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INTRODUCCIÓN 

Desde el momento en que leí la obra de Rafael F. Muñoz El dictador resplandeciente 1 el 

personaje Antonio López de Santa Anna me sedujo. En ese entonces cursaba yo el segundo 

año de preparatoria y partir de esa circunstancia nació en mí el gusto por conocer el devenir 

histórico de la primera mitad del siglo XIX. pues consideré ese pasado más cercano a la 

realidad del México de mis días. 

De una manera idealista imaginé a esos hombres luchando por el poder. ensayando 

formas de gobierno: el imperio, la república --en sus modalidades federal o central-- así 

como la dictadura en manos de Santa Anna. ese hombre singular siempre dispuesto a 

mostrarse como el militar más valiente cuando de salvar a la .. patria .. se trataba. aunque su 

actuación terminara causando desastres para los mexicanos; ese personaje que tuvo la suerte 

de perder la pierna (cuando enfrentó a los franceses en 1838) pues ganó la gloria al recobrar 

la popularidad que había perdido por su actuación en Texas; Santa Anna. el hombre que fue 

considerado como un ser .. providencial." .. necesario" para enfrentar la guerra con Estados 

Unidos; y que. aunque finalmente su actuación no cumplió con las expectativas de quienes 

creyeron ver en él al "salvador." pues le señalaron como el responsable de la derrota y de las 

consecuencias que trajo consigo -como fue la pérdida de una gran extensión de territorio 

nacional en manos de los estadunidenses-- volvió a ser llamado para .. salvarla" en 1853 

Santa Anna gobernó todavía dos años más. y ciertamente. no como un traidor sino como el 

hombre fuerte y necesario, hasta que fue derrocado por los liberales que enarbolaron el Plan 

de Ayutla. 

1 Rafael F. Muño:.r~ Santa Anna: d dictador res:plandec1ente. Mcxico. Botas. l 9-l5. 38.J p 



¿Cómo era posible, pensaba yo, que ese militar producto de sus circunstancias, tan 

singular y destacado por sus acciones, que fue figura principal durante más de tres décadas 

sólo fuera recordado como el más grande traidor de nuestra patria? Si en el devenir histórico 

intervienen muchos factores y el principal. las acciones de los hombres en conjunto. Esta 

_pregunta quedó sin respuesta hasta que decidí tratar de responderla. 

Me interesa dar a conocer al público lector la historia de esta tesis y no aburrir con 

digresiones carentes de sentido. Sin embargo, tengo la necesidad de manifestar que el dar a 

luz a este trabajo ha representado para mí vencer enormes dificultades. 

Hacia el año de 1987 recurrí a los consejos de la doctora Eugenia Meyer a quien 

agradezco su ayuda para definir el tema con el cual me acercaría al personaje. que en aquel 

entonces fue analizar la imagen de Santa Anna a través de la historiografia. Con la finalidad 

de lograr ese propósito recopilé información bibliográfica y documental en las bibliotecas del 

Instituto Mora, El Colegio de México, la Facultad de Filosofia y Letras (UNAM). el 

Instituto de Investigaciones Históricas (UNAM), el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, en el Centro de Estudios de Historia de México (CONDUMEX). en la Biblioteca 

Nacional (UNAM), en la Biblioteca del Castillo de Chapultepec. en el Archivo y en la 

Biblioteca de la Secretaria de Relaciones Exteriores y también, gracias al apoyo de la 

doctora Meyer revisé el expediente de Antonio López de Santa Anna en el Archivo de 

Cancelados de la Secretaría de la Defensa Nacional 

Inicié entonces la realización de un trabajo que pretendia analizar la imagen de Santa 

Anna a través de la historiografia mexicana desde que nació como personaje histórico hasta 

la actualidad, pero me perdí en un mar de datos. autores. e información que no pude 

concretar. En un primer momento. el doctor Miguel Soto con gran paciencia y acusiosidad 

5 



revisó parte del estudio y me señaló vanos errores que cometí. Comencé a tratar de 

enmendarlos pero cuando él se fue a estudiar al extranjero yo, confieso. me dispersé en otras 

actividades de la vida cotidiana que me llevaron por otros caminos. 

Redacté varias versiones que quedaron inconclusas hasta hace dos años que me 

impuse como tarea volver a retomar el tema. Partiendo del presupuesto que Antonio López 

de Santa Anna, fue en su momento y sigue siendo en la actualidad. un personaje muy 

controvertido de nuestra historia pues se le reconoce en la historia oficial corno villano. 

culpable de la pérdida de más de la mitad de territorio en manos de los estadunidenses. y 

como uno de los seres más corruptos y traidores a las causas de la patria, inicié mi tesis. 

Creo que a partir de la publicación, en el año de 1994, de la obra .'úxlo de Caudillos. 

Biografía política de México (1810-1910), a cargo de Enrique Krauze~ se generó un nuevo 

soplo en el estudio del personaje, como ejemplo de los hombres que han estado en el poder 

y han sido los actores de nuestra historia. Así, en 1999 salió a la luz una novela sobre su 

biografia a cargo de Enrique Serna, cuyo título El seductor de Ja Patria·' define 

acertadamente, según el autor, el perfil psicológico de ese caudillo mexicano. cuyo carisma 

permitió su permanencia en la política durante la primera mitad del siglo XIX 

También se exhibió en noviembre del año 2000. la película "Su Alteza Serenísima," 

incluida en la XXXVI Muestra Internacional de Cine. a cargo del cineasta y productor 

Felipe Cazals, quien intentó reconstruir lo que fueron los tres últimos dias de la vida de este 

personaje, en su "cara patria." después de diecinueve años de destierro Asimismo, 

actualmente en Veracruz existe un proyecto pictórico a cargo del artista e investigador 

2 Enrique Kr:m7C • • \ig/o clt• Caud1llcH /twgrafia polit1ca ,¡,. .\/é:nco (/8/0-IYIOJ. Barcelona. TU.'iCJUClS 
Editores, S.A. 199-t. J-t9 p 
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Melchor Pereda, quien incluirá la figura de Antonio Lópcz de Santa Anna en un mural de 

casi 1.80 metros cuadrados que cubrirá las paredes del antiguo edificio del Tribunal de 

Justicia de Jalapa. titulado: Resistencia heroica del puehlo ~·eracruzano ante las invasiones. 

Esta magna obra, menciona el autor, servirá para dcn1ostrar que Santa Anna no traicionó a 

Ja patria ni fue el personaje ruin y villano que promueve la ""historia oficial" y estará pintado 

••como el héroe que fue .. y no como el traidor que vendió sucio mexicano:' 

Los títulos recientemente publicados: La c11l"1inación de las traiciones de Santa 

Annas y Perfil del Traidor. Santa Anna en la historioxrafia y en el sentido común6
, nos 

muestran. que como en el pasado, continúan en el presente saliendo a la luz diversas 

interpretaciones sobre la trayectoria histórico-política de Santa Anna y podríamos afirmar 

que la imagen contradictoria del personaje como héroe y como villano. sigue vigente. 

Se puede decir que desde el momento en que este hombre singular. Antonio López 

de Santa Anna. fue reconocido por sus contemporáneos como un personaje destacado en el 

devenir histórico mexicano, innwnerables son las fuentes a través de las cuales se puede 

lograr conocer algo sobre su controvertida personalidad: historiadores mcxicanos7 y 

3 Enrique Serna. El .><•ductor d,• la Patria. México. Joaquín Moni7_ 1999. 520 p. (Narradores 
contemporáneos) 
~ Yani{Clh lsrade ... Mito ominoso oculta la real personalidad de Santa Anna ... en La Jornada. ,\léxico, 8 de 
octubre de-:2000. 
5 Héctor Diaz Zenncflo. La culminación dt! las traic1tJ11<'-' d.· Sunru Amw. l'l.!Cxico. Nueva Imagen. 2000 
6 Jorge Vcra7.a lJnuzuáztegui. Perjil dt!I traidor. Sanra .-lnnu •• ,, la lusturiu~rajia y .:n el .\entidu común. 
México. Editorial iraca. 2000. 
,Entre otros autores de la segunda mitad del siglo XIX se pueden mencionar a: Franci,..;o Bulnes. Las 
~rantlc..•.'f: n1t.•ntir<l..'> de nut.•.,-rra hiltoria /u 11.t1ciún y t.•! t.'/t.;rcito en la"i }.:Ucrr,u t..•itra1yert.J.'i, ~1éxico. Viuda de 
Ch. Bourl.'t. 19~; G!.'naro (iarcia. El general Parede.< .•· .-lrrill<Jga .\"11 goh1erno <"n .la/i.\co. \"IL< mo1·1mientos 
rt•\·olucin11ar10_'>, !íll!i r,•/ac1one.' con t.•! gt:nerol Sllnta A nna. t..•tcétt'ri.l. :'it.:glÍn su propu> archh·o. ~féxico. 
Librería de la 'iuda de Ch Bouret. 191 O; Antonio (iarcia CulY.t,., l>1c.·1onarw geugnifico. hi.<tónco y 
hiogrtijico d,• lo.\ E.<tado.1 ( ºmdo" .\f,·.r:icano.•. :; vols. :\!Cx1co. /\ntigua Imprenta de las E'-Calcrillas. 1896; 
lreneo Paz. Su Alt<":a Sert'ni.\lma. México. FCF. 198~; '1anuel Rivera Camhas. /.ns gol>ername.,· dt' .\!<':rico 
Antonio Lápc: de Santa Anna. Prol ! .. <."<.>nardo l'a'"'lucl. l\k-.i..:o. Citlaltcp.."11. 1958. (Suma V<.-ra<.•u.zana. 
S!.'ric biógrafos; 185 ); Victoriano Salado ,\¡, are.r. D.- Sunra .~nna .1 /,1 R.-/(,rma .\h-rnon..i.> d<" un 1·ererano: 
rc!lalo anecdótico dt• nue.\lra_, /uchc1.'f y 1.ic: la ,·,Ja n41c1011a! dt".\tÍt.' /.\'5/" /,\'()/. ~1¿._,ico . .:" \ob. í-dilorial de 
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extranjeros8
, politólogos, economistas, sociólogos. literatos. dramaturgos. individuos 

dedicados a la cultura en general, quienes a través de distintos matices se han abocado a la 

tarea de definir la personalidad histórica de Santa Anna. 

Por mi parte, lo que pretendo con este trabajo de investigación es comprender la 

imagen del personaje a través de la historiografia de su tiempo, porque considero que esta 

controvertida figura, asi como quienes dejaron memoria de sus actos, fueron producto de 

sus circunstancias históricas y reflejo de su sociedad. Pero debido a la gran cantidad de 

fuentes de primer orden que existen para el estudio de Santa Anna y su época, como son 

documentos de archivo, periódicos. creaciones literarias. ensayos. discursos. folleteria. entre 

otros, así como la larga trayectoria política del personaje decidí delimitar el campo de 

estudio y circunscribirme sólo a analizar la trayectoria de Santa Anna a través de las obras 

de historia publicadas por autores mexicanos, hasta el año de 1855. 

Esta disposición obedece a la intención de conocer la historia que se publicó durante 

el tiempo en que el personaje fue figura pública y ejerció su dominación; además a una 

necesidad, muy personal, por evitar caer en los errores que cometí en el pasado Luego 

entonces, a partir de ese criterio de selección comencé a introducirme en el estudio de Santa 

Anna con las obras publicadas hasta 55 y me percaté de que para lograr tener un panorama 

J. Ballcsc.-i y Cia. 1902-1903; (En el año de 1945 salió a la lul'. otra edición de la obra en 1-J \Ols. baJo el 
titu)o (rn.ás conocido) l·j>1sod1e>.\· nac1011a/c.\· .\"anta A nna. la Rc~fi,rma. la /nten·enc uJn. t•I Jn1p1.•r1t.J. ~1éxico. 

Colección l\talagal Entre otros autores del siglo XX ~e pueden mencionar a Jose Fuentes l\1arcs. Santa 
Anna: aurora y oca ... wJ dt• un co111, .. d1ante. f\..1éx1co. Jus. 1 '156. ~') 1 p . . \'anta Anna. el hornhrt_·. ?\1Cx1co. 
Gnjalbo. l 9X2; <Colección Autores Mcx1c.··mos) José C Valadcs. l\kx1co. Santa .·lnna _,. la < iut•rra ,¡,. Te:ra.>. 
J\.texico. l\lund1al. 19:;1,; Jos.cfina Vátqucl'.. /Jon .·lntonto /.úpe: de Santa Anna .\ftto ,. enigma Confcrcnc1a 
sustentada el día lo de Julio de l9X7. en CONDU!'l.1EX. (Sene Conferencias. X). Carmen V;ú.que/ 
l\1antccón. Santa .·lnna _\· la t•ncrun¡ada ele/ /::,·tadu /.a 1 >1ctmlurt1 t /853-/ . ..,551. '.\1e,1co. FCE. l 'JXt,_ 
1\gustin '{3i\c:t~ .\·,Jnta .·lrrna /·:\~·erro dt· Uf1a .*'<.>ctcdad. ~1é'x1co. ()ce.ano. 1 '>X2 
• Entre otros s.c puede mencionar a \\'1lfncd 11 Calcott. San/a .·lnna. tlw sturT o( an enigma who ""'·' 
,\fe.uco. Hamden. Conn. Archon Books. l '><>.t. Ch;ine ~ llomcr Campbcll. 1 h<" .\frncan r ·mt<•d Stat,·s ""r 
ª·' .<een by me.ucan mtdlectuals. /8./6-/ \156. Stanford Unl\crs11". Depanmcnt of H1stol"}. l 'J'i'J. Frank N 



completo de su trayectoria política-militar. a través de la óptica de sus coetáneos. no podía 

ser tan tajante con los límites impuestos para el manejo de las fuentes. ni con fechas de 

publicación --pues una gran cantidad de obras de autores contemporáneos a Santa Anna 

fueron publicadas hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX--. ni con el origen de 

. los autores. Por lo tanto. decidí ignorarlos y que fueran las mismas fuentes las que me 

dictaran el camino que debía yo seguir para permitirme conocer al caudillo en la totalidad de 

su trayectoria político-militar a través de la voz de alguno de sus contemporáneos. 

Reconozco el carácter subjetivo de esta decisión. Sin embargo cuidé de no salirme tanto de 

los límites que marqué. pues tomé en cuenta el orden cronológico de las publicaciones y su 

importancia con respecto al personaje. Así seleccioné entonces para trabajar el tema las 

siguientes fuentes: 

-Lorenzo de Zavala (1788-1836) 

Ensayo histórico de las revoluciones de México desde 1808 hasta 1830. París. P. Dupont et 
G. Laguionie. 1831. vol I; Nueva York. Elliot y Palmer. 1832. vol 11 (Esta obra fue 
publicada en México hasta el año de 1845, por Manuel N de la Vega). 

-Carlos María de Bustamante ( 1774-1848) 

Memorias para la historia de la iln·asión '-'.\/'a1iolu sohre la costa de Tampico de 
Tamau/ipas. hecha en el c11io de 18:!9. y destruuiu por el \"alor y prudenoa de los 
Kenerales /J. Antonio Lópe= de Santa Anna y !>. Afa1111el Alter y Tercín. en el corto 
e.\pacio ele 1111 mes y quince días, l\1éxico. Alejandro Valdcs, 183 1 

A la 11ación mex1cC111C1110 más una \'e= se e11gc11ia. l\1cxico. Alejandro Valdcs. 1832. l11vasu~11 
de J\.'Íéxico por I>. A111onio Lópe= d<' .'ianta A1111a. l\1cxico. Imprenta Tomás Uribe y 
Alcalde, 183 3 

El gab11w1e 111ex1cano d11ra11l<' <'I .\·eg1111do peruxlo de la ad1111111stracu)11 del f-_:0110 .• 'iei1or 
Pre.wdente /). Anastas1<1 Hustumanl<' hasta lu entrega del mundo al J·;.rmo. Seiior 
Presidente /111en110 /J. A11101110 /_áp•·= de .\'anra A1111a. l\1cxico. J l\1 Lara. 1842 

Apuntes para la lustona del gohierno del general Santa A 1111a. desde pr111c1¡nos Je octuhr.: 
de 18-11, ha.Wa el 6 d<' d1c1t•111hre de 18-1-1. e11 c1ue fue depuesto del mando por 11111forme 
''ol11111ad de la 11ac11)11. l\1éxico. J l\1 Lara. 184:; 

Samponaro. "Altan:a de· Santa Anna _,.lo.\ fr<kra/1.,ta.,·. /832-183-1 .. en l/1.,tor1a .\frncana. \OI XXX cncro
mar.w. J\lé.xico. El Colegio de Mé"co. 1'>X1 
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Continuación del Cuadro Hislórico. Historia del emperador D. Agustín de lturhide has/a 
su muer/e y sus consecuencias; y establecimiento de la República Popular Federal. 
México, Ignacio Cumplido, 1846. 

El nuevo Berna/ Día;: del Caslillo o sea la hisloria de la invasión de los anxloamericanos 
en México, Vicente García Torres, 1847. 

-José María Luis Mora ( l 794-1850) 

México y sus revoluciones, París, Librería de Rosa, 1836. 
Obras Sueltas, París, Librería de Rosa. 183 7. 

-Manuel María Giménez ( l 798- 1 794) 

Apología de la conduela del general ~\'unta Anna en la acción de Cerro Gordo y México, 
México. Imprenta de Mariano Arévalo. 1847. 

El coronel D. Manuel María Ciiméne;: su vida militar en 52 aiíos, .\71S servicios en .\71 palria 
en 7 aiios, sus servicios en ./3 aiíos en la que fue República Mexicana y hoy es imperio, 
escrila por él mismo. Documentos Inéditos o muy raros para Ja historia de México 
publicados por Genaro _García y Carlos Pereyra. 1905-191 1. 

-Anónimo 
México e11 18./7 por u11 mexicano, México, Tipografia de Rafael. 1847. 

-Ramón AJcaráz (1823-1886), Guillermo Prieto (1804-1897). Manuel Payno (1810-1894), 
et al. 

Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Es1ados Unidos, México, 
Tipografia de Manuel Payno (hijo), 1848. 

-Vicente Filisola ( 1789-1 850) 

Jvfemorias para la hisloria de la guerra de Tejas, México. Tip. de Rafael, 1849. 

-Juan Suárez y Navarro ( 18 13-1867) 

Alegato hecho ante el jue;: primero de lo criminal por el apoderado del l·:Xmo. Seiíor 
Ge11eral don Antonio Lópe;: de Santa Anna; en la cau.,·a c¡ue por el de/i10 de difamación 
se sigue contra El Firmón de 1~·1 Alunlfor Repuhhcano. l\1exico. J J\·1 Lara. 1849 

Historia de ,\,féxico y del general An1on10 l.<ipe;: <Ít! Santa Anna. ( º0111prt!11de lo.\ 
acontecitnit!nlos poliucos que han tenu/o luxar t!n la 1uu:1án desdt! el c11lo de /8:! J ha.\ta 
18./8, México. Ignacio Cumplido. 1850. 

El ge11eral San/a A1111a hurlándose de la 11c1cu)n en su d.:.,pedula .ft:cha .:11 /'erute. :\1cxico. 
Ignacio Cumplido. 1856 
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-Anónimo 

/3iografia del genera/Santa A1111a, México, Vicente García Torres. 1849. 

-José María Tome! y Mendívil ( 1795-1853) 

,C.,'entimientos y heroísmo del general de la provincia de Veracni=. Puebla. Pedro de la Rosa. 
1821. 

Tejas y los Estados Unidos de América en sus relacio11es co11 la República Mexicana, 
México. Ignacio Cumplido, 1837. 

Breve reseiia histórica de los acontecilnientos más notables de la nación mexicana, desde 
el afio de 1821 hasta nuestros días. México. Ignacio Cumplido. 1852. 

-Lucas Alamán y Escalada ( 1792-1853) 

Historia de Méjico desde los primeros a1ios que prepararon .\11 i11dependencia en el aiio de 
1808 hasta la época preseme, J.M. Lara. vol. V. 1852. 

-Anselmo de la Portilla ( 1816- 1 879) 

Historia de la revolución de México contra la dictadura del Keneral Antonio Lópe= de 
Santa A1111a, 1853-1855, México, Vicente García Torres. 1856. 

-Anónimo 

,\'egzmdo Calendario de Pedro de Urdimala.\· con 1111 opúsculo titulado: Santa Arma alafa= 
de sus compatriotas adornado de una estampa con veinte cuadros para el arlo de 1857, 
México. J. Valdés, 1856. 

/3io;.:rafia del General .\'anta A1111a. Aumentada con la se;..rz111da parte, México. Vicente 
García Torres, 1857. 

-José María Roa Bárcena ( 1827-1908) 

Recuerdos de la in\•asión norteamericana. 18-16-18./8 por un joven de ento11ces. México. 
Juan Buxó, 1883. 

-José Fernando Ramírez (1804-1871) 

México dura111e su ¡:uerra con los Estados l !nidos, México. Libr. de la Viuda de Ch. 
Bouret, 1905. 

-Guillermo Prieto ( 1804-1 897) 

Memorias de mis Tiempos, 1828 a 1853. México. Libr. de la viuda de Ch Bouret. 1906 
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En realidad, esta selección bibliográfica contempla la trayectoria de Santa Anna 

desde 1821 hasta 1855. En ella se perfilaron claramente dos grupos de autores, uno. 

compuesto por Lorenzo de Zavala, Carlos María de Bustamante, José María Luis Mora, 

José María Torne! y Mendívil y Lucas Atamán a quienes pudiéramos denominar como 

"compañeros de generación" de Santa Anna porque todos nacieron en los años de las 

últimas décadas del siglo XVIII y con ellos participó en la conformación de la historia de las 

primeras décadas de la vida independiente; y otro. compuesto por hombres más jóvenes que 

el caudillo pertenecientes a una nueva generación, o que escribieron a partir de un 

acontecimiento trascendental para el país y para Antonio López de Santa Anna, como lo fue 

la guerra con Estados Unidos. Tal fue el caso de los autores de los Ap1111tes, los militares 

Juan Suárez y Navarro, Manuel María Giménez y quienes prefirieron ocultar su nombre bajo 

el anonimato. 

En consecuencia, consideré conveniente dividir. en dos partes el proyecto de 

investigación sobre la figura de Santa Anna a través de la historiografia de sus 

contemporáneos, debido a la cronología de las publicaciones y a las características de las 

fuentes que hay en torno a su figura. Como mencioné anteriormente. comprendí que no 

podía ser tan tajante en los lineamientos que me había impuesto para el estudio del personaje 

en su trayectoria política en la vida nacional Por ello. fue necesario incluir a otros autores 

incluso de origen español. como Anselmo de la Portilla. para conocer al Santa Anna de la 

última dictadura de 1853-55. o al militar Manuel Maria Giménez por su importancia como 

apologista del personaje y como fuente de primer orden para obtener noticias sobre los 

últimos años de la vida del general Asimismo. para documentar la visión historiogratica de 

Santa Anna en su actuación durante la guerra con Estados Unidos decidí que era de vital 
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importancia acercarme a las obras de José Fernando Ramírez y José María Roa Bárcena, por 

ser fuentes de primer orden para el estudio del periodo aunque se hubiesen publicado hasta 

principios del siglo XX, como es el caso del primero. De igual manera, consideré crucial 

también trabajar con las Memorias de Guillermo Prieto. quien fue uno de los autores de una 

.de las fuentes primarias más importantes de la historiografia de la guerra entre México y 

Estados Unidos como son los Apuntes, 9 sin dejar de tomar en cuenta a los autores anónimos 

que publicaron sus biografiasen 1857. 

De esta forma dejé que las fuentes me indicaran el cammo a seguir y dividí la 

investigación en tomo a la figura de Santa Anna en dos partes. Esta tesis representa la 

primera y pretende conocer la imagen del general plasmada por sus contemporáneos. 

"compañeros de generación," en la historiografia; dado que Zavala, Mora y Tornel refieren 

acontecimientos hasta los primeros años de la década de los treinta. decidí concentrarme 

primero, en el estudio del periodo comprendido entre 1 821, año en que nació como 

personaje de la historia del México independiente. hasta 1835. año en que la crisis de la 

Primera República Federal abrió una época de transición que conduciría a la elaboración de 

la nueva Constitución con la cual se estableció la primera República Central 10 

En este grupo fueron incluidos también la obra del joven militar Juan Suárez y 

Navarro, pues interpreta los mismos acontecimientos, asi como las biografias de los autores 

anónimos, que interesan para conocer los juicios denostadores que. sobre su trayectoria en 

los mismos años se difundieron entre la opinión pública después de su caída con el tin de 

divulgar una personalidad corrupta y contraria a los "intereses de la nación ·· Aunque estas 

9 Alcar.í7_ et ni.. Apunl<'-" P<>rn la h1.<lona dt• la gu.-rrn <'11/rt• .\/é:r1co y /o.\ Fstado.< ( ·,,,.¡,._,. !\k:..rco. 
Tipografia de Manuel Pa) no (hijo). l 8.J8 • .SOS p 
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biografías carecen de imparcialidad, porque los autores de las mismas no asumen 

responsabilidad con la exposición que hacen de los hechos y describen con morbo su 

actuación, con seguridad se convirtieron en fuentes de posteriores interpretaciones del 

periodo santannista y de su caudillo. de ahí la importancia de abordarla en el presente 

estudio. 

De igual forma decidí incluir en el análisis algunos folletos escritos por Carlos María 

de Bustamante para completar la visión que tuvo el autor con respecto al personaje, en su 

desempeño político de los años 32-34; así como el panegírico que escribió Torne! sobre 

Santa Anna en 182 1, porque consideré dichas fuentes como imprescindibles para el estudio 

de la conformación del personaje histórico Santa Anna a través de la historiografia de sus 

coetáneos. Si bien en los párrafos anteriores mencioné la selección bibliográfica para llevar a 

cabo la investigación en torno a la figura de Santa Anna en la historiografia de su trayectoria 

política-militar hasta 1855, en esta tesis no serán analizadas todas las fuentes mencionadas. 

Esta situación obedece a que en este trabajo únicamente abordaré el periodo de 1 821 a 

1835. 

Dejo para un trabajo posterior la segunda parte de la investigación, cuyo objeto será 

el análisis de la imagen historiográfica de Santa Anna como caudillo de la historia nacional: 

en sus acciones como militar, durante los contlictos exteriores de la guerra de Texas ( 1836). 

la invasión francesa ( 1838) y la guerra con Estados Unidos ( 1846-1848). y como 

gobernante, en los periodos de 1841- 1 844 y 1853 185 S 

El corte, permitirá analizar primero la trayectoria de Santa Anna a traves de las 

interpretaciones de quienes le dieron vida como personaje de la historiografia al tiempo que 

10 Rcynaldo Sordo Ccdci\o. El e ºu11gn•_,,, •·n la l'r1mera R••publ1ca < ºentrahwa. 11.tc"ico. El Colegio de 
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justificaron sus acciones en los acontecimientos que relatan. porque al igual que él. 

desempeñaron un papel protagónico en el desarrollo de los mismos. Dicha incisión. no está 

hecha al azar sino que corresponde a las características histórico-políticas del periodo y por 

ende, de su trayectoria en la vida nacional. En la primera etapa de su carrera. que se ubica 

_durante la primera República Federal. Santa Anna se convirtió en "caudillo nacional;" en la 

segunda que parte del año de 1836, ya considerado como tal. figuró como se ha 

mencionado, en el terreno militar enfrentando los conflictos con el exterior; y destacó en el 

terreno político por su desempeño como dictador, en 1 841-1844 y 1853-185 5. Además en 

esta segunda etapa de su carrera como caudillo nacional, la historiografia con respecto a su 

figura tomó un curso distinto. Una nueva generación de jóvenes políticos. miraron a Santa 

Anna a través de una perspectiva distinta. porque las circunstancias que vivieron y el papel 

que jugaron dentro de su sociedad también fueron diferentes. 

Ambas etapas historiográficas en torno al personaje se distinguen por una 

característica esencial. En los primeros años de la vida independiente, fueron los miembros 

de la élite intelectual y política quienes interpretaron el nacimiento de una nación que era la 

suya. la que estaban construyendo con su participación en la conformación política; en 

cambio, a partir de 1846, la guerra con Estados Unidos y la actuación de Santa Anna serán 

temas concretos que abordaron autores más jóvenes. militares que participaron en las 

batallas o personajes que prefirieron ocultar su nombre bajo el anonimato 

Así los autores que ocupan la atención del presente estudio fueron figuras 

representativas y al igual que Santa Anna participaron en el desarrollo de la historia del país 

de 1 821 a 183 5. Za va la y Mora. se destacaron como ideólogos del liberalismo y Lucas 

México/ITAM. 1993. p.12. 
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Alainán en CI conservadurismo, Carlos María de Bustamante como historiador, Jos.; María 

Torne! y Mendívil, como amigo y consejero político de Santa Anna, y, Juan Suárez y 

Navarro, durante estos años, por su faceta como adicto santannista. Cada uno de ellos 

guardó una relación distinta con el personaje y, por lo mismo lo elevó al rango de héroe o lo 

criticó. Sólo a través de sus interpretaciones lograremos descubrirlo. Precisamente por la 

importancia que reviste la figura de Antonio López de Santa Anna, analizaré los 

acontecimientos más importantes de su carrera político militar hasta 1835, bajo los distintos 

ropajes del tinte partidista, a través de las diferentes posiciones de sus contemporáneos. 

De esta manera, el propósito del presente trabajo es conocer al personaje histórico, 

Antonio López de Santa Anna, por medio de las voces de quienes vivieron con él la aventura 

de conformar la historia del México independiente de las primeras décadas, pues fueron ellos 

quienes dejaron plasmados en la memoria histórica los juicios que han permitido definirlo, 

interpretarlo y reinterpretarlo, a través del tiempo. 

Se parte de la idea de que los historiadores de entonces fueron a la vez actores de su 

propia historia, participaron en la política. fueron integrantes de la élite intelectual y 

construyeron una imagen del individuo que los refleja a sí mismos. Por consiguiente, este 

trabajo implicará una doble tarea: por un lado descubrir las tendencias subjetivas de cada 

autor que interpreta su historia contemporánea. ya sea por haber participado en los 

acontecimientos o por la ideología personal. y por el otro. tratar de comprender al hombre 

que describen. Todo bajo una perspectiva plural que se ha formado por la lectura y 

acogimiento de ideas de algunos estudiosos de la historia mexicana del siglo XIX y que ha 

sido el instrumento para establecer el dialogo con las fücntes que conforman la columna 

vertebral del presente estudio. 
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El análisis de las interpretaciones se orienta a perfilar un nuevo camino para 

revalorar, a partir de nuevas perspectivas de estudio, al personaje que nos atañe así como la 

historia de los primeros años de la vida independiente. En primer lugar, se concibe la idea de 

una historia humanizada, en donde son hombres de carne y hueso, con sentimientos. con 

jntereses, con defectos. con pasiones. los protagonistas de la historia, y no los héroes y 

villanos que desfilan en la historiografia, esencialmente política y oficial. contradictoria., 

maniquea, y fruto de las luchas intestinas. 

A través de la lectura de las obras que seleccionamos se intentará descubrir los 

móviles e intereses que permanecen tras bambalinas en sus interpretaciones para ampliar el 

panorama. y reconocer la ideología del autor. así como su postura política. Al mismo 

tiempo, se pretende lograr un acercamiento al personaje analizando su trayectoria en el 

escenario nacional como caudillo de la historia de México. pues no en vano se le ha 

considerado como el prototipo ideal para analizar los fenómenos de dominación 

característicos de Hispanoamérica. 

Decidí exponer el tema de investigación a partir de seas capítulos. el primero de los 

cuales aborda la importancia del quehacer histórico en la creación y consolidación de un 

sentimiento de unidad nacional y de identificación de un pueblo a través de las 

interpretaciones que los hombres realizan sobre su acontecer Se habla concretamente de las 

características de la historiografia mexicana del siglo XIX y se hace una pequeña semblanza 

biográfica de cada uno de los autores que dieron vida a Santa Anna como personaje 

histórico. así como de los propósitos que tuvo cada uno de ellos al escribir la historia del 

México independiente. 
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Tema del segundo será el surgimiento de Santa Anna como un caudillo mexicano a 

partir dé 1821 --año en que se logra consumar la independencia-- hasta el establecimiento de 

la primera república federal, en 1824. Se analiza su imagen en la historiografia a través de las 

miradas criticas, idealistas o denostadoras de sus contemporáneos al interpretar la 

ver5atilidad de actuación política y militar durante esos años. En este capítulo se analizará el 

nacimiento de Santa Anna como un caudillo de la independencia; se indagará si apoyó o no 

el establecimiento de una monarquía constitucional en manos de lturbide; y por qué después 

se levantó en su contra proclamando la república e inició una "revolución" erigiéndose 

bandera de los liberales y autoproclamándose como protector del federalismo. 

En el tercer capítulo se analiza al militar a través de las interpretaciones de sus 

contemporáneos: Lorenzo de Zavala, José Maria Tomel y Mendívil, Lucas Alamán y José 

. Maria Luis Mora. Estos autores ofrecen la trayectoria política de Santa Anna, inmerso en la 

lucha entre las facciones yorkinas y escocesas. durante los años de 1826-1828. con el fin de 

obtener la supremacía en el Congreso Nacional de 1827 y controlar las elecciones para el 

Poder Ejecutivo. Se demuestra a través de las fuentes la forma cómo la historiografia tomó 

partido, con respecto a los acontecimientos y el protagonismo de Santa Anna. 

Un panorama general de la situación política durante el gobierno de Vicente 

Guerrero en 1829, y el intento de reconquista español que llevó a cabo el brigadier Isidro 

Barradas. serán presentados a lo largo del cuano capitulo. Se analiza la imagen del xalapeño 

en la historiografia a través de las distintas interpretaciones que lo consignaron ya como 

héroe de Tampico. gloria nacional o a través de quienes vilipendiaron su actuación 

A través del quinto capítulo de esta tesis. se abordara la actuación política de Santa 

Anna durante los años 1830-183 2 Primero. se destaca su actuación ante la caida del 
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régimen de Vicente Guerrero a través de la mirada crítica de Lucas Atamán y Lorenzo de 

Zavala, y la providencialista de Carlos María de Bustamante y Juan Suárez y Navarro. A 

continuación se hace un seguimiento de su trayectoria política en los años de 1832-1834. 

inmerso entre la lucha de las facciones enfrentadas para obtener la supremacía y el control 

_del Estado; su legitimación como caudillo nacional a través del ascenso a la primera 

magistratura. en 1833, en alianza con la facción liberal reformista encabezada por Valentín 

Gómez Farias y José María Luis Mora. Enseguida se recoge la imagen de Santa Anna que 

plasmaron sus contemporáneos en la historiografia. bajo la actitud recriminatoria de Mora 

por el fracaso del proyecto liberal. la postura moralista de Carlos María de Bustamante y la 

justificatoria de Juan Suárez y Navarro. 

En el sexto y último capítulo de esta tesis. se analizarán las .. voces anónimas .. de 

quienes osaron destruir. en 1856, la imagen de Santa Anna como caudillo nacional por el 

papel contradictorio que jugó durante el período estudiado. 

Estos acontecimientos encontrarán distintas visiones según cada uno de los autores. 

Así Santa Anna enfrentará las miradas a veces complacientes a veces críticas de sus 

contemporáneos y. lo que es más. en ocasiones contradictorias. Sirvan las páginas siguientes 

para reconocer los múltiples enfoques que los autores seleccionados para esta investigación 

nos muestran de un mismo personaje, enfrentándolo. a la vez. corno héroe o como villano. 

Por último. y a manera de conclusión ofreceré una serie de reflexiones que permitan 

entender las reacciones diversas de cada uno de los autores en tomo a un mismo personaje. 

un hombre que recibió el aplauso o la condenación, según se consideró su actuación dentro 

de los múltiples acontecimientos que tuvieron lugar entre 1821y1835. 
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Como apéndice se incluye una cronología comparada de los acontecimientos más 

notables de la historia nacional enlazados con noticias de la vida de Santa Anna. cuyo 

contenido es fruto de las obras consultadas para la elaboración de esta tesis así como de 

trabajos cronológicos publicados en los últimos años por distintos estudiosos de la historia 

de México y a quienes doy crédito al final de la misma. 
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CAPÍTULO I. LA HISTORIOGRAFÍA MEXICANA DE LA 
PRIMERA MITAD DEL XIX EN TORNO A LA FIGURA 

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA. 

Es un hecho indiscutible la necesidad que ha tenido el género humano a través del tiempo de 

explicarse la existencia misma. ¿quiénes somos'I ¿hacia dónde vamos? ¿qué nos depara el 

destino?. La historia es el acontecer humano. lo que los hombres hacen y han hecho a través 

del tiempo: todas sus manifestaciones: de organización social. política y económica. 

artísticas, filosóficas, cotidianas; y también lo es el registro de los hechos. acontecimientos. 

la interpretación del pasado. Es el instrumento que nos provee de identidad como personas 

miembros de una sociedad determinada. que nos permite comprendemos a nosotros mismos 

como individuos y al universo que nos rodea. Las interpretaciones del pasado están ligadas 

a una cultura y a circunstancias históricas concretas. Asimismo. esa reconstrucción del 

pasado se realiza a través de la perspectiva y de las necesidades del presente. de una 

realidad. Consignó Croce. en su filosofia del conocimiento histórico. que: 

los requerimientos prácticos que laten bajo cada juicio histórico, dan a toda historia 
carácter de ºhistoria contemporánea" por lejanos en el tiempo que puedan parecer los 
hechos por ella referidos; la historia. en realidad. está en relación con las necesidades 
actuales y la situación presente en que vibran aquellos hechos. 1 

Comprender a Santa Anna. así como a quienes escribieron sobre él. nos permitirá conocer 

algo de la historia de esas primeras décadas del siglo XIX. Desde tiempos de Herodoto y 

Tucídides. la indagación e interpretación del pasado. ha sido acompañada de intereses 

políticos. Los hombres que gobiernan y deciden ese presente intervienen en la recuperación 

del pasado para obrar sobre el futuro. La historia se ha escrito y se utiliza como una forma 

1 Bcncdctto Cn>ec. /,a historia como ha:aña de la /lberlml. Trad. Ennquc Dic.1:-Cancdo . .:!a. rc1mp. l\.1éxico. 
Fondo de Cultura Económica. 1979. p. 11 (Colección Popular. IX) 
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de identificación, de explicación de los orígenes, para legitimar un orden establecido o para 

darle sentido a la vida de las naciones. En consecuencia el estudio de la historiografia 

entraña el conocimiento del historiador que interpreta su historia. porque es a su vez él 

mismo resultado de ella. 

Dice Carr, en sus reflexiones sobre el significado de la Historia que la imagen de 

Grecia en el siglo V que se tiene en la actualidad. es deficiente.2 porque sólo fue un número 

reducido de personas, de ciudadanos de Atenas, quienes plasmaron la interpretación de su 

historia. Se ignora qué pensaba un esclavo, un tebano, o un persa u otro que no fuese un 

ciudadano.3 Asimismo, son testimonios que de su acción histórica dejaron quienes 

estuvieron en el poder y ejercieron la dominación. eran genealogías de reyes y gobernantes. 

anale5 de acciones de guerra, historias de familias poderosas. que recuperaban la memoria 

de aqllello que legitimaba el poder establecido. explicaba su realidad e intentaba operar 

sobre el futuro~ servir por la experiencia como maestra de la vida 

Lo mismo sucede con la historia de México, quienes dejaron testimonio del 

acontecer, en los primeros años de la vida independiente, fueron miembros de una élite. 

personajes letrados que interpretaron su realidad y su pasado. y plasmaron intereses 

políticos y personales, que a su vez respondieron a sus necesidades del presente Es decir 

que la visión que se tiene de esa historia también es reducida. No obstante. con el 

transcurrir del tiempo y de los cambios sociales. la interpretación de ese pasado se ha 

transformado y definido de acuerdo a intereses en distintos momentos históricos Prueba de 

ello es la historia oficial que ha construido la clase en el poder 

=E. ll. Ca.-r. , {_)ué <'»/a /11.,1ona:>, Tr.id Jo;1quin Romero Maura. Tr.1d de la 1111roducc1011 ~-del capilulo de 
R \V. Davics: Horacio V:izqucz Rial. Mé.x1co. Plancta/Sc1x Barral. l 9XX. 217 p (Ciencias Humanas: 245) 
' 1bicl.. p 18. 

22 



En cuanto a la recuperación del pasado y con respecto a Santa Anna. personaje 

central de esta tesis, la interpretación de sus acciones fue obra. primero de sus 

contemporáneos, de un número muy reducido de historiadores que le dieron vida como 

personaje histórico. Por lo tanto, el análisis historiográfico de su figura implica descubrir la 

relación que establece el historiador con los hechos que refiere, cómo los interpreta y por 

qué. 

Así, la historiografia mexicana es resultado de condiciones y características 

particulares que la conforman y le dan el ser. Sin lugar a dudas, la revolución de 

independencia fue un hecho de gran trascendencia para los novohispanos. Significó el 

nacimiento de una nueva forma de vida política. Y después de tres siglos de dominio 

español, la sociedad mexicana comenzó un largo camino de luchas intestinas generadas por 

el enfrentamiento de ideas y posturas con respecto a la dirección que debía tomar el nuevo 

país. 

Obtener una estabilidad y lograr una conformación política. que les permitiera 

desarrollarse fue tarea dificil. Criollos y mestizos tomaron en sus manos el gobierno y se 

convirtieron en protagonistas de su devenir histórico. en un momento de intensa ebullición 

ideológica que se tradujo en participación política. enfrentamientos y lucha por el poder. El 

país en construcción quedó en sus manos. 

La tendencia historiográfica de las primeras décadas de vida independiente estuvo 

sellada por la intención de crear un sentimiento nacional y de unión entre los mexicanos 

Nació lo que el historiador Luis Gonzalez ha llamado la "'historia de bronce." pragmatico

politica por excelencia y con tendencias morali7A-intcs. conscrvadoras y didácticas Esta 

manera de escribir la historia se caracteriza por la recopilacion de acontecimientos que 
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coadyuvan a promover un espíritu patriótico y de identificación nacional. Así las nuevas 

fiestas cívicas, los cultos religiosos. las instituciones y los hombres que figuraron como 

gobernantes, militares, religiosos, caudillos o personajes ejemplares fueron retomados para 

que, de una manera didáctica, se edificara entre los mexicanos un principio de unidad.• 

Algunos hombres de la primera mitad del siglo XIX, movidos por un espíritu 

ilustrado, dieron un sentido utilitario a la historia para crear un sentimiento patriótico y de 

unidad, dejaron memoria de Jos acontecimientos vividos a manera de experiencia para que 

generaciones posteriores conocieran su pasado. Fueron políticos, abogados, clérigos. 

militares. periodistas. hombres de letras. o todo eso en un mismo espíritu. quienes bajo 

distintas perspectivas, analizaron su realidad e interpretaron su pasado y presente. Algunos 

defendieron sus tradiciones y al antiguo régimen colonial, y otros. lo desdeñaron cuando 

pretendieron alimentar un sentimiento nacionalista exaltando así el pasado prehispánico. 

Fueron ellos los creadores de personajes históricos, de hombres sobresalientes en el devenir 

mexicano cuya vida y obra plasmaron en sus escritos para ir conformando una memoria que 

explicara su pasado, interpretara su realidad y. en ocasiones. justificara sus propias acciones 

en la política y la sociedad. De esta forma nacieron los héroes y los villanos de nuestra 

historia. 

Santa Anna fue uno de esos individuos que bajo estas dos representaciones. como 

héroe o villano, se convirtió en personaje central de la historia de México que surgía a la par 

de la nación Tuvo una presencia continua en la vida politica nacional de la primera mitad 

del siglo XIX y, por ende. en la historiografia Sus coetánr.:os lo consignaron como un 

personaje de su historia contemporánea. le otorgaron el reconocimiento como caudillo 

~Luis Gon74-ilez. "De la múltiple utili74-ición de la lustona .. en Carlos Pen:~Ta. ,., al.. /hworw ._Para (>ué:•. 
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nacionál, íO nombraron "Benemérito de la Patria," lisonjearon sus acciones militares, al 

tiempo que. por escribir al ritmo de los acontecimientos y ser ellos mismos actores de la 

historia. que ·narran, algunos entraron en contradicción y lo llegaron a juzgar como un 

"traidor," al reconocer frustradas sus expectativas o intereses políticos, o bien criticaron sus 

conductas, a través de un espejo moralista, y emitieron juicios que lo conformaron como el 

ser más corrupto y arbitrario de Ja historia independiente. Precisamente, por poseer esta 

doble presencia en la historiografia mexicana resulta por demás importante analizar aquellas 

obras representativas de la primera mitad del siglo XIX y rescatar la imagen que los 

distintos autores quisieron ofrecer del militar que se convirtió en protagonista de la vida 

política nacional. 

Antonio López de Santa Anna fue un hombre sobresaliente que, debido a su 

personalidad, llegó a convertirse en uno de los individuos más representativos de su 

sociedad por su importancia en el terreno político y militar. Fue utilizado como bandera de 

las distintas facciones que se disputaron el control del poder durante el periodo que va de 

1821, cuando todos experimentaron el nacimiento a una vida política independiente con la 

proclamación del Plan de Iguala. hasta 1855, cuando cayó su última dictadura a 

consecuencia del triunfo de la Revolución de Ayutla. Este periodo ha sido objeto de muchos 

juicios elaborados a la ligera. se le ha calificado como una época de anarquia por los 

numerosos pronunciamientos y asonadas militares que tuvieron lugar y por la 

.. inexperiencia,. de los actores en el arte de gobernar Sin embargo. se debe tomar en cuenta 

que fue un momento en el que una élite que tomó las riendas del poder experimentó. ensayó 

Ja. cd .. México. Siglo XXI Editores, 1982. p. 6-$~5 

25 



y puso en práctica diversas formas de gobierno, y a la par construyó una nación singular por 

su historia. 

Santa Anna. fue y vino, enarbolando principios de tendencias conservadoras y 

liberales. Primero, aceptó sin replicar el establecimiento de una monarquía constitucional, 

.después proclamó la República, luego con los yorkinos abanderó el federalismo. enseguida 

conspiró al lado de los escoceses que defendieron un sistema centralista. Ejerció la 

presidencia, coqueteó con la monarquía y se ostentó como Alteza Serenísima, porque así lo 

permitieron las circunstancias, sus propios intereses y los de los grupos que se disputaron el 

poder. De tal forma, que la personalidad de este caudillo se presenta ante nosotros de una 

manera contradictoria, pues sin duda, su conducta se explica a través de las diversas 

mentalidades que integraron la sociedad política de su tiempo. 

Como diría Gramsci, todos los hombres son intelectuales y filósofos, pues 

comparten una cultura y un lenguaje. en consecuencia, un individuo no sólo es la síntesis de 

las relaciones existentes sino también la historia de las mismas, el resumen del pasado.' Asi. 

a partir de esta premisa se analizarán los juicios ele quienes se dieron a la tarea de escribir la 

historia de ésa época y. por ende de Santa Anna. valorando su importancia como ideólogos. 

sus intenciones y la forma en que concibieron el quehacer histórico. 

Lucas Alamán consideró que el lapso posterior a la independencia debía 

denominarse como la .. era de las revoluciones de Santa Anna". pues su persona siempre 

figuró en primer ténnino. ya acaudillando los numerosos pronunciamientos que tuvieron 

~Antonio Grarnsci. La formación de lo.'< intelectuales. Trad. Ángel Gon.-.alc.1'. Vega. México. GnJalbo. 1967. 
p.26 (Enlace-Iniciación; 2) 
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lugar ·o involucrado en ellos6
. Zavala, por su parte. expresó la idea de que Santa Anna 

mismo había logrado constituirse en un personaje de la historia por sus acciones, de igual 

manera que lo hizo Guadalupe Victoria7
. Estos autores, políticos de diferentes tendencias, 

se abocaron a la tarea de historiar desde una óptica diferente a un mismo personaje. 

Son ellos, junto con los otros autores, los que nos permiten acercarnos a Santa Anna 

y descubrirlo en sus diferentes representaciones. Para ello en esta investigación 

analizaremos las distintas acciones de Santa Anna. a partir de las miradas complacientes o 

criticas de quienes redactaron las páginas de historia más sobresalientes en el siglo XIX. 

Pero antes de comenzar el objetivo primordial de este trabajo, ofrezco al lector una 

pequeña biografia de los autores escogidos para configurar la imagen del personaje durante 

su trayectoria política hasta el año de 1835. Porque conocer acerca del historiador que 

interpreta su historia contemporánea nos permite tener una comprensión imaginativa del por 

qué de los juicios históricos que plasma. Decidí organizar las semblanzas de acuerdo al 

orden cronológico de la aparición de sus escritos; tambien es pertinente aclarar que aunque 

se dan noticias biobibliográficas de los historiadores. ello no significa que en esta 

investigación todas las obras sean objeto de analisis. pues únicamente se analizarán aquellas 

que consideré indispensables para el estudio de la figura de Santa Anna en el periodo 

comprendido entre 182 1 y 183 S. 

b Lucas Alani.-in. /{1stor1a de .\fé]ICO desde los primeros mo.-1mfr·ntos que prepararon su 1ndependenc1a, en 
el allo d<• 1808. ha.•ta la época pre.•ente. vol. 5. Mé:1;ico. FCE-Centro Cultural Helénico. 19K5. p. 636 
(Clásicos de la Historia de México) 

Lorenzo de Z;1vala. l:it.w1yo h1.,·1ár1co de la.~ re\•o/ucwnes d.-"d<· /SOS ha.•ta /.'>.30. l\.1éx1co. FCE-Centro 
Cultural Hclémco. 19K5. cd. facs México. Manuel N. de l::i Vega. 18.i5. t l. p 115 (Clásicos de la Historia 
de México) 
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a) Autores contemporáneos, compañeros generacionales de Santa Anna y su 
concepción historiográfica 

Lorenzo de Zavala. 

Lorenzo de Zavala nació en Tecoh, Yucatán. el 3 de octubre de 1788.8 Realizó estudios de 

. filosofía y teología en el Seminario Conciliar de San Ildefonso de Mérida. bajo la dirección 

del maestro distinguido por su "espíritu critico" don Pablo Moreno Triay y fue condiscípulo 

de Andrés Quintana Roo en el aprendizaje de las corrientes del racionalismo. aunque no 

logró continuar como éste último, la carrera de jurisprudencia.'' Se dedicó al periodismo. 

Inició su carrera política en 1812 como secretario del Consejo Municipal de Mérida. 

Participó en la política local y fue miembro de un grupo conocido como los sanjuanistas; ahí 

desplegó su actividad intelectual impregnada de la filosofias racionalistas e ilustradas, 

escribió discursos sobre economía. política y exaltó el "espíritu público." 10 Editor de El 

Aristarco Universal, periódico oficial del grupo liberal yucateco, f.'.;I Redactor A4eridwno y 

El Filosófico. 11 En 18 14. victima de la represión por parte de la autoridad central en contra 

del Ayuntamiento yucateco. fue confinado en San Juan de Ulúa. donde aprendió inglés. 

medicina y los "secretos de la masoneria." 12 AJ salir de prisión fundó y editó 1::1 Hi.\pa110-

Americano Co11stitucio11a/ y La Águila Jvfexicana. 1
·' En 1820 fue elegido diputado de las 

Cortes de Cádi7~ en donde luchó por el reconocimiento de la independencia. En 1822 

regresó a México y participó en el Primer Congreso Constituyente convocado por la Junta 

8 Evclia Trcjo, /AJs /im1tes de un discurso. Loren:o d,• Lm·ala. su ''Ensayo h1stór1co ··y la cu<'.''"'" r.·lt¡.:10.'<a 

en ,\féx1co. Mcxico, UNAJ\.1 Facultad de Filosofia y Letras/ Instituto Nacional de Antropologia e H1stona/ 
FCE. 2001. p.35 (Sección Obras de Historia) 
., ib1d .. p . ..SO--J 1. 
"'1hul. p ..S2--J..S 
11 1bul. p 120. 
•: 1hul., p 52. 

IJ '""' • p. 122 
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Provisional Gubernativa y permaneció como representante regional en la Junta Nacional 

Instituyente creada por Iturbidc. en sustitución del Congreso. En 1824 firmó la primera 

Constitución Federal como presidente del Congreso Nacional y senador por Yucatán. Era 

un político ambicioso e inteligente, militante yorkino y amigo de Joel R. Poinsett. Trasladó 

su residencia a San Agustín de las Cuevas (Tlalpan) pues ambicionó la gubernatura del 

Estado de Méxíco. 14 En marzo de 1827 se le nombró gobernador del Estado de México. 

Tomó parte activa como dirigente yorkino en el Motín de la Acordada y los sucesos que se 

dieron para anular la elección de Manuel Gómez Pcdraza como Presidente. a fin de colocar 

en el poder a su candidato. Vicente Guerrero. 

En 1829 fungió como ministro de Hacienda por unos cuantos meses. En 1833 se le 

restableció como gobernador del Estado de México y a finales de ese año fue a Francia 

como ministro plenipotenciario. cargo al que renunció al variar la situación política de 

México. Más tarde. se estableció en la provincia de Texas en donde había adquirido grandes 

propiedades e intereses político-económicos. e incluso pretendió en algún momento vender 

la provincia a Estados Unidos. 1 ~ En 1828 obtuvo una concesión de tierras para colonizar y 

se asoció con Poinsett y el encargado de negocios estadounidense Anthony Butler 1
" Más 

tarde, entre 1828-1829 vendió su concesión y fonnó con Joseph Vehlein y David Burnet la 

Compañía de la Bahía de Galveston y Predios de Texas 17 Panicipó como uno de los 

principales promotores de la independencia texana. fue diputado por el Distrito de 

14 Torcuato S. di Tella. Polillca nacwnal y popular <'11 .\lé:nco. l.'i:!lJ-J,'i:!7. TrJd. l\-1.a. Antonia Ne1rJ 
Bigorra. México. FCE. 1994. p. 184 (Sección de Obr.is de H1stona) 
1 ~ Miguel Soto Estrada ... Texas en la rmra. Poliuca ~·negocios al 1mc1arsc la gesuón de Anthony Butler··. en 
Ana Rosa Su:ire.1: y Mar-cela Terra:1~"1S. Cord .. l'ulit1ca y .\'t·gocio.\ Fn.\'tnn.\· sohre la relación entre ,\fé:nco y 
los Estados Unulo.\ en ··I .uglo XJX. l\.kx1co. ln.~lltuto de Jn,es11~ac1oncs Doctor José l\-1.aria Luis l'l.1ora/ 
UNAJ\t. Instituto de lnvcs11gac1ones H1Móncas. 1997. p 24 (Sene H1s1ona Moderna~ Contempor.mca de 
México; 27) 
'" 1h1tl.. p. 21-22 
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Harrisburg en la Convención de Austin, en noviembre de 1835, y en la de Washington sobre 

el Brazos, que en 1836 declaró Texas como una república independiente. Lorenzo de 

Zavala se convirtió así en su vicepresidente. Murió en ese mismo año cuando el general 

Santa Anna permanecía prisionero tras la derrota de San Jacinto. 1
" 

Guillermo Prieto lo describió en sus !vfemurias como un hombre "rechoncho, 

moreno de poblada patilla, ojos pequeños y penetrantes. de hablar dificil y precipitado; no le 

gustaba dormir en alto, y decía que lo mejor que había escrito era sin saber lo que decía y 

con algunas copas en el estómago." 19 Y José Maria Torne!. visiblemente afectado por los 

rumores sobre su implicación en el Motín de la Acordada. y con la intención, para el 

momento en que escribió su Reseña, de desvanecer su pasado yorkino y liberal. expresó que 

Zavala era un hombre "ligero" e "inconstante como el mismo capricho gastador" que 

prefería "lo más exagerado del liberalismo, lo más incongruente. lo más destructor si a sus 

miras convenía, si se apoyaba en las exigencias de su partido."20 

Lorenzo de Zavala fue uno de los más fervientes admiradores de Estados Unidos. un 

reformador militante y analista de los males de México. Incursionó en el terreno de la 

historia al publicar Pn1ehas de la extensión ele/ cle.\potismo o u/ea ele/ estado actual de la 

capital de Yucatán. Por Lore11::0 de Zavala21 y Juicio imparcial sohre los aco11tec1n11entos 

,. thid. p.2J 

•• ResulL"I de gran 1111ponanc1a ahoncfar en la trayectoria política del pcrson."!JC para descubrir el papel que 
jugó en la provmcia texana. sin embargo. consideré pcnmente aborcfar con ncis amplitud el tema en la 
segunda pane de esta tesis 
19 G11illem10 Prieto . . \fcmor1as de mts ll<"mpo.~. IH28 a /853. l\kx1co. l.1br de la vd."1 de Ch Bouret. t 906. 
v.2 .. p 69 . 
• ?o José 1\-taría Ton1cl '.\ ~fcndh.·11. llre\·t.• Resena J11.\tár1ca de.· In.,- acon/cc·1m1t•n10.'\ nta.\· notahlt•.\ dt.~ la nacu>n 

mexu:ana. dt•.wle ,.¡ "''" d,• /8:! I ha.\ta nuestro.< duu. :'>.1c"co. l¡?.na.:10 Cumplido. 11!5::!. p 115 
:• E'eha TreJO mcncwna que este folleto. pubhc1do en L1 Habana en l !!20 prc.-.cnta algunas d1ficuhadcs en 
el trabajo lustonogr.ifico que contrastan con la obra pubhcaci1 un;1 dL-c:1da dcspucs 1 ·,,¡ "!'cu . p 1 5-t 
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de México en 1828 y 1829.22 Escribió el Ensayo histórico de las revoluciones de México 

desde 1808 hasta 1830, en dos volúmenes, el primero, publicado en París en 183 1 y el 

segundo en Nueva York. al año siguiente. 23 En México salió a la luz hasta l 845. 24 Dada su 

inclinación por las letras y su afán de autodidacta redactó también el Viaje a Estados 

Unidos de Norte América, que publicó en París en 1834. 23 

En su obra histórica Lorenzo de Zavala se definió a sí mismo como un historiador 

imparcial. Quiso imitar a hombres como Voltaire, Montesquieu. Rousseau, y con la 

influencia de sus ideas se convirtió en un crítico social. Consideró a la historia como útil a 

los hombres para enmendar errores y tomar conciencia del pasado y de su presente; que la 

historia debía tener un carácter predominantemente político, pues los hombres de Estado 

jugaban un papel primordial en la construcción de las naciones y a ellos había que dirigir su 

atención, porque tanto a sus compatriotas. como a las generaciones posteriores. interesaba 

saber sobre los procedimientos y acciones de los gobernantes "de una manera verdadera" 

para que no se formaran el concepto de un pasado a través de ''tradiciones o falsos 

argumentos· " 26 

Lorenzo de Zavala quiso erigir una nación regida por principios liberales. estuvo a 

favor de la libre empresa, de la secularización de los bienes de la Iglesia. defendió la idea del 

:: JUICIO 1mparcu1I sobre los acontecimientos de Aféx1co en 1828 y 1829 en Lorc1U.o de ZavaJa. Obras. El 
lristorwcior y t•I rq>rt•sentanf<• popular. Ensayo critico de las re\'o/ucwm·s ele .\té.neo desd.· /.'iO.'i ha.,·ta 
1830. Prol ordenación y notas de Manuel Go1V.ález Ramirez. México. Pornia. l'J66 . .t.tO p (Biblioteca 
Pornia: 31} 
:

1 Onega y ll.1cd1na. /'olém1cas y en.~~\~>s en romo a la historia de .\!t'x1co, nol'lS bibliográficas e indice 
onomástico por Eugema \V MC)·cr. México. UNAJ\.1. 1970. p. 16 ( lnst11u10 de lnvest1gacwnes Históricas. 
Serie Documental. S) 
:• Lorenzo de L-'l\ala. Fn."1.\v h1.•tór1co de las re••olunone.• dt• .\!.'¡.:1co dt·."/,• /80.'i ha.,ra l-~30. P;uis. P 
Duponl el G. L-ingu10111e. 1!01. Nueva York. Elliot y Palmer. 1832. Mé"1co. Manuel N. de la Ve¡!a. 18.t:'i. 
21 en 1 vol 
:< Lorenzo de 7-'1vala. 1 "u1ge a los r:.~rado.~ Unidos del .\'ortt• de ..lmér1ca. Paris. Imprenta Dccorchant. 18:<.t. 
Vll-37.t p. 
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"progreso" y la "modernidad," se declaró en contra del régimen tradicional. de los 

privilegios del clero y del ejército, mismos que juzgó como uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo de una nación libre y soberana. Sabía que no todos compartían 

sus ideas y que hubo quienes creerían falsa su interpretación histórica por aceptar la realidad 

de otra manera y defender otros principios, pero él escribió sus ideas sin importarle atacar a 

otros. Utilizó su obra como un medio de expresión ideológica, y fue más político que 

historiador. Sus juicios llevaron impresa la intención de transformar la realidad de acuerdo a 

los intereses de la clase media liberal como lo manifestó en la introducción de su l::nsayo 

histórico ... : 

Los enemigos de las reformas nacionales; los interesados en la subsistencia de los 
abusos, y en que la República permanezca estacionaria; es decir. aquellos que 
quisieran que la revolución de la independencia se hubiese hecho en solo su beneficio; 
que creen conseguido ya el grande objeto social con sus sueldos. empleos o 
beneficios, se levantarán con furor contra esta obra. aprovechándose del candor 
nacional, pretendiendo abusar de la ignorancia del pueblo. llamaran al honor mexicano 
en defensa de su causa. y confundirán. como han hecho siempre. el interés publico con 
sus intereses privados ·Ved. diran a los ignorantes. como este mexicano 
desnaturalizado ataca la religión. ridiculi7..a vuestras costumbres. desacredita a los 
hombres más eminentes, y os presenta entre las naciones civili7..adas como hombres 
incultos y sin virtudes Condenad al anatema. al libro y a su autor'. n 

A pesar de que don Lorenzo quiso ser imparcial. reconoció sinceramente que utilizó a la 

historia como vehículo para enarbolar objetivos partidistas. porque hubo '"facciones. .que 

se disputaron alternativamente el poder." y él consideró que tenia el compromiso de 

defender a su .. partido." con ese anhelo luchó por la ""independencia ly cll más práctico uso 

de la libertad" en un ambiente en donde las pasiones desplegaron su actividad por medio del 

z,, Lorenzo de Zavala. op.c11 .. Ed. Facs .. t. I. p !02. 
Z' ihid.. t.2. p. J. 
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ejercicio del derecho a la libre expresión. Sin embargo. la imprenta se convirtió en un 

"órgano de calumnias", "injurias", e "imputaciones negras con las que las partes 

beligerantes se insultaron" y lo obligaron, según dijo. a defenderse por este medio: 2
" 

Hubiera querido no hacer mcnc1on nunca de mí en esta historia. Pero habiendo 
figurado en la escena bien o mal. he debido salir con mis documentos, y la relación 
ingenua y franca de mis acciones. Por otra parte. como la calumnia me ha perseguido 
tanto. que he creído que ninguno se atreverá a negarme el derecho a defenderme.;!'> 

Vislumbró su momento como característico de todo proceso de transición de una forma de 

gobierno tradicional a otra liberal. en donde las clases medias retomarían el control para 

acabar con los obstáculos que impedían el establecimiento de una democracia. Se inclinó 

por el modelo republicano de la nación vecina del norte, que admiró por considerar que su 

progreso se debió a la existencia de una clase industriosa que surgió como consecuencia del 

respeto a los derechos del hombre y del ciudadano: en especial de la libertad y la igualdad. 

Estas garantías, consideró, debían ser impuestas y defendidas en México; sin embargo. era 

dificil romper con el sistema colonial establecido por el gobierno español fundamentado en 

el ejercicio del "terror" y en la "obediencia pasiva," bajo la influencia de una ··educación 

religiosa" que generó ignorancia y superstición. Además de haber establecido una política 

económica proteccionista basada en el monopolio del comercio. de las propiedades y de los 

empleos, los elementos de la incipiente nación fueron heterogéneos y produjeron 

necesariamente una .. guerra perpetua" entre los princ1p10s de vanguardia y los 

.. conservativos. " 30 

~· ibuJ.. l. l. p. 6. 
;:') ib1d_. 1.2. p . .$. 

~0 ibul .. 1.2., p. 19. 
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Don Lorenzo utilizó en sus obras un método de análisis histórico. Es conveniente 

mencionar que publicó en El Águila Mexicana el "Programa • objeto. plan y distribución del 

estudio de la historia." Más de un siglo después. Luis Chávez Orozco rescató tan valioso 

documento y logró su publicación en el /Jiario de Y11catá11. en 1954. Tuvo tanto éxito que 

. fue reimpresa para incluirla en los Cuadernos de la Historia. de la .. Colección de Hombres 

y Sucesos de otros tiempos." Nadie puso en duda la autoría de Zavala. hasta que apareció 

una traducción de las conferencias sobre l.ecciones de Historia del conde de Volney; el 

cotejo comprobó que se trataba de la misma obra. Zavala había fim1ado un trabajo que no 

era suyo, sin embargo, imprimió en él una originalidad interpretativa.J• De tal forma. que 

pudiera decirse que su obra Ensayo histórico de las revo/11cio11es de México: desde 1808 

hasta 1830. publicada en París en el año de 1831. refleja la influencia del método crítico 

volneiano y por esta razón, se considera que fue historiador por su intención.>;> 

Carlos María de Bustnmante 

Carlos Maria de Bustamante. nació en la ciudad de Oaxaca el 4 de noviembre de 1774. 33 

Hijo primogénito del español José Antonio Sánchez de Bustamante y Jerónima Merecilla y 

Osario. criolla de la misma ciudad. 34 Fue criado con sumo rigor Realizó estudios de 

gramática latina. filosofia. arte. francés y teología en el Seminario de Oaxaca En 1796. 

comenzó la carrera de jurisprudencia en la capital de Nueva España. al tiempo que 

" Juan A. Onega y Medina. op.c1t .. p. 19-2-t. 
n Porque utili7~'1 recursos metodológicos histonográficos como lo son la: ''investigación crit1c1. comprensión 
e interpretación. explicación. n:constm=ión o constn1cc1ón o compos1c1ón y expresión ·· 1 úl Evcl1a Trcjo. 
op.cll .. p 165 
u ~1anucl L-"lrráin.z.ar. ·· .. 1Jgu11a..,· 1d1.•os .\.obre la h1 ... 1oru1 y la m<1nt•ra clt• t"~\·cr1h1r/a en .\/t!x1co. t".\¡~·c 1a/J111.•nh· 

la cuntemporanea. de.-de la declarac1ón tÍ<' 1ndependcnc1a. <'n /."i:!/. ha.,·ttJ nu<·stros .¡,,,_,.·· en Juan A 
Onega y Medina. op.r:.11. p. l8J. 
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desempeñó actividades forenses en la Audiencia. Los sucesos de 1 808 cimbraron su 

conciencia.35 Posteriormente ingresó como abogado en el despacho del licenciado Primo 

Verdad y Ramos. Era indisciplinado y poco metódico en las obligaciones escolares así que 

pronto abandonó la carrera profesional y se convirtió en autodidacta; su curiosidad 

insaciable lo llevó a nutrirse de las "lecturas más heterogéneas y de los temas más 

inconexos, sin plan ni concierto." Descubrió a los clásicos: Cicerón. Tácito. Polibio. 

Virgilio, como a los autores más representativos de la ilustración española.'" Su amistad con 

Primo de Verdad lo colocó en posición de "sospechoso de infidencia" y casi corre la misma 

suerte que el precursor. Formó parte del grupo clandestino "los Guadalupes" en donde 

cumplió diversas tareas para la insurgencia. n 

Se dedicó al periodismo y a la política. En 1 805 fundó, con Jacobo de Villaurrutia, 

el Diario de México y en 18 12, publicó El J11g11etil/o. La simpatía que expresó en sus 

escritos por el movimiento insurgente le costó persecuciones por parte del virrey hasta que 

abrazó la causa de la independencia y se unió a Morclos, quien le nombró brigadier e 

inspector de caballería. 38 Redactó en Oaxaca el Correo Americano del .\·ur, fue miembro del 

Congreso de Chilpancingo y escritor del acta que declaró la independencia. 39 Estuvo casado 

con Maria Manuela García Villaseñor, quien le acompañó en todas sus peregrinaciones 

3
• Victoriano Salado Alvarez. /.a "ida a:arosa y romántica dt' /)on Carlos .\/aria de Uu.•·tamanre. ll.1adnd. 

Espasa-Calpc. S.A.. 1933, p. 15 (Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX; JJ) 
3

' Ernesto Lemoine. ¡.:_,rucltos J11.•·tor1o¡:ráficos .n>brt' Cario.,· ,\/aria de /Ju.•·tamnnte. Edición. Introducción. 
Selección y Prcse111ac1ón de Texlos por Héc1or Cuauhtémoc lfern.i.ndez Salva. 11.téxaco. Umn:rs1dad 
Au1ónon~1 Metropoltlana. 1997. p b5. 

"" ibul .. p. 2KJ. 
37 idem. 
3

• Victonano Salado JÜvarez refiere que Lucas Alarn;in fue aulor de una scmbla1u.-i de Bustan~nlc titulada 
i\'01ic1e1s h1o}!_raficas ch"/ licL·nc1ado don C ·11r/o.\· .\/aria t.Íe Jlu.\·tamantc.• y 1u1c10 critico de su.\· obra.tt, escrllas 

por 1111 111111.~o d<· don e ·arios y má., amigo ,¡,. la ,-,·rdacl. Mcxaco. Trpografia de R R.-ifacl. 1 K.t9 En ella 
Alamán afin1~1 que Buslamamc estableció a1111s1~1d con ll.hgucl Hidalgo ~ con el 1mcndcnte Riaño 1 '1d 
np.cll .. p. 17. 
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durante la revolución de independencia. 40 Después, fue comisionado por Ignacio Rayón 

para solicitar ayuda en los Estados Unidos. mas nunca logró llegar pues fue objeto de 

represalias. 

Al morir Marcios, Bustarnante solicitó indulto en marzo de 1817. luego intentó 

. fugarse en un buque inglés; fue desembarcado y apresado. Permaneció recluido por unos 

años en el castillo de San Juan de Ulúa hasta que en 1 8 19 se le asignó por cárcel la ciudad 

de Veraéiuz.41 Proclamada la independencia. se unió en Jalapa a las tropas del general Santa 

Arina y vivió con él hechos trascendentales: el triunfo del Plan de Iguala y el nacimiento a 

u~a vida política independiente, además fue, aunque por poco tiempo. su secretario: redactó 

el Manifiesto a la Nación Americana que proclamó el veracruzano42
. 

Durante el imperio de Iturbide. Bustamante volvió a ser perseguido por escribir en 

contra del emperador en La Ahfa¡Ja de Chi/pancinKo y preso en San Juan de Ulúa Sostuvo 

él mismo que fue Iturbide, quien le sacó de su casa de Santo Domingo cuando le 

aprehendieron. 43 En 1823, fue electo diputado por la provincia de México en el Congreso 

Constituyente que firmó la Constitución Federal de 1824 

A medida que transcurría el gobierno de Victoria. Bustamante se inclinaba cada vez 

más a la derecha o al "partido del orden." mientras Zavala al opuesto "partido de la 

39 ih1d .• p. 168. 
""' Al morir ella. a quien Alarnán dcscnbió como una mujer dorada de una regular hennosura. un gran 
1alc1110 )• sobre lodo de un amor extraordmano. a los pocos meses de vmde.I'. don Carlos --con sus setenta ~ 
tres arios vividos-- contrajo nucv:L~ nupcias con una Jo, encita. que cnó y educó. apellidada Casul1:1 PonuµI. 
Vid .. 1hid. p 258 
•• Logró deposllar. a salvo. gran ¡x1ne del malenal de los que sena el < 'uodro /lntórico ames de ser 
apresado. Bus1aman1e era un hombre 111fa11gablc con la pluma. ese quehacer. -dice Lcmoanc-sc convinió 
en una necesidad 1an vital como respirar Ernesto Lc1110111e. op nt. p 67 
'° Victoriano Salado J\h·are.I'.. "!' ut . p 20-t 
•.• 1hid.. p.2:l7. 
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demagogia."44 En funciones como diputado por Oaxaca, participó en la elaboración de las 

Leyes Constitucionales sancionadas en 1836 y fue uno de los cinco individuos que formaron 

el Supremo Poder Conservador, creado por dichas leyes. 45 Podemos decir que fue un activo 

político, integrante de diversos Congresos nacionales. 

Fue miembro de la Academia Nacional de la Historia. Era un hombre infatigable en 

la pasión por el registro de los acontecimientos. escribió un diario de todo lo más notable 

que ocurría; según escribió Alamán, Bustamante llevaba un diario en donde describió los 

sucesos más notables, esta obra --compuesta de varios tomos46 
-- sería depositada al morir 

según sus propios deseos, en el Archivo del Colegio Apostólico de Zacatecas.47 El Diario 

Histórico consta de un gran acervo documental compuesto por 42 tomos de manuscritos en 

donde se combinan "intimidades personales con revelaciones políticas y sucedidos 

intrascendentes," que datan de diciembre de 1822 a agosto de 1841 . .aK Es una obra inédita. 

excepto los tres primeros volúmenes que fueron publicados por Elias Amador. quien según 

criterio del maestro Ernesto Lemoine. lo hizo de manera incompleta y con lamentables fallas 

editoriales, asimismo puntualiza el maestro. que Bustamante fue quien envió el manuscrito 

al Colegio de Guadalupe de Zacatecas. en 1842 cr-eyéndosc pr-óximo a monr 

Posteriormente siguió escribiendo y r-euniendo mater-iales impr-esos para continuar- el /Jiario 

hasta casi vísperas de su muerte. Acontecido el deceso los valiosos documentos se 

dispersar-on. menciona que papeles aislados se conservan en distintas instituciones 

••Ernesto Lcmoinc. op.cit., p. 116. 
45 Manuel Larr.íin:r~,r. <>p.cit .• p. 185. 
46 ídem. El auto.- a-cfica-e que fueron casi ochcnla tomos los que quedaron 111éd11os 
•

7 Lucas Ala1nan. ··.\'ot1c1as bwgrájica..c .. ; Apud. Ernesto Lcmomc. op cll .p 95 
•• 1bid .• p. 96. 
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nacionales y extranjeras, y probablemente muchos sean propiedad de coleccionistas 

particulares. 49 

Después de una vida intensa Bustamante murió en la ciudad de México el 2 1 de 

septiembre de 1848. un año después de ser testigo de la ocupación norteamericana de 

Palacio Nacional y de haber gritado a los cuatro vientos que Antonio López de Santa Anna 

era un traidor que se había confabulado con el enemigo. 

Fue un hombre que amó entrañablemente a México. sus escritos son testimonio del 

genuino compromiso que asumió hacia su país. En una carta fechada el 16 de mayo de 1847 

le escribió al general Nicolás Bravo. Jefe del Ejército del Centro lo siguiente: 

Las leyes natural y civil me imponen la indispensable obligación de servir en todos 
tiempos a mi patria. pero mucho más cuando la veo a punto de perder su 
independencia y nacionalidad Si calláse en esta sazón el que en su juventud se colocó 
en las filas del señor general Marcios. el que hoy es el segundo de los que tuvimos el 
honor de instalar el Congreso de Chilpancingo y de firmar la Consitutción de 
Apatzingán rodeados de peligros. ¿cómo calificaría la posteridad esta apatía, siendo 
así que debería mostrarme más y más enérgico. mirando destruir por momentos una 
obra en que tuve una pequeña parte? Claro es que la calificaría de un crimen 
imperdonable. En tal concepto. y a pesar de que me abruma el peso de cerca de 73 
años de edad y que no ha mucho que me vi a la orilla del sepulcro. me ofrezco al 
servicio de la nación en cuanto me crea útil y capaz de servirla ~" 

Según el historiador Álvaro Matute. Bustamante puede ser considerado como el padre de la 

historia oficial del México de esos años porque convirtió a ésta en un panteón de héroes y 

villanos. ~ 1 Escribió el Cuadro histórico de la Revolución de la América Mexu.:ana, 

~9 ibid .• p. 97. 
so Ernesto Lcmomc la lr.mscribc. op cu .. p 280 El origmal está en el Arcluvo lhstónco (B1bhotcca Ccntr.11) 
del Instituto Nacional de Antropologia e H1stona .. Fondo Uustam .. ,ntc l." t -l l. cxp 66. f 117 
" Alvaro l\.latulc . . ·lntoloxia .. \léxico •• ,, el .\·1;.:/o XL\". l·uente.,· •· 1ntt•rpretae1one., határ1ca.,·. -ta cd .. l\.1cxico 
UNAM. p. 211. (Lecturas Unt\'Crsitanas~ 12) 
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comenzada en 15 de septie111hre de 1810. por el ciudada110 Miguel Hidalgo y Costilla. 52 

que publicó en cuatro tomos entre 1823 y 1832. la Continuació11 del Cuadro Histórico. 

Historia del emperador lJ. Agustín de lturhide hasta s11 muerte y sus co11.sec11e11cias, y 

estah/ecimie11to de la República Popular Federal.-~-· En 1 842, publicó El gabinete 

mexicano durante el segundo periodo de la administración del Exmo. L'\'eiior Preside11te D. 

Anastasia Bustamante hasta la entrega del mando al exce/e11tis1mo sefior presidente 

interino D. Antonio Lópe;: de Santa Anna, y otras más. 54 

Su producción historiográfica es abundante, no se limitó a escribir sobre el proceso 

de Ja revolución de independencia. sino que exigió una continuidad. A través de sus obras 

quiso crear una conciencia histórica. fomentar un sentimiento de nacionalidad y patriotismo, 

y para ello reunió con empeñoso afán noticias de diversa índole. Escribió en forma epistolar 

y anteponiendo el titulo de amigo. dirigió sus cartas a las futuras generaciones quienes se 

encargarían de escribir la historia. pues según su concepto, ésta era útil para predecir el 

futuro y. conformarlo. Modestamente reconoció no ser un historiador por el hecho de 

describir los acontecimientos de los que fue testigo. bajo una perspectiva muy propia de 

concebir su entorno . 

.::Carlos Maria de Busta1nante, ('uaclro l/arór1co de la Rt'\'tJlucuín d<· la Am..'r1ca .\fe;ncana. ca"1cn::ada t•I 
15 de septiembre de 1810 por el ciudadano .\ftgu.·I //1elalgo y ('ost1/la. 5 vols. l\.1éxico. Imprenta del 
Águila, 1823-1827. Ernesto Lcmoine afinna que el t ·uadro llt.Hór1co comen.1'.Ó a publicarse en scpllembrc 
de 1821 cuando Bustamante entrega la primer.i cana ··dedicada al ciudadano general Jose Maria Marcios" a 
la imprenta de los hem1anos Moreno en la cn1d.:1d de Puebla. V1v1cndo en la cap11al. contmuó 11npcnurbablc 
en su tarea entregando las canas hasta noviembre de 1X27 1 ·"¡ Ernesto Lemo1ne. "!' cu . p 87 
~:\ __ .. ( ·onl1111u1c 1á11 clt•I ( 'u adro lfl.,ttJr1co ¡¡,_,forza d,·J t'n1¡>t·rador /) ..lgu.\/Ín de lturh1de Juuta su ,,,u,·rtt• 

_,.sus con_,.t,cucnc1a.'. y t·stahh·cn,ut•nro d,· la l\t•ptihl:ca /'orular /·t:d.-ral. T\.tc,1<;0. lgn~"lc10 C~urnphdo. 1 x..i6. 
Vll-293 p 
..,. ... __ .. !·:/ .~ahu1ett• 111l"l:./Cano durante t•I _,, .. _..:_undu p .. ·r1odu de la adrn1nJ,\lr11c 1011 tÍt'Í /·. t·nro .\t'iior prc•."dt•r1ft• 

/). AntJ.\'/t1.\IO /fu.\lc11ru1ntt•. ha.,ta la t•n/rt·ga del ntCJndu al l·.·.t.:,,10 _,,·nor prt•.\lclenlt' u1tt·ru10 / > A11ton10 /.ope: 

dt• .\;anta An11c1. 1. cont1n1u1c1ón tiel < ·uadro /f¡_,tár1co dt• la J<c\'o/uc1ón .\/t•\"H ana. 2 t en 1 " . l\1Cx1co. J 1\.1 
Lara. IX-l2. 5:!:! p 
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Sus escritos son de un valor incalculable, contienen datos que de no haber sido 

mencionadas por él se habrían perdido. A través de la lectura de sus obras nos enteramos de 

sucesos, noticias de sociedad, quehaceres cotidianos del pueblo, tradiciones, costumbres y 

leyendas. Por tal razón recibió muchas críticas, pues lo consideraron superficial y autor de 

. sucesos fantasiosos, de carecer de precisión en fechas y escribir incoherencias. Lorenzo de 

Zavala lo calificó como un .. hombre sin luces" que escribió todo lo que oyó y le contaron 

sin hacer un análisis crítico. Según su concepto. su obra se compuso de hechos falsos. 

absurdos y ridículos, y no pudo explicarse cómo las autoridades gubernamentales le 

permitieron entrar. a los archivos y oficinas públicas para que sacara a la luz una obra en la 

que siempre tergiversó la verdad "dando un testimonio vergonzoso para el país. " 55 

Quizá Bustamante a veces exageraba o cuando describía los sucesos imprimia unos 

matices moralistas que lo hacían aparecer como un fanático, sin embargo, realizó su trabajo 

con la honestidad de un hombre que se preocupó por la historia del México que le tocó 

vivir, aceptó sus defectos y así su verdad quedó plasmada. como nos la presenta en la 

siguiente aseveración: 

Le hablé a los virreyes Venegas y Calleja publicando El Jug11ctillo. le hablé al señor 
lturbide, por medio de /,a Ahi.\pa de Chilpa11ci11go y del Cc11=m11/i le hablé a los 
señores presidentes Victoria y Guerrero por La i ·o= de la Patrra: le hablé en fin al 
señor Santa Anna publicando /..a J\·farimha. y en cien artículos en los periódicos y 
folletos sueltos; mi objeto ha sido servir a la nación, contribuir con mis escasas luces. 
e indicar los yerros de su gobierno para que los repare y la haga feliz. Podré haberme 
equivocado en no pocos lugares de esta historia. pero mis lectores estén ciertos de 
que cuanto he escrito en ella. lo he creído y concebido tal cual lo refiero ~,, 

~s Lorenzo de Z."lvala. op.c11 .. l. 1 .. p. -'· 
"' Carlos Maria de Bm>tamanle. FI ~abmcte mexicano durante .... l. 1 .. p. 1. 
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A pesar de los defectos que le imputaron sus contemporáneos. Bustamante fue un 

historiador por su intención y por la forma de concebir su tarea. Incluso Alamán. quien se 

jactó de ser el historiador más objetivo y maduro de su tiempo. reconoció que utilizó 

muchos documentos y noticias recopiladas por él para escribir su historia. 

Gracias a sus trabajos nos será posible conocer de una manera más extensa la vida 

de Santa Anna, ya que fue el primer historiador que tomó al personaje y su gobierno como 

tema principal en los Apuntes para la historia del Kobierno del Keneral Antonio Lópe;: de 

Santa Arma, desde principios de octubre de 18-1 I htL\·ta el 6 de diciembre de 18-1./, en que 

fue depuesto del mando por uniforme voluntad de la nación. 3 ' A través de sus obras juzgó 

a Santa Anna de una manera contradictoria hasta que clamó en contra de él y lo declaró 

traidor. en su última obra El NuewJ Hernal /Jía;: del Castillo, o sea la historia de la 

invasión de los anKloamericanos en México. 5H Al poco tiempo de este trágico 

acontecimiento, dicen los historiadores que Bustamante murió a consecuencia del profundo 

sentimiento de tristeza que le causó ver la incapacidad del gobierno mexicano para enfrentar 

la situación de la guerra con los Estados Unidos. 5'' 

Guillermo Prieto lo caracterizó como "creyente hasta el fanatismo" y da noticia de 

que fue objeto de engaños y burlas por parte de quienes. "de mala fe" le presentaban piezas 

falsas como ··monumentos antiguos" para hacerlo desatinar. Lo describió hacia los últimos 

años de su vida como un hombre de "devoción fervorosa" que vestía un "saquito de indiana, 

un pantalón de cotoma. su zapato bajo y su capa española color cafo" y que todos los días 

" ___ .Apuntes para la h1stor1a del gobierno del gent•ral Antonio /.óf><·: de .'-;,mta .·lnna. desde prmczpws 
de octubre dt• /8.J l. hasta qu,• fue dt•put·.~to dt•I mando por um_f(>rmt• \·o/untad de la nanán. l\.kx1co. J.1\.1 

L.ara. 1x.is. 111-i<>o p 
"' ___ • ¡.._·¡ ,\'ut..•\'O Bt•rnal /Jía: ele/ ( •t.l_\·111/0 o .\ea. l/1.,·toru1 d1.'* la 11n·a.nón d,,. lo.\ angltui111er1cano~"· en 

.\léxico. México. Vicente G."lrcia Torres. IR.i7. 2 t. en 1 , .. \9X p 
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sin excepción, se le veía atravesar de la calle de Santo Domingo a la iglesia del mismo 

nombre y de ésta a la casa del señor Trigueros, en donde encontraba .. consuelos y auxilios" 

de aquel su protector."º 

.José María Luis Mora 

José María Luis Mora nació en Chamacuero, Guanajuato, hoy Ciudad Comonfort, en el mes 

de octubre de 1794.61 Realizó sus primeros estudios en la Escuela Real de Querétaro. 

Posteriormente estudió en el Colegio de San Ildefonso. gramática, lógica, fisica y filosofia, y 

en este recinto se desempeñó también con el cargo de bibliotecario. Durante su juventud, al 

igual que Alamán, Mora sufrió las acciones xenofóbicas contra los españoles durante los 

acontecimientos de la insurgencia de 18 1 O, cuando su familia fue despojada de sus 

propiedades. Fue un hombre de naturaleza enfermiza; a los veintitrés años contrajo 

tuberculosis y desde ese momento luchó por erradicar una enfermedad que le acompañó 

durante toda su vida. 

~9 Manuel Larr.imzar. op.cu .. p. 185. 
60 Guillenno Prieto. op.clt., t. l. p. 331; Bustamante escribió en su /Jwrw /11stónco una nota con fecha 16 
de septiembre de 1 X-D. referente a que en ese día se comenzó la segunda edición del Cuadro llutúnco bajo 
los auspicios del scifor Ignacio Trigueros. secretario del despacho y Hacienda ... Magnánimo protector del 
mejor saber." Vid V1ctonano Salado ÁlvaTeJ'~ op ca. p 160. En un reciente estudio. Teresa Bermudez 
afinna que Tngueros no sólo auspició la pubhcac1ón de su obrJ sino que tambicn siempre le apoyó durante 
sus cstrech<.-ces cconónucas Don Ignacio erJ un cnollo que creció baJo el abngo de la familia Hargous. 
compuc.~ta de 11nponantcs comerciantes extr.lllJeros de gran c:1pacidad financ1erJ CU)a emprc.<>a L S 
Hargous y Cia se dedicaba a la \Cilla de buques y de di,crsos bicnc~ mmueblcs. Fue compadre y adicto de 
Sama Anna Vi\ 1ó en Xalapa cerca de la hacienda El Encero Durante el gobierno de Santa Anna en. 1X.;!1-
18.;!.;!, ocupó \ana.~ '<.-ce.~ el numsteno de Hacienda Tu' o tr.nos con !\.1anuel Escandón y con Cayctano 
Rubio. ag1ot1stas que JUIHO con Sallla Anna efectuaron 1r.1n5'1cc1ones en la.~ meJOr.1s rn."Jtenales del pueno 
veracruJ'.ano. compr.1-\ en ta de annas. co11s1rucc1on de canunos ) puentes. tabaco. 1n1nas. haciendas. En 
IX.;13, condujo la obra del "'Mercado Tngueros .. Fue nombrado gobcn1ador del D1stnto Federal durante la 
ocupación noneamencana en 1x.i7. 'ict1111a de las acusaciones de la prensa por ser íntimo de Santa Anna. 
se le sc1\aló como "'pagador del CJérc1to de los )ankees" ~ acu<;;1do de tr:udor. al 1gu."JI que el caudillo. 1 id. 
Maria Teresa Bennúdc.I'. . . ·lll>um ,J.- /gnann Jr1¡.:u,•ros. !1.k,1co. Talleres Ancs Gráficas PanorJffta. 1995. 
127 p.(Ed1c1ón a cargo de Ennque Tn~ueros Lcg¡1ffeta) 

61 l\.1anucl L"lrrárnJ"~"lr. op cit . p. 1 '>0 
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Como casi todos los intelectuales de su tiempo, el joven Mora recibió una educación 

clerical, obtuvo el grado de doctor en Teología en la Real y Pontificia Universidad. Fue 

catedrático en el Colegio de San lldefonso y en el Colegio de Jesús, también ocupó cargos 

eclesiásticos importantes en la Parroquia del Sagrario de la ciudad de México 62 Fue 

abogado, literato, periodista, político e historiador. Publicó en 1821 sus primeros escritos 

de carácter político en el .\"emanario Político /.iterario, del cual fue editor. 

Su participación en la Diputación Provincial del Estado de México y la influencia de 

la ilustración francesa, formaron en él una conciencia liberal. Comenzó a expresar sus ideas 

como partidario de la Constitución de Estados Unidos de América y de los artículos 

anticlericales de la Constitución de Cádiz, de 1812. Fue opositor al imperio de lturbide 

aunque simpatizó con la idea de instaurar un príncipe borbónico en México, según 

establecían los Tratados de Córdoba. Perteneció a la sociedad masónica del rito escocés. "' 

Fue autor de la primera Constitución Política del Estado de México. de leyes 

hacendarías, de Ayuntamientos y tomó parte activa en la creación de la Constitución de 

1824. En 1827, tuvo diferencias con la organización de logia escocesa y se adhirió al rito 

masón de los ·•novenarios", una rama de los escoceses que surgió de su descomposición en 

grupúsculos; y fue director de El Ohsen·ador de la Uepúb/Jca Jvfexu:ana. semanario de tinte 

liberal en donde publicó artículos manifestando su posición, cada vez más radical, con 

respecto al monopolio que ejercía la Iglesia en los terrenos social y económico, la 

... : José Maria Luis 11.-1ora. Ohra.• Completa.-. Ohra Polillca I. lnvcs11gac1ón. rccop1lac1ón. selección y notas 
Lillian Brisci\o Scnos1an. Laura Solares Robles y Laura SuárcJ'. de la Torre. Prol Eugcma Mcycr. México. 
SEP-lnstituto Mora. l 9K6, p. 524. 
61 1hid.. p. 524 



masonería, la desamortización de bienes eclesiásticos, la tolerancia religiosa y diversos 

temas más. También escribió artículos en El Sol y El Correo de la Federación. 64 

En 1 83 1 , presentó la Disertación sobre la naturaleza y apllcación de las rentas y 

bienes eclesiásticos y sobre la autoridad a que se hallan .\71}etos en cuanto a .\71 creación . 

. aumento, .•mhsi.stencia y .\71presión; y publicó El Catecismo Político de la Federación 

Mexicana. 6~ Al año siguiente, Mora confió en una coalición civil-militar para establecer un 

gobierno reformista, aceptó la alianza con el caudillo para derrocar al presidente Anastasia 

Bustamante y poner fin a la "administración Alamán''6 ." 

Aún cuando Mora tuvo una formación religiosa y conservadora, radicalizó su 

pensamiento y se convirtió en anticlerical, defensor de la libertad y de la propiedad 

individual. Junto con Gómez Farías, Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala y otros personajes 

de pensamiento liberal conformó una fuerza política que se autodenominó el "partido del 

progreso" y que estuvo formado por quienes experimentaron, a través de las legislaturas en 

algunos estados, el establecimiento de reformas que limitaron los privilegios y el predominio 

económico del clero, como el mismo Mora lo hizo en el Estado de México'' 7 Trabajó por 

extender su proyecto a nivel nacional. así. fue el autor intelectual y el teórico más 

representativo del régimen de 1833. Por este motivo. se le ha considerado el padre del 

liberalismo pues delineó las pautas de la facción liberal que pugnaba por desamortización 

de los bienes de la Iglesia. abolición del fuero eclesiástico y militar. desaparición de 

...., ihul .• p. 525. 
"' ihid .. p. 528. 
""Charle.<; A Hale. /:'l l1heraltsn10 mexicano t•n la epoca de .\fora. l.'i:!l-1853. -la cd. l\-1é.xico. Siglo XXI 
Editores. 1982. p. 1 17 
"' Vid. César Navarro Gallegos. DuranJ.:o las primera.,· di-cadas cft• la •·1<la 11ult•f'<'ll<ht•nte. Prol Miguel Soto. 
l\1é.xico. SEP-Unavcrsidad Pedagógica Nacional-ln..<iututo de lnvcs11gac1oncs Dr Jose Maria Luis Mora. 
21X)I, p. 126. 



monasterios, difusión de una educación laica. libertad de opinión. igualdad de derechos. 

reformas que propuso para implementar la .. marcha del progreso." Consideró que éste era el 

único camino del cambio y de la ruptura con el orden existente, corrupto y mezquino. 

Mora puso en marcha la reforma educativa. Suprimió la Universidad y estableció la 

Dirección General de Instrucción Pública. de la cual füe miembro. Nombrado director de 

Ciencias Ideológicas y Humanidades, creó las cátedras de derecho, política constitucional. 

economía política. comercio y agricultura. 68 

Al fracasar el gobierno liberal, los grupos descontentos lograron persuadir al 

Presidente Santa Anna para que retomara las riendas del gobierno y diera marcha atrás a las 

reformas. Mora, sumamente desilusionado por la debilidad de Valentín Gómcz Farías para 

enfrentar a Santa Anna, renunció a la Junta de Instrucción Pública en 1834. y decidió fijar 

su residencia en el extranjero, en donde permaneció hasta su muerte. 

En 1835 fue nombrado miembro de la Academia Nacional de la Historia, al siguiente 

año publicó en París su obra histórica. lvféxico y .\71s rc\•o/ucio11es, 
69 a la que siguió la 

publicación de Obras L\'ue/tas, 70 en 183 7. Diez años después, cuando el gobierno de 

Valentín Gómcz Farias y Antonio López de Santa Anna resistía la invasión norteamericana. 

Mora fue nombrado ministro plenipotenciario ante el gobierno de Gran Bretaña. Se 

manifestó en contra de la invasión de los Estados Unidos a México y propuso un plan de 

inmigración europea para contrarrestar el influjo de los protestantes anglosajones. El 14 de 

julio de 1850 murió en París. 

"" José Maria Luis Mora. Ohras completa.,·. Obra l'olit1ca I. p. 529. 
69 
__ •• \léxico y :rus re\'o/uc1ones. Paris. Libreria de la Rosa. l 8J6. tomos l. 111 y 1 V 

70 
__ • Ohras Suelta.,·. Paris. Librcria de Rosa. 18J7. CCXCIX-t<.M p. (Rl:'·tsta Política- Crédito Público) 



Mientras Alamán y Bustamante trabajaron por y para las generaciones mexicanas, 

José Maria Luis Mora, sin dejar de tomar en cuenta su legado escribió México y sus 

revoluciones con la idea de dar una imagen de México como nación ante el mundo. Así 

aclaró en la introducción de su obra que: 

Deseoso ... de no engañar de nuevo ni exagerar el mérito de nuestra patria, pues no nos 
cabe duda que esto redundará en perjuicio, hemos resuelto escribir una obra que de 
alguna manera pueda contribuir a fijar el precio de los pueblos civilizados sobre esta 
parte interesante de nuestro continente, desengañándolos de los multiplicados errores 
en los que han imbuido las relaciones poco exactas de los viajeros. los resentimientos 
de algunos y el sentimiento exagerado de no pocos. 71 

El objetivo principal que se trazó Mora fue dar a conocer los momentos de México en su 

conquista, los proyectos de independencia, la lucha por lograrla. así como el periodo que 

bautizó con el nombre de ºrevolución constitucional", y que va desde el restablecimiento de 

la Constitución española en 1820 hasta 1835. Su obra. publicada en París en 1836. quedó 

inconclusa, únicamente alcanzó a describir los acontecimientos hasta 1812. Parte de esta 

misma ya había salido a la luz en México. desde 1830. bajo el nombre de tvfemorias 

Históricas.n En ella se refleja su concepción de la historia como una empresa de las 

individualidades sobresalientes. y esta idea lo llevó a escribir la de los españoles en México. 

y no la de los mexicanos bajo su dominación A diferencia de Bustamante. desdeñó la idea 

de un pasado prehispánico pues para él. la civilización mexicana nació con la conquista 

Influido por el pensamiento de Benjamín Constant. Adam Smith y sobre todo. el 

Barón de Humboldt --cuya obra J.;11...ayo ¡wliuco ele la Nueva 1.;.v)(11/a. tomó como modelo--

71 
___ • • \/éx1co y su.'f r(•\·oluc1ones. P.-ol. José Luas !\..1anincJ .. ~1éx1co. FCE-Ccntro Cullural Helénico. 

1986. Ed.Facs .. Paris. Libn:ria de Rosa. 1106. v. l . p VIII (Clas1cos de la Hístoria de Mcx1co) 
7 = ibid.. p. XII. 



Mora definió su trabajo como histórico, estadístico y filosófico. Según su concepto. 

conocer la filosofia de la historia significaba descubrir los ejes motores, de la misma, como 

los principios creadores de una "revolución". Compartió con Al amán y Bustamante la idea 

de que la historia consistia en una sucesión de hechos como causas y efectos. Mora 

reconoció, el carácter subjetivo de su interpretación y para tratar de matizar esta verdad 

irrefutable decidió escribir en tercera persona. Consideró que la imparcialidad era 

inalcanzable, pues cada ser humano estaba determinado por sus circunstancias socio

políticas. Según su criterio, la historia contemporánea no podía ser más que "la relaciti11 de 

las impresiones que sobre el escritor han hecho las cosas y las personas" por tal motivo 

expresó, que con toda sinceridad procuró explicar los hechos tal como le pareció haberlos 

visto y entendido.73 

Sus trabajos como periodista y político son representativos para la historia del 

liberalismo mexicano. El escrito más importante de Jos últimos años de su carrera 

intelectual, la Revista Política de las diversas admimstraciones de la República Mexicana 

ha tenido hasta 1837, podría considerarse como una continuación de Méxu.:o _v sus 

revoluciones, aunque su principal intención fue exponer su postura frente a los hechos de la 

primera reforma liberal y las razones de su fracaso. En esta obra. l\1ora recriminó a Santa 

Anna el haberse entregado a las facciones conservadoras que se opusieron a las reformas 

que el vicepresidente Gómez Farias puso en práctica en 183 3. Mora. como autor intelectual 

de este intento liberal de transformar la realidad destruyendo los obstáculos que impedían el 

.. desarrollo y el progreso ... no pudo aceptar que Santa Anna le diera la espalda y terminara 

apoyando a las "clases tradicionales" y lo definió como un hombre. 

73 ibicl., p. XI. 



que no da valor ninguno a sus promesas, ni conoce el que tienen en la sociedad los 
compromisos contraídos; así pues una falta más o menos en esta línea, o más claro 
una promesa hecha con ánimo de violarla, no podía detenerlo para adoptar, la marcha 
que le sugería el cálculo del momento. 74 

. Juan Suárez y Navarro 

Juan Suárez y Navarro, nació en Guadalajara, Jalisco en 1 813. Poco se sabe de la vida de 

este militar y de su trayectoria en la carrera de las armas. Fue autor de la Historia de 

México y del general Antonio López de ,\'anta Anna. c.1 Fue identificado como adicto al 

héroe veracruzano, y como su defensor y apoderado en 1849. para aclarar las acusaciones 

de las que fue objeto Santa Anna por parte del diputado Ramón Gamboa. durante la guerra 

con los Estados Unidos. 

Juan Suárez y Navarro inició su obra histórica primero. con la intención de refutar 

las acusaciones del diputado por medio de "la verdad histórica," que mencionó poseer. 7
'' 

Afirmó que este hombre actuó movido por un "ciego espíritu de partido". y buscó un 

culpable. de las desgracias y derrotas. que fue Santa Anna; y segundo. como respuesta a 

quienes por medio de la prensa se encargaron de .. desacreditar de todas las maneras posibles 

aJ general, [ ... ]. á su administración y al ejército de la republica " 77 El objetivo principal que 

se planteó Suárez y Navarro al escribir su historia fue. el dar a conocer la historia de 

,. José Maria Luis Mora. -R<'l·1sta Po/it1ca" en Ohras Suelta.,. Paris. Librcria de la Rosa. 183 7. p LX.X.XIV. 
75 Juan Su."ircJ'. y Navarro. lltMona de .\fé:r1co y del ¡.:~·neral Antonw /.áp<·= de Santa Afma. compr.-nde lo.< 

acontectnuento.,· poliuco.~ que han tenida lu¡.:ar en la Nacu'm. de.~de elª''" de /821. ha.~ta /.'>-18. l\.1é.xico. 
lrnprcnla de Ignacio Cumplido. 1850. Xl-457 p. 
76 1bid.. p. IV. 
71 ulem. 
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"nuestros disturbios" --como advirtió al lector-- sin cuyos antecedentes no pueden juzgarse 

los hechos de la guerra con los Estados Unidos de América."78 

En la introducción a su obra, habló especialmente, de Carlos María de Bustamante, 

quien según su parecer, fue un "arrogante" "decrépito" que osó titularse el Nuevo Berna/ 

Díaz del Castillo, como el "escritor sincerísimo de la conquista de México," cuando lo 

único que narró fueron calumnias.79 Al igual que los "herederos de su mala fe," que fueron 

los autores de los Apuntes, 80 quienes "para hacerse más singulares se denominaron LA 

FAMILIA RENNEPONT," y movidos por la ira dibujaron con un .. pincel grosero" al 

general Santa Anna, quien según su criterio, era un leal patriota. 81 Se refirió también a 

Vi_cente Filisol_a a quien calificó como un "presuntuoso general" que escribió las Memorias 

para la historia de la guerra de Tejas movido por "los impulsos de su alma rencorosa, .. 

consideró esa obra como un conjunto de mentiras que también era necesario analizar. 8
" 

Se declaró expositor de "la verdad de los hechos," porque conoció documentos 

oficiales, y aunque posteriormente aceptó haberse entregado a los recursos de su propia 

memoria. u no lo consideró como una objeción para colocarse por encima de los autores de 

los Apuntes, quienes según su criterio. presentaron una verdad .. resultado de votaciones" a 

cargo "de historiadores novelistas. " 114 Sólo él. que poseía el .. conocimiento intimo de lo que 

son y valen nuestros hombres y nuestras cosas" podía dar cuentas. tan sólo por ··un servicio 

70 1dem. 
'

9 idem. 
"" Ramón Alcara;r~ et al., op.cll 
"' Juan Suárcz y Na\'arro. op.cil., p. V. 
•= ulem . 
• , ihid.. p. X. 
•• 1hid., p. V. 
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a la patria," de cómo los "hombres de partido" destrozaron "sin piedad la reputación del 

ejército y su caudillo,"85 como lo expresó en las siguientes lineas: 

Contemplo con un pesar profundo. que cuando con más lealtad y patriotismo se ha 
portado el general D. Antonio López de Santa-Anna. más se han empeñado sus 
enemigos en ultrajarle y abrumarle con los epítetos más degradantes. Semejante 
sinrazon ha conmovido mi espíritu. y aunque persuadido de mi incapacidad. me he 
aventurado a publicar este escrito. porque el charlatanismo se pasea con aire de 
triunfo. en todas las ciudades. en todas las reuniones. en los ministerios mismos. y aun 
en el santuario de las leyes."'' 

Lamentablemente. Suárez y Navarro no logró su objetivo pues sólo escribió la historia de la 

primera década de la vida independiente. desde la proclamación del Plan de Iguala hasta el 

fin de la "administración Al amán." a la cual critica y acusa de haber terminado con la vida 

del .. Héroe del Sur," Vicente Guerrero. 

Suárez y Navarro manifestó en sus escritos ser partidario de las ideas republicanas 

de "progreso" y "libertad;" desdeñó el pasado colonial y exaltó su presente a través de un 

nacionalismo identificado con un pasa_do prehispánico. Fue uno de los personajes que 

viajaron a Colombia para convencer de su regreso a Santa Anna. en 1853 En ese año 

ascendió a general y fue oficial mayor de la Secretaría de Guerra Se dijo que a la muerte de 

José Maria Tomel. aspiró al puesto vacante pero Santa Anna no se lo concedió y que por 

ello terminó juzgándolo duramente en su obra El g<'nt'ral Santa Anna hur/á11do.,·<' de la 

nación en su de.\pedidafecha en Perore. 87 

•~ 1hid .• p. VIII. 
116 ihid. p. IX. 
ª' Juan Suárcz y Navarro, El General Santa Anna burlá11do.'íe de la nación en su despedida fecha en Perore, 
México. Imprenta de Ignacio Cumplido. 1856. 291 p. 
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En efecto, en esa obra. publicada en 1856. Suárez y Navarro mostró una imagen 

contradictoria y totalmente opuesta a la del "héroe" Santa Anna que plasmó en su Historia 

de México ... La conclusión a la que llegó en ella fue. que el caudillo se burló de él y de 

muchos santannistas y se convirtió en un tirano que engañó a la nación. El documento 

consta de una serie de articulos publicados en El .'úKlo XIX. y posteriormente editados en 

un volumen, en donde recrimina al caudillo haber llamado traidores a todos aquellos que 

trabajaron, entre ellos él. para su arribo al poder; asimismo. por haber faltado al Plan de la 

Revolución de Jalisco y haberse entregado al .. partido retrógrado," representado por Lucas 

Alamán, para posteriormente establecer una dictadura que dejó una estela de "cadáveres. 

lágrimas y sangre." 811 

Con la intención de .. hacer un servicio a la historia." y con tal de destruir al 

personaje, Suárez y Navarro denunció las intrigas que manejó Santa Anna desde su exilio en 

Turbaco y no le importó desenmascararse a sí mismo en el enjambre de corrupción que se 

dio en esos años. 

El Suárez y Navarro .. liberal" tem1inó combatiendo al lado de los conservadores 

durante la guerra de Reforma. En 1860. se trasladó a Mérida y fue electo diputado al 

Congreso de la Unión. donde se opuso a la separación de Campeche. Durante el imperio de 

Maximiliano fue administrador de la oficina de Bienes Nacionalizados en 1865 Murió en la 

ciudad de México en el año de 1867 "9 

Como muchos de sus contemporáneos. además de haber adoptado el papel de 

historiador. también incursionó en el terreno periodístico, en el de la oratoria y en el 

juridico. Entre sus escritos podemos citar el J11ic10 crí11co sohre el restahlecim1c1110 de la 

MX Íhid., p. J-3. 
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Compañía de Jestís, 90 Discurso sobre los Tribunales Militares, 91 Alegato hecho ante el 

juez priniero de lo criminal, por el apoderado del Ex1110. Seiíor General Don Antonio 

López de Santa Atma; en la causa que por el delito de difamación se sigue contra el 

Monitor Republicano, 92 entre otras. 

José María Tornel y Mendívil 

José Maria Tomel y Mendívil, nació en Orizaba, Veracruz, el primero de marzo de 1795. 

Hijo del inmigrante español Julián José Tomel Ramos y de Manuela Jacinta Bernarda 

Mendivil Vidal. 93 Realizó sus estudios como seminarista en el Colegio de San ldelfonso de 

México. En 1813 se incorporó, sólo por un año, a las filas insurgentes. pues arrepentido 

pidió indulto al virrey Calleja y volvió al Colegio.94 

Más tarde, seducido por las ideas de "independencia" y "libertad," se unió al 

Ejercito Trigarante en marzo de 182 1, poniéndose a las órdenes del general Santa Anna 

como su secretario. Esta nueva situación le permitió presenciar en Córdoba el encuentro 

entre lturbide y el virrey O"Donojú, así como ascender al grado de coronel En 1824. se 

convirtió en secretario particular de Guadalupe Victoria y. más tarde. ingresó a la Logia 

Yorkina "La India Azteca," de la cual fue también director Participó activamente como 

119 D1cc1onano Porrúa. l/1.war1a. h1ografia y geogra.fia. <>a.cd .. l'l.1Cx1co. Porrúa. l 'J95. p. JJ5<> 
90 Juan Suárcz y Navarro. Ju1c111 cri11co ... ohrf.. el restah/rc11111t:nru de la < .. on1pa1lia dt.• Je su.... o. 

in\'C.\"llJ.!UCIOl1t.".\. jilo.,·ófica.~ polít1ca.\·. sohrt.• .'H con\•1t•ne c.""n lus prt"."tt."n/t•.\· c1rcun.,·rancuL,. deronerla 1..•n la 
Repúh/1ca .\ft•x1cmw. l'l.1éx1co. lmp Viccnle Garcia Torres. 1X-t1. 20 p 
91 

___ . /Jt.\·curso sohrt. .. los Trthunales .\/ilitart•.\· leído t•n el. ltt·nco .\lt!Jtccu10 en una cit.~ sus .H".\lont.•s. 

México. Imprenta de José l'l.taria 1-ua. 1 X49. 61) p 
9

: ---·Alegato ht.•cho antt.• el )Ue: prtmt•ro dt._• lo crun1nal. por t_•/ apt.ult~rado del r:.xmo. seiior J:enera/ don 
An101110 Ló~·= dt• Santa Anna: en la c-aU.\il q1u• por 1..•/ d1.•llto dt• chfa"1tJc1,>n .\c.• .\lgur contru el .\lon1tor 

Repuh/1ca110, l\lcx1co. Imprenta de José 11.faria Lara. 1 !W'J. 12 p 
'"Cannen Vázqucz 11.tantc.."Cón. La palahra d.-! ¡><>dt•r ¡ ·"¡" púhltca de .lo.,, .. \lana Torn,·I 11-•;5-!853J. 
México. UNAM. l'J'J7. 22-t p .. p. 2'J (lns111uto de Im·est1~ac1ones H1s.toncas Sene ll1stona J\.1odern..-i y 
Contempor.inea. 27) 
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ideólogo de los yorkinos a través del periódico El Amigo del Pueblo, que redactó junto con 

José Manuel Herrera y José María Bocanegra.95 

En 1826, fue electo diputado para el Congreso Nacional representando al Distrito 

Federal, con esa curul presentó varios proyectos y dictámenes. entre los que sobresalían el 

de la organización de las milicias cívicas y el de la expulsión de los españoles de México. 96 

Siendo presidente de la Cámara de Diputados. en febrero de 1828, fue nombrado 

gobernador del Distrito Federal y en octubre diputado por Veracruzn Por estos cargos 

recibió muchas criticas de parte de la prensa que denunció al político por cobrar doble 

.sueldo98 y de infringir el artículo 23 de la Constitución. que estipulaba que un gobernador 

no podía ser diputado. En varias ocasiones fue acusado de enriquecimiento ilícito y por la 

ostentación que hizo de su influencia política y riqueza. además de su relación con Santa 

Anna. Después de los sucesos de la Acordada. Guadalupe Victoria lo rehabilitó como 

gobernador para restaurar el orden y fue absuelto de todos los cargos que se le imputaron . .,..~ 

Se destacó por sus acciones referentes a la seguridad pública. Controló las milicias cívicas 

del Distrito y el Estado de México, y las utilizó para limpiar las calles de vagos; 100 con ellas 

impediría, más tarde, las manifestaciones públicas en contra de Santa Anna. Por sus 

disposiciones controladoras y un tanto represivas en lo referente a la seguridad pública. 

comenzó a hacerse impopular . 

... ibid.. p. 177 

~" José l\.1aria Tomcl. BrM·t• Reseña histórica de los acontec1m1entos más notables dtt la nación mericana. 
desde el mlo de IS:! I hasta nuestros dias. México. Ignacio Cumplido, 1852. p. 81. 

% Canncn V:izqucz 11.fantccón. op.c1t .. p. 181. 
9 

.. 1ele111. 

"" 1b1tl.. p (J(l 

.,,, idem. p 180. 

'ºº Jose Maria Tomcl y Mcndivil. op.cit., p. 289. 
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También se ocupó del funcionamiento de los teatros. Controló el presupuesto de 

gastos, la lista de los actores, el precio de los boletos. el carácter de los espectáculos y 

demás detalles referentes a esa empresa. Sus acciones en este terreno le atrajeron conflictos 

con los regidores de los Ayuntamientos por cuestiones de carácter social y religioso. 101 

A fines de 1829. fue nombrado por el gobierno de Guerrero ministro 

plenipotenciario de México en Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de los cambios 

políticos registrados en la capital tras la caída del "héroe del sur." la administración 

picalugana ratificó, en mayo de 1830, su nombramiento como representame del gobierno de 

la república en ese vecino país del norte. Desempeñó el cargo diplomático hasta febrero de 

183 1 que el ministro Lucas Alamán notificó su renuncia. Torne) se había sentido abrumado 

por los gastos que tenía que cubrir para mantener a su esposa y seis hijos, --que por 

supuesto viajaron con él--. cuando careció del pago de su sueldo. Mientras esperaba ser 

sustituido por su sucesor, José Maria Montoya. Tornel se ocupó todavía de la problemática 

de la frontera norte. Denunció a Zavala por sus intenciones de vender "lo más bello y lo 

mejor situado del territorio de Texas" además de haber proporcionado al gobierno algunos 

pormenores sobre su empresa~ 1º2 expresó que Zavala .. pudo haber sido la gloria y orgullo de 

su patria por sus grandes talentos y distinguido saber" pero orientó sus talentos contra 

[ella]. .. 103 

.. El papel que jugó Tomel. como gobernador en el año de l lO~ fue el de evitar cualquier critica al gobierno 
de Santa Anna. Dispuso que lodos los que \'endian papeles púbhcos sacaran una licenc1a. quienes no 
cumplían eran arrcs1ados por vagos)' deslin.-idos al eJCrc110 l "1d. Carmen Vázquez l\.1.amccón, op.nr .. p. IOO 
101 Cannen Vá,.quc.1:. f-.tantccón. np.cll. p. 5S L1 au1ora h.,cc referencia a un.-i ocasión en que Tomcl queria 
que durante el no\'cnano de Nuestra Scnora de los Ren1< .. -d1os se ofrcc1er.m comedia.'i. a lo que se negaron los 
eclesiásticos y regidores por no ofender al fen or popular 
io: l\.1iguel Solo. "T' ni . p ::! :; 
Evelia TrCJO refiere que Tomcl comumcó al gobierno de !\k,1co. en d1c1c111bre de 1 s lo. que Mejía y 7...avala. 
vendían tierras le'4-i11;1s b;1JO l;1 dirección ). consejo de un scllor Pre1111ss l ·u/ E\'eha TreJO. "T' cir • p 'J7 
1
"' Jose 1\.-taria Torne l. "!' cll . p 5 7 



Muchos políticos, entre ellos él. el mismo Zavala, e incluso, Lucas Atamán. 

establecieron nexos con políticos norteamericanos que tuvieron la misión de intrigar en 

favor de la venta del territorio texano a los Estados Unidos. tal es el caso de Joel R. 

Poinsett. Siendo Torne!, ministro plenipotenciario, no perdió oportunidad para asistir a las 

fiestas que organizaba Poinsett, por ello fue reprendido por Alamán quien en comunicación 

reservada le informó, detalladamente. de las noticias al respecto que aparecieron publicadas 

en la prensa mexicana. 104 

Ya en México. la situación política lo obligó. por lo pronto. a dedicarse al 

periodismo y a la literatura hasta que en diciembre de 1832, se unió al Plan de Zavaleta que 

dio fin a la administración Atamán y declaró legítimo presidente a Manuel Gómez Pedraza. 

Al asumir Santa Anna la presidencia en 33. Torne! fue nombrado. Oficial Mayor de Guerra. 

Participó como vocal en la Dirección de Instrucción Pública y en diciembre, volvió a ser 

gobernador del Distrito Federal. En enero de 183 5, fue nombrado por Santa Anna ministro 

de la Guerra; ocupó la curul hasta el 1 7 de abril de 183 7 que solicitó una licencia para 

enfrentar la acusaciones que se le hicieron por lo dispuesto durante la campaña en contra de 

los sublevados texanos, como fue la matanza del Álamo, el Goliath y Harrisburg. 

En 1838 fue miembro del Supremo Poder Conservador y nombrado otra vez, 

ministro de la Guerra. A mediados de 1840 el presidente Anastasia Bustamante le exigió 

renunciar al cargo por sus nexos con Santa Anna. Al año siguiente se adhirió al Plan de 

Tacubaya y como comisionado de Santa Anna firmo los Convenios de la Estanzuela. En 

octubre volvió a hacer mancuerna con el caudillo que ocupó el Ejecutivo. y él. regresó a 

ocupar el ministerio hasta mayo de 1844, que surgieron diferencias entre ellos En 

•<>i Canncn V:i7.quc.t. Mantecón. op cll .. p 87 

55 



consecuencia. salió "desterrado" a servir al ejército del norte bajo las órdenes de Mariano 

Arista, encargado de la guerra contra Texas. io5 

Desde 1843 hasta su muerte. fue director del Colegio de Minería. Se destacó como 

orador en las fiestas patrias y por enaltecer las figuras de Iturbide y Vicente Guerrero. Fue 

fundador en México de la Escuela Lancasteriana; miembro del Instituto de Ciencias. 

Literatura y Artes. de la Academia Nacional de la Historia. presidente de El Ateneo 

Mexicano. director de la Escuela Normal Militar. 

Durante la guerra con los Estados Unidos se reconcilió con Santa Arma y formó 

parte de una junta de guerra encargada de la defensa de la capital. Se le nombró 

cuartelmaestre general del ejército y gobernador del Distrito. Después sufrió las 

consecuencias de la derrota e impopularidad en la que cayó Santa Anna. Sin embargo. se 

mantuvo ligado a la intriga política pues en 1 849 se escuchaban rumores sobre los nexos 

que estableció con los monarquistas. Durante el gobierno de Mariano Arista. fue senador 

por el estado de Guerrero y miembro de una comisión encargada de negociar con Alfred 

Conkling -enviado norteamericano-- un tratado de neutralidad en el paso del Istmo de 

Tehuantepec. 

En 1853 trabajó por el retomo de Santa Anna y a su regreso. Tomel volvió a ocupar 

el Ministerio de Guerra. mas en esta ocasión, sólo fue por breve tiempo porque la muerte le 

sorprendió el l 1 de septiembre de 1853 Se dijo que murió en su casa de Tacubaya "victima 

de un ataque de apoplejía .. Justo en ese dia. se conmemoraba el triunfo del genernl contra 

el invasor español Isidro Barradas El ministro ya no pudo decir el discurso que. 

IO~ ibid., p. 187. 
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indudablemente, escribió para engrandecer la figura del "Vencedor de Tampico." Fue 

velado, con grandes honores, en el Palacio de Minería. 

Guillermo Prieto refirió que su muerte, casi repentina, produjo la ira del "dictador" 

Santa Anna, quien decretó luto nacional por tres días e inició una terrible persecución en 

contra de la prensa que habló de "encumbrados favoritos," "desengaños de aspirantes" y, 

exigió. el derrumbamiento de "fortunas dudosas." Dicha represión comenzó con el destierro 

de Vicente García Torres y siguió con la de los autores de los Aptmtes para la guerra entre 

México y los Estados Unidos, entre ellos, él mismo. 10(' 

Como se desprende de lo anterior. Santa Anna y Torne! fueron compañeros y 

amigos desde los albores de año de 182 1, compartieron una vida juntos en el quehacer 

político nacional; la gloria y el reconocimiento así como las criticas y la reprobación. 

Veracruzanos ambos. poderosos. apasionados, hombres que experimentaron también 

sentimientos de envidia. desconfianza y debilidad que los condujeron a veces. --al cuidar sus 

intereses personales-- por el camino de la hipocresía. del doble juego. de la traición. 

Vivieron como "en familia," fueron compadres. cómplices en las andanzas amorosas porque 

ambos tuvieron fama de "hombres interesantes" y los dos se casaron en dos ocasiones. 

Tornel estuvo casado con Agustina Diez de Bonilla hasta 1843. que ella murió Al año 

siguiente contrajo nupcias con Catarina Silva. su amante desde tiempo atrás Curiosamente, 

lo mismo hizo Santa Anna cuando se casó en ese mismo año con Dolores Tosta, poco 

después de haber fallecido lncs de la Paz Garcia 

A la sombra de Santa Anna. Tornel se convirtió en uno de los personajes más 

importantes de su epoca En la actualidad. se recuerda porque una calle muy transitada de la 

"~· Guillcnno Pnc10. op.c11. 1.2. p . .io7. 
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colonia San Miguel Chapultepec, en la ciudad de México, lleva su nombre; y el de Antonio 

López de Santa Anna, ninguna. 

En un reciente estudio biográfico, Carmen Vázquez Mantecón, definió a Torne!, 

como político y a la vez intelectual del poder, 107 cuya .. imagen más poderosa era creerse una 

_especie de escogido de Dios para salvar a México de su desaparición." 108 Identificó a Santa 

Anna con la nación y se definió a sí mismo, como el más fiel servidor de la patria. 1º9 Refirió 

la autora que amaba el poder y no podía prescindir de él, pues se sintió como un hombre 

superior capaz de abrazar los acontecimientos para conducirlos. 110 

El ministro era un prestigiado orador y redactor de manifiestos, proclamas, decretos. 

leyes, ordenanzas, discursos, para los distintos gobiernos de estos años convulsos. Fue un 

polemista que, con gran ingenio, mezclaba distintos lenguajes con referencias a los clásicos, 

personajes de la historia romana, el ideario de la revolución francesa o las hazañas 

bonapartistas y cesaristas. A través del ejercicio del lenguaje defendía lo que fuera necesario 

defender. Escribió bajo la firma de distintos pseudónimos. El Patriota, El Amante de la 

Verdad, Un Filósofo, Un mexicano. Tulio e incluso como José López de Santa Anna. 111 

Por su parte Guillem10 Prieto le señaló por su .. rimbombante" lenguaje. pues le 

encantaba utili7..ar el latín en sus arengas o hablar en francés e inglés Escribió en sus 

Memorias que Luis Martínez de Castro. quien .. murió como héroe en Churubusco," se dio a 

conocer entre su medio, precisamente, por sus artículos humorísticos emanados de una 

pluma "juguetona" y "sarcástica". ·•entre los cuales el titulado Don Pomposo Rimbomba le 

101 Cam1cn V:izquez Mantecón. op.c11 .. p.18. 
1°"idcm. 
1°" idem. 
l IO 1b1d.. p. 18. 
111 ibid .. p. 13. 
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granjeó una reputación elevada. y caracterizó a D. José Ma. Tomel. ministro de Santa-

Anna.'' 112 Le miraron como a un hombre presuntuoso de finos modales casi afeminados. 

Bustamante le decía el "pansista." haciendo alusión a su enriquecimiento a costa del erario 

público y el del .. bello decir." por su facilidad de palabra. 113 Mora lo calificó en forma 

despectiva como un militar de "espada virgen". "un ciego y obediente servidor del señor 

Santa·Anna."114 

.>.. En la historiografia. José María Tomel reconoció un pasado prehispánico y adoptó 

la tarea de crear una conciencia nacional y generar sentimientos patrióticos a través del 

conocimiento histórico. Redactó diversos escritos con ideas providencialistas, tónicas 

morales y tintes esencialmente políticos. 

En los albores del año de 1821, fue el primer panegirista del brigadier xalapeño. 

Escribió Sentimientos y heroísmo del xeneral de la prowncia de Veracn1=. 115 En sus letras 

se percibe una tradición clasicista y la influencia de las ideas de la Ilustración francesa. 

Posteriormente, la experiencia vivida como ministro plenipotenciario mexicano en Estados 

Unidos le motivó a escribir Tejas y los /.;.\·tados l !nidos en sus relacumes con la Repúhlica 

Mexicana, 11
6 que publicó en 1837 y en donde manifestó su criterio sobre la peligrosa 

situación en la que se encontraba México frente a un vecino tan ambicioso; vislumbró la 

inminente anexión de Tejas a Estados Unidos. la invasión estadunidense a México y la 

posterior pérdida de más de la mitad del territorio. 

11
: Guillermo Prieto. op. cu . 1 1. p. 12 7. 

tll Carmen Vázquc.1: l\.-1antccón. op nt .. p.15. 
11

• José Maria Luis Mora. R<•nsta 1'0/ít1ca en Obras Sueltas. París. Librería de Rosa. 1837. p CCXLX..XIII 
115 José l\1aría Torncl y l\1cndínl. ·"-·11t1m1entos y hcroismo dd gcnt•ral de• la pronncta d .. 1 ···racru:. Puebla. 
Imp. en la oficina de Pcdrn de la Ros.1. 1 X2 l. 15 p 
l th José l\1aría Ton1cl y l\lcndínl. Tt"Jª·'· _,. lo.,- F_,tado_, l .'nulos de Am<'r1ca en .rus rclac1nnes con la 
Rcpub/1ca .\frx1cana. l\fc.xico. Ignacio C'umphdo. 1S17. 9X p 
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En m1 opinión esta obra es una de las fuentes primarias más ricas que existen para 

analizar la historiografia sobre el conflicto texano y será tema de la segunda parte de esta 

investigación. Por lo pronto, conocer un poco de ella servirá para descubrir que Tornel 

realizó un trabajo de "historiador," cuando criticó e interpretó esa realidad que se mostró 

. ante sus ojos. 

Describió el panorama de la política expansionista norteamericana demostrando una 

gran agudeza crítica en su interpretación. Torne( consideró que las concesiones ratificadas 

por el gobierno de lturbide a Moses Austin, así como las leyes expedidas por Alamán, en 

1830. para colonizar Texas, ocasionaron consecuencias funestas para el control de esas 

lejanas tierras. 117 Al respecto escribió: 

Tejas se regaló a Jos americanos del norte, unas veces concediéndoles terrenos en su 
nombre y otras dándoselos a los mexicanos sin arbitrios ni recursos para colonizar, 
cuyo objeto, con pocas y honrosas excepciones, era vender lo que adquirían. a precio 
más barato a los ciudadanos de los Estados Unidos. 11

H 

Asimismo miró a Thomas Jefferson como el filósofo que había ejercido mayor influencia en 

la legislación y en la política de ese país del norte, mencionó que ese político 

norteamericano era concebido como "el revelador de los destinos [y] como depositario de 

los secretos de la Providencia;" lo más peligroso de su conducta y personalidad. era que 

alimentaba la idea de lograr la posesión de Estados Unidos de la totalidad de las tierras 

continentales hasta el Istmo de Panamá 11
'' 

111 Las tierras se ofrecieron de manera gratuita a quienes profesaran la religión católica y por supuesto la 
disposición fue violada desde un principio. a.'ii el territorio texano se pobló rápidamente de truhanes. 
agiotist.as. aventureros 
118 José Maria Tome! y Mcndívil. op c1t . p. 25 
119 ibid. p. 4 
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··.También discurrió sobre las consecuencias del decreto proclamado por Guerrero, en 

1829, que abolió la esclavitud y que originó tensiones en las relaciones México-Estados 

Unidos. Argumentó que había muchos intereses congraciados para querer convertir a Texas 

en "un mercado de carne humana, tanto para vender sus esclavos en el sur, como para 

introducir otros desde África. ya que no [les era] posible verificarlo directamente en los 

mismos Estados Unidos." 120 En su opinión. el presidente norteamericano Andrew Jackson, 

como propietario sureño que era, defendía y fomentaba el "ominoso tráfico de esclavos," 

mientras que el gobierno de la República Mexicana velaba por el sagrado derecho de la 

"libertad" 121 

Casi al final de su vida el ministro Tome! publicó, en 1852, Breve rese1ia histórica 

de los acontecimientos más notables de la nación mexicana desde el aiio de 1821 hasta 

nuestros días, obra que escribió con la intención de justificar sus acciones en el terreno 

político, como gobernador del Distrito Federal, presidente de la Cámara de Diputados y 

como secretario particular de Victoria, dando respuesta a las criticas y acusaciones de que 

fue objeto por su participación en la embestida yorkina capitaneada por Lorenzo de Zavala 

y José Maria Lobato, en contra del resultado de las elecciones para el Ejecutivo. en 1828. 122 

El editor Ignacio Cumplido da noticia de que la realizó evocando sus propios recuerdos y 

de una manera improvisada, ya que sus múltiples ocupaciones y su decadente salud, le 

impidieron trabajar de otra manera 123 Con su muerte la obra quedó inconclusa. pues sólo 

l:!O ibid .• p. 47. 
·=· ibid .• p. 90. 
1 == José Maria Tomcl y Mcndívil. Reseña histórica .... p. 289. 
·~ ibid .• p. 425. 
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alcanzó a dejar memoria de los acontecimientos hasta el año de 1829, como se analizará 

más adelante. 124 

Lucas Alamán y Escalada 

Lucas Alamán y Escalada nació en Guanajuato el 18 de octubre de 1792125
. Criollo de 

familia acomodada. Su padre, don Juan Vicente Alamán, llegó a la Nueva España hacia el 

año de 1 770 atraído por las riquezas de las minas guanajuatenses, mismas que pronto 

empezó a explotar Se convirtó así en una persona distinguida por su prestigio económico y 

posición social. En 1780. don Juan contrajo matrimonio con doña María lgnacia Escalada 

vda. de don Gabriel Arechederreta, madre del medio hermano de Alamán, el clérigo Juan 

Bautista Arechederreta. 126 Don Lucas fue el tercer hijo de este matrimonio Realizó los 

estudios primarios en el Colegio de la Purísima Concepción, en Guanajuato. 

Posteriormente, se trasladó a la capital del virreinato para cursar química y mineralogía en el 

Seminario de Mineria. 

Durante su juventud, Alamán fue testigo de la toma de su ciudad natal por parte de 

las tropas de Hidalgo en 18 1 O, del fusilamiento de su maestro, Rafael Dávalos. por Félix 

Ma. Calleja y de la pérdida de bienes familiares, en manos del pueblo enardecido e 

insurrecto. Estos sucesos marcarían hondamente su vida y su pensamiento Fue asiduo 

lector de los "libros prohibidos" y aprendió francés en casa del librero. Manuel del Valle en 

donde se nutrió de las doctrinas filosóficas de finales del siglo XV 111 El 1 1 de febrero 

1 =• idem. Hacia los últimos meses del arlo de 185 1 . Torncl empc.1.ó a publicar la obra por entregas scmanak"S 
en La /lustrac1ón .\Je:ncana. pero fue hasta IX52 que se editó en forma completa. Vid Cannen Vá;_quc;. 
l\fantccón. op.cll .. p. IX9. 
1=' Manuel Larr.iin;.ar. op.cu .. p. 190. 
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recibió el hábito de la Tercera Orden de penitencia de San Francisco pues era Alamán, 

según palabras de José C. Valadés, .. piadoso y místico, rico y noble, talentoso y estudiante, 

formado en la familia de la religión y en el Estado 127
. 

En 1814, Alamán viajó a Europa en donde realizó estudios referentes a la 

explotación de minas, química, ciencias naturales y griego. En 1821, fue diputado en las 

Cortes españolas representando a su provincia e inició su carrera política como estadista. 

En· 1823,·· fue ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, cargo que desempeñaría 

durante él periodo santannista, en varias ocasiones. Inició la organización del Archivo 

General . de la Nación, e inauguró el Musco de Antib>iiedades e Historia Natural. Fue 

director de la "Compañía Unida de las Minas de México," de 1825 a 1829. Fue apoderado y 

administrador del duque de Terranova y Montelconc. heredero de los bienes de Hernán 

Cortés12
K, condición que le permitió la oportunidad de rehabilitar el Hospital de Jesús, como 

institución de beneficencia y logró hacer descansar allí los restos del conquistador. 

De 1830 a 1832 fue Ministro de Relaciones durante el gobierno de Anastasia 

Bustamante, también denominado como la "administración Alamán" porque en estos años 

desplegó con energía su capacidad intelectual de ideas conservadoras y proteccionistas 

poniéndolas al servicio del gobierno de Bustamantc. Atamán fue un empresario siempre 

interesado en el fomento y desarrollo de la industria. siempre al cuidado y resguardo del 

patrimonio nacional. Creó el Banco de Avío. fundó fábricas de hilados y tejidos. introdujo 

ganado y estableció otras medidas que coadyuvaron a un avance económico dentro del caos 

que se vivía. Intentó poner en marcha un proyecto de colonización mexicana en la frontera 

1 :<> }ose C Valadés . . ·llaman. E-'tad1.,·ta <' hL•torwclor. México. Pornia. 1938. p. 18. Su padre c.xploló las 
minas del Rincón del Ccn1cro. de San Juan ,. del Dur.IJ':no 
t:• thtd. p 32 . 
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con los Estados Unidos para contrarrestar la influencia de los norteamericanos. Durante esa 

administración logró firmar un tratado de límites entre México y los Estados Unidos que 

ratificaba el de Adam-Onís. Se preocupó por la política exterior conservando buena relación 

con los países europeos para enfrentar el embate estadounidense. Al final de su 

administración fue sujeto a proceso. acusado de ser uno de los autores intelectuales del 

asesinato de Vicente Guerrero, cargo del que fue absuelto en 1834. 

En 1839 fue director de la Junta de Industria. propuso la creación de escuelas de 

arte y agricultura. En 1846. durante el gobierno de Mariano Paredes y Arrillaga, fue 

presidente de la Junta Superior de Hacienda. En 1852. se perfiló como promotor y autor 

intelectual del último gobierno de Santa Anna e intentó poner en marcha el proyecto 

ideológico del Partido Conservador proponiendo el establecimiento de un gobierno 

centralizado. en manos de un "hombre fuerte." Para lograr sus propósitos políticos ofreció 

el poder a Santa Anna. quien gobernaría asesorado por los conservadores. en un régimen 

que protegeria la religión y la propiedad eclesiástica e individual. los intereses de los 

"hombres de bien .. y crearia una fuerza armada competente bajo su égida. 

Comenzaba a poner en marcha sus ideas cuando murió el 2 de junio de 1853. 

victima de una pulmonía. en su casa de la calle de los Bajos de San Agustín. en la ciudad de 

México. Sus restos fueron depositados en la Iglesia de Jesús con un epitafio que decia .. Le 

adornaron relevantes virtudes y distinguióse por su ciencia y erudición en la Historia y en 

las Humanidades. Descolló fácilmente en el desempeño de arduas tareas de la República". 1
;!9 

•zi< Manuel Larr.iin7..ar. op.cll .. p. 191. 
t:9 1hícl .• p. 539. 



Lucas Alamán perteneció a la Academia Nacional de Historia, fue miembro de la 

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. y de la Massachusetts Historical Society. 130 

Ocupó también cargos honorarios en la American Philosophical Society y el lnstitut 

o· Afrique. así como en la Real Academia de la Historia de Madrid. 131 

Lucas Alamán fue fundador y colaborador en periódicos. En 1846 fundó El Tiempo 

y El Universa/, como órganos de difusión de tendencias monárquicas y conservadoras. Se 

consideró a sí mismo como el más maduro de los autores de su tiempo. como historiador y 

como político. De 1844 a 1849 publicó en tres volúmenes sus Disertaciones sohre la 

historia. de la República Mejicana, desde la época de la conquisla que los e.~pa1io/es 

hicieron a fi11es del siglo XV y pri11cipios del XVI. de las islas y continente amencano, 

hasta la i11depe11dencia, 132 y de 1849 a 1852. publicó. en cinco volúmenes, su obra H1sloria 

de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su i11depende11cia en el afio de 

1808 hasta la época presente, '-'3 con la intención de crear una conciencia histórica nacional 

basada en el conocimiento del pasado. En su introducción consigna que: 

la utilidad de la historia consiste no precisamente en el conocimiento de los hechos. 
sino en penetrar el influjo que éstos han tenido los unos sobre los otros. en ligarlos 
entre si de manera que en los primeros se eche de ver la causa productora de los 
últimos y en éstos la consecuencia precisa de aquellos, con el fin de guiarse en lo 
sucesivo con la experiencia del pasado. i:<~ 

1 
)O 1bul. p . .i8.i. 

lll 1b1d .. p . .i88. 
u: Lucas Alarn.;n. /)1sertacu>ncs sobre la h1stona ele la Rcpúhllca .\/epcana. desclt- la época de la 
conqwsta que los ••spa1lole.< h1c1eron a ./inc.< ele/ siglo .\º? ·y prine1p1os del .\1 "/ de las alas y continente 
amcncano hasta la mdependcnc1a. 3 vols .. l'\.1é.x1co. Imp. de Jose l'\.tanano Lara .. 1x.i.i-18.i9. 
IH ___ • l/1storw ele .\le.neo de.nlt- lo.< primeros mo•·m11<"ntos qu<" pr<"pararon su 1ndcpendL·nc1a en el año 
di.' 1808 hasta la <'poca prest•nte. 5 vols. Mc.xico. J.M Lara. 18.i9-l852 
114 1bul.. voU. p. X. 

65 



Alamán consideró a la historia como un instrumento para mejorar el porvenir y concibió a 

ésta como una sucesión lineal de hechos. Creyó su trabajo superior a las historias publicadas 

por Lorenzo de Zavala, José Maria Luis Mora, Carlos María de Bustamante y José María 

Tornel y Mendívil, entre otras; manifestó que todo cuanto se había escrito sobre historia de 

. México eran cuentos fabulosos y ridículos porque los autores se habían dejado llevar por un 

"espíritu de partido." 

Se llamó a sí mismo "historiador imparcial y objetivo." argumentando que su 

experiencia y el tiempo que lo separó de los acontecimientos al escribir su obra, habían 

hecho posible que no se inclinara por ninguna postura ideológica ni política. Según él. 

presentó las cosas "tal y como fueron" para que el exacto conocimiento del pasado sirviera 

como lección para el futuro. 135 "Me he propuesto --decia-- presentar los hechos con toda la 

fidelidad que requiere la verdad de la historia [ ... ] de mucho de lo que me refiero soy testigo 

o he intervenido en ello, de lo demás he tenido a la vista documentos originales."'-'" 

La pretendida superioridad que manifestó poseer. estuvo cimentada en el orden y 

metodología que utilizó. Con firme postura de historiador se dedicó a investigar en 

archivos, a estudiar las obras de sus coetáneos y a recopilar testimonios orales. Para realizar 

su interpretación aprovechó. además, la extensa colección de libros y documentos de su 

maestro D. José Ma. Andrade y el diario manuscrito de su medio hermano. Juan Bautista 

Arechederreta. titulado ''Apuntes Históricos de: la H.e\•o/11cui11 del H.euw de la Nueva 

Esp01ia, " que abarcó narraciones de acontecimientos. desde el 1 º. de octubre de 18 1 1 hasta 

el 19 de junio de 1820. m 

IU ibid .• p. V. 
1 
l6 ibid., p. IV. 

137 Manuel Larr:iin7.ar-. op.cit .• p. 193. 
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Su Historia de Méjico ... fue señalada como la historia contemporánea más completa 

que se hubiese escrito. Es en el quinto, y último volumen de ésta en donde Lucas Alamán 

reáliza la interpretación del periodo independiente en donde participó como actor, como 

crítiCo de su sociedad y en donde caracterizó a Santa Anna como personaje histórico. En él 

confesó haberse sentido obligado a escribir su historia contemporánea por "una deuda de 

justicia" que debía a la posteridad, para que sirviera como instrumento para constituir el 

futuro de los mexicanos. pues sólo remitiéndose a la historia se podría lograr el 

conocimiento de las causas de los errores y desaciertos que ellos vivieron. 

Era Alamán, dice Guillermo Prieto en sus Memorias: 

de cuerpo regular. cabeza hermosa. completamente cana. despejada frente, roma 
nariz, boca recogida. y como de labios forrados. con dentadura blanquísima, fina, 
cutis fino y rojo el color de las mejillas.[ ... ] Se levantaba con la luz y, se lavaba y 
componía. Escribía en la sala [de su casa de campo] que va a la calzada de Tlaxpana. 
con unos cuantos libros a la mano. Su escritorio elevado le hacia escribir de pié, y su 
manuscrito lo asentaba en un libro como de caja, sin una mancha, ni una borrada, ni 
una entrerrenglonadura. ni ceniza en las hojas, porque no fumaba. Al escribir 
guardaba suma compostura y casi no se le veía la cara. porque la visera de la 
cachucha que usaba le hacia sombra. Px 

Prieto se refiere a él con un gran respeto aunque reconoce que siempre le consideró como 

un "fanático cerrado" que evocó el sistema colonial porque consideró "inmatura la 

independencia," por los principios de igualdad que proclamó como dogmas al abrigo de las 

ideas de la revolución francesa. A.laman lo acogió en su casa de campo de la ribera de San 

Cosme durante la invasión norteamericana. e impresionó a Prieto, poi- su erudición y finos 

modales, por su disciplina en el trabajo. por su bondad y religiosidad. y, por su tolerancia. 

pues a pesar de saber que ambos profesaban distintas ideologías pudieron compartir 
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numerosas charlas, porque Alamán siempre respetó sus opiniones. Prieto recordó, cómo 

metódicamente, durante su entancia en esa casa, Alamán, pasaba frente al cuarto que ocupó 

para invitarle a pasear en sus hermosos jardines, vestido con "su sombrero de paja de 

grandes alas, su grueso bastón y su levita de lienzo," para encantarle con sus "narraciones 

. de viaje, su versación profunda en las literaturas latina y española, sus tesoros de la historia 

anecdótica de la Francia y la España" sin aludir, por supuesto a nada sobre política. 1'
9 

Después de haber tenido noticia de quiénes fueron los autores que hemos 

seleccionado para descubrir la imagen de Santa Anna a través de la historiografia de sus 

contemporáneos, no podemos dudar al afirmar que jugaron un papel determinante en la 

conformación de la historia del periodo así como de la interpretación de la misma y del 

personaje Santa Anna. Todos ellos, miembros de la élite política e intelectual. tuvieron 

alguna relación con el militar. a quien se intentará explicar a partir de sus juicios. 

Los autores publicaron sus obras entre el periodo comprendido entre 182 1 y 1856 y 

conformaron una historia del país y una imagen del caudillo Santa Anna. que respondió a 

intereses políticos de su presente. Lucas Alamán. puede considerarse como representante de 

la filosofia del pensamiento conservador; Lorenzo de Zavala y José fl-1aria Luis Mora. como 

liberales. -en sus facetas moderada y radical; Carlos Maria de Bustamante. como el autor 

afanado en construir una memoria histórica nacional a partir de la recopilación de la mayor 

parte de los sucesos notables de su tiempo y cuya presencia. en la política y el desarrollo de 

los acontecimientos. también tuvo un lugar de peso. 

Juan Suarez y Navarro y José Maria Tome! y Mendívil. compartieron con el general 

Santa Anna su condición de militares y también participaron. cada uno en el papel que les 

13
" G11illcm10 Pnclo. op cll .. 1.2. p. 23~-235. 
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tocó, en el desarrollo del acontecer político nacional. Ambos fueron fieles adictos a su 

persona y contribuyeron a encumbrarlo ante la opinión pública mediante sus escritos 

dura11te.gran parte de su trayectoria política, salvo Suárez y Navarro quien, como hemos 

mencionado, da un viraje a su afección a la persona del general-presidente, del amor al odio 

den~standC> su figura y desenmascarándolo en sus prácticas más corruptas aun sin 

importarle .su propia reputación por haber contribuido en ellas. Pero esto será tema de la 

segunda parte del análisis de la figura de Santa Anna en la historiografia sobre su trayectoria 

política de los años de 1836 a 1855. Por el momento sólo estudiaremos a Suárez y Navarro 

como un autor que admira al militar de quien escribe. 

b) A manera de Epílogo 

Puede decirse que cada uno de los autores fueron personajes relevantes en el terreno de la 

política. Hombres polifacéticos que escribieron su historia contemporánea con el propósito 

de conformar un sentimiento de identidad nacionales y legar a las generaciones posteriores 

el testimonio de sus experiencias para que no se cometieran los mismos errores en un 

futuro. Asimismo para justificar sus propias acciones en la política. Cada uno de ellos 

guardó una relación distinta con Santa Anna y tuvo razones para elogiarlo o denostarlo en 

las historias que escribieron. pero ninguno dudó en darle vida como un personaje de la 

historia del México independiente, como se analizara a continuación en los siguientes 

capítulos. Asimismo puede decirse que la relevancia de estos personajes en el terreno 

intelectual y político es prueba de las riquezas que encierra el estudio de la historia de la era 

santannista. Los proyectos de Alamán y Mora como representantes de los antagonismos 

l '9 ibicl.. p. 23.i-236. 
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que se dieron en el proceso de transformación social que inició con la independencia, son 

ejemplo de ello. El acercamiento a la figura de Santa Anna a través de las voces de sus 

contemporáneos nos permitirá conocer una parte de la gran riqueza que encierra la historia 

de principios del siglo XIX. 
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CAPÍTULO 11. EL PRELUDIO DE LA CARRERA DE UN 
CAUDILLO MEXICANO. SURGE UN PERSONAJE, SANTA 

ANNA, ~'PROTECTOR DEL FEDERALISMO." 

Antonio López de Santa Anna apareció en el escenario político-militar de la historia del 

México independiente. en el año de 1821 en que. al igual que la gran mayoría de los 

oficiales criollos. abandonó las filas del ejército realista para enlazarse con Agustín de 

lturbide. Se pronunció en favor del Plan de Iguala y se integró al Ejército de las Tres 

Garantías. Con ello figuró en el desarrollo de un hecho definitivo para el inicio de una 

nueva era en la vida de México, la consumación de la Independencia. 

Santa Anna y Agustín de Iturbide han compartido en la historia oficial el mismo 

sitio, parece que se les ha querido borrar de la memoria. aunque eso no es posible. 1 Ambos 

personajes son figuras históricas significativas en la evolución política del país. Mas 

sucede que el maniqueísmo histórico en torno a estos personajes nació precisamente a 

partir de ese año de 1821. 2 en que el ejército realista proclamó el Plan de Iguala. cuyas 

garantías de independencia. unión y religión, respondieron a una coyuntura específica. que 

hizo posible que el movimiento iniciado por Hidalgo en 18 1 O, inmerso en un contexto 

ideológico ilustrado y liberal, asi como la lucha revolucionaria que continuó Marcios. 

culminara en una "contrarrevolución." de caractcr conservador y reaccionario. por haber 

sido el ejército y el clero los principales propugnadorcs. 

1 En abril de 1992. se =lcbró en la Catedral de México un;i ceremonia en recuerdo de Agustín de lturbide. El 
sacrist.-ín mayor Lms Avila Blancas. al frente de unos cuantos s1mp.:1tu4•ntes. colocó un. retrato al óleo sobre 
la urna que guarda sus restos en la capilla de San Felipe de Jc..-;ús Asumsmo c"prcsó que en su opinión. 
Agustín de lturbidc fue --c1 vcrd.•dcro consum;1dor de la independencia nacional .. ~ rcucró que ··ta h1stona 
dcfonnada de nuestro p.:us"" lo ha s.•tanu.•do l ·,,¡ Vcn.'>mc;1 L'-'lrale Toscano ... Agustin de lturb1dc entre la 
memoria y el olvido .. en s .. ·cu.•nc1a. p 5 
: Eniesto Lc1no111e. ·· 1 s:::. l ,.Consumación o contrad1cc1on de 1S1 (J"' ••. en .-;.·cu<'ncia l. u ... ·ata Am.-ru:ana dt: 
Cn·ncias Socwl.-s. !\léx1co. Instituto de lr1'CS!l~ac1om .. -s l>r Josc !\.taria Luis Mora. l 'JS5. p 25 
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Las condiciones se dieron en el año de 1 820. cuando el clero se sintió amenazado 

por las consecuencias del triunfo de la rebelión liberal española. que abanderó Rafael del 

Riego en contra del absolutismo. Obligado Femando VII a restituir la Constitución de 

Cádiz de 1812. y a acatar la serie de disposiciones liberales que emitieron las Cortes en 

. contra del poder económico de la Iglesia. -la abolición del fuero, la desamortización de los 

bienes, la supresión de órdenes monásticas. la reducción del diezmo, entre otras. así como 

la libertad de imprenta y de cultos-. las repercusiones provocadas por este hecho en la 

Nueva España amenazaban el orden político y social. 

De tal manera que se reunieron en La Profesa a conspirar funcionarios. miembros 

del alto clero y militares; entre ellos Agustín de lturbide, quien había sido nombrado jefe 

del ejército en contra de las fuerzas de Vicente Guerrero. Sin embargo. lturbide 

aprovecharía su nombramiento en sentido contrario al objetivo. En lugar de sofocar su 

movimiento entró en conferencias con él. 

Así en una conjunción de intereses insurgentes y de oficiales del ejército realista se 

acordó lograr la emancipación. mas los términos en que ésta se efectuó estuvo en 

concordancia con un ideario de tinte conservador. En el Plan de Iguala. proclamado el 24 

de febrero de 1821, se declaró la independencia al tiempo que se ofreció a Fernando Vil o 

algún otro miembro de la casa reinante. que viniera a establecer una monarquía 

constitucional;3 se decidió conservar la religión católica como única de Estado y se 

proclamó la unión de españoles y americanos por lograr la libertad. Asi. las clases 

dominantes del antiguo régimen. clero y ejército. cambiaron su postura ante el movimiento 

3 Esta propucsla que prelcndía no corlar deftm11van1c111e las relaciones enlrc Esp.-ula y su colonia. marcó la 
pauta p..-im que se presentaran di' ersos pro~ cctos rnonárqmcos en el pais a lo largo de la pnmera rmtad del 
siglo XIX. l 'uJ l\.1igucl Soto Estrad.-i. {,a ( 'onsp1rac1án .\lonárqu1ca en .\ler1co, /.'i.J5-/8.J6. l\.1C.x1co. Editonal 
Offset. S.A de CV. 1988 (Colección H1s1onal 

72 



insurgente, que tanto habían atacado, para poder permanecer en las mismas condiciones de 

privilegio en las que se encontraban. 

Los criollos vieron la posibilidad de tomar en sus manos el control y la dirección de 

las regiones de las cuales eran originarios, y de toda la economía. Pues para estas fechas 

existía ya·un creciente resentimiento en contra de los españoles que detentaban el poder, en 

los aspectos: económico, político y social. Esta animosidad encontró eco sobre todo en las 

filas del ejército."1 Asi. el movimiento que inició lturbide fue secundado por la gran mayoria 

de jefes, como Santa Anna, que asumieron la tarea de defender las garantías propuestas. A 

partir de ese momento los militares serían considerados los libertadores y fueron ellos 

mismos quienes gobernaron a México hasta después de la Reforma. 5 

Al no reconocer España'' el Plan de Iguala ni los Tratados de Córdoba que firmó 

O'Donojú con lturbide, la lucha por encontrar el camino a seguir. sobre cómo constituirse 

políticamente, dio inició a un largo periodo de enfrentamiento entre quienes profesaron 

ideas conservadoras y liberales. Hubo quienes abrazaron la monarquía constitucional. otros 

• Los años de lucha en contra de la insurgencia dieron lugar a la consohdac1ón del ejército corno grupo 
dominante hasta que llegó a convertirse en una unidad autónoma de poder con respecto al poder central. Los 
comandantes militares actuaron como gobernantes absolutos en sus terntonos. Esta linc."1 de conducta la 
asumieron varios generales, uno de los casos m.-is notables fue el de Joaquín Arrcdondo. comandallle mthtar 
de Nuevo Santander y baJO cuyas órdenes se inició en la milicia el cadete Santa Anna. quien se distmgu1ó por 
su arrojo ~ valelllia cuando pcrs1gu1ó a los rebeldes de las pronnc1:L~ del norte. Por su desempcllo en la 
batalla de Medina. se le prenuó con un escudo. según consta en su hoJa de scn.icios. ((jr Expediente del 
general An101110 Lópc.i' de Santa Anna Arch1' o de Cancelados. S<..-crctaria de la defensa Nacional Foho 1-2 I 
Por otro lado. muchos oficiales cnollos comen.i'~"lron a tener mtercscs cconónucos. La tarea de custodiar los 
puertos. asi como el transporte 111ten10 de 111ercanc1:L~. les pcnrnt1ó espccul:u en el mercado y enriquecerse en 
grande. ¡·,.¡.Luis "\'1lloro. ··¡_.a rc,oluc1ón de mdcpcndencaa·· en /!atona< ;cnt•ral dt· .\lcx1co. Ja ed .. !\.1éx1co. 
El Colegio de Mé,.1co. l<JXI. p (.'15-<>'7 
' David Br.1ding. /.o., or('!<'nt•., del nacwna/1.,mo mt·nca110. Trad Soledad Loac.i'~I Gr.1ve. !l.1éx1co. Ed1c1oncs 
Era. l 9KO. p. 97 (Colección Problemas de México) 
b La independencia de !\.!éx1co fue r<..-conoc1da por ESfXUla hasta 1816 l~-i esposa del pnmer m1mstro cspa1)ol 
en l\.1éxico. Angel Calderón de la Barca. fue autor.1 de l.if<'"' .\frx1co durm~ a n•s1denct• oftwo year.~ 1n that 
counrry. Boston. Charles C L11tlc and James Bro\\ n. 1X-t1. Londres. Chapman and Hall En esta obra. la 
inglesa Franc1sc;1 Ersk1nc lnghs. 111c1or cort<x1~1 como la !l.1arques.a de Calderón de la Barca. a tr:n es de un 
lenguaje sencillo rc.-ih.i'ó una e:'l.celcnte descnpc1on de la nd.-i social ~ costumbres del !\.1éx1co de e.sos años. 
se ocupó de la poli11ca ~ de personajes sobre~-ihclllcs. entre ellos Santa Anna. Muy interesante es su 
perspectiva femcmna sobre la v1olcnc1a que se '1' 1ó en la c1ud.-id de !l.1éx1co en esos ar)os convulsos 
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una república, central o federal, y la disyuntiva se tradujo en el nacimiento de un largo 

tiempo de guerras intestinas y de lucha por el poder. 

Tras la espera a que la Metrópoli reconociera la independencia lo primero que se 

llevó a cabo fue seguir el modelo de ella misma. pues no se sabía a ciencia cierta el rumbo 

que se debía adoptar. Se formó una Junta Provisional Gubernativa e lturbide fue nombrado 

presidente de la Regencia. El 24 de febrero de 1822 se instaló el Congreso Constitucional 

previsto en el Plan de Iguala y estuvo formado por una élite de criollos ilustrados cuya 

postura política podía dividirse entre los partidarios a establecer una monarquía 

constitucional y por quienes abrazaban ideas republicanas. De tal manera que las 

posibilidades de conflicto entre los poderes. ejecutivo y legislativo, se manifestaron 

inmediatamente. 7 

Después que el gobierno español rechazó los Tratados de Córdoba. iturbidistas y 

miembros de las altas esferas del ejército. entre ellos. Pedro Celestino Negrete. José 

Antonio Echávarri y Luis Quintanar, 8 recelosos de perder autoridad presionaron al 

Congreso y proclamaron emperador a Agustín 1 

En un primer momento todos los grupos sociales aceptaron al .. monarca mexicano," 

el mismo Vicente Guerrero y otros jefes insurgentes como Nicolás Bravo y Guadalupe 

Victoria expresaron su aceptación. Sin embargo. los problemas para lturbide no se hicieron 

esperar; la oposición republicana y el partido escocés empezaron a conspirar en su contra. 

De gran importancia para el triunfo del partido escocés fue el retomo de España de 

intelectuales como Ramos Arizpe. l\1iguel Santa Maria. Vicente Rocafuerte, Mariano 

Michelena y la llegada al país del político norteamericano Joel R. Poinsett. cuyas ideas 

7 Michacl Costcloc. op.cit .. p. 21. 
8 ídem. 
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progresistas propagaron con la finalidad de derrocar a lturbide para establecer un gobierno 

. ') 
representativo. 

En consecuencia, se generó una agitación social; se iniciaron las denuncias y 

persecusiones; los antiguos insurgentes, como Guadalupe Victoria, tuvieron que huir y 

esconderse en las montañas. Así, la animadversión en contra del emperador se generalizó; 

ni aún los borbonistas vieron satisfechas sus expectativas, pues sabían que el "emperador 

mexicano" carecía de linaje y el sueño de la dinastía y de la realeza en manos de un criollo 

terminó siendo considerada como una "comedia." De tal forma que las perspectivas del 

imperio ya no fueron favorables para ninguna facción. 

Al igual que en 1821. a mediados del año de 1 822 se alcanzó una unidad y 

conjunción de intereses por lograr un sólo objetivo: la caída de lturbide. Pronto el 

emperador se percató de que la oposición provenía del Congreso y clausuró sus sesiones; 

en su lugar, estableció una Junta Nacional Constituyente formada por sus adictos. 

Entretanto, los republicanos continuaban su labor difundiendo ideas entre los militares, y, 

es en este contexto donde Santa Anna inició su carrera pragmático-política. cuando su 

oportunismo le llevó a sublevarse en contra del emperador lturbide. Proclamó la República, 

el 2 de diciembre de ese año de 1 822, y comenzó así un movimiento que dio fin al imperio 

y que significó el nacimiento de unos años convulsos, de pronunciamientos. a través de los 

cuales se ensayarían varias formas de gobierno. 

9 Políticos hispanoamericanos. a excepción de Poinsclt. que dcscmpci\aron un papel muy 1mponante en el 
origen y desarrollo del proceso 111dcpcndentista de la.., colonias cspat,olas. Su pan1c1pación en las Concs de 
C:idiz (1810-181~. 1820-182~) marcó su intelecto con una profunda influencia del liberalismo español que 
les condujo a con\enirsc en acunstas y guias de los dcstmos de la América Española en la primera mitad del 
siglo XIX. Cada uno de ellos fue nucmbro de la él11e de sus paises y rcprc.'iCnlaban a una burguesía en 
des.arrollo; V1cc111c Rocafucnc. fue un la11fund1sta L-C1i;11onano. Jose ll.tanano ll.hchclcna. l'-11gucl Sama l'-taria 
y lvligucl Ramos Arupc. 111c.\.1canos Este úl11mo. cclcs1ásuco ~- creador de l;L<i d1putac1oncs pronn.;:1ales.1 ·,.¡ 
Jain1c E. Rodrigue./'. O. !-."/ nac11n1cnto dt.• l/l."f>a11oamér1ca i '1ct:n/(• H.oca_fut·rtc• y t•I h1.,panoamer1can1smo. 

/808-/83~. Tr.td Robcno Gomc/ C1rua. ll.té\.1co. FCE. 19811 (S<.-cc1ón Obr.c; de Htstona) 
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Los insurgentes y después los borbonistas abrazaron el movimiento iniciado por 

Santa Anna. Guadalupe Victoria se puso al frente del pronunciamiento y en pocas semanas 

fue secundado por Bravo y Guerrero. Enseguida, el general Echávarri --entonces 

comandante militar de Puebla y que había sido designado por Iturbide para sofocar el 

levantamiento-- junto con los generales Luis Cortázar y José María Lobato se adhirieron al 

pronunciamiento y firmaron. en 1 o. de febrero de 1823. el Plan de Casa Mata. En él se 

anunció el fin del imperio y la convocatoria para establecer un nuevo Congreso que 

decidiría la forma de gobierno que se debía adoptar. Así. "la aventura imperial sólo duró 

ocho meses, después de los cuales [Agustín 1] fue derrocado. Un año más tarde sus 

ambiciones imperiales lo llevaron a una lamentable tragedia-" 10 

Después de la abdicación de lturbide. el gobierno quedó en manos de un Triunvirato 

formado por Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete. 11 En breve. un 

nuevo Congreso Constituyente fue elegido. 12 En él desplegarían su actividad personajes 

ilustrados que anteriormente habían estado imposibilitados para participar en las decisiones 

gubernamentales y que a partir de ese momento tendrían la posibilidad de representar los 

intereses regionales y provinciales asi como los propios. Lorenzo de Zavala, Carlos María 

10 Miguel Soto Estrada. op.cu. p. 32 
Agustín de lturbide fue desterrado en 1821 V1aJÓ a Europa y se estableció en Lmrna, Italia en donde escribió 
sus .\femorws. A principios de 1824 se trasladó a Londres y se embarcó en el bergantín Spring con el 
propósito de regresar a su ··patria.·· Después de una larga travesía que le permitió continuar sus reflexiones y 
escribir su testamento. pisó tierra mexicana en Soto la l\.tarina. Tamaulipas. el 15 de julio de 1824. El general 
Felipe de la Gar.1:1. --a quien una ve,. el caudillo habia salvado la vida-- se encargó de llevar a cabo lo 
dispuesto por el decreto. de 28 de abnl de ese mismo :u'º· que le declaraba fuera de l:t ley y disponia que en 
el momento que pisara tierra mexicana seria pas.ado por las annas. De esta fonna el jefe realista que hi7.o 
posible el logro de la mdepcndencia munó fusilado. en la villa de Padilla. la tarde del día 19 de ese mismo 
mes. 1 ·1e1 Verónica Zárate Toscano. op c1t . p 8-1 O 
11 Charles \\' !\.facune Jr . FI r.:<tado d.· .\fr:no> ·"la Féderanón .\!cx1cana. /823-/835. Trad. Juho Zap.·1ta. 
México. FCE. p 1 r. 
"DurJnte este gobierno provisional. Luc:L~ Al:un."in fue nombrado en abnl de 1823 mim.stro de Relaciones 
lntenorcs ) Extenores~ Carlos l\.faria de Bustamante fue nuembro del Congreso Constituyente en 
rcprcscnt.-ic1ón del estado de Oaxaca y Loren.10 de Z.avala. presidente del Congreso y representante del estado 
de Yucatan. 
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de Bustamante, José María Luis Mora, José María Tornel y Mendívil y Lucas Alamán 

jugarían un papel determinante en el desarrollo de los acontecimientos. 

En el terreno político, la igualdad de oportunidades de españoles y americanos 

abrió la posibilidad para que "generales semialfabetos como Vicente Guerrero o militares 

autodidactos como Santa Anna" desafiaran a las viejas jerarquías con la finalidad de 

obtener la dirección del gobierno y del poder apoyados en sus hazañas militares, y bajo la 

dirección de intelectuales interesados en dirigir el desarrollo de los acontecimientos de la 

historia nacional. La gran mayoría de la población acostumbrada a la sumisión, se 

mantendría ajena a las disputas políticas que se desarrollaban en la capital y en las distintas 

regiones del país. En otros aspectos México seguía siendo esencialmente colonial. n 

Los españoles seguían manteniendo sus puestos en el gobierno así como en la 

burocracia civil y eclesiástica; dicha situación. generó descontento entre los americanos 

que habían luchado por la libertad y que pretendían una igualdad de oportunidades en los 

terrenos económico y social. Empezó a gestarse entonces una campaña de animadversión 

en contra de los españoles alimentada a través del ejercicio de la libertad de expresión y de 

prensa. Intelectuales como Joaquín Fernández de Lizardi ... El Pensador Mexicano" y Pablo 

de Villavicencio mejor conocido como .. Payo del Rosario.·· entre otros. publicaron folletos 

antiespañoles que alimentaron los animas para variar las circunstancias. En distintas 

regiones comenzaron los disturbios hasta que el 23 de enero de 1824. se anunció en la 

capital la revuelta de José Maria Lobato. quien enarboló un plan exigiendo la destitución de 

los españoles de todos sus cargos En esta ocasión. volvía a escucharse el nombre de 

Antonio López de Santa Anna como uno de los promotores de la proclama Fue éste 

movimiento antiespañol el precursor de los que se desarrollarian a lo largo de las siguientes 
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décadas bajo la dirección de los dirigentes de las logias yorkinas. como se analizará más 

adelante. 

Finalmente, el 4 de octubre de 1824. se estableció la Primera República Federal. 

siendo nombrados Guadalupe Victoria. Presidente y Nicolás Bravo. vicepresidente. 14 

Se dice que el maniqueísmo en torno a la figura de Antonio López de Santa Anna 

comenzó desde ese año de 1821 porque quienes fueron actores en esa historia interpretaron 

su realidad bajo distintas perspectivas. Al respecto bien vale citar a Ernesto Lemoine 

cuando dice que .. ser objetivo. imparcial y neutral en el juicio histórico. constituye una de 

las ilusiones menos alcanzadas por el hombre desde tiempos de Tucídides;" en 

consecuencia la interpretación de la historia tomó partido. unos .. se clavaban en el ideario 

de Chilpancingo. o en el de Iguala." 15 Así unos crearon las imágenes de lturbide y Santa 

Anna como héroes libertadores o traidores, y otros exaltaron a los viejos caudillos 

insurgentes. Morelos. Guerrero. Guadalupe Victoria. Nicolás Bravo. entre otros. 

Es un hecho que Antonio López de Santa Anna se convirtió en personaje histórico a 

partir de ese año de 1821, en que nacieron las primeras interpretaciones sobre sus actos. Era 

el preludio de su carrera militar y sus acciones eran traducidas como las de un héroe 

protector de los intereses de las mayorías 

Aunque el objetivo principal de esta investigación es analizar la imagen de Santa 

Anna a través de la obras historiográficas publicadas. no se puede dejar de decir. que fue en 

folletos. articulos periodísticos, y proclamas. en donde nació Santa Anna como personaje 

histórico. Precisamente. dos meses antes de consumada la independencia. José l\1aria 

Tome) y Mendívil publicó .\'e11tin11e11tos y heroísmo del General de la ProV111cw de 

ll l\.1ichacl Costcloc. op.cu .. p. 26-27 . 
•• ib1d .• p. 23-25. 
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Veracn1z. 16 en donde exaltó su heroicidad, valentía y lo mostró como un héroe defensor de 

las causas nacionales. El impacto de esas primeras letras en tomo a su figura militar, en una 

de las más importantes provincias como Veracruz. fue definitivo para que diera comienzo 

la carrera política del caudillo. aliado a las facciones liberales republicanas. 17 Asimismo era 

el preludio de la vida del personaje histórico Santa Anna. como la de un héroe libertador y 

protector de los intereses del pueblo. 

Como se mencionó anteriormente, a través de esos primeros años de la vida 

independiente, el enigmático Santa Anna desplegó una gran actividad en el terreno político. 

Apoyó la coronación de Iturbide, después se levantó en su contra y el 2 de diciembre de 

1822, proclamó la república. formando el llamado "Ejército Libertador," cuyo mando cedió 

a Guadalupe Victoria. A mediados del sif,'lliente año, se declaró en San Luis Potosí 

"protector del sistema federal," y en 1 824, se mostró partidario del pronunciamiento del 

general José Maria Lobato. quien abanderó los principios e intereses de las facciones 

liberales que exigían la separación de los españoles de todos los cargos públicos y su 

expulsión. Esta conducta tan vertiginosa le costó ser declarado fuera de la ley y fue objeto 

de un proceso judicial, del cual salió bien librado con el establecimiento del federalismo. 

Esta versatilidad en su conducta fue objeto de innumerables controversias. En la 

historiografia. la imagen que plasmaron sus contemporáneos se dio a través de ópticas 

distintas: fue una la interpretación crítica. otra la de tintes románticos e idealistas y puede 

considerarse una tercera aquella que desvirtuó sus acciones 

1 ~ Ernesto Lcmoine. np. cu _ p. 2 5-26 
•~ José l\.taria Tomcl y l\.tcndinl. Sc11t1m1<·11tos y ht•roísmo del J.:t"n«ral dt• la prcwmcia d.- 1 "cracru:. Puebla. 
Pedro de la Ros;1. 1821. 15 p 
, • Según noticias de Atamán. los comerciantes cspallolcs que allí residían profesaron ideas liberales. incluso 
habían obligado al gobernador José D:inla a finnar la Constitución de C.'idu:. aún antes de que el virrey de 
Apodaca lo luciera Asi Santa Anna ganó c1ena influencia entre la mihtanc1a liberal por sus acciones. C.fr. 
Lucas Alam:in. "P nt 
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a) Los críticos de Santa Anna: Lorenzo de Zavala y Locas Alamán. 

Lorenzo de Zavala fue el primer historiador que dio vida a Santa Anna como un personaje 

de la historiografia de México. En su Ensayo Histórico. publicado en París en el año de 

183 1, pudiera decirse. que realizó una interpretación crítica de las acciones de Santa Anna. 

Reconoció el momento de la independencia en 182 1, como la culminación del proceso que 

inició con el grito de Dolores en 181 O. Incorporó a Agustín de Iturbide en el panteón de los 

fundadores de la nación mexicana señalando que a su lado figuraron personajes destacados 

por sus acciones. como Antonio López de Santa Anna. Sin embargo. fue cuidadoso en sus 

juicios con respecto al militar y se limitó a mencionar su utilidad en la gloriosa empresa de 

Iturbide, sin juzgarla, corno a continuación se aprecia: 

Santa Anna tomó parte en el rnovmuento nacional de 1821. con el ardor y 
entusiasmo que pone en todas sus empresas. Sirvió últimamente en la plaza de 
Veracruz y otros puntos, y su valor manifestado en todas las circunstancias le 
granjeó el favor y aun la amistad de Iturbide. 18 

Su intención era desvanecer la idea de que el logro de la independencia se debía a los 

cuerpos castrenses y resaltar el papel que jugaron los antiguos insurgentes, así como todos 

aquellos que abrazaron, como él mismo. las ideas republicanas y dieron lugar, en 1824. a la 

erección de la primera forma de gobierno que se estableció sobre .. legitimas bases" la 

república federal. 

Zavala hizo notar que Santa Anna fue un hombre versátil y dispuesto a seguir el 

camino que le proporcionara la posibilidad de sobresalir. Lo consideró como un militar 

oportunista que careció de una conciencia política. sin embargo. supo aprovechar la 

1
• Lorenzo de Zavala. op.clf .. 1. 1. p.116. 
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corriente de las aguas para colocarse en voz de la opinión pública, pues pronto comenzó a 

dar a conocer su verdadera personalidad. Para Zavala. las acciones de Santa Anna en el 

terreno político eran incoherentes. ¿Cómo era posible que Santa Anna iniciara una 

"revolución" -se preguntaba- poniendo como pretexto la coronación de Iturbide, cuando él 

mismo había sido uno de los principales agentes que le habían propuesto llevar a cabo la 

disolución del Congreso y su proclamación como emperador? La respuesta era que su 

único interés fue el de sobresalir, sin importarle incluso caer en contradicciones consigo 

mismo, como lo señaló en las siguientes lineas: 

Santa Anna es un hombre que tiene en sí un principio de accmn que le impulsa 
siempre a obrar, y como no tiene principios fijos, ni un sistema arreglado de 
conducta pública, por falta de conocimientos marcha siempre a los extremos en 
contradicción consigo mismo. No medita las acciones ni calcula los resultados, y esta 
es la razón por la que se le ha visto arrojarse a las más temerarias empresas. aun sin 
apariencias de buen éxito. 19 

Zavala recurrió a las Memoria.\·w de lturbide con la finalidad de dar a conocer de una 

manera "verdadera" e "imparcial" la trayectoria de este personaje y referir la conducta que 

observó antes del pronunciamiento en contra de la monarquía. Explicó que Santa Anna, 

según el criterio del emperador. había demostrado ser un militar indisciplinado, arrogante y 

ambicioso; que le guardó resentimientos porque se sintió insatisfecho con los cargos de 

general de brigada y segundo jefe de la provincia de Veracruz que él le había otorgado, 

aún, cuando además de premiarlo con la Cruz de la Orden de Guadalupe lo hizo con el 

mando de uno de los mejores regimientos del Ejército. Pero Santa Anna demostró su 

ambición de obtener más. e incluso. para conseb'Uirlo llegó a fraguar un atentado en contra 

19 idem. 
:o ibid., t. l. p. 122 Apud. Agustín de lturbidc . . \femor1tL'. Londres. M.J Quin. 1824. 
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de la vida del general Antonio Echávarri, su superior, a quien quiso materialmente 

desaparecer, para después tomar su lugar, como lo expresa en el siguiente párrafo: 21 

Santa Anna intentó hacer asesinar a Echávarri en una salida que hicieron los 
españoles y había tomado sus medidas tan exactamente, que Echávarri declaró haber 
debido la vida al valor denodado de una docena de soldados y al terror que se 
apoderó de los que lo atacaron_ 22 

Zavala, quien por sus ideas se distinguió como un liberal radical, no pudo ver con buenos 

ojos que un militar como Santa Anna proclamara principios que no comprendía, y atribuyó 

sus acciones a una personalidad vengativa; así, Santa Anna actuó por resentimientos en 

contra del emperador_ Consideró que se levantó en contra de lturbide porque se dejó llevar 

"por sus impulsos" y proclamó la república porque "todos hablaban de ella," pero en 

realidad nadie entendía su significado, ni se sabia qué gobierno convenía establecer, pues 

todos debían ser ensayos hasta encontrar la forma adecuada_ 23 

Hay que reconocer que durante estos primeros momentos de la vida independiente 

los liberales tampoco tuvieron muy claro el tipo de gobierno que convendría establecer_ La 

monarquía constitucional, fue una opción que todos aceptaron como válida. pues la élite 

novohispana al independizarse conservó como legitimo patrimonio las tradiciones políticas 

21 ibid. L 1, P- 151. 
Años después. Alamán ennqucc1ó esta 111terpretac1ón con nunuc1osas noticias sobre la conducta de Santa 
Anna_ Como los esp:uioles que se mantenían en el Castillo de San Juan de Ulúa eran una amen.·u.a para la 
independencia. se exigía entonces que las tropa.~ demostraran su capacidad p.-ira consumar y mantener la 
liben.ad. de ahi que a Santa Ann.-i se le ocurriera constnur un plan para lomar la pla;-~, del castillo. Quiso 
sobresalir. aunque fuese a costa de engar1os. malos m.-ine1os y fa.Ita de le.aliad al superior. Para lograr su 
propósito. creó entonces una rntnga e hlJ'.O ercer que los esp.'lñolcs estaban dispuestos a rendirse y a entregar 
la pla7~'l. El general Ech;ivarn ~ vanos ""jarochos .. se situaron en el Balu.'lrte de la Concepción y se 
enfrentaron a los cspa11olcs en la espera 1nfnictuosa de los rcfuerr.os que Santa Anna prometió enviar Así 
éste le tendió una emboscad..-i a Ech."ivarri. sm embargo. aclaró Alamán. otras fueron las noticias que 
aparecieron en la < inccta cid< ioh1crno Se habló de la glonosa defensa por panc de los milit.'lrcs mexicanos y 
se anunció el :L"'C'enso del general Echavarn a !\1anscal de Campo ~- la pre1111ac1ón a Sant.'l Anna con l;L~ 

Letras de Sc1v1c10 Lucas Alam;in. or nr. p 67::! 
:: Zavala. op.cll . 1 1 . p 151 
01 ib1d. P- 1 21 
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hispanas. 24 Es decir, que incluso el mismo Zavala, quien para el tiempo en que escribió su 

obra era reconocido como un convencido republicano, otrora consideró la monarquía 

constitucional como una via legítima para constituir al México independiente y fue 

inicialmente colaborador de lturbide. Pareciera que la personalidad vengativa que atribuye 

al general Santa Anna, él mismo la adoptó con el "héroe de Iguala" cuando se enemistó con 

lturbide por sus tendencias absolutistas y escribió sobre él en su historia;25 denostó la 

injerencia de los militares en el terreno político por haber declarado el imperio en manos de 

lturbide y por haber atacado al órgano de representación nacional, en el cual recaía la 

soberanía, el Congreso. 26 

Sin embargo expresó, que no era su intención "formar cargos contra lturbide: 

historiador imparcial, presento a cada uno como sus hechos le manifiestan"[:] 

... la marcha de lturbide era sumamente desigual; o abandonaba enteramente los 
negocios en manos de sus enemigos. o se apoderaba de todos ellos, o arrestaba a los 
diputados. o temia al congreso y lo disolvía. Nunca adoptó un sistema uniforme de 
conducta: quería obrar en política como en sus acciones de campaña. 27 

A pesar de no haber logrado tampoco ocultar sus resentimientos en contra del 

emperador, Zavala fue agudo en sus críticas. lamentó sinceramente que el ejército hubiese 

mantenido sus privilegios. pues este cuerpo, .. retrógrado'' y .. tradicionalista,·· se convirtió 

:. Vid. Jaime E. Rodrigue/., ··l~"ls C'ones mexicanas y el Congrc..<;0 Constituyente" en Virginia Guccica. et al.. 
[,a índepende11cu1 cft> .\frr1co _1· ,.¡ proct•so autc111omtsta nrn·ohapano. UUJS-/8:!4. México. UNA!Vl/lnstituto 
de Investigaciones Dr. Jose Ma Luis Mora. 2001 
=' Zavala fonno pane de la co1111s1ón del Congreso que dictó el destierro de lturbide 
:

6 Lorenzo de Zavala escnb10 al rcspcc!o en su histona. "De consigu1en1e no hubiera sido anli-nac1onal la 
elección de l!urb1de para el lrono. s1 se hubiese h=ho por 01ros medios. do-pués de conocer la nación que la 
familia llamada habia fallado por su pane. y que los mexicanos se hallaban libres del pac!o contraido al 
licmpo de hacerse la 1ndcpcndenc1a Yo por n11 ¡x1ne. hablando de buena fe. no sé qué er.i lo que rn:i.s 
convenía a una n.ac1011 nuc\ a. que no 1enia 111 hábitos republicanos. 111 tan1poco elctnentos monárqwcos 1---1 
Las cuestiones abstractas de gt>b1ernos han Gmsado en los estados amencanos más males que las pasiones 
11us1nas de sus Jefes amb1c10"º" ·· 1hui. t 1. p 1 :12 
:· 1/>ul. t l .. p 156 
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en el principal obstáculo para el desarrollo del "progreso."28 De ahí que el juicio sobre 

Santa Anna esté encaminado a desprestigiarlo más por su condición de militar ignorante 

que por las consecuencias que produjo su pronunciamiento en-contra del imperio. 

Pero no solo Zavala se ocuparía del personaje y su actuación en los primeros años 

de vida independiente, Lucas Alamán, apoyó y documentó los juicios de Zavala con 

respecto al personaje. Escribió en su Historia de Méjico que Santa Anna proclamó la 

república y el sistema federal movido por intereses personales sm tomar en cuenta la 

opinión pública y satisfaciendo sólo a un sentimiento de venganza en contra del emperador, 

porque le destituyó del cargo corno comandante de la plaza de Veracruz y porque lo 

humilló.29 Al momento, continuó Alarnán, antes de que se supiese que había sido 

destituido, Santa Anna "dio principio á la revolución que debía echar por tierra el trono" 

proclamando la República. Según expresó en su obra. el militar veracruzano actuó sin 

conciencia política y en respuesta a sus propias ambiciones. y refiere: 

Pero aunque la revolución se hubiese hecho. Santa Anna no había atendido más que a 
satisfacer su resentimiento, contando con la opinión que era contraria a Iturbide. pero 
no tenía ~lan alguno y la empresa podía todavía fracasar por falta de conveniente 
dirección.· 0 

Según la interpretación de Atamán, esa dirección la dieron los miembros de las logias 

escocesas. concretamente, el ministro plenipotenciario de Colombia. l'v1iguel Santa María, 31 

~ihid.. t.l.p. 157 
:9 Y explicó en una nota a pie de p.."igina que el mismo Santa Anna le refinó que ''habiéndose sentado en 
presencia de hurbide. el capnán de la guardia le dijo 'señor bri~"ldier. delante del emperador nadie se sienta.· 
y que ,;cndo dc_<;de lo alto de la cuesta que forma la entrada de Jalapa. a lturbidc seguir su cammo con su 
comitiva p.."lr.1 regresar a ~léxico. dijo par.1 si 1111srno "pronto "·eremos. sei\or bngadier. s1 delante del 
emperador nadie s.: Sienta ... LuC."lS Alarn;in. or CI/ • p 69X 
"'1hul.. p. 675-{,7(, 
·
11 Miguel Sama ~!aria. rntclcctual h1spano."lmenc.-1111sta. originano de Veracru.1. y vc1erano de la expedición 
de !\.fina en comp;ulia del p;1dre /\.her. llegó como representante de Gran Colombia en l\.féxico. con la m1s1ón 



quien le redactó la proclama a Santa Anna, y el padre Servando Teresa de Mier. Ambos 

fueron, según criterio de Atamán, los principales promotores del movimiento y quienes 

formularon el plan para proclamar la república y establecer el gobierno "sobre "legítimas 

bases."32 Sin embargo, no por ello dejó de reconocer el papel que jugaron los caudillos 

insurgentes cuando dijo que personajes como Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, fueron 

perseguidos y obligados a retirarse. al ser descubiertos como activistas.33 En contraste, 

Zavala, señaló que la dirección de esa "revolución" la tomaron en sus manos, únicamente, 

los antiguos insurgentes. y de ellos fue el mérito.H 

A pesar de hacer evidente la ignorancia de Santa Anna en el terreno político. 

Alamán no dejó de reconocer que el general era un hombre valiente y con suerte. Según 

dijo, en todas las revoluciones que Santa Anna promovió. sus primeros pasos siempre 

fueron ··desgraciados. haciéndolo triunfar después de una combinación de circunstancias 

que han sobrevenido y que estaban lejos de su previsión."-'~ 

Con respecto al desempeño de Santa Anna en el terreno militar. la interpretación de 

Zavala, fue más critica, distante y contrasta con la visión de Atamán. A pesar de haber 

reconocido que el general .. hizo histórico su nombre por sus acciones ... el político yucateco. 

no exaltó sus cualidades militares, por el contrario lo mostró corno un cobarde 3
" Afirmó 

que Santa Anna. según le había referido el mismo Victoria, estuvo a punto de huir e irse a 

de obtener un préstamo para la n."Jc1ón que representaba A su llegada estableció un ··centro de intrigas 
republicanas en su res1denc1a. que er-a la c:Lo;;a del conde de Pcre.r. G:ilve.r. en San Cosmc, distrito de la capital. 
tomada en arrendanuento .. J:ume E Rodrigucz. O. El n."Jc1m1cnto de Hispanoamcnca.. .p. 86: Jturbtde le 
había dado p:L<;."Jpone para que saliera del país por intrigar en su contra; sin embargo, estableció relaciones 
con Santa Ann.1 a qmen convenció para que prodama.ra la república Victonano Salado Álvarc.-. op.cit.. p. 
2-0 
'= Lucas Alaman. or Uf • p t..ix 
... 1h1el.. p -t 10 
''Lorenzo de Zavala. op.c1t., t. l. p. 139. 
" Lucas Alaman. op cu . p. 695 
"'Lorenzo de Zavala. op.c1t .. t. I .. p. 115. 
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los Estados Unidos cuando se sintió acorralado por las fuerzas imperiales.37 De tal manera, 

que el mérito de haber sostenido el movimiento y llevado a cabo la .. revolución," fue sólo 

del caudillo liberal. republicano, Guadalupe Victoria. 

Según interpretó Zavala. los españoles "no economizaron dinero. ni sacrificios de 

ningún género" para conseguir derribar al autor del Plan de Iguala, por tal motivo. 

aprovecharon la conjunción de intereses con los republicanos para precipitar los 

acontecimientos de tal forma que los militares se erigieron como baluartes de la voluntad 

nacional, cuando en realidad representaron la opresión. 38 Refirió que días antes de que se 

celebrara la firma del Acta de Casa Mata, 39 corrían rumores de que los generales destinados 

por el gobierno imperial para atacar a Santa Anna. habían tenido entrevistas con él. cuyo 

resultado podía ser el de avenirse. En consecuencia. los directores de la logia decidieron ''la 

reunión de las tropas para hacer de consuno la guerra á lturbide." y que todo parecí era 

como una transacción hecha con Santa Anna y no una traición de parte de los oficiales del 

emperador. en concreto. de Echávarri que era miembro de la logia. 40 

Ni Victoria ni Bravo ni Guerrero. los verdaderos republicanos, tuvieron nada en 

común con estas facciones militares que falazmente firmaron en nombre de la .. libertad ... la 

"soberanía nacional" y la "patria,''41 mencionó Zavala y lamentó mucho que en los hechos 

el ejército predominara. porque a partir de ese momento. cualquier partido que quiso tomar 

las riendas del gobierno tuvo que hacerlo bajo su influjo 

De lo anterior puede desprenderse. que finalmente. Zavala y Alamán estuvieron de 

acuerdo al definir a Santa Anna como un oportunista militar que aprovechó las 

17 1/>ul.. p. 157 . 
.l• 1b1d .. p 1 (>-1 
39 Nombre que se le dio por haberse celebrado el convenio en un depósito de pólvora con ese nombre . 
..., Lorenzo de Zavala. op.c1t. p.16.i. 
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circunstancias para sobresalir. Sin embargo, al haber abanderado un proyecto político inició 

una linea de conducta que caracterizaría al periodo por varias décadas, como lo consignó 

Zavala: cualquier facción que quería llegar al poder, debía hacerlo con el apoyo de los 

militares. 

Como se ha visto, Santa Anna de una manera vertiginosa, se convirtió en bandera 

política de los republicanos. Según sus contemporáneos, el militar una vez más recurrió, a 

su ya para entonces característico oportunismo, pues carecía de una conciencia, no conocía 

lo que significaba realmente establecer un gobierno republicano central o federal; en 

términos políticos, se inclinó por la segunda porque vislumbró la mejor ocasión para 

mantenerse en el ámbito del poder y se proclamó como .. protector del federalismo". 

Contribuyó con este acto al triunfo de los federalistas que se adjudicaron la defensa de los 

intereses de las mayorías. Acto seguido su nombre volvió a hacer eco al ser señalado con 

relación a la campaña que contra los españoles dirigió Manuel Lobato. 

Sin embargo, Lorenzo de Zavala había dejado muy clara su opinión con respecto a 

que Santa Anna nada entendía de política. por tal motivo. el hecho de que el personaje se 

autoproclamara "protector del sistema federal... lo consideró como producto de su 

personalidad ambiciosa. Qui.za por tal razón. tampoco dio mucha importancia a la relación 

de su nombre con la campaña que inició José Maria Lobato pidiendo la separación de los 

españoles de sus cargos. Tan sólo dejó entrever. que de él todo podía ser posible. pues dado 

a que Santa Anna ofreció su espada y su persona al gobierno era "muy dificil saber la 

verdad."42 

41 ibid .• p. 165. 
4= Lorcn7.o de Za\':lla. op.cir., p. 201. 
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Por su parte Atamán. quien era un conservador y partidario de un gobierno fuerte y 

centralizado. expresó que Santa Anna se inclinó por el f'ederalismo tan sólo por la ambición 

de obtener glorias militares. Prefirió ocupar su atención en reflexionar sobre la forma de 

gobierno que debió adoptar el país al obtener su independencia en 1821, que en su 

concepto, sin dudar debió haber sido la monarquía constitucional. Creyó que Iturbide no 

había vacilado en trabajar para encontrar una forma de gobierno .. peculiar" que se adaptara 

a las necesidades de los mexicanos. persuadido sobre todo de la inconveniencia de un 

sistema republicano, que a pesar de lo atractivo que pudiera ser resultaba inconveniente 

para un pueblo que había vivido en la servidumbre e ignorancia durante trescientos años. 43 

Refiere que los "primeros promovedores de la idependencia" no contaron con la 

visión y las luces que el caudillo de Iguala tuvo al proponer el trono de México a algún 

miembro de la casa reinante. ni se preocuparon por atender este asunto tan vital para la 

conservación de un orden como era pensar en el tipo de gobierno que convenía adoptar, 

pues creyeron que "bastaba ser independientes para encontrar en este nombre solo todas las 

felicidades. ""44 

En su concepto, el gobierno debía ser corno un padre protector que atiende a cada 

uno de los grupos sociales que la componen según sus requerimientos. La igualdad era una 

falacia, existían débiles y fuertes. tal como en la naturaleza Era digno de atender las 

costumbres que se habían formado durante tres siglos bajo el gobierno español. 

Alamán deja leer entre lineas lo inconveniente que había sido para el pais la 

adopción del sistema republicano. que en su opinión. lo había debilitado y dejado expuesto 

al embate de la carrera expansionista norteamericana. Y de una manera sutil. expone las 

0 Lucas Alamán. op.cit .. p. 1 IO. 
•• iclem. 

--------------------- ----------· 
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ventajas que tendría en su presente, recapacitar en torno al camino que tomaron, en 1824, 

quienes propugnaron por imitar al país, que en ese entonces, consideraron como "su mejor 

aliado." Consideró que México "podía llegar a ser una nación fuerte y poderosa, [si] daba 

sus primeros pasos bajo la protección de las que ya lo eran." Creyó que sí el artículo 2o. del 

Plan de Iguala se hubiese podido llevar a cabo, México en unión por la "santa alianza" con 

las monarquías de aquélla parte del mundo, habría logrado "preservarse de las miras de un 

vecino ambicioso."45 

Según él, con la adopción del Plan de Iguala, es decir. con el establecimiento de 

gobierno monárquico se hubiera salvado el país de las desgracias y consecuencias que 

había sufrido con la invasión estadunidense. 

De lo anterior puede vislumbrarse la idea sobre el poco interés que tuvo Alamán en 

discurrir sobre sí Santa Anna fue o no, partidario del federalismo, pues la intención de 

escribir su historia contemporánea fue, en gran medida, el demostrar la conveniencia de 

retomar el rumbo de los acontecimientos para establecer una monarquía constitucional en 

manos de un príncipe europeo. 

b). Las misnrns acciones tempranas de Santa Anna a través del lente romántico e 
idealista de los autores, Carlos l\1aria de Bustamante, José 1\'1aría Tornel y l\1endívil. 
y, Juan Suárez y Na,·arro. 

Otro matiz presentan las interpretaciones de Carlos l\1aria de Bustamante. y de los militares 

santannistas. José l\1aria Tornel y Mendivil y Juan Suárez y Navarro, respecto de los 

mismos acontecimientos. Según ellos. Santa Anna no actuó guiado por pasiones ni 

·~ ibid .• p. l l-l-116 
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resentimientos, sino que se inclinó por la defensa de los "derechos del pueblo" y la 

"opinión de las mayorías." 

Carlos María de Bustamante realizó una interpretación apasionada. Pintó como a un 

villano a Agustín de lturbide y a Santa Anna lo llamó. en esa ocasión. "el libertador." Esto 

obedeció concretamente a un resentimiento personal. de su parte, en contra del emperador. 

Pues al haberse desempeñado como diputado en el Congreso General que disolvió lturbide, 

fue objeto de múltiples arbitrariedades por parte del gobierno imperial que lo redujo a 

prisión. Así. tras las rejas, reconoció a Santa Anna como "el salvador" y plasmó la idea de 

que Santa Anna fue un héroe porque realizó una hazaña en favor de los intereses de la 

nación y de la patria_.u' 

Bustamante señaló que Zavala había cometido "un equívoco de magnitud en la 

historia" al afirmar que Santa Anna y Guadalupe Victoria habían "obrado sin plan." 47 Error 

que el desvaneció. se,6'Ún su criterio, con la sola inserción del documento que para el caso 

redactó Miguel Santa Maria. Bustamante no se detuvo a analizar los acontecimientos. ni se 

cuestionó sobre si Santa Anna obró con o sin conciencia política. escribió una historia 

partidaria. acomodando los hechos para convencer a los lectores de que levantó el pendón 

de la República, y que su actuación quedó inserta en el marco del proceso revolucionario 

que inició en 18 1 O. cuando el caudillo cedió el mando del Ejército Libertador al caudillo 

insurgente, Guadalupe Victoria. 

Quiso desvanecer la imagen del Santa Anna oportunista que Zavala había descrito. 

Con esa intención señaló que los juicios del autor carecían de toda "imparcialidad" por 

haber tomado como fuente las ,\femorias del emperador. quien en su concepto. era el 

.. ,. Carlos Maria de Bustamantc. C 'ont1nuaC1ó11 d<·I cuadro hnrórico //1storia del ~·mperador U .. ·l~u.\fín de 
/turbicle, ...• p. 37. 
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verdadero resentido y el que fraguó toda una serie de calumnias para desvirtuar al héroe, 

que se propuso en esos momentos defender. Si Zavala afirmó que Santa Anna se mostró 

como un cobarde, Bustamante se contrapuso a sus juicios, y afirmó lo contrario, incluso 

falsificando los verdaderos acontecimientos para justificarlo48 

Esa apasionada actitud le condujo a contradecirse, a través de sus múltiples escritos, 

por lo que se convirtió en blanco de ataque y critica de sus contemporáneos. Sin embargo, 

reconoció a Santa Anna como el héroe que proclamó la república y a quien se debía 

reconocer como un mexicano que luchó por lograr la independencia, aunque finalmente 

haya aceptado que el militar obró movido por resentimientos en contra del emperador 

según nos deja ver en las siguientes lineas: 

Muy largo rato estuve meditando sobre el aspecto y modales de este hombre 
verdaderamente raro. y de este soldado intrépido. A mi imaginación ocurrieron mil 
pasajes de su vida pública; acordéme de que con ingratitud y mano intrépida osó 
levantar la voz contra lturbide. cuando apenas lo tenía a veinticinco leguas rodeado 
de tropas. de esplendor y de prestigio. proclamando la república. 49 

Por su parte, Tomel consignó en su obra historiográfica que Agustín de lturbide y Santa 

Anna. fueron los únicos mexicanos que habían .. recibido de lo alto. el fuego sagrado del 

genio." Ellos dos por sí solos hubieran podido. según su visión. establecer un gobierno por 

más de medio siglo; sin embargo. la .. enconada rivalidad" que los separó. precipitó a uno a 

------------------
41 ibid .• p. 68. 
ca A pesar de que el nusmo general Echávarri habia declarado que Santa Santa Anna le abandonó a su suene 
y le tendió una emboscada. -en contubernio con los españoles que permanecían en el casullo San Juan de 
Ulua- para hacerlo dc. ... aparcccr. Bustamantc afinnó que l1urtude habia sido el autor del plan y quien h:1bia 
Obligado al general Eclüvarn a finn:tr un esenio acu&-indo a Santa Anna de intentar matarlo. Cfr. Carlos 
fl,1aria de Bustatnante. < 'ontinuac1án dt•I cuadro h1stár1co l/1stona ele/ emperador [) .-lgu.•tin de /turh1de .. .. 
p. 5~. 
•~ Bustarnante . . ·lpuntt's para la h/.\tor1a .J..t goh1t'rr10 . p. 79-80 
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la fosa de Padilla, y arrojó al otro a lejanas y extrañas costas." ~0 El autor aceptó que Santa 

Anna se volvió contra lturbide. pero guiado por nobles razones, pues apeló a la "soberanía 

del pueblo, fuente y origen del poder para fundar una república"; era Antonio, según su 

concepto, un "hombre de revolución" que siempre siguió el rumbo de la opinión. No 

existían motivos para acusarlo de haber actuado sin razón y sólo por venganza, pues se 

proclamó por el pensamiento político que prevalecía en el momento.~ 1 

Tomel dejó entrever que los federalistas le habían dado la espalda a Santa Anna 

después de aprovecharse del movimiento republicano que ··inició con audacia". El 

Triunvirato le ordenó salir en campruia hacia el interior del país para alejarlo de la capital 

mientras otros tomaban las riendas del gobierno. A San Luis Potosí se le dirigieron 

propuestas federalistas y le instaron a pronunciarse. Sin embargo, como Santa Anna estaba 

.. más solícito de la gloria del soldado que ambicioso del mando" gobernó su conducta por 

el estado de la opinión y se proclamó protector de ese sistema. Después fue abandonado 

por aquellos que lo comprometieron y tenninó siendo sometido a un juicio ~~ 

Este autor acusó a los '"partidos" de no reconocer el valor de las acciones de Santa 

Anna, por enfrascarse en pasiones políticas y en la defensa de sus intereses. Afirmó que lo 

juzgaron y le calumniaron injustamente porque en realidad él había actuado de acuerdo a 

las circunstancias, ya que era primero que todo un "soldado entusiasta" y "activo" que 

confiaba en la fortuna y que por ello se había convertido en un "hombre de revolución .. :1J 

En consecuencia, su prestigio íuc codiciado por las facciones que pretendieron 

obtener, a través de su carisma. el control del Estado. Nació también esa sucia práctica. 

so José Maria Torncl y ll-1cndivil. Brew! re.>ena h1stór1ca ..• p. 12. 
~· ibid .• p.349. 
sz ibitl .• p.73-74. 
S3 ibid .. p. 349. 

92 



según Tome!, de involucrar al personaje, -sm su aprobación ni consentimiento-, en los 

asuntos de partido, como cuando ese mismo enero de 1 824 en que se proclamó Lobato, en 

el cuartel de los Gallos y en el Convento de Belén de la ciudad de México, pidiendo la 

expulsión de los españoles, escudándose en la imagen del xalapeño y señalándolo como 

uno de los principales promotores. Tome!, afirmó que él había sido testigo de cómo se hizo 

creer que el pronunciamiento era obra de Santa Anna "para ganarle crédito" y que incluso, 

se intentó "suplantar su firma" en el "acta de amotinados'', pues él como secretario de 

Santa Anna y testigo presencial de los hechos, había ido a borrar su nombre del acta que se 

firmó en al Convento de los Betlemitas. 54 

De acuerdo con lo expuesto por Torne! puede argüirse que es muy probable que 

Santa Anna sí estuvo involucrado en el pronunciamiento, lo confirma el hecho de que el 

mismo Tome! como su secretario particular se haya encargado de borrar su nombre. 

Por su parte, Juan Suárez y Navarro presentó a Santa Anna como el héroe que 

proclamó la "libertad y la república en el vasto territorio que se llamó Nueva España"55 

porque también. al igual que Tome!, lo admiró. En su interpretación, al declararse la 

independencia la nación había sido sojuzgada por un .. partido" que formaron quienes 

aspiraban a mantener y conservar intactos los privilegios de los españoles. Explicó cómo en 

182 1. el clero y el ejército demostraron un patriotismo improvisado para salvar a estas 

tierras mexicanas de las reformas que habían invadido a España. pero sin concebir cambio 

alguno en la estructura política. Según su criterio. Santa Anna fue uno de los pocos 

hombres que vislumbró este .. enlace de intereses". y ayudado por los ideólogos consiguió 

romper con esa "liga fatal" que impedía a la nación expresar libremente su voluntad por la 

s. íbid .• p. 7~-75. 
ss Juan Suárcz y Navarro. l/lstoria de .\féx1co y del K<'nt•ra/ ... p 39. 
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forma de gobierno que más convenía establecer. la república. 56 Dotó al personaje de un 

carácter mesiánico. y expresó que Santa Anna y Victoria, fueron los destinados por la 

Providencia para reintegrar a la nación su derecho a constituirse conforme a la voluntad e 

inspiración de las mayorías. 

Afirmó que Santa Anna era un soldado valiente y un héroe de Ja historia patria. 

porque al proclamar la república. se situó en una posición peligrosa y aún sabiendo que 

podía provocar un enfrentamiento con los partidarios del absolutismo. el caudillo se 

arriesgó. Se colocó al frente del movimiento y obró con toda la energía de su carácter, 

sobreponiéndose a calumnias e infundiendo aliento a un puñado de hombres que levantaron 

junto con él. el .. pendón de la república". H Asimismo. consideró el autor. que Santa Anna 

por medio de sus actos demostró, que las acusaciones que se le hicieron por "haberse 

lanzado a la arena" por ambición personal no tenían fundamento. porque había demostrado 

con los hechos ser un patriota; así con la intención de justificar su vertiginosa conducta 

expresó el siguiente juicio: 

Santa Anna es de aqueilos hombres que jamás se detienen a vista de las dificultades 
para consumar una empresa cualquiera en que se interesa la patria, y una vez que 
~abía _conocido con tanta exactitud el disgusto pú.bl~co ,~ el estado de la opinión, 
1mpos1ble era contener los arranques de su alma volcamca · 

Finalmente, Suárez y Navarro con sus juicios creyó demostrar que Santa Anna no había 

sido el oportunista que sus contemporáneos juzgaron sino un admirable patriota con un 

carácter impetuoso y explosivo. 

!><> ib1d .• p. 24. 
so iclem. 
SS ibid, p. 25. 
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Con estas interpretaciones expuestas, las de carácter crítico y las idealistas con respecto al 

preludio de la carrera del caudillo Antonio López de Santa Anna, pudiera decirse que 

apreciamos la figura de un hombre sagaz. contradictorio, inteligente y oportunista, que 

logró un espacio importante en la política como partidario de la república federal y del 

grupo radical antiespañol. Su cuestionada indisciplina como militar se convirtió en una 

cualidad cuando favoreció a un proyecto político, al punto de mostrarlo ante la opinión 

pública como un patriota que actuó en favor de la libertad y el derecho del pueblo de 

México. Ejemplo de ello es aquella primera ocasión, en que después de haber sido absuelto 

del juicio al que se le sometió por su conducta, se le premió con el cargo de comandante 

general y gobernador de Yucatán. 

Asimismo, quienes le dieron vida como personaje de la historiografia lo hicieron 

cuidando también intereses políticos y personales. Los críticos, AJamán y Zavala le 

reconocieron por sus acciones y por la importancia que llegó a tener para los partidos. El 

apasionado Bustamante y los santannistas, Tome! y Suárez y Navarro, plasmaron su 

imagen como la de un hcroe a favor de los intereses de las mayorías. 

e) A manera de Epilogo 

Puede decirse que el personaje Santa Anna nació en la historiografia siendo víctima del 

maniqueísmo histórico. A partir de lo expresado en este capítulo se ha podido comprobar 

que la imagen de Antonio López de Santa Anna quedó plasmada en la memoria histórica de 

una manera contradictoria. Los críticos. Zavala y Alamán, le consideraron como un militar 

oportunista carente de conciencia política cuando proclamó la república y se inclinó por el 

establecimiento del federalismo, mientras que Bustamante y los santannistas, Torne! y Juan 
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Suárez y Navarro, le otorgaron esa conciencia por luchar a favor del voto de las mayorías y 

pronunciarse por la facción liberal que enarboló los principios proclamados por el Plan de 

Iguala. Exaltaron su imagen porque actuó en consecuencia con la ideología liberal, y por 

ende lo reconocieron como un héroe. 

Críticos e idealistas consignaron el hecho en sus historias: Antonio López de Santa 

Anna proclamó la república. el 2 de diciembre de 1 822, y se erigió como protector del 

federalismo. Era el preludio de la carrera de un caudillo mexicano. cuyo poder y dominio 

radicó en el carisma que portó su figura como revolucionario. Ma.x Weber hace notar que 

un acontecimiento especial, una guerra o en este caso la consumación de la independencia. 

hacen entrar "la función del carisma del héroe." pero que esa dominación carismática es 

inestable pues depende del botin que provea a sus seguidores. ~9 

Zavala y Alamán. señalaron su oportunismo porque vislumbraron al héroe político 

carismático que fue en busca de esa recompensa. aun sin conocer la esencia de la ideología 

liberal a la que se plegó para obtener el reconocimiento a sus acciones. El botín fue, según 

criterio de Zavala, el erigirse ante su sociedad. muy a pesar de los males nacionales. como 

representante del ejército que hizo posible la independencia. 

Mientras Zavala y Alamán se negaron a elevar al personaje a la categoría de un 

héroe nacional. Bustamante, Torncl y Suárez y Navarro. sí lo consignaron así en su 

historia. 

Es claro que Santa Anna fue un personaje ti.Jera de lo común que generó 

sentimientos encontrados: lo criticaron. lo alabaron y más tarde. lo denostaron. De acuerdo 

al pensamiento de Max Weber. considero que al haber originado .. excitación común a un 

S9 Max \Vebcr. f.conomia y Soci~dacl. Trad. Jose Medina Echavarria. 7a. rcimp. de la 2a. ed . Mcxico. FCE. 
1984. p. 868. 

96 



grupo de hombres," Santa Anna inició así el preludio de su carrera como un caudillo 

mexicano. 
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CAPÍTULO 111. SANTA ANNA Y ALGUNOS DE SUS 
CONTEMPORÁNEOS EN LA LUCHA POR EL PODER, 

1826-1828. 

Los sucesos históricos de los años de 1826 a 1828 fueron definitivos para que Antonio 

López de Santa Anna iniciara un aprendizaje práctico en el terreno de la lucha por el poder 

y se convirtiera en bandera política de los partidos que se disputaron la supremacía. 

Antes de comenzar con la explicación de ese momento histórico. Retrocedemos en 

el tiempo para conocer lo que hizo Santa Anna entre 1824 y ese crucial año de 1826. en que 

inició el coqueteo con ambas logias. 

Después de que el militar veracruzano fue absuelto por el gobierno federal del 

proceso que se le siguió por la atrevida conducta que mostró al proclamarse "protector del 

federalismo," en San Luis Potosí. y. por haber aparecido involucrado en el 

pronunciamiento antiespañol de José Maria Lobato. el Supremo Poder Ejecutivo le 

nombró. en marzo de 1824. Comandante General de Yucatán y después Gobernador. 1 

Según nos dejó ver Tome! en su opinión. hubo quienes. entre ellos él. interpretaron este 

nombramiento como el interés del grupo en el poder de alejarlo del escenario político. por 

haber dado muestras de lo peligroso que podía ser tener cerca a ese personaje cuya 

personalidad carismática era indudable. y por el conocimiento de la autoridad e influencia 

que ejercía en el estado de Veracruz. 

Para entonces. Santa Anna contaba ya con una numerosa clientela formada. 

principalmente. por los cuerpos castrenses bajo su mando y los jarochos. que eran gentes de 

1 Expediente del General Antonio Lópcz de Santa Ann:1. Arcluvo de Can¡xJados. Secretaria de Ja Defensa 
Nacional. Folio 428.IEI comunicado. con fecha 26 de marzo de J 82-1. aparece firmado por !1.-tanuel Mier y 
Ter.in. quien informa que el general bngadier don Antonio Lópcz de Santa Anna dcbcr:i marchar. 
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la región, sus paisanos campesinos, artesanos, vagabundos, amigos; también se había 

logrado colocar en el ámbito de las clases poderosas de la región, grandes latifundistas, 

comerciantes españoles, integrantes del alto y bajo clero. Además, se habia convertido en el 

personaje que proclamó la República y dio el golpe mortal al primer gobierno del país 

independiente, el imperio de Iturbide. Es evidente que los miembros de la clase intelectual 

y política que pusieron en marcha la primera república federal pudieron intuir el riesgo que 

se corria al tenerlo cerca, y no sólo ellos lo concibieron así, la .. medida precautoria" emanó 

de autoridades militares, como Manuel Mier y Terán y Nicolás Bravo. 2 

En mayo, arribó Santa Anna al puerto de Campeche y se enfrentó a los graves 

problemas económicos que padecía la península por haber roto lazos comerciales con La 

Habana. De tal forma, que el general veracruzano planeó una empresa temeraria para 

promover la independencia de Cuba y declarar la guerra a España. 3 Sin embargo. su 

proyecto fue rechazado por el gobierno federal. Así. al considerar frustrada su empresa 

decidió regresar a su región y al bullicio político del centro. Recurrió por primera vez, a los 

pretextos que le caracterizaron: renunció a sus cargos por motivos de salud y solicitó su 

traslado a Jalapa. 4 En enero de 1825, le ratificaron aceptada su solicitud y le informaron 

que seria sustituido por Ignacio Mora.~ Seis meses después, arribó al puerto de Veracruz y 

fue nombrado Director del Cuerpo de Ingenieros. compró su hacienda Manga de Clavo --

ubicada en el camino entre Jalapa y Veracruz-- y contrajo nupcias con Maria Inés de la Paz 

acomp.añ.-ido con los olicialc.'i que .. forman el depósito del E.xmo. Sr. General Br.ivo. a ocupar su cargo como 
comandante a Yucatánl. 
: Cfr. u/cm. 
·' ibul. Folio 374-375. 
4 1h1tl. Folio J7K-.179. 
' 1bul.. Folio 46 7 
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García.6 PosteriOrmente, al· finalizar el' año fue nombrado por la legislatura del estado. 

vicegobernador. 

Tras la caída del imperio de Iturbide, en la política se dieron importantes cambios 

en la alineación de los diversos grupos que habían surgido con la independencia. Los 

iturbidistas y quiénes soñaron con el establecimiento de una monarquía constitucional en 

manos de un príncipe barbón, no tuvieron más remedio que sumarse a la mayoría 

republicana. Así los que abogaron por permanecer bajo una autoridad central. como en 

tiempos coloniales. se unieron a los centralistas. mientras que los iturbidistas. generalmente 

devinieron en federalistas. 7 

Desde 1821 la Gran Logia Escocesa había acogido a intelectuales de diversas 

tendencias: iturbidistas. pro-borbónicos y republicanos de todo tipo. pero las condiciones 

cambiaron cuando el presidente Guadalupe Victoria fundó. en septiembre de 1825. una 

sociedad secreta adscrita al Rito de York. El motor de la historia a partir de este momento 

fue el enfrentamiento de las logias escocesa y yorkina. No obstante. en ese mismo año. se 

obtuvo el reconocimiento internacional de varias potencias.K entre ellas. Estados Unidos 

quien nombró como ministro plenipotenciario a Joel R Poinsett;9 además. se logró la 

expulsión definitiva de los españoles de San Juan de Ulúa 

Los escoceses. cuyo Gran Maestre era el vicepresidente Nicolás Bravo se 

identificaron generalmente con el centralismo. el borbonismo y el deseo de mantener la 

'' 1hul. Follo 5 l S 
l'vtichael P. Costcloc. !.a l'rmwra Repúhl1ca l·<·dcral dt• .\té.neo f /.'i:!.J- /.~"35!. Trad ll.1anucl Fcrn:indc.

Gas."llla. México. FCE. 1975. p 2:~ 
• Reconocen la 111depcndenc1a de !'l.1Cxíco· Estados Umdos. en 1823. Inglaterra. en IX2.t y al a11o s1gu1cnte 
firmó con l\.lex1co un tratado de Anustad ~ Comercio Francia cstablcc10 relaciones 111fonnalcs con el país 
desde 182.t. hasta que en 1 S27. linn."lron un acuerdo conu:rc1al 
~ Jocl R. Poinsctt llego a !\léxico por prímcr~1 ,e,. hacia el aúo de IS22 en c:1hd.ad de obscr\"ador Como 
ideólogo y representante dc la nación republicana \<."Cilla contnbu)Ó en gr.111 medid.a a la adscnpc1on de la 
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posición dominante de las clases privilegiadas, entre ellas. los españoles. En 

contraposición. los yorkinos representaron al partido que. acaudillado por los viejos 

insurgentes. se adjudicó la defensa de los "intereses del pueblo;" su programa político 

proclamaba la "independencia." la "libertad," la .. federación." y una postura antiespañola. a 

fin de satisfacer las expectativas de aquellos que aspiraban a reemplazar a los españoles en 

sus cargos. 

Para poder difundir su ideología el partido escocés contó con el periódico 1~·1 S'ol y 

los yorkinos con el Correo de la Federación y Águila Mexicana,'º a través de sus páginas 

desarrollaron un periodismo de carácter político. Según palabras de Zavala. los diarios. "se 

combatían con furor." y ocupaban la mayor parte de sus columnas en el ataque a las 

personas. 11 Ambos partidos utilizaron la prensa para desacreditar a sus adversarios. Los 

yorkinos, entre los que figuraron Zavala, Tornel. José María Alpuchc e Infante. Ignacio 

Esteva. Miguel Ramos Arizpe, entre otros, acusaron a los escoceses de estar en contra de la 

independencia y a favor del retorno de la dominación monárquica española; 12 los 

escoceses. entre los que podemos mencionar a Lucas Alamán. José l\·1aria Luis Mora. 

Manuel Sánchez de Tagle. José Antonio Facio. Melchor l\·1úzquiz. a su vez argumentaron 

que los yorkinos no eran dignos de confianza porque unicamcntc buscaban el beneficio 

personal, y que. para satisfacer su sed de riqueza eran capaces de sacrificar los intereses del 

país y del progreso. 

logia yorkina. Así como a preparar el terreno para que los noncamencanos ejerc1cr.in pres1on para obtener 
los territorios que codiciaron. 
10 El primer d1ano liberal republicano que sahó a la h11: en la nación mdepcnd1en1e fue d ..Ígut!a .\fe.noma 

Cfr. Lorcn.1.0 de Z.I\ ala. "!' cu .. 1. 1. p. 192. 
11 1hul .. p. 193 
1 ~ 7-·l\'ala escribió en su l11s1oria que a Alarnan . ·a quien se refiere como un hombre -;upcnor por su 
inteligencia-. ··1a op1nion publica le acusab;1 de monarq111s1a·· l ~fr 1h1d. p 255 
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El gabinete de Guadalupe Victoria estuvo formado por personajes de diferentes 

tendencias que se enfrentaron en una enconada lucha por lograr el predominio Así, José 

Ignacio Esteva. Pablo de la Llave. Miguel Ramos Arizpe, Lucas Alamán, Manuel Mier y 

Terán, Manuel Gómez Pedraza. fueron "hombres que sentían una fuerte y personal 

antipatía los unos hacia los otros y se sabía, que algunos de ellos estaban en contra de la 

federación que se les exigía administrar." 13 Los yorkinos vieron con recelo la influencia 

que ejercieron los centralistas y las clases altas en el poder ejecutivo. Obtener pues, la 

mayoría en el Congreso, representó la única manera posible de variar las circunstancias; así 

que se suscitaron enfrentamientos para dominar en el Congreso Nacional de 1827-1828 y 

tener la posibilidad de controlar las elecciones del poder ejecutivo 

El viejo y profundo resentimiento en contra de los españoles se vio fortalecido por 

los acontecimientos que se dieron. A principios de 1827, se verificó la Conspiración del 

padre Arenas, cuya pretensión fue la restauración del poder español en México. Este hecho. 

que alimentó las pasiones, generó la aprobación de una ley en donde se determinaba que 

ningún peninsular, incluidos los miembros del clero. podía ocupar puesto alguno en la 

administración pública. civil o militar. hasta que España reconociera la independencia. 14 

Finalmente, la tendencia xenofóbica culminó con la ley de expulsión del 20 de diciembre. 

La aprobación de esa ley antiespañola significó una derrota para los escoceses y su 

prestigio declinó inevitablemente. La reacción fue fraguar una revuelta en contra del 

gobierno para hacer variar la situación de predominio en la que se encontraron los 

yorkinos. Así el 27 de diciembre tuvo lugar el pronunciamiento de Manuel r>.tontaño, 1 ~ en 

13 Michael P. Costcloc. op.cu., p . .i7 
,. Lucas Alam.-ln. op.cu . p. 828. L-Orcn.1.0 de Z;1v;1la. op c11 . 1 2. p 270 
1 ~ Algunos autores como Zavala se refieren a !\.fanuel Montano como. encargado de una h.ac1cnda v 
pcrson.-iJe sin renombre o significación. Pero Alamán se refiere ;1 el como el tcmente coronel, anugu;, 
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Otumba, también conocido como la revuelta de Tulancingo y cuya autoría intelectual fue 

obra del vicepresidente Nicolás Bravo. Gran Maestre de la logia escocesa: con él se exigió. 

entre otras cosas, la desaparición de las sociedades secretas. la disolución del gabinete y la 

salida del ministro Joel R. Poinsett. 16 

Antonio López de Santa Anna, en funciones como vicegobernador de Veracruz. se 

vio involucrado en ese intento de los escoceses por mantener su poder, pues el gobernador 

del estado, Miguel Barragán. escocés. secundó el movimiento de J\1ontaño y pareciera que 

Santa Anna debía también jugar un papel importante en él. 17 sin embargo. optó por apoyar 

al insurgente Vicente Guerrero y mantenerse en la línea del gobierno de Guadalupe 

Victoria. El 2 de enero de 1828 Santa Anna ofreció sus servicios al gobierno para combatir 

a Nicolás Bravo, a quien en breve. ambos, Guerrero y Santa Anna. tornaron prisionero Se 

condenó con el destierro al vicepresidente y salió junto con los implicados Miguel 

Barragán y Manuel López de Santa Anna. hermano del militar veracruzano 

El destino de Nicolás Bravo dio un gran golpe a la estructura de la facción escocesa. 

pues quedó acéfala la dirección de la logia y se provocó el recrndecimiento de sus 

divisiones, aumentando así el predominio de la logia yorkina sobre la escocesa En 

recompensa por sus servicios al gobierno, Santa Anna ti.Je nombrado gobernador de 

Veracrnz. 

insurgente que murió -con gloria .. en combate durante la b'l.tena con Estados Unidos en 1R.t7 C(r Lucas 
Alam.-in. op.cu .. p. 836. 
'" ulem. 
'' Aunque nunca hubo pmcba fidedign."I de la ad~npc1ón de Sanla A111i:1 a la logia escocesa. se crL')'O 
cv1den1e su pcncncnc1a. h:Lqa que dcn1oslró lo conlrano cuando ofreció al gob1en10 su csp:1d:1 ' su pcrs.ona 
para someter al \'lcepres1denle subkvado Incluso. el hecho de que cnconlraran a ~hgucl Barragan ~ :1 su 
hennano l\.lanucl escondidos en su h.-ic1enda ~tanga de Cla\ o er.1 111011' o para 11nphcarlo. s111 cmb;1rgo. los 
yorkinos cerraron los OJO."IS anlc las posibles cv1dcnc1as' aceptaron su apo\o 
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El escenario político se tornó aún más contradictorio y heterogéneo El desprestigio 

sufrido por los escoceses al encabezar la revuelta de Tulancingo originó el surgimiento de 

nuevas facciones: la sociedad de los "novenarios .. u< y de los "imparciales."'') 

La ley de expulsión en contra de los españoles, generó consecuencias en el terreno 

económico e hizo más compleja la realidad política y la posibilidad de llevar a cabo un 

proyecto coherente. La lucha entre las facciones no terminó con la derrota de los escoceses 

en Tulancingo, las elecciones presidenciales representaron entonces la oportunidad para 

que, una u otra facción, obtuvieran el triunfo. Éstas se llevaron a cabo en ese año de 1828. 

Los yorkinos, se erigieron como representantes de los intereses del pueblo. 

defensores de la independencia y el federalismo. y propusieron como su candidato a la 

presidencia a Vicente Guerrero. 20 gran maestre de la logia y caudillo insurgente. 21 mientras 

que escoceses. novenarios, imparciales.22 ejército y clero. sostuvieron la candidatura de 

Manuel Gómez Pedraza. quien socialmente era el candidato ideal, -culto, rico. criollo. 

blanco, y además con experiencia en el gobierno pues era el ministro de Guerra-. para 

proteger los privilegios de las clases tradicionales. 2 J 

En septiembre de 1 828. Gómez Pedraza resultó ganador con once votos emitidos 

por las legislaturas de cada estado, contra nueve que obtuvo Guerrero. sin embargo. los 

yorkinos no permitirian su ascensión e iniciaron una campaña de desprestigio en su contra. 

'" En cuyas filas figuró José l\.1aria Luis !\.lora El no1nbrc de .. novenanos"" alud1a al hecho de que cada 
mic1nbro debía 111corporar a otros nueve más para ex1ender el pn:dom11110 de la nueva secta 
'" Los imparciales predicaron la modcr.1c1ón en la polit1ea ' condenaron la pug1i;1 p:1n1d1sta entre las 
sociedades mas0111cas En este gn1po p;u11c1pó act1\amcn1e "\'alcntin Góme.1 Farias 
"''Vicente Guerrero 1:unb1én fue ele' ado por sus conte1nporaneos al r.1ngo de here>c nacional Contó con el 
apoyo de rad1c.-1lcs como 7 ... avala ~ ¡x:rsonaJcs 1nflu~entcs en la logia. como Jocl R Po1nsc11 < fr 1\.11.:hacl 
Costcloc. op.c11. p 11,7 
=• Luc.-.s t\lam;in. op ut. p l'O<• 
:: Los 11np;1rci:1les diferían de lo~ \Orl..111os aun .:uando sostu\leran 1gu;1l que ellos la dcfcns.-1 de la 
111depc11denc1a ' el s1~1ema kdcral 
=• M1chacl CosÍeloc. op et/. p 170 



haciendo alusión a que había utilizado su cargo para lograr el triunfo. Para defender a 

Gómez Pedraza sus partidarios, argumentaron entonces la incapacidad de Vicente Guerrero 

para ocupar la presidencia y ponderaron prejuicios raciales y sociales en contra del 

"mulato" que amenazaba su posición de privilegio. 24 

Así, Antonio López de Santa Anna, erigiéndose como bandera política de los 

yorkinos, se colocó al frente de su ejército y se dirigió a Perotc en donde lanzó una 

proclama en contra del resultado electoral. Declaró nula la elección de Gómez Pedraza y 

exigió el reconocimiento de Guerrero como candidato electo para ejercer la presidencia. 2 ~ 

Al mismo tiempo, enarboló los principios antiespañolcs de la campaña yorkina y pidió su 

expulsión. En tanto, el gobierno de Guadalupe Victoria y el Congreso lo declararon 

traidor,26 el general veracruzano en pié de lucha. requirió préstamos forzosos en Orizaba. 

Tehuacán y marchó sobre Oaxaca, en donde fue reducido a un sitio. por las fuerzas 

gobiemistas al mando del general Manuel Rincón; confinado en el Convento de Santo 

Domingo. logró su liberación a consecuencia del triunfo en la capital. del Motín de la 

Acordada. 27 dirigido por Lorenzo de Zavala y José María Lobato. y no porque hiciera gala 

de sus dotes militares. 

Durante esos acontecimientos los yorkinos experimentaron lo peligroso que fue 

utilizar los resentimientos en contra de los españoles para lograr el apoyo de las masas 

populares Después del motín. el populacho enardecido se entregó al desenfreno y al 

=•Guillermo Prie10. "f' c11. t. l. p. :n 
=' Lucas Alam:in. "f' Clf • p. s.io 
: .. En una circular fechada el 17 de scpllembrc de 1828. el sccrelano de Hacienda. José Ignacio Esteva. 
comunicó que el Presidente ~ el Congreso dedaraban fuera de la le~ a Santa Ann;1 ~ .. us scgu1don..'"S. 
e . .,.hon:indolos a deponer las anuas puc.~ en c.,<><, de lo contr.1no s.cnan cons1gn:1dos como traidores a la patna 
y castigados de acuerdo a la ley < :rr E"pcd1cn1e del general t\11101110 Lópc,. de Santa Anna. Archivo de 
Cancclac..los SL-crctaria de la Defensa Nac1on:1I Folw 51X 
:· Nombre del ed1fie10 donde s.c alrnaccr~1b;1 poh ora ' arn~1111ento 



saqueo de los almacenes establecidos en El Parían. 28 En pocas horas numerosos 

comerciantes. españoles, franceses y criollos, se vieron reducidos a la miseria. Esos hechos 

afectaron al país en su economía, ya de por sí dificil. Como corolario del levantamiento. 

Manuel Gómez Pedraza decidió huir del país en tanto que Guerrero asumió la presidencia 

con el apoyo yorkíno. 

Santa Anna. se erigió ya como una figura pública de gran importancia y en relación 

con la facción yorkina. En recompensa por sus acciones fue nombrado General de División 

y General en Jefe del Ejército de Operaciones. 

a) Santa Anna, ¿escocé..'i o yorkino?: la historiografía de sus contemporáneos toma 
partido. 

Los últimos años de la década de los 20 fueron cruciales en la experiencia política de los 

criollos. Lucas Atamán, Lorenzo de Zavala. José Maria Tomel y Mcndivil y José María 

Luis Mora fueron actores en la historia del México de ese tiempo y en sus escritos. por lo 

tanto, reflejaron su posición frente a los acontecimientos. Demuestran que la historia tomó 

partido y fue política por excelencia. Zavala y Tome!. pudiera decirse los más implicados 

en el desarrollo de esos acontecimientos, plasmaron en su historiografia la visión de los 

yorkinos; mientras que Lucas Atamán y José María Luis Mora. la de los escoceses 29 Para 

=- En lo que actualmente es el zócalo. estaban situ;1dos los comerc1os de espar\oles y cnollos. más 
imponantcs de la c111dad. Era el Pan:in. según palabras de G111llcnno Prielo ... el empono del buen lono. el 
suerlo dorado de las famos.'ls elllonces colorronas ~ el b..:llo 1dc:1l de l:L~ c111urracas ó ~11nnas. que asi se 
llamaban :i las polluelas de la época .. < :/r Gu11len110 Pneto. up.Clt .. p 15 
""Carlos l\1aria de Bust:11nante también e'terno su ,·1s1on con resp.:.:10 :1 los mismos acolll1..'C1m1e111os. pero lo 
luzo en ese 1nomcnto a tr.1,·1.."s de la prensa. por l.'ll 111011' o en el prescnle an:ills1s nos e.,pl1~1remos su pos111r.1. 
sólo a tra,·es de las 'oces de quienes se ocup.'lron de el en sus l11stonas. a fin de respetar. lo 1nas fielmente 
posible. los hnc.an11e111os propuestos en esta 111,esu¡::icwn 
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ellos. Santa Anna y sus acciones, así como el desarrollo mismo de los acontecimientos 

tuvieron un peculiar significado.30 

Zavala era un radical y un federalista convencido que llevó hasta las últimas 

consecuencias su empeño por poner en práctica sus ideales para construir una nación 

"libre," "soberana" e "independiente," política y económicamente. Destacó en esa historia. 

de los años de 1826 a 1 828, por su ideología y por sus acciones en la lucha por el poder. 

Era entonces gobernador del Estado de México. senador por Yucatán y distinguido 

yorkino. Después de la revuelta escocesa de Tulancingo. Zavala y los yorkinos 

aprovecharon las circunstancias para alimentar el sentimiento antiespañol a fin de obtener 

prestigio y legitimidad a través del apoyo de la "voluntad gen~ral." Fueron autores 

intelectuales del pronunciamiento de Santa Anna en Perote. Utilizaron su figura 

carismática, a fin de colocar al viejo insurgente, Vicente Guerrero en la presidencia. aun 

mediante la transgresión de las leyes que ellos mismos habían creado. Zavala encabezó el 

Motín de la Acordada y sus acciones quedaron siempre estigmatizadas por los violentos 

acontecimientos que se generaron con las "masas" de léperos que saquearon los comercios 

de los españoles. Su experiencia política y sus justificaciones quedaron plasmadas en su 

obra historiográfica. 

José María Tornel y Mendívil, ejerció también una activa participación en la 

política de esos años. Era diputado en el Congreso Nacional por el Estado de :\kxico. 

Gobernador del Distrito Federal y secretario particular del Presidente \'ictoria Tenia 

organizadas. bajo su égida. las fuerzas de un numeroso contingente de milicias c1vicas que 

"' Su:ircJ'. y Navarro. entre otros autores. tamb1cn presentó 11i;11cn;1I de analts1s. con respecto a lo~ nusrnos 
acontccirnientos. pero a tra,·és de una pcrs¡x-ctl\ a d1st1111a. cfado que su lu¡!ar en el cspac10-11empo de es.a 
his1oria lo colocó en un s1110 ntas lc_1ano ,. lam¡xx:o fue actor poli11co en dichos acon1ccun1c1110' Por 1al 
motivo. en el presente capi1ulo de esta tn\C<.ll¡!ac1ón nos scr\tra solo de ;ipc:l\O para c\phc:ir la 1rasccndenci;11 
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lo colocaron en un lugar muy importante en el ámbito de la lucha por el poder También 

explicó y justificó sus acciones. proporcionándonos la visión de los yorkinos en la 

contienda por la supremacía. 

La visión de los escoceses quedó plasmada en las obras de Lucas Atamán y del 

"novenario" José Maria Luis Mora. Alamán. había sido ministro de Relaciones Exteriores 

durante los primeros años del gobierno de Victoria. pero por convicción política y dado el 

sesgo partidista que había tomado el gobierno. prefirió separarse y participar activamente 

como miembro de la logia y a través del periodisrno. 31 De igual forma lo hizo José María 

Luis Mora, quien durante esos años participó activamente en la elaboración de la 

Constitución Política del Estado de México y publicó El Observador de la República 

Mexicana en donde escribió artículos de carácter político y destacó su posición frente a la 

lucha de facciones. 32 

A raíz de la Conspiración de Arenas. --que fue interpretada corno un movimiento 

dispuesto a reinstaurar la monarquía- las garantías ofrecidas en el Plan de Iguala. de unión 

e igualdad ante la ley, de españoles y americanos, así como el ofrecimiento del gobierno de 

México a Fernando VII, que se había estipulado en los Tratados de Córdoba. comenzaron a 

ser ampliamente cuestionados. Ante todo. porque al no haberse obtenido el reconocimiento 

de la independencia por parte de España. la amenaza de una reconquista estaba latente 

---------------- --- -------------------·----------------
de las versiones lustonográfic.-is de los co111e1nporáneo!> a San1a Anna que sí pan1c1paron d1rec1amcnte en el 
desarrollo de esla histona. 
11 Su.-lrez y Navarro dice en su l11sto11a que Alaman. desde que fue numstro del gab111e1e de V1ctona. en la 
política era quien gobernaba en realidad. quc scmcJante a un Argos. \ciaba por todas panes. ' sus agenles. 
dotados t.::unb1én de cien OJOS. '"todo lo c..'>Cudn1\ab:111 y todo lo s;1bian ·· ( "1r of' cit . p M• 
"Como ~a se ha mcnc1011ado. fue ese un 1110111c1110 de 111tens;1 actl\ 1dad po.>h11ca e 1deolog1<.:a. Li hhcn:1d dc 
imprenta prop1c10 el enfrcnlanuenlo ab1cno d.: los repre-.c111a111e,. d.: las fa..:c1011..:s Cario' !\tana d.: 
Bustarnantc c:M:nb1ó en /.a i ·o: de la l'atr1t1. ·rorn~I en FJ '"".l:'' ./,·/ l)u,·hlo. Z.:l\ala en el < 'urrc!o e/,· ¡,, 
Fccl.-rac1ú11. Al:unan en FI Sol.~ lodos ello' a lr;l\cs de "' pl11111;1 lrab;iJaron acll\amcnlc por de;.:Kredllar a 
las facciones con1r.1nas 
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Aunque según Alamán, dicho pronunciamiento nada tenía que ver con las 

actividades de la logia escocesa,33 el suceso desencadenó conflictos en su seno y dio lugar 

al nacimiento de las facciones que de ella se derivaron. Asimismo. propició la oportunidad 

para que los yorkinos utilizaran como arma el sentimiento antiespañol y excitaran a la 

hostilidad pública en contra de los españoles y escoceses. La orden de aprehensión que giró 

el ministro de Guerra, Manuel Gómez Pedraza, en contra de los generales españoles Pedro 

Celestino Negrete y José Antonio Echávarri, acusados de suministrar armas para el padre 

Arenas y el propósito que se vislumbraba ya para expedir leyes de expulsión contra los 

españoles, conmocionaron a los políticos que pretendían dirigir la marcha del gobierno. 14 

Lorenzo de Zavala. manifestó que a pesar de ser .. uno de los principales directores 

entre los yorkinos. •· no estuvo de acuerdo con expulsar a los españoles. previendo las 

consecuencias económicas que se generarían. además de que se faltaba a la promesa 

establecida en el Plan de Iguala. y. sobre todo. porque dicha ley entraba en contradicción 

con los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución de 1824. Sin embargo. 

refirió que en la Cámara de diputados hubo yorkinos, como José María Tornel. José 

Manuel Herrera. ,.,nastasio Zcreccro. entre otros. que sostuvieron la expulsión -'~ 

Por otro lado, José María Luis Mora, publicaba en 1~·1 Ohst.•n·ador. artículos 

previniendo una posible .. disolución del orden social" si se insistía en propagar los 

principios desorganizadores que estaban en boga entre los facciosos Según su criterio, el 

gobierno había perdido autoridad y los pronunciamientos estaban a la orden del día 

Lamentable era ver, decía Mora. cómo se encendía .. d fuego de la discordia:· se 

inflamaban las .. pasiones populares contra gentes pacificas y "ciudadanos inocentes,·· a 

.n Lucas Atamán. op.nt. p X.::!:'i. 
,. Juan Su.:ircz y Navarro. or. clf . p 81 
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quienes declaraban sediciosos los "demagogos" (yorkinos). cuando días antes les habían 

considerado patriotas.36 El ambiente era propicio para los disturbios sociales y en ese 

contexto. el nombre del militar veracruzano Antonio López de Santa Anna. volvía a hacer 

eco entre los grupos dirigentes. 

Según la interpretación de Zavala. --con respecto a los mismos acontecimientos que 

anteriormente reseñé-- después de verificada la conspiración del padre Arenas, circularon 

rumores de que Santa Anna estaba involucrado en un proyecto de la logia escocesa para 

obtener el predominio sobre los yorkinos. 37 Se decía que los generales .. Santa Anna. 

Barragán y Berdejo" debían sublevarse "al mismo tiempo en Jalapa, la Joya y en Veracruz. 

pasando inmediatamente [el primero] a ocupar el castillo de Perote;" a fin de exigir la 

extinción de las sociedades secretas y la salida de Mr. Poinsett del territorio de la 

república. 311 Segun su visión. en el plan "revolucionario" del vicepresidente Nicolás Bravo 

y los escoceses. Santa Anna fue quien debió haberse pronunciado en Otumba y no Manuel 

Montaña, personaje sin renombre. Sin embargo. la personalidad del general jalapeño 

frustró sus expectativas porque seguramente entró en platicas con ellos y al final decidió no 

involucrarse. 

Para Zavala. Santa Anna fue un oportunista con visión. que supo discernir el 

camino que le pem1itiria satisfacer su ambición por ••tomar el mando y la dirección de los 

negocios" cuando favoreció a los yorkinos, cuyo poder residía en ser el abrigo de la 

l• Loreruo de 7--ivala. "/' nt. l. 2. p 22-23 
"'José l\1aria Luis l\tora. ··censura Pública·· en José l\1aria Luis JI.tora. < Jhras e "omplt•ra., /'olittca J. p -tJ7 
(Aniculo pubhc;1do en FI < Jh."·n·ador. 19 de diciembre de 1 X27( 
,. En el cs1ado de '1/cracnu. el ··¡x1n1do escoces .. lenia Ul\;I 1nfluenc1a dcc1s1va. pues tanlo el gobcrn.-idor. 
l\t1guel Barragán. como los nucmbros de la lcgtslatura y la 111:1~or p.-ine de los comcrc1an1cs españoles que 
alli rcs1dian. pcncnccian a ese nlo 
>.• Lorcn,..o de 7--ivab. "!'cu . 1 2. p 19 
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"voluntad de las mayorías." Consideró don Lorenzo que de esto se percató Santa Anna 

cuando Guadalupe Victoria designó a Guerrero para sofocar la rebelión.·19 

Relató que a comienzos del año de 1827. se inició el "resorte revolucionario" que 

daría principio al plan de la logia escocesa. cuando el gobernador Miguel Barragán y la 

legislatura del Estado se manifestaron en abierta oposición a las disposiciones del gobierno 

federal; lanzaron un decreto "anticonstitucional" para evitar que el yorkino, Ignacio Esteva 

tomara posesión del cargo como comisario general del estado de Veracruz. Sin embargo. 

ante la presencia de Guerrero. -quien llegó en compañía de Esteva- Santa Anna y Miguel 

Barragán, lejos de manifestar cualquier oposición a su nombramiento. se mostraron 

obedientes a las ordenanzas presidenciales y recibieron con agrado al nuevo funcionario 

gubernamental. 40 

Según Zavala. a Santa Anna no podía considerársele ni como escocés m como 

yorkino.41 Sin embargo. no faltaron afirmaciones sobre su predilección por los escoceses. 

Alamán. fue uno de los que señalaron su posible adscripción a la logia. cuando quiso 

contraponerse a los juicios de Tomel. quien afirmo que Santa Anna nunca favoreció a las 

facciones, como a continuación se aprecia: 

La plancha de la alta dignidad que entre los escoceses tenía Santa Anna. estaba en 
poder de un amigo mio. Se expidió en Yucatán. en vitela con muchos jeroglíficos y 
alusiones. El general Tomcl pretende sin embargo. que Santa Anna füe siempre 
enemigo de las sociedades secretas. 42 

Por su parte. Tornel. concordó con Zavala al señalar que ese intento de los escoceses para 

desestabilizar al gobierno. es decir. el pronunciamiento de Manuel l\·1ontaño füe el 

.I? ih1d.. p. 20 . 

..,1dem . 

.. 1hicl.. p ... 7. 
•: Lucas. Alam."in. op.cit .. p.836. 
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antecedente directo de la revi.Jeltade Tulancingo. Sin embargo, desvaneció toda idea que 

pudiera implicar a Santa · Anna. quien según su concepto. se condujo con .. laudable 

prudencia" frente a los hechos, aún reconociendo que su hermano, el coronel Manuel Santa 

Anna,43 junto con los militares Pedro Landero y Ciriaco Vázquez, entre otros. fomentaron 

la .. revolución" por medio del periódico el Veracru=ano Lihre44 

Como lo demuestran las fuentes, pudiera decirse que Santa Anna era un hombre 

astuto y no ingenuo políticamente. Con sus proclamas de adhesión al gobierno, convencía a 

Victoria de sus creencias federalistas al mismo tiempo que daba a los escoceses la 

impresión de simpatizar con su movimiento. corno lo comprueba el hecho de que no tardó 

en ser elegido vicepresidente por la legislatura de Veracruz. 

Ahora bien, después de que el Congreso General decretó la ley de expulsión del 20 

de diciembre de 1827, se hizo evidente que el vicepresidente Nicolás Bravo estaba tras 

bambalinas dirigiendo los intentos de los escoceses por recuperar terreno. Al pronunciarse 

Montaña en Otumba, se dirigieron a Tulancingo. Berdejo, Barragán y otros oficiales del 

partido escocés a reunirse con Bravo Según Zavala. se decía que también Santa Anna y 

Manuel l\1ier y Terán estaban comprometidos. pero afirmó que la .. verdad histórica" no 

podía descansar sobre .. voces vagas y aserciones. sin prueba:· que si Santa Anna se acercó 

al .. teatro de los sucesos" fue porque habia asistido a una feria en Zacatlán de la Manzanas 

De lo que si estaba convencido, era de que los españoles habían suministrado grandes 

" Al rc..'ipccto. el sa111ann1sta Juan Suúre.I'. ~ Navarro 1nenc1onó en su lustona que A11101110 Lóp..:/. de Santa 
Anna escribió una cana a los editores de el e 'orr,•o ,¡,.la !-"t"dcracum. con fecha 5 de julio de 1827. cn la que 
rcfirió que en sus p;lgmas h;1bian publicado un aniculo en contra de su hermano Manuel. en el cual. 1amb1en 
a el se le habian hecho e"ensl\ as las acu..o;ac1ones que d1ng10 el finnallle de dicho esenio. un tal ··E1 l....ague11o 
hnp¡irc1al'". po1que no .. d1s11ng11ia con el nombre a los que llc,an un propio apellido·· Oc tal manera que se 
puede arguir que Santa .-\nna se \ahó de los medios a su alcance p.1ra demostrar que el no tenia 111nguna 
11nphcac1ón en la ª"'" 1d.1d de los escoccsc..'< en el est;1do. aunque "u hcnnano si hubiese comulgado con sus 
propósitos 
"Jose l'.taria Torne!' :'l.tcnd" 11. op nt. p 1 ~2 
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cantidades de oro para dar el golpe y que José Maria Luis Mora, como líder de los 

novenarios. estuvo también implicado. 4~ 

Dificil es saber si Mora fue, o no, uno de los promotores intelectuales del 

pronunciamiento de Tulancingo, pero lo que si puede afirmarse es que el autor. se 

manifestó más de dos años después de dichos acontecimientos. en contra de las sociedades 

secretas, porque consideraba que en un sistema libre y representativo no debían existir. 

Según su concepto, eran perjudiciales para los asuntos públicos e intereses de la .. nación." 

y causa inmediata de los disturbios sociales 4
'' Como lo demuestran las fuentes. quizá la 

experiencia política de Mora como militante activo de la logia escocesa y después en la de 

los novenarios, lo hicieron llegar a esta conclusión. sin embargo, durante los años de 1 826 

y 1828 fue un miembro activo de las sectas secretas. y su oposición puede ubicarse más en 

concreto, con respecto a las leyes de expulsión que promulgaron los yorkinos 

Con respecto a los mismos acontecimientos que se han reforido. Alamán afirmó que 

Santa Anna se dirigió a Tulancingo para unirse a Bravo. pero que al darse cuenta de la 

superioridad de las fuerzas de Guerrero. decidió apoyar al gobierno ~ 7 Argumentó que 

como Santa Anna siempre se las ingeniaba para hacer dudar a todos sobre sus verdaderas 

intenciones. explicó él mismo. que su presencia en Huamantla se debió a su asistencia a 

una feria, dada su afición por el juego y las peleas de gallos Según Alamán. Guadalupe 

Victoria nunca creyó en sus palabras. y que incluso le había dado d mando de una pane de 

4 s Lorenzo de Zavala. op ctl. t.2. p 2'J. Según este autor los pnnc1pales d1ngente~ de los no\ enanos fueron 
Mora. en primer tcnmno. Ntcol:is Bra\o. Francisco Sánchcl'. de Tagk. Francisco Molmos del Campo. 
Manuel Cresccncto Rejón. y a ellos se debi:l el proH.'CIO de la e:\.t111c1ón de las sociedades sccretas < ·r,. 1hul. 
p. 31. 
"" Jose l'l.taria Luis ~tor.1. ··D1scur .. o sohrc las -.octedades sccn.:tas·· < Jf>ra' < ·,,,,,,,,,.,,,... /'olit1ra /. p 446-
456.f Discurso pubhc:tdo en F/ ( )/> "·1-.-adur. ~fé,aco. 'i de 111;1\o de 1S>o1 
4

' Lucas Alaman. "!' nt . p S •<• . 
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las tropas que marchaban contra Bravo para comprometerlo, porque .. entonces convenía 

fingir que se daba crédito a sus protestas aunque no se creyesen."48 

Por otro lado, Torne) aseguró que cuando Santa Anna "se presentó repentinamente 

en el pueblo de Huamantla" lo hizo de acuerdo con la firme convicción de que su papel era 

apoyar al general Guerrero, y no sin antes haber comunicado al ministro de Guerra su 

decisión para movilizar sus tropas, por tal motivo, todas las conjeturas que se hacían sobre 

su posible implicación eran totalmente falsas. Con la finalidad de mostrar a Santa Anna 

como un verdadero patriota, incapaz de traicionar al gobierno de Victoria. Tornel insertó 

dicho documento49 y expresó lo siguiente: 

La opinión de que el Sr. Santa Anna había empeñado su palabra de sostener el plan 
de Otumba, se apoyaba en su amistad e intimas relaciones con los principales de sus 
corifeos; en su aversión jamás desmentida. a las sectas masónicas de todos los 
colores. en el desagrado con que había visto los motines contra los españoles. y en su 
aproximación al lugar en que había comenzado el incendio. l\1as en contra. ocurre 
desde luego, que compromisos de esta naturaleza no se hubieran ocultado ni al Sr 
Pedraza ni al Sr Guerrero. ni menos le hubiera confiado el segundo el mando de las 
primeras tropas que asaltaron a la plaza de Tulancingo Por otra pane. sus amigos 
chasqueados se hubieran apresurado a reprocharle su inconsecuencia, y se 
abstuvieron de hacerlo Desenlazados los sucesos, el gobierno. en el cual tanto influía 
el general Pedraza. no dispuesto a pensar bien del general Santa Anna. no le hubiera 
continuado su favor. ni cooperado a que volviera a encargarse de la dirección de los 
negocios en el estado de Yeracruz.~0 

Como se puede apreciar. Torne! colocó a Santa Anna por encima de la lucha de facciones. 

cuidó su imagen ante los españoles y lo ubicó como un militar al servicio de los viejos 

caudillos insurgentes. Así, una vez más, el audaz veracruzano salia avante de cualquier 

'
1

" 1tlt•n1 . 

•. , Jose Maria Torncl )' Mcndívil, op.cir .• p. 198. 
"' 1hul. p. 199. 
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implicación. Aunque, según opinaron Atamán y Zavala, todos sabían perfectamente que 

Santa Anna mantuvo una estrecha relación con los principales jefes escoceses. 

Pudiera decirse que Santa Anna había aprendido una lección: comprendió que en 

cualquier empresa que tuviera por objetivo la lucha por el poder. el apoyo del ejército era 

determinante; por tal motivo~ valoró las circunstancias del momento y se inclinó por apoyar 

a lás fuerzas del gobierno. Su proceder demuestra que mantuvo relación con ambas logias, 

aunque hábilmente no dio motivo para que se le pudiera calificar como afiliado a ninguna 

b) Santa Anna y los yorkinos transgreden el orden constitucional para in1poner a 
Vicente Guerrero. 

Los enfrentamientos entre las logias fueron subiendo de tono hasta el grado tal. que 

ninguna estaba dispuesta a aceptar que la contraria colocara en la silla presidencial a su 

candidato. Como ya se señaló, las clases privilegiadas veían con horror la posible ascensión 

de Vicente Guerrero al poder. porque lo consideraron incapacitado para gobernar. por 

prejuicios raciales y porque sabían que sería utilizado como un títere por quienes en 

realidad dirigían la logia. En consecuencia, se fom1ó una impresionante alianza en contra 

de él, configurada por la vieja aristocracia, el alto clero, terratenientes. militares de alta 

graduación, políticos moderados, masones escoceses. novenarios e imparciales ' 1 

Por su parte, los yorkinos estuvieron decididos a obtener la supremacía en la 

dirección del Estado y a erigir al viejo caudillo insurgente como presidente de l\1éxico para 

el periodo 1828-1832, aún a costa del desconocimiento de las leyes que ellos mismos 

~• Míchact P Costcloc. op.c11 .• p. 169 
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habían creado. 52 A fin de lograrlo realizaron toda una campaña de prestigio ante la opinión 

pública y presentaron a Guerrero corno el candidato de la "democracia". representante de 

los "intereses del pueblo," defensor del sistema republicano federal y de la independencia. 

Corno ya se señaló, los yorkinos no aceptaron la derrota de Guerrero y decidieron 

imponerlo. Santa Anna se lanzó entonces a la arena política corno bandera de la facción y 

se pronunció en Perote exigiendo el reconocimiento del viejo caudillo insurgente corno el 

legítimo candidato a ocupar la presidencia. Sin embargo, ni Zavala ni ningún otro masón 

aceptó que Santa Anna estuviera en relación con los políticos que se debatían el poder. sino 

que su actuación fue vista de nuevo, por algunos. corno producto de su oportunismo 

político y como fruto de su personalidad vengativa. 

Según la interpretación de Zavala. --quien fue uno de los autores intelectuales de la 

revuelta que inició Santa Anna en Perote y culminó con el motín de la Acordada. el saqueo 

del Parián y la imposición de Guerrero como presidente--. Santa Anna no era yorkino y su 

levantamiento nada había tenido que ver con Ja dirección de la logia. ~ 1 Tambien Tornel 

aseguró que el no estaba adscrito a ese rito pues "en el fondo de su alma los detestaba ... y 

explicó que si Santa Anna favoreció a Guerrero. fue por los lazos de amistad que los 

unieron desde 1821, cuando juntos lucharon por la independencia y la causa republicana 

además de haber logrado ambos la aprehensión de Bravo '~ 

Santa Anna extemó abiertamente su reconocimiento a Guerrero como el candidato 

de las mayorias, así corno lo hicieron algunos otros gobernadores " Sin embargo. era el la 

única persona que había logrado un gran prestigio por figurar a su lado en el triunfo 

~: Finalntcntc. durante esa pnmcra nutad del s1¡!lo XIX. nm¡!ún prc.<>1dcn1c. dcspucs de Guadalup.: Victoria. 
r,udo 1nantcncrsc en su cargo los cuatro ;uios que estipulaba la 1<..:-
. ' Lorenzo de Zavala. op c:1t .• t 2. p . .i 7 
"José 1\-faria Torncl. op11t .. p rn. 

1 1 (, 



yorkino sobre la logia escocesa. Pero esto no le daba derecho. según interpretó Zavala. a 

contrariar el resultado de las elecciones. Le pareció pertinente aclarar que reprobaba la 

actitud de Santa Anna por considerarla un "atentado" en contra de la observancia y respeto 

a las leyes electorales, pues según expuso. él reconocía que el triunfo de Gómez Pedraza 

era legal. 

Sin embargo, justificaba la conducta del general --como lo hará con la de él mismo-

- al exponer que respondió al hostigamiento de los escoceses, que tampoco respetaron las 

leyes y que lo suspendieron de sus funciones como gobernador del estado de Yeracruz, 

anteponiendo sus intereses partidistas. 56 Lógico resultaba que si las autoridades de la 

legislatura actuaban asi. Santa Anna se abocara a defender a su amigo Guerrero, el gran 

maestre de la logia contraria. como lo dejó entrever en el párrafo siguiente: 

El grito del Sr. Santa Anna en Perote, protegido por tropas dispuestas a todo. 
dirigidas por un jefe que ha dado pruebas de valor, y provocado por las persecuciones 
suscitadas por una legislatura que tan frecuentemente ha manifestado su 
inexperiencia y falta de cálculo politico. dio ocasión al partido dominante a 
precipitarse y precipitar la república en una horrible revolución. En vez de tornar el 
partido que aconsejaba la prudencia y dictaba el buen sentido. que era el de la 
persuasión y el de los medios suaves, se armaron las cámaras de todo el poder de que 
ciertamente carecen. constitucionalmente hablando. y lanzaron contra el joven 
general el terrible y ominoso decreto de 1 7 de septiembre. del año próximo pasado. 
declarándolo fücra de la ley '"" 

Asimismo acusó al ministro de Guerra. l\.1anuel Gornez J>edraza. de haber utilizado su 

cargo para presionar a los estados durante las elecciones's. pues él era testigo que en el 

Estado de l\itéxico. eso habia sucedido. así como también su persona había sido objeto de 

" Los gobernadores de los estados de San L111s Polosi. M1cho;1cún. Durango. Co,1hu1la ' Y11ca1ún apo,aron 
abiertamenle la candidalura de Guerrero e jr. Lorenzo de 7..:ivala. º'' nr. 1 :?. p h7 
"' Aulorcs posteriores afirm;m que fue Santa Anna quien pro-c>eo 1111encwnalmcntc su d<..""St1tuc1011 parJ poder 
prele"tar la rl:'~1elt;i 
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"amenazas." "anónimos," y "ofertas".59 Argumentó también que en un "gobierno libre" no 

podia permitirse la coacción militar, y así, influido por las ideas ilustradas y de la 

revolución francesa, Zavala terminó interpretando al personaje Santa Anna, inmerso en una 

lucha en contra de la "tiranía."60 

Del mismo modo justificó su propia actuación en el desarrollo de los 

acontecimientos, pues según su concepto, la "libertad" no se habia logrado con la 

independencia. Las clases privilegiadas que se mantenían en el poder obstaculizaban el 

camino para establecer un verdadero sistema representativo federal que propiciara 

"reformas útiles" para resguardar las "garantías sociales, fuente de toda prosperidad y 

abundancia ... <•• 

Por su parte, Lucas Alamán explicó que la actitud de Santa Anna obedeció a 

resentimientos personales en contra de Gómez Pedraza.62 De esta manera, le mostró como a 

un personaje que carecía de convicciones políticas, y que se conducía, de la misma forma 

como. lo había hecho con lturbide, por sentimientos de venganza. En cambio, Tome! no 

negó que existiera una rivalidad personal entre Santa Anna y el ministro de Guerra y utilizó 

el mismo argumento para revertir los papeles.63 Según él, Gómez Pedraza estaba celoso por 

la predilección que siempre tuvo el Presidente Victoria por el general Santa Anna y 

" Lorenzo de 7-'lvala. "!'cu.. p. 84. 
'" 1h1</.. p. (, 1 
,., 1h1</. p 48 
'"' ihul. p. 109 
•·t 1clt.•111 

•·= Atamán mencionó que en 1825. siendo Santa Ann.'l. gobcnt:1dor de Yucatán mtenló llevar a cabo ta 
independencia de Cuba. y que en esa ocasión l\1anucl Gómez Pcdr.u~1. en su cahcfad de 1111111stro de Gucrr.1. 
apoyó su 11uc1a11va argume111;111do que s1 la empresa resultaba ex11osa. bcncllc1aria a la Repubhc;1 y que s1 
fracasaba. el gobierno lendria la oponu111d;id de desh.acersc de un persona.re peligroso para la estabilidad del 
gob1en10. <"fr. Lucas Alaman. "!' clt . p x.io 
"' Tomcl sci\aló que era Gómez Pedra.t~• q1111:n e"taba re-.cn11do con Sama .-\nna porque pan1c1pó en la caid;1 
de llurbide 
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también le tenía coraje por no haberlo podido sujetar a sus mandatos. Así. Torne) justificó 

el proceder de Santa Anna con los siguientes razonamientos: 

En el gobierno de Pedraza el general Santa Anna todo lo debía de temer; en el de 
Guerrero. todo lo debía esperar: ¿hay algo extraño en que prefiriera al amigo? No. 
ciertamente; y para esquivar el cargo de parcialidad. no le faltaban al señor Santa 
Anna razones de prudencia. apoyadas en el interés público. que justificarán su 
resolución. ''4 

Al respecto de los mismos acontecimientos. el santannista, Juan Suárez y Navarro refirió 

que la conducta de Santa Anna respondió sólo a intereses patrióticos y en defensa de la 

"voluntad nacional" y por tal motivo condenó la actitud que el gobierno asumió. poniendo 

a Santa Anna y a todos aquellos que secundaran su movimiento. fuera de la ley y 

condenados a ser pasados por las armas. 65 

Finalmente. Zavala argumentó que fue obligado a ponerse al frente de la dirección 

del movimiento porque los partidarios de Gómez Pedraza. e incluso algunos yorkinos: le 

apremiaron a hacerlo. Defendió a Guerrero, el .. candidato popular." contra aquellos que 

vieron con malos ojos su elección por ser de "color más oscuro" y de origen indígena ''" 

Recordó que él mismo había sido elegido por la legislatura del Estado de México como 

candidato a la vicepresidencia. y que por tal motivo se le juzgó como un sujeto peligroso y 

se le destituyó de sus cargos "7 Argumentó que fue víctima de la lucha entre las facciones. y 

,.. Jose Maria Tomel. º/' ni . p ''4 
"' Juan Smire.1 ' Na' ;uro. op nr p 1 1 1 
""LorenJ'.o de Z;l\ala. "I' el/. p 45 
"e Zavala puntuah.1~-. que el lo de !i.Cpt1cmbrc se rcu111ó la legislatura del L'Stado de México~ procedió a emitir 
los sufragios para las c;md1daturas del gobierno de la república. y obtuvieron la mayoria Vicente Guerrero 
como candufato a la prcs1dcnc1a ' el mismo como candidato a la nceprcs1denc1a l\1enc1on.;1 que ese día se 
conoció tamb1en el resultado de las ekcc1oncs para el c;1r¡.:o del EJccutl\o en los otro" estado., once 
leg1slatur.1.s 'otaron por l\lanucl Gome.1 Pcdra.1~1 ' 1111c' e por Vicente Guerrero. quedando d1stnb111dos los 
otros sufr.1gios entre los scrlorcs Anast;L.;10 Busta11i;1nte. lg1i;1c10 Godo\ ' l\.1elchor l\1t1.1qu1.1 t /r Lorcn.10 de 
Z.a\'ala. "!' clf . p :>•J 
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objeto· de '.'calumnias .. e "injurias" por parte de la prensa de oposición que no respetó "ni la 

vida privada." Señaló que la nueva facción de los imparciales, a la que pertenecieron 

Valentín Gómez Farías, Miguel Ramos Arizpe, Juan de Dios Cañedo. y la de los 

novenarios, que contaba entre sus filas con hombres como Mora. Mariano Michelena y 

José Ignacio Esteva, se unieron a los escoceses y formaron un partido formidable que 

rebasó la autoridad del mismo Guadalupe Victoria, quien se mostró incapacitado para 

detener esa contienda partidista que sustentaron los españoles. 

Zavala era representante de esa clase media liberal diseminada en los estados que 

defendía el federalismo como la única opción que los conduciría al progreso. Se reconocía 

a sí mismo como un ciudadano con ''autoridad por sus servicios a la patria, .. por intentar 

transformar las condiciones sociales que no habían variado con la independencia. Se erigió 

entonces como el director de la facción yorkina que se adjudicó la defensa de los "intereses 

nacionales.. y de la "voluntad general" a fin de lograr la legitimación de sus actos. 

Representaba a los criollos americanos, mestizos. artesanos, pequeños comerciantes. 

burócratas, en general, a las clases medias y "al pueblo.·· 

Además de desconocer el nombramiento de Gómez Pedraza. Santa Anna exigió en 

Perote la expulsión de los españoles. La propuesta causó un cisma que culminó con una 

nueva ley y medidas al respecto Los españoles vivieron entonces momentos dificiles. 

dramáticos. al experimentar la xenofobia que explotaron los yorkinos hasta lograr desatar 

las pasiones y los resentimientos del bajo pueblo que, pobre e ignorante. se lanzó al saqueo. 

la rapiña y al asesinato. 

Asimismo la campaña antiespañola generó polémicas. Como ya se mencionó 

anterionnente. para algunos políticos liberales como José María Luis !\1ora. la propuesta de 
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Santa Anna, -que lo era de la facción yorkina- no era producto de la "voluntad· general." 

Mora consideró que las proscripciones de 1827, la contrariedad al resultado de las 

elecciones y los lamentables sucesos de la Acordada. fueron hechos "indelebles en la 

memoria de todos" porque no se respetaron los derechos de los españoles quienes. en 

realidad, eran "ciudadanos mexicanos". Así los yorkinos y Santa Anna. eran injustos y 

arbitrarios porque mancillaban las ''garantías sociales" con las que lturbide proclamó la 

independencia, y los derechos del ciudadano que proclamó la Constitución de 1824. 611 

Al respecto José María Torne! y Mendívil, aclaró que no fue de la convicción de 

Santa Anna separar a los españoles de la República Mexicana. sino que utilizó esa campaña 

como "arma" para alimentar el "espíritu público," ganar adeptos y lograr el principal 

objetivo, que fue colocar a Guerrero en la presidencia"'' Torne! dijo que cuando Santa 

Anna triunfó y fue restituida su autoridad, consciente de lo injusto de las medidas tomadas 

por la facción. abrigó a varios españoles que habían recibido ya su "pasaporte" y les ayudó 

a lograr la excepción, exaltando así el lado humanitario del personaje 70 

Torne) destacó la importancia del papel que jugaron las minorías intelectuales como 

dirigentes de las masas y conductoras de la opinión pública Sabia que Santa Anna era un 

instrumento del poder y por eso siempre alimentó, a través de sus escritos. su imagen y 

carisma. En esa ocasión escribió al respecto. a fin de justificarlo. que el 1\la11~fi<'slo que 

'"" José l\taria Luis !\lora ... Política Discurso sobre la c.'<pulsión de los naturales ' ciudadanos de C.'ita 
República nacidos en Espar\a en Ohra-< e 'omph-ta.,·. Polit1ca l. p .JIO )Aniculo publicado en FI Oh.<t·r.·ador. 
México. 12 de scpt1cmhre de 1 X27) 
,,,, José l\lana Torncl. o¡• ni. p 1-15 

·o Como lo fue con el ¡:eneral Juan Obrc¡:ol'.o. mencionó Tornel < ~fr Josc !\.!aria Ton1el' J\.kndi' 11. op, 11. p 
355 
Sin cmbar¡:o. el nusmo Tornel fue criticado por l' .. .a\ala debido a la SC\cndad con que 111.1"0 cumplir la Le' de 
E.,pulsión nuentr.1s fue gobernador del D1stnto Federal Asnmsmo. Carlos !\.lana de Hu.,t:11n:1ntc. cst;1ba 
convcnc1do de que Ton1el \Crtdia cxccnc1011cs a con1crc1a11tcs neos. nuentras que con .. u., ene1111¡:os aplicaba 
el decreto con n¡:or. e incluso que rcc1b1ó sobornos por abstenerse de e'pcthr pasapones o e.,tcndcr el pl;uo 
para salir. 1 úi Harold D S1111s. /.a <':>.pul.'""' de /n, <".'f'<li1of<-, de .\ft't1<" •/~_'f-f.,:.,1. Trad Hobcno GúmeJ" 
Ciri,.~1. l\lé:>;1co. FCE. 197-1. p 186 1Sccc1ó11 de Obras de lh~tonal 
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publicó Santa Anna, utilizó "frases virulentas" contra los iberos, y la facción contraria. sólo 

como .. fuelles" sobre una "hoguera que ya ardía" para encontrar "simpatías" y conducir 

multitudes que carecían de nociones políticas. Para Tornel los hombres como él, inclinados 

por la "civilización" y el "progreso" no se detenían en la "elección de los medios y con 

voluntad ardiente marchaban hacia la consecución de su propósito. " 71 

Según lo expuesto, no existen motivos para descartar la idea de que, sumido Santa 

Anna en el ambiente de las luchas intestinas y de las facciones fuera persuadido por ellos, -

-Tome) y Zavala-- a tomar el camino del pronunciamiento para imponer a Guerrero. Sin 

embargo. Zavala quiso deslindarse y señaló que otros adictos a Guerrero. sin especificar 

quiénes, pero no él, lo estimularon a obrar, como lo comprobaba el hecho de haber salido 

una publicación que circuló en México días antes de su pronunciamiento. titulado 

Leva11tamie11to del general .\'anta A1111a, ó grito de la libertad. 72 

Incluso Zavala insertó dicho documento en su l!.i1sayo pues lo consideró como un 

testimonio del "lenguaje apasionado de las facciones," que por entonces "despedazaban al 

país." En él, Santa Anna acusó a los españoles y a los partidarios del antiguo régimen de 

atentar en contra de la "libertad" y la "independencia," aludió a la incapacidad de Victoria 

para contener la lucha. Santa Anna. "que era un arrojo". se erigió entonces como un 

"patriota." A continuación podemos leer en la siguientes líneas, palabras que qui7A"i. Tornel. 

Zavala o algún otro miembro de la logia puso en boca de Santa Arma para exaltar el 

"carácter mexicano. siempre inclinado a lo nuevo, malo ó bueno. á lo pronto, facil ó 

ricsgoso" e incitarlo a la "revolución:· así como para reforzar esa autoridad carismática con 

la que contó el personaje: 

" José Maria Torncl y Mcndivil. op.c11 .• p. 10. 
·: 1bul.. p. 6 1 
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Los españoles insultan en la capital a los beneméritos mexicanos; la rnayoria del 
senado vendida a esa facción liberticida persigue a los buenos patriotas con ofensa de 
la razón y desprecio de las leyes; la cámara de diputados intimidada. suscribe a 
decretos de proscripción. semejantes a los que llenan las páginas sangrientas de la 
anterior revolución; la capital ofrece un aspecto melancólico de pavor y espanto, por 
el terror que inspiran esas medidas de tirania. la desconfianza. el espionaje. las 
prisiones, el luto, el llanto son en el día la triste suerte de los mexicanos 

En estas circunstancias. ¿cómo había yo de permanecer indiferente? <.Cómo habia 
de ver a sangre fría convertida la república en una vasta Inquisición. y mi patria libre 
hecha la herencia de los que jamás le hicieron otra cosa que males'' ¿Y cuándo'' ¿En 
qué circunstancias? Cuando sabernos que se prepara el antiguo opresor a invadir 
nuestras costas; cuando es notorio que los españoles trabajan dentro por dividirnos. 
para preparar triunfos a su monarca Cuando un jefe imbécil tiene entregadas las 
riendas del gobierno al nuevo opresor de mis compatriotas. 1 No. mexicanos' Santa 
Anna morirá antes que ser indiferente a tales desgracias. a tan grandes males en su 
patria. Unios a mi como habéis hecho en otras ocasiones. y corramos a sacar de la 
república de la opresión que la aflige, de las desgracias que la amenazan. 7

-' 

Después de que este documento circuló en México. afirmó Zavala. Santa Anna y sus 

corifcos fueron declarados por el Congreso General. fuera de la ley y también le obligaron 

a él mismo a pasarse a las filas "revolucionarias." Expuso en su historia que él era 

imparcial y desafecto a cualquier partido. que .. condenaba el movimiento de Santa Anna." 

y era tolerante ante la diversidad de opiniones, pero que estaba decidido a "sostener la 

ley."7"' 

Sus palabras, según los hechos. ocultaban el verdadero interés de dominar 

políticamente la situación. Como ya se ha mencionado. Zavala se desempeñó finalmente 

como dirigente del partido yorkino que impuso al viejo caudillo En ese contexto. la figura 

de Santa Anna ante los ojos del autor y por justificarse a sa mismo. cambió radicalmente 

Entonces si lo consideró. un valiente militar e inteligente individuo. por haberse inclinado a 

favor de los .. intereses del pueblo", y lo describió como un patriota 

"Lorenzo de Zavala. op.cu .• p. 6~. 
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Al señor Santa Anna corresponde manifestar los motivos que le determinaron a obrar 
como lo hizo. Lo que puede asegurarse es que este valiente patriota se ha colocado 
más de una vez al frente de la opinión pública y que ha tenido la gloria de verla 
desenvolverse bajo sus auspicios. El éxito de esta última revolución. tan general 
como simultáneamente adoptada por los estados. y el haberla emprendido en las 
circunstancias que lo verificó. confirman en el joven general la previsión y el valor de 
que dio ya pruebas en sus anteriores pronunciamientos. 7 ~ 

Zavala le dio un carácter heroico a las acciones de Santa Anna porque contribuyó al triunfo 

de su partido, no obstante, afirmó que pretendía ser imparcial. Realizó una severa critica a 

la condición que mantuvo el ejército en el ámbito político y despreció la necesidad de tener 

que recurrir a las armas, y a la violencia, para llevar a cabo los "deseos de las mayorías." 

Con estos ejemplos de opiniones tan cambiantes respecto a las acciones de Santa 

Anna así como por el manejo del lenguaje. utilizado este -como diría Tornel- para .. jugar 

con las pasiones populares [e] imprimirles la dirección que mejor les conviniera."76 se 

presenta ante mi la idea de que fueron ellos. los políticos e intelectuales. quienes a través de 

una óptica partidista van conformando la imagen del personaje. como la de un héroe o la de 

un militar oportunista en vías de convertirse en villano. segun conviniera a sus intereses. 77 

Asi el pronunciamiento de Santa Anna en Perote. del 1 1 de septiembre de 1 828. fue el 

parteaguas para que una minoría -de la élite en el poder- retomara el rumbo de la dirección 

del gobierno y pusiera en práctica su proyecto de nación El papel de Santa Arma fue 

definitivo en el ámbito político y no así en el terreno militar Sin embargo. sus acciones en 

ese campo también ocuparon la atención de los historiadores. 

,. ih1tl.. p. 65. 
'S ih1t/.. p. 9J 
7

" José María Torne!. op.c11 .• p.338. 
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Según Zavala, Santa Anna cometió faltas militares muy graves que lo condujeron a 

ser acorralado por las fuerzas gobiernistas, al mando del general Manuel Rincón. Según su 

concepto, debió haberse dirigido a Puebla y luego a México. en donde hubiera recibido el 

apoyo de los adictos a Guerrero. Sin embargo. esperó a ser atacado en lugar de sorprender 

con movimientos, rápidos y osados, que le hubieran podido reportar el triunfo. Sus 

expresiones al respecto pueden hacernos pensar que Santa Anna no cumplió con las 

expectativas que en torno a él se trazaron cuando le permitieron. él y los miembros de la 

logia colocarse "a la cabeza" de la facción yorkina. Aunque de antemano Zavala y 

Guerrero sabían y estaban seguros de que Santa Anna era "movido por miras de ambición" 

personal.78 

Entonces Zavala presentó a Santa Anna como un militar no muy brillante. Que 

enfrentó una persecución, tampoco muy decidida por parte de Rincón. a quien acusaron de 

lentitud y a quién él creyó que no hizo más que seguir las indicaciones de Victoria 79Le 

pareció que Santa Anna estuvo a la expectativa de los sucesos, y que quiso "salir del 

compromiso en que se hallaba" cuando se dio cuenta de que su suerte iba en descenso Así 

al propagarse los rumores de que una reconquista española estaba a punto de verificarse. el 

oportunista Santa Anna no tardó en ver la posibilidad de explotar las circunstancias y 

ofreció sus fuerzas al gobierno para defender a la República 

Consideró entonces Zavala. que si Victoria hubiese escuchado a Santa Anna. habría 

podido acabar pronto con los rebeldes ~º En cambio. el gobierno lanzó decretos en su 

contra y le obligó a defenderse como un desesperado. al menos para lograr "una muerte 

'M Lorenzo de Z."lvala. op cll .. p. 66. 
U',f 1111!111. 
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menos ignominiosa y vengada con anticipación."81 Finalmente, como ya es sabido. Zavala. 

terminó acaudillando el movimiento que Santa Anna inició. y al triunfo de ése. solicitó 

amnistía para el rebelde que se comportó como un patriota y cuyos motivos siempre 

"nobles y generosos", fueron defender "la independencia nacional de Jos peligros." x2 

En cambio para Torne), Santa Anna "fue más inteligente" que sus enemigos y "no 

perdió ocasión. como jamás la dejó perder en su larga vida pública. de aprovecharse de los 

errores que cometían los que juraron su exterminio". 8
·' Para él la actuación militar de Santa 

Anna fue brillante. Mencionó que a pesar de los disgustos que hubiera podido provocarle a 

Zavala su conducta. no podía dejar de reconocerse el papel principal que tuvo en dichos 

acontecimientos. En primer lugar, porque gracias al encanto de su cautivadora 

personalidad, Santa Anna había sido el vehículo eficaz para lograr la adhesión del pueblo y 

permitir la adquisición de ese carácter popular que legitimó al proyecto yorkino. 

Así Tornel mostró la imagen de un héroe idealizado que tuvo de su lado la ''suerte" 

y los "favores de la Providencia." Relató que ante la incapacidad de Manuel Rincón para 

derrocarlo se nombró al general José Maria Calderón y Garcés. quien sufrió también. por 

no haber logrado vencer a quien tan valientemente defendió los .. intereses del pueblo .. 

Por otro lado, los escoceses destacaron la actitud vandálica de Santa Anna Alamán 

refirió que el militar veracruzano logró conformar un ejército gracias a que liberó a 

"cuatrocientos desertores condenados.'' que vistió y armó con el dinero de la Tesorería 

General que tomó a manera de "préstamo forzoso " 114 Carlos l\faría de Bustamantc. por su 

·---··-----
"° A finales de noncmbre de 1 X2X. como JCÍC del ll:unado "E1cn;110 L1bcnador. ·· Santa Anna ofreció al 
gobierno sus fuer.t~"l.s para salir a cnfrenlar a los ··cnc1ni¡.:os de la 1ndcpcndcnc1a nac1on.al." los cspa1iolcs que 
n·aguaban una campa¡\a de reconquista e '(r !.oren.to de za,•ala. "I' ut . p 7.t 

ult~111 

"'thid. p.X.t 
81 José Maria Tomcl y !l.1cndivtl. op ctt . p 14.t 
•• Lucas Atamán. op nt . p S.tO 
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parte realizó también su campaña de desprestigio a través de la prensa. Por tal motivo 

Torne! le dedicó varias líneas en su R.eseiia para señalarlo y demostrarle su desafecto. Le 

calificó como un escritor de "imaginación enfermiza" que, en esta ocasión. a través de Vo= 

de la Patria se dedicó a denigrar a Guerrero, Santa Anna y los yorkinos, porque él defendía 

los intereses de los españoles. 8 s A su juicio, Bustamante falsificó la verdad histórica porque 

juzgó que la historia era "un albañal en que se puede. quien le plazca, arrojar las miserias 

de sus pasiones asquerosas.'' 11<· Porque escribió .. novelas apasionadas" que sin escrúpulos 

"nombró historias" tan sólo para adular a los poderosos que perseguían a quienes hablaban 

de "igualdad". 87 Comentó que ese "supuesto historiador" había vertido tantas .. calumnias 

contra el héroe del Sur," que mal se recibían de ··una pluma que tanto lo había elogiado en 

el Cuadro histórico por sus eminentes servicios. cuando de "cada insurgente se propuso 

formar un héroe. " 88 

En consecuencia, quizá para contrarrestar el efecto que tuvieron ante la opm1on 

pública los juicios de Bustamante, Torne! adoptó la tarea de crear leyendas y anécdotas 

fabulosas. en torno a la actuación de Santa Anna en dichos acontecimientos. que plasmó en 

su historia para presentar a un hombre dotado con cualidades extraordinarias w• 

u Jose Maria Tomcl y Mendivil. op.c11.. p.201 
"

6 1bid. p '.l90 
K' ibul. p. 201 
""1bul.. p :n:i 
"" Torncl 1ns1s11ó en que San1a Anna era un 1ndl\ 1d110 scduclor Escribió que estando en estado de sitio en 
Sanlo Don11ngo. Sa111a Anna iba y \Cní:1. anlc la vista de sus cnenugos que k dejaban actu:ir sin delenerlo Y 
esto contnbuía enonnementc a nutnr un scn111n1ento. por panc de quienes le seguían. de que Sanla Anna ~ su 
ejercí lo eran 111\ enc1blcs El 29 de no' u::mbre. Sanla Ann.;i salio hasta el Convenio de San Francisco. slluado 
en el ca111po enenugo. El ~ sus soldados. annados ~ d1sfr:l/~1dos de rcl1g1osos. 111c1eron sonar las c:1mpanas 
para llam.ar a nusa al pueblo Cue111a Torncl que el n11s1110 general Calderón estuvo a un P'L°'° de c:1er en su 
engaiio. s1 alguno no adv1n1era que sus caras eran desconocidas Sin embargo. estos .. fraile" unpro' 1~"ldos .. 
lograron congregar a los de\Olos para hacer~ de mcdms p;1ra so"tencr el s1t10 Santa Anna ... 111ando cerrar las 
puertas. ~ C"-1g10 a los neos una contnb11c1011. que .. obrecog1dos pagaron mu~ pronlo. ' adenias rcco¡.:10 la 
limosna que p.-ira los s.:1111os lugares de Jcn1s.:1lcn malllema en dcposllo el n .. ~erendo padre !!U<11d1an del 
convenio Perm;11u..-c1ó San1;1 Ann:1 en el recinto hast:t la noche. ~ se retiro sm ser molestado ·· •·· < º/r Jose 
~taria Torncl ~ :-..tcndinl. "I' '11 . p 152 
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Finalmente. el Presidente Victoria estableció negociaciones con los insurrectos, y el 

12 de enero de 1829, el Congreso General declaró a Guerrero candidato electo y le otorgó 

el cargo que había sido de Pedraza. En Oaxaca, Santa Anna celebró un armisticio con el 

general Calderón y se convirtió en el héroe que hizo posible el triunfo de la revolución. A 

instancias de Tornel, y del ahora agradecido Zavala. Santa Anna reasumió el gobierno del 

estado de Veracruz y se declaró nula la ley que lo había proscrito. Logró un lugar en la 

política del nuevo orden, pero se mantuvo al margen de pertenecer a la facción que 

abanderó. Su imagen se presentó como la de un patriota y defensor de los derechos del 

pueblo. 

e) A manera de Epílogo 

Se puede argumentar que a través de los juicios de los contemporáneos a Santa Anna se ha 

podido percibir que la historia tomó partido y fue utilizada para dar legitimidad a los actos 

políticos de la facción que conquistó el poder. La historiografia de Zavala y Tornel 

caracterizó a Santa Anna como un héroe de la historia nacional por sus acciones. porque se 

enmarcó en el triunfo de la facción a la que ambos autores representaron. con un gran peso 

El primero destacó como director de la logia yorkina y jefe máximo de la .. revolución" que 

llevó a Guerrero al poder; Tornel. por su parte, fue también un personaje poderoso. director 

de la milicia local del Distrito Federal y secretario particular de Victoria Ademas. fue su 

incondicional hasta la muerte. Fueron también sus historias las únicas publicadas hasta el 

año de 1855 en que Santa Anna ejerció por última vez el poder. y en ellas fue manejado 
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como un héroe. Por lo que respecta a TomeL su obra historiográfica concluyó la 

justificación de sus acciones durante los acontecimientos que se han señalado. 

Evidentemente. Zavala. Tornel, Guerrero, Santa Anna. Victoria. Gómez Pedraza. 

Bustamante, Mora, entre muchos otros, jugaron papeles determinantes en el desarrollo de 

los acontecimientos históricos, sin embargo, quienes quedaron consignados como héroes o 

personajes representativos en la "historia oficial" publicada en ese tiempo. fueron los que 

pertenecieron a la facción triunfadora. 

Resulta interesante entonces observar que el personaje Santa Anna, que tanto 

atacaron sus contemporáneos por caer en contradicciones. por apoyar lo que le convenía 

por ambición. por actuar sin conciencia política y sm honestidad. no era más que el reflejo 

de lo que sucedía en su entorno. Santa Anna coqueteó con ambas logias pero se perfiló en 

alianza con los yorkinos que se erigieron ante su sociedad como los defensores de la 

"voluntad popular" porque la bandera política del caudillo será desde estos momentos. la 

defensa de la patria, así mantendrá su dominación y reforzara su carisma. 90 

"'"Fernando Div_ Oi;v_ Caudillos y caciques; Antonio l..ópe= ele Santa Anna y Juan Afrare=. México. El 
Colegio de Mé.xíco. 1972. p. 34-' (Cemro de Estudios Históricos. Nueva Sene; 15) 
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CAPÍTULO IV. SANTA ANNA, ••EL VENCEDOR DE TAMPICO." 

El gobierno del general Vicente Guerrero inició, en abril de 1829, con muchos problemas 

en contra. El más relevante fue la animadversión que mostraron hacia su persona las clases 

altas. Lo consideraron incapaz de desempeñar el Ejecutivo porque carecía de la cultura y 

educación que se juzgaban como indispensables para todo ser civilizado. 1 Sabian que el 

radical Lorenzo de Zavala, ministro de Hacienda en esa administración, estaría a la cabeza 

del gobierno y, en consecuencia, escoceses. moderados. y todos aquellos que vieron 

frustradas sus expectativas con el arribo al poder de la facción yorkina trabajaron por 

derrocar al gobierno. El vicepresidente Anastasia Bustamante. sería responsable del golpe 

decisivo en diciembre de ese año. logrando así que las facciones conservadoras retomaran 

en control del Estado. 

Entre tanto, el caudillo insurgente heredó graves problemas financieros, la tarea de 

poner en marcha la segunda ley de expulsión en contra de los españoles. conciliar los 

intereses políticos de las facciones. así como enfrentar el intento de reconquista española 

que se llevó a cabo en ese año de 1829, hecho en el que Santa Anna tendría una relevante 

actuación. 

El rumor que había corrido con respecto a una invasión por parte de los españoles 

se hizo realidad. Dado que la situación general del país. desordenada y convulsa. debido a 

las leyes aprobadas en contra de los peninsulares. hacia pensar que una invasión armada 

encontraría respaldo en México; los españoles que hab1an salido por obra de esa ley. que se 

1 Michacl P. Costcloc. op.c11 .• p. 217. 
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establecieron en Cuba, Nueva Orleáns e incluso Francia. 2 así como algunos que 

permanecieron en México. prepararon el terreno. económica y políticamente. para que el 

gobierno español se ilusionara con la idea de poder recuperar la colonia perdida. A pesar 

de que la Metrópoli tampoco estaba en condiciones de financiar una expedición de 

reconquista, Femando VII apoyó el proyecto que encabe7..aría el brigadier Isidro Barradas 3 

Como es de suponerse, los yorkinos que alimentaron el sentimiento antiespañol 

debían afrontar ese problema de carácter .. nacional.. con prestancia. Habían llevado al 

poder a un hombre del que se decía carecía de los atributos que exigía la élite política y 

económica, pero que se había presentado ante la opinión pública como un ardiente defensor 

de la independencia. Por otro lado. Santa Anna había sido nombrado gobernador de 

Veracruz y General en Jefe del Ejército de Operaciones y con ese carácter desplegó tal 

actividad y disposición para enfrentar al invasor que dejó sorprendidos a sus 

contemporáneos. 

En ese momento. todos tuvieron la oportunidad de manifestar un "espíritu 

nacionalista." Asi. Guerrero y sus ministros. lo primero que hicieron fue declarar que 

México era una nación libre y soberana en donde había quedado abolida la esclavitud 4 

Acto seguido, cedieron la mitad de sus sueldos mientras durasen las hostilidades.~ 

confiscaron los bienes de los españoles que hahían salido del país y exigieron el apoyo de 

quienes permanecieron en México reconociéndolos como ciudadanos. rifaron fincas 

rústicas y ofrecieron pagar bien a los soldados que enfrentaran el enemigo 

: Lorenzo de Zavala. or nt .. l 2. p 1.io. Romeo Flores Caballero. La nmtrarrcwJ/ucwn en la 1nJq>e11dene1a 
Lo ... t'S/><lfiolcs <'11 la "'"" {'<Jlillca .. \oc1al .1· t•con,m11ca de .\/é.uco 1 / ,•\O.J-l.'i38J. 2a ed . l\.1éx1co. El Colegio de 
México. 1973. p 135 t Centro de Estudios Hsstóncos :-.:ueva Sene. X) 
' Lucas Alaman. "!' c11 . p X.ti. 
' Siendo gobcn1:sdor del Dsstnto Federal. Josc l\.t:sria Torncl publico. en septiembre de 1 X:!lJ. el bando que 
~cclaró abohcfa la cscla\'itud 1 id !\1aria del Canncn V:l.1quc.1 Malllccón. "!' nr . p 1 XO 

Romeo Flores Caballero. op cu .. p 137 
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La campaña antiespañola que había promovido la facción yorkina encontró eco en 

esa situación; ante el peligro de perder la independencia, la gran mayoría manifestó un 

sentimiento de unidad y patriotismo como no había existido desde 1821. De tal manera. 

que al triunfar Santa Anna sobre los españoles, el militar se convirtió en el hombre más 

popular del momento porque así lo manejaron quienes estaban en el poder; lo nombraron 

"benemérito de la patria" y lo mostraron como un personaje heroico de la historia del 

México independiente, según se desprende de las interpretaciones de sus contemporáneos. 

quienes le miraron través de diferentes ópticas. como a continuación se expone. 

a) La visión partidista de Lorenzo de Zavala ante la crítica de Lucas Alamán. 

Si bien en 1827 Lorenzo de Zavala se había pronunciado en contra de la ley de expulsión 

de los españoles. cuando tuvo lugar la intervención de Isidro Barradas y Santa Anna se 

aprestó a combatirla. consideró al caudillo un defensor de la libertad y de la independencia. 

y lo elevó a la categoría de un "héroe nacional." En su 1~·11.,.ayo relató que a principios del 

año de 1829 se tenía noticia de que una expedición había salido de La Habana. pero que 

nadie sabía por dónde se presentaría el invasor En la prensa. Torne! manifestaba su 

opinión de que llegaría por Yucatán; Bustamante decía que era una invención del gobierno 

con fines políticos. y Santa Anna se preparaba a recibir la ofensiva en Vcracmz. hasta que 

finalmente, el ejército invasor desembarcó el 27 de julio en Cabo Rojo. a unos kilómetros 

de Tampico el Viejo 

Para magnificar el acontecimiento Zavala puntualizó. que el armamento con el que 

contó Barradas había sido comprado principalmente. con los capitales de los españoles 
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emigrados del país. Habló de un ejército numeroso, terrestre y marítimo. capaz de hacer 

sucumbir a los mexicanos, si la expedición de reconquista hubiese encontrado el apoyo que 

esperó recibir de los hispanos residentes en México. Sin embargo. fueron derrotados por el 

"ilustre caudillo" quien en esa ocasión. según su concepto, "dio vuelo a su carácter y 

desplegó su infatigable actividad, una de sus primeras cualidades." Santa Anna impuso 

préstamos forzosos a los comerciantes del puerto veracruzano, se apropió de todos los 

buques disponibles. y. de la noche a la mañana. organizó un ejército compuesto por casi 

dos mil hombres con quienes se dirigió hacia las costas de Tampico ... En esos momentos, 

decía Zavala, Santa Anna contaba únicamente con su "fortuna." pues era evidente que con 

la "pequeña flotilla" que capitaneaba, en caso de un ataque por parte del comandante de la 

escuadra española Laborde, "no hubiera tenido otro recurso que echarse sobre las costas a 

perecer, o entregarse al enemigo."7 

El brigadier Isidro Barradas tomó Pueblo Viejo y después se trasladó al puerto 

tampiqueño. Santa Anna llegó al territorio ocupado y estableció su campamento. cruzó el 

Pánuco y atacó a los españoles toda la noche del 20 de agosto. Después se concertó una 

tregua y tuvieron lugar algunas conversaciones en las que Santa Anna trató de persuadir a 

los españoles a la rendición. 

Los combates continuaron hasta que segun la interpretación de Zavala. Santa Anna 

y el general Manuel J\1ier y Terán. ambos conocedores del terreno y de la debilidad del 

enemigo. unieron sus fuerzas para dar el importante asalto de Tampico en donde lograron 

la rendición de Barradas. Finalmente. los españoles aceptaron su derrota y se 

'•Lorenzo de z_,,·ala. op c11 .• 1.2. p 1.n 
' 1bul .. p. 1 :n. 
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. . . 

comprometieron a no vol~er a. atentar contra:.1a independencia de la República Mexicana, ni 

atacarla jamás. 

Como era de esperarse, la administración de Guerrero premió a los militares Santa 

Anna y Mier y Terán con honores. Pero especialmente al primero. quien fue bautizado 

como el "Vencedor o Héroe de Tampico" nombrado "benemérito de la patria'" y ascendido 

a general de división porque -según declaró Zavala- el general veracruzano demostró su 

"patriotismo, su valor y sus virtudes;"11 y, mereció por defender la independencia la gratitud 

de la sociedad en conjunto. 

Asimismo, el suceso dio ocasión a Zavala para establecer comparaciones entre los 

generales Manuel Mier y Terán y Santa Anna. en el terreno militar. Al primero lo criticó y 

alabó porque careció del "ardor" e impetuosidad de Santa Anna. pero consideró que contó 

con mayores conocimientos de estrategia. mientras que del caudillo expresó que era un ser. 

que guiado por su instinto actuaba como .. un león sobre la presa.,.., 

Después de haber descrito en su historia los peligros que enfrentó Santa Anna por 

defender los "intereses nacionales," su audacia de salir al encuentro con el enemigo sin 

importar el tamaño de las fuerzas españolas. -que vinieron menos experimentadas y 

equipadas de cómo las imaginó- Zavala lo pintó como un personaje fuera de serie. exaltó 

su imagen militar y su figura como la de un héroe nacional 

Zavala demostró que sus intereses políticos y de "partido" füeron determinantes 

para elevar a Santa Anna a la categoría de patriota. exaltó al hombre a quien antes juzgó 

como un oportunista. sin hacer critica alguna --cosa inusual en él-- con respecto a los 

motivos que llevaron al general a prestar sus servicios a la .. patria " 

K 1bitf .• p. 1-lJ. 
9 thicl.. p. 13-l. 
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Años más tarde Lucas Atamán, quien se consideró a sí mismo como el historiador 

más maduro e informado de su tiempo, realizó una interpretación contrastante frente a la de 

sus contemporáneos, pues no consignó a Santa Anna en su Historia como el .. héroe de 

Tampico." Sus intereses, de carácter político. lo condujeron a interpretar dicho 

acontecimiento de manera distinta .. La clara intención que mostró fue la de minimizar el 

triunfo que se adjudicó la administración de Guerrero, al haber llegado al poder en alianza 

con Santa Anna. 

Según explicó en su historia,· Santa Anna era .. acertado en los planes generales de 

una revolución ó una campaña," pero a través de toda su carrera militar nunca dirigió bien 

una batalla y tampoco ganó una sola.'0 Para él, ese "intento de reconquista" que 

vislumbraron sus coetáneos, no tuvo viso de serlo. Consideró que el gobernador de La 

Habana, parecía haberse empeñado en sacrificar al brigadier Barradas dejandolo en las 

playas de Tampico "como Cortés se había quedado por un acto de heroicidad en las de 

Veracruz. no solo sin medios de retirada sino sin un esquife en que mandar un aviso "1
1 

Con esta afirmación Alamán colocó en tela de juicio la actuación tanto de Santa Anna 

como de Manuel Mier y Terán. porque. según su opinión. los militares mexicanos 

enfrentaron a un enemigo débil y sin recursos. l\1encionó que la administración de 

Guerrero. por medio de su vocero Zavala, otorgó una magnitud a los hechos de la cual 

carecieron. pues según dijo. el ministro yucateco dio noticias falsas cuando los elevó a la 

categoría de héroes. 

Su interpretación al respecto se centró en destacar que si Fernando VII había 

aprobado que una expedición en nombre de su gobierno desembarcara en Tampico. era 

w Lucas Alamán. op.c11 .• p. 688. 
" 1/>ul .• p. s.i 7. 
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porque la nación mexicana sólo había dado muestras de .. desórdenes y violencias" que se 

traducían en incapacidad para gobernarse a sí mismos. 

Para comprender el tinte partidista y político que Alamán imprimió en su historia se 

debe considerar que don Lucas fue uno de los principales agentes de los .. hombres de bien .. 

que promovieron, junto con el vicepresidente Anastasia Bustamante, el golpe decisivo para 

la caída del "mulato Guerrero". de ahí el por qué de sus juicios. 

Después de haber quedado políticamente oscurecido desde su renuncia --en 1 825-

al gabinete de Victoria don Lucas fue de hecho el autor intelectual del gobierno --1830-

1832-- que siguió al del viejo caudillo insurgente, en él ejerció su influencia e impuso su 

personalidad sobre la nación de un modo sin precedentes y por esa razón se le ha 

denominado como la "administración Al amán.,. En estos dos años, el ministro de 

Relaciones dio marcha a su proyecto de un gobierno centralista. que impuso de facto con el 

cobijo de la república federal, y que representó para la nación un momento de estabilidad 

económica e incluso desarrollo. dentro del caos financiero que se experimentó durante el 

periodo santannista. Su ideología fue aceptada y propugnada por las clases propietarias y 

por las jerarquías militares y eclesiásticas decididas a defender su posición imponiendo 

orden y estabilidad. 12 Puede decirse que esta administración fue el antecedente directo de la 

primera república central que se estableció en 1836. y durante el transcurso de ésta Alaman 

dispuso medidas. de carácter proteccionista. destinadas a fomentar el desarrollo de la 

industria nacional. en el ramo textil, y otras para salvaguardar la integridad del territorio 

·~ Michacl Costcloc. op.ca .. p. 2-'6. 
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nacional por medio de la colonización de la frontera norte. Asimismo consideró de utilidad 

la consolidación de un "fondo de reser-Va para el caso de una invasión española ,,I.l 

La interpretación de Alamán sobre la invasión de Barradas careció del tinte 

emocional que muchos de sus contemporáneos le otorgaron al suceso; quienes. ante el 

temor de perder la libertad --para ese entonces recién lograda-- magnificaron las acc10nes 

de Santa Anna. En ese tiempo don Lucas seguramente vivió la noticia --de esa posible 

reconquista-- bajo distinta óptica. dado el respeto y el amor con que siempre miró el viejo 

orden colonial. 

Ni siquiera se detuvo en señalar pormenores sobre el suceso que exaltó en esos 

momentos sentimientos patrióticos e intereses nacionales. sino que visiblemente disgustado 

al recordar las arbitrariedades de las que habían sido objeto los españoles a consecuencia de 

las leyes de expulsión decretadas durante esos años. se limitó a referir que Santa Anna y 

Manuel Mier y Terán. salieron a combatir a un enemigo sin recursos para triunfar. Y que 

paradójicamente a pesar de no haber acatado las disposiciones del gobierno. habían sido 

premiados por éste con "las fajas de generales de división de que habian sido despojados 

Negrete y Echávarri.'" 4 

Alamán escribió casi dos décadas después del suceso. Para entonces ya habían 

tenido lugar la guerra de Tejas. la intervención francesa del año de 1838 y la invasión 

norteamericana de 1 846-1 848. se puede decir que Alamán contaba ya con más elementos 

de juicio para definir el desempeño del general en las batallas A pesar de ello compartió 

con Zavala la idea de que Santa Anna poseia un instinto natural en su vocacion de soldado. 

-----------··-------
'-' Lucas Alamá11. IDccre1osl. ~lé:o.1co. Primera Sccrclaria de E.."1ado Dcpanamenlo del lntcnor. h de abnl de 
1830. !impreso lh. Fondo Carre1)0 Documenlo 11 Foldcr 3 lr1s111u10 de h1\est1~acioncs L>oc1or José Maria 
Luis Moral 
'' Lucas Atamán. op nt. p 847. 
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y aunque nunca se destacó como un buen estratega, su sincera disponibilidad por tratar de 

distinguirse en sus servicios a la "patria" fue lo que le condujo a la gloria. 1 ~ 

A pesar de su inconformidad con la conducta de Santa Anna en las elecciones de 

1828, reconoció finalmente su actividad en favor de la independencia y resaltó su 

patriotismo pero no le asignó facultades extraordinarias como lo hizo Zavala. Sin embargo, 

no dejó de reconocer que su disposición a defender la independencia de los mexicanos fue 

sincera e incondicional. 

Alamán fue realista y demostró que el triunfo del xalapeño sobre Barradas fue fücil 

aunque no por eso dejó de tener relevancia. En su obra. relató que los españoles se 

enfrentaron a las inclemencias climáticas, --altas temperaturas a las que no estaban 

acostumbrados-- y, por si fuera poco, a las enfermedades pues algunos se contagiaron de 

"vómito negro", epidemia que hizo estragos en la población y entre los soldados; además, 

carecieron de los recursos necesarios para enfrentarse a las fuerzas mexicanas y ante tales 

condiciones, la capitulación fue aceptada incondicionalmente Por tal razón Alamán no 

habla de hazañas militares sino de la disposición de Santa Anna a los .. servicios de la 

patria", porque para él ya no existía el héroe en las dimensiones que sus contemporáneos lo 

creyeron ver en su momento. 

Por último. es imponante mencionar que tras el derrocamiento de Anastasia 

Bustamante, en 1832. Alamán fue acusado por ser uno de los autores intelectuales del 

asesinato de Vicente Guerrero, en febrero de 183 1 1
" Quizá por este motivo don Lucas 

también aprovechó en su /llstona la ocasion en que escribió sobre Santa Anna y el 

"Cfr. Zavala. op.clt. p 1-U 
lh Francisco Picaluga. un agente del gobierno de Anastas10 Bu~ta1n.:1n1e in\·rtó a Guencro a un conv11c en su 
barco en la costa de Acapulco y en realidad le tendió una trampa p."lr.1 aprehenderlo ~ procesarlo por los 
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gobierno de 1829 para lavar sus culpas y escribió algunas lineas favorables para la imagen 

del "héroe del sur." en su desempeño político. Refirió que el Congreso le otorgó facultades 

extraordinarias para disponer de "cuantas medidas fuesen necesarias para la conservación 

de la independencia. del sistema de gobierno federal y de la tranquilidad pública. sin otra 

restricción que la de no poder disponer de la vida de los mejicanos. ni expelerlos de la 

república," 17 y que dicha autorización la utilizó Guerrero de manera "benéfica." al 

recapacitar sobre los atentados cometidos en contra de algunos ciudadanos. por parte de su 

administración y permitió el regreso de políticos escoceses que habían salido expulsados 
'--.,...... 

del país por haber promovido la revuelta de Tulancingo. entre ellos el ex-vicepresidente 

Nicolás Bravo y Miguel Barragán. sin haber explicado después, que ambos jugaron un 

papel importante en su propio ascenso al poder, en 1 830 Indudablemente, Alamán escribió 

su historia poseyendo un gran sentido critico pero no se salvó de imprimirle a la narración 

que hizo de los acontecimientos sus intereses políticos 

b) El .. héroe de Tampico" y sus acciones a través del lente idealista y romántico de sus 
contentponíneos. 

En contraste con la visión crítica de Alamán y la partidaria de Zavala. los autores 

idealistas y románticos exageraron el color de su hazaña. mostraron a Santa Anna ante sus 

conciudadanos como un ser con cualidades extraordinarias y le consignaron en sus historias 

como un héroe de la patria, protector de los intereses nacionales. 

c;ugos de ''lr.tieión a la patria" por haber gcstion.-ido asuntos referentes a la venta de Tc.xas Vid Miguel Soto 
Estrada. ·· Texas en la nura ·· 
"Lucas Alaman. op.cu .. p. x.i7 
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Por su parte el santanista. Suárez y Navarro exageró y dio noticias detalladas de la 

cantidad de goletas y lanchas con las que formó su flotilla. 111 Afirmó que el "genio" de 

Santa Anna fue el único capaz de organizar un ejército de guerra por mar, de la noche a la 

mañana, y realizó el viaje cuando carecia de los viveres indispensables. 1'' Lo mostró como 

a un elegido por la mano de Dios para la defensa y salvación de los mexicanos y como un 

patriota que posibilitó la unidad de un sentimiento nacionalista. como a continuación lo 

observamos en las siguientes líneas: 

Por un especial favor de la Providencia, no se nos dejó entonces entregados a 
nuestros propios desvaríos. Teníamos un caudillo. que a semejanza de Macebo. 
derrotaría el ejército de los nuevos sirios. Con su decisión y su intrepidez hizo 
renacer la cordura y sensatez de la mayoría nacional con su ejemplo. el acendrado 
patriotismo de los mexicanos hizo desaparecer al genio de la discordia. 20 

Suárez y Navarro calificó la actuación militar de Santa Anna como un hecho memorable en 

la historía de México y. vital para fortalecer un sentimiento de identidad y unidad nacional. 

Consideró que Zavala no había logrado darle en su historia la magnitud que se merecía su 

hazaña, por lo que él mismo se encargaría de hacerlo. Así el autor. miró los hechos a través 

de un lente idealista. 

Según señalan las distintas interpretaciones, la expedición de Barradas tenia pocas 

posibilidades de triunfo y desde el principio estuvo condenada a sucumbir. pues no logro 

que se levantaran movimientos pro-españoles que la reforzaran y. para su desgracia. las 

condiciones climáticas y las epidemias prop1c1aron enfom1edad y muerte entre los soldados 

enemigos; todo ello obligó al ejército español a capitular Por lo tanto. parece evidente que 

'" Juan Su:irc~ y Na\'arro. op cll.. p.145. 
'~' ulen1. 
;:-.. ihtcl.. p 14 l. 
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--como afirmó Atamán-- a Santa Anna no se le dificultó mucho expulsar a los invasores del 

territorio nacional. logró un triunfo fácil; sin embargo. Suárez y Navarro como quedó 

asentado y Bustamante como lo veremos en las páginas siguientes. lo consideraron en ese 

momento como el salvador. y sin ahondar en el conocimiento de los hechos, se remitieron a 

plantear la verdad indiscutible de que el personaje era un héroe. 

Carlos Maria de Bustamante construyó en Memorias para la historia de la il11•asión 

sobre la costa de Tampico de Tamaulipas. hecha en el wio de 1829, y destruida por el 

valor y prudencia de los ge11erales D. A11tonio López de .\'anta Anna y /J. !vlanuel Mier y 

Terá11, e11 el corto e.\pacio de 1111 mes y quince dias11 la imagen del .. héroe de Tampico" e 

idealizó sus acciones. Como hemos visto. el autor tuvo siempre una panicipación activa en 

la política a través de la prensa, en donde escribió al ritmo de los acontecimientos y 

exageró el tono de los mismos a través del tinte de sus propias emociones En el transcurso 

de ese año de 1829. Bustamante primero desprestigió la imagen de Santa Anna porque 

abanderó los principios de los yorkinos y junto con ellos transgredió el orden constitucional 

para imponer a Guerrero _en la presidencia. y después. glorificó sus acciones clevandolo 

como un caudillo de la historia nacional. Se olvidó que anteriormente lo habia 

descalificado por acaudillar la campaña antiespañola. 

Por esos vaivenes en su opinión y por los ataques que Bustamante lanzaba en contra 

de la facción liberal, Lorenzo de Zavala lo señaló por su componamicnto. --segun su 

criterio-- poco patriótico. cuando teniendo encima la mvas1on don Carlos seguia 

defendiendo a los españoles expulsados y emprendía una campaña Je desprestigio contra el 

:oi Carlos l\-1;1ri:t de Bustarn.antc . . \lt•1nor1as para la /11stor1a dt. ... la un·a.\lon _,ohrt· la costa de· Tamp1cr1 clt• 
Tamaulipas. ltt•clra ,.,, d a1lo de /,.,·;:i;, y destruida por el \·alor _,. prudt•nna e/,• los g.·nt·rafe., !> Antomo 
Lópe:: ch• Sarrta ..lima y I J .\/arrue/ ,\/ler y 7é!rán. ,.,, el corto espano ti,· un mn \ quince dia., .\fr'nco. 
Ale1anc/ro 1 'a/dés. /83 /. 30 p. 
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gobierno de Guerrero. Dijo Zavala que Bustamante daba la impresión de ser un espía del 

gobierno español. un escritor asalariado por sus arcas para introducir la discordia y 

provocar Ja guerra civil mientras las tropas destinadas a la reconquista atacaban las costas; 

Zavala Je señaló porque acusó --con fines políticos y con el propósito de distraer a la 

opinión pública-- a Ja administración de inventar mentiras cuando se anunció el 

desembarco de la expedición de Barradas argumentando. falsamente, que los invasores eran 

americanos del norte que habían ocupado la provincia de Tejas y no españoles que 

intentaban la reconquista.22 

Los juicios de Zavala en contra de Bustamante demuestran el ambiente de tensión y 

pugna política que se vivió durante esos momentos. Sin embargo. el autor idealista pudo 

fücilmente despojarse de los rencores añejos y valoró a Santa Anna por haberse puesto al 

frente del ejército para defender la independencia. Su afán por crear héroes o villanos de la 

historia encontró cabida en los acontecimientos que se hicieron realidad. Bustamante 

glorificó la hazaña e hizo aparecer el triunfo de Santa Anna sobre los españoles como un 

hecho histórico sin precedentes; con este propósito publicó en I 83 1 dichas ,\,fe monas ... En 

este ensayo hizo referencia a la importancia de tener conocimiento de los hechos pretéritos. 

de poseer una conciencia histórica; para ello invocó el pasado prehispánico. en un intento 

de reforzar el nacionalismo. i.l 

:: Lorenzo de Zavala. op.cll. p l 37 
:'En la interpretación del pasado. se dclinc.-uon dos posturas una que identificó los ongenes de la 
civili,.~"Jción me,icana a travcs de un pas.:1do prcluspámco. y otra que lo desde1\ó. reconociendo los ongenes a 
panir de la conquist."l y el donunio esp:11\ol. como lo asunueron Al:un.-\n y l\.1or.1 Desde tiempos de la 
insurgencia. Bustamante trabajó Jllnto con Fra~ Servando Teresa de l\.ticr pa1·a eonfonnar una ideología 
nacionalista que reconocía ese pa,.ado prcl11sp.-i111co \ fu11d.-1111entaba los den .. -c:hos ancestrales de criollos ~ 
mestuos heredados de la conqu1st;1 1 ú/ [);" 1d Br.1d111g. "!' nt . p Ennquc Florcscano piensa que es~1 
postum se con' 11t1ó en un arma política que rc1nnd1có demanda" de mesll/os e indígenas qu1ene,, mediante 
el rescate dd p.-1s.-1do prcl11sp.-11uco rncorporaron .. " su p.-1111111on1<l l:i leg1111111d.-1d de 1,), 'enc1do' ·· 1 id 
Enrique Floresc;mo. Etma. Estado' Sac1ón Ens.a\o -.obre las 1dcnt1d:1des cokctl\a.., en l\.k'"'''- :!a re11np. 
~IC'tco. A~mlar. l'J'!S. p •¡•1 (SucH> S1glol 
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Bustamante consideró entonces importante crear y conservar una historia militar 

para conformar una identidad. Convirtió a Santa Anna en la figura principal. en el héroe 

patrio, porque hizo posible conservar la independencia ante la amenaza española; presentó 

al personaje como un ser con atributos casi sobrenaturales. como un superhombre. como el 

sujeto providencial sobre el cual depositaron su confianza todos los mexicanos. 

El autor hizo una analogía con la historia de la conquista partiendo de la idea de que 

los antiguos mexicanos no tuvieron la oportunidad de referir. ni a sus hijos ni a sus nietos. 

sucesos tan gloriosos porque ellos no pudieron vencer a su conquistador; pero Santa Anna 

sí: humilló con orgullo a los españoles en Tampico y por tal razón era un hombre sin igual 

al cual la nación debía su existencia24
. 

Pero no por exaltar al militar veracruzano Bustamante dejó a un lado sus rencores 

políticos. Nunca estuvo de acuerdo con el gobierno del .. mulato" Guerrero y utilizó a 

nuestro personaje para desacreditarlo. diciendo que Antonio López se había equivocado en 

apoyarlo, porque entre las gentes de su administración. e incluso en él mismo. existía 

desconfianza con respecto a la fidelidad del militar veracruzano al gobierno y. en 

consecuencia, Guerrero permitió que se extendieran los rumores que existían sobre la 

posibilidad de que el caudillo estuviera en contubernio con los españoles y de que era capaz 

de variar el sistema federal. 25 

Efectivamente. había quien pugnaba por el sistema central y se escuchaba el nombre 

de Santa Anna involucrado en un nuevo pronunciamiento El mismo. se dirigió al secretario 

de Guerra y Marina para ponerlo al tanto de las calumnias de las que era objeto. 2'' Esta 

~· Carlos Maria de Bustarn:intc. .\lemoria' para .. p 10 
~~ ihul. p. 25. 
~., Expediente del general Antonio Lópc.t de Santa Anna S<.-crctaria de la Defensa Nacional. Archs••o de 
Cancelados. folio 576 



situación contradictoria y ambivalente sobre su persona demostraba que su apoyo era 

codiciado por las distintas facciones. 

e) A manera de Epílogo. 

Evidentemente, Santa Anna el "Vencedor de Tampico" obtuvo en 1829 la categoría de 

caudillo porque su popularidad y autoridad carismática, fundamentada en lo militar, 

alcanzó definitivamente un nivel nacional. Sin embargo, le faltaba aún legitimar también 

una autoridad política bajo preceptos legales. 27 A partir de estos momentos su clientela ya 

no estaría formada únicamente por la tropa o los jarochos que le seguían sino, "en teoría." 

ya era todo el ejército. 

Asimismo, quienes le construyeron como un personaje histórico. jugaron un papel 

determinante en la configuración del héroe carismático en vías de convertirse en el caudillo 

nacional de la primera mitad del siglo XIX. Lo que los textos traslucen es ante todo la 

importancia en aquellos años de fortalecer un sentimiento de unidad por medio de 

símbolos, hombres y acontecimientos que dieran paso a una identificación Para alimentar 

dicho nacionalismo, se utilizó la figura de Santa Anna y se le elevó a la categoria de héroe 

nacional y se le honró en diversos momentos de su vida política por este acontecimiento. 

con la celebración de misas y ceremonias. también se erigieron columnas en recuerdo del 

año de 1829, y nacieron de diversas plumas. poemas y artículos apologeticos :M 

Según nos mostraron las fücntes. el ""héroe de Tampico·· quedó consignado en la 

historiografia a principios de la década de los años treinta. en las obras panidistas de 

~1 Fernando Dia.r. Día;~ op.Clt .• p.3-t5_ 



Zavala y Bustamante. En ambos autores, se han percibido ambivalencias y juicios 

encontrados en la interpretación que hicieron de las acciones de Santa Anna que son reflejo 

de las diferencias de pensamiento y de la lucha entre las facciones políticas. 

Zavala quien se había reservado en sus juicios para no darle importancia al militar. 

y exaltar así las figuras de los caudillos insurgentes en el proceso de la lucha por la 

independencia. no pudo dejar de reconocer en Santa Anna una actitud heroica ante el 

invasor Barradas. Era el General en Jefe del ejército en quien, la administración de 

Guerrero --que él mismo encabezó-- depositó toda su confianza, el triunfo le permitió la 

ocasión para hacer un intento por asegurar y legitimar el poder, que a la luz. se había 

usurpado mediante la trasgresión de las leyes. Asimismo, el caudillo había abanderado la 

campaña antiespañola que Zavala promovió a través de la logia yorkina para llegar al 

poder, lógico era que exaltara sus cualidades por enfrentar al enemigo español. 

Al igual que Zavala. Bustamante también reflejó una postura partidista muy 

peculiar. En sus años mozos. don Carlos fue un militante insurgente y un republicano 

convencido pero. al correr el tiempo, al igual que muchos hombres de la época. se 

desmoralizó ante la imposibilidad de que se realizaran en México los ideales democráticos. 

Fue así como se convirtió en un .. hombre de bien.·· propietario. religioso e instruido En su 

momento, con10 vimos. atacó a Santa Anna por abanderar a la facción yorkina que 

enarboló la campaña antiespañola e impuso a Guerrero en la presidencia Se olvidó. de que 

anteriormente defendió a los caudillos insurgentes y en esta ocasión. Guerrero. mereció la 

reprobación de Bustamante por ser mulato e .. incapaz" para gobernar. Como ya vimos, los 

~ l·ítl. Joaquín Castillo y Lan7.as. "'La \'1ctor1a ele Tamaulipa.'<, ··en Aurora de la Libertad. Puebla. 22 y 25 de 
diciembre de l832y5.8. IO. 12.15.17y 19dccncrodc 1833. 
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propietarios y grupos privilegiados veían en la política regida por liberales radicales como 

Zavala. el camino a la "disolución social" y el gobierno de la "baja democracia." 

Sin embargo, cuando Santa Anna logró la capitulación del brigadier español Isidro 

Barradas. Bustamante consignó en los anales de la historia al "héroe de Tampico." Lo 

elevó por los cielos y le llamó el .. salvador de la patria" y como ya vimos le reintegró su 

calidad de héroe libertador y defensor de la independencia. Así presentó al personaje como 

un héroe de la historia patria y a través de su figura alimentó un sentimiento nacional. 

Veinte años después, en la década de los cincuenta. el santannista Juan Suárez y 

Navarro, se dio la tarea de enaltecer la figura de su héroe Santa Anna. Creyó que lo 

consignado por Zavala en su historia desmereció su hazaña. de ahí que en su obra lo 

presenta como un hombre extraordinario. dotado por la Providencia de grandes cualidades 

militares. patrióticas y nacionalistas. Este no fue el caso de Alamán. quien publicó. su 

versión de los hechos, dos años después que Suárez y Navarro. En su obra dejó en 

entredicho el triunfo que se le atribuyó a Santa Anna sobre Barradas. Situado en su papel 

de historiador imparcial. desvirtuó la hazaña de Santa Anna y demostró que la expedición 

del brigadier Barradas estaba condenada a fracasar desde un principio. Aunque no por ello 

dejó de señalar. que el general veracruzano era un hombre emprendedor. activo y siempre 

dispuesto a participar en la defensa de la "patria," de los ataques del exterior. De esta 

forma. tampoco lo despojó del reconocimiento que le otorgaron quienes le consideraron un 

héroe y alimentaron esta imagen ante la opinión pública 
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CAPÍTULO V. EL CAUDILLO NACIONAL. 

a) El precio de la popularidad 

El año de 1829 fue para Santa Anna un tiempo importante en su aprendizaje del medio 

político de las clases dominantes y de las esferas intelectuales. Ganó prestigio por su 

triunfo sobre los españoles y el poder de su dominación carismática cundió a nivel 

nacional; el papel que había desempeñado hasta entonces centró en su persona las miradas 

de sus contemporáneos. Hacia finales del año, corrieron rumores de que Santa Anna. el 

"héroe de Tampico," estaba implicado en un pronunciamiento que echaría por tierra al 

gobierno de Guerrero. 

Eran las clases privilegiadas, los aristócratas de la nación. los grupos reaccionarios 

integrantes de las altas jerarquías eclesiásticas y militares. grandes propietarios que temían 

un cambio en la estructura social y económica existente. y que estaban decididos a defender 

su posición imponiendo orden por medio de un régimen centralista. 1 quienes comenzaron a 

conocerse como "los hombres de bien. " 2 Descontentos con el régimen. no se resignaban a 

dejar el Poder Ejecutivo en manos del caudillo insurgente. que representaba a la .. baja 

democracia." Como ya se señaló, a Guerrero lo consideraron incapaz. manejado por su 

ministro de Hacienda el yorkino Lorenzo de Zavala. quien fue motivo de furibundos 

ataques que lo llevaron a dejar el cargo; asimismo el ministro plenipotenciario Jocl R 

Poinsett terminó sus funciones y salió del país. después de haber vivido bajo los embates de 

1 Michael P. Costeloc. op clf. p 2.i5-2.i9 
~ Lucas Alamán refiere que se fonnó un nuevo .. pan ido .. con el resto de los cscoscscs ~ .. la genie respetable 
que había entre los yorkinos. al que se adhirieron el clero ~ toda la clase: prop1etana < 'fr Lucas Alamán. 
op.cil .• p. 851. 
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la presión que ejercieron escoceses y los denominados "hombres de bien" para que 

abandonara el país. 3 

Los enfrentamientos entre las facciones volvieron a subir de tono. Los políticos. se 

atacaron mediante el ejercicio de la libenad de prensa. Los periódicos El Sol y El Correo 

de la Federación siguieron siendo vehículos eficaces para que escoceses y yorkinos 

desprestigiaran al adversario, a la vez que exponían su ideario político. En la lucha por el 

poder. ambos grupos estaban decididos a vencer. Sin embargo, en ese momento, se puede 

decir. los yorkinos perdieron fuerza. La administración de Guerrero tropezó con obstáculos 

insalvables --sociales, financieros y políticos-- que determinaron su fracaso. Al haber 

alcanzado el poder en una forma violenta, --tras haber desconocido el triunfo de l\.1anuel 

Gómez Pedraza en las elecciones de 28-- el viejo caudillo insurgente. fue objeto de la 

oposición de las clases económica y socialmente poderosas. 4 

Los escoceses lucharon por obtener la supremacía y. a la postre, llevar a cabo su 

proyecto centralista, y siguiendo la pauta que se había dado hasta el momento. el 

vicepresidente, Anastasia Bustamante, se pronunció el 4 de diciembre contra Vicente 

Guerrero. Enarboló el Plan de Jalapa, publicado por el ejército de reserva al mando del 

general José Antonio Facio. s En él se argumentó defender el pacto federal. la observancia 

de las leyes, y se exigió que el Ejecutivo renunciara a sus poderes. asi como la edificación 

de un nuevo Congreso. 

Guerrero salió a batir a los pronunciados, mientras José Maria Bocanegra era 

nombrado presidente interino. Mas a los pocos días, el general Luis Quintanar declaró nula 

3 Poinscll fue !>"\tst11mdo por Anthony Buttlcr en enero de 1 810 1 id Lorcruo de /_;I\ ala. op clf. p 1 7'J 
• Miehacl P. Costeloc. up cit. p 2.i6 
s El escocés José Antonio Fac10 fue uno de los nuhtarcs desterrados por la conspiración de !\1ontaño. quien 
regresó junto con N1col:is Hra' o ~ Miguel Barragán 
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la elección de Bocanegra y se formó un gobierno provisional a cargo de Pedro Vélez. 

Lucas Alamán y Luis Quintanar, quienes depositaron el Poder Ejecutivo en manos del 

general Anastasia Bustamante. Era el inicio de la llamada "administración Atamán," 

periodo en el cual este personaje, quien hasta ese momento había permanecido alejado de la 

escena pública, más no de la actividad política, encontró la posibilidad de poner en práctica 

su ideología, de carácter proteccionista y conservadora, mediante la instauración de un 

gobierno centralizado. Cabe señalar que ese nuevo régimen no fue implantado con tanta 

"violencia", como fue frecuente durante el periodo santannista," porque el presidente 

Guerrero se alejó del escenario político. 

El "vencedor de Tampico," después de haber puesto en la balanza su actuación 

frente a dichos acontecimientos, anunció a la opinión pública. que defendería a Vicente 

Guerrero hasta el final. Sin embargo, el caudillo insurgente. al verse solo y sm apoyo, se 

retiró a su hacienda. Tierra Colorada, próxima a la ciudad de Tixtla, con miras a 

reorganizar sus fuerzas; mientras que Santa Anna se disponía a marchar a la ciudad de 

México para defender a quien otrora impusiera mediante la rmsma práctica del 

pronunciamiento. Era evidente pues. que quien mantenia el predominio y la supremacía 

era. en realidad, el ejército. aunque los implicados fueron los miembros de la minoria 

ilustrada, políticos civiles y militares. las clases altas y el clero. Sin embargo. el poder 

había pasado a los altos niveles de la élite. mientras la mayoría de la población, permanecía 

pasiva y desinteresada. 7 

" Lillian Briscr'\o Scnos1an. et. al . 1 'a!t-ntin (ióm,•;: FtJria.• y .•u lucha por el fi·dcral1.•mo l 8:! 2-1 . .,'58. l\.1éxico. 
lnstatuto de lm·L-st1gac1011cs Or José Maria Luis !l.1ora-Gob1cn10 del estado de Jah~o. l 9'J 1. p <> 1 En m1 
opinión. la violcnc1;1 que comcnJ'.ó a d."trsc fue distinta a la de car.'1ctcr miht;1r y de la gucmlla que c"'1!>t1ó 
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Los críticos de Santa Anna: Lorenzo de Zavala y Lucas Atamán, contrincantes 
políticos, juzgan la actuación de Santa Anua ante la caída de Vicente Guerrero 

En la historiografia de sus contemporáneos, la imagen de Santa Anna y su actuación en el 

terreno político de ese año. fue analizada bajo distintas perspectivas La interpretación de 

los yorkinos que proporciona Zavala. aunque crítica e inteligente, no está exenta de 

recriminaciones y resentimientos. dado su carácter de personaje clave en ese momento 

histórico. 

Como ministro de Hacienda. durante la administración de Vicente Guerrero. Zavala 

promovió una serie de reformas fiscales que le atrajeron el descontento de los propietarios. 

Abolió el monopolio del estanco de tabaco, 11 ordenó la venta de los bienes que habían sido 

propiedad de los jesuitas y de la lnquisición,9 y estableció otras medidas cuyo objetivo fue 

lograr una redistribución de la riqueza. Su radicalismo desató una gran animadversión. sus 

enemigos personales y políticos, el clero, los militares descontentos e incluso. los mismos 

miembros del gabinete de Guerrero, organizaron una coalición y lo atacaron hasta que. 

según dijo, .. cansado de tantas intrigas y vilezas," se separó del ministerio a principios <le 

octubre. 10 Zavala señaló, que para presionarlo a abandonar el ministerio. la Asamblea del 

Estado de México le había privado de la licencia que le había otorgado como gobernador. 

para que ocupara su cargo como ministro de Hacienda Sin embargo. tampoco se le 

permitió reasumir la gubernatura. Así también exigieron la expulsión de Poinsett porque lo 

suponían en concieno con él y porque los "mexicanos alucinaban sus modales finos y 

agradables." 11 

desde la época colomal. En esos momentos come•u~·non a surgir los ascsinalos políticos. la guerra e;erc1da de 
~tra manera. por medio de la intriga y el deseo de procurar por sus intereses a cualquier precio 
· Michacl P. Costcloc. op cll. p 2-t7. 
8 Lorenzo de 7_,vala. op.cll . t.2. p. 138. 
9 Michael P. Costcloc. op ot. p. 235. 
'

0 Lorenzo de Z:l\ala. op.cll. p. l-t8. 
11 Dice Z.:1vala que los c...;coccscs consideraban a Po1nsctt como un ser de ··cspintu diabólico" y lo odiaban. 
Vid. Lorenzo de Za\ala. op cit .. p l-t8 
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Al parecer Zavala era un hombre arrogante. ambicioso. que quería tener el control y 

el dominio de todos los asuntos públicos. Acusó a José Manuel Herrera. José Maria 

Bocanegra, José María Torne) e incluso a Vicente Guerrero de calumniarte y haber 

trabajado sm cesar hasta "libertarse de él a toda costa." 12 Recriminó también a los 

miembros de la logia yorkina, quienes no le reconocieron corno el sostén principal que 

había sido del "partido" y a quien debían "sus plazas. sus destinos y su subsistencia." y no 

obstante, por haber permitido el influjo de las acciones desintegradoras que ejercieron los 

del "partido contrario.'' 13 Pero lo que más interesa son los comentarios respecto de Santa 

Anna. Señaló que el militar jalapeño le escribió varias veces a Guerrero solicitándole que 

destituyera a Zavala del ministerio y que por ese motivo "había roto con él una amistad" 

que el yucateco nunca solicitó y "cuyo valor reconoció después. viendo la ligereza con que 

se hacia de amigos y enemigos dicho generaL" 14 

A principios del mes de noviembre se afirmaba. según consignó Zavala en su 

historia, que los generales Antonio López de Santa Anna. Anastasia Bustamante. y 

Melchor Múzquiz conspiraban en contra del gobierno federal con la finalidad de 

suplantarlo por una "forma unitaria o central... Pero que Santa Anna negaba toda 

implicación aún cuando era evidente que "un gran suceso amenazaba a la República" Para 

i: ihul .. p. 1-17 
1 ~ ult.•111. 
1

"' ulctrr. 
En octubre de ese ailo de 1829 las legislaturas de Puebla y l\11choacan p1d1cron su remoc1011 del m1111steno 
Evclia Trcjo refiere que la correspondencia entre 7~1vala y Santa Anna n.·vcla que la relac1on entre ellos se 
agrió a partir de JUlllO de ese a1lo En una de las cartas za, ala le e.,pre'"' a Sa111;1 Anna su temor de que 
Guerrero estuviese mal 111formado sobre c;1da uno de ellos En otra cana Santa Anna le dcc1a que: se alegraba 
y a la \e.I' senlia mucho su separación del 1111111steno. se alegraba porque era c:I un1c.:o medio para que los 
folle11stas le dejaran en p;u ~ lo scntia porque no cabía ducfa de que c:I 1111111stcno iba a e."\pcnmcntar la falta 
de sus conoc1m1en1os <. l Al p;trL"Cer la separación de 7_-ivala del m1111steno se v10 como un;..i medida cfica..I' 
para lograr 111a111ener a Guerrero en la pres1denc1a. pues la pre<;1on que: ..:.1ercian 'º'··hombres de b1cn"" era 
muy fue ne . su relación se enfnó por celos mutuos' a pan1r de que 7~1\ ala publico una nota en el 
< ·orrt"o dt.- la J·t.-dcrac1011 h;1c1cndo alusaon a que Santa Ann.a anu:n;11'.ab..:1 ~on rcorgan1/.;U .:s la nacaon r ·,J 
Evelia TreJO. op cit .. p 82 
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Zavala la actuación de Santa Anna hacia Guerrero fue hipócrita y desleal, pues el general. 

después de la derrota de los españoles, sin esperar órdenes del gobierno se adhirió al 

"Ejército de Reserva" que había formado el vicepresidente Bustamante, quien. con toda 

intención aprovechó las circunstancias que se dieron con la expedición de Barradas para 

aglutinar fuerzas a fin de derrocar al gobierno. Según Zavala, para tal efecto, obró en 

conjunción con los autores de la revuelta de Tulancingo, Miguel Barragán. Nicolás Bravo. 

José Antonio Facio y tras bambalinas el mismo Lucas Atamán y otros jefes escoceses. así 

como yorkinos descontentos. 

A pesar de los "rumores," que según la opinión de Zavala no eran más que 

verdades, Santa Anna aseguró a Guerrero y a la opinión pública que lejos de promover 

ningún disturbio, sería el primero en dar ejemplo de ··obediencia a las leyes. subordinación 

al gobierno y respeto religioso a las instituciones juradas.··•~ 

Según dijo Zavala, Santa Anna permaneció inactivo. observando como se 

desarrollaba la tempestad contra Guerrero, y fue hasta cuando ya no había nada qué hacer. 

que decidió apoyarlo lanzando una proclama que decía que pasarían sobre su cadaver antes 

de despojarlo de su cargo. 16 Para el yucateco toda esta actuación era hipócrita y sin sentido 

porque Santa Anna actuó a destiempo. Consideró que füe un farsante cuando marchó a 

Perote con la supuesta intención de defender a Guerrero. 17 pues nunca actuó con energía. 

dejó utilizar su nombre, su prestigio, '"su reciente gloria adquirida en los campos de 

Tamaulipas'", y sus influencias, para aumentar el descontento contra la administración •x 

"thid., p. 155. 
"' ihid .. p. 21 O. , . 

ídem. 
tJirL 1tlt.•"'· 
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Enmascaró su adhesión al plan de Bustamante con su falsa careta de defensor de Guerrero 

y de las "leyes," y se limitó a lanzar una proclama que decía: 

que ya que el mismo presidente había abandonado el puesto, no tenía que hacer otra 
cosa que obedecer, a la autoridad legítima del vicepresidente Bustamante. Se retiró 
tranquilamente a su hacienda, en donde ha permanecido sin dar ninguna señal de 
inquietud hasta el día. 19 

Zavala analizó los hechos bajo una perspectiva crítica. Según su opinión el objeto principal 

del Plan de Jalapa fue el establecimiento de una "tiranía militar. " 20 Lamentó que las leyes 

y la Constitución fueran utilizada5 como banderas para legitimar los actos de rapiña de los 

militares y de los interesados en obtener los cargos más lucrativos de la administración 

pública. En forma burlona refirió que dicho plan se redujo a señalar que Bustamante y el 

ejército a su mando estaban dispuestos a "destruir el gobierno nacional" para hacer cumplir 

la "co11stit11ció11 y las leyes," así como a ofrecer plazas en la nueva administración 

instaurada por los patriotas vencedores, es decir, era una "anticipada distribución de los 

empleos y cargos públicos como el botín de su victoria."21 Para Zavala. la arenga de 

proteger las leyes y la constitución fue un artificio utilizado por todos para acomodar 

conveniencias personales y no para salvaguardar los intereses de la nación. 

Los juicios de este autor llevaron impresos una intención recriminatoria hacia el 

personaje Santa Anna; sin embargo, no por esa razón dejó de reflexionar más a fondo sobre 

las circunstancias que pennitieron la caída del gobierno de Guerrero y las que mantuvieron 

a la República sumida en una profunda inestabilidad En primer lugar estuvo el militarismo. 

representado por Santa Anna. Bustamantc. Facio. y demás jefes del ejército que al sentirse 

19 ibid.. p. 196. 
~';¡,;,¡.p. 2 to 
:• ib1d.. p. 16 t 
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con el derecho de intervenir en la esfera civil y al defender sus privilegios, fueron la 

principal causa del estancamiento político de estos años. 

Así, en el terreno político Santa Anna se convirtió en un personaje al cual debía 

tratarse con cautela porque era peligroso debido a su investidura militar. El ejército. como 

señalaría también José Maria Luis Mora, 22 era producto de diez años de revolución y se 

había convertido en una corporación organizada decidida a defender sus fueros y 

privilegios. El militarismo dominó el escenario, pues cualquier facción que subió al poder 

debió hacerlo acompañada de una fuerza castrense que la sostuviera y abanderara sus 

principios. Además de caracterizarse por su corrupción e indisciplina. los militares se 

creyeron con el derecho de intervenir en la esfera civil y propiciaron la anarquía y las 

luchas intestinas. Para un jefe fue fücil persuadir a sus hombres de participar en los 

pronunciamientos. cuartelazos y asonadas, movimientos esencialmente anticonstitucionales 

porque existieron numerosos oficiales que ambicionaron obtener ascensos o algún puesto 

burocrático. Esa fue una de las razones por las cuales existió deslealtad y rivalidades entre 

algunos de los jefes que quisieron destacar y hubo muchos que compitieron con Santa 

Anna. abanderando los principios de otras facciones. como en este caso lo fue Anastasia 

Bustamante. Como buen analista de los males que aquejaron a la sociedad de su tiempo, 

Zavala terminó aceptando una realidad: las circunstancias estaban totalmente en contra y 

muy lejos de que se pudiera establecer un gobierno bajo los preceptos liberales n En 

realidad, el mismo Zavala jugó un papel determinante en el desarrollo de los 

acontecimientos y no quiso reconocer que las medidas que llevó a cabo para salvaguardar 

:: Jose l\.1aria Luis Mora • . \/e:r1co y su_,. rewJ/ucume.\. Ed. Facs . "!' c1r . 'º' 1. p 422 
:' Pues existían males en la sociedad, como la enfen11ed:1d a la que llamó ··cmplcom.;mia ··. mu' d1fic1lcs de 
err.1d1car. Consideró que la burocracia admimstr.111,·a renia su on¡.:en en una herencia colomal ~ ,;e babia 
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sus propios intereses y los de todos aquellos que pretendían eliminar los obstáculos para 

enriquecerse y ejercer el poder fue una de las muchas circunstancias que se conjugaron 

para desencadenar la lucha de «Jos hombres de bien" en contra de la administración de 

Guerrero. 

El otro critico de Santa Anna, Lucas Alamán, en referencia a los mismos 

acontecimientos, nos mostró la imagen de un general siempre dispuesto a inclinarse a favor 

de la opinión pública, por carecer de una conciencia política clara. En su concepto, Santa 

Anna apoyó a Guerrero en todo momento. porque gracias a sus acciones había podido 

colocarse al frente del gobierno. Manifestó que incluso Santa Anna fue considerado como 

uno de los mayores peligros para el triunfo del pronunciamiento del Plan de Jalapa. pues se 

temía que este general, que contaba con tanta influencia en el estado de Veracruz. 

organizara una .. contrarrevolución. " 24 Sin embargo. las circunstancias no le permitieron 

llevar a cabo sus intenciones, porque el ejército se proclamó a favor de Bustamante y tuvo 

que retirarse, aceptando que la derrota de Guerrero era inevitable. 

A diferencia de Zavala, Alamán no juzgó a Santa Anna como partícipe del Plan de 

Jalapa. Según él, el caudillo siguió una línea: no traicionó a Guerrero ni al partido político 

que abanderó. simple y sencillamente valoró la situación y actuó como mejor le convino. 

Zavala y Alamán juzgaron a Santa Anna a traves del lente partidista Ambos. como 

líderes de sus facciones. yorkinos y escoceses respectivamente. e inmiscuidos en la lucha 

por lograr la supremacía y el control del gobierno. expresaron opiniones encontradas 

respecto de la actuación del caudillo. Zavala acusó al general de estar en contubernio con 

los escoceses que se proclamaron en contra del régimen de Guerrero y por actuar en 

---------··----·-----------··------·---··--------· 
convenido no sólo en una pcs.·ufa car!!a p;ira el erano nacional. smo también en una presión política para 
aquellos que estaban en el poder. 
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consecuencia con ellos cuando tardó en prestar el apoyo que debió dar. señalando que la 

preponderancia del ejército en el ámbito político y la ambición de los políticos y 

funcionarios fueron la causa por la que fracasó ese intento de los yorkinos por poner en 

marcha el proyecto de gobierno liberal que los conduciría al desarrollo de la nación. Por su 

parte, Alamán negó toda relación de Santa Anna con la logia escocesa y mostró a un militar 

leal, consecuente con Guerrero e inteligente por haberse retirado de la escena pública. 

dejando obrar así a los escoceses ("los hombres de bien") que pusieron en marcha su 

proyecto de centralización. 

El ••héroe nacional" y las visiones partidistas de Carlos María de Bustamante y Juan 
Suárez y Navarro 

Por su parte. Carlos Maria de Bustamante tomó partido y utilizó la figura de Santa Anna 

para atacar a Zavala y a Vicente Guerrero. Con ese propósito en las Memonas para la 

historia de la i11vasió11 e.v>aiiola ... presentó al caudillo como un héroe nacional que careció 

del reconocimiento que mereció tener. por parte de la administración cuando venció a los 

españoles en las playas tamaulipecas 2 ~ Según su parecer. el presidente sintió celos de la 

popularidad que Santa Anna ganó por sus acciones Lo trató mal y no le reconoció el 

mérito inigualable que había alcanzado. como a continuación lo expresa: 

[ ... ]Guerrero mandó quitar de sus balcones todos los adornos que se habían puesto 
para celebrar la rendición de Barradas. y convino con el dictamen de Zavala que 
aprobó la mayor parte de los ministros. reducido a que se proscribicst= a Santa Anna 

-·--------------
=• Lucas Alam;in. op cil . p 848-8-t'J 
=~Carlos l\.faría de Bus1:11na111c . . \frmon<L' para la h1.\ton11 . • p.25. 
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Díjose que la Gran Logia lo tenía ya proscrito. y muchas veces se le oyó decir a 
Guerrero que lo había de ahorcar.26 

Como puede observarse, la tendencia de Bustamante a criticar a sus adversarios traspasó 

las mínimas reglas de respeto a la verdad. pues como hemos visto, Zavala nunca habló de 

proscribir a Santa Anna, sino por el contrario, quizá en lo más profundo de su ser hubiera 

querido que el héroe de Tampico hubiese sido capaz de mantener a Guerrero en el poder. 

Sin embargo. Bustamante. apasionado como siempre. se dejó llevar por sus propias 

emociones y utilizó a Santa Anna para desprestigiar al régimen. 

Así. se valió de la imagen del héroe de Tampico con fines partidistas y políticos. 

Como representante de los "hombres de bien" --que veían con horror la política "popular" 

de los yorkinos, manipulada por el radical Lorenzo de Zavala-- dirigió sus ataques a la 

administración; en esta ocasión no se ocupó de la conducta de Santa Anna con respecto a la 

lucha entre facciones, sino que aprovechó su figura para atacar al gobierno. 

Llevado por su intención de crear una conciencia nacional, consignó a Santa Anna 

en su historiografía como un héroe patrio nacional. que debía ser respetado por el conjunto 

de la sociedad, pues era el símbolo de la unidad e independencia. Sin embargo. manifestó 

que la administración guerrercnse no valoró este hecho trascendental para los intereses de 

la patria; en cambio algunos Congresos de los estados. como el de Guanajuato y Tlalpan, le 

obsequiaron una espada e inscribieron su nombre en el salón de sus sesiones como 

ciudadano de honor. así como las legislaturas de Veracruz y Puebla le celebraron con júbilo 

y gratitud. 27 

=b itle111. 
z, 1cle1n. 
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:Por"otro lado; ·éJ santannista Juan Suárez y Navarro plasmó en su Historia otra 

perspectiva sobre el papel que jugó el caudillo en dichos acontecimientos, su interpretación 

refleja la realidad política de ese momento: Santa Anna se había convertido en un caudillo 

nácional y su autoridad carismática era codiciada por las facciones que se disputaron el 

poder y el control del Estado. 

Suárez afirmó. que en efecto existieron rumores de que Santa Anna se colocaría al 

frente del pronunciamiento porque los escoceses, entre ellos el vicepresidente Bustamante. 

se habían aprovechado de la popularidad del .. vencedor ilustre de Tampico," para ganar 

adeptos. 28 Santa Anna fue invitado por los generales Melchor Múzquiz y Antonio Facio. 

para proclamar el Plan de Jalapa. sin embargo. rehusó la oferta propuesta por los militares y 

demostró. según su opinión, que el general era leal al viejo caudillo del sur. Vicente 

Guerrero. Luego entonces se convirtió así. en un .. rayo de esperanza" para la 

administración y para los "amantes sinceros de los principios democráticos." 29 

La intención política de Suárez y Navarro cumplió con la finalidad de mostrar a un 

Santa Anna firme en la defensa del federalismo y en su trayectoria liberal,·'º según lo 

manifiesta en las siguientes líneas: 

No podía pues estar de acuerdo el que había proclamado la libertad y la república. y 
que un año antes sostuvo una campaña contra la tiranía de Gómez Pedraza. La 
contestación a esos ofrecimientos debía ser como lo fue. digna del caudillo que la 
suscribía. 31 

:•Juan StL"ircl'. ,. Navarro. op.c1t .. p. 17-' 
~o u/,.•111. ~ 

JO íf11d., p. J 75. 
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Afirmó que todo lo que se dijo sobre el general y su injerencia en la caída de Guerrero 

fueron j~icios mal intencionados. Según su parecer el militar veracruzano actuó como debía 

y en el momento oportuno; si Guerrero decidió huir, fue porque en lo personal se sintió 

perdido; mas no por carecer del apoyo de Santa Anna. como lo refiere en el siguiente texto: 

En el estado de Veracruz [Santa Anna] gozaba de prestigio: la legislatura secundaba 
sus sentimientos patrióticos. varios cuerpos del ejército le eran afectos con un 
entusiasmo singular. Un esfuerzo hubiera sido bastante para someter a los que habian 
perturbado Ja tranquilidad pública. si el presidente cuyos derechos debía sostener no 
hubiera abandonado su causa tomando el partido de la fuga 32 

Suárez y Navarro delineó al caudillo con una personalidad dominante y carismática por su 

"patriotismo," asi como por el prestigio de su autoridad en el ámbito político-militar. Según 

mostró en su escrito, Santa Anna siguió una linea al defender a Guerrero y nada tuvo que 

ver con las pugnas entre los políticos de las distintas facciones en la lucha por el poder. Asi 

lo demostró. en su opinión, cuando se retiró en forma pacifica respetando la decisión del 

viejo caudillo del sur. 

b) Santa Anna, Presidente de la República Mexicana 

Al establecerse el gobierno conservador de la llamada "Administración Atamán". 33 Santa 

Anna. se retiró a su hacienda. l\1anga de Clavo. A finales de 183 l comenzaron a cundir 

rumores sobre el militar jalapeño del que se decía preparaba una revuelta. 

ll ibid.. p. 176. 
:t: 1clen1. 

H Aparentemente las facciones escocesas habian arnbado al gobierno sm t-.;1bcr eJcrctdo la ··v1olcnc1a ·· Sin 
embargo. claro que ex1st1ó Esta se tradujo pnmcro. en hacer uso de las l~es' la Constttuctón par.i declarar 
a Vicente Guerrero. como mor.ilrncnte 111capac1tado par.1 el f')ecut1vo ~. postenonncnte su ascs1n:llo en 
Cuí lapa. (Gro l. en febrero de 1X:l1 El eJérctto. con An:Lo;tasto BtL'>ta1n.-i111e a la cabc..r.-i y la facción 
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Seguramente con su consentimiento. el 2 de enero de 1832. el coronel Pedro 

Landero,34 comandante de la guarnición del puerto jarocho, publicó el Plan de Veracruz, en 

el cual invitó a Santa Anna a tomar el mando de las armas para el sostenimiento de la 

Constitución federal y de las leyes, y se exigió la variación del ministerio; la estocada 

estaba dirigida ahora al ministro Atamán. a quien acusaban. como se ha mencionado, de ser 

autor intelectual de la muerte del viejo caudillo insurgente. 

El héroe de Tampico como siempre se mostró ajeno al movimiento y reiteró su 

lealtad al vicepresidente Bustamante. sin dejar de recordarle. que él. era un defensor de las 

"causas nacionales" y de la "voluntad popular" y que si las condiciones lo exigían, no 

tendría más remedio que plegarse al voto de la opinión pública. Asimismo le dio a conocer 

que había recibido muchas exhortaciones para persuadirlo de cambiar a sus ministros, y 

que para esos momentos había llegado a la conclusión de que ''el público" los odiaba J~ 

Tras bambalinas, se encontraban los yorkinos. algunos liberales moderados y 

"hombres de bien", interesados en retomar el control y las riendas del gobierno. para poner 

en marcha un nuevo orden. Una vez más. se vivió una agitada situación política. de 

enfrentamientos y luchas intestinas destinadas a preparar el terreno para el triunfo en las 

elecciones a celebrarse el primero de septiembre de ese año de 1832 . 

.. conservadora." de la élite dominante condujeron la d1rccc1ón poliuca de 11.fé.xico. en esos ai\os. pomendo en 
marcha el pro~ccto ccntr.1hst;1 Como ~a se ha mencionado. durante esa adn11mstrJc1ón se nv1ó un 
rcsurg11111ento económico. gr.1c1as al talento de L11C."IS Alan...-in quien cn.'Ó el Banco de Avio. fomentó el 
cstablcc11111entos de 111dustnas. ~ c111dó pnnc1p.al111cntc el cultl\ o~ proccs.anucnto del algodón. dictó medidas 
protccc1on1stas a la \CJ' que derogó algunas prolub1c1oncs para la 111vcrs1on c:>.tranJcr.1 cn la nuneria. dictó la 
LC)· de Colonu"1c1ón que prol11b1ó la entra~1 a 1111e\ os colonos non""1mcncanos a Te""a_~) pl:tncó un."I polit1c1 
~lac1onal para l:t frontera none 1:011 el propos1to de fon1ficar los lin111cs terntonalcs) establecer mdustnas 
•Et coronel Pedro Lindero había sido dc.st1t111do de su cargo. por pane de la adn11mstr.1c1on bust;1mant1st;1. 

acus. ... do de malvers:1cwn de fondos Se de..:ia que había Jllgado con el dmero de su pan1da y 1kbía muchis1mo 
' que Sant;1 Auna estaba dispuesto a pagar l:t dcu~1 s1 cste se lcvan1;1ba l ú/ Lucas Ala1n;111. op c11 . p X55 
'' l\lichacl Costclo.:. o¡• nt. p .\:!X 
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Los candidatos para el poder Ejecutivo que se habían comenzado a perfilar. desde 

septiembre de 183 1, eran: el general Santa Anna como el elegido de los yorkinos; 

Anastasia Bustamante, por parte del clero y algunos sectores del ejército; Nicolás Bravo. 

candidato de los escoceses; y el resto de la oposición se inclinó por Manuel Mier y Terán. 36 

Éste último, se suicidó en Padilla el 3 de julio de 1832. y dejó el camino libre a Santa Anna 

como el favorito de los "hombres del progreso."37 

Intelectuales como José María Luis Mora aceptaron una coalición civil-militar para 

poner en marcha su proyecto reformista. Los federalistas. Francisco Garcia. gobernador de 

Zacatecas, y Valentín Gómez Farías. miembro de la legislatura del mismo estado. se 

colocaron detrás del movimiento que abanderó Santa Anna y culminó con el retorno de 

Manuel Gómez Pedraza a ocupar la silla presidencial. quien debía concluir el periodo. 

convocar a elecciones y conducirse de acuerdo con las instrucciones de los liberales 

Santa Anna llamó del exilio a Gómez Pedraza. cuando había sido él mismo quien. 

en 1828, había iniciado una revuelta para desconocer su elección e imponer a Vicente 

Guerrero. Pero pareció no importar a ninguno de los dos sus rencillas politicas pasadas. con 

tal de "procurar la paz y el bienestar de la nación." Los llamados .. hombres de bien". los 

antiguos escoceses y todos los que habian reprobado el pronunciamiento que había llevado 

a Guerrero al poder. de inmediato atacaron a Santa Anna y a los autores de esa propuesta 

36 José Maria Luis !'\.lora. R,.,.,_,ta l'olít1ca en < Jhra., .\"udta.,, Paris. L1breria de Rosa. 1X17. t 1. p LVI 
'' En mi opimón. fue mu~ cxtr.1110 que el general l\lanucl l\l1er ~ Ter.in se suicidara anee la tumba de llurb1de 
justo en el momento en que c_<;taba postulado como candidato para la pres1denc1a (al igual que Sama Anna) 
cuando tenia renombre y prc.'>tig10 por haber c.1erc1do cargos 1111portan1es ~ aderná' de haberse d1M111g111do 
también por su actuación en las pla~as de Tamp1co como 'l>enemenlo de la p;llna ·· No obst¡uuc C'1Sten 
estudios refcrenies a la personalidad del gener.11 :'l.l1er ~ Ti:r;in ..:11 dondi: se afirma que er.1 un maniaco 
deprcsno ~qui: scgur.1111en1e 111i;1 cns1s lo llL"'o a 1rasp;L"tr su cora.1on con 1111.a espada en d ci:111c111cno di: l;J 

Iglesia del Pueblo de Padilla. ame la lumba del héroe de Iguala L1 H:rdad es d1fictl di: s..-ilx:r. lo que si es 
cieno es que los restos de l\.l1er fueron cnli:rrados Junto con los di: llurtudc por su ayudanle Jose !\lana D1a.I' 
Noriega. 1 ·,.¡ Verómca 7-"lr:ile To~'mo. o¡• nt . p 1 ~ 
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. Sin ~embargo, el 23 de diciembre, Manuel Gómez Pedraza, Santa Anna, Miguel 

Ramos Arizpe, Anastasia Bustamante, entre otros. firmaron los Convenios de Zavaleta. 

cuyas cláusulas principales establecían que el ejército mantendría la Constitución y el 

sistema republicano; que se celebrarían nuevas elecciones para formar el Congreso 

Nacional y las legislaturas de los estados así como de nuevos presidente y vicepresidente el 

1 de marzo de 1833. y que Manuel Gómez Pedraza sería reconocido como Presidente legal 

hasta el 1 de abril de 1833, fecha en que concluía el periodo constitucional. 38 En 

consecuencia, Antonio López de Santa Anna fue electo y declarado Presidente de la 

República Mexicana el 30 de marzo de 1833. pero el caudillo no ocupó la presidencia so 

pretexto de problemas de salud para justificarse. e inició así el sistema de ausencias que le 

caracterizó. 39 

El vicepresidente, Valentín Gómez Farias se colocó a la cabeza del Ejecutivo y 

llevó a cabo el primer gobierno reformista liberal mexicano Se dictaron diversas medidas 

encaminadas a limitar el poder de la Iglesia. en los ámbitos político. económico y social. a 

fin de ponderar el orden civil se decretó la desamortización de bienes eclesiásticos. la 

supresión de la coacción para el pago del diezmo. la secularización de las misiones. así 

como de la enseñanza, para lo cual se suprimió la Universidad y se creó la Junta de 

Instrucción Pública. asimismo se decretó que el ejercicio del patronato competia al 

gobierno civil y se aprobaron acuerdos para aumentar la milicia cívica del Distrito Federal 

La reacción no se hizo esperar. Santa Anna fue objeto de innumerables quejas por 

parte del clero amenazado y de los militares el 16 de mayo se resolvió a prestar juramento 

JM Michael COSleloc. op.cit .. p 347. 
39 Expediente del general Antonio Lópcz de Santa Ann.,. Archivo de Cancelados Secretaria de la Defensa 
Nacional. Folio 616 
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a .su cargo y ocupó la presidencia:'° A los pocos dias. el general Ignacio Escalada se 

pronunció en Morelia en contra de las reformas al grito de "religión y fueros;" le 

secundaron los generales Gabriel Durán y Mariano Arista. 41 

Santa Anna solicitó permiso al Congreso para salir a batir a los pronunciados. Fue 

tomado. prisionero por los descontentos y persuadido para que se colocara al mando del 

movimiento. nombrándole dictador, propuesta que no aceptó. 42 Logró "fugarse" y ocupó de 

nuevo la silla presidencial. Fue entonces también cuando se dictó la llamada "Ley del 

Caso," que provocó una ola represiva. de persecución y destierro para muchos desafectos al 

régimen. 43 Santa Anna vaciló. la política del gobierno estaba causando agitación y prefería 

su actividad militar. En varias ocasiones salió a batir a los pronunciados. para regresar a 

ocupar la presidencia momentáneamente. y después dejar en manos de los liberales la 

dirección del gobierno. 

Así Santa Anna. ayudado por su prestigio militar. su agudeza política, y 

personalidad oportunista se había convertido. desde hacia mucho tiempo en bandera de los 

liberales, aunque intelectuales progresistas como Mora hubieran tenido que aceptarlo. muy 

a su pesar según su punto de vista, como el único recurso para obtener el poder. Estos 

intelectuales creyeron que les correspondía crear esa sociedad moderna y secular basada en 

40 Lillian BnscOo Scnos1an. <'I al . 1 "a/t•11tin < ;,;,,,..= Far1a., . p 105 
41 Reynaldo Sordo refiere que Santa Anna se encontraba en una fiesta en San Agus1111 de las Cuevas cuando 
llegó a la eap11al la 11011c1a del pronunc1anuento de Escalad.-i ' dice que éMc no hub11.!sc tenido mayor 
lrJscendenc1a s1 no se hubieran levantado Dur.in en Ch."llco y Arista en Amcea Los planes de Escalada. 
Dur.in y Ansta eran scmeJantcs. se defendian los fueros del clero y del eJérc110 contra los nucmbros del 
Congreso que consideraban autond.-idcs 1lcgit1mas El de Dur.in pn:c1saba además. la cx1genc1a de la nultd:1d 
de los actos de Zavala en el Est;1do de Mó1.1co~ ' en el de Ansta. se lll\cstia a Santa Anna con el titulo de 
supremo dictador. l "u/ Re~ naldo Sordo Cedeño. FI < "ongr1•_,,, en la l'nm.·ra J<cpuhlu" 1 ···nrrall\ta. !\.1cx1co. 
El Colegio de Mex1co 
"~ N1cc10 de / .... a1naco1s. /f¡_,toru1 ,Je .\h•_\'ICtJ, cit".\Clc ..... U.\ pr1111crn .... t1c·n1po .... f~Ul.\ r.:n1otu .... Jr,1,ttJ "'"º'tru .... dúJ~'-
Barcclona. J.F Parres. llC'h-IXX::!. vol XII. p ::!'> 
~ 'Eslc mandato scf1alaba que scnan desterrados un numero dcten11111ado de personas, ~•n e'plu.::ar las r.voncs. 
y que sufnrian la rn1s111a pena qu1c11<.-s cstll\ 1er.111 en el 1111s1110 ca,,,;>. aunque Jani.."i..' se e'phco cu;ll cr.1 
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los derechos del individuo, la igualdad ante la ley y el gobierno representativo. 44 Algunos 

de ellos, como Valentín · Gómez Farías, José María Luis Mora y el mismo Lorenzo de 

Zavala, intentaron poner en práctica sus ideales, pero se enfrentaron con una realidad que 

obstaculizó su empeño45 

Cuando los aristócratas, el clero y los grandes terratenientes. se decidieron a 

defender los fueros del ejército46 y propiedades de la Iglesia a como diera lugar. el clima 

político entró en una fase de fuerte tensión. La hacienda Manga de Clavo se convirtió en un 

centro de intriga. en donde políticos. clérigos o personajes ambiciosos exigieron la 

intervención del caudillo para que corno presidente nulificara las disposiciones del 

Congreso. Éste prestaba oídos a todos, pero no tornaba partido por nadie, hasta que el 25 de 

mayo de 1834 se prendió la mecha con un pronunciamiento en la villa de Cuernavaca; cuyo 

plan señaló como culpables de la crisis a los cuerpos legislativos y en general a las logias 

masónicas y al partido de la demagogia. En él los pronunciados se manifestaron en defensa 

de la Constitución, se opusieron a las reformas eclesiásticas y a las proscripciones. 

solicitaron la protección de Santa Anna. la derogación de las leyes reformistas y la 

destitución de los diputados. Ante la presión. el caudillo reasumió la presidencia. dio la 

espalda a los liberales radicales y se declaró defensor de la religión y de los fueros del clero 

•• Michcl Costeloc. op.cll .. p 3~9 
"Lorcn.i'.o de Zavala. regresó al pais el lo. de agosto de 1832 a colaborar con Santa Anna para trabajar por el 
reton10 de l\.1anucl Gómez Pcdra.1A-i Después de la linna de los convenios de Zavalcta. Loreruo de Z.-ivala 
trabajó por volver a ocupar la gubcn1atura del Estado de Mex1co a la vez que José Amomo MeJia hacia labor 
para que el gobierno de Yucatan lo instalara nuevamente corno diputado en el Congreso Nac1on.-il. Logró sus 
lincs. como gobcntador del Estado de 1'.kx1co promov10 refonuas an11clencalcs. y otras. a fin de lograr la 
redistnbuc1ón de la nque.1A-i ~ la defensa a la propiedad Dicto medidas encun1n;1cfas a la rcorganu.ac1on de la 
hacienda. d.: la rnilic1a ~ ordeno la confis.cac1ón de los b1.:nes del duqu.: de Monlelcone ~ Terrano\ a. 
dcsccnd1e111c de Conc.o; ~ lo" euale,._ corno se recordar;'l. adn11n1s1rab;1 Lucas Alaman Tarnb1en pre»entó un 
proyecto de le~ destinado a regular la posesión de b1cne,. raíces ~ derogar las lc\CS que prohibían la 
adqu1s1ción de llenas por C:\lr.lllJeros 1 id Evel1a TreJO. "/' cu . p X<J 
·•h Rcynaldo Sordo."!' cll . p. 57 

16~ 



y el ejército47
• Acto seguido, los conservadores le llamaron "protector de la nación" y 

"protector de la Iglesia," le reiteraron su posición como "Benemérito de la Patria" y lo 

halagaron recordando sus hazañas en el Pánuco. 

En abril de 1834 Santa Anna, se colocó a la cabeza del gobierno. nombró nuevos 

ministros y no dejó sesionar a las Cámaras porque mandó cerrar las puertas de las salas del 

Congreso. Se encontró en una situación dificil --sin Congreso ni Consejo de Gobierno y él 

como único poder en funciones-, después de dicha disposición. Varios estados 

reaccionaron violentamente en contra de la disolución del poder legislativo. El país se 

encontró nuevamente al borde de una guerra civil y fue en este clima de incertidumbre que 

se llevarían a cabo las elecciones para formar un nuevo Congreso que empczaria sus 

funciones a principios del año de J 835.48 

Las reformas que llevaron a cabo los liberales radicales generaron descontentos en 

gran parte de los estados que pronto se adhirieron al Plan de Cuernavaca Los liberales 

estaban divididos, el ala radical desapareció tras el fracaso de mantener su proyecto 

reformista. Así. "cuatro fuerzas estarian presentes a finales de 1834. la de Santa Anna y su 

clientela politica, los federalistas moderados. los centralistas y los moderados del partido 

·- Hacia octubre de 1X11 el Congreso se smlló con el coraJe suficu:nte para rcorg;11u.t;1r el e1érc1to que se 
había convertido ya en un cáncer de la sociedad porque consumía el erario y sólo scJ'·ia para fomentar 
revoluciones Los libcralc.'i pensaron que el e1érc110 regular podía ser reducido ' en su lugar con\enta 
amnentar las milicias cívicas Ante esta d1syun11va Santa Anna apoyado en su,. facultades e.xtraordmanas 
decretó la rcorga111.r.ac1ón del ejercito ~ redujo las fuer.r;is nuhtares Acto seguido. el Congre!><l decl;iró 
l.·csantes sus facultades e:-.traord1nanas ~ tcrnunó la ··1una de nuer· entre el poder lcg1slat1'0 ~ Sant;1 Anna 
Las medic.1'1s que veía venir en contra del e1érc110 lo c:olocaron en una s11uac1ón de alann .. -i. aunque en realidad 
no se volvió h;1blar sobre la reorga111.r.ac1ón del c¡erc110 ' tampo..:o se s;11ic10nó n111guna le~ por la fuerte 
oposición de la clase nulitar y porque ~ c\"tra\"larnn los e'pcd1entcs de las actas del Congreso Lo que "' 
su=dió fue que el estado de Jalisco propu-.o Íl'rmar una coahc10n ck n11hc:1a,. CÍ\ 1co1s con los estados de 
Querétaro. GuanaJuato. :>.11choac;in. San Lu1,. Poto"'· /.;1co1h .. -c;1s ' L>urango p;1ra d.:fcnder la .. libertad" ,. la 
.. federac1on. ·· Santa Anna e"'"' o en dcs;icu.:rdo c:on esa coal;c1ón ' 111ando ces;u la orden del 1 i de 
septiembre de 1 x:n. que había aprobado dicha coahcwn l ·,,¡ Re~ naldo Sordo. o¡• ut . p 5 I ·" • 
"1h1ei..p 61 
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del orden. ,El .. clima de moderación. dirigido desde la presidencia. contribuía a que los 

moderados de ambos partidos tuvieran una mayor oportunidad de colocarse. " 49 

Tras Ja desaparición del Congreso comenzaron a cundir rumores con respecto a que 

Santa Anna se había entregado al partido contrario y pretendía hacer desaparecer el sistema 

federal para imponer un sistema centralista, no obstante Santa Anna mostró una postura 

moderada y se declaró por la defensa del federalismo. Entretanto el gobierno comenzó a 

desarrollar por medio de la prensa oficial una campaña a favor de la necesidad de realizar 

reformas a la Constitución para salvar a la patria de los enfrentamientos entre los partidos 

que hasta la fecha se habían dado y que podían conducir a la destrucción de la nación. Así 

los nuevos miembros del Congreso deberían de ser individuos distinguidos por no 

pertenecer o haber pertenecido a ningún partido y que se les debería identificar por la 

.. moderación." 

El movimiento hacia el centralismo tornaba cuerpo. los estados de Querétaro. 

Veracruz y el Estado de México, se inclinaban por la variación del sistema federal. La 

necesidad de un cambio de gobierno fue general. espontánea y se gestó dentro del orden 

civil. De tal manera que el nuevo Congreso que se reunió a principios del año de 1835 

presentó esa tendencia. Una de sus primeras disposiciones fue la de imposibilitar al 

vicepresidente Valcntín Gómez Farías de cualquier pretensión para retomar las riendas del 

gobierno cuando Santa Anna --como empezó a ser su costumbre-- decidió retirarse con el 

pretexto de .. restabk-cer su salud:· Después de haber cumplido su misión conciliadora 

presentó su renuncia. que por supuesto no le fue aceptada; dejó el poder en manos del 

presidente interino. l\·tigucl Barragán. y se refugió en su hacienda Manga de Clavo, no sin 

antes nombrar secretario de Guerra. a José l'v1aría Tomel y l'vtendívil. 

• ., íhíd. p. 105. 
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El Congreso en su nueva versión dictó unas leyes que afectaron a las milicias 

cívicas; en consecuencia, el gobernador de Zacatecas, Francisco García se levantó en armas 

y su movimiento fue secundado por Juan Álvarez; Santa Anna aprovechó la situación para 

ponerse al frente de sus tropas, y salir a batir a los pronunciados. 50 El 11 de mayo de 1835. 

e1_1 uno de sus mayores logros militares, el caudillo derrotó en una batalla, librada en el 

pueblo de Guadalupe, a las milicias zacatecanas, último reducto del fcderalismo. 51 Por sus 

acciones, el Congreso General, en su nueva versión, lo declaró "Benemérito de la Patria." y 

mandó erigir una columna en su honor en la ribera del Pánuco. en recuerdo al triunfo y a la 

heroicidad con que enfrentó a los españoles. 52 

En octubre, se dictó una ley para organizar las bases de una nueva Constitución que 

centralizaría el poder y haría cesar las legislaturas de los estados, que a partir de entonces 

serian designados "departamentos". 51 Los colonos extranjeros de Texas aprovecharían la 

coyuntura para iniciar una rebelión en contra del gobierno. y desde luego. el caudillo 

nacional, Antonio López de Santa Anna, se apresuró a tomar las medidas pertinentes para 

reprimir la sublevación. Desplegó su actividad característica. exigió préstamos forzosos y 

aun con recursos personales formó, en San Luis Potosí. al ejército que le acompañaría a 

Texas. 

so Nice10 de Zamacoís. op.cir .• p. 52. 
~·ídem. 
~: Expediente del general Antonio Lópcz de Santa Anna. Archivo de Cancelados. Secretaria de la Defensa 
Nacional. Folio 657. 
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c) Santa Anna, ante los ojos de sus contemporáneos: "federalista," "centralista" y 
"dictador" ( 1832-1834) 

Para analizar la imagen historiográfica de Santa Anna en su actuación política durante los 

primeros años de 1832-1834, a través de las voces de sus contemporáneos, abordaremos 

primero las obras, a cargo de sus coetáneos, cuyas interpretaciones consideramos de 

carácter crítico: las de Lucas Alamán y José María Luis Mora. 54 Ambos personajes claves 

en el desarrollo de los acontecimientos históricos de esos años. y pudiera decirse, como 

representantes de las visiones de tinte .. conservador" y "liberal," respectivamente. Alamán. 

autor intelectual del régimen, de carácter centralista de 1830- 1832. que sucumbió a 

consecuencia de las acciones del hombre de los pronunciamientos. al erigirse como bandera 

de los yorkinos; y José Maria Luis Mora, ideólogo del primer régimen liberal reformista del 

año de 1833, cuyo proyecto fracasó también. por las acciones del general presidente al 

haber adoptado una política conciliadora y moderada que favoreció a los reclamos de los 

grupos que se sintieron afectados por las reformas liberales. 

A continuación se anali7.arán los juicios. de carácter romántico e idealistas, de 

Carlos Maria de Bustamante --con una posición moralista y tendiente a la defensa de los 

intereses de los grupos poderosos-- así como los del santannista Juan Suárez y Navarro. 

H Niccto de Zamacois. op.cll .. p. 55 
~· De los autores que hemos vemdo an .. 1h,.~mdo. Jose !\.1aria Ton1el y Lore1uo de Zavala conclu~·cron sus 
obras historiográficas con la narración de los acontecimientos haSt..1 el a1\o de 1829. como ya se ha 
mencionado. mas no por esta razón dejaron de tOlll.."lr pane en el des.1rrollo de los aconlccinuentos y tampoco 
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El caudillo nacional y la visión de los críticos: Locas Alamán y .José María Luis !\'lora 

La obra historiográfica de Lucas Alamán representa una fuente fundamental para la 

comprensión del personaje Santa Anna, a través de la perspectiva de un intelectual 

conservador, cuya participación en el terreno de la política de esos mismos 

acontecimientos, lo convierten a su vez en pieza fundamental para entender la historia que 

narra. 

Lucas Alamán, el ministro de Relaciones de la administración bustamantina. se 

convirtió en el blanco de ataque de la facción yorkina en ese año de 1832, y como la caída 

del gobierno fue provocada por las acciones de Santa Anna. entonces le juzgó por esos 

hechos. 

Le señaló como un oportunista, que careció de conc1enc1a política y cuyo único 

interés, al pronunciarse con el Plan de Veracruz. fue el de obtener beneficios personales, 

entre los que destacaron el prestigio, la autoridad y el poder. Por tales razones abanderó los 

principios de las distintas facciones que establecieron la lucha por la supremacía. en esos 

años de 1832-1834. 

Consignó en su Historia que Santa Anna inició la revuelta y fue autor intelectual del 

pronunciamiento de la guarnición de Veracruz. porque ambicionó ocupar el cargo de 

presidente de la república. y "no podía esperarlo subsistiendo una administracion que no 

favorecía sus miras".~~ Así. Santa Anna se decidió por el plan que Landcro habia 

proclamado y se declaró entonces. ante la opinion pública. ''jefe de la revolución. como lo 

había sido oculto desde que se comenzó a fomrnr ··«· Acto seguido. se hizo de abundantes 

----------------------·-·----------··-----·---------------··-··-----
de interpretar su presente. Por nuestra pane. en un futuro se pr.:tcndcra completar la rcv1s1ón lustonogr:ifica 
de cada uno de ellos en una invcstig.,eión que comprenda la totalufad de sus esenios 
'' Lucas Alam.-in. op cu .. p. 854. 
""1hul .. p 855. 
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recursos tomando el dinero de la Aduana en Veracruz y el fondo que estaba destinado para 

el pago de un dividendo de la deuda exteñor;!l7 organizó sus fuerzas y enfrentó a las 

gobiernistas. Fue derrotado en Tolorné por los generales Facio y Calderón después de días 

de .. no poca sangre."!18 

En su opinión, la falta de conocimientos que caracterizaba a Santa Anna y su 

ambición, lo condujeron a no saber entender los principios yorkinos que abanderó ni que se 

ponía en manos de políticos cuyos intereses eran arbitrarios, injustos y contrarios al 

bienestar de la nación. Le pareció inconcebible el pretexto que abrigó Santa Anna de llamar 

a Manuel Gómez Pedraza a ocupar la presidencia. cuando él mismo había impedido. en 

1828, su arribo y por ello los criticó a ambos. Lamentó que Manuel Gómez Pedraza, a 

quien había apoyado en su campaña como candidato. se hubiese prestado al juego planeado 

por los liberales anticleñcales, Valentin Gómez Farías. Francisco García. José Maria Luis 

Mora y, de su caudillo el general Santa Anna. para legitimar el golpe de estado que daban 

para poner en marcha una política perniciosa que mancilló al pilar de la nación mexicana, 

la Iglesia. 

Alamán interpretó los hechos como una parodia de la revolución francesa, 

adaptándolos a la realidad mexicana, en donde el vicepresidente representó el papel de 

Robespiérre, y el Congreso el de la Convención, para explicar que Santa Anna era 

solamente un espectador, y no tenía nada que ver con .. el fin de la primera de las garantías 

del Plan de Iguala, la conservación de la religión .. ~., 

Su finalidad fue atacar a los "inventores de este plan antirreligioso" cuyos 

dictámenes contrariaban el poder económico. social y político de la Iglesia. y no 

~~ idem . 
.M idem. 
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directamente a Santa Anna. Según su visión, las disposiciones que lanzaron los liberales en 

contra de la jurisdicción política de la Iglesia, de sus bienes y rentas, provocaron males para 

los agricultores, el desfalco de las rentas públicas y una acentuación de las desigualdades, 

pues en su opinión, creyeron los descalzonados que era muy fácil poder transitar "de la 

monarquía al extremo sansc11/01tismo."6º El .. gran golpe dirigido contra la religión," según 

Alamán se dio, además, en la exclusión del clero en la educación. 61 

Señaló que el caudillo nada tenía que ver con las reformas religiosas que se llevaron 

a cabo, como tampoco había sido .. que estuviese en las ideas de Santa Anna, la expulsión 

de los españoles, aunque la hubiese proclamado en Perote en la revolución de 1828."62 Fue 

tan sólo obra y campaña de quienes detentaron el poder porque. según su opinión, como 

hemos analizado, Santa Anna carecía de una conciencia política clara 

Pero no pudo eximir a Santa Anna de toda responsabilidad en la política de ese año. 

como lo fue, con la llamada .. Ley del Caso," pues el mismo Gómez Farías probó, que debía 

quedar por cuenta de Santa Anna. y del Ministro de Justicia. Miguel Ramos Arizpe, quien 

se encargó de hacer la lista de expatriados"J Sin embargo. señaló al Congreso como el 

único responsable de la formulación y ejecución de la ley Según CI. sus miembros. 

movidos por el deseo de venganza política y personal. usaron sus facultades para atacar a 

los personajes más influyentes de la administración anterior. como habia sido el caso de 

Anastasio Bustamante. que fue encerrado en el edificio de la Inquisición y trasladado en 

convoy a Veracruz para ser desterrado por un periodo de seis años "4 

'~ 1hu/.. p K<.O 
""1hul.. p 862 
bJ ulcnt. 
t.: 1hu/.. p. 863 
"~ 1h1ti . p. K<..t. 
,.. 1hu/.. p. 858 
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Destacó que Santa Anna, pasó gran parte del año en campaña contra los generales. 

Arista y Durán, y que después se retiró a su hacienda. Su condición militar más que 

política. así como su carisma y personalidad de hombre fuerte y poderoso. le permitieron 

convertirse, en breve, en el "apoyo de los descontentos y en la esperanza de todos los 

perseguidos.'.6S Y sin profundizar, ni dar explicaciones sobre los motivos que llevaron a 

Santa Anna a retomar las riendas del gob!erno para cambiar el curso de la situación 

política, Atamán, le reconoció como árbitro de la historia y como un héroe .. libertador"" y 

"protector de la religión.'" Así lo consignó en su Historia. porque finalmente. lo importante 

para él, era demostrar que Santa Anna pudo ser persuadido. --seguramente. quizá por él 

mismo--. de defender a la Iglesia de los ataques. que los osados anticlericales mexicanos, de 

ese año de J 833, Ja07.aron contra ella. Ello lo dejó manifiesto en párrafos como el siguiente: 

Volvió luego a la capital a tomar en su mano las riendas del gobierno, y sólo su 
presencia bastó para operar una nueva reacción, que vino a cambiar otra vez el 
aspecto de las cosas. Cerráronseles las puertas de las cámaras a los diputados y 
senadores: Santa Anna. por una serie de providencias provisorias. cuya aprobación 
reservó al futuro Congreso. derogó la ley de patronato eclesiástico: los obispos 
ocultos o fügitivos se restituyeron a sus sillas: disolvióse el tribunal especial 
establecido para condenar a los ministros de Bustamante. compuesto de suplentes 
nombrados para reempl:v..ar a los magistrados suspensos de la corte suprenm de 
justicia. los cuales volvieron al ejercicio de sus !Unciones: se repuso la Universidad y 
se reformó el plan de estudios: lllS expatriados regresaron a su patria. y en su lugar 
tuvieron que salir de ella Uómez Farias y AlpUl:he. Santa Anna füe considerado como 
el libertador de la opresión que sufría la nación ~ el Congresl> renovado en su 
totalidad para los años de 1835 y 1 836. aprobó wdas sus providencias: lo declaró 
benemérito de la patria; mandó escribir su Illlmhre en la columna que había de 
levantarse en el sitio en que los españoles de la expedición de Barradas rindieron las 
arnras en Tampico y 141 suerte del país estuvo cnterantente en sus manos."" 

.. s ibid.. p. 864. 
66 ibid.. p. 864. 
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Resalta en la anterior cita. en forma evidente también, que uno de los aspectos importantes 

para Alamán, en lo particular, fue destacar a Santa Anna como la figura de un hombre 

fuerte, que imponía respeto y en alianza con las facciones "conservadoras." No le cuestiona 

su actitud en contra del Congreso porque se instauró otro que establecería un gobierno 

centralizado del cual, él, fue partidario. Le reconoció a Santa Anna el haber extinguido el 

Tribunal Especial que tenía la función de juzgarlo y condenarlo por sus acciones en la 

anterior administración/'7 además de haber pem1itido a los "hombres de bien" el mantener 

una Iglesia respetada y privilegiada. 

No obstante, al reflexionar más a fondo, sobre este año convulso de 1833 Alamán 

mencionó que las reformas religiosas permanecieron. con excepción de aquellas 

concernientes al ejercicio del Patronato. Refirió que los bienes eclesiásticos y las 

fundaciones piadosas fueron continuamente amenazados por el gobierno, que cuando los 

necesitó echó mano de ellos. Además. en el ramo de la educación, aunque se restituyó la 

Universidad, Antonio López de Santa Anna aprobó la formación de un nuevo plan de 

estudios bajo el precepto de exclusión al clero, y lo impuso más tarde. en 184 1. cuando se 

le facultó con poderes extraordinarios '' 8 

En contraste, el liberal José María Luis Mora. lejos de vislumbrar cualidades en la 

personalidad de Santa Anna. ponderó sus defectos. pues consideró. que el único gobierno 

capaz de haber conducido a México por el camino de la modernidad y el progreso fracasó 

'"La Actu.-ición del Congreso de 1x:n reveló una carencia de urudad. falta de pl;m ~ coord1nac1ón en su seno 
Los hombres más influ~entc.<> se dejaron llevar por l:L<> pasiones polit1cas ~ por su dcs..'O de vcngaru..;1 
decidieron abrir un proceso en contra de los 1111111~tros de la ;mtenor adn11mstrac1ón. emrc ellos Lucas 
Alam.-in. Vid. R~·naldo Sordo. "!' c:lf • p. 26 
"" Lucas Alam.-in. º!' c11 • p Xf>(, 

173 



por culpa de Antonio López de Santa Anna: á quien por ese motivo bautizó, como el "Atila 

ele la Civilización Mexicana." 69 

Tres años después del intento de llevar a cabo esa primera reforma liberal en 

México, Mora reflexionó en su Revista Política, sobre la razón de su fracaso. Explicó así el 

desarrollo de los acontecimientos, comprendidos en los años de 1832-1834, e interpretó la 

historia de ese periodo como un conflicto entre el "progreso" y "retroceso". 70 

Para él, la marcha del "progreso" estuvo comprendida en el programa de reforma de 

la administración de Valentín Gómez Farías que esencialmente, defendió los siguientes 

principios: libertad de prensa y de expresión, abolición de los privilegios del clero y del 

ejército, supresión de instituciones monásticas y de las leyes que atribuían al clero 

facultades para intervenir en los negocios civiles, y la destrucción del monopolio que 

ejerció la Iglesia sobre la educación. Así como el establecimiento de medidas para 

fomentar la circulación de la riqueza y el aumento del número de propietarios 71 A su vez. 

la marcha "retrógrada" fue el intento de negar ese proyecto La llevaron a cabo los grupos 

"conservadores" y "tradicionales" de la sociedad mexicana. el clero y el ejército. y el 

presidente Antonio López de Santa Anna. constituido en "nuevo campeón de la lglesia"72 

Para explicar este enfrentamiento entre las füerzas "retrógrada" y "progresista" 

Mora hace un análisis de las circunstancias que prevalecieron durante la ··administración 

Atamán," en su concepto "retrógrada" porque su fuerza radicó en tener como pilares al 

ejército y al clero. Ambas "clases tradicionales" füeron obstáculos para que se verificara un 

cambio social. El ejército había consolidado su situación privilegiada desde 1808. --fecha 

"" José /l.taria Luis Mora. Re•·1sta Política en Ohras Sut'lras. París. Librería de Rosa. 1!07. 1 1 . p 
CLX.XXVIJ 
70 ihid.. p LXV-LXVIJ 
11 1bid .• p. XLI 1 
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en que iniciaron las convulsiones y disturbios sociales en la Nueva España-- a través del 

ejercicio de la "fuerza brutal" que desplegó en más de dos décadas de luchas intestinas. 

hasta llegar al grado de considerarse como un "cuerpo independiente" con derecho a 

consumir las rentas nacionales y ocupar los cargos públicos. Para ese tiempo, decía Mora, 

"nada más natural para un militar mexicano que sublevarse contra la Constitución para 

salvaguardar sus intereses de "clase privilegiada."73 

Ante las circunstancias de opresión ejercida en contra de los Estados y su soberanía 

por parte de esta administración, comenzó a gestarse una oposición formada por "hombres 

de progreso" y representada principalmente por dos figuras de "reputación bien sentada." 

Francisco García, Gobernador de Zacatecas y Valentín Gómez Farias. diputado de la 

legislatura del mismo estado. Ambos. contaron con el reconocimiento y aprecio de 

personajes de renombre en las filas de la logia yorkina. como Andrés Quintana Roo. Juan 

Rodríguez Puebla, Manuel Crescencio Rejón, entre otros. aunque ninguno de los dos había 

pertenecido a la logia. Las filas de la oposición comenzaron a crecer debido a la represión 

que ejerció el gobierno, --a cuya cabeza se encontró según palabras de Mora. ··et patrono de 

las vejeces." Lucas Alamán-- en contra de los estados del sur, en donde eran frecuentes las 

"ejecuciones militares" y prácticas no conformes con "la moral ·· Esta conducta contribuyó 

a engendrar violencia y resentimientos que fueron ··c1 ongen verdadero de los 

pronunciamientos armados de 1832. ·• 74 

Pero fue en las cámaras y en las legislaturas de los estados en donde se 

circunscribió, según Mora, una ··oposición legal;" él mismo militó en sus filas y actuó en 

72 tbicl.. p. CCLXVll. 
n tbid.. p. CXVlll. 
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consecuencia representando al Estado de México en el Congreso y expresando sus 

convicciones en los periódicos El Observador (segunda época) y en el Correo de la 

Fecleracián. 1~ José María Cabrera y Miguel Santa María se le unieron en su propósito por 

detener la "marcha retrógrada," ambos personajes. a los cuales elogia Mora por sus firmes 

convicciones políticas, fueron igual que él, antiguos escoceses y con ellos fomentó la 

oposición en el seno del ministerio y apoyó como candidato a la presidencia a Manuel Mier 

y Terán, quien también había sido militante escocés. y lo más importante para él. había 

aceptado el establecimiento de leyes que reformaran al ejército. en caso de ganar la 

presidencia. Pero su muerte hizo cambiar las circunstancias. 

Según explicó, se introdujo la discordia en la oposición por la persecución 

.. encarnizada e ilegal" que Alamán y Facio desataron en contra de Andrés Quintana Roo y 

personas "del fuero civil" quienes proyectaron una revolución armada que hizo aparecer en 

la escena a Antonio López de Santa Anna, a los generales. Antonio Mejía. Esteban 

Moctezuma y al coronel Landero, entre otros. quienes como jefes militares. estuvieron 

movidos por su ambición y el deseo de hacer fortuna. Así estalló la revolución con 

elementos con los que nunca estuvo de acuerdo. 

Mora. al igual que Alamán escribió que, en 1832 el gobierno sabía de antemano que 

Santa Anna tramaba una revuelta. Su intención era destacar la personalidad del militar 

corrupto que había logrado convertirse en "árbitro de la historia" del país Con ese 

propósito relató que Santa Anna se hizo de abundantes recursos a costa del dinero 

destinado al pago de la deuda exterior y de los fondos de la Aduana. e incluso. mencionó 

----------------------- ·------------------------------------------
"

4 Jose l\faría Luis Mora. Rewsta Política en Obras ( 'omplt·tc2.,. < >hra l'olit1ca 11. lnvcst1gac1ón. rccop1lac1ón. 
selección y notas Lillian Briscño Scnosian. Laura Solares Robles ~ L,ura Su.-ircL de la Torre. Mcx1co. 
Instituto de ln\'cstigacioncs Históricas Dr. José Maria Lms l\.1ora-SEP. l 9Xt•. p '::! ""\- 1::!-l 
"' ibid .. p. 3J l. 
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que el mismo coronel Landero se proclamó, en contra del gobierno pidiendo la variación 

del ministerio, justo cuando había sido descubierto de malversar los fondos del erario 

público a través del ejercicio de su cargo.76 

A Mora le costó mucho trabajo reconocer, que Santa Anna fue utilizado por las 

füerzas políticas que representó, para poner en marcha sus proyectos políticos. Por eso 

asentó que el militar, fue un arribista quien no perdía oportunidades para satisfacer sus 

intereses personales y colocarse al frente de un pronunciamiento. Lo describió como un ser 

poderoso, que contó con una vasta red de informantes que lo mantuvieron al tanto de la 

situación política, y explicó que sólo de esa forma logró abanderar los principios de la 

"oposición legal" y actuar en consecuencia. 

Según Mora. Santa Anna comenzó una "revolución" paralela a la de la oposición. 

con el objetivo de ocupar un lugar en la política y participar en la repartición de los cargos 

públicos, pues carecía de principios. Era consecuente con el sector militar que se creía con 

el derecho a consumir las rentas nacionales a su antojo. pues el ejército se había atribuido el 

mérito de haber logrado la "independencia. la libertad y la fedcración"r: 

Así, según sus conceptos. Mora definió al pronunciamiento de Santa Anna como un 

movimiento ilegal, porque se dio fuera del ámbito de la administración y fue producto del 

ejército. Explicó que el resultado de ese levantamiento ilegitimo fueron tres fuerzas. la 

administración Alamán con el clero. la milicia y su ··programa de retroceso;" la '"oposición 

legal." en las legislaturas. con sus principios de "progreso" y. por ultimo. la "revolución" 

con los soldados movidos por ambiciones personales 7~ 

76 José Maria Luis Mora. Rew:rta f'olitica en Ohra:r ,\'ue/tas. Paris. L1brcria de Rosa. 1837. t. l.. p. LXV
LXVII. 
01 

ihicl .• p. XLII. 
10 ihicl., p. LXVI. 
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Relató Mora que Santa Anna, trató por todos los medios hacer coincidir sus fines 

con los de la oposición legal. Estableció comunicaciones con diferentes estados. 

principalmente, con los gobernadores de Zacatecas y Veracruz,79 a quienes ofreció sus 

fuerzas y su prestigiada personalidad; sm embargo, en respuesta sólo recibió 

"exhortaciones para que desistiese de la empresa y de las ofertas que hacía para actuar en 

contra del gobierno". 80 Pero dada su personalidad tramposa y seductora hizo creer que 

Valentín Gómez Farías y Francisco García habían aceptado su apoyo y se declaró 

abanderado de sus demandas. a pesar de que ambos lo desmintieron públicamente. 

Mora lamentó la presencia de Santa Anna, la del ejército en sí, porque representó el 

principal obstáculo para llevar a cabo el proceso de transformación social, económico y 

político que pretendían llevar a cabo las nuevas clases medias. Esa incipiente burguesía que 

comenzaba a tomar forma y quería establecer las condiciones para su desarrollo. destruir 

los monopolios, liberar la riqueza y la propiedad. xi En forma crítica e inteligente. Mora 

discurrió sobre la terrible contradicción que representó el querer establecer un gobierno 

democrático por medio de la imposición y el ejercicio de las armas, aunque finalmente 

haya aceptado que las circunstancias históricas lo hicieron inevitable. pues la füerza 

predominante era la militar y cualquier facción política que quisiera llegar al poder, tenía 

que contar con el apoyo del ejército. "2 

Sólo por esa razón, Santa Anna se convirtió nuevamente en bandera de la facción 

liberal y obtuvo la presidencia. Señaló que a pesar de la .. absoluta incapacidad .. que le 

19 Francisco García y Scbastián Camacho, respectivamente. 
M José Maria Luis Mora. op cit .. p. LXVII. 
~• 1/>id .. p. XLII 
~~ il>id. p. LIX 
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reconocían para regir la sociedad, sabían que sobresalía en aquellas empresas que exigían 

"atrevimiento, obstinación y terquedad. " 83 

En su opinión, aunque la "sección de progreso" se adhirió a la revolución, 

desconfiaban de Santa Anna. Francisco García y Gómez Farías, proclamaron el plan para el 

retorno de Manuel Gómez Pedraza y de nuevo variaron las circunstancias, --cuando 

Anastasia Bustamante decidió dejar el poder en manos de Mclchor Múzquiz para ponerse 

al frente del ejército y salir a reprimir a las milicias zacatecanas y a Esteban Moctezuma en 

Tamaulipas, mientras el general Facio dirigió sus ataques en contra de Santa Anna y Mejía. 

que se movían en los alrededores de Veracruz-- resultando así cuatro fuerzas: dos por parte 

de la revolución y dos de la administración. Así, la revolución y la administración .. se 

disputaron con las armas en la mano y en el campo de batalla. intereses mezquinos y 

antisociales; odios y resentimientos. 84 

En consecuencia, Bustamante derrotó en el Gallinero las fuerzas de la revolución y 

Santa Anna en San Agustín del Palmar, a las de la administración, deplegándose después 

este caudillo sobre la ciudad de México, a la cual sitió. Finalmente la revolución triunfó 

con el acuerdo de los Convenios de Zavaleta. No obstante, representó ser contrario a los 

principios de los "hombres de progreso." Se dejó ver entonces .. la malversación provenida 

de la codicia y el asalto a los puestos y empleos originado por la ambición de figurar.·· 

Bustamante y Santa Anna prodigaron ascensos y ocasionaron el cambio .. total" del 

personal de la administración pública en la Federación y en los estados_x~ 

"'1h1d .• p. CCLXVll. 
~~ íhul., p. LX.XV. 
"' íbíd., p. LXXVII. 
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A la postre. en 1833, según explicó Mora, se perfilaron dos fuerzas: por un lado, la 

"milicia" que pretendía la dictadura y el poder absoluto para su jefe Santa Anna. y, por el 

otro, los civiles que anhelaban abolir los privilegios ele las clases tradicionales. 

El vicepresidente Gómez Farías, de convicciones políticas firmes y en consecuencia 

·con los principios liberales puso en marcha las ideas ele Mora, pues en su Revista Política 

no ocultó, en la interpretación que hizo de los hechos, su participación e injerencia en la 

promulgación de las reformas, es más hasta se jactó de mostrar que las oficinas de la 

Dirección de Instrucción Pública que el presidió, se convirtieron en un especie de oráculo. 

o como él lo llamó, "consejo privado de gobierno," para Gómez Farías.86 

Para él, Santa Anna echó por tierra la posibilidad de lograr el desarrollo cuando 

favoreció a los militares y al clero que se pronunciaron al grito de .. religión y fueros" y lo 

proclamaron dictador. 87 Según Mora, Lucas Alamán fue el autor intelectual de esta 

conspiración que solicitó "la dictadura" para Santa Anna y defendió la religión Se 

convirtió entonces Santa Anna, según su opinión. en una especie de ''CADÁVER DEL CID 

que se ponía a caballo para servir de espantajo al enemigo cuando el caso lo pedía.·· y en 

ese momento lo hicieron las "clases retrógradas." clero y ejército. 88 

Mora denunció la complicidad de Santa Anna con los generales sublevados. 

Mariano Arista e Ignacio Durán. Fingió combatirlos. sólo para confundir al "'partido.·· pero 

aseguró que ni don Valentín ni él mismo. asi como sus correligionarios cayeron en el 

engaño,89 pues se habían percatado ya de sus intenciones desde que, cuando por 

--------- --------- -
"" Vid. José l\.1aria Luis 11.lora. Rc\'l.\fa l'olit1ca en Ohra.s Completa.• Ohra Poli11ca //.. lnvc..«Ug.ac1ón. 
recopilación. selección y notas Lillian Bnsci\o Scnosian. el al .. op.nt. p. 393. 
"'José Maria Luis Mora. R<'\'lsta Po/illca en Ohras Sueltas. Paris. Llbrcria de Rosa. 1107. p LXXVII 
KM 1/>ul., p. CCLXVll 
""ihul.. p. LXXXIV-LXXXVI. 
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"coincidencia,". iniciaron las revueltas a los pocos días que ocupara el general su 

investidura. 

Asimismo, el autor acusó a Santa Anna de exacerbar los ánimos de todos aquellos 

desafectos al régimen con la expedición de la llamada "Ley del Caso." Señaló que con esa 

artimaña política, . el caudillo desplegó toda la sed de venganza que siempre le había 

caracterizado, aunque no por ello dejó de reconocer que Gómez Farias también abrigó la 

ley para proteger su gobierno. Para convencer de este hecho Mora escribió: 

El general Santa Anna era el principal acusador; pues dejó una lista al señor Farías, 
en la cual se hallaban todos aquellos contra los cuales se expidieron órdenes de 
arresto y algunos otros que no fueron molestados, entre ellos se hallaban el Dr. 
Quintero y don José María Fagoaga. Ningún aprecio se hizo de semejante lista. que 
era la expresión viva de los resentimientos del presidente; y si se procedió contra 
algunos de los comprendidos en ella. fue para purificar ante los tribunales las 
acusaciones verdaderas o calumniosas que se hacían por otra parte. y de que el 
gobierno no podía desentenderse ''° 

Según Mora. el gobierno liberal nunca contempló la idea de llevar a cabo una persecución 

de este tipo. Sin embargo. aceptó que el vicepresidente apoyó veladamente su aplicación, 

pues era la única forma de controlar a los opositores. Esto se comprueba con el hecho de 

que se expidieron más de 300 pasaportes. Mora finalmente aceptó que la ley había 

reportado beneficios para esa administración en términos de que inhibió momentáneamente 

las manifestaciones de descontento. 

También argumentó la idea de que Santa Anna era un insaciable ambicioso cuya 

intención era convertirse en dictador y déspota absoluto. Lo acusó de traidor y de ser el 

principal artífice del fracaso liberal. Lo mostró como un militar carente de ilustración. que 

compartió todos los "vicios"' y "errores de su clase" pues, según su criterio. el general no 
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actuó de acuerdo ca_; Dri idC:ario e político, sirio por el interés de mantener su influencia 

personal. 

Mora denunció que Santa Anna preparó intrigas, movilizó gente, utilizó a sus 

informantes, José María Torne! y Francisco Lombardo,91 con el fin de asegurarse del 

terreno que pisaba, y finalmente. fue quien provocó la caída del régimen. porque no pudo 

soportar Ja envidia que Je produjo la "popularidad" del vicepresidente Gómez Farías "que 

eclipsaba la suya. " 92 

Con estos juicios Mora era consecuente con la opinión. ya para entonces 

generalizada, del Santa Anna vengativo que actuaba movido por resentimientos y que 

carecía del alcance intelectual de hombres que. corno él, vislumbraron un México a la 

altura de las naciones libres y prósperas. Por ello recriminó al vicepresidente Gómez Farías 

su falta de carácter para detener a Santa Anna. cuando tuvo en sus manos todos los medios 

para hacerlo. 93 Expresando enojo y frustración. el autor concluyó diciendo. que desde una 

perspectiva histórica y política estos hechos debían concebirse como una "marcha 

retrógrada." que llevaron a cabo las clases tradicionales al demostrar su predominio. 

Triunfaron "los hombres de los fueros" y dejaron el poder a Santa Anna ··sin cuidar de 

definir ni de fijar sus facultades." circunstancias que tuvieron importantes consecuencias 

El Congreso fue disuelto y se estableció el primer gobierno "'dictatorial... como así lo 

c.xpresó: "Santa Anna. sin cámaras. sin consejo de gobierno. sin legislaturas de Estados. y 

hasta sin ministros. ejercía la dictadura a que había aspirado. sin oposición ni obstáculo ''-' 

""ibul.. p. CCXLll 
'" 1b1d.. p. CCLXV. 
9

: 1bui .• p. CCLXIV. 
93 ibui.. p. CCLXlll. 
""' 1b1d.. p. CCLX..X. 

182 



Mora, no se pudo sustraer de expresar su aversión hacia el militar que determinó el 

fracaso· dc.·SU ·proyecto, como tampoco le perdonó que destruyera las milicias cívicas 

zacatecanas. comandadas por Francisco García, el último de los liberales que presentó 

resistencia contra el despotismo militar y el gobierno centralista próximo a instaurarse a 

consecuencia de la destrucción del federalismo. 

En realidad, el balance de Mora frente a la administración de 1833 fue una larga 

reflexión en tomo al proceder de Santa Anna y sus corifoos. José María Tomel. Manuel 

Diez de Bonilla, cuñado del primero, Francisco Lombardo. Justo Corro. Miguel Barragán. 

entre otros. Baste como ejemplo citar el siguiente texto: 

La religión, los fueros y el general Santa Anna, son las cosas proclamadas en el Plan 
(de Cuernavaca]; y por supuesto las detestadas en él. son las refomms o impiedad. la 
Federación y el vicepresidente Farías. Convenido todo. Tomel se constituyó en 
espada ejecllliva y Bonilla en cahe=a dispositi1•a del nuevo orden de cosas9~. 

En sus escritos Mora tuvo ocasión para desprestigiar la imagen de los allegados a Santa 

Anna. como Tornel y su cuñado "Bonilla:· a quienes calificó de vanos y ostentosos y los 

llamó "bullangueros." Destacó una ignorancia en ellos. así como corrupción. De Francisco 

Lombardo. quien era Ministro de Hacienda. dijo que firmaba cualquier papel sin revisar de 

que se trataba y lo señaló como responsable del cambio de personal en la república e 

incluso de la disolución de las Cámaras y los Congresos Je los estados."" 

Después de discurrir sobre el desarrollo de los acontecimientos. Mura terminó 

lamentando que los escoceses perdiernn la influencia que llegaron a tener en el gobierno 

que inició en el año de J 835. en donde José J\.1aria Gutiérrcz Je Estrada. desplegó un papel 

"' ibid, p CCLXVll. 
""ibid.. p. CCLVlll. 
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importante en Ja defensa de las reformas establecidas con respecto a la educación que 

promovió, como ya se ha mencionado. En su opinión, Santa Anna. "quien no [amó] el 

poder absoluto sino para ejercerlo en pequeñeces" dejó el poder en manos de Miguel 

Barragán "hombre de tamaños mínimos y de una docilidad cual Santa Anna necesitaba"97 

para dejar obrar al clero, quien por medio de don Justo Corro, que ocupó el ministerio de 

Justicia. atacó a las milicias zacatccanas. Lo cual dio ocasión para que el caudillo 

desplegara su ambición y "la rapacidad de los militares de privilegio" tomando los caudales 

del Fresnillo y los fondos del Estado para acabar con las milicias cívicas de Francisco 

García y por lo tanto con la federación. 98 Desde ese momento se desencadenaron los 

pronunciamientos proclamando el establecimiento del centralismo dirigidos por Lucas 

Atamán. en consecuencia a través de José María Tomcl y Mcndivil. a quien correspondió 

la ejecución de "las cosas peligrosas." declararon que esa nueva forma de gobierno era 

"voluntad de la mayoría." Así expresó que: 

El dócil y obediente Barragán se prestó a todo; Tomel, Valencia y Bonilla se 
encargaron de la parte más tosca y grosera de este proyecto. es decir. de los 
pronunciamientos con todo su cortejo de robos. violencias y borracheras; a Santa 
Anna se destinó la campaiía Kloriosa que debía precederlo; y los señores Alamán y 
Tagle se reservaron la nueva or}:a1li=ació11 ce11tral.'n 

Para terminar. destacó Ja corrupción del nuevo régimen señalando. entre otros detalles, que 

el "licenciado Bonilla" se hizo nombrar ministro plenipotenciario en Roma para gestionar 

"
7 1hul. p. CCLXXV. 

""1bitl .. p XXLXXVIll. 
!.>9 ule111. 
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arreglos contrarios a los principios reformistas. Pagó a costa del erario público su viaje, y 

se fue a pasear y a exhibir como todo un aristócrata al viejo mundo. ioo 

La actitud moralizante de Carlos J\1aria de Bustam:mte y la justilicatoria de .Juan 
Su:írez y Navarro ante la versatilidad política del caudillo 

Debido a la importancia que tiene para la presente investigación los juicios que plasmó 

Bustamante sobre la trayectoria política de Santa Anna en su obra historiográfica. y para 

poder llevar una continuidad en la imagen que mostró del personaje en su actuación frente 

a los acontecimientos que hemos venido analizando. quise salirme un poco de los 

lineamientos propuestos en la presente investigación. y recurrí a los folletos que publicó en 

ese tiempo. Ello con el fin de conocer su testimonio sobre el ambiente político que se vivió. 

así como la forma en que concibió al personaje en el momento. ya que lo expresó por 

medio de la prensa y la folletería. 

En 1832, Carlos María de Bustamante, se mostraba como defensor de la 

"administración Alamán", --la cual consideró como paternal y justa-- y expresó mediante 

sus publicaciones el recelo que sentían los aristócratas. el clero y los llamados "hombres de 

bien", ante la posibilidad de un levantamiento acaudillado por Antonio López de Santa 

Anna, abanderando a las facciones yorkinas que amenazaban con planes de reforma social 

Bustamante transmitió a través de sus escritos el temor que sentían los "hombres de bien" 

por el influjo que tenían los liberales en las clases medias de los estados y se agudizaba aun 

más, al pensar en un movimiento acaudillado por Antonio López de Santa Anna que 

rompiera con la estabilidad que había reportado para el país la llamada ··Administración 

Alamán", pues se sabía, ya como un hecho --según expresó-- que el militar estaba 

ttio 1den1. 

185 



"acostumbrado a salirse con la suya" y jamás cesaría en "maquinar contra la república," 

pues hablar de "Santa Anna y paz" era tan contradictorio, como decir, "gracia y pecado." 101 

Ante los crecientes rumores de un nuevo pronunciamiento y lo peligroso que era 

Santa Anna para la estabilidad, Bustarnante se ocupó entonces en la tarea de persuadirlo a 

través de sus escritos. Le exhortó a olvidarse de venganzas o ambiciones de gloria y a 

permanecer al margen de los asuntos políticos para que la .. patria" le reconociera por sus 

acciones. Pero al no lograr su propósito se dedicó a desprestigiarlo. Al parecer esa es una 

de las razones por la cual sus juicios parecen contradecirse. 

Definió a Santa Anna como un militar ambicioso. que ávido de poder. se convirtió 

en "parapeto de las maquinaciones" del "partido yorkino." Lo acusó de querer ser el 

"árbitro de la nación" y señaló en él una .. depravada malicia" que lo impulsaba a actuar. en 

beneficio de sus intereses personales. Bustamante. utilizó la historia y las lecciones morales 

para mostrar el carácter voluble que caracterizó al general. y recordó que aunque proclamó 

la república. había sido uno de los que aconsejaron a lturbide disolver el Congreso y 

proclamarse emperador. 102 Cuando. como se ha visto. consignó en ese otro momento a 

Santa Anna en la historiografia. como el héroe libertador que actuó en contra de la tiranía 

Pero se olvidó de su visión de antaño y vituperó su imagen Se preguntaba. qué podía 

esperarse de un hombre como Santa Anna que era infiel a cualquier credo politico. menos 

al suyo. Y terminaba haciendo consideraciones sobre los graves males que sobrevendnan 

para la clase propietaria. si los liberales y ese "hombre turbulento" llegase a dominar la 

"nación ... ioJ 

"" Carlos l\.taria de Bus1:11nan1c .. ·I la nación mexicana no más una \"ez se en.f.!aña. l\.-1C.x1co. Alejandro Valdés. 
1832. 2a. panc. p. 11. 
'"~ thul .. p. 6. 
H>.\ ídem. 
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Según Bustamante, Santa Anna llegó al poder y se convirtió en .. árbitro de la 

historia." Su contradictoria personalidad, reflejada a través, de los también enfrentados 

juicios del autor, nos revela esa realidad compleja que caracteriza la historia del siglo XIX. 

Bustamante emitió juicios encontrados sobre el personaje y plasmó la imagen del 

Santa Anna militar que su sociedad aceptó como indispensable. con todos sus defectos. 

Describió a un hombre ambicioso, vengativo. y sin ideología política propia. cuando se 

refirió a su actuación bajo la égida de los políticos liberales y después a un personaje 

histórico, que elevó a la categoría de héroe cuando favoreció a las clases dominantes y 

desplazó a los "sansculottes" de la administración. pues también guardó intereses políticos_ 

No en vano fue miembro del Congreso que aprobó las Siete Leyes Constitucionales y del 

Supremo Poder Conservador que salvaguardó la nueva Constitución centralista 

Sin embargo, no ocultó los defectos de la personalidad del caudillo Bustamante 

afirmó que era bien conocido que a Santa Anna le gustaba vengarse de sus ent:migos y que 

cuando tuvo la oportunidad hizo proclamar la Ley del Caso. seguramente sin miramit:ntos 

Sin embargo, de acuerdo a su personalidad vacilante y a la audacia con la que siempre 

actuó, se retiró a su hacienda después de promulgar dicha ley. para que se dudara sobre su 

autoría. Asimismo. se mantuvo en un ir y venir de la silla presidencial mientras las 

facciones radicales intentaron llevar a la práctica más retl1rmas. las cuales en su momento 

aprobó. 104 

Bustamante utilizó sus escritos para conducir la conducta del Presidente y sugerirle 

tomar partido por la oposición que defendía la inviolabilidad del fuero eclesiástico y 

militar, así como los privilegios de .. los hombres de bien_·· Al mismo tiempo que realizó 

una campaña de desprestigio en contra del gobierno de Gómcz Farias. a través de folletos y 
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artículos periodísticos, argumentó que los terremotos y la devastadora epidemia de cólera 

que atacó a la población en ese año de 1833, eran producto de la ira de Dios, el castigo que 

el Señor les enviaba porque algunos mexicanos pretendían despojar, con sus leyes a la 

Iglesia de sus riquezas. 10 ~ Estos juicios, como es de suponerse, debieron ejercer un efecto 

especial en Ja sociedad, sobre todo considerando que el pueblo mexicano era, en su mayor 

parte, católico e ignorante. 

Pero después presentó a Santa Anna ante la opinión pública como el .. salvador" y 

defensor de las "causas nacionales" porque hizo variar la administración y sacó del terreno 

político a Valentín Gómez Farías. Manifestó así. un remarcado contraste con los juicios 

que anteriormente habia emitido en su contra. Refirió su actuación al frente del Ejecutivo 

como la mayor hazaña del momento. haciendo ver el lado humano y sentimental del 

personaje, al señalar que: 

El Dios del cielo no ha olvidado los servicios que prestasteis a la religión cuando en 
1833 se veia perseguida. Cuando los venerables obispos de Durango. Michoacán. 
Monterrey y Puebla abandonadas sus ovejas vagaban por esos campos. para ser 
confinados fuera de la República permitidme que os recuerde sin adulación que 
habiendo recibido sus pasaportes. se os presentaron a entregaros las llaves del tesoro 
de la Iglesia; manaron lágrimas a vuestros ojos y entonces. en el fondo de vuestra 
alma. jurasteis darle paz a la Iglesia restablecisteis en sus puestos a los canónigos 
despojados .. y os colmasteis de gloria lOh 

Bustamante le devolvió la categoría de hcroe tal y como lo había bautizado en 1829 y lo 

presentó corno el único personaje capaz de acabar con la anarquia. 107 le dio un papel 

protagónico en su propia narración histórica en donde le trató como a un hijo. 

-----------------------------
""Carlos l\.1aria de Bustamantc. Apunte.> para la h1stor1a . p \5 
"" ___ . lrn•a.>uln ele .\lt!x1co por /J. Antmuo l.ópc:: de Santa Anna. Mé:o..ico. Imprenta Tonl.is Unbc y 
Alcalde. UO~. 2a.pte. p. 25 
""'Carlos !Vfariil de Bustamantc. Apuntes para la hi.~tor1a ... .• p.261. 
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aconsejándolo y guiándolo por el camino de la "prudencia" y la "cordura". 108 Quizá 

Bustarnante, previendo evitar con sus palabras que el general se desviara del sendero 

"correcto", le advirtió que si lo hacía, recibiría el "castigo del cielo." 

Los juicios de Bustamante reflejan el gran poder que había logrado obtener el 

caudillo, hasta ese momento, junto a las facciones "liberales," así corno el reconocimiento 

que le otorgaron los contrarios, corno árbitro de sus destinos. Santa Anna inició entonces 

otro rumbo en su trayectoria política, ligado a las facciones "conservadoras" que pondrían 

en marcha sus proyectos para establecer un régimen central. 

Años más tarde, el santannista Juan Suárez y Navarro quiso desvanecer la idea de 

que Santa Anna actuó, en esos años de 1832-1834, movido por intereses personales y sin 

una linea de conducta política definida. Refirió que el caudillo se había retirado de los 

"negocios" desde la caída de Guerrero, y que no estaba en sus planes involucrarse en el 

ámbito político sino dedicarse a su familia. Mas sin embargo ... un personaje de su prestigio 

y de su nombre" no podía permanecer extraño a las súplicas. de las que fue objeto. para que 

se erigiera como mediador y lograra poner término a las .. arbitrariedades del gabinete," ya 

que "todos deseaban" evitar que las futuras elecciones se llevaran a cabo bajo la influencia 

de esos ministros, que carecían del apoyo popular. io<J 

Según su perspectiva, era un hecho que la intervención del ejercito era 

indispensable para evitar la anarquía y Santa Anna el personaje más adecuado para 

resguardar los intereses de la patria. como lo deja ver en las siguientes lineas 

'º' ibicl. p.262 
""' ib1d .. p.26~. 
"''Juan Suárcz y Navarro. op.cll., p. 263. 
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A Santa Anna no se le ocultaba la necesidad triste y lamentable de valerse de las 
armas para conservar el respeto a las garantías, para expeditar el curso de las leyes y 
contener a las pasiones políticas en los límites de la conveniencia y el deber. Los 
peligros que por todas partes se presentaban anunciando la más horrible anarquía. 
sólo podían disiparse quitando la piedra del escándalo. i io 

Según el autor, el "grito" de Veracruz del 2 de enero de 1832, tuvo la finalidad de quitar 

esa "piedra" del camino, es decir, lograr la variación del ministerio, y aclaró que si después 

los acontecimientos lo arrastraron a tornar otro sendero. fue a consecuencia de la "voluntad 

de los estados," principalmente de Jalisco y Zacatecas 111 

Es evidente que la interpretación que realizó Suárez y Navarro, al respecto de 

dichos acontecimientos, respondió al impulso que sintió por defender a Santa Anna de los 

ataques que le prodigó, por haber entrado en la escena. José María Luis Mora. 112 En primer 

término, y en respuesta a su condición como militar, explicó que las facciones solicitaron el 

apoyo de Santa Anna, porque la experiencia les habia hecho comprender que la 

intervención de las fuerzas armadas era indispensable para cualquier cambio en el terreno 

politice, asi corno lo había sido cuando se consumó la independencia. pues no lograron 

obtenerla quienes trabajaron por ella hasta que intervino el ejército. 113 

Además, Santa Anna aceptó ponerse al frente del pronunciamiento porque 

consideró poder lograr los propósitos, de "todos los hombres pensadores ... de una manera 

pacifica. 114 Al fin y al cabo, Anastasia Bustamante y su administración habian legitimado 

esos actos y en ese momento, sólo fueron presionados con .. frases de su misma 

110 idem 
111 1h1d. p. 26:1 
11 = En diversas ocasiones el au1or cila la Re\'lsta Poli11ca. así como también utilu.a los conceptos manejados 
~r 1\-tor.i. como ··marcha retrógrada''. -p."lnido del progreso". cnlrc 01ros 

11 1bid.. p 262 
11 

• ihul. p. 266 
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invención," 115 pues la conducta de Santa Anna era consecuente con la realidad política que 

se vivía, y no distó mucho en diferenciarse tampoco, con la que tuvo el mismo Bustamante 

cuando. en 1829, se pronunció también por la variación del ministerio, ya que lo único que 

hizo la guarnición de Veracruz al proclamarse fue seguir el ejemplo del vicepresidente. 116 

Sin embargo, la solución no pudo ser pacífica porque los ministros se prepararon para la 

resistencia. Así, el general José Antonio Facio se separó momentáneamente del ministerio 

para organizar una fuerza militar destinada a atacar a Santa Anna. al mando del general 

José María Calderón. 

La intención de Suárez y Navarro fue demostrar que Santa Anna decidió hacer uso 

de las armas para defender la .. voluntad nacional", según lo refiere en el siguiente párrafo: 

El general Santa Anna hizo presente. que supuesta la obstinación del vicepresidente 
en mantener al frente de los negocios a los ministros que repelía la opinión nacional. 
el se decidía a librar a los mexicanos del pesado yugo que les agobiaba. 
restituyéndoles el goce de la libertad que él mismo había procurado a la república 
desde el año de 182 1. que juraba no envainar su espada hasta no quedar conseguido 
el intento 

Así, Santa Anna se enfrentó. valerosamente, con Calderón en la batalla de Tolomé. y 

aunque éste último "quedó dueño del campo de batalla." a los pocos días el caudillo, se 

.. levantó cual un meteoro. anunciando una nueva tempestad " 117 Sin embargo, explicó el 

autor, fue la facción que se llamó a si misma como el .. partido legitimista." la que 

aprovechó la .. revolución" iniciada por Santa Anna y la que mendigó su apoyo. por sus 

cualidades .. de caudillo. de reputación formada. activo. intrépido e inteligente ... 118 Agregó 

11 ~ 1hid.. p. 2(>-t. 
"" 1h1d.. p. 26-t. 
". ih1el .• p. 279 
11 ~ 1h1d.. p. 305. 
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que los políticos habían empleado su nombre "como instrumento de sus maquinaciones," y 

que si ellos se mostraron recelosos y desconfiados, fue porque Santa Anna, no era de los 

hombres que se entregaban fácilmente a los brazos de cualquier programa o plan de 

gobierno, pues lo que él persiguió fue únicamente mantener el .. orden" y terminar con la 

anarquía que imperaba. 119 

Suárez y Navarro salió a la defensa del personaje, señalando a Francisco García y 

Valentin Gómez Farías como "los demócratas" que proclamaban la "legitimidad del 

gobierno," los autores del plan para llamar a Manuel Gómez Pedraza a que desempeñara la 

presidencia de la república por el tiempo que faltaba para concluir el periodo 

constitucional. 120 Ambos escogieron al general Ignacio Inclán para que ejecutara el 

pronunciamiento. con un plan "redactado por Luis de la Rosa. diputado y confidente de 

Valentín Gómez Farias," en donde además. en uno de sus artículos, se amenazó al general 

Santa Anna y al gobierno de Bustamante que ··serían combatidos con las armas si no 

consentían el retomo de Pedraza." 121 

No obstante, consignó Suárez. Santa Anna fue acusado de "inconstancia política .. 

por habérscle atribuido erróneamente la autoría del plan que restituyó a Gómez Pedraza, 

cuando lo único que hizo Santa Anna fue haber aceptado el voto de los estados i:::: 

Y después de discurrir y hacer comparaciones entre las condiciones que se dieron en 

1828 y las de 1832. concluyó afirmando que el caudillo era un personaje. que en su 

concepto, siempre había luchado por la .. salvación de los ideales liberales.·· y con ello 

119 ibid .. p. 306. 
i;,o ibid .. p. 282. 

·=· ihicl.. p. 28..J. 
·== ih1d .• p. 303 
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demostraba una filiación y proyecto político. 123 Aseguró que cualquiera que juzgase los 

hechos con imparcialidad, descubriría que Santa Anna nunca se guió por cuestiones 

personales, ni resentimientos políticos, como se había hecho creer, porque era un ser 

sensible y generoso, cuya única directriz fue el bienestar de la nación, como puede 

apreciarse en la siguiente cita: 

Una vez que los estados pretendían tomar parte en la revolución. para acabar 
prontamente la guerra. invocando el principio de legitimidad. la conveniencia pública 
y sana razón aconsejaba seguir esa opinión. manifestando el desprendimiento. y la 
humanidad que efectivamente tenía el caudillo libertador. Ciertamente que en tal 
situación no podia desmentir Santa Anna su carácter sensible y generoso. En sus 
actos de la vida pública le veremos aparecer siempre endulzando la <;uerte de los que 
ella había hecho sus enemigos ora olvidando con mucha facilidad las injurias; ora 
perdonando las defecciones. bien sean personales. o los erron.:s de partido 
Interesadas muchas autoridades y personas notables en restaurar a la presidencia al 
señor Gómez Pedraza. con cuyo medio se creía evitar la destrucción de las garantías 
sociales. no podía haber ningún obstáculo por parte del caudillo de la revolución. que 
solo buscaba la felicidad pública y la prosperidad de la nación. Las ofensas que él 
había recibido como funcionario y como ciudadano en 1 828. no eran un motivo para 
que contrariara la opinión ya pronunciada en favor de un individuo contra quien no 
conservaba prevenciones de ninguna especie 124 

A diferencia de los otros autores, Suárez y Navarro pretendió demostrar que Santa .·"-nna 

fue víctima de acusaciones infundadas porque él siempre había seguido la linea politica que 

le dictaron las .. mayorías," y que las pugnas entre las facciones eran la causa principal de la 

atmósfera hostil, el atraso que se vivía, y el principal obstáculo para crear una estabilidad 

política y social. Para él, Santa Anna estuvo por encima de ellos. esforzándose por 

establecer la paz y con ese propósito propició el retomo de Gómez Pedraza 12 ~ Así. Santa 

·~~ ihtd .. p. 307. 
1 :• 1h1d.. p. 307 
1 
:' ibicl.. p. 34 1 
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Anna y Gómez Pedraza hicieron su entrada triunfal en la ciudad de México en donde 

fueron recibidos con todos los honores, Te Deums, repiques y salvas. 126 

Según Suárez y Navarro, Santa Anna cumplió con su compromiso: "[restituyó] a la 

patria sus leyes, honor y libertad" y antes de retirarse a su hacienda. exhortó a sus 

compatriotas en una memorable alocución; en ella los conminó a la unión y tolerancia. y 

consignó los conceptos de "indulgencia con los errores de opinión. no más rencores y 

bórrese de Ja memoria la palabra venganza." 127 El autor celebró su conducta y refirió que 

su elección como Presidente devino de sus propios méritos. pues nadie podía competir con 

él, "ni en sus hazañas, ni en sus grandes empresas. ni en la frescura de los recientes laureles 

que adornaban su frente." 1211 

Al parecer el autor tomó muy en serio las palabras de su caudillo; se olvidó de las 

recriminaciones que Je hiciera a Valentín Gómez Farías. pues lo presentó como el hombre 

ideal para ocupar el cargo de la vicepresidencia. porque nunca se le creyó .. dócil 

instrumento de Ja facción demagógica," y por su firmeza de principios. garantías 

imponderables para el "partido democrático." 129 

Suárez y Navarro prometió referir en su Historia Jos logros y desventuras que 

sobrevinieron para los "hombres del progreso" sin embargo. su obra quedó inconclusa. 

muy probablemente por su tarea como defensor de Santa Anna ante la corte. por las 

acusaciones que le hiciera el diputado Ramón Gamboa. durante la guerra con los Estados 

Unidos. 

1=" ihid.. p. 369. 
•=' 1h1d.. p. 371. 
•=x ihtd., p. 373. 
·~ 1h1el. p. 374. 
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d) A manera de Epílogo 

Puede argumentarse que la imagen histórica del personaje, Antonio López de Santa Anna, 

que plasmaron sus contemporáneos en su desempeño político-militar, de los años de 1832 a 

finales de 1835, se presenta ante nosotros de una manera contradictoria por el tinte 

partidista que le imprimió cada autor. Esto obedece al hecho de haber sido. algunos de 

ellos, protagonistas a la vez, en el desarrollo de los acontecimientos que refieren. Así 

Alamán en 1829, se mostró condescendiente con el caudillo porque se retiró a su hacienda 

y lo dejó obrar en alianza con el vicepresidente Bustamante para poner en práctica su 

proyecto político, y no fue este el caso de Zavala. con respecto a los mismos 

acontecimientos porque se vio más afectado por los sucesos que determinaron la caída de 

Guerrero. También Carlos María de Bustamante muestra esas imágenes contradictorias de 

Santa Anna porque al haber escrito al compás de los hechos. refleja la versátil conducta del 

caudillo con respecto a los grupos políticos que se disputaron la dirección del Estado. así 

como la forma o el lente a través del cual miró su conducta 

Incluso. Lucas Alamán tem1inó considerándolo. por su actuación en esos años de 

1832-1834, como el héroe de Tampico. cuando antes le hab1a negado esa categoría. por 

haberlo liber-ado del cargo que había en su contra como autor intelectual del asesinato del 

viejo caudillo Guerrero y por coadyuvar al advenimiento de un nuevo orden político. 

económico y social. en transición hacia un sistema centralista 

El hecho trascendente fue. que Santa Arma se constituyó .. legitimamente" en el 

caudillo nacional. cuando ocupó la silla presidencial. en 1833 Y que supo mantener su 

predominio en alianza con las fücr7~'ls que le permitieron mantener su autoridad 
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carismática, misma que lo llevaría a ser uno de los principales protagonistas de la historia 

de las siguientes dos décadas. 

El problema fue que no existía una madurez política pues la nación experimentaba 

su proceso histórico de construcción y desarrollo. Y aunque los liberales creyeron que era 

el momento decisivo para llevar a cabo su proyecto de reforma --inspirado en un ideal 

alimentado por las doctrinas europeas-- se tuvieron que enfrentar a la herencia que dejaron 

tres siglos de dominación española. 

Atamán y Bustamante interpretaron los hechos y la actuación de Santa Anna. desde 

una la perspectiva de "los hombres de bien" que reflejó esas contradicciones que 

caracterizaron al periodo. Primero. ambos vituperaron la imagen del caudillo porque su 

alianza con las facciones .. progresistas" amenazó la estabilidad social. y despues. cuando 

éste favoreció a las clases "tradicionales" le consideraron como un libenador y lo 

bautizaron como el "protector de la religión". y le reconocieron corno árbitro de los 

destinos del país. A la luz de la "legitimidad constitucional... aceptaron con agrado el 

nacimiento de un "nuevo" orden político que aseguraba una continuidad con su pasado 

inmediato. 

No fue este el caso de José María Luis Mora. quien terminó señalando a Santa 

Anna. como el principal obstáculo para el desarrollo y el progreso social La administración 

liberal. de la cual se erigió como el principal autor intelectual. se empeño en poner en 

práctica sus principios hasta las últimas consecuencias. pero enfrentó una realidad dificil de 

cambiar de la noche a la mañana. la Iglesia y el Ejercito. instituciones que seguirían siendo. 

por mucho tiempo más, las clases poderosas. 
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Para finalizar, podemos decir que Suárez y Navarro fue el único autor que 

permaneció en su linea defensora de la imagen del caudillo Santa Anna como, ilustre 

personaje de la historia nacional durante su trayectoria política en la república federal. 

Aunque su postura, con el tiempo cambiaría, como ya se mencionó en su referencia 

biográfica. 
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CAPÍTULO VI. LAS "VOCES ANÓNIMAS" QUE 
DENOSTARON LA IMAGEN DEL "HÉROE NACIONAL" 

Usualmente el género biográfico se asocia al trabajo de la historiografia y como el propósito 

de la presente tesis es analizar la figura de Santa Anna a través de la historia escrita por sus 

contemporáneos, en su trayectoria histórico-política del periodo comprendido entre 1821-

1835. no podía dejar de incluir en este estudio algunas de las biografias que fueron 

publicadas durante el tiempo en que el caudillo ejerció su dominación. 

Pocas son las semblanzas de la vida del general que salieron a la luz durante la 

primera mitad del siglo XIX. A continuación. anali7..aremos dos publicaciones anónimas en 

las que se desvirtúan las acciones de Santa Anna, con respecto a los mismos acontecimientos 

que se han venido refiriendo. 

Aunque el género biográfico es parte del trabajo del "historiador," que indaga. 

interpreta y explica. diversos sujetos sin pretender tener el oficio de historiar realizaron la 

tarea de divulgar escritos denostadores de la figura del caudillo más poderoso de la era 

santannista. en donde se plasmaron juicios encaminados a destruir ante la opinión publica al 

enemigo político. La importancia que tienen en este proyecto de investigación radica. 

precisamente, en descubrir a través de esas voces, los juicios que irán conformando la 

imagen del villano hasta llegar a ser parte de una opinión generalizada. porque sin duda estas 

biografias se constituyeron en fuentes para el estudio del personaje Santa Anna y en ello 

estriba su importancia, asimismo por que son representativas de ese momento histórico y 

responden a las necesidades de interpretar el pasado y el presente 

De tal manera que puede afirmarse que el propósito de los autores de esos impresos 

no fue el desempeñar un trabajo de historiador. como si lo realizaron los seis politi~os que 
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analizamos anteriormente. ·claro es que la intención de las voces anónimas fue divulgar 

juicios denigrantes, primero, sin tener la responsabilidad de asumirlos, de ahí que publicaron 

bajo el anonimato y, segundo, sin un análisis crítico. Fue con actitud de alarma y en un tono 

"amarillista" que trataron de difundir y generalizar una opinión entre el pueblo, contraria a la 

del "héroe nacional" consignada en los anales de la historia, para conformar la imagen del 

militar corrupto, del traidor y del tirano dictador Santa Anna. Así. en contraste con la visión 

partidaria y lisonjera de Suárez y Navarro, la percepción del personaje como un ser 

arbitrario y nefasto. fue retomada y asumida por los autores anónimos para vilipendiar su 

imagen como protagonista de la historia del México independiente. 

Según se desprende de las fuentes, la invasión estadunidense y sus consecuencias 

suscitaron la reflexión de muchos mexicanos que con voz anónima consignaron juicios con 

respecto a la conducta política de Santa Anna. Se había llamado al caudillo. al "héroe" de la 

historia nacional. para que hiciera frente a los acontecimientos que ponían en peligro la 

existencia de la República Mexicana, su actuación durante esa guerra con Estados Unidos y 

su presencia como actor en la historia de años posteriores fue motivo para recordar y sacar a 

la luz opiniones respecto a la carrera del caudillo durante los años de 1821 a 1835 

En 1849, se publicó en la imprenta de Vicente García Torres la Hw~rafia del 

General Santa A1111a, 1 obra cuyo contenido. como es de suponerse. es un esbozo de la vida 

·del personaje y de su trayectoria en la política del país. hasta los acontecimientos de la 

guerra con los Estados Unidos. Esta noticia biográfica fue elaborada por un autor 

desconocido motivado por la clara intención de señalar a '"esa hidra de Antonio López de 

Santa Anna" como el culpable de la derrota frente a los noneamericanos y como ··causa 

1 810¡.:rajia dt'I general Santa Anna. Mé..xico. Viccnlc Garcia Torres. 1 X~9. 20 p 
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exclusiva de todos los males de México."2 Ocho años después, apareció este mismo escrito. 

corregido y aumentado con la segunda parte. es decir, con las noticias sobre su desempeño 

durante el último gobierno dictatorial que ejerció de 1853 a 1855.3 

De igual forma, en el Calendario de Pedro de Urdimalas para el aiío de 1856 se 

incluyó otra biografia del personaje titulada La vida del general D. Antonio López de Sa11ta 

A1111a, "' y escrita también por un autor que prefirió el anonimato. Esta semblanza fue 

elaborada con el propósito de plasmar en la historiografia "los rasgos de la vida del hombre 

funesto" que había .. conducido a la República al estado de postración" en que se hallaba. 5 

Evidentemente que para esos años de 1856 y 1857. era necesario desprestigiar la 

imagen del hombre cuyas acciones habían sido determinantes en el desarrollo del acontecer 

histórico de tres décadas, para asegurar así el triunfo absoluto de otro grupo en el poder. 

los liberales de la Revolución de Ayutla. pues en la política. algunos conservadores y 

santannistas mantendrían el apego a su persona durante muchos años más. Quizá por esa 

razón el Calendario volvió a publicarse un año después como .\'e¡::1111do Cale11dario de 

Pedro de Urdimalas con un opúsculo titulado: Sa11ta A1111a a la fir= de sus compatnotas 

adornado de una estanrpa con veinte cuadros para el ai'io de J .'i5 7," cuyo autor. que parece 

ser el mismo del anterior, refirió que su intención al escribir era precisamente exponer los 

rasgos más notables de su vida política y militar para que sus compatriotas lo acabaran de 

~ 1b1d., p. 1 
'B1ografia d..t ge11t•ral Santa Arma. Aumentada con la st·gunda parte. !'l.té.,1co. Vicente García Torres. 1857. 
35 p. (Aniculo tomado de/:"/ 1\'orteamer1ca110, publicado en sus mimeros 6.7.'J ~ 10) 
• "la \"UÍa dt•I gt•neral n .. ·lntonw l.úpt•:: dt• Santa .·lnna .. en ( ºalendartll de J'.·dro d.· ( 'rd1ma/as. para el año 
dt• /856. Editor responsable José l'wtaria Barbosa. México. Imprenta de M Murguia y Cía . Ponal del Águila 
de Oro. 1 X55. p -Hl-5~ 

''""'. p 40. 
'' .\

0t"j!llt:do ca!t.·11dar10 de.• /'t_•clrr> ,lt· l ·r,/znu1la~'· c''n un opÜ.\culo tllulodo .\'anlc.J Anna 11 la fa: de su.\· 
con1patr1ota .... - adornado dt...• una estampa con 1· .. ·1nt1.· cuadro.\· para e•/ ai)o cJ,· /85 7, l\i1Cxaco. lrnprcnla de 
Lcandro J Valdés. calle de la cluquis No. (>. IX56. p :?7-:\-l 
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conocer y no fueran "engañados de nuevo por él ni por sus paniaguados. que son los únicos 

que desean su gobierno. " 7 Expresó que Santa Anna fue el representante del "monstruo más 

asolador que puede tener un pueblo; este monstruo es la anarquía ... y que quizá fue enviado 

por Dios para que sirviera de azote a México. porque fue un hombre cruel. codicioso, que 

oprimió atrozmente. 8 

El maniqueísmo histórico. siempre presente ante la figura de Santa Anna. se polarizó 

definitivamente para conformar al villano. A través de los lineamientos que rigen la presente 

investigación se puede argüir que esta tendencia maduró a partir de un momento especifico: 

1846-1848. y se consolidó después de la caída de su última dictadura. en 1855, con el triunfo 

de la Revolución de Ayutla. 

a) La muerte del "héroe" que proclamó la República el 2 de diciembre de 1822 

La publicación de la Bio¡:rafia del General Santa A1111a. respondió a un momento crucial en 

la carrera del caudillo. Tras la incapacidad de lograr la defensa de la capital durante la guerra 

con Estados Unidos. el militar fue puesto en tela de juicio Mientras unos le apoyaron y le 

consideraron como un hombre que enfrentó con valentía la invasión. otros le consideraron 

traidor y plasmaron la idea de que entró en contubernio con los norteamericanos Éste último 

parece ser el perfil de quien se ocupó en historiar la vida de Santa Anna. en ese primer 

escrito. 

El autor. que parece ser un liberal. lamentó que Santa Anna. ese .. hombre fatal.·· al 

que presentó como el "genio del mal que abortó el averno para oprimir. degradar y vejar á la 

, ibi<l. p. 27. 
" ibul.. p. 5-i. 
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[ ... ] nación mexicana." hubiese nacido en Veracruz, "lugar de luces y de virtudes:·9 No se 

detuvo a desentrañar sus orígenes, argumentando que. poco o nada importaba saber el día en 

que nació o lo que hizo durante su juventud. sino desde que dio el primer paso en su carrera 

política de la historia de México, al proclamar la República. 

A pesar de que este escrito es la simple expresión de una visión partidista. subjetiva y 

parcial, es una fuente que refleja el sentir de muchos. El escrito tiene como finalidad 

desprestigiar al personaje ante la opinión pública, primero en los aspectos morales para, 

enseguida. mostrarlo en la política. Describe a Santa Anna como un ser corrupto que Je 

gustaba robar, engañar. falsificar firmas, ser tramposo en el juego y prepotente. ya que al 

estar rodeado de jarochos, que le cuidaban y protegían, siempre lograba. bajo presión, lo que 

quería.'º 

Era. en su concepto, Santa Anna un "hombre extraordinario y raro por el conjunto de 

sus maldades," quien al proclamar la república. "tomó la primera bandera de la anarquía y Ja 

revolución." Afirmó que pertenecía a la logia escocesa y que con su apoyo y el de los 

españoles. pudo derrocar a lturbide; pero después traicionó a los de "su partido ... para 

proclamar el federalismo sólo por conveniencia propia 

El autor liberal retomó en esencia los juicios con los que Zavala había consignado a 

Santa Anna como un personaje de la historia nacional Tan sólo por sus acciones carentes de 

intención política Santa Anna era reconocido como el héroe que proclamó la república y el 

federalismo. Destacó la "sucia moral" que le caracterizó y le señaló como el causante de 

todos los males de México. Probablemente pensó que sólo los liberales podían remediarlos. y 

~ /Jwgrafia del general .... , p. 2. 
10 uJen1. 

' ' ·---------- . 
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había que q~ita·r del camino a ese nefasto y corrupto Santa Anna. militar que se adjudicó. por 
. -- _, -... - ·. _,., 

"oportunista" los principios que ellos enarbolaron. 

Años más tarde, con el triunfo de la revolución de Ayutla. los liberales hicieron uso 

de la historia para destruir la imagen del héroe. Pero como el personaje histórico Santa Anna 

no podía desaparecer, entonces se abocaron a sentar las bases para que su figura fuera 

interpretada y reinterpretada, en la posteridad, como la de un traidor a los intereses de la 

patria. La nueva clase en el poder para consolidarse. debía conducir esa memoria histórica 

para aniquilarlo políticamente y evitar la posibilidad de un regreso. Con esa intención. en los 

años de 1856 y 1857, se publicó en el .\'eJ.,'7111CÍo Calendario de Pedro l lrdimu/as una nueva 

biografia. que en su introducción señala: 

Aunque no sea de temerse que el general Santa Anna vuelva a pisar el territorio de 
nuestra república ni menos que lo volvamos a ver con las riendas del gobierno en sus 
manos, siempre no estará por demás el presentar a los pueblos que han sido víctimas 
de este hombre funesto, los rasgos más notables de su vida política y militar. para que 
nuestros compatriotas lo acaben de conocer y no sean engañados de nuevo por el ni 
por sus paniaguados, que son los únicos que desean su gobierno. a cuya sombra 
únicamente pueden medrar y vivir en la opulencia a costa de la gente trabajadora 11 

El escrito biográfico, proveniente también de una voz anónima y con el mismo corte que el 

anterior, contó ya con fuentes documentales. Las historias de Zavala. Alamán y Bustarnante 

fueron utilizadas como apoyo para dar solidez a la imagen del villano Santa Anna A 

diferencia de la biografia publicada en 1849, de carácter subjetivo y parcial. la del calendario 

puede considerarse un trabajo serio, al parecer de un liberal bien documentado que se acercó 

al oficio de historiador Explicó el origen de Santa Anna y el desempeño que tuvo cn el 

11 Segu11do Cale11tlnr10 ..... ... p.27. 

203 



ejército realista desde que ingresó, como represor de los "patriotas," 12 hasta su adhesión al 

Plan de Iguala. Para lograrlo utilizó los argumentos que le proporcionaron las historias de 

Zavala y Alamán, para finalmente presentar sus acciones como las de un ser oportunista y 

vengativo que actuó por intereses personales. más que patrióticos. 

Finalmente, los liberales que triunfaron con el Plan de Ayutla le negaron relación con 

la lucha por establecer los principios del liberalismo y le consignaron en la historia como un 

villano, traidor de la patria. Sin embargo, a pesar de querer destruir su prestigio. no dejaron 

de reconocer que surgió al escenario político de la vida independiente y se mantuvo, por su 

personalidad carismática e inteligente para ubicarse en el ámbito del poder. 

b) Las .. voces anónimas .. y la muerte del ilustre caudillo de Tamaulipas 

"Las voces anónimas" incursionaron también en el camino destinado a destruir la 

imagen del héroe del Pánuco. En la biografia de Santa Anna, publicada en 1849. el escritor 

reveló a un individuo corrupto, ignorante e incapaz en el terreno militar pero que corrió con 

la suerte de que sus contemporáneos miraran como triunfos sus derrotas. Destacó su 

oportunismo, la ambición que lo caracterizó y lo señaló como el "árbitro" de la historia de 

esos años de luchas intestinas, según se desprende del siguiente texto· 

¡He aquí compatriotas, por qué medios y en qué camino tenemos al héroe de Tampico 
a este recluta miserable. a este revolucionario ávido de dinero y de poder' 1Hc aqui de 
donde viene el derecho que cree para tiranizar. para hacer patrimonio suyo a una 
nación. para quien hasta esta época no ha hecho otra cosa que atrasarla. hacerla 
desobediente a sus mandatarios. asi como a su ejército revoltoso 11

' 

i: idem. 
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Evidentemente sus juicios demuestran serias recriminaciones para el hombre que se creyó. en 

1846, "el salvador de la patria" cuando le llamaron del exilio a enfrentar la invasión 

estadunidense. Sin embargo. no le despojó totalmente de ese halo de fortuna que sus 

coetáneos le adjudicaron, pues según expresó: era un "hombre atolondrado" que siempre 

sacó ventajas de los hechos adversos. Lo cual quiere decir que a pesar de haber exhibido. 

para muchos. una desastrosa actuación en la guerra con Estados Unidos. hubo otros que 

reconocieron el esfuerzo que realizó para enfrentar las circunstancias. 

Por lo que respecta a la voz anónima. el liberal de Ayutla. podemos decir que se 

tomó muy en serio su papel de denostador cuando recurrió a las fuentes para demostrar la 

falsa idea que se tenia sobre el triunfo del general en Tampico. Evidenció. como ya lo había 

hecho Alamán, la falta de recursos de los españoles para lograr la reconquista Además le 

mostró como un ser sanguinario al expresar que se hubiese podido lograr la rendición de 

Barradas sin haber lanzado "un solo tiro" pero Santa Anna: 

nunca ha economizado la sangre de sus compatriotas los llevó a atacar a los españoles 
en sus posiciones más fuertes y ventajosas con un horroroso temporal a pesar de la 
oposición del general Terán; del que resultó haber tenido que retirarse después de 
haber sufrido una gran pérdida: al tercer día tuvo que rendirse Barradas como era de 
esperarse y Santa Anna fue ascendido a general de división 14 

Este autor asintió, que el triunfo que se creyó ver era falso. sin embargo. y a pesar de querer 

vilipendiar su imagen, dejó entrever. porque no lo podía negar ante quienes actuó Santa 

Anna. que fue uno de los pocos generales que al conocer la noticia de la amenaza de la 

ofensiva española. estuvieron dispuestos a acudir al .. punto del peligro·· y enfrentar al 

1 ~ /Jiografia del general ......• p. 8. 
14 Calendario de Pedro de Urd1mala.'< .... p. 50. 
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enemigo. 15 Asimismo, la razón que impone para explicar y justificar el por qué se le había 

reconocido como el "héroe de Tampico," no deviene del reconocimiento a sus acciones 

militares sino a la personalidad ambiciosa y oportunista que caracterizó a Santa Anna y que 

siempre utilizó para engañar a los mexicanos. 

Quizá, pudiera decirse de acuerdo a los juicios expresados por el autor, que Santa 

Anna pudo mantener, aun para ese año de 1856, gracias a la opinión generalizada, el 

reconocimiento como un personaje de la historia que siempre estuvo dispuesto a figurar en el 

escenario político en los momentos de "peligro." por eso. como lo demuestra la fuente, la 

tarea del denostador fue la de reiterar que sus acciones, durante la primera república federal, 

finalmente, fueron nefastas para los ''intereses nacionales" dada la personalidad corrupta que 

le caracterizó. 

c) Las "voces anónimas" aniquilan al héroe ••protector del federalismo" 

El autor de la BioKrafia quizá un "hombre de bien," acusó a Santa Anna por haber 

dado fin a la "administración Alamán"( 1830-1832): la única "administración decente." según 

su parecer. que habia logrado adelantar a la nación .. de mil maneras," "llenando sus arcas" y 

organizando al ejército, hasta que a ese Santa Anna. el "Proteo del siglo". se le ocurrió 

apoderarse de la plaza de Veracruz y pronunciarse con el "frívolo pretexto" de cambiar el 

ministerio, promoviendo así "la guerra más funesta" que pudo vivir la nación Por esa razón. 

!~ ibid., p . .J9. 
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lo llamó "genio del mal". "hijo espurio de este infortunado país," que atacó al "gobierno 

establecido con beneplácito." 16 

Como puede argüirse, el autor, se encontró visiblemente afectado por la inestabilidad 

política que se vivió a consecuencia del oportunismo de Santa Anna, quien según su 

concepto, actuó por intereses personales y sin una línea de conducta política definida. Era tal 

su descaro, juzgó el autor, que sin ruborizarse por caer en contradicciones, parecía que 

confesaba: "que había hecho correr tanta sangre en 1828 por un error. y que la hacía correr 

en 1832 para subsanar su falta." 17 

El autor quiso destruir al héroe nacional denostando su imagen en el terreno militar 

más que en el ámbito político. Con ese propósito recordó la derrota que sufrió Santa Anna 

en la batalla de Tolomé, en donde según su criterio. demostró no entender "ni jota" de lo 

militar porque a pesar de haber logrado una posición brillante. gracias al valor de los 

coroneles Andonaegui y Pedro Landero, decidió desembarazarse como un cobarde para no 

enfrentar a los generales José Maria Calderón y José Antonio Facio. Disfrazado de jarocho. 

huyó despavorido y muerto de miedo, y no dejó de correr hasta que llegó a V eracruz. u lo 

que llevó al autor a señalarlo como "un callón miserable [. ] que abandona el campo de 

batalla," además de poner en evidencia su falta de escrúpulos. cuando refirió que los 

coroneles Andonaegui y Landero murieron en el combate. con honor y valentía. pero Santa 

Anna, para limpiar su nombre, los señaló a ellos como culpables de la derrota. los "acusaba 

de borrachos," cuando ya no se podían defender. mancillando así su "honor hasta en el 

16 /Jiografia del general . , p. 9. 
" ih1d.. p. 1 l. 
ta ibid.. p. 1 O 
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sepulcro." 19 Por esas razones el autor. caracterizó a Santa Anna como: "un hombre sin fe. sin 

amistad. sin virtud alguna. porque cree que engañar es sabiduría. robar. gracia. y corromper. 

disciplinar.''20
• 

El· autor pintó a Santa Anna como un ser poderoso. de carácter malvado, que 

haciendo ·uso de su investidura militar. a su capricho dirigió .. la suerte de millones de 

habitantes."21 Lo consignó en su historia como un "revolucionario ávido de dinero y de 

poder" que se creyó con el derecho de "tiranizar" y "hacer patrimonio suyo la nación" 

mediante el influjo de "su ejército corrompido y revoltoso." 22 En su concepto. consideró que 

Santa Anna pervirtió al ejército que nació con la independencia y formó otro con "tropas 

viciadas y educadas a la Santa Anna. es decir. infieles a todos los gobiernos que promueven 

el orden. " 23 Se ocupó en ponderar la tesis del carácter vengativo del caudillo. y mencionó 

que éste. se dedicó a "urdir sus maldades" en contra de algunos generales y jefes 

distinguidos, a los cuales persiguió y arruinó porque le hicieron la guerra en ese año de 1832. 

El autor. destacó su ignorancia en el terreno político y consideró que el 

reconocimiento que le otorgó la sociedad a su dominación. sirvió únicamente para atrasar a 

la nación y sumirla en la anarquía. Por tal razón incitó con sus palabras a odiarlo y castigarlo 

por su conducta. como lo deja ver en las siguientes líneas. 

He aquí; mexicanos. al que tantos daños debcis aqui esta quien os arrebató ¡oh viudas 
y huérfanos! vuestros maridos. vuestros padres A este hombre le debemos los años de 
revueltas y de sangre en que nos hemos hundido Retribuidle sin beneficios como 
hacen los pueblos enérgicos. que llegue el dia de la venganza del ciclo por tanta 

19 ulem. 
""iclem. 
~· ihul .• p. 9. 
~: 1hul .• p. 11. 
:' 1clen1. 
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maldad, por tanto daño a una nac1on que no ha hecho más que colmar de honores 
inmerecidos a ese malvado que tanta sangre ha hecho que se derrame. 24 

En su opinión el caudillo se consideró a sí mismo "superior a todos en saber y en todas 

materias," le ofendió reconocer el talento en otros, por esa razón y por su ignorancia, con 

. frecuencia optó por escudarse con pretextos para recluirse en "su !:,'Uarida de Manga de 

Clavo,"~ como lo hizo en esa ocasión cuando Valentín Gómez Farías, tomó posesión de su 

cargo como presidente. 

El autor demostró no tener interés en reflexionar sobre la política liberal de ese año 

de 1833, pero juzgó a Santa Anna como un traidor a la patria porque .. destruyó" la 

federación en 1834. además de señalar lo contradictorio de sus actos cuando "él mismo había 

sido su defensor, y se engalanaba con el titulo de soldado del pueblo."26 Todo en él era 

hipocresía y falsedad, porque según expuso, Santa Anna "mandó se hicieran" los 

levantamientos. con "aquella farsa de peticiones" para que después de desaparecida la 

federación. la nación se convirtiera en algo así como su "finca" y los habitantes. sus 

"gañanes." Y no contento con lo expuesto señaló que .. se abalanzó lleno de codicia sobre los 

caudales de la república." y envió los capitales al extranjero. 

Pareciera que todos los cuentos y rumores que han nacido en torno a varias figuras 

presidenciales del siglo XX, tienen su origen en los decires sobre Santa Anna. Los juicios 

plasmados por el autor anónimo en esta biografia son testimonio de ello. En el escrito se le 

consignó como el ser más arbitrario y déspota que pudo haber tenido la historia de México 

En él se refiere que después de haber derrotado a las milicias cívicas zacatecanas. Santa 

~ .. iclt•,,, _ 
=~ idcm. 
:" 1/>ul. p. 12. 
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Anna se . infafüó '. tanto. al grado que "'francamente se esperaba su coronación," le 

considernron un tirano y árbitro de sus destinos, le llenaron de injurias y lo responsabilizaron 

de la crisis económica permanente que vivieron. así como de enriquecerse a costa del eral"io 

nacional, cuyo usufructo, según dedujernn, le permitió abrir una cuenta en el extranjern, 

como refiere en las siguientes lineas: 

Testigos hay de Zacatecas de los escandalosos robos que allí se hicieron: caJ"J"os 
cargados de barras de plata fueron sacados por Santa Anna y conducidos a Manga de 
Clavo!! El Fresnillo fue casi suyo. y a esos robos a la federación debe Santa Anna tener 
hoy más de tres millones de pesos en el Banco de Londres. 27 

Años después, en el Calendario de Pedro de Urdimalas. el escritor desconocido. partidario 

de la revolución de Ayutla, se ocupó de los mismos acontecimientos. Quizá con el tiempo 

había reconocido que no bastaba con desprestigiar su figura porque de hecho. desde que este 

hombre surgió a la vida política lo hizo acompañado de juicios maniqueos. en torno a sus 

acciones, y de alguna forma su carisma estuvo alimentado por ellos. En consecuencia, 

"declaró la guerra" en contra del dictador y de sus partidarios. de quienes se asegurarían 

coartarles, mediante la creación de un ambiente adverso. toda posibilidad para la 

consolidación de un grupo político que ejerciera influencia en el desarrollo de los 

acontecimientos posteriores al triunfo de los liberales de la generación del siglo 

Sin embargo a pesar de su intención de acabar con la imagen heroica del personaje en 

la historiografia. Santa Anna siguió ocupando esa categoria en las interpretaciones de 

autores posteriores. quienes no dejaron de reconocer los hechos ya consignados de esa 

manera. Imposible era destruir tan ta.cilmente la historia que construyeron de Santa Anna los 

hombres de su generación y. en especial. quienes le dieron vida como un personaje heroico 
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de la historia nacional: Carlos María de Bustamante, Lucas Alamán, José María Torne! y 

Mendívil, Lorenzo de Zavala, Juan Suárez y Navarro, y José María Luis Mora, entre otros, 

cuyas obras son la columna vertebral de la historia del periodo, y por lo tanto fuentes 

primarias para historiadores de generaciones posteriores. 

Lo demuestra el hecho de que este autor liberal de la biografia del calendario, utilizó 

los juicios de Lucas Alamán para caracterizar al personaje, aunque sin citarlo cabalmente; 

sólo lo refiere como "un escritor de nuestros días," sin embargo, transcribe un párrafo 

esencial e inconfundible de Alamán en tomo al general que dice: 

la historia de México pudiera llamarse con propiedad la historia de las revoluciones de 
Santa Anna, ya promoviéndolas por sí mismo, ya tomando parte en ellas excitado por 
otros, ora trabajando para el engrandecimiento ajeno. ora para propio; proclamando 
hoy unos principios y favoreciendo mañana los opuestos; elevando un partido para 
oprimirlo y anonadarlo después y levantar al contrario. teniéndolos siempre como en la 
balanza. su nombre hace papel en todos los sucesos políticos del país. y la suerte de 
éste ha venido a enlazarse con la suya a través de todas las alternativas que unas veces 
lo han llevado al poder más absoluto, para hacerlo pasar enseguida a las prisiones y al 
destierro. 28 

En esos momentos, muchos mexicanos pretendían dejarlo para toda su larga vida en el 

destierro. Por tal motivo, el autor liberal de este escrito biográfico que publicó el Calendario 

plasmó en la memoria histórica, en una forma denigrante la trayectoria política-militar del 

general Santa Anna e hizo un recuento de su conducta durante esos primeros años de la 

década de los 30. 

En contraste con la biografia reseñada anteriormente, este escrito denota la 

utilización de fuentes historiográficas para delinear la trayectoria histórica del personaje en 

::.' iden1. 
=""El }!t:Tleral Santa .-l11na a la fa:: de sus compatriota.<°' en el .\i.·].!undo ( 'alenclario de Peclro ele 
Urchmala.,· .. ....• p. 27 Cfr. Alamán. op.c1t .• p.686-687. 
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los ámbitos, político, económico, social y castrense. Retomó la tesis del Santa Anna 

oportunista que se decidió por el plan que el coronel Pedro Landero proclamó en Veracruz, 

el 2 de enero de 1832, convirtiéndose así en .. jefe declarado de la revolución." Sin embargo. 

resaltó la forma en cómo se hizo el caudillo de recursos para llevar a cabo la revuelta y 

refirió que tomó dinero destinado al pago de .. un dividendo de la deuda exterior." así como 

los fondos de la aduana del puerto veracruzano. 29 También le mostró como un cobarde en la 

batalla de Tolomé. en donde. segün se escribió. apeló a .. la fuga antes de que se acabase de 

declarar su derrota."30 No obstante. la reseña que se dio sobre sus posteriores movimientos 

militares, puso en evidencia su predominio en la lucha por el poder y la amenaza que 

representó para la administración Alamán, que finalmente sucumbió a consecuencia de sus 

"intrigas," que generaron la discordia entre las filas de las fuerzas gobiernistas " 

Sin embargo, quizá con la intención de querer ocultar que Santa Anna fue utilizado 

como bandera política por las facciones liberales que arribaron al poder en ese año de 1833. 

el autor no ahondó en los detalles que culminaron con el Plan de Zavaleta y el retorno de 

Manuel Gómez Pedraza. para concluir el periodo presidencial establecido en la Constitución 

y que otorgó la legitimidad requerida para que el mismo Santa Arma ocupara el Ejecutivo, en 

ese primer intento de reforma liberal. Al respecto. sólo hizo notar que Nicolás Bravo, se 

había perfilado como el candidato presidencial que contó con el voto de los estados de la 

república federal, hasta que la intervención del caudillo. en el escenario político. conllevó a 

variar las circunstancias. 32 

:<> ihicl .• p. 50. 
\O lh1<J., p. 51 . 
" ihul .. p. 52. 
:t~ ulem. 
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En cambio. se dedicó a enfatizar sus acciones cuando Santa Anna favoreció a las 

clases tradicionales que se pronunciaron al grito de .. religión y fueros:· dando el viraje 

político que le permitió el ejercicio de la represión y el desplegamiento de su carácter 

vengativo. así como el advenimiento de la república central. A ese respecto refirió que: 

Volvió Santa Arma a ejercer la presidencia, pero en diciembre se retiró a pretexto de 
enfermedad a su hacienda de Manga de Clavo, viniendo a ser desde entonces el apoyo 
de los descontentos y la esperanza de todos los perseguidos y quejosos. Volvió el año 
siguiente de 34 en la capital a tomar en sus manos las riendas del gobierno. y su 
presencia bastó para operar una nueva reacción que vino a cambiar otra vez el aspecto 
de las cosas. Lo primero que hizo fue cerrarles las puertas de las cámaras de los 
diputados y senadores: derogó la mayor parte de los decretos que había expedido 
Gómez Farías, y éste tuvo que pedir su pasaporte para afuera de la república. porque 
varias poblaciones se habían pronunciado desconociéndolo como vicepresidente ·" 

Asimismo, le señaló por haber destruido las milicias cívicas zacatecanas. pero san emitir 

juicios de importancia al respecto. Su atención se centró en referir la conducta militar del 

general. a fines de 1835, año en que dejó el poder en manos del presidente interino, Miguel 

Barragán, para prepararse a enfrentar el conflicto texano y sus lamentables consecuencias. 

para el pueblo mexicano y para el carisma y el prestigio del héroe nacional. pues en la reseña 

biográfica quedaría consignado como ''un elemento de discordia entre los mexicanos" que 

facilitaría las "miras que tenían sobre el país"' los estadunidenses H 

H 1b1d., p. 52-:SJ. 
3

• ibuJ .• p. 5 J . 
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d) A manera de Epílogo 

De las fuentes se desprende que la forma negativa en que se interpretó el desempeño de 

Antonio López de Santa Anna a lo largo de toda su carrera política, que inició en 1821. 

permitió la configuración definitiva de Santa Anna como villano de la historia de México. 

pues al ser éstas unas de las primeras biografias que salieron a Ja luz. se constituyeron 

entonces en fuentes primarias de la memoria histórica del personaje y de su protagonismo. 

Sin embargo y a pesar de su intención denostadora. puede afirmarse que ambas 

interpretaciones son testimonio del reconocimiento a su autoridad como caudillo y figura 

esencial de la historia mexicana de la primera mitad del siglo XIX. Es decir. finalmente !os 

llamados autores denostadores asumieron que Santa Anna llegó a ser el .. árbitro de los 

destinos del país" durante más de tres décadas, precisamente por la popularidad que ganó 

cuando desplegó su actividad, en pos de la defensa de los "intereses nacionales." porque las 

circunstancias que se vivieron entonces fueron determinantes para que así se sucedieran los 

hechos. 

A través de los juicios que se han leído pareciera delinearse el caudillo que 

caracteriza Francois Chevalier como el prototipo del fenómeno del caudillaje 

hispanoamericano. cuando expresa: 

Así. el caudillismo y las dictaduras a nivel nacional, el caciquismo de los poderosos a 
nivel local o sectorial. aparecen como polimorfos y diversos más allá de las relaciones 
personales que ampliamente las fündamentan En grados muy variables. llevan las 
marcas a veces contradictorias de la larga duración. donde entran el prestigio del 
macho. el poder del terrateniente. la ostentación del nuevo rico. la orden del militar 
desprendido o no de las marcas tradicionales. la fuerza de quien controla una parte 
significativa del PNB. la preocupación por una economia de progreso o de negocios -
y. más recientemente. la autoridad sin replica del jefe carismatico elevado o llevado por 
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su popularidad--. En América Latina, este caudillo líder de muchedumbres. tendrá 
probablemente todavía una larga carrera. 35 

Es evidente que puede pensarse que Santa Anna "enloqueció" de poder y aprovechó las 

circunstancias para su beneficio. pero no lo hizo aislado de su entorno, la sociedad en que 

_vivió fue su cómplice. 

Parece sugestivo analizar los hechos del presente a través de esa historia del siglo 

XIX. pues guarda muchas semejanzas. El tipo de publicaciones que se analizaron 

anteriormente deben mirarse como una artimaña del nuevo grupo en el poder que pretende 

reordenar la interpretación del pasado para legitimarse. Incluso a lo largo de varias 

generaciones los mexicanos hemos podido intuir que los poderosos son capaces de enterrar 

muchos hechos e "imponer una nueva versión del pasado ... ,,, como lo es el caso del entierro 

que sufrió esta era santannista en la historiografia liberal. desde Juárez a la actualidad. Nada 

más sugestivo para pensar esto lo es el hecho de que nunca se recuerda, en la larga lista de 

fechas importantes que conmemoran la "historia patria." la fecha en que el Ejército 

Trigarante acaudillado por Agustín de lturbide logró hacer su entrada a la capital el 27 de 

septiembre de 1821 y consumar la independencia mediante la firma de los Tratados de 

Córdoba. En cambio. populam1ente se celebra sólo el grito de Miguel Hidalgo y Costilla. el 

15 de septiembre de 18 1 O. que fue el inicio de una larga lucha que durana una década. y 

omiten que para lograr consumarse. definitivamente. intervinieron el clero y los militares 

Así, según nos permiten interpretar las biografias. a panir del gobierno liberal de 1856 se 

iniciará una tendencia o una nueva filosofia para interpretar el pasado. la misma que casi 

3~ Francois Chcvalícr. America Lallna. /)<· la mcit•¡J<•ncit•Tlcu1 a nut•.\lros ciias. Trad Jo...: Esteban Calderón. 
colaboración de Yvcs Sa1111-Gcoms. l\.1cx1co. FCE. l'I')'). p 200 
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enterró la existencia y participación de esas clases oligárquicas tradicionales, en el proceso 

de la consumación de la independencia y en el desarrollo nacional de los primeros años de la 

vida independiente. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

---------------------------------
-'

6 Enrique Florcscano. ~1.a historia como explicación·· en Carlos Pcr~ra. et al... ¿l!i.~tona para Qué? ... p. 
9-t. 
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REFLEXIONES FINALES 

Después de valorar la controvertida figura del general Antonio López de Santa Anna a 

través de la óptica de algunos de sus contemporáneos podemos afirmar que, efectivamente, 

.. nació como un personaje de la historiografia, víctima del maniqueísmo histórico. Sin 

embargo, esta verdad no debe juzgarse como algo estigmatizante o perjudicial, porque 

precisamente es esta característica, la que nos permite descubrir la esencia, contradictoria y 

convulsa, de la historia de México de esa primera mitad del siglo XIX. Quienes le dieron 

vida a Santa Anna en sus historias, como héroe o como villano, son al mismo tiempo, 

reflejo de las circunstancias concretas de la sociedad que conformó al país como una 

nación independiente. En consecuencia, esta realidad nos invita a descubrir que el estudio 

del periodo santannista presenta nuevos y enriquecedores retos interpretativos. 

Según nos mostraron las fuentes, Santa Arma fue interpretado desde distintas 

posturas a lo largo de su trayectoria político-militar. Sin embargo, su contradictoria 

conducta no fue más que resultado de ese periodo de agitación política que nació con la 

independencia, en donde los mexicanos no contaban con las condiciones necesarias para 

crear un sistema de gobierno estable. Los criollos ilustrados, tuvieron que enfrentarse a una 

realidad en donde el militarismo predominó. La personalidad dominante de Santa Anna lo 

condujo a ser la figura indispensable que utilizaron las distintas facciones para llegar al 

poder. 

En el proceso de construcción de la historia de los primeros años de la vida 

independiente convivió la influencia del orden de gobierno .. tradicional" y de las doctrinas 

liberales alimentadas por el republicanismo francés y cstadunidense Así en este periodo de 

conformación política, que parte de la independencia, en 1821. hasta el fin de la primera 
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répúbliCa federal, en 1835, se ensayaron el imperio y la república federal. Durante la 

Ha1náda administración Alamán se dio un gobierno "centralista," bajo el ropaje del 

. federalismo, y después ~el gobierno reformista de 1833, predominó la figura del 

"carismático" Santa Anna que presenció la transición hacia un nuevo ensayo de gobierno: 

Ja primera répúbli~a centrpl en 1836. . . ' .. ·.; ;-' ·, ... ·~. :· 
... 

Fue un periodo ~e aprendizaje durante el cual nadie sabía concretamente hacia .. , 
dónde dirigirse, bien vale; Ja pena volver a citar a Lorenzo de Zavala cuando expresó que: 

Todos hablaban de república; pero ninguno se entendía. La nación estaba en quietud 
como aquellas embarcaciones que en una deshecha tempestad, sin velas, sin timón, 
sin gobierno, obedeciendo sólo al impulso de vientos y olas encontradas. permanecen 
inmóviles en un mismo punto. Ni el ejército, ni el Congreso, ni los partidos mismos 
sabían lo que había sucedido, ni mucho menos lo que debería suceder. 1 

Las fuentes nos demuestran que en el proceso de gestación de la nación mexicana se 

pusieron en marcha ensayos de proyectos de gobierno que provocar•)n enfrentamientos 

entre las distintas manefJiS de pensar de Jos hombres que se disputaron las riendas del 

poder. 

Fue a través de las obras de Lucas Alamán, Carlos l'vtaría de Bustamante. José 

María Luis Mora, Juan Suárez y Navarro, José ?\1aría Torne! y l'v1endivil y Lorenzo de 

Zavala que hemos podido descubrir, que quienes escribieron la historia de ese tiempo. con 

la intención de conformar una idea de unidad y de nacionalidad a través del conocimiento 

del pasado tornaron parte activa en el desarrollo de los acontecimientos. Pero fueron sólo 

unos cuantos integrantes de una élite intelectual quienes adoptaron la tarea de interpretar la 

historia y cada uno de· ellos concibió su acontecer bajo distintas perspectivas Por este 

1 Lorenzo de Zavala. op. cil .• t. I. p. 1 76. 
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motivo la historiografia posee un tinte político y partidista que es importante conocer para 

comprender, en este caso al personaje Santa Anna y su época. 

La influencia de la ideas de la Revolución Francesa y del liberalismo español en el 

proceso ideológico que sustentó la lucha por la independencia es indudable. La élite 

intelectual y política que protagonizó la primera mitad del siglo XIX trabajó afanosamente 

por construir una nación de ciudadanos unidos por valores comunes. regidos bajo leyes 

constitucionales que reglamentaran sus derechos con el fin de crear un estado soberano. 

Sin embargo. se enfrentaron a las contradicciones de la diversidad y las desigualdades que 

han sido caracteristicas de México desde tiempos ancestrales. Así los conceptos de 

"igualdad," "libertad," "patria," "nación," "soberanía," entre otros, fueron utilizados por un 

número reducido de personas en donde nunca tuvo cabida el pueblo. 

La libertad de expresión y de imprenta permitió el ejercicio del periodismo político, 

de la historiografia y de la creación literaria que fueron vehículos para tejer una serie de 

imágenes, figuras de héroes o villanos, como Santa Anna. ··valores y sentimientos 

patrióticos que enunciaban que los pobladores del país. con todas sus disparidades. estaban 

unidos por sus tradiciones, companían un territorio. tenían un pasado común y veneraban 

emblemas y símbolos que los identificaban como mexicanos. " 2 Sin embargo. había 

distintas posturas al respecto, de tal forma que los diversos testimonios de la época son de 

gran valor y riqueza como fuentes para la comprensión de ese pasado 

Cada uno de los autores que interpretó su historia contemporánea es fuente 

testimonial de la existencia de esos intelectuales ilustrados. inmersos en la lucha entre 

facciones, con intereses políticos y personales, con distintas maneras de concebir la 

: Enrique Florcscano. Etnia. Estado y Nación. r"ftsaJ~' .w>hre la.• 1ekntulmles coh·cr"·"·' ,·n .\/,·neo. :!a rcnnp. 
México. Agu1lar. 1998. p. 1 R 
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historia. su realidad. y el papel que desempeñó el militar veracruzano, así como cada uno 

de ellos tuvo un papel protagónico en la conformación de la misma. Crearon una memoria 

histórica que surgia a la par de la nación, dejaron testimonio de sus experiencias, para que 

generaciones posteriores conocieran un pasado donde ellos fueron actores políticos. Por lo 

mismo justificaron sus acciones en ese terreno por la vía historiográfica. 

Considero que la memoria histórica del periodo santannista no ha sido evocada 

como un pasado que nos identifique pues las clases dirigentes que condujeron el 

conocimiento del ayer mantuvieron la postura de los autores críticos que hemos analizado. 

al no dar reconocimiento al ejército como partícipe de la revolución de independencia. m a 

Santa Anna como el caudillo nacional que fue. Como se pudo apreciar con las dos 

biografias que elaboraron los autores anónimos; a partir del triunfo de la revolución de 

Ayutla, esa realidad, ese pasado no quiso ser recordado por los liberales. Otro factor que 

debemos considerar también es que este olvido proviene de quienes lograron mantener la 

independencia después de la segunda intervención francesa ya que la aventura del imperio 

mexicano en manos de Maximiliano de Habsburgo, significó. desde su punto de vista. la 

materialización del ideal monárquico propuesto en el Plan de Iguala ( 1821) Incluso. el 

caudillo Santa Anna fue juzgado por el gobierno liberal. en 1867. por haber facultado a 

José Maria Gutiérrez de Estrada. para ofrecer la corona de México en las cortes europeas 

A partir de estas reflexiones se puede concluir que la etapa en donde el militarismo 

predominó y Santa Anna se constituyó en el caudillo de la historia nacional en alianza con 

las facciones liberales quiso ser borrado de la memoria de nuestro pasado. 
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· ·A través del tiempo, los distintos grupos que se han mantenido en la lucha por el 

poder y que han generado cambios, políticos o sociales han determinado una concepción 

de nación, así como de la interpretación del pasado. 

Creo que la historia del país. es fruto del pasado prehispánico y el dominio colonial. 

que dieron forma a una nueva sociedad en donde la mezcla entre lo nativo y la herencia 

colonial dieron lugar a un sincretismo. que dio vida a un México singular. La historia de la 

primera mitad del siglo XIX, es producto de estas contradicciones entre lo tradicional y lo 

moderno, entre los intereses de los criollos americanos y los mestizos, de los aristócratas. 

del clero, de los militares, de la lucha entre las distintas ideologías y las facciones políticas. 

Así, el general Antonio López de Santa Anna y su trayectoria política-militar sólo puede 

explicarse a través de su historia y de la memoria del pasado. 

En el presente estudio, a través de la óptica de "monarquistas" o "republicanos." 

"liberales" o "conservadores," "federalistas" o "centralistas," "yorkinos" o "escoceses" 

descubrimos cómo apareció ante nosotros una imagen contradictoria de Santa Anna, ya 

como la de un héroe, ya la de un villano. A pesar de esas contrapuestas caracterizaciones 

ese ser, que algunos señalaron como un militar oportunista y ambicioso. fue sin duda 

alguna, en su momento "el libertador," "benemérito de la patria." .. defensor de la 

independencia," porque logró colocarse en el ámbito del poder corno caudillo de la historia 

nacional hasta el fin de la primera república federal. en 1835. en alianza con las facciones 

liberales. Así como posteriormente. logró mantener ese predominio y condición de 

caudillo. en coalición con las facciones moderadas que promovieron el establecimiento de 

la primera república central, en 1836. 
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Santa Anna supo mantenerse en el poder y sostener su posición de caudillo al 

favorecer a las distintas fuerzas político-sociales que lucharon por predominar en el 

escenario nacional. Por esa razón. cuando sus contemporáneos juzgaron sus acciones 

tomaron partido y construyeron una imagen contradictoria del personaje. Tomar a la ligera 

esa "contradicción" ha contribuido a sostener la falsa idea de que Santa Anna. fue un 

traidor. a los intereses de la patria. Como se ha demostrado a través de lo expuesto en el 

presente trabajo la verdad es relativa. Debe de tomarse en cuenta el por qué de los juicios 

de los autores que lo caracterizaron, los intereses personales y de carácter político que 

persiguieron al emitirlos, pues cada uno de ellos utilizó sus escritos históricos para 

justificar sus propias acciones o para atacar a sus adversarios. 

La versatilidad de su conducta y su vertiginosa carrera político-militar en el 

transcurso de esos años dieron lugar a que sus contemporáneos le caracterizaran como el 

••árbitro de sus destinos;" con su figura justificarán el proceso de inestabilidad política y la 

lucha que establecieron cada una de las facciones en ese periodo bautizado por Lucas 

Alamán como la .. era de las revoluciones de Santa Anna," dado su protagonismo en las 

convulsiones políticas. Sin embargo, como se ha podido comprobar a través del presente 

estudio, su .. contradictoria" actuación resultó ser el fiel reflejo de lo que fue ese momento 

histórico. 

Cuando los criollos tomaron en sus manos las riendas del país independiente. Santa 

Anna surgió como un personaje relevante por su personalidad carismatica y por sus 

acciones, como asentó Zavala. El momento füe de una intensa ebullición. inició una nueva 

forma de vida política para los criollos. quienes se disputaron la oportunidad de poner en 

práctica sus proyectos a fin de lograr la conformación de un pais del cual unos. 
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quisieron conservar circunstancias análogas al sistema colonial para mantener su situación 

de privilegios, en tanto que otros trabajaron por transformar la realidad. 

Bajo la perspectiva de liberales como Mora y el radical Zavala, Santa Anna 

apareció como el villano. Su actuación les permitió hacer un análisis crítico de una realidad 

en donde la preponderancia de la clase militar fue el principal obstáculo para la 

consolidación de una nación liberal que ellos mismos idealizaron. A pesar de ello 

reconocieron a Santa Anna como un personaje excepcional, poderoso y carismático, como 

un instrumento capaz de establecer la coyuntura para el cambio. por tal razón lo integraron 

como bandera de sus proyectos. 

Aceptaron, muy a su pesar, que era imposible llegar al poder y tomar las riendas del 

gobierno sin recurrir al ejército, así Santa Anna siempre se perfiló como el hombre 

adecuado para obtener consenso y legitimidad para las clases que tomaron la dirección y el 

control del Estado. Concibieron a Santa Anna como un ignorante en el terreno político y de 

fácil conducción. Sin embargo, cuando lo utilizaron como caudillo de su causa, se 

enfrentaron con un hombre que carecía de principios y que era incapaz de cumplir con 

algún compromiso que no le reportara beneficios a su persona 

Sin duda alguna que Santa Anna fue el caudillo mexicano más controvertido de su 

tiempo. Según sus contemporáneos se erigió como ''árbitro de los destinos" de la nación. 

pero como nos permitieron analizar las fuentes fueron ellos. quienes en gran medida. le 

otorgaron ese lugar y lo convirtieron en el hombre indispensable. benemérito de la patria. 

héroe nacional. 

Su personalidad carismática y cautivadora comenzó siendo el principal ingrediente 

para triunfar, sin embargo. la conducta ególatra y arrogante que desarrolló. comenzó por 
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convertirlo ante los ojos de sus críticos en el protagonista más nefasto. por haber 

instaurado un gobierno .. personalista," "autocrático" y "dictatorial." Y lo llegaron a llamar 

traidor, traidor a los intereses de la .. patria" cuando fue a los suyos. Este calificativo. fue un 

epíteto con el cual comúnmente se insultaron los políticos; José Fernando Ramírez. refirió 

este hecho en su obra México durante .\71 guerra con los Estados Unidos. 1 y afirmó que con 

ese concepto de traidor se atacaron unos a otros. sin definir claramente que la referencia 

aducía a intereses políticos y personales. mas no a la .. patria .. o a la "nación.·· cuando ésta 

ni siquiera existía. Sin embargo. el mal comprendido Santa Anna permaneció por muchos 

años, aún hasta la fecha, condenado a ser considerado como tal. 

Mora y Zavala. desde la perspectiva "liberal.,. criticaron en primer término. el 

predominio político del ejército y el económico de la Iglesia. asi como las condiciones de 

corrupción y burocratismo. que impidieron la conciliación de intereses para mantener un 

gobierno estable. La destructiva lucha entre las facciones que se tradujo en ataques 

personales a través de la prensa y. también en el ámbito historiográfico. sumió a esa élite 

política en una guerra civil cuyo principal motor fue el apoyo militar y Santa Anna como 

personaje clave. 

Su proyecto político consistía en adecuar las condiciones para que se desarrollara 

una nueva clase propietaria, y para ello era necesario destruir el monopolio del comercio y 

de la riqueza. en general. que ejercían las clases privilegiadas Ambos autores plasmaron 

en la historiografia a través de la óptica liberal la imagen de un Santa Anna oponunista 

Para Mora fue el caudillo. un militar ignorante y corrupto que logró impedir el desarrollo y 

~José Femando Ramirc7~ .\fé:nco durcml•' su gu.·rra con¡,,_, r_:,rad<'-' l "mdo.,·. l\kx1co. 1905. Librería de la 
Viuda de Ch. Bourel. J 19 p (Documentos 1ncd11os o muy raros para la l11s1ona de !\.té."co publu .. -:ados por 
Genaro García y Carlos Per~ra. 1.111) 
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el progreso de esa clase media liberal que estaba destinada, según su concepto, a tomar las 

riendas de la historia de México. 

Finalmente, Zavala y Mora concluyeron que la realidad histórica era el principal 

obstáculo para realizar sus ideales liberales y decidieron salir del pais. Zavala se fue a 

Texas y se convirtió en uno de los principales promotores de su independencia. terminó 

siendo así el vicepresidente de esa nueva .. nación." Mora se exilió en Francia y allí fue en 

donde escribió su obra, con un gran sentimiento de rencor en contra de Santa Anna a quien 

señaló como el culpable de la "marcha retrógrada." 

Mora recibió una educación clerical y perteneció a una familia "aristocrática" y 

religiosa; fue un gran estudioso de la filosofia y del derecho canónico y civil. Se distinguió 

por su actitud critica que lo llevó a cuestionarse sobre el monopolio que ejercía la Iglesia 

sobre la economía y la educación. Fue uno de los autores intelectuales del primer gobierno 

reformista y cuya personalidad constituye un buen ejemplo para destacar la peculiaridad 

del liberalismo mexicano. Los estudiosos del tema han resaltado su originalidad porque sus 

promotores fueron fieles creyentes pues nunca atentaron en contra del dogma religioso ni 

hablaron de tolerancia de cultos, cuando si defendieron la libertad de expresión como uno 

de los derechos del hombre y del ciudadano. Por eso decía Guillermo Prieto que a los 

"cabezones" se les veia "con su virgen de Guadalupe y su plan de regeneración entre cuero 

y came."4 

Las reformas liberales estuvieron encaminadas a conducir al país en el sendero que 

Mora bautizó como la .. marcha del progreso " Creyó en la posibilidad de transformar la 

realidad y a pesar de no confiar en Santa Anna, aceptó establecer una coalición civil

militar para llevar a cabo su programa. pero las condiciones fueron adversas La Iglesia 
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afectada, y todos aquellos que creyeron que el poder, espiritual y material, de esta 

Institución era atacado alzaron la voz para presionar a Santa Anna a que derogase esas 

reformas. 

El caudillo tomó su tiempo para discernir el camino que seguiría y dejó obrar a 

Gómez Farías y a los de su .. partido" hasta que finalmente decidió favorecer a la opinión 

de las mayorías. Como lo demuestran las fuentes. por esta razón Santa Anna logró 

mantener su posición de caudillo y pudo figurar en el escenario político durante las dos 

décadas siguientes. 

Mora lo odió por su "traición" y entonces en el exilio escribió su Revista Políticu 

para explicar lo acontecido y acusar directamente a Santa Anna del fracaso de su proyecto 

nacional. Sin embargo, a pesar de su actitud denostadora nos dejó ver a través de su obra 

que Santa Anna tampoco fue el único responsable de ese malogrado intento pues la 

sociedad no estaba preparada para esos cambios tan radicales. 

Sin embargo. el general demostró apertura al cambio cuando vio con buenos ojos 

las reformas anticlericales que permitirían la movilidad de la riqueza. prueba de ello es que 

más tarde haría uso de ellas; lo que no pudo aceptar Santa Anna. fue que se pretendiera 

acabar con la preponderancia del ejército en la sociedad mediante la proliferación de las 

milicias cívicas. Persuadido o no. obró de manera lógica. porque permitir la destrucción del 

fuero militar seria tanto como suicidarse políticamente Lo que hizo fue. como siempre. 

delegar responsabilidades; al nuevo Congreso le tocaria decidir .. el voto de las mayorías:· 

cuya defensa sí se adjudicó 

Por su parte Zavala. quien fue el primer contcmporaneo a Santa Anna que le dio 

vida como personaje de la historia de l\1éxico y como el héroe de Tampico nos demostró 

4 Cjr. Guillcnno Prieto. op cll. vol 1. p. 98 
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su gran agudeza e inteligencia como crítico de su sociedad. Se mostró a través de sus 

escritos como un defensor a ultranza del federalismo y de las reformas radicales que 

permitirían la consolidación de las clases medias que surgían al escenario político y 

económico de México. No cabe duda que este hombre se dedicó a trabajar por construir un 

sentimiento de nacionalidad a través del conocimiento y explicación de un pasado y un 

presente, por tal motivo escribió su historia contemporánea. Sin embargo. también nos 

demostró que esos sentimientos de nacionalidad y patriotismo no podemos entenderlos a 

partir de una concepción actual.~ 

En contraste con la actitud de Mora y Zavala, quienes derrotados prefirieron 

alejarse de México. el conservador Atamán, permaneció firme en su propósito de lograr 

establecer un gobierno fuerte y centralizado. con características análogas a las que se 

vivieron durante el dominio español. quizá la materialización del ideal monarquista. En su 

~ A continuación quiero valcnnc de este personaje para explicar lo que yo creo que significa la historia y 
cómo se debe concebir a los hombres que la construyen. 
Creo que para Loren"o de Zavala no existían fronteras para llevar a cabo sus ideales de .. libertad .. y 
.. democracia .. como él creyó que debía ser En esencia el ser humano. por tener instintos de conse"·ación y 
amor propio. v1\·e por vivir la vida misma según las circunstancias que lo confonnan. por intereses propios. 
por pasiones. ~ que qlll.t~'i pueda ju.tgarsc a / ... a\'ala porque prefino atender a 1111erescs personales. de indole 
económico en la provincia de Texas. porque primero apoyó la separación de ese terntono del estado de 
Coahuila y después fue uno de los principales promotores de su independencia res¡x.-cto de 1\.kx1co. ~ porque 
tenninó constituyéndose en vicepresidente de la nueva repubhca texana. en donde tendria oportumdad de 
ejercer la polit1ca en un sistema ni..'ts acorde con la democracia estadunidense. que siempre admiró. y porque 
no guardó mesura para demostrar que el negocio de lucrar con tierras ~ acrecentar su patnmomo fue más 
atractl\·o para el. que permanecer en 1'.kxico ... su curt..'l.°. ~ porque finalmente el nusmo p.:rsuadíó a Santa 
Anna de finnar los Tratados de Ve lasco. ' d..: atender a las propuesta., del presidente 11ortean11.:nca110 Andrew 
Jackson para ~alvar su nda. 
Sin etnb:ugo nos demuestra que es el hombre nusmo. el que hace la l11stona ~ también el que constru~e 
códigos para Jll.fgar los actos de los semejantes ~ que lo importante es exphc:1rsc la conducta de los seres 
humanos por las c11cunst:1nc1as que les toca'" ir~ esto es lo que debe hacer el l11stonador ._Por que Jtl.fgar s1 
los hombres son traidores o no"~ e-•ao atarie tamb1en a la figura de Santa Anna como pcrsonaJe de la Justona 
de !'.léxico. Creo que lo 11nportantc es explicar por que actúan o actu.aron los personajes en la l11stona de t<tl o 
cual 1nancra. s111 caer en la poMur.1 mamquei,.ta que c..•racten.10 al siglo XIX. ,. que caracten/:1 a la historia 
oficial de nuestro uempo Asi. munó pronto don Loreruo de 7....:n ala pero dejó e1cmplo con su conducta y con 
su vid:t. que Santa Anna no fue el úmco que ct~ó en la tr.1111p:1 de seducción que tendieron los amb1c1osos 
c.xpan..o;10111st•L" ;111glo.'lmenc111os Y que la l11stona no debe JU.tgar smo exphcu 
Dc.-;pués de hab.:r d1!-eurndo con una d1gres1ón al estilo ··bustam:111t1no .. retomo a pro~q:uir con 1111s 
rclle:xronc.o; en torno a la figura de Santa Anua en la lustonografia ,. de sus contcmpor.íneos lustonadorc" que 
la conformaron 
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Historia de Méjico argumentó. que gran parte de los males provenían del establecimiento 

de Ja república federal. que Jos principios que Jos sansculottes mexicanos defendieron, 

como la igualdad, Ja libertad y el orden civil como único rector del Estado. eran 

incongruentes con una sociedad cuyo único lazo de unión entre sus miembros era la 

. religión católica. 

A diferencia de los críticos, otra fue la imagen que nos presentaron los autores 

llamados ··románticos." Carlos Maria de Bustamante. es otro de los individuos que al igual 

que Santa Anna. son el fiel reflejo y el resumen de su pasado y presente. A través de sus 

escritos hemos descubierto esos mismos "vaivenes" en sus opiniones políticas. así como en 

los juicios que emitió sobre el personaje Santa Anna. 

Bustamante también ha sido poco estudiado. cuando sus trabajos son una fuente 

primordial para la comprensión de las décadas santannistas y del proceso de 

desmoralización que va sufriendo la sociedad política con respecto al sistema republicano 

federal. Cumplió con un importante papel en la construcción del héroe-villano Santa Anna. 

Lo reconoció como el libertador y el caudillo de la independencia y formó de él el hombre 

providencial y árbitro de la historia. Preso siempre de sus emociones e inclinaciones 

políticas, plasmó juicios "contradictorios" sobre el personaje Alimentó sentimientos 

patrióticos y nacionalistas a través de su figura. al mismo tiempo que lo llamó traidor. 

A través del presente análisis. hemos descubierto la manera en cómo Bustamante. 

amó y odió al personaje. Su actitud moralizante y escandalosa. así como su pasión por el 

periodismo y la historiografia. lo condujeron a ser considerado el padre de esa historia 

oficial de tendencias maniqueas. 
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Durante los años de 1821 a 1835 Bustamante revela en sus páginas el sentir de un 

"hombre de bien" ante el ejercicio político de un radical como Zavala. de un reformista 

como Mora y de Santa Anna como su caudillo. Así, cuando los yorkinos elevaron al poder 

a Vicente Guerrero, don Carlos se olvidó del concepto de "igualdad" que tanto defendió 

durante la insurgencia y alimentó prejuicios raciales, en 1828. Desvirtuó la imagen del 

libertador Santa Anna, y la de los viejos insurgentes. Victoria y Guerrero. a quienes otrora 

exaltara; y lo criticó cuando, en ese mismo año de 28. enarboló la campaña antiespañola de 

los yorkinos y mancilló el principio de "igualdad" que proclamó el Plan de Iguala. En 

cuestión de meses, en septiembre de 1829. se contrapuso a lo expuesto y elevó a Santa 

Anna a la categoría de héroe por su triunfo ante Barradas: lo caracterizó como un ídolo 

nacional, otorgándole de nueva cuenta la categoría de libertador. En 1832. vuelvió a clamar 

contra él porque se constituyó en bandera de los liberales reformistas. que dieron fin a la 

administración de Alamán. En 1833, lo caracterizó como traidor a la patria por acaudillar a 

las facciones que atacaron a la Iglesia --al mismo tiempo que trató de persuadirlo a cambiar 

de postura-- y para 1834. lo volvió a elevar a la categoría de héroe benemérito porque 

favoreció a los intereses de las mayorías. Finalmente. lo llamó el .. salvador de la patria" y 

le consignó como "el indispensable." el hombre providencial cuya misión era defender los 

intereses de los mexicanos. 

Como lo demuestran las fuentes. pudiera decirse que esta fluctuación de posturas y 

opiniones opuestas que caracteriza la visión de Bustamante. nos muestra la esencia de la 

historiografia en torno al personaje. Y aunque Zavala. Mora y Alaman transitan en esta 

caracterización héroe-villano. no lo hacen. al estilo drastico. tajante y .. contradictorio" de 

Bustamante. quien comparte con Santa Anna esa versatilidad de su conducta. por la cual se 

229 



ha satanizado al caudillo y a él como historiador. al punto de llamarlo fanático y falto de 

imparcialidad. Sin embargo, puede decirse que el quehacer historiográfico que logró 

plasmar al ritmo de los acontecimientos, refleja la esencia del período y representa una 

pieza fundamental para comprender a Santa Anna, a partir de nuevas perspectivas. Sin 

duda puede afirmarse que su abundante producción se constituyó en la fuente más 

socorrida de los historiadores postreros, lo que merece ahora es explicarla de una manera 

más crítica y enriquecedora. 

Por lo que respecta a los santannistas: Juan Suárez y Navarro y José Maria Tomel y 

Mendivil, puede decirse que a pesar de ser ambos militares y panegiristas de Santa Anna. 

existe una diferencia radical entre ellos. En primer término, Juan Suárez. tuvo una 

participación política mediocre; puede considerársele un liberal por conveniencia y un 

incondicional adulador de la trayectoria política de Santa Anna durante los años de 1821 a 

1830, pues se adjudicó la tarea de conservar la imagen del héroe carismático y providencial 

por servilismo hacia el caudillo; careció de la inteligencia y de la ilustración que 

caracterizó a José Maria Tornel y Mendivil. 

No podemos dejar de tomar en cuenta que Suárez y Navarro, destacó en el 

escenario político a raíz de haberse erigido como defensor y representante legal de Santa 

Anna, ante las acusaciones de traidor que le hizo el diputado Ramón Gamboa durante la 

guerra con Estados Unidos. en 1847. En consecuencia. su lllstona de Jvféx1co y del 

general .... 6 que publicó tres años después del suceso, fue una apología destinada a resarcir 

la imagen heroica de Santa Anna. No obstante, dijo ser imparcial y demostró haber leido a 

Mora. Zavala y Bustamante, entre otros autores, así como utilizado documentos para 

argumentar que el caudillo fue victima de la incomprensión y de las calumnias que le 
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lanzaron sus enemigos políticos. Se mostró a sí mismo como partidario del liberalismo y 

de las ideas de progreso, y por ende, nos mostró a un Santa Anna en consecuencia con esos 

principios. En la introducción de su obra prometió referir la historia hasta después de la 

guerra con Estados Unidos y lo hizo sólo hasta su elevación como el héroe de Tampico. En 

ella nos mostró a Santa Anna como un personaje dotado de cualidades extraordinarias y 

favorecido por la Providencia. 

Sin embargo, es necesario reconocer que sus escritos son también importantes para 

comprender al personaje y su época, pues Juan Suárez y Navarro fue un militar que formó 

parte de la clientela política del caudillo Santa Anna. Fue uno de los santannistas miembro 

del grupo más cercano al personaje, entre los que se encontraron también Ignacio Sierra y 

Rosso, Manuel Maria Escobar. José Ramón Pacheco. José Ignacio Basadre. Buenaventura 

Vivó, José Justo Corro, Joaquín Haro y Tamariz y Manuel Maria Giménez. 7 entre otros. La 

actuación de Juan Suárez en el grupo fue singular. en primer término porque se convirtió 

en su defensor y escribió historia, pero también porque jugó un papel relevante en las 

intrigas políticas que dirigió el general veracruzano En su obra A11101110 f,<ipe= J.: .\'anta 

Arma burlándose de la nación fecha en Perute. 8 que ya tuvimos ocasión de referir. tornó su 

postura apologista en denostadora y "confesó" haber trabajado de manera incondicional 

para favorecer a su benefactor Santa Anna. incluso cuando escribió la Histona de A.féxico 

que hemos venido analizando y en la cual elevó a Santa Anna al más alto concepto de 

"Juan Suárcz y Navarro. op.cir. 
' Éste último. también n1ili1ar. es autor de unas .\f«morzm que. al 1gu."ll que los trabajos de Juan Suárez y 
Navarro. son relcv;mtes para el cstudw de la irn.,gen de Sanla Anna en la h1stonogr..tfia. ~ que nos pcrnutcn 
desentrañar al pcrson."lJC en la segunda etapa de su carrera como caudillo de !\k,1co. que 1111c1a prec1s:u11cntc. 
cu.-¡ndo finah.r~"l la pn1ncr.1 república federal. en 1 X l 'i h.-.sta 1 X'\'i. que dcJa el poder dcfi11111va1nen1e. ' en una 
tercera. referente a los tnomcntos de su 'ida en el e"1ho hasta su muene. en 1 l\7(, Ten1"1s que --par.i dar 
continuidad a la presente 111vcst1gac1ón--. m~· propongo a reah.r~u en un futuro 
JI Juan Su .. irc; ~ N::l\·arro. Antonio /.,J¡>t•: de ·"'"znta .-lnna hurlcindo.,, .. ele In nac1c'>n t•n su dt•_,-fh"dula /i•cha en 
Perore. l\té"1co. :\IC"1co. Ignacio Cumplido. 1 X'i6. 2') 1 p 
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héroe nacional. Terminó señalándolo como un traidor al esfuerzo y al trabajo que él mismo 

realizó para llevar a cabo sus designios corruptos. Le señaló como árbitro de la historia. y 

describió la influencia y dominación que ejerció para conducir los acontecimientos que le 

permitieron retornar al poder. en 1853. 

La actitud del autor ha sido atribuida por varios historiadores a los resentimientos 

que guardó en contra de Santa Anna por su preferencia a Torne! y, el distante lugar en el 

que siempre lo tuvo. Porque trabajó incondicionalmente al servicio del general y se creyó 

merecedor del cargo político que dejó vacante el secretario de Guerra al morir. 9 Pero lo que 

interesa resaltar en esta ocasión, es la importancia que tiene el conocimiento de la 

personalidad y la intención que persiguieron quienes conformaron la imagen de Santa 

Anna en la historiografia. El general lo ignoró y se echó a cuestas un enemigo que 

denunciaría todos los .. malos manejos" de su autoridad y contribuiría al desprestigio de la 

personalidad del caudillo que iniciaron los triunfadores de la revolución de Ayutla. 

De José María Torne) y Mendívil. se puede afirmar que fue un personaje clave que 

acompañó a Santa Anna durante toda su trayectoria como caudillo nacional. Fue su 

incondicional desde 1821, se convirtió en su guia y compartió con él el poder hasta su 

muerte. Desempeñó sus vocaciones de estadista. literato e historiador, y las puso al 

servicio del general y de si mismo. Fue un militar de ··espada virgen·· como lo calificó 

Mora, pero en la práctica ejerció la represión, característica del sector castrense Controló 

la seguridad pública y puso en marcha sus dotes intelectuales para enriquecerse y lograr 

una presencia de peso en la élite política Inmerso en un ámbito de violencia política, José 

9 Puede decirse que esta razón ha sido enutida muy a la ligera. en el te,to pueden d1luc1dar~ much;ts otras. 
una de las nt:is 1rascede111alcs. segun 1111 opuuon. fue la cn11ca que h.-¡cc a Santa Anna por favorecer el 
proyecto de Lucas Alaman en el año de 185.l. cuando él)' otros liberales moderados habian trabajado para 
restituir la república federal. 
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María Tome) destacó a la sombra del caudillo por sus nexos con él, al mismo tiempo, que 

por su personalidad y sus acciones. Tuvo el prestigio de ser el amigo más allegado de 

Santa Anna, su paisano y compadre, así como haber sido uno de los personajes con mayor 

influencia sobre el general veracruzano. 

Torne) plasmó una imagen del caudillo en la historiografia como la de un héroe sin 

igual. Como el ser dotado por la Providencia de cualidades extraordinarias; el hombre 

mágico y seductor, cuyo nombre se convirtió en una "causa más popular que la [de 

cualquier] gobierno;" la de un "hombre de revolución" al servicio del "voto de las 

mayorías," de los "intereses del pueblo." Él mismo. se sintió como un personaje destinado 

a dirigir el curso de la historia y lo demostró a través de sus escritos, los cuales utilizó 

también para justificar su propia actuación en el desarrollo de los acontecimientos. La 

perspectiva que nos legó fue la de un federalista convencido. sin embargo en su actuación. 

demostró también que no lo fue tanto. Finalmente argumentó que tanto él como Santa 

Anna, respetaron siempre el "designio de las mayorías ... 

La fórmula que Tomel definió como "sistema columpio ... es la clave para entender 

la conducta controvertida del personaje. inclinandose aquí y acullá, para sostener su 

actividad política, manteniéndo el respeto de los contrarios y afianzando su autoridad 

carismática para permanecer en el poder, a lo largo de la primera mitad de este convulso 

siglo XIX. 

La obra de Tomel es imprescindible para descubrir ese manejo de los princ1p1os 

liberales que practicó la élite política para legitimar su permanencia en el poder Al igual 

que Santa Anna, Tome) se inclinó a favorecer a las tendencias que le pem1itieran erigirse. 

ante su sociedad, como un ser poderoso y dominante 
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Para poner punto final a la primera etapa de este estudio historiográfico sobre el 

personaje, es necesario referir que las visiones denostadoras de la imagen de Santa Anna como 

protagonista de la historia de México, producto de las voces anónimas. cumplieron una función 

de carácter político. En primer término porque son fruto de hombres de la época. Sin embargo. 

dado el anonimato, no podemos saber quién o quiénes ni cuál fue el papel que jugaron estos 

autores en el acontecer, como sí lo logramos hacer con la vida de los protagonistas Alarnán, 

Bustarnante, Mora. Tomel, Zavala y Suárez y Navarro. 

Las biografias que publicó el autor o los autores que ocultaron su nombre, son obras de 

carácter histórico equiparables a las de los coetáneos analizados. Lo que las diferencia es. 

principalmente, la intención y el tema que tratan. Los autores contemporáneos a Santa Anna. 

en cuyas obras nos hemos adentrado, hablan de una historia nacional. en un contexto más 

amplio en el desarrollo de los acontecimientos y en donde ellos son actores políticos; y las 

biografias. en cambio, se refieren concretamente al personaje -aunque por supuesto 

estrechamente enlazado con la historia del país-. y su finalidad es destruir la imagen del 

caudillo. Las obras de historia fueron escritas con el propósito de dar a conocer la '"verdad de 

lo acontecido;" en contraste. las biografias se caracterizaron por la carencia de imparcialidad. 

Quien o quienes las elaboraron e imprimieron. cumplieron con la función de desprestigiar al 

personaje Santa Anna ante la opinión pública mediante un trabajo panfletario y escandaloso 

Para ello utilizaron todos los juicios denostadores consignados en fuentes publicadas. pero 

también recogieron el mito y el sentir popular hacia la fi!:,'Ura de Santa Anna. al tiempo que 

cumplían la función de confonnar al villano 

El hecho de que la biografia del ( 'a/endano de { lrd1ma!tL~- se reeditara al si!:,'lliente afio 

de su publicación. incluyendo en el título la referencia biográfica del caudillo. demuestra que la 
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tendencia a· difundir una imagen aniquiladora de Santa Anna, se adoptó como un arma politica 

por los triunfadores del Plan de Ayutla para tenninar con la posibilidad de que a ese .. hombre 

turbulento" se le ocurñera retomar, y más aún, que sus adeptos sif,'llieran teniendo influencia 

en distintos sectores sociales, sobre todo entre los desposeídos y marginados. Esta misma 

conducta siguió el editor Vicente García Torres cuando sacó a la luz la SCf,TUnda parte de la 

primera biografia que se publicó del personaje. y. la misma intención tuvo Juan Suárez y 

Navarro, al publicar en el periódico el .'úx/o XIX los artículos que forman la obra denostadora 

fiuto de su pluma, citada con anterioridad. No obstante, estos trabajos, con seguridad se 

constituyeron en fuentes importantes para generaciones posteriores que interpretaron la 

trayectoria de Santa Anna en la vida política del país. así como para la confom1ación de su 

figura en la memoria histórica popular y de tradición oral. gracias a la gran difusión que 

lograron tener. 

Santa Anna fue producto de sus circunstancias y resultado de su interacción social. así 

es como debemos comprenderlo. como el hombre. el militar. el caudillo que durante décadas. 

dominó el escenario histórico-político a través del ejercicio de la.o;; amia..<; y de su autoridad 

carismática sobre la sociedad en su conjunto. Asimismo. no se puede entender la idea que se 

tiene de Santa Anna como personaje histórico. si no tratamos de descubrir y entender la 

intencionalidad de aquellos hombres que escribieron sobre él. y si no tratamos de 1magmar 

cómo fueron y que intereses persiguieron al hacerlo 

En la lucha por el poder afloraron los prejuicios raciales. morales. las em,;dia...'> y 

rivalidades personales. asi como los talentos y la expresión misma de los actores políticos de 

esa época. Se ha podido vislumbrar a través del presente análisis que, indiscutiblemente, 

para poder explicar el México actual. nuestro presente. no hay mas que volver los ojos al 
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pasado. En la actualidad. el país. con un mayor número de habitantes. sigue siendo la suma 

de su diversidad y en su riqueza podemos descubrir la identidad. 

La existencia de la corrupción. el racismo, el burocltitismo. de las luchas intestinas 

de la clase dirigente que se dice representante de la "voluntad general" por mantener su 

_predominio a toda costa. los terribles contrastes entre ricos y pobres. entre propietarios y 

desposeídos. las intrigas. los fraudes electorales, los asesinatos políticos. el 

presidencialismo. la represión a las comunidades indígenas, los acarreos, todo eso y más, 

puede comprenderse y explicarse en el presente, sólo a través del conocimiento de la 

historia, y en particular, de las primeras décadas de la vida independiente y del "olvidado" 

y siempre recordado Santa Anna. La historia nos conforma. y en esencia somos el 

resultado de ese pasado heterogéneo que nos identifica. Por esta razón. no son fortuitas las 

constantes comparaciones que se han establecido entre las últimas figuras presidenciales y 

el controvertido general veracruzano. Allí debemos buscar el origen de esas campañas de 

desprestigio que han surgido en torno a los presidentes señalado por haberse erigido como 

.. árbitros del destino de la nación," por haberse enriquecido y sacado cuantiosas cantidades 

de dinero a los bancos extranjeros o por considerarlos culpables de los males sociales de 

Mé.xico. 

Otra visión tendríamos quizá de nuestro pasado y presente si nos despojamos de los 

prejuicios que ha caracterizado a la historia oficial y reconocemos esa historia humana. 

pasional. convulsa. contradictoria y diversa que nació con la independencia en 1821. más 

conocida como el periodo de las revoluciones de Santa Anna. pues no olvidemos que la 

historia es un diálogo sin fin, entre el presente y el pasado 
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CRONOLOGÍA COMPARADA 

MÉXICO ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA 

1794 

Don Juan Vicente Güemez Pacheco Conde El 21 de febrero nace en Jalapa, Veracruz., 
de Revillagigedo. Virrey de Nueva España es Antonio de Padua María Severino López de 
sustituido en su cargo por don Miguel de la Santa Anna, en el seno de una respetable 
Grúa Talamanca y Branciforte. Uno de sus familia. Sus padres Manuela Pérez Lebrón y 
primeros actos fue confiscar los bienes de los Antonio López de Santa Anna. prestigiado 
franceses residentes en Nueva España y la comerciante y subdelegado de la antigua 
Luisiana. La Inquisición proclama edictos provincia de Veracruz. 
contra quienes no denuncien la circulación de 
libros herejes. Llegó a Veracruz el teniente 
de la manna inglesa, Tomas Pearce, 
comisionado por su gobierno para negociar 
la entrega del territorio de Nutka. 

1808 

Llegó a México la not1c1a de la invasión El adolescente Antonio López de Santa Anna 
napoleónica en España. La abdicación de no quiere ser comerciante m abogado m 
Carlos IV y Fernando VII a favor de José clérigo. él se inclina por la carrera de las 
Bonaparte causó una gran inquietud. Ante tal armas. La figura napoleónica y el prestigio 
vacío de poder. el Ayuntamiento de la ciudad del ejército virreinal de alguna manera 
de México dirigido por Francisco Primo de influyen en acentuar su vocación militar 
Verdad y Francisco Azcárate. apoyado por 
criollos letrados y representantes de la clase 
acomodada como Jacobo Villaurrutia. Fray 
Melchor de Talamantes y otros proponen al 
virrey lturrigaray convoque a una junta de 
ciudadanos. que gobierne y proteja la 
soberanía a Fernando VII El 
cuestionamiento sobre dicha soberanía y el 
vacío de poder aceleran el proceso del 
movimiento de independencia En septiembre 
un grupo de conspiradores acaudillados por 
el rico hacendado Gabriel del Yermo 
irrumpen en el palacio virreinal y toman 
preso al virrey lturrigaray es destituido y en 
su lugar es nombrado Pedro Garibay La Real 



Audiencia reconoce la Junta Central de 
España pero impide todo intento de reformas 
políticas y sociales. La Junta ordena destituir 
a Garibay y nombra virrey a Francisco de 
Lizana. Los miembros del Ayuntamiento: 
Melchor de Talamantes, Primo de Verdad y 
Juan Francisco Azcárate son encarcelados. 

1810 

La Real Audiencia y los comerciantes El 6 de julio ingresa como cadete al ejército 
conspiran contra el virrey Francisco Lizana y realista en el regimiento de infantería del Fijo 
logran su destitución. Francisco Xavier de Veracruz. 
Venegas es nombrado virrey. La noticia de la 
ocupación de gran parte de territorio español 
por las tropas francesas, el vacío de poder, la 
ausencia del rey. coadyuvan de nuevo a 
cuestionar en quién residía la soberanía. Se 
agudizan los enfrentamientos entre criollos y 
españoles. Se descubre la conspiración de 
Querétaro; Miguel Hidalgo y Costilla. 
Ignacio Allende y Juan Al dama, 
representantes criollos intentan constituir una 
Junta Soberana El 1 5 de septiembre. Miguel 
Hidalgo. eclesiástico ilustrado 1mc1a el 
movimiento por la lucha de independencia al 
grito de ¡Viva la religión. Femando VII y la 
Virgen de Guadalupe' 1Muera el mal 
gobierno' Hidalgo toma en Atotonilco la 
imagen de la guadalupana como bandera de 
su lucha; se dirige a Celaya y toma 
Guanajuato. es nombrado Capitán General 
del movimiento Abad y Queipo excomulga a 
Hidalgo y sus compañeros Comienzan las 
diferencias entre ! fidalgo y Allende El 
ejército insurgente toma Valladolid y 
Guadalajara. El caudillo. por medio de su 
lugarteniente, Jose 1\1aría Anzorcna. decreta 
la abolición de la esclavitud y el reparto de 
tierras entre los naturales Aparece el 
periódico insurgente 1~·1 I >e.v>ertador 
Americano. Hidalgo abandona Valladolid y 
se entrevista con José l\·laría l\torclos y 
Pavón, quien inicia el movimiento libertador 
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en Michoacán. EJ ejército insurgente entra en 
Toluca; libra la batalla del Monte de las 
Cruces y se dirige hacia la ciudad de México, 
pero Hidalgo prefiere regresar a Valladolid y 
Allende marcha a Guanajuato. 

1811 

Rebeliones insurgentes en Chihuahua, Nuevo Se habla por primera vez de la actuación de 
León y Tejas. Las fuerzas insurgentes sufren Antonio López de Santa Anna como cadete 
fuertes reveses por el ejército realista al del ejército realista en contra de las fuerzas 
mando de Félix Maria Calleja. Derrota de insurgentes. El 13 de marzo marchó bajo las 
Puente de Calderón y toma de Guadalajara. órdenes del coronel Joaquín Arredondo a 
Los insurgentes se retiran hacia el norte; en pacificar las provincias internas. Se dirige a 
Acatita de Baján. Coahuila. los dirigentes de Nuevo Santander y Tejas. Experimenta las 
la insurrección. Allende. Hidalgo. Aldama y primeras acciones de guerra contra las 
José María Jiménez caen en una emboscada y fuer7..as insurgentes en Villerías (Tejas). 
son sentenciados a muerte Sus cabezas se 
exhiben en la Alhóndiga de Granaditas para 
causar temor Ignacio López Rayón y José 
María Marcios y Pavón continúan el 
movimiento. Rayón establece en Zitácuaro la 
Suprema Junta Nacional Americana. Andrés 
Quintana Roo edita el periódico insurgente 
El l/11strador A 1111.!r1ca110. órgano de difusión 
político-cultural Se conoce la edición 
francesa de !·:11sayo poliflco sohre el reino ele 
la N11e1·a l·:.,pwia. de Alejandro de Humbolt. 
Los diputados americanos en las cortes de 
Cádiz comienzan a insitir en que se les 
conceda igualdad de circunstancias y 
oportunidades entre cspai\oles y americanos. 
y libertad de industria. agricultura y 
comercio. 
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1812 

José Maria Morelos y Pavón se mantiene al El 6 de febrero asciende al grado de teniente 
frente del movimiento popular de la por decreto real. El 8 de octubre sube por 
insurgencia. Félix María Calleja ocupa escalafón a primer teniente. Se distingue por 
Zitácuaro y obliga a Ignacio Rayón y a la su capacidad y buena conducta militar. Ataca 
Suprema Junta Nacional Americana a a los insurgentes de las provincias del norte. 
emigrar y establecerse en Sultepec. Surgen 
diferencias entre Marcios y Rayón porque el 
último reconoce la autoridad de Fernando 
VII para gobernar. Llegan tropas españolas 
que discriminan a los criollos del ejército 
realista. Sitio de Cuautla El virrey Vencgas 
publica un bando que exige préstamos 
forzosos de oro y plata a particulares. José 
Maria Cos publica los periódicos insurgentes 
1.;1 llustrucior Nacunwl y 1~·¡ !lustracior 
A111enca110. Marcios logra triunfos sobre el 
ejército realista El virrey Venegas publica la 
Constitución de Cádiz Se declara la libertad 
de imprenta y los insurgentes aprovechan las 
circunstancias Se publica en Oaxaca el 
( 'orreo Amencano ele/ Sur Se suprime la 
libertad de imprenta Sufren persecución los 
periodistas; entre ellos. Carlos María de 
Bustamantc. editor de 1~·1 .luJ.,'Ueti//o y 
Joaquín F ernández de Li:r..ardi es arrestado 
por la publicación de su periódico El 
Pensacior A le.nca110 

1813 

La mayor parte del territorio nacional está Se distingue por su valor y espíritu militar en 
bajo el dominio de los insurgentes. Los la derrota del movimiento insurgente tejano 
grupos alzados actúan cada uno por su El 1 8 de agosto el comandante general. con 
cuenta En marzo. es nombrado virrey Félix previo acuerdo del virrey. le premia con un 
Maria Calleja en sustitución de Francisco escudo por su comportamiento en la batalla 
Xavier Vcncgas. En septiembre. por de :'\lcdina 
iniciativa de José l\1aria l\lorelos y Pavón se 
reúne en la ciudad de Chilpancingo un 
Congreso de representantes que proclamó la 
independencia de l\·1éxi1.:o. el rechazo a la 
monarauia \! el establecimiento de una 
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república. Marcios expide los Se111imien1os 
de la Nación y es nombrado generalísimo por 
el Congreso. Se inicia la cuarta campaña de 
Morelos. Fray Servando Teresa de Mier 
publica su Historia de la R.evo/11ció11 de 
Nueva E.\7Jaiia. 

1814 

El 22 de octubre el Congreso de Cuando el virrey Félix María Calleja manda 
Chilpancingo promulga la primera formar nuevas compañías del Fijo de 
Constitución de la Nación Mexicana en Veracruz para guarecer el puerto, Antonio 
Apatzingán, Michoacán. Se conoce la noticia López de Santa Anna regresa como oficial 
del regreso de Fernando Vil como rey de instructor y se incorpora al Segundo Batallón 
España. El virrey Calleja emprende una de Granaderos. Se convierte en ayudante del 
encarnizada lucha en contra de la causa general José Dávila, Gobernador y 
insurgente. Ignacio López Rayón comisiona a Comandante Militar de la provincia de 
Carlos Maria de Bustarnante para pedir Veracruz. 
auxilio en Estados Unidos. Lorenzo de 
Zavala es aprehendido por sus ideas liberales, 
permanece en la prisión del Castillo de San 
Juan de Ulúa El comandante insurgente Juan 
Álvarez es derrotado en Pie de la Cuesta. 
Acapulco, Gro. l'\.1uere el jefe insurgente 
Hem1enegildo Galeana Agustín de Iturbide 
se destaca en Guanajuato en su lucha contra 
las fuerzas insurgentes. La política virreinal 
es contraria a los principios liberales Se 
reinstala el Tribunal de la Inquisición. 

1816 

José l\1aria Calleja regresa a España y es En octubre sale por primera vez al mando de 
sustituido por el virrey Juan Ruiz de una división de ciento cincuenta hombres a 
Apodaca quien inicia una nueva política para batir a los rebeldes en los caminos aledaños a 
acabar con la insurgencia Se nombra la Junta la provincia de Veracniz y en la zona de la 
Subalterna Gubernativa como representante 1 !uastcca El 24 de noviembre participa en el 
de la insurgencia Victorias militares del ataqu1..· y toma de Boquilla de Piedras por lo 
ejército virreinal pacificación de casi toda la que recibe otro escudo como condecoración 
Huasteca Tropas realistas amenazan por sus acciones militares El 29 de diciembre 
Tehuacán y a Ignacio López Rayón. en asciende a capitán graduado por decreto real 
Michoacán. Se distinguen los jefes En su hoja de servicios se reporta que su 
insur~entes Vicente Guerrero. en el sur. v aplicación y conducta son pocas pero que 
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Guadalupe Victoria, en Veracruz. demuestra bastante capacidad en el 
desempeño de las anes marciales. 

1820 

Agustín de Iturbide en nombrado jefe del Se distingue como constructor de pueblos y 
ejercito realista en cuyo seno permanece la por esta labor, que ha venido realizando 
insatisfacción por parte de los oficiales desde 1 8 16, se le premia con el grado de 
criollos por la preferencia a los peninsulares. teniente del Cuerpo de Granaderos y el virrey 
En España se inicia un movimiento liberal le distingue con la Cruz Real de la Orden de 
que obliga a Fernando VII jurar la Isabel la Católica. En el transcurso de esos 
Constitución de Cádiz ( 1812). En la Nueva cuatro años fue fundador de cuatro pueblos: 
España este hecho tiene repercusiones. El Medellin. Jamapa. San Diego y Tamarindo; 
virrey de Apodaca y la Real Audiencia se trazó sus calles. dirigió la construcción de 
resisten a jurar la Constitución. finalmente se Iglesias. delineó terrenos y dirigió la 
ven obligados a acatar la postura del rey. Las agricultura de sembradío. 
cortes en España decretan la supresión del 
fuero eclesiástico. la desamortización de los 
bienes de la Iglesia. la abolición de la 
Compañia de Jesús y anuncian la 
desaparición de órdenes monásticas. El poder 
del clero novohispano se pone en peligro. La 
idea de la independencia comenzó a 
generalizarse. Deja de funcionar el Tribunal 
de la Acordada y el de la Inquisición. el 
virrey deja de llamarse tal para adoptar el 
titulo de Jefe Político Superior y Capitán 
General Se establece la libertad de imprenta. 
En Ja Profesa se realizan juntas secretas: 
funcionarios. rnilitares. miembros del alto 
clero y personajes muy religiosos conspiran 
en contra del rcgimen liberal A ellas asiste 
Agustín de lturbide quien en noviembre de 
este año es nombrado jefe del ejercito que 
habría de atacar a Vicente Guerrero. Se 
autoriza a l\toscs :\ustin un contrato para 
colonizar el territorio tejano con 300 familias 

1821 
José J\laria Torne) y J\lendívil. Sentimiento.\· y heroisn10 del general de la Proi•incia de 

Veracru::.. Puebla, impreso en la oficina de Pedro de la Rosa. 1821 
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Agustín de Iturbide mantiene Sale al mando del Fijo de Veracruz en auxilio 
correspondencia con Guerrero a fin de de las villas de Orizaba y Córdoba 
unificar el movimiento por la independencia; amenazadas por los insurgentes. Derrotado al 
se entrevistan en Acatempan e Iturbide es primer enfrentamiento se refugia en el 
nombrado jefe del Ejército de las Tres Convento del Carmen. Traiciona a las fuerzas 
Garantías (Religión, unión e independencia). realistas y se incorpora al Ejército de las Tres 
El 24 de febrero Agustín de Iturbide se Garantias. Ese mismo día recibe un pliego del 
pronuncia con el Plan de Iguala, que virrey en donde le felicita por sus iniciales 
proclama la independencia, declara la religión victorias y le asciende a teniente coronel. 
católica como única del Estado, solicita el Grado que más tarde le ratifica lturbide. Se 
establecimiento de una monarquia moderada pone a las órdenes del general José Joaquín 
bajo Femando VI 1 u otro de la clase reinante, He1Tera con quien conjuntamente entra a 
y la unión entre españoles y americanos El Córdoba. Al grito de independencia se 
Plan de Iguala unifica a la oligarquía criolla y subleva contra el general Dávila en Veracruz. 
responde a intereses de los diversos grupos se dirige a Alvarado y hace sucumbir al 
de la sociedad novohispana Principales jefes general Topete, marcha enseguida a Córdoba 
realistas se adhieren al movimiento de en persecución de las tropas del coronel 
Iturbide. El virrey Juan de Apodaca renuncia. español Francisco Hevia. Se lanza sobre 
en su lugar queda Francisco Novella quien a Jalapa y hace capitular al general Obregozo. 
su vez es depuesto por Juan O'Donojú Se Sostiene una entrevista con el virrey 
firman los Tratados de Córdoba, O'Donojú O'Donojú cuando arriba puerto Permanece 
reconoce la independencia de México El en Veracruz cuando el Ejército de las Tres 
ejército de las Tres Garantías entra Garantías hace su entrada a la ciudad de 
triunfalmente a la ciudad de México Se México. José Maria Torne! y Mendivil se 
instala la Junta Provisional Gubernativa. Se convierte en su fiel secretario particular, lo 
declara la independencia de l'v1éxico y se mismo Carlos Maria de Bustamante salvo 
publica el acta. Agustín de Iturbide es por un momento 
nombrado Presidente de la Regencia 

1822 

José Antonio Ech:iv:trri, El <ieneral del (.astillo de San Juan de Ulúa dio un 
de ... embarq11e_ .. , Reimpresión, Saltillo, Imprenta del Gobierno, Gaceta 
extraordinaria. viernes 1 o. de noviembre de 1822 

Los Tratados de Córdoba son recha7..ados Santa Anna es condecorado con la Gran 
por España. Se instala el Congreso Cruz de Guadalupe por sus serv1c1os en la 
Constituyente Llega como observador el lucha por la independencia Como 
norteamericano Joel R Poinsett Bajo presión comandante del puerto de Veracruz recibe a 
del ejército el Congreso declara emperador a Jod R Poinsett y le proporciona una escolta 
Agustín 1 quien por medio de un decreto para que: lo acompañe a la ciudad de l\1éxico 
imperial disuelve el Congreso !\landa Planea hacerse dueño del Castillo de: San 
detener a quince diputados. entre: ellos. Juan de Ulúa y trabaja para el logro de este 
Carlos l\.1aria de Bustamante y Fray Scrv<mdo objctivo !\tanda situar a Echávarri en el 
Teresa de l\1ier. Se forma la Junta Nacional Baluarte de la Concepción v él lucha contra 



Instituyente. Se declara que Tejas será 
eximida del pago de impuestos a fin de 
favorecer la libre importación de productos. 
Se emiten leyes sobre colonización. Se 
manifiestan descontentos. Agustín de 
lturbide sale rumbo a Jalapa para separar 
personalmente a Santa Anna del mando 
militar. El general Santa Anna se subleva en 
Veracruz y proclama la República El 2 de 
diciembre lanza un plan en donde expone 
como motivo de su levantamiento la 
disolución del Congreso. desconoce la 
autoridad del emperador y defiende las 
garantías del Plan de Iguala Guadalupe 
Victoria y otros caudillos insurgentes 
secundan la rebelión. El primero se situa al 
mando de ella Lorenzo de Zavala y Carlos 
María de Bustamante participan en el primer 
Congreso Nacional. El gobierno imperial 
revalida el permiso de colonización de Tejas 
a Esteban Austin. hijo de Moses. 

las fuerzas españolas en el Baluarte de 
Santiago. acción por la cual el emperador 
lturbide le premia concediéndole las "Letras 
de Servicio." Ofrece a lturbide ser el ejecutor 
de la orden de disolver el Congreso. quiere 
obtener algo del favoritismo del emperador. 
Comienza dar muestras de insubordinación 
Se le informa que el emperador solicita sus 
scrv1c1os en México. lturbide llega a 
Veracruz a separarlo del mando político y 
militar del estado. le sucedería el brigadier 
l'vtariano Diez Bonilla. comandante del 
castillo de Perote. Santa Anna no le 
acompaña. argumenta no tener dinero para su 
traslado y antes que se conociera la 
destitución de su cargo llega a Veracruz y se 
rebela contra el imperio al mando del 
Regimiento de Infanteria No 8 El 2 de 
diciembre se pronuncia por la república Don 
Miguel Santa María redacta la proclama y 
expone los motivos de su alzamiento la 
violencia ejercida en contra del Congreso y 
su disolución Al frente de su ejercito 
sorprende a las tropas imperiales al mando 
del coronel Muliaá en Plan del Río. 
incorpora soldados a sus filas y continua en 
pie de lucha hacia Jalapa. que ataca sin éxito 
alguno. En su retiro. al paso por Puente 
Nacional se encuentra con Guadalupe 
Victoria quien lo alienta a seguir con la 
empresa. ya que por un momento. Santa 
Anna. acobardado. piensa en huir hacia 
Estados Unidos. Entrega el mando supremo 
del movimiento a Guadalupe Victoria. 
general en jefe de las tropas del Ejercito 
Libertador Es declarado traidor por el 
gobierno imperial y se convierte en hombre 
fuera de la ley Cuenta con un gran número 
de seL?.uidores 

1823 

Tres p"labritas a Victoria y Santa A11na por 1·ario.'i a11111111e.,· 1/e ,<.;.. ,\/ •• Ontiveros. 1823 
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Los españoles de San Juan de Ulúa atacan el El general Echávarri lanza una proclama en 
puerto de Veracruz Algunos jefes contra de Santa Anna por haber atentado 
iturbidistas, José Antonio Echávarri. José contra su vida y por actuar contra la 
María Lobato y Cortázar se adhieren a la seguridad del imperio; después celebra junto 
insurrección y firman con Santa Anna d Plan con él. la firma del Plan de Casa l'v1ata Santa 
de Casa Mata que convoca a la formación de Anna sale de Veracruz rumbo a Tampico al 
un nuevo Congreso Constituyente. lturbide mando del Regimiento No 8 para dirigirse a 
abdica y sale al exilio en la fragata mercante San Luis Potosí a continuar la lucha por la 
"Rowlins". Se establece un Triunvirato república. Se declara protector del 
formado por Ni colas Bravo. Guadalupe federalismo y jefe del "Ejército Libertador". 
Victoria y Pedro Celestino Negrete Se Continúa siendo hombre fuera de la ley. 
publican los periódicos de oposición. el 
federalista. Á¡.,'11ila Mexicana; y el centralista, 
El Sol. 

1824 

Pronunciamiento del general José María 
Lobato pidiendo la separación de los 
españoles de todos los cargos públicos. El 
Congreso declara traidor y enemigo público a 
Agustín de Iturbide, quien regresa a México 
y es fusilado en Padilla, Tamaulipas. Carlos 
Maria de Bustamante y Lorenzo de Zavala 
son miembros del Congreso Constituyente. 
Se establece la primera república federal 
Proclamación y juramento de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
Guadalupe Victoria es 
de México Chiapas 
república 

nombrado Presidente 
se incorpora a la 

Juicio en su contra por la proclamación de 
San Luis. Es absuelto por considerarse su 
participación a favor de la nación Santa 
Anna aparece como uno de los firmantes del 
Plan de Lobato, sm embargo ofrece sus 
servicios al gobierno para salir a batir a los 
sublevados Al establecerse la república 
federal. el gobierno en reconocimiento a sus 
acciones lo nombra comandante general del 
estado de Yucatán y ordena que los oficiales 
que forman la división del general Nicolás 
Bravo tnarchen en su compañía. Parte a 
bordo de la fragata de guerra "Iguala " El 18 
de mayo desembarca en Campeche en donde 
es recibido con vitares y muestras de afecto 
Un mes después es nombrado gobernador del 
Estado Logra pacificar las relaciones entre 
los yucatecos y carnpechanos. favorece a 
intereses de ambos Declara la guerra a 
España y suspende las relaciones comerciales 
entre Cuba y Yucatán; persigue el propósito 
de arrojar a los españoles de Cuba y 
convertirse en su libertador :\ los pocos 
meses de haber ocupado el cargo comunica 
al ministro de guerra que por motivos de 
salud remmc1a a su cargo dl~ comandante 
~eneral de Yucatán v pide su traslado a 
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Jalapa. 

1825 

Llega a la ciudad de México el mrmstro En enero recibe un comunicado de la 
plenipotenciario de Estados Unidos, Joel R. Secretaría de Marina donde se le informa que 
Poinsett. México e Inglaterra firman un será restituido por Ignacio Mora y que podrá 
tratado de Amistad y Comercio. Francia pasar a Jalapa en cuanto entregue el mando. 
nombra agentes para sus casas comerciales Dos meses después deja el cargo y se 
en México. Se crea la Compañía Mexicana embarca para Veracruz. Guadalupe Victoria 
de Minas para explotar Veta Grande lo nombra director del Cuerpo de Ingenieros 
(Zacatecas) y Real del l\1ontc (Hidalgo). y le autoriza en agosto una licencia de tiempo 
Guadalupe Victoria funda la Logia Masónica indefinido con goce de sueldo para que 
del Rito de York. surgen sectas de la misma arregle sus asuntos personales Contrae 
"Tolerancia Religiosa.·· "Rosa Mexicana . .. matrimonio con María Inés de la Paz García. 
·•Federalista.·· "Independencia Mexicana .. y hija de Don Manuel García y Jacinta 
"Luz Mexicana. Levantamiento de los indios Martínez de Uzcanga. ricos comerciantes de 
yaquis de Sonora. Capitulación del castillo de Veracruz. Adquiere la hacienda Manga de 
San Juan de U lúa último reducto español. Clavo. situada en el camino de Jalapa a 
Destierro y fusilamiento de españoles. La Veracruz. y se retira un tiempo para disfrutar 
deuda pública aumenta de la vida marital 

1826 

Lucha y enfrentamiento entre las logias Unos cuantos di as después de haber 
yorkina y escocesa. Auge del periodismo contraído nupcias Santa Anna es nombrado 
político. Se publican los periódicos l:'l Sol y por el Congreso de Veracruz. 
el ('orrt'o de la Ft'dt'ración. Guadalupe vicegobernador Permanece involucrado en la 
Victoria prohíbe el ingreso al país a los política de la sociedad veracruzana Se 
españoles en tanto no cesaran las hostilidades divier1e. Forma un gran contingente de 
con España. Francia permite la entrada de adeptos tras de sí en su mayoria jarochos 
barcos mexicanos en sus puertos 

1827 

••Actuación militar del General Antonio López de Santa Anna .. en El Patriota,•• 
i\léxico. 26 de septiembre de 1827 

Lucha entre facciom.:s Inestabilidad política. En febrero Santa Anna ofrece sus servicios al 
guerra civil Tiene lugar la Conspiración del supremo gobierno para ir a Texas a desplazar 
padre Arenas que pretende la restauración a miles de aventureros que han invadido 
del poder español en :\kxico Leyes de Nacogdoches. asunto que considera de suma 
expulsión <:n mayo el Congreso dccr<:ta que importancia para los .. servicios a la patria .. 
ningún español por nacimiento podía ejercer Santa Anna escribe al secretario de Guerra y 
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cargo m empico eclesiástico, civil o militar 
hasta que España reconozca la 
independencia. Salen del país muchos 
cspaiiolcs llevando consigo sus capitales y 
provocando así una grave sangría a la 
economía del país A fin de año. Manuel 
Montaño se pronuncia enarbolando un plan 
que pide la abolición de las sociedades 
secretas, la expulsión del diplomático 
estadunidense Joel R Poinsett y la variación 
del mm1sterio. El vicepresidente, Nicolás 
Bravo, Gran Maestre de la logia escocesa. se 
coloca a la cabeza del pronunciamiento 
Vicente Guerrero es nombrado por el 
presidente jefe de las fuerzas gobiernistas 
para contener la insurrección. Santa Anna lo 
refuerza. Se funda la sociedad de Los 
Novenarios en la cual participa José María 
Luis Mora. 

Marina quejandosc de un escrito publicado 
en la prensa en donde se le insulta tanto a él 
como a Miguel Barragán. gobernador del 
estado de Vcracruz. El artículo. l'rcsió11 de 
los xe11erales .\'anta Anna y Harraxán en la 
pla:a de Vcracru:. Aparece involucrado en 
la Conspiración de Montaño y en estrecha 
relación con los escoceses. sm embargo, 
ofrece sus servicios militares al gobierno para 
atacar a los sublevados Su hermano l'vlanucl 
López de Santa Anna es desterrado junto con 
Miguel Barragán. por su participación en el 
pronunciamiento de Montaña. Es atacado 
por la prensa por sus manifestaciones de 
poder e influencia en Veracruz. Es nombrado 
por la legislatura. gobernador del estado 
veracruzano. 

1828 

Se agudiza la lucha entre las facciones pues Se dirige a Tulancingo y al lado de Vicente 
está cerca el momento de las elecciones para Guerrero participa en la derrota de Nicolás 
el cambio de administración. Los yorkinos Bravo a quien envían al destierro. En el mes 
proponen como candidato a la presidencia al de septiembre. burlando toda vigilancia. sale 
general Vicente Guerrero y los escoceses y de Jalapa hacia la fortaleza de Perote en 
moderados se indinan por el general l\1anuel donde lanza una proclama en contra de la 
Gómez Pedraza. l~stc ultimo gana la elección de Manuel Gómez Pedraza y exige 
contienda electoral con 1 1 votos contra 9 la expulsión de los españoles Pide se nombre 
recayendo en Anastasia Bustamante el cargo presidente legitimo a Vicente Guerrero Se 
de vicepresidente Santa Anna se pronucia en coloca como bandera del partido yorkino. 
Perote con un plan que desconoce a Gómez Guadalupe Victoria y el Congreso lo 
Pedraza y proclama a Vicente Guerrero declaran fuera de la ley y lo exhortan a 
como presidente legitimo Guadalupe deponer las armas Se mantiene en pie de 
Victoria informa que en La Habana se lucha Organiza su ejercito Realiza 
organizan fuerzas espaiiolas con el objeto de prestamos forzosos en Orizaba y Tehuacán 
desembarcar en costas mexicanas l\lotm de :'l.larcha sobre Oaxaca hasta verse reducido a 
la Acordada se acusa a :'l.lanuel Gómez sitio en el Convento de Santo Domingo. bajo 
Pedraza de haber utilizado su influencia presión de las fuerzas del general Manuel 
como l\linistro de Guerra para ganar las Rincón La noticia del triunfo del 
elecciones Saqueo del Parián José :'\.lana pronunciamiento con el saqueo del Parían 
Lobato y Lorenzo de Za"·ala incitan al 1 puso en libertad su persona Con su ejército 
populacho a saquear los comercios En pocas part10 de regreso rumbo a Jalapa 
horas numerosos comerciantes españoles v 
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franceses se vieron reducidos a la miseria. 
Finalmente el Congreso declara a Vicente 
Guerrero Presidente de la República. Manuel 
Gómez Pedraza huye de la ciudad de 
México. Se suspende el pago de intereses de 
los bonos ingleses. Nacogdoches está 
invadido de especuladores de tierras. 

1829 
Pro11uncit1111iento tle Pero/e, por el 6'eneral Antonio López de Santa Anna, y suceso ... de 

su can1pa1itl luuta lll derogación tle la ley que lo pro ... cribió. Escrito por un 
ciudadtlno que 110 tonió /11 111á ... 111ínima parte en aquéllo ... acontecinrientos, México, 
Del -\guila. 1829, 

El Congreso declara ilegal la elección de Antonio López de Santa Anna es nombrado 
Manuel Gómez Pedraza, nombra Presidente a por el presidente Vicente Guerrero, General 
Vicente Guerrero y vicepresidente, a de División y General en Jefe del Ejército de 
Anastasio Bustamante. Guerrero toma Operaciones para la Defensa Nacional 
posesión de su cargo y declara la abolición de Organiza fuerzas marítimas y terrestres Se 
la esclavitud. Se decreta la ley de expulsión dirige hacia Tampico. Los españoles atacan y 
de españoles. Intento de reconquista ocupan la ranchería de Doña Cecilia El 
española. Isidro Barradas desembarca cerca ejercito mexicano se retira a Altamira Santa 
de Cabo Rojo e inicia su marcha por las Anna llega a Tampico el Alto. Establece su 
costas de Tamaulipas. Se organiza la defensa cuartel general en Pueblo Viejo Después de 
bajo las órdenes de los generales Antonio breves combates pide la rendición 
López de Santa Anna y :\1anucl Mier y incondicional de Isidro Barradas y lo hace 
Terán El ejército mvasor es victima de la capitular Por esta acción el Congreso lo 
fiebre amarilla Los españoles son obligados declara "Benemérito de la Patria" y se gana 
a capitular Se celebra el triunfi.) sobre los el titulo de "Vencedor de Tampico" Es 
españoles Estalla una asonada militar en nombrado gobernador y comandante del 
Campeche pidiendo el establecimiento de un estado de \.'eracruz. Se constituye en un 
sistema centralista Joel R Poinsett es héroe Se cantan Te Dcums en su honor y se 
llamado por su gobierno Surgen realizan ceremonias para conmemorar el 
descontentos contra el régimen Los tejanos triunfo Algunos estados lo declararan 
rcpnteban el decreto de abolición de la ciudadano honorario Guanajuato le obsequia 
esclavitud Se proclama el Plan de Jalapa que una espada con empuñadura de oro en 
desconoce a Guerrero El vicepresidente. memoria de su triunfo a las orillas del 
Anastasio Bustamante se pone al frente de Pánuco ;\1clchor ;\1úzquiz y Facio invitan a 
los sublevados. Lucas Alamán aparece Santa Anna para que se ponga a la cabeza de 
sumamente involucrado en la dirección de los las tropas pronunciadas por el Plan de Jalapa 
acontecimientos Santa Anna se mega a part1c1par y con 

firmeza decide defender a Vicente Guerrero 
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1830 

El Congreso declara a Vicente Guerrero Desiste de su intento por defender el 
inepto para gobernar; huye y se dirige al gobierno de Guerrero y reconoce a la nueva 
estado de Guerrero. El vicepresidente administración. Solicita licencia de sus 
Anastasia Bustamante toma posesión de la funciones políticas y militares, y se retira a 
presidencia y se establece la llamada cuidar de su salud a su hacienda Manga de 
"Administración Atamán" con una politica Clavo. Disfruta de la gloria recién obtenida 
económica proteccionista y un gobierno en las costas de Tampico. Dos años 
centralizado de corte "conservador," y a permanece retirado de la vida política del 
cargo de los "hombres de bien" El ministro centro y se dedica a divertirse, jugar peleas 
Lucas Alamán se distingue por su capacidad de gallos, acrecentar su autoridad y dominio. 
intelectual y dispositiva. Dirige un Adquiere la hacienda El Encero. 
resurgimiento económico, crea el Banco de 
Avío y fomenta el desarrollo de la industria 
textil. El 6 de abril decreta una Ley de 
colonización que prohíbe la entrada de 
nuevos colonos norteamericanos a Tejas. 
Francia reconoce la independencia de México 
y negocia un tratado de amistad. comercio y 
navegación. 

1831 

Carlos l\1aría de Bustamante. l•le11wrias para la historia tle la invasión española sobre 
la costa ele Ta111pico tle Ta111a11/ip1u, hecha en el año de 1829 y destruida por el 
••alor y prudencia de lo ... generllles D. Antonio Ltjpe::. 1/e Santll Anna y D. ~lanuel 
i\lier y Terán en el corto e.'tpacio de 11n 1nes y quince día.,·. l\1éxíco. C. Alejandro 
Valdés. 1831 

Lorenzo de Zavala. J·:nsayo lustúnco de las re••o/11c1011es de Aléxicu desde 1808 hasta /830, 
París. P Dupont et G Languionie. 1831. vol 1 

Aumentan los mgresos y se reducen los Aparece en la historiografia como "héroe 
gastos del Estado. Se capitalizan los intereses benemérito de la patria" Se ha convertido en 
vencidos de la deuda inglesa y se logra una el "defensor de la libertad ... Su personalidad 
cierta estabilidad económica. Se deroga la dominante brinda seguridad frente a Jos 
prohibicion a los extranjeros para explotar ataques y amenazas del exterior Comienzan 
yacimientos mineros Vicente Guerrero es a cundir rumores sobre la posibilidad de que 
objeto de una traicion por parte de Francisco acaudille un pronunciamiento en contra del 
Picaluga. agente del gobierno de Anastasio gobierno 
Bustamante. se abre un juicio en su contra 
por haber tratado con el gobierno 
norteamericano asuntos rclacionadns con la 
venta de Texas v es condenado a la pena 
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capital. El .. partido liberal" comienza a 
organizarse. Se fortalece la oposición en las 
cámaras, en las legislaturas y en los 
gobiernos de los estados. Enfrentamiento 
entre las facciones políticas ante las próximas 
elecciones. Se perfilan como candidatos para 
el Ejecutivo Nicolás Bravo, Anastasia 
Bustamante, Manuel Mier y Terán y Antonio 
López de Santa Anna. 

1832 

Carlos María de Bustamanle, Ct1rtt1 1/e 11n tlip11tt1tlo 1/e/ Congreso de la Unión al 
(ie11ert1I Antonio l.ópe:; de St111tt1 A1111a. México, Alejandro Valdés, 1832 

______ .A la 1111c:i1j11 111e.....:ic:111111 110 1111Í.'i 111111 vez .'ie engaña, México, Alejandro 
Valdés, 1832 

______ J11,•1uiti11 de l~léxic:o por Don Antonio l.ópez de Santa Anna, la. parte, 
México, Imprenta de Alejandro Valdés a cargo de .José !\'la. Gallegos, 1832 

______ ¿No.'> d11 S1111t11 An1111 la ofre11dt1, o .'>e la 1•111110.'i a 1/ar?, México, Martín 
Rivera, 1832 

______ El peliJ:ro y11 se acerc11 y 11osotros lo lla111111110.<t, l111hla 11n hombre de bien, 
i\léxico, Imprenta de Alejandro \'aldés. 1832 

.. Crónica de la reunión celehr:ula en la Hacienda de Zavalela el 21 de diciembre de 
1832, entre los generales i\h1nuel Gómez Pedraz:t. Anastasio Buslamante y 
Antonio López de Santa Anna." Aurora de 111 Libertad. Puebla, 22 de diciembre 
de 1832 

Posiciá11 del <ie11er<1I .\'antll A11nt1 y lo que le co11,•iene. l\léxico, Folletín de 16 de febrero 
de 1832. en el que se reprueba el levantamiento de Perore. Archivo General de la 
Nación. Fondo Gobernación. 

Lorenzo de Zav:tla. E1ut1yo lri.'ittÍrico de 111.'i rc1·ol11ciones de ,\léxico, desde 1808 hasta 
1830. vol.2. Nueva York, Elliot y Palmer. 1832 

El coronel Pedro Landero proclama el plan Se pronuncia en Vcracruz contra el gobierno 
de Veracniz Santa Anna se coloca al frente de Anastasio Bustamante Es derrotado por 
del pronunciamiento. pidiendo la variación la.s füerzas gobiernistas en la batalla de 
del ministerio Su movimiento es secundado Tolome Celebra con Calderón el Armisticio 
por varios jefes de los estados que consideran de Corral Falso Abandera el proyecto de los 
en peligro el sistema federal Francisco liberales Valentín Gómez Farias y Francisco 
García Salinas. gobernador de Zacatecas y García Pide el restablecimiento de :\1anucl 
Valentin Gomez Farias. diputado de la Górnez Pedraza en la presidencia Lo llama 
legislatura del estado en el Congreso del exilio. despucs de haber sido el mismo 
General. ambos logran hacer de Zacatecas el quien desconoció su elección en 1828 
baluarte del federalismo Zacatecas v Jalisco Obtiene el apoyo de la oposición en los 
se declaran en contra del régimen de estados Proclama el respeto a la 
Anastasia Bustamante José Urrea. Esteban Constitucion Federal Invade Puebla después 
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Moctezuma, Juan Alvarez y José Antonio 
Mejía secundan el movimiento. Se exige el 
restablecimiento de la Constitución y la 
reinstalación de Manuel Gómez Pedraza en la 
presidencia de la república. Se suicida en 
Padilla (Tamaulipas.) Manuel Mier y Terán 
Anastasia Bustamante sale a batir a los 
pronunciados. Melchor Múzquiz ocupa la 
presidencia interina. Firma de los Convenios 
de Zavaleta: se reconoce a Manuel Gómez 
Pedraza como Presidente de la república 
hasta el término del periodo constitucional. 
En Puebla toma posesión de la presidencia 
Manuel Gómez Pedraza 

de derrotar a Facio en Agustín del Palmar 
Junto con Manuel Gómez Pcdraza propone 
un armist1c10 a Anastasia Bustamante. 
Celebran los Convenios de Zavaleta. Santa 
Anna acompaña a l\1anuel Gómez Pedraza en 
la posesión de su cargo Las desavenencias 
que existieron entre ellos por Jos 
acontecimientos de 1828 quedaron 
sepultados Se convierte en el candidato 
presidencial de Jos liberales radicales y 
moderados. 

1833 

Carlos J\1aria de Bustamante. Ahajo ¡:ente baldía ¡:rilan lo.'> refortt1adores o .'>ea la 
defen.'lia de las órtlene.•• reli¡:io.wis, México, Alejandro Valdés, 1833 

______ Invasión de México por Don Antonio López de Santa Anna, la. y 2a. 
parte, J\Hxico, Imprenta de Tomás Uribe y Alcalade, 1833 

Joaquín J\1. Castillo y Lanzas, .. La victoria de Tamaulipas," en Aurora de la Libertad, 
México, 5,8, I O, 12. 15, 17 19 de enero de 1833 

Lulehri11t1 hie11 c"r¡:cula p11ra el lréroe de Ze1npoala, i\-léxico. Imprenta de Tomás Uribe 
y Alcalde, 1833 

E.,·tas si·"º" clt1riclacles al Presiclente Santa Anna. l\léxico, Imprenta de Tomás Uribe y 
Alcalde, 1833 

Milit"re.'li o cli.w1h•en10.\· /a.'li ccín1ar1u o nue.'litra ruina e.'i .<ie¡.:ura, J\léxico. Imprenta de 
Tom:is lJribe y Alc:tlde, 1833 

Polític11 con Ro111a, y lronor y pu::. al pueblo 1nexicano. Ohsen•aciones diri¡:iclas 111 Esc11uJ. 
Sr. Pre.,·iclente ele lo.'li E.'litado.'li Unido.'i ~le.xicano.'li Don Antonio López de Santa 
Anna. por un lromhre .\·incero, quien le .'>uplica la.'> lea detenida,,,ente, !\-léxico, 
Imprenta de Alejandro Valdés a cargo de José l\laria Gallegos. 1833 

Entra a Ja ciudad de l\téxico Manuel Gómez Entra oficialmente a la capital junto con el 
Pedr:v.a acompañado de Antonio López de Presidente Manuel Gómez Pedraza. quien se 
Santa Arma Son recibidos. entre repiques y constituye en el escalón para que él llegue al 
salvas. por una multitud aduladora Se poder Es electo Presidente Constitucional de 
realizan elecciones presidenciales Antonio la República No ocupa el cargo. permanece 
López de Santa Anna es elegido Presidente. y en l\1anga de Clavo y permite a Valentín 
Valentín Gómez Farias. Vicepresidente f::ste Gómez Farias poner en marcha su programa 
último. ocupa el Poder Ejecutivo y pone en de gobierno Es objeto de innumerables 
marcha el programa de rcti.,rmas liberales quejas ~ propos1c1oncs por parte de la 
encaminadas a secularizar la enseñanza. reacc1on Su hacienda !\tani.ta de Clavo se 
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desamortizar los bienes del clero. dar al 
gobierno el ejercicio del Patronato. destruir 
los privilegios del clero y el ejército. Se 
pronuncia en Morelia el coronel Ignacio 
Escalada en contra de las reformas liberales 
Al grito de "religión y fueros"el general 
Gabriel Durán secunda el movimiento en 
Tlalpan. Santa Anna sale a batir a los 
pronunciados. Se decreta la abolición del 
monopolio del tabaco y la supresión de la 
coacción civil para el pago del diezmo. La 
Ley del Caso da lugar a la salida de 
innumerables personajes al destierro Miles 
de personas mueren víctimas de la epidemia 
del cólera morbo. Movimientos sísmicos Se 
secularizan las misiones de las Californias. Se 
suprime la Universidad Se crea la Dirección 
de Instrucción Pública Se decreta que el 
Patronato compete al gobierno civil. El 
Congreso declara nulo el decreto de 
colonización del 6 de abril de 1830 Esteban 
Austin pretende solicitar 
Tejas del estado de 
aprehendido. 

la separación de 
Coahuila.; es 

convierte en la cueva de la intriga política y 
aposento del caudillo indispensable. En mayo 
to111a posesión de la presidencia de la 
república por unos cuantos días pues solicita 
al Congreso permiso para salir a batir a los 
pronunciados Las tropas rebeldes lo hacen 
prisionero y lo declaran .. protector de la 
nación". Santa Anna aún no está convencido 
de querer aceptar la dictadura que le ofrece 
el ejército y el clero. Se fuga y regresa la 
capital resuelto a apoyar al reg1rnen de 
Farias. Ocupa el Ejecutivo y firma la Ley del 
Caso. Permanece pocos días en el poder y de 
nuevo sale con permiso del Congreso al 
frente de su ejército. Derrota a Mariano 
Arista en Guanajuato. Regresa triunfante a 
ocupar su cargo hasta fin de año. que se 
retira a hacienda l\1anga de Clavo 
pretextando enfermedades. 

1834 

El Cabildo Metropolitano comunica al A Manga de Clavo se dirigen los 
vicepresidente Farias que no obedecerá el descontentos. Corren rumores de que Santa 
decreto de la ley del 17 de diciembre pasado. .Anna está resucito a romper con Farias. 
en tanto que solicitaba la intervención del Ocupa la presidencia. Lo nombranl "salvador 
presidente. Antonio Lópcz de Santa Anna se de la patria; .. protector de la Iglesia y de la 
hace cargo del gobierno Cambios en Nación Impide que los diputados sesionen 
l'v1inisterio Levantamientos en varios pues manda cerrar las puertas del Congreso. 
estados en contra de las reformas liberales Ejerce el pnrner gobierno personal Le 
Pronunciamiento del Plan de Cuernavaca reiteran el reconocimiento corno héroe 
Santa Anna se entrega a la reacción y benemérito. y recuerdan las glorias que 
establece un gobierno personal Suspende obtuvo en Tampico. erigiendo una columna 
algunas de las reformas establecidas por el en la ribera del Pánuco 
vicepresidente Se cierran las puertas del 
Congreso Tratado entre el barón Delfaudis y 
Francisco Lombardo. en el que se estipula 
que Francia y l\1éxico recibirían mutuamente 
el trato de nación más favorecida 
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1835 

Se reúne un nuevo Congreso. Declaran Santa Anna renuncia a la presidencia~ el 
rnoralmente incapacitado para cumplir con Congreso no acepta, en cambio le otorga 
los deberes de su cargo a Valentín Gómez licencia. Se retira a Manga de Clavo. Pide 
Farías. Santa Anna se retira a su hacienda autorización para salir con su ejército a batir 
quedando como presidente interino Miguel a Francisco García y a las milicias cívicas 
Barragán. El gobierno decreta una nueva ley zacatecanas. Triunfa. El Nuevo Congreso lo 
que prohibe la venta de tierras para evitar la declara .. Benemérito de la Patria." Se erige 
especulación en Tejas. Se fortalecen los una columna en la ribera del Pánuco en 
grnpos de colonos anexionistas que se niegan recuerdo de la rendición de Barradas. 
a reconocer al Gobernador de Coahuila y Organiza el ejército para salir a batir a los 
Tejas. Se crean las Academias de la Lengua y pronunciados tejanos. Despliega una gran 
de la Historia El Congreso dicta leyes en actividad para juntar recursos y soldados. 
contra de las milicias c1v1cas Francisco Hipoteca algunas de sus propiedades y sale 
García se levanta en armas al frente de las para San Luis Potosí en donde exige 
milicias cívicas zacatecanas, en contra del préstamos forzosos y aumenta su ejército. 
despotismo militar y el sistema centralista Gira órdenes al general Ramírez y Sesma 
próximo a instaurarse Santa Anna toma el para que de Saltillo continúe a Tejas en 
mando de las fuerzas armadas para sofocar la auxilio del general Cos Nombra segundo en 
rebelión. El Congreso expide leyes para la jefe del ejército al general Vicente Filísola. 
creación de una nueva Constitución 
centralista !'l.·1ientras varios estados se 
pronuncian a favor del establecimiento de 
una república central. el estado tejano se 
declara contra el centralismo y presenta la 
justificación ideológica a sus intentos 
independentistas Los colonos tejanos 
declaran su separación mientras no estuviese 
vigente el federalismo y la Constitución de 
1824. William Travis toma el Presidio del 
Anáhuac y se enge gobernador El coronel 
.l\1artín Cos. comandante militar de la 
provincia disidente se ve obligado a capitular. 
Valentín Gómez Farias marcha al exilio. 
Santa Anna hace preparativos para salir a 
Tejas a sofocar la insurreccion. 

1836 

Carlos l\laria de Buslamanle. Se no ... ha entregado a Tejas como borregos de ofrenda. 
!\léxico. Teslamenlaría de Alejandro Valdés. 1836 

El establecimiento de una república central Sale rumbo a Tejas al frente del ejército 
sirve a los tejanos como pretexto oara mexicano Inicia la iz:uerra con triunfos 



independizarse. Antonio López de Santa 
Anna sale como General en Jefe del ejército a 
sofocar el movimiento separatista. El 
Presidente Miguel Barragán cae enfermo de 
tifo y ocupa su lugar el J\,1inistro de Justicia. 
Justo Corro. En New Washington. distrito de 
Brazoria. Tejas declara su independencia y 
legaliza la esclavitud. Se nombra como 
Presidente de la nueva república a Samucl 
Houston y vicepresidente a Lorenzo de 
Zavala. Santa Anna cae prisionero en San 
Jacinto. España reconoce la independencia de 
México. Se promulga la constitución 
centralista Siete Leyes. Se crea un cuarto 
poder: El Supremo Poder Conservador A 
este nuevo poder pertenece Carlos Maria de 
Bustamante. 

favorables. Los rebeldes son vencidos a pesar 
del auxilio recibido de Estados Unidos. Entra 
victorioso en Béjar. Ataca El Alama y el 
Presidio del Espíritu Santo; se libran las 
batallas del Goliad y Harrisburg. Los 
prisioneros son fusilados Santa Anna es 
sorprendido en San Jacinto por las fuerzas de 
Samuel Houston mientras las tropas y él 
descansan Huye con la esperanza de llegar a 
Harrisburg y alcanzar las fuerzas mexicanas 
que estaban al otro lado del río Brazos. Se 
disfraza y se esconde entre la maleza. Es 
descubierto y aprehendido. El hijo de 
Lorenzo de Zavala, sirve de intérprete en la 
propuesta que le hace Samuel Houston para 
salvar su vida. Reconoce la independencia de 
Tejas y al Río Bravo como su limite 
territorial Firma los Tratados de Velasco y 
ordena la retirada. Es trasladado hacia 
Galveston en la fragata .. Yellowstone-" 

1837 

José María Luis Mora, Obras Suelta ... , París, Librería de Rosa, 1837 

El Congreso declara Presidente Cautivo llega a Washington donde se 
Constitucional a Anastasío Bustamante. entrevista con el presidente estadunidense 
Pronunciamientos a favor del federalismo. El Andrew Jackson quien le hace propuestas 
gobierno mexicano nombra como ministro con respecto a Tejas y le facilita los medios 
plenipotenciario en Francia a l\1áximo Garro para regresar a México Llega a las costas 
Deffaudis envía un comunicado de acusación veracruzanas a bordo de la fragata "Pioner" y 
y queja sobre las condiciones de los franceses se retira a Manga de Clavo Presta juramento 
y sus propiedades en México Se firma el a la nueva Constitución de las Siete Leyes. 
tratado de rectificación con el que España Redacta en Manga de Clavo el Alanifiesto 
reconoce la independencia En noviembre se que Je sus operaciones e11 /u cumpaiia de 
registra un fuerte temblor que causa daños en l".¡as \' e11 su ca11t/\·eno d1n¡.:e u sus 
La Catedral y en otras iglesias. El gobierno co11c.:111dada11os el ;:e11eral A11101110 l.ópe= de 
estadunidense de Andrew Jackson reconoce .\'a11ta Amw. 1 O de Mayo de 183 7 
la independencia de Tejas 

1838 

Ultimátum oue envía el barón Deffaudis al Santa Anna es nombrado comandante militar 
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gobierno mexicano exigiendo el pago de 600 
mil pesos Llega el ministro plenipotenciario 
Charles Baudin y establece pláticas con Luis 
G. Cuevas, ministro de Relaciones. l\1éxico y 
Francia rompen relaciones diplomáticas 
Bloqueo de los puertos mexicanos por las 
fuerzas francesas. Se decreta la expulsión de 
los franceses. Se inicia la llamada Guerra de 
los Pasteles. La escuadra francesa bombardea 
el Castillo de San Juan de Ulúa. El general 
l\1anuel Rincón capitula y se llama al 
indispensable Santa Anna para defender el 
puerto. Levantamientos pro-federalistas. 
Llega el mm1stro plenipotenciario inglés, 
Edward Packenham. como intermcdia1·io 
para negociar la paz entre México y Francia. 

en Veracruz y se le com1s1ona para defender 
el puerto. El general francés Charles Baudin 
nombra una comisión para que Jo tome 
preso. Logra escapar, en su lugar aprehenden 
a i'vtariano Arista En la retirada las fuerzas 
francesas dejan escapar un tiro de metralla 
que hiere gravemente al general. Es necesario 
amputarle la mitad de la pierna izquierda y 
pierde parte de un dedo de la mano. Al 
encontrarse al borde de la muerte lanza una 
proclama teatral dirigida a los mexicanos en 
donde pide perdón por todas sus faltas y 
exalta su patriotismo. La sociedad mexicana 
lo perdona. le demuestra honores y su 
popularidad queda restablecida. Su pierna es 
sepultada con honores en los jardines de 
Manga de Clavo. 

1839 

Anastasia Bustamante se separa de la 
presidencia para salir a batir a los 
pronunciados por el federalismo. Santa Anna 
ocupa la presidencia interina Se reúnen los 
representantes de México, Inglaterra y 
Francia en la fragata inglesa .. Madagascar " 
México y Francia firman un Tratado de Paz 
México acepta pagar la indemnización 
exigida Las tropas francesas abandonan d 
territorio nacional !\ 1atamoros, Tampico. 
Tuxpan y Soto la !\.1arina estan en manos de 
los sublevados Ataques del gobierno en 
contra de la libertad de prensa. enmudecen 
los periódicos /~'/ ( 'osmo¡}()/lla. 1~·1 

Restaurador y 1 'oto /\i'actonal Antonio 
López de Santa Anna pide pemuso al 
Congreso para salir a batir a los 
pronunciados Nicolás Bravo ocupa su cargo 
Llega el primer ministro plenipotenciario 
español. Angel Calderón de la Barca en 
compañia de su esposa. Frances Erskine 

Santa Anna es nombrado presidente interino. 
El 1 1 de febrero recibe una cruz y una placa 
y una cruz, de oro y piedras preciosas, como 
condecoración al valor expresado contra las 
füerzas francesas. Sin esperar licencia del 
Congreso, y con su pierna recién amputada, 
cargado en litera sale a batir a los sublevados 
por el federalismo Antonio Mejia y José 
Urrea Los derrota y entra triunfante en la 
capital. Se retira a Manga de Clavo. Madame 
Calderón de la Barca conoce a Santa Anna 
en su hacienda l\.1anga de Clavo y lo describe 
COnlO 

l\.1uy señor, de buen ver. vestido con 
sencillez. con una sombra de 
melancolía en el semblante. con una 
sola pierna, con algo peculiar del 
inválido [ ] De color cetrino. 
hermosos OJOS negros de suave y , 
penetrante mirada. e interesante la 1 
expresión de su rostro No conociendo 

1 Fanny Calderón de la Barca. /..a ,·1da en Af.fxic:o. I Jurante una re.\'lde11c1a dt' do., c11ios en 
ese país. Trad . Prol. y notas de Felipe Teixidor. 7a ed .. Mexico. Porrúa. 1987. p 26 
(Colección Sepan Cuantos~ 74) 



lnglis. mejor conocida como la marquesa 
Fanny. 

1840 

la historia de su pasado. se podría 
decir. que es un filósofo que vive en 
digno retraimiento [ ] Es curioso 
cuán frecuente es cnc..:ontrarse una 
apariencia de filosófica resignación y 
de plácida tristeza en el semblante de 
los hombres más sagaces. más 
ambiciosos v más arteros 1 

Valentín Gómez Farias y el general José Existen rumores de que Santa Anna usurpará 
Urrea, quien es liberado de la cárcel de la la presidencia. Se dirige en litera a México y 
Inquisición por las fuerzas insurrectas. se ofrece sus servicios para salir a batir a los 
pronuncian por el federalismo. Toman preso pronunciados El gobierno no acepta sus 
al Presidente. Anastasio Bustamante en serv1c1os y se retira a Manga de Clavo a 
Palacio Nacional Se libran batallas en el esperar una oportunidad para colocarse en el 
centro de la ciudad Las azoteas de la centro de las miradas. 
Catedral y el edificio de la Universidad. entre 
otras. se convierten en fuertes Gabriel 
Valencia jefatura las fuerzas adictas a 
Bustamante y establece su cuartel general en 
la Ciudadela Durante doce días. después del 
golpe. se vive la "anarquía." el saqueo. la 
violencia, la destrucción de propiedades y de 
la ciudad José Maria Gutiérrez de Estrada 
propone, en una carta que dirige al 
Presidente, el establecimiento de una 
monarquía. como posibilidad para un 
gobierno estable Las reclamaciones que hace 
el gobierno estadunidense por daños 
causados durante la guerra de Tejas se 
somete a arbitraje internacional y l\1éxico es 
obligado a pagar 2 millones de pesos como 
indemnización El gobierno de Gran Bretaña 
reconoce la independencia de Tejas Los 
tejanos ponen su flota al servicio de Yucatán 
para hostilizar al gobierno mexicano. pues 
dicho estado se declara independiente de 
J\.1éxico hasta que se reinstale el sistema 
federal 
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1841 
Representación tlirigitla al EY:mo. Seiior Presidente Proi•isional don Antonio López tle 

Santa Anna por la e111presa tlel ca1nino de Cuerna1•aca, México, Imprenta de J.M. 
Lara, 1841, 11 p. 

Incursiones de indios en los estados del norte Corren rumores sobre el advenimiento de 
del país y levantamientos en Chiapas. Manuel Santa Anna, lo refieren como un "árbitro" 
Paredes y Arrillaga se pronuncia en más que peligroso. Se pronuncia en Perote. 
Guadalajara en contra del gobierno de Toma la ciudad de Puebla y se dirige a 
Anastasia Bustamante; el general Gabriel México. En el Palacio Arzobispal de 
Valencia secunda el movimiento en la Tacubaya firma con Paredes y Valencia el 
Ciudadela y Santa Anna se les une cuando se acta conocida como Bases de Tacubaya En 
pronuncia en Perote Así los tres generales, la presa de la Estanzuela celebra un pacto 
firman las Bases de Tacubaya por las cuales con Anastasia Bustamante para cesar las 
cesa el Supremo Poder Conservador, la hostilidades. a consecuencia de estos 
Constitución centralista, Siete Leyes ( 1836) y conventos el militar asume la presidencia 
se establecen las bases para la convocatoria a interina Te Deums en su honor Inicia el 
un nuevo Congreso Constituyente El ejercicio de un gobierno personal. traducido. 
presidente, Anastasia Bustamante se separa por Carlos María de Bustamante, como una 
del cargo para salir a contener la dictadura militar. Con gran lujo y solemnidad 
insurrección. dejando en su lugar a Javier comienza obras benéficas para la ciudad 
Echeverria. llega a un acuerdo con Santa Coloca la pnmera piedra para construir el 
Anna y ambos firman los Convenios de la Mercado del Volador. José Maria Torne! y 
Estanzuela por los cuales el militar Mendivil pronuncia un discurso para elogiar 
veracruzano es nombrado Presidente sus acciones; Santa Anna lo nombra J\,1inistro 
interino Mientras se forma el nuevo de Guerra 
Congreso, Santa Anna ejerce un gobierno 
autocratico y dictatorial Establece los 
Tribunales Mercantil y de Minería. mejora las 
condiciones del ejército y dispone 
abrumadores impuestos, retira de la 
circulación la moneda de cobre y realiza 
incautaciones al clero. Se publica J-.:1 SiKlo 
XIX. periódico liberal y se restablece la 
Academia de Bellas Artes Se impone como 
tarea primordial del gobierno la 
recuperación de la provincia tejana y el 
sometimiento de Yucatan v Tabasco 

1842 

l\1ariano Otero, Ensayo sobre el i•erdadero estado tie la cuestión social y política que se 
a¡:ita en la República ,\/e.xicana, México, Ignacio Cumplido. 1842 
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Se realizan elecciones para el nuevo 
Congreso. triunfan los yorkinos partidarios 
del sistema federal. Se pretende crear un 
nuevo código que establezca la libertad de 
cultos y de imprenta. Santa Anna es 
nombrado por el Congreso, Presidente 
Incursiones de indios en Ja frontera norte El 
comodore Janes invade California. se 
apodera del puerto de Monterrey. Aumentan 
los impuestos José Garay obtiene la 
concesión para construir el canal de 
Tehuantepec. Desaparición del Banco de 
Avío. Inicia Ja guerra entre México y 
Yucatán. ante Ja tentativa de éste último 
estado para independizarse. La rebelión es 
secundada por movimientos locales en todo 
el país. Se otorga pernuso a los extranjeros 
para poseer bienes raíces. La Compañía 
Lancasteriana. cuyo presidente es José María 
Torne( y 1'.1endívil, se hace cargo de la 
Dirección de Instrucción Pública Se crea la 
Dirección General de la Industria Se prohibe 
a los extranjeros la práctica del comercio a 
menudeo Disolución del Congreso 
Constituyente Se nombra la Junta de 
Notables o Junta Nacional Legislativa, entre 
cuyos miembros figuran José 1'.·1aria Tornel y 
Mendívil. Mariano Paredes, Gabriel Valencia, 
Valentín Canalizo. José María Bocanegra y 
otros Santa Anna se separa de la presidencia 
y deja en su lugar a Nicolás Bravo 

Es nombrado por el Congreso. Presidente de 
la República. Estrecha sus lazos con los 
agiotistas y comerciantes extranjeros. Otorga 
concesiones que implican la construcción de 
vías ferroviarias. de puentes. mercados. 
plazas. etc ; a José de Garay. le otorga una 
para construir un canal en el istmo de 
Tehuantepec; a Francisco l\1urphy y Lorenzo 
Carrera, para la explotación de las minas 
zacatecanas. en sociedad con los ingleses. 
Santa Anna se ocupa en reorganizar y 
fortalecer a las fuerzas castrenses para 
marchar a Tejas. Publica un decreto 
imponiendo Ja pena de muerte a todo 
desertor del ejército Establece numerosos 
impuestos: por la circulación de llantas, por 
el número de ventanas. por Ja posesión de 
perros, y otros, las contribuciones impuestas 
son tantas que la imprenta de Lara vende un 
cuaderno. que las contiene. por solo un peso 
Su gobierno dictatorial se "aristocratiza " Se 
conduce con pompa y boato Coloca la 
primera piedra en Ja construcción del teatro 
Santa Anna a cargo del arquitecto Lorenzo 
Hidalga. Graba una inscripción que dice "El 
General Antonio López de Santa Anna. 
Benemérito de la Patria. Caudillo de la 
Independencia con mano protectora de la 
civilización puso este cimiento siendo 
Presidente." Los contrastes sociales se 
agudizan El sábado de gloria se queman 
Judas cojos. símbolo de Santa Anna En 
octubre, deja la presidencia en manos de 
Nicolás Bravo v se retira a Manga de Clavo 

1843 
Fanny Calderón de la Barca, J.ife in ,\léxico during a residence of rwo yean· in that 

country, Boston, Charles C. Little and James Brown. 1843, 2 vols.( En Londres, 
Chapman and llalll. 

La Junta de Notables da a conocer la nueva Retoma la presidencia El 
Constitución conocida con el nombre de las Bases Orgánicas, que 
Bases Orgánicas En marzo. Santa Anna Ejecutivo de modo 
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centralizan en el I 
absoluto, la 



regresa a la presidencia. Persecución a 
liberales y represión de la libertad de 
imprenta. Aparece un cometa en el ciclo de 
grandes dimensiones y causa temor entre los 
pobladores. Regresan los jesuitas al norte del 
país. En octubre. Santa Anna se retira a 
Manga de Clavo, el general Valentín 
Canalizo es nombrado presidente interino 
Reincorporación de Yucatán mediante los 
Convenios de 14 de Diciembre, en los que el 
gobierno central respeta la soberanía del 
estado. 

administración de las provincias. Al siguiente 
día, el caudillo. Antonio de Padua. celebra su 
onomástico. Se le brindan fiestas ostentosas 
por la sanción de la nueva carta 
constitucional Ordena la demolición del 
Parián Se cantan Te Deums. Imita a la 
grande7..a monárquica. Orgías palaciegas. Sus 
aduladores se abocan a crear obras de 
ornato. erigen estatuas de su figura en pose 
napoleónica, recuerdan al héroe del Pánuco. 
Promueve el desarrollo cultural; se contratan 
compamas de artistas extranjeros para 
conciertos de ópera. de cámara. puestas en 
escena. etc El presidente Santa Anna se 
divierte con frecuencia en San Agustín de la 
Cuevas. se olvida de su condición socio
politica y apuesta en peleas de gallos. a los 
naipes. juega lotería con tahúres insolentes y 
galleros provocativos. Organiza una 
ceremonia luctuosa para su pierna. la cual 
traslada. con todos los honores. al Panteón 
de Santa Paula Le nombran el "cometa de 
Tacubaya:· "terrible Júpiter" En octubre. 
regresa a Manga de Clavo dejando en su 
lugar a Valentín Canalizo. 

1844 

Se firn1a un armisticio entre los tejanos y el El Teatro Santa Anna se inaugura. con un 
gobierno de México. En junio, Santa Anna concierto del violoncelista alemán 
regresa a la presidencia. Santa Anna exige a J\..taximiliano Bohrer En junio regresa. Santa 
la Iglesia préstamos forzosos para vestir al Anna a la ciudad de J\..1éxico a ejercer el 
ejército Después de mantenerse por un poder presidencial y a celebrar su 
tiempo en el poder lo deja en manos de José onomástico Elegantemente unifrirmado. presta 
Joaquín Herrera. qu1t~n a su vez lo entrega a juramento ante las Cámara.". se cantan Te 
Valentín Canalizo Se manifiesta descontento Deums y se org<U1Í74m festejos El 1 :> de junio. 
por la aguda crisis económica que se vive Se dia de San Antonio de Padua. una estatua del 
acusa al gobierno de dilapidar las rentas general presidente es colocada, con fastuosos 
Burócratas y militares exigen sus sueldos honores. en la Pl;u4-i del Volador Después de 
Represión a la Junta Legislativa Destitución e1crcer por algún tiempo el cargo. deja en 
y remplazo de ministros Le piden cuentas septiembre la presidencia en manos de José 
claras a Santa Anna del uso de los contratos Joaquín Herrera Corren rumores de 
finnados con ag.iotistas para solventar la acusación. sobre el mal manejo que hace 
campaña de Tejas Las fabricas textiles de de los fondos públicos. se le critica 
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San Antonio Abad están en manos de los 
franceses. Se anuncian nuevas 
contribuciones. Represión. Mariano Paredes 
y Arrillaga se pronuncia en Guadalajara en 
contra del régimen. Santa Anna sale a batir a 
los pronunciados. Nicolás Bravo se suma al 
movimiento. Estalla una rebelión en la 
capital. El populacho profana la tumba de la 
pierna de Santa Anna y la arrastra por las 
calles de la ciudad. El diputado Llaca acusa a 
Santa Anna de violar la Constitución; 
desconocen su autoridad y las cámaras dictan 
su aprehensión. Golpe de Estado; 
desconocen la autoridad de Valentin 
Canalizo El senado vota a favor de José 
Joaquín Herrera, presidente del Consejo de 
Gobierno. para Presidente interino. 

por el vínculo con los agiotistas y sus ataques 
a la Iglesia. Muere su esposa Inés en la casa 
de Joaquín Haro y Tamariz. en Puebla. A los 
pocos días renueva lazos matrimoniales con 
la señorita quinceañcra veracruzana. Dolores 
Tosta. El licenciado Juan de Dios Cañedo se 
casa con ella. por poder. y Valentín Canalizo 
los apadrina. Se ofrece un suntuoso banquete 
y mandan a la novia a El Encero. hacienda 
que adquiere el caudillo para v1v1r sus 
segundas nupcias. Santa Anna sale a batir a 
los pronunciados de Guadalajara sin 
autorización del Congreso Se le acusa de 
violar la Constitución y de atacar ilegalmente 
a la junta departamental de Querétaro La 
estatua. de la Plaza del Volador. amanece. el 
día 6 de diciembre. con una soga en el cuello 
y una caperuza en la cabeza El pueblo 
profana la sepultura de su pierna y arrastra el 
muñón por las calles de la ciudad de México; 
el populacho derriba la estatua que se ubicó a 
la entrada del teatro Santa Anna Las 
Cámaras desconocen la autoridad del 
caudillo y ordenan su aprehensión Se niega a 
renunciar. Es declarado culpable por haber 
atacado al gobierno emanado de las Bases 
Orgánicas y haber disuelto la Asamblea 
Departamental de Querétaro 

1845 

Carlos i\laría de Bustamante, El gabinete 111e..-.:icano durante el segundo periodo de la 
lltb11i11i.\·tracicí11 tlt•I 1-::..-.:1110. Pre.,·idente don A11asttL'Oio Bu.'lita111t1nte htlsta la e11trega 
del mando ilf ¡.::._,:nw .. 'lietior Pre.,·ide11te i11terino clon Antonio Lápe::. de .\'a11ta Annll. 
l\léxico. Imprenta de .J.i\1. Lara. 1845 

______ Ap11111es para la lristorill del gobierno del General don Anto11io Líope::. de 
,\'a11ta A1111a. desde principios de octubre cit.• 1841, h<L'>ta el 6 de tlicie111hre de 1844 
que fue d~·pue ... ro tic/ 111antlo por unifor111e ,.ofuntlltl de la JVacitin. :\léxico. J.i\1. 
Lar:t. 1845 

Lorenzo de Zavala. E11 ... ayo lro:Htiric:o de las re,•o/uciones de /\.fé.xico de ... de I SOS luuta 
IS30. i\léxico. i\lanuel N. dl.' la \"ej!a. 1845. 2 t. en 1 \•ol 

Paredes y Bravo recuperan Puebla Santa 1 Santa Anna sitia la ciudad de Puebla Por 
Anna huye El rmrnstro Cuevas comunica la conducto del Antonio Haro y Tamariz. hace 
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noticia oficial de haber aprehendido a Santa una propuesta al gobierno para que se acepte 
Anna en Jico, a unas leguas de Jalapa El su libre y espontánea renuncia a la 
Congreso norteamericano declara la anexión presidencia y se le permita salir del país. con 
a Texas. México considera esto como causal goce de sueldo integro. Se ignora la petición. 
de guerra. Juan Nepomuceno Almontc. ! luye Es tomado prisionero en las cercanías 
mm1stro plenipotenciario mexicano en de Jico; con máxima seguridad se le conduce 
Estados Unidos. exige su pasaporte en señal a la Fortaleza de Perote. Se le instruye a 
de protesta. Se rompen relaciones juicio y se le concede amnistía. El 7 de junio 
diplomáticas con Estados Unidos. Las sale del país. desterrado; en compañia de su 
Cámaras y el Supremo Gobierno declaran familia aborda . en el puerto de La Antigua. 
fuera de la ley a Santa Anna; es desterrado. la cañonera "Victoria" que los deposita en el 
José Joaquín Herrera es nombrado Presidente buque inglés "Midway." con destino a La 
Constitucional Movimientos telúricos en la Habana En Cuba es huésped del Capitán 
ciudad de México El Hospital de San Lázaro General Leopoldo o·oonell. 
y la capilla de Santa Teresa la Antigua 
quedan completamente destruidas: el edificio 
de Palacio Nacional está gravemente dañado. 
Se intenta tardíamente negociar con Tejas su 
independencia. Luis G. Cuevas da cuenta al 
gobierno del fracaso; la anexión de Texas a 
Estados Unidos ha quedado consumada. 
Zacarías Taylor. ocupa Corpus Christi y está 
listo para avanzar hacia el río Bravo El 
gobierno de Herrera adopta una actitud 
defensiva. Manda refor7..ar las divisiones 
militares de Monterrey comandadas por el 
general Vicente Filisola Se presenta el 
ministro plenipotenciario estadunidense. John 
Slidell. con la mision de lograr adquirir 
Nuevo ivtexico y California El gobierno 
mexicano se niega a recibirlo. El 14 de 
diciembre se pronuncia en contra del 
gobierno. l\·tanuel Paredes y Arrillaga 
enarbolando el Plan de San Luis que se niega 
a aceptar las pretensiones estadunidenses 
Secundan el movimiento los l!,enerales 
Gabriel Valencia y Juan Alvarez o";;ponen a 
Joaquín Herre1·a y declaran cesantes los 
poderes Legislativo y Ejecutivo Se convoca 
a la formación de un Congreso 
extraordinario. con amplios poderes para 
constituir a la nación Valencia es nombrado 
presidente interino del Consejo de Gobierno. 
El general l\1ariano Salas es nombrado 
comandante de l\·téxico. El presidente 
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estadunidense James Polk ordena a Taylor 
avanzar sobre el Bravo. 

1846 

Albert M. Gilli:m. Trm•els o••er tlie table la11ds and cordilleras of ~le.xico d11ring tlie 
year.'> 1843 """ 1844; inc/11itling a description of Califortria; tlie principal cities 
a1ul mi11i11g tli.\·tricts of tlrat Rep11hlic, tire hiographies of /t11rhide anti Su11ta Atrna, 
witlr 11rap.'> and piune.'>, Philadelphia, .John \V. Moore. 1846 

C.i111st1 cri11rinal i11.wr11idt1 al Ex:nu1. Sr. Pre.'>idente Con.Wit11cional, <.'eneral tle /Jfrisiátr /J. 
A11to11it1 Ltípez de Santt1 A1111t1, acusado tle tlelito de traicitín contra la forn1t1 de 
gohier110 e.<tlt1hlecitla en las /Jases Orgá11icas, México, J.M. Lara. 1846 

Mariano Paredes y Arrillaga es nombrado 
presidente. Polk ordena a Zacarias Taylor 
ocupar el terreno entre el río Nueces y el 
Bravo. Gran actividad de la prensa política. 
Publicación de ¡;;¡ Tiempo. periódico de 
tendencia monárquica. fundado por Lucas 
Alaman; y del 11-lonitor H.ep11h/ica110. Lucha 
entre las facciones políticas. se atacan a 
travcs de la prensa El Congreso 
estadunidense declara la guerra a 1\-1cxico 
Pronunciamientos en el sur a favor del 
sistema republicano y el regreso del general 
Santa Anna '{ucatán se declara 
independiente Ocupación de J\,1atamoros por 
las tropas norteamericanas al mando del 
general Taylor El comodoro John D. Sloat. 
jefe de la escuadra estadunidense en el 
Pacifico desembarca en Mazatlán. toma La 
Paz y sale rumbo a la Alta California El 
Congreso mexicano declara la guerra a 
Estados Unidos La expedición estadunidense 
del oeste es comandada por Kearney. ocupa 
Nuevo l\·1éxico y marcha desde Santa Fe a 
San Diego En Chihuahua el general 
Doniphan Se dispone un cuarto ejército a las 
órdenes del general \\'infield Scott para 
ingresar por Veracruz y seguir la ruta de 
Cortés El general l\1ariano Arista al mando 
de la División del Norte cruza la linea del 
Bravo. Es sitiado en Palo Alto y derrotado en 
Resaca de Guerrero. el 9 de mavo John 

Corren rumores de que Santa Anna pretende 
regresar a Mcxico. Se pronuníca el coronel 
Rafael Téllez en Mazatlán con el objeto de 
llamar al caudillo y en favor del sistema 
federal. Pronunciamiento en Veracruz por el 
regreso de Santa Anna Pronunciamiento de 
la Ciudadela Aclamado por su regreso llega 
el 14 de septiembre a V eracruz a bordo del 
mercante inglés .. Arab ·· La escuadra 
norteamericana permite su paso Te Deum en 
La Catedral por su arribo Le consideran el 
ºsalvador de la patria H Es nombrado 
presidente constitucional Deja el poder en 
manos de Yalentin Gómez Farías Se coloca 
al frente del ejercito y organiza la defensa 
Sale rumbo a San Luis Potosí. Se queja con 
el vicepresidente Gómez Farias y el ministro 
de Guerra. de no recibir apoyo de los estados 
para la organización de la defensa 
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Freemont se apodera de Sonora. John D. 
Sloat toma Mazatlán y La Paz. Mattew C. 
Perry bombardea Tabasco. Los 
estadunidenses bloquean los puertos y 
avanzan por Alvarado, San Juan Bautista y 
Tampico; ocupan esta última plaza. El 
general Paredes deja la presidencia en manos 
de Nicolás Bravo, para asumir personalmente 
el mando del ejército. A principios de agosto, 
pronunciamiento en la Ciudadela.; el general 
Mariano Salas da un golpe en la capital bajo 
la dirección de Gómez Farias, reclama el 
retorno de Santa Anna y del sistema federal. 
Se restablece la República y la Constitución 
de 1824. Santa Anna y Valentin Gómez 
Farias son nombrados, Presidente y 
vicepresidente, respectivamente. Éste último 
ocupa el cargo del Ejecutivo y Santa Anna se 
coloca al frente de las fuerzas armadas en 
contra de la invasión. Marcha hacia San Luis 
para organizar la defensa El ejército 
norteamericano ocupa Monterrey. Se le retira 
a José de Garay la concesión del Canal de 
Tehuantepec por haberla vendido a los 
ingleses Justo Sierra O'Really a nombre de 
las autoridades yucatecas solicita la anexión 
de la península a Estados Unidos. Se forman 
batallones de cuerpos de voluntarios: 
l·-lidalgo, Bravo, Victoria. Independencia, 
entre otros. 

1847 

Carlos l\laría de Bustamantt.>, El nue••o Berna/ Día:. del (.astil/o, o sea la hi."itoria de la 
i1n•u.'iitÍ11 tic /o_,. a111:loc1111cricano.'i en ,\léxico, !\léxico. Vicente García Torres, J 8.i7 

l\lanuel ;\laría Gin1énl'z. Apolo1:íu tlt• la concucta 111ilitar del general Santa Anna en la 
accitin ck Cerro Gortlo y ,\fé:dco, Imprenta de ;\lariano Arévalo, 18-'7 

l\lariano Otl'ro, E.xpo.'iicitin t/ll<' lracc el ciudadano ,\fariano (}tero. cliputado por Jali.\·co 
al Con1:rcso ,'\,'acional, al Suprenw (;obicrno ele/ E.'itatlo. sobre la guerrtl que 
... o.'ilic11t• la Rt•púb/ica conlrt1 lo.'i E.'itado ... Unitlo.'i del ;Vorte, Toluca, Vargas Rea, 
18-'7 

1'-'lb::ico 01 18-17 por u11 mexic:t1no, !\léxico, Tipografía de Rafael Rafael. 18-'7 
Relacionc.'i tic "1.'i c:au.,·a_,. que influyeron en lo.'i clesgraciado."i .'iUCC.'HJ.'i del día 2() de ago."ilo 

tic J 8./ 7: al pueblo n1e..\:ict1no, l\1éxico, Vicente García Torres. 18-'7 
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Valentín Gómez Farías expide un decreto Despliega gran actividad para la organización 
ordenando la ocupación de los bienes del ejército. Establece su cuartel en El 
eclesiásticos. Lucha entre las facciones Encero. Exige préstamos forzosos y 
políticas Levantamientos en contra del contribuye con su capital personal Los 
gobierno por estas medidas. La Iglesia se estados no cooperan y ordena utilizar la plata 
defiende y promueve la Rebelión de los de la Casa de Moneda. Sostiene activa 
Polkos, la .. gente de bien" se levanta en correspondencia con Gómez Farías 
contra del régimen. Mientras Santa Anna se presionándolo para lograr obtener fondos 
retira después de librar la batalla de La para la defensa. El 22 y 23 de febrero. libra 
Angostura solicitan su presencia en la capital desastroza batalla con los invasores en La 
para conciliar los intereses de la Iglesia El Angostura. Se retira. Regresa a México a 
caudillo retoma la silla presidencial. El hacerse cargo del Ejecutivo Deroga algunas 
Congreso declara cesantes los poderes de la de las leyes reformistas que afectaron al clero 
vicepresidencia y se invalidan las leyes y obtiene fondos para la defensa. Sale hacia 
anticlericales decretadas por Gómez Farías. Veracruz a enfrentarse a Winfield Scott. 
Capitulación de Veracruz. Santa Anna Traslada el cuartel general a Cerro Gordo. 
retoma la dirección del ejército. Winfield Es vencido por el ejército invasor Regresa a 
Scott se posesiona de Veracruz y avanza ocupar el cargo de la presidencia. Renuncia a 
sobre Puebla . Pedro María Anaya es su cargo, pero no es aceptada dicha 
nombrado presidente interino. El general pretensión. Sugiere la celebración de un 
Worth entra en Puebla Santa Anna se hace armisticio. Recibe un comunicado de Scott 
cargo nuevamente de la presidencia. Presenta acusándolo de violar las condiciones que se 
su renuncia al Congreso No se acepta. Scott pactaron. Reanuda la campaña defensiva; 
inicia su marcha hacia la ciudad de México. dispone la fortificación de las garitas de la 
Es derrotado el general Gabriel Valencia en ciudad El diputado Ramón Gamboa lo acusa 
Padierna, caen sucesivamente San Antonio de traición. y hace referencia que en 1836 
Coapa. el Puente. el ex. Convento de también traicionó a los mexicanos Derrotado 
Churubusco, la Hacienda de los Portales. Se renuncia a la presidencia el 16 de septiembre 
firma un am1isticio. que es roto por los en la Villa de Guadalupe y pide pasaporte 
norteamericanos quienes atacan y toman para trasladarse al extranjero. Continúa la 
Molino del Rey. se dirigen después al Castillo resistencia. Defiende la ciudad de Puebla 
de Chapultepec que cae en su poder y con él 
la ciudad de J\,1éxico Los norteamericanos 
distribuyen tropas por la ciudad El 1 5 de 
septiembre. la bandera de Estados Unidos 
ondea en Palacio Nacional El pueblo se 
lanza contra el invasor Publicación del 
American .\"tar. vocero del ejército 
estadunidense Santa Anna renuncia a la 
Presidencia de la República. El presidente de 
la Corte de Justicia. ~1anuel de la Peña y 
Peña ocupa la presidencia interina y traslada 
los poderes a la ciudad de Qucrétaro Guerra 
de Castas en Yucatan Llega a México 
Nicholas P Trist. La Comisión Mexicana 
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para el arreglo de la paz acepta ceder Tejas y 
la Alta California. Insurrecciones en Chiapas. 
Sierra Gorda. Tehuantepec y la Huasteca. 

1848 

Ramón Alcaráz, et.al., Apunte.'> para la hi."itoria de la guerra entre México y los E:!;tados 
Uniclos, México, Tipografia de Manuel Payno (hijo), 1848, 

Do."i cartas .'>obre el general Santa Anna, México, Editor Vargas Rea, 1848 
Consideraciones ."iobre la situacic}n política y ."iocial de la República Mexicana, en el año 

de 1847, México, Valdés y Redondas, 1848 

Firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo por Santa Anna sale del pueblo La Antigua al 
el cual México cede más de la mitad de su exilio rumbo a Kingston. Jamaica .. 
territorio --Texas. Nuevo México y la Alta 
California-- a Estados Unidos. a cambio de 
15 millones de pesos. como indemnización. 
Este traumático acontecimiento suscita el 
fonalecimiento de una conciencia nacional al 
mismo tiempo que persiste una 
desmoralización ante la realidad política. 
Aparece el primer número del periódico !'..·¡ 
Universal. vocero del conservadurismo. 
Santa Anna sale al exilio. Se restablecen los 
poderes en la capital. José Joaquín Herrera es 
nombrado Presidente de la República. 
Yucatán se reincorpora a J\1éxico ante la 
urgencia de controlar la rebelión indígena. 
Descubrimiento del oro en California 
Rebeliones para promover el auspicio 
estadunidense a la independencia de 
Tamaulipas. Nuevo León v Coahuila. 

1849 

llio¡.:ra.fia 1/d ¡:e11eral .\'1urta Anna. !\léxico, Vicente García Torres, 1849 
Vicente Filísola, .\lt•nwria.,· para la hi.'>toria de la Guerra de Tejas, !\léxico, Tipografia 

de Rafael Rafael. 1849 
Lucas Alam:in. l/i ... toria de ,\léxico, desde los primeros mo1timiento:1; que prepararon su 

independencia d uño tle / IWH hasta la época presente, J\1éxico, J.l\I. Lara. 1849, 
volumen 1 

Antonio López de S:trlla Anna, Apelacitin al buen criterio de lo.'> nacionales y 
1.!Xtra11jero.'>: informe que el E.:..:nw. Sr. Ueneral de Dfrisión, Benemérito de la 
Patria tl Antonio Lópe;:. de Santa Anna, clio por acuerdo de la Sección del (iran 
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J11r<1clo, sobre lll.'i <1c11saciones presentmill.'i por el señor ,liputado llon Ra111ó11 
G<1111bot1, México, Ignacio Cumplido, 1849 

.luan Suárez y Navarro, Alegato /iec/10 ante el j11ez pri111ero de lo cri111ina/, por el 
apoderado ,/el e.xcelentí.'ii1110 seiior general don Antonio 1-ópez de Santa Annll, en 
la c<1usa que por el cielito dt• clifl1111ación .o;e sigue contra El Fir11uín de El ll·fonitor 
Rep11hlicano, México, .J.M.Lara, 1849 

Continúa la guerra de castas en Yucatán. El 
gobierno intenta reorganizar la 
administración pública. Levantamientos 
indígenas por reivindicaciones agrarias. Nace 
el partido conservador. en cuya cabeza está 
Lucas Alamán. 

Redacta en Kingston, Jamaica el informe que 
rindió al gran Jurado respondiendo a las 
acusaciones que le hizo Ramún Gamboa. Se 
publica una biografia del general Santa Anna. 
El autor es anónimo. Cambia su residencia a 
Turbaco, Colombia; vive en una hacienda 
que algún dia fue propiedad de Simón 
Bólivar. Se dedica a los negocios. a la 
agricultura y la cria de gallos. Mantiene 
contacto con sus compatriotas que le 
informan sobre el acontecer político 
mexicano 

1850 

.Juan Suárez y Navarro, lli.-.toria de ftléxico y del general Antonio 1-ópez lle Sanlll Anna. 
Co111prende los acopntecit1riento.'i político.'i que lran tenido lugar en la nación ,/esde 
el año ele 1821lra.,·ta1848, !\léxico, Ignacio Cumplido, 1850. 

Mariano Arista es electo Presidente. Melchor Mantiene relaciones con sus adictos quienes 
Ocampo inicia una sene de reformas que le tienen al tanto de la política nacional 
afectan los bienes del clero en el estado de 
Michoacán Incursiones de Apaches en 
Durango A ventureros, franceses y 
norteamericanos invaden California. Venta de 
mexicanos corno esclavos en las costas de 
California. Mclchor Ocampo dicta leyes que 
afectan los bienes e intereses de la Iglesia. en 
l\.1ichoacán 

1851 

Mariano Arista intenta continuar una política Se levanta en armas Eligio Ortíz en 
moderada Crisis económica Se agotan los Guanajuato pidiendo el regreso del ilustre 
recursos obtenidos de la indemnización benemerito Antonio López de Santa Anna 
estadunidense Ataques de aventureros En Chalco y Xochimilco se registran un 
norteamericanos en Nuevo Laredo. Mazatlan alborotos. exigiendo el retomo de Santa 
y Sonora. Fallidas rebeliones prosantannistas Anna v la abolición de contribuciones; Suárez 
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y Navarro es aprehendido por considerársele 
cómplice de las revueltas. Santa Anna 
escribió a Juan Suárez. y Navarro 
designánadolo junto con Ramón Pacheco y 
Antonio Haro y Tamariz. como miembro de 
una comisión destinada a propiciar su retorno 
al poder. 

1852 

Lucas Atamán, /Iistoria tle México de.nle los primero ... n1ovimiento ... que prepararon ... u 
intlepende11cia, liasta la época pre ... e11te. México. J.M. Lara, 1852. volúrnen V 

José María Tornel y Mendívil, Hre1•e reseiia histórica de los acontecimientos más 
notables de la 11ació11 mexicana. desde el año de 1821. hasta nuestros días, !\léxico, 
Ignacio Cumplido, 1852 

Pronunciamientos santannistas Rebelión en José María Blancarte de pronuncia a favor 
Guadalajara contra el gobernador Jesús del regreso de Santa Anna. José Manuel 
López Portillo abanderado por José María Escobar. agente de los conservadores fue 
Blancarte. Se suman santannistas. El coronel enviado a Turbaco. Colombia a entrevistarse 
Juan Climaco Rebolledo secunda el con Santa Anna. Le consideran como la 
pronunciamiento con las fuerzas única persona capaz de gobernar el país, es 
veracruzanas; revueltas en Michoacán. llamado como el .. salvador de la patria ... 
Tampico. Durango. Chihuahua. entre otros. 
El movimiento culmina con el llamado .. Plan 
del Hospicio" que desconoce al presidente 
constitucional y propone la instalación de un 
nuevo Congreso que reforme la Constitución 
y el retorno de Santa Anna a ocupar el 
Ejecutivo. 

1853 

Mariano Arista renuncia a la Presidencia de Llamado por el Plan de Hospicio llega a 
la República l\1anuel Ma Lombardini ocupa Veracruz en el mes de abril Es elegido para 
Ja presidencia interina. Santa Anna toma el cargo del Ejecutivo. Ocupa la presidencia 
posesión de la Presidencia de la República de la República con facultades omnímodas 
Lucas Alamán ocupa la secretaria de Se le da tratamiento de Alteza serenísima Le 
Relaciones. Tcodosio Lares. la de Justicia. premian con la Cruz Grande de Carlos 111 Se 
Antonio Haro y Tamariz. de 1 lacienda y José cantan Te Deums diariamente en su honor 
l\1aria Torncl. de Guerra Otorgan a Santa Se inclina por las tendencias monárquicas y 
Anna facultades omnímodas y el tratamiento faculta a l\.1anuel Gutiérrez de Estrada para 
de Alteza Sere111sima Se publica la Ley negociar el trono de Mexico en las cortes 
Orgánica que debe regir mientras se expide europeas Restablece la Compañia de Jesús 
la Constitución l\.tuerc el ministro de Nei..:ocia con los norteamericanos la venta del 
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Relaciones, Lucas Atamán, Manuel Diez de 
Bonilla lo remplaza. Santa Anna restablece la 
Compañia de Jesús y hace resurgir la 
distinguida Orden de Guadalupe Frustradas 
azonadas federalistas. Restricciones a la 
libertad de imprenta. Haro y Tamariz 
renuncia a la cartera de Hacienda y es 
reemplazado por Ignacio Sierra y Rosso. 
Murió de un ataque de apoplejía el ministro 
de Guerra, Tome) Se decreta luto nacional 
Lino José de Aleona ocupa el ministerio de 
Guerra Expedición filibustera al mando de 
Raousett de Boulbon en Baja California y 
Sonora José Maria Luis Mora, m1mstro 
plenipotenciario de México en Gran Bretaña 
obtiene la seguridad de este país de que 
dejará de intervenir en la guerra de castas en 
Yucatán. Compra Gadsen, por la que México 
vende a Estados Unidos el territorio de la 
Mesilla. Pagan 1 O millones de pesos por un 
área de 109 574 km.2 

territorio de La Mesilla. Ejecuta destierros de 
adversarios políticos. Publica las Bases para 
la Organización de la República. con vigencia 
hasta la redacción de una nueva 
Constitución. Se solemniza el día de su santo. 
El 1 J de junio se saluda el día con salvas de 
artillería. felicitaciones. música. diversiones 
para el pueblo en la Alameda Se celebra una 
comida diplomática y un baile en la noche. 
Llega a México la excclentisima señora 
Dolores Tosta de Santa Anna a instalarse en 
la residencia del Palacio Arzobispal de 
Tacubaya El 1 1 de septiembre, mientras 
Santa Anna pasaba revista a las tropas para la 
ceremonia del aniversario de la rendición de 
Barradas_ rnurió su entrañable amigo~ e) 
General de División José Maria Tomel y 
Mendivil. secretario de Guerra y director del 
Colegio de Minería. Gran baile en La Lonja 
en honor a Dolores Tosta y Santa Anna. Se 
decreta que es voluntad de la nación 
prorrogar por tiempo indefinido las 
facultades de Santa Anna. Se le concede el 
derecho a nombrar un sucesor 

1854 

Ramón Francisco Valdés, Oración encomiástica que en celebridad del anfrersario de la 
acción de la /Jarra 1le Tampico el 11 de ... eptiembre de 1829, Veracruz, Imprenta 
de Felipe Valiente, 1854 

La dictadura santannista había logrado 
provocar el disgusto y animadversión de las 
distintas clases de la sociedad mexicana 
Destierros y persecuciones Florencio 
Villarreal proclama el Plan de Ayutla que 
desconoce a Santa Anna como dictador 
Ignacio Comonfort y Juan Alvarez reforman 
el plan y se convierten en jefes del 
movimiento subversivo Con1onfort viaja a 
Estados Unidos en busca de recursos para 
continuar la lucha Santiago Blanco ocupa el 
ministerio de Guerra Ignacio Sierra y Rosso 
renuncia a la cartera de Hacienda y es 
sutituído por Luis Parres Se publica un 

Ejerce un gobierno represivo. Persigue a 
todos los desafectos a su gobierno l\1anda 
cerrar los periódicos de la oposición. Marcha 
hacia el sur para sofocar las rebeliones. 
Fracasa en su intento de tomar el fuerte de 
San Diego en Acapulco y regresa a la capital. 
En el Teatro Santa Anna se estrena el Himno 
Nacional l\tantienc una vida de lujos y 
derroche Se luce en fiestas. ceremonias. 
conciertos Ofrece un lujoso banquete al 
Príncipe Nicolás Naseau. primo del Príncipe 
Alberto. esposo de la reina de Inglaterra Se 
convoca al pueblo a expresar su voluntad 
sobre si Santa Anna debe o no continuar al 
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decreto sobre enajenación de terrenos baldíos frente del Ejecutivo. Para el pueblo se 
en la República. El conde Raousset de organizan fiestas. toros. y bailes. Se celebra 
Boulbon. al frente de 400 filibusteros ataca el triunfo de Santa Anna sobre Barradas; 
Guaymas con el objeto de separar de l\11éxico Ignacio Sierra y Rosso pronuncia un discurso 
al estado de Sonora. Eulogio Gautier invade recordando su heroicidad. 
Tamaulipas. Terremotos y nuevos brotes de 
la epidemia de cólera. 

1855 
Ct1lentlario tle Pedro Urtlilnalwo, para el año tle J 856, Editor responsable José l.\'laría 

Barbosa, México, Imprenta de M. Murguia y Cía, Portal del Águila de Oro, 1855 

Destierros y persecuciones. Santa Anna 
renuncia a la Presidencia de la República. 
Reconocimiento a Juan Álvarez como 
general en jefe de la revolución de Ayutla. La 
Junta de Representantes nombra presidente 
interino a Juan Álvarez Se establece el 
gobierno en Cuernavaca. Se expide la ley 
Juárez que suprime los fueros eclesiásticos y 
militares en los negocios civiles. El Plan de 
Zacapoaxtla desconoce el gobierno liberal y 
promueve el regreso del régimen de las Bases 
Orgánicas. 

La hermana del general Santa Anna, 
Mercedes viuda del general Toro. tomó el 
hábito de novicia en el Convento de la 
Encamación. El Consejo anuncia que el 
pueblo vota a favor de que mantenga sus 
facultades omnímodas. Repiques. salvas y 
festejos Se ordena iluminar la ciudad. Llega 
en un paquete inglés la banda María Luisa, 
concedida por la reina Isabel 11. a la señora 
Dolores Tosta Celebra el día de su santo con 
suntuosas fiestas Sale a batir a los 
pronunciados y exige préstamos forzosos. el 
29 de julio se embarca su esposa en un 
paquete inglés. Se publica el pliego cerrado 
que había firmado el año pasado. para que en 
el caso de su fallecimiento o separación. los 
señores l\1ariano Salas y Manín Carrera 
mantengan el orden y convoquen a la 
formación de un nuevo Congreso Se dirige 
sigilosamente a Puebla Se embarca en 
Veracniz. en la cañonera "lturbide" y sale 
rumbo al exilio Llega a La Habana y 
transborda al vapor "Guerrero .. Continúa su 
viaje hacia Canagena. Causa baja del ejército 
mexicano Se le considera desertor 

1856 

Anselmo de la Portilla, llistoria tle la Re1•olucián de ,\,léxico contra la tlictatlura del 
i:e11eral Santa Anna, IHS3-IHSS. :\léxico. Vicente García Torres, 1856 

Juan Suárez y :-i;avarro, El i:eneral Santa Anna burlándose tle la nación fecha en 
Perote .. ·trtícu/o.o; puhlicatlo.o; t•n el Si¡:lo XIX. México. Ignacio Cumplido. 1856 

.'ie}!untlo Cale11d11rio de Petlro tle Urdin1al<L'i con un 011Ú."iculo titulado: Santa Anna a la 
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faz de s11s comp"triota.'> culornatlo de una estarnpa con veinte cuadros para el año 
de 1857, México. Imprenta a cargo de .l. Valdés, Calle de la Chiquis no. 6, 1856 

Se instala el Congreso Constituyente. Desde Turbaco sigue con 
Durante la presidencia provisional de disturbios políticos entre 
Comonfort se autoriza a los extranjeros la conservadores. 
adquisición de tierras en la república 
mexicana y se expide la Ley de Iglesias que 
exime del pago de derechos y obvenciones 
parroquiales a las clases bajas. 
Conspiraciones reaccionarias en contra de la 
promulgación de la Ley Lerdo que 
desamortiza las fincas rústicas y urbanas. 
propiedad de corporaciones eclesiásticas y 
civiles. Ley Orgánica del Registro del Estado 
Civil. Ley de uso de cementerios. Decreto 
que suprime la Compañia de Jesús. 
Comonfort otorga a l'vtanuel Escandón una 
concesión para construir el primer ferrocarril 
en México. 

1857 

atención los 
liberales y 

/Jiografia del general Santa Anna. Aumentada con la segunda parte, México, Vicente 
García Torres, 1857 

Las leyes liberales fueron objeto de censuras Cambia su residencia a la isla de Saint 
y protestas por parte del clero y los Thomas (Bahamas) . 
conservadores Se promulga la nueva 
Constitución politica de Estados Unidos 
Mexicanos José Maria Iglesias publica la 
Ley sobre Derechos y Obvenciones 
Parroquiales a fin de proteger a los pobres 
Inauguración del Ferrocarril mexicano en su 
tramo ciudad de México-Villa de Guadalupe. 
Ignacio Comonfort ocupa la presidencia de la 
república Benito Juarez es nombrado 
vicepresidente Fclix Ma Zuloaga promulga 
el Plan de Tacubaya. que desconoce la 
Constitución de 1857 y declara que Ignacio 
Comonfort continúa encargado del mando 
su o remo 

1864 
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El ejército francés ocupa las principales Establece una activa correspondencia con su 
poblaciones de la República Mexicana. fiel secretario el coronel Manuel Maria 
Maximiliano recibe en Bruselas las actas en Giménez y con José Maria Gutiérrez de 
donde los mexicanos lo postulan emperador. Estrada Éste último le asegura poder 
Maximiliano acepta la corona de México. obtener de l\1aximiliano el permiso para 
Firma de los Tratados de Miramar. Llegan a regresar al país si reconoce al gobierno 
Veracniz Maximiliano y Carlota. Dos imperial y ofrece sus serv1c1os al monarca. 
semanas después arriban a la capital. El Esperanzado se acerca al puerto de Veracruz 
archiduque emprende un recorrido por el a bordo del paquete inglés "Conway." 
interior del país. Mientras el gobierno de Desembarca Se aloja en casa de Ignacio 
Juárez se establece en Saltillo. Decreto que Esteva Le acompañan: su esposa y su hijo, el 
declara traidor al gobernador de Nuevo coronel Ángel Le reciben Miguel Mosso. 
León, por no prestar ayuda al gobierno Manuel Maria Gil y Francisco de Paula Mora 
nacional El general Bazaine le obliga a firmar un 

documento que lo compromete a no 
intervenir en política Santa Anna falta a su 
promesa y lanza una proclama dirigida a los 
veracn1zanos El general francés le obliga a 
retirarse Parte hacia La Habana de regreso 
hacia la isla de Saint-Thomas. Sostiene 
correspondencia con Manuel l\11aria Giménez 

1866 

Arriba a la capital un representante de Informado por la prensa sobre el descontento 
Napoleón, para acordar con el emperador el de los estadunidenses por el gobierno de la 
retiro de las tropas francesas. Los mexicanos intervención francesa en l\·téxico. decide 
comienzan a ganar terreno al vencer a las escribir y solicitar ayuda del presidente de 
tropas intervencionistas. Porfirio Díaz aquella república para regresar a libertar a los 
recupera Oaxaca Juárez determina la mexicanos Recibe la visita del ministro 
creación del Cuerpo del Ejército de norteamericano \\'illiam 11 Scward, al 
Occidente La emperatriz Carlota regresa a conocer el hecho el neogranadino Dario 
Europa l\1aximiliano se dirige a Orizaba :'\.1azuera fragua un engaño para llevarlo a 
Llega Fram;ois Castclnau. embajador de Estados Unidos y robarle El estafador le 
Napoleón, comisionado a verificar el retiro propone ser su biógrafo y le pide infórmación 
de tropas para la primavera del siguiente año. sobre su vida. más tarde. asegura haberle 
l\1aximiliano se entrevista con l\1árquez y concertado una cita con el ministro Scward 
Miramón en Orizaba. decreta la creación de en ~ueva York le afirma que el Congreso 
un ejército mexicano compuesto por los estadunidense ha aprob<tdo un prestamo de 
cuerpos al mando de los anteriores y Mejia 50 millones de pesos para que: acaudille: un 
El gobierno norteamericano decide no movimiento y logre la expulsion de: los 
prestar a)>"Uda a nmguna de las fuerzas franceses Le hace firma• pagares a su 
beligerantes, se apropia de la zona de El nombre que cubren la compra del vapor 
Chamiza!. Los republicanos locran debilitar "Georcia:· más l.!astos de on:sentacion. 
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las fuerzas del Imperio; Monterrey. 
Matamoros, Saltillo y Tampico se hallan en 
manos de los liberales. El presidente Juárez 
regresa a la ciudad de l\tléxico. 

Navega hacia Nueva York en compañía de su 
secretario Miguel Lozano. su hijo Angel. el 
esposo de su suegra Manuela Fernández 
viuda de Tosta. Luis de Vidal y Rivas. y el 
general venezolano José A. Báez en cuya 
casa de Elizabeth Port se aloja mientras sale 
una comitiva a concertar .. la entrevista" con 
Mr. Seward. Renta una casa en Nueva York 
y solventa todos los gastos~ su dinero se 
agota sin recibir respuesta hasta que se 
percata del engaño 

1867 

Proceso tlel Ex-general Antonio Lópe::::. tle Santa A11na, ac11sántlole 1/e infidencia a la 
patria; Puerto de Veracruz, (s.i.I 1867 

Restauración de la República. Disolución de 
la Iglesia como corporación económica La 
nacionalización de los bienes del clero 
coadyuvan al fortalecimiento de una 
burguesía agraria. Ofensiva contra las 
comunidades indígenas por parte de la nueva 
clase propietaria. Benito Juárez asume la 
presidencia Maximiliano se rehúsa a 
acon1pañar a los franceses cuando se retiran. 
asume el mando de las tropas que lo apoyan 
y establece su centro de operaciones en 
Querctaro Los republicanos sitian la ciudad 
y obligan al emperador a renunciar En 
calidad de prisionero l\.1aximiliano es 
trasladado al Convento de la Cruz Se le 
procesa y condena a muerte En el Cerro de 
las Campanas. junto con él son ejecutados los 
conservadores Miramón y Mejía. Fin del 
Segundo Imperio Restauración de la 
república Juárez ocupa la presidencia. 

Es engañado por el estafador, Gabor 
Naphegyi a quien firma un poder legal ante 
notario en Nueva York para representarlo en 
su calidad de máxima autoridad de México. 
como presidente provisional o Comandante 
en Jefe del Gran Ejército Libertador, ante el 
gobierno de \Vashington Como su ministro 
plenipotenciario ante el gobierno de Estados 
Unidos. Gabor Naphegyi tiene autoridad para 
negociar .. cualquier porción de territorio de 
México Sale de Nueva York acompañado de 
Luis de Vida! y Rivas. quien firmó como 
testigo, en el vapor norteamericano 
"Virginia .. con destino a La Habana y Saint 
Thomas El vapor ancla en Veracruz y parte 
hacia el Sisal con Santa Anna a bordo Es 
tomado prisionero en el Pailebot "Juárez" 
junto con \/idal y Rivas. ambos son 
conducidos a la Fortaleza de Perotc Se le 
procesa por traición a la patria y por haber 
facultado en 1854 a l\.1anuel Gutiérrcz di: 
Estrada para negociar en Europa el 
establecimiento de una monarquía en 
México. ademas por haber reconocido al 
gobierno de la intervención. se le castiga con 
ocho años de destierro Sale en un oaauete 
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inglés a cumplir su condena. Regresa a La 
Habana y a Saint Thomas 

)869 

Anastasio Zcrcccro, 1\le111orias para la lri ... ·toria de las re,•o/11cio11es en 1\-lé.:l.:ico, i\1éxico, 
Imprenta del Gobierno, J 869 

Levantamientos contra el gobierno de Juárez Se hacen trabajos por orden gubernamental 
en Tamaulipas. Nuevo León, San Luis Potosi para sacar a la luz la cuantificación de las 
y Jalisco. El gobierno logra sofocar las propiedades del ex-general Antonio López de 
rebeliones. Se expide una segunda Ley de Santa Anna. 
Aministia. Juárez promulga la ley que 
establece la libertad de conciencia como 
derecho natural y declara la libertad de 
cultos. Fraude en las elecciones para la 
Cámara de Diputados. Escisión de las 
facciones del gobierno entre lerdistas y 
juaristas. Formación del Partido Liberal 
Constitucional. Se publican los periódicos de 
oposición: ¡..,~¡ J..;Jector. 1~·1 Ñfonitor 
R.evuhlic.:ww y /'../ G/ohu. 

1870-1873 

Reelección de Benito Juárez. Porfirio Díaz Manuel López de Santa Anna. hijo del ex
encabeza la rebelión de la Noria; general solicita la recuperación de los bienes 
sofocamiento de la n11sma. Se establece una y propiedades de su padre Se muda de Saint 
nueva política tendiente a la reactivación de Thomas a Puerto Plata y de ahi se traslada a 
la economía nacional mediante la reducción Nassau en donde escribe sus /\4emorias. Ha 
de impuestos Expansión de las vías de perdido su fortuna. 
comunicación Se mejora el servicio 
telegráfico y las vías del ferrocarril l\.1éxico-
Yeracruz. Inversiones de capitales 
extranjeros. En 1872 mucre Benito Juárez y 
Sebastián Lerdo de Tejada asume la 
presidencia interina Se ponenc en marcha las 
leyes de desamortización expedidas en 1856. 
Lerdo de Tejada es elegido presidente 
constitucional Se incrementan las vias de 
comunicación en el pais. 

1874 

Se aprueba la lev de Amistía Soldados 1 Acoge Santa Anna la lev de amnistía 



\ 

norteamericanos invaden zonas fronterizas. concedida por el presidente Sebastian Lerdo 
Las fuerzas al mando del general Mackenzie, de Tejada. Regresa al país. Desembarca en 
asaltan establecimientos en Piedras Negras, Veracruz donde es recibido por sus pocos 
Coahuila. Segunda reclamación mexicana por amigos. El 7 de marzo llega a la estación de 
el territorio de El Chamiza! invadido por Buenavista. procedente del puerto 
estadunidenses. veracruzano y toma por residencia una vieja 

casa de la calle de Vergara No. 6 (hoy 
Bolívar) en el centro de la ciudad de !Vtéxico. 
Solicita pensión como general retirado en 
campaña Esta viejo y enfermo, padece de 
cataratas en los ojos. Dicta su testamento en 
donde declara haber tenido tres hijos con 
Inés García: l\.1aría Guadalupe. que vive. 
casada con Francisco de Paula Castro. su 
sobrino carnal. Manuel y Maria del Carmen. 
difunta. fue casada con Carlos l\.taillard y 
procreó dos hijos. Antonio. que murió a los 
cinco años y Maria Carolina. que vive. Asi 
como los hijos naturales Paula. viuda de 
José Beltrán. l'vterced. viuda de Josc 
Arrillaga. Petra, .. de estado honesto." y el 
coronel Josc l\taría López de Santa Anna 
Declaró que cuando estuvo casado con Inés 
sus bienes ascendían a un millon trescientos 
mil pesos que consistían en las haciendas 
Manga de Clavo. Paso de Varas. El Encero y 
Boca del Monte Manifestó que cuando se 
casó con Dolores Tosta le dio por dote una 
casa en los Bajos de San Agustín. que costó 
cincuenta mil pesos y otra en la calle de 
Vergara no 6. que compró por doce mil 
pesos En este testimonio reclama la 
situación de su hacienda El Encero que füe 
confiscada .. arbitrariamente" por Benito 
Juárez y representa la herencia dc su hijo 
l\1anuel Dice haber vendido los terrenos de 
La Palma y el Jobo. así como Boca del 
Monte con todos sus llenos a Jose Ignacio 
Esteva quien hasta esta fecha no ha liquidado 
en su totalidad Declara haber vendido en 
1866 las haciendas de :\tanga de Clavo y 
Paso de \'aras a :\tister \\'anal 
Firman como testigos de lo testado. :\tanud 
:'l.1aria Escobar. :\tariano Gonzalcz Romaña y 
l\1il.!ucl Mosso 
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El Monitor Republicano publica anículos 
exhibiendo su conducta pasada. Sus amigos. 
Ignacio Aguilar y Marocho. Manuel María 
Escobar y Manuel María Giméncz. le 
defienden publicando artículos en El l'ájaro 
Verde y l..a Vo= de México. Denostan y 
glorifican al héroe del Pánuco. Su mujer lo 
domina v controla su economía. 

1876 

Con el Plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz 
enarbola el principio de no reelección. 
Levantamiento de José Maria Iglesias. 
Sebastián Lerdo de Tejada se ve obligado a 
salir del país. Iglesias es derrotado. Diaz 
entra triunfalmente a la ciudad de México. 

Continúa siendo un gran devoto 
Guadalupano. Está casi ciego y muy pocos 
amigos le visitan, entre ellos Manuel María 
Giménez. La tristeza y el pesar minan su 
salud. Muere sin que nadie se percate la 
noche del 20 al 2 1 de junio. a la edad de 82 
años. Su cadáver es inhumado en el Panteón 
de la Villa de Guadalupe 

Medio siglo más tarde. en el año de 1937, 
la señora Ana i'\1aría Villalón y López de 
Santa Anna. solicita a los jefes de la 
Secretaría de la Defensa Nacional. le 
concedan pensión. en virtud de ser nieta del 
general Antonio López de Santa Anna Dicha 
petición en denegada 

Esta cronología abarca aquellos años que tienen relación con algún suceso imponante en la 
vida de Antonio López de Santa Arma. Para su elaboración se utilizaron datos procedentes 
de algunas de las fuentes utilizadas para la elaboración de esta tesis y de las que a 
continuación se citan: 

Briseño Senosian, Lillian. et ul .. ··cro11ología ( 'omparada .. en Valentí11 Góme= Farías y .\71 

lucha por el federalismo /8:!2-1858. i\1éxico. Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora-Gobierno del Estado de Jalisco, 1991. 450 p 

Chevalier, Fram;:ois, "( 'ronulogía. Desde la i11depe11de11cia hasta nuestros días" en América 
Latina. De la independencia a nuestros días, Trad José Esteban Calderón, 
Colaboración de Yves Saint-Geoms. México, FCE. 1999, 767 p. 

Cronología. 1800-1'.J/8. en Agenda. Mé.xico, Instituto de Investigaciones Dr. José María 
Luis Mora, 1 992 

Meyer, Eugenia, et al., "Cronología Comparada" en El Museo Nacional de las 
Intervenciones, México, INAH-FONAP AS, 1981, p. 148-202 
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Francisco Guerefazu, (Ministerio Público) Testimonio del Testamento otorgado por el seiior 
General Don Antonio Lópe= de Santa Anna 187./, México, 29 de octubre de 1874. 
"Sacóse del protocolo de instrumentos públicos de mi cargo para la parte del señor 
testador, al siguiente día de su otorgamiento y va en sus fojas de los sellos primero y 
tercero. bienio corriente; corregido. Doy Fe." [ Firman como testigos: Manuel Maria 
Escobar, Mariano González y Romaña y Miguel Mosso] ( Manuscrito original sin 
firmas) 
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