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DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
Desde hace varias décadas la historia mlitar académica dejó de ocuparse 
solamente de los hechos militares propiamente dichos (encuentros, batallas, 
campañas, guerras) y de sus actores evidentes (soldados, mandos militares, 
ejércitos) y adquirió una dimensión mucho más ampia, que considera la historia de 
las organizaciones militares, el vínculo de éstas con el resto de la sociedad, el 
gobierno y el Estado, además de aspectos sociales, económicos, políticos y 
culturales que se desprenden de la práctica organizada de la coacción y la 
violencia. 
 La historiografía académica sobre México no ha sido ajena a este 
ampliamiento conceptual y temático, y en la actualidad, gracias al trabajo de una 
gran cantidad de personas historiadoras, ya es posible plantear un curso que se 
ocupe de manera general, ordenada y comprehensiva de la práctica organizada 
de la coacción y la violencia en México, desde su fundación, hasta la actualidad. 
 La historia militar de México que se oferce en este curso no consiste, por 
ello, en la sucesión de “hechos de armas”, más o menos memorables, a la menara 
de los calendarios cívicos, sino en la construcción de una explicación que 
establezca y analice las relaciones complejas entre los diferentes niveles de 
organización política en México (locales, regionales, nacional) y las organizaciones 
para el ejercicio de la coacción y la violencia, habitulmente identificadas como 
ejércitos o fuerzas militares. 

Se trata, pues, de plantear las condiciones políticas y económicas que 
están en la base de la existencia de dichas organziaciones: desde las discusiones 
legislativas de los modelos de organización militar hasta las condiciones 
específicas de fiscalidad púbica, y las posibilidades de organización y movilización 
de recursos para la organización de las fuerzas militares. Una historia que, desde 
el marco general de las relaciones políticas, considere temas operacionales, 
tecnológicos, comercilales, administrativos, sociales y aun culturales. 

A partir de esta historia, se trata también de establecer los grandes temas y 
problemas para el caso mexicano, que llegan –y de cierta manera, explican y 
condicionan– al tiempo presente, entre ellos, el más grave y urgente, el de la 
violencia sistematizada y normalizada. Por ello, se prestará especial atención a la 
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relación entre las organizaciones militares mexicanas y lo que hoy llamamos las 
tareas de seguridad pública. 

Este curso, se ocupa de la primera parte del proceso: desde la etapa final 
de la época colonial hasta la consolidación del primer sistema político mexicano a 
finales del siglo XIX. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Que, al final del curso, las personas estudiantes: 
–Adquieran un panorama general superficial de la historia militar como disciplina 
histórica contemporánea. 
–Cuenten con un panorama general superficial de la forma en que se ha 
desarrollado la historiografía militar académica sobre temas mexicanos. 
–Comprendan la relación entre las organizaciones políticas, y las militares, en el 
marco específico de la historia de México, desde finales del siglo XVIII hasta 
finales del siglo XIX. Y con base en esta comprensión, establezcan las relaciones 
entre los diversos aspectos económicos, sociales y culturas y las organizaciones 
militares. 
–Adquieran con un marco de referencia en el cual inscribir la cantidad creciente de 
estudios monográficos sobre diversos aspectos de las fuerzas militares y puedan 
incluso, hacer propuestas propias al respecto. 
–Adquieran los primeros elementos para comprender, desde la perspectiva 
histórica, la actual situación de violencia sistematizada y normalizada que padece 
México. 
 
 

METODOLOGÍA Y FORMA DE ENSEÑANZA 
 
Para la realización del curso se planten dos mecanismos complementarios. Por 
una parte, presentación de los temas y problemas problemas del curso y la forma 
en que éstos han sido tratados hasta ahora por parte del profesor. Por la otra, la 
discusión puntual de éstos temas y problemas en el seno de la clase con base en 
la lectura de los textos de lectura obligatoria por parte de todas las personas 
alumnas. Todos los textos olbigatorios estarán disponibles en el Classroom del 
curso. 
 
 

CALENDARIO, CONTENIDO Y TEMARIO 
 
Las sesiones tendrán lugar todos los lunes, de 10:00 a 12:00 horas, entre el 5 de 
agosto y el 11 de noviembre de 2024. Habrá 14 sesiones en total. De ser 
necesario, se echará mano del lunes de la primera semana de exámenes para 
reposición (25 de noviembre), pues el lunes del periodo de reposición es día 
inhábil (18 de noviembre), lo mismo que el lunes 16 de septiembre. 
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Sesión Fecha Tema 

1 05-08 Presentación del Curso/ 
I. Historia militar, definición y objeto; historia militar de México 2 12-08 

3 19-08 II. Organización colonial 

4 26-08 

III. Guerra de independencia: la gestación 5 02-09 

6 09-09 

7 23-09 
IV. Las fuerzas militares del nuevo país: el modelo dual 

8 30-09 

9 07-10 V. El tiempo del ejército, 1821-1846 

10 14-10 
VI. El tiempo de la milicia, 1846-1867 

11 21-10 

12 28-10 
VII. Liberalismo triunfante: el primer ejército mexicano, 1867-1910 
Conclusión del curso 

13 04-11 

14 11-11 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Puesto que el aprendizaje de la asignatura se basa en la escucha atenta y crítica 
de las exposiciones del profesor y en el ejercicio sostenido de discusión en clase, 
la asistencia a ésta es obligatoria. Conforme al Art. 2º del Reglamento General de 
Exámenes de la UNAM, se considera que la materia se habrá cursado con la 
asistencia de al menos 80% de las clases, es decir, a once de éstas. Dicho de otro 
modo, la inasistencia a más de 3 clases hace imposible considerar que la materia 
fue efectivamente cursada y se anotará en la evaluación de la persona estudiante, 
“NP”, que significa “no presentado”. 
 La calificación final de quienes hayan asistido al menos a 11 clases, se 
obtendrá con la suma de las calificaciones obtenidas en los controles de las 
lecturas obligatorias (60%, seis puntos) y en la realización de un ensayo final en el 
que cada persona estudiante desarrollará un tema relacionado con los contenidos 
de la clase (40%, cuatro puntos). 
 
 

LECTURAS OBLIGATORIAS 
 
Celis Villalba, Pedro y Emmanuel Rodríguez Baca. “Las fuerzas armadas en el 

contexto de la guerra civil de Reforma y la intervención europea, 1855-
1867”, en Silvestre Villegas e Iván Valdéz-Bubnov (cords). Fuerzas 
armadas y formación del Estado en la historia de México. Siglos XIX y XX. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2023. 338 p. Pp. 93-114. 

Centeno, Miguel Ángel. Sangre y deuda: ciudades, Estado y construcción de 
nación en América Latina. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 
2014. 439 p. Capítulos I y VI. 
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Güereca Durán, Raquel. Milicias indígenas en la Nueva España. Reflexiones del 
derecho indicano sobre los derechos de guerra. México, Universidad 
Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016. 
XII-260 p. (Doctrina Jurídica, 756). Capítulos III y V, Pp. 131-164 y 193-234. 

Hernández Chávez, Alicia. “La Guardia Nacional en la construcción del orden 
republicano” En Alicia Hernández Chávez. Las fuerzas armadas mexicanas. 
Su función en el montaje de la República. México, El Colegio de México, 
2012. 165 p. (Antologias) Pp. 25-52. 

Ibarrola, Bernardo. “Las fuerzas militares y la fundación del Estado liberal 
mexicano, 1848-1877”. En Josefina Mac Gregor (coord.) Miradas sobre la 
nación liberal: 1848-1948. Proyectos, debates y desafíos. T. III. El poder. 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, 408 p. 
(Macroproyecto ciencias sociales y humanidades). Pp. 75-104. 

Ortiz Escamilla, Juan. Calleja: guerra, botín y fortuna. Xalapa-Zamora, Universidad 
Veracruzana-El Colegio de Michoacán, 2017. 269 p. Capítulos II y III, pp. 
71-182. 

Strobel, Héctor y Carlos Arellano González. “Ejército y fuerzas militares. Del primer 
Iimperio a la dictadura, 1821-1855”, en Silvestre Villegas e Iván Valdéz-
Bubnov (cords). Fuerzas armadas y formación del Estado en la historia de 
México. Siglos XIX y XX. México, Universidad Nacional Autónoma de 
México/Instituto de Investigaciones Históricas, 2023. 338 p. Pp. 53-92. 
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