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PRELIMINAR 

Para el estudioso de Ja historia de México, resulta -

de interés el encootrar y analizar Jas motivaciones m4s -

remotas que tuvieron los parees europeos para fundamentar 

su actitud intervencionista en América y en especial res- -

pecto a México. 

Sobre el particular, los eventos que se sucedieron 

en nuestro pa rs durante Ja segunda mitad del Siglo XIX, 

fueron de tal manera trascendentales, que sus consecuen-

cias repercuten hasta nuestros dras en Jo polf'tlco, en lo -

social y en lo cultural. 

Nos Uam6 la atención que de la intervenciOn france

sa de 1862, sostenida por escasos 5 anos y del malogrado 

imperio de MaximiJiano que no alcanzo los 3 ai'los, se han 

escrito en proporción, m4s obras que en todo el período -

del México Independiente a esa fecha y que, no obstante -

lo anterior, de conformidad con lo expresado por Martín -

Quirarte, la historia militar de la ~poca. no ha sido obj~ 

to de una rigurosa interpretación mexicana ni la historia 

administrativa, suficlcntemenr.c explicada. 

Surgió puc1:1, en la que esto escribe, la inquietud J~ 

profundizar en el pensamiento de quienes, a partir del 

descubrimiento de Amórlca, vislumbraron cnmo nrnictivo-



todo Jo propio a .este continente, y en .. rticular precisar, 

si en ello se registraban algunos m6viJes de la conciencia 

intervencionista francesa respecto a Méxlcu; a la vez, se 
:) 

~t'? presentaba la oportunidad de ofrecer una interpretación de 

ciertos hechos militares al analizar las opiniones de a-'B!!, 

nos mllltares que partlci .. ron en la ocupación y cuyas 

obras a la fecha no hubiesen estado al alcance popular 

por Jo reducido de su edlciOn y por no contar con una ti'!. 

ducci6n a Ja lengua castellana. F.n consecuencia fueron se 

lecclonadas las siguientes obras: 

Joumal d'un offlcter de chasseurs 
~. fAeat campane du Méxtque -
(l 2- 867) 

l.ettres du General Brincourt. 

Ce gue j'at vu. 

U. Guerre du Mextgue de 1862 la 
1866: journal ae marche du 3 \;. 
chaHeurs J'Alrtgue. 

Sourvenirs du Mexlgue (1864-1867) 

Bochet, Jules A lfred -
]oachim. 

Brtncourt, Henrl Au
gustln. 

Castex, Henry Char
les. 

Ulurent, Paul l.ouls -
Marte. 

Van der Smlssen, Al
fred louls Adolphe. 

Adlclonalmente, durante la bOsqueda de antecedentes en la 

historia colonial de Francia, apreciamos la necesidad de -

una mayor información sobre la literatura amerlc.anista --

francesa, por lo que se consulta ron dos obras completas -

det escritor rnntempon1neo Gilbert Chlnard, tamblCn rcdac 



tada• en el Idioma natal del autor: 

L'aott•m amertcaln dan• la llttenture francat• au XVI -
lime . •tiCii. · · . • 

L' Amec29ue et le lerew esottgue dau la Utterature fran • 
plHXVll ime at&le, et au XVbl · lme ai&lé. 

Poco ante• de canclUlr la redacctm de eate trabajo, -

reclbf una agradable nartcla: el Uc. Octavto Sentfes 06· -

mez, .... tonado lector y IQcldo ~r de Ja hiato ria -

de M6Klco, adqulrl6 en la Ciudad de San Francisco, Cali· 

fomla, la obra completa Archives de Ja Comlaalon Sctentt • 

ftQue du Mattue (1~·1867) y al enterar• del e•tudto -

que realizaba, con afecto me la llcWtO. Por ello, hago ... 

tmte teattmanlo de mt gratitud, pue• eata aportacldll com

plement6 el paonma a e.tildlo, ya que •u• ln••ttpclone• 

canftrm111 el tntert• de Francia y •u contenido can•tltuye -

"" pamto de referencia y aun de equilibrio, en relacl&l a • 

la• oplntone1 de loa mllltarea trance•• eatudtadoa y res· 

pecto a juicio• de orrot1 Ytajel"Oll de la epoca. 

Asimismo, dejo constancia de mi reconocimiento al • 

General Daniel Guuerrez Santos, autor de la Historia Mt-

lltar de Mextco (1325-1914) por sus valiosos comentarios ~ 

en relac16n a la cuestión mllltar, durante la lntervcnclOn. 

Para lograr el modesto trabajo que me permtttrll op

tar al tltulo de llccnctacla en historia, fue necesaria una -

tnvestlgaclOn que rcbasO los tres af\os, durante los cuales 



Historia. De merecer Ja misma aprectact6n de pane del -

Honorable Jurado, en el futuro estarf en condtclOn de in

tentar estudios de mayor r.e.levancta academtca. 



~ . 

PROLOGO 

Con objeto de que el lector tuviese . los m4s amplios 

puntos de referencia en relacldn a loa. juicios de loa auto

res que Mbremoe de analizar, al dl.eftar la estructura -

del presente trabajo, litclufmos dlversoa capltuloa que no 

~lo se refieren a los hechos sucedidos durante la lnter

venciOn misma, sino que examinan las circunstancias na-

ctonales e internacionales prevalentea, y aun, las. motiva

ciones mala remotas para las actividades de Franela en -

Arnerica. De ahr que, cronoldgicamente, nos ocupamos de 

las primeras impresiones conocidas sobre el nuevo mundo 

y én· especial las que registra la Uterarura americanista -

francesa. 

En el desarrolJo del presente trabajo, procuraremos 

exponer con amplitud los juicios de quienes en sus relatos 

fijaron dos conceptos b4sicos: la belleza y la riqueza de -

la naturaleza y la inferioridad de los pobladores; investi

garemos hasta qué grado se proyecta la cultura y la emo

tividad de los viajeros en sus diarios, epístolas o escudios 

técnicos y clentfficos, lo mismo que pulsaremos la magnl 

tud de L'l lnrluencln que dichos testlmonlos nknnzilron en -

su ttempo y en las generaciones poslerlorcs. 

Nuestro estudio nos rcvcLutt asimismo, si los docu-



tada• en el Idioma natal del autor: 

L'aott•m amertcaln dan• la llttenture fnncat• au XVI -
lime . •tiCii. · · . • 

L' Amepet le lerew esottgue dau la Utterature fran • 
p1H xvu lme at&le. et au xvm · lme ai&le. 

Poco ante• de canclUlr la redacctm de eate trabajo, -

reclbf una agradable nartcla: el Uc. Octavto Sentfes 06· -

mez, .... tonado lector y IQcldo ~r de Ja hiato ria -

de M6Klco, adqulrl6 en la Ciudad de San Francisco, Cali· 

fomla, la obra completa Archives de Ja Comlaalon Sctentt • 

f!Que du Me!!Que (1~·1867) y al enterar• del e•tudto -

que realizaba, con afecto me la llcWtO. Por ello, hago ... 

tmte teattmanto de mi gratitud, pue• eata •portacldll com

plement6 el paonma a e.tildlo, ya que •u• ln••ttpctonea 

canftrm111 el tntert• de Francia y au contenido can•tltuye -

"" pamto de referencia y aun de equilibrio, en relacl&l a • 

la• oplntone1 de loa mllltarea franceaea estudiados y res· 

pecto a juicio• de orrot1 Ytajel"Oll de la epoca. 

Asimismo, dejo constancia de mi reconocimiento al • 

General Daniel Guuerrez Santos, autor de la Historia Mt-

lltar de Mextco (1325-1914) por sus valiosos comentarios ~ 

en relac16n a la cuestión mllltar, durante la lntervcnclOn. 

Para lograr el modesto trabajo que me permtttrll op

tar al tltulo de Uccnctacla en historia, fue necesaria una -

tnvestlgaclOn que rcbasO los tres af\os, durante los cuales 



Historia. De merecer Ja misma aprectact6n de pane del -

Honorable Jurado, en el futuro estarf en condición de in

tentar estudios de mayor Te.levancta academtca. 



recibió la Gran Cruz de Ja legkkl de Honor. Murió en su 

hogar el 10 de agosto de 1909. La obra que analizamos -

se refiere a las Cartas que en\10 a tamtllarea y amtgós -

durante su esrancia en México. Las publicó su hijo deapues 

de la muerte del autor, quien no se propuso editarlas. Su 

estilo es claro y muestra gtan espontaneidad. Se advierte 

vocación por su carrera, amplia cultura general y una pe!. 

sonalidad fuerte y definida. En su contenido predominan 

juicios de cadcter polftico y militar. 

Julea Alfred ,Joac~lm Bochet: nacto en Saint Denla Seine, 

Francia en 1831; estudió en el Liceo de san Lula y en la 

Academia de Saint Cyr. Participa en expedictonea al Africa, 

Oriente, en la guerra de Crimea y en la batalla de Tcheasa1a. 

Alcanzó el grado de Capit4n de lnfanterra y colaboró en Méxi

co con el General Lorencez. F.n la guerra franco-prusiana 

llegó a Jefe de BatallOn y muere en la batalla de Saint-Pr.! 

vat, en 1870. La obra estudiada es su Diario, mismo que 

escribe con sencillez; ahonda en Ja descriptiva sobre pob1!, 

clones y en relación a la naturaleza. 

llen1y Charles Castcx. Alcanzó el grado de General y Pª!. 

ticl!lÓ como AyuJa de Campo del General Lorenccz; al --

parecer ~:ób permaneció c•n M~xi<.:o durumc 6 mcacs. Su -

oora fue escríTa al n.·grcsar a Francia: no contiene datos 

pcrsonnlcH. l>esta1:a11 sus julcioH de carltctcr polnlco sobre 



meneos analizados describieron con certeza Ja realidad so

cial y cultural que observó el autor para convertirse, en -

este caso, en testimonio histórico valioso, o bien, si al -

falsear Ja verdad se reducen. a 'memoria.les que provocaron 

exceptictsmo y desconfianza respecto de un pueblo. 

Nos habremos de esforzar porque surja -con Jos te! 

timonios a estudio- el variado género de intereNs que ~ 

marcan a la intervención coJontallsta en México y confia

mos, en que a traves de la propia vtsldn extranjera, nos 

sea posible justipreciar el comportamiento de un pueblo y 

de su gobierno, en tan extremas circunstancias. C'.on estas 

bases, nos proponemos ofrecer una Interpretación &Obre -

Ja estrategia que uttltzaron Jos Defen&0res de la RepObUca. 

Por Oltlmo, es posible que al reflexionar en los ac

tos de quienes tomaban las declslone1 poltttcas en esa --

época, cambien se descubra a Joe gobemantes que uttltza!!. 

do la fuerza quisieren imponer sus razones, y a Jos que -

con la fuerza de sus razones y el apoyo de su pueblo, es 

crlbteron paginas heroicas. 

Cabe mencionarse, que Independientemente de las "12. 

tlvaclones de cada uno de los relatores, tocias sus obras -

se engloban dentro del g~neru "Uternrurn viajera", pues -

como lo HORticnc Juan A, Ortega y Medina. éstn se lntegra 



con el trabajo de todo viajero que deja un testimonio escrito: 

por ello, durante la lectura de este esfuerzo, por mome!!. 

tos "caminaremos de la mano con extraftoa que viene f!i] 
precisamente a poner de manifiesto su extrafteza ••• ante -

el nuevo cosmorama que se presenta ante su vista .••• que 

también viene [n) a poner de manifiesto virtudes y victos 

• • • • viene ( nJ a descubrir perfiles interno•. • • • en loa 

que no se habnl reparado por lo mismo que constituyen -

el modo habitual y famtltar de aer ••• '' (l) 

Antes de entrar en materia, comenraremos breveme!!. 

te datos blogrtficoa de los milttares franceses cuyas obras 

se examinan y respecto a la integraclOn y membre1ra de -

Ja expedtct&I clentrflca francesa, que laboró en México de 

1865 a 1867: 

Henrt Augustin Brlncourt. Nació en Lllle, Franela en 1823; 

egreAdo de Ja Academia Mtlttar de Salnt-Cyr. Combatió· 

en Crtmea y Argelia: en Italia obtuvo el grado de Coronel 

y fue herido en Ja batalla de Solferino. En 1862 arribó a -

México, participando en el Sitio de Puebla obteniendo el -

grado de General de Brigada el 2 de julio de 1863; declinó 

la designación de Comandante en Jefe de 15,000 hombres • 

que formarfan el ej~rclto imperial mexicano, despuós del 

retiro <ie las tropas francesas. En 1873, bajo el Gohtt•rno 

de Thlcrs fue promovido n General de División y en 1882 



reclbi6 la Gran Cruz de Ja legkkl de Honor. Murió en su 

hogar el 10 de agosto de 1909. La obra que analizamos -

se refiere a las Cartas que en\10 a tamtllarea y amtgós -

durante su esrancia en México. Las publicó su hijo deapues 

de la muerte del autor, quien no se propuso editarlas. Su 

estilo es claro y muestra gtan espontaneidad. Se advierte 

vocación por su carrera, amplia cultura general y una per 

sonalidad fuerte y definida. En su contenido predominan 

juicios de cadcter polrtico y militar. 

Julea Alfred ,Joac~lm Bochet: naclO en Saint Denla Seine, 

Francia en 1831; estudió en el Liceo de san Luta y en la 

Academia de Saint Cyr. Participa en expedictonea al Africa, 

Oriente, en la guerra de Criri1ea y en la batalla de Tcheasa1a. 

Alcanzó el grado de Capit4n de lnfanterra y colaboró en Méxi

co con el General Lorencez. F.n la guerra franco-prusiana 

llegó a Jefe de BatallOn y muere en la batalla de Saint-Prl 

vat, en 1870. La obra estudiada es su Diario, mismo que 

escribe con sencillez; ahonda en Ja descriptiva sobre pob1!, 

clones y en relación a la naturaleza. 

llen1y Charles Castcx. Alcanzó el grado de General y Pª!. 

ticlll6 como AyuJa de Campo del General Lorenccz; al --

parecer t:ób pcnnanecló c•n M~xi<.:o durante 6 mcacs. Su -

ohm fue c.<1críTa al n.·grcsar a Francia: no contiene datos 

pcrsonnlcH. lk .. s111ca11 sus julcioH de carltcter polnlco sobre 



el plemo trance& y en relacton a. Jae derermtnaclones del 

airo mando militar. El documento demuestra buena cuJrura -

general y claridad para la expresldn. 

Paul Loul• Marte Laurear. Su obra no contiene datos blogrd

ftcos; ae sabe que nact6 en Parra y formO pane del cuerpo -

de tntanrerra denominado "Cazadores de A frica", dirigido - -

por el Coronel Du Barall. Aun cuando aparenremenre no te

nra una amplia pre.-raclOn academtca, su Diario est4 escrt--
to de manera clara, muy amena y con lujo de deralles; des-

racan su• descripciones co&rumbrlsras, sobre la naruraleza -

y reepecto a la compoalcl6n del ej~rclto, Ja acttrud de las 

auroridades y del clero mexicanos. 

Alfred Louia Adolphe van der Smissen. AJ regresar a Belgtca 

escribió sue Recuerdos: no aparecen datos biogr4ficos. Al- -

canzo el grado de Teniente C.OroneJ y C.Omandante de un cue!. 

po de voluntarios belgas. CoJaborO con Maxtmillano y "fue -

muy apreciado por los emperadores". Su obra, es cJara, CO!!_ 

creta pero no amena. Aborda sólo temas de caracter polntco 

y mlllrar. 

La Expedición Clentfflca. 

Por Indicaciones de Napoleón lll, el 27 de febrero de 1864 se 

promulga un decreto, que Impone In creación de una comisión 

clentrftca con sede en <~I Mlnislccio de fns1r11cció11 Publh~a n

en rgo de V. Duruy. El n•glamcnro expedido pn rn el efecto, -



entre otras cuestiones; seftalaba: "Artfculo lo.: u F.xpe

dtciOn Cientffica tiene por meta realizar un canjmlto de e! 

cudios y de invest1gacto11~s p.roplas a mosttar bajo todos -

Jos plD1tos de vista (ciencias naruraJee, ffslcas e históricas) 

al pafs México y a sus comarcas llmftrofes; Artfculo 3o.: 

El personal de ella comprende: un delegado de Ja comisión 

cientfftca residente en México: viajeros y corresponsales. 

Los diversos comités se integraron de Ja siguiente --

manera: 

l. - Comité de Ciencias Naturales y t.Wicas: 

Anrropologra a cargo de M. Quarrefages 
Z.OOlogfa " " .. M. Mllne - F.dwarda 
Bodntca " " " M. Decalane 
Geologfa y - ti " .. M. Ch. Sainte - Clatre 
Minerologra " " .. DevllJe 
Medicina " " .. M. Larrey 

11. - Comité de Ciencias Fretcas y Qufmicaa: 

Meteoro logra " .. .. M. Le Marechal VaUJant 
Geograft'a " .. .. M. Tesan 
Htdrograffa " .. " M. Le vice'amiral Jurten 

de Ja Gravt~re 
Mlnerologfa " " " M. Combes 
Agricultura " " " M. Bousslnpult 

llL - Comité de Historia, de LingUstica y de Arqueologfa. A 
cargo de M. J'abbé Brasseur de Bourbourg y M. Vivien 
de Saint Martín. 

IV. - Comité de &:onomra Polntca, Estadrstica·, Trabajos pll
bllcos, Admtnlstrar.lón. A cargo doe M. MichaeJ Che\'ll
Uer. 

"Los viajeros [afirmaba v. Duruy) cargados de Instruccio

nes y de fnsr rumcntoR estudia rtln el suelo y las aguas, el -



cuma y las producciones, Jaa razas y Jas lenguas, Jos 111!? 

numentos y los recuerdos de esta magnffica comarca donde 

a pesar de loa esfuerzos de tlu•tres y adict@s misioneros -

de la ctencta, resta todavl'a una cosecha abundante y pre-

ctosa. (2) y agrega: "los resultados a~utrtdos hace 60 -

aflos son la garantra de los resultados reservados a Ja nu! 

va expedicidn de Mexico: sin duda no nos va a ofrecer el -

tnte~s hisrotico que presentaba Egipto, donde Herodoto C2 

Jocaba el origen de la religiOn, de las artes y de una par

te de lo8 habitantes de Grecia. Sin embargo~ rlene e.te -

~ra muen secretos .. ra entregamos: una civUtzaclOn e! 

tralla que Ja ciencia debert hacer revtvtr, razas cuyo orr

gen se noa eaca .. , lenguas de11CCJ110Ctdaa, lnacrtpctanea 

misteriosas y monumentos grandtOllOB ••• " (3) 



(l)Ma. Teresa Vidal H, Revlslon critica a ••• , p. 169. 
(2)V. Ouruy, Archives ••• , T. l. pp. lo - 14. 
Para facllttar Ja JeCtura . del presente trabajo, al referimos 
a Ja expedtcton ctentrftca francesa de 1865-1867, utUtzare
mos en todo momento .las siglas E.e. 
Entre Jos corresponsales mexlcaoosque trabajaron para Ja 
comiston clentftlca francesa destacan M. Orozco y Berra, -
Pimentel, Garcra lcazbalceta, GablnO Barreda, Ve.lazquez de 
León, Ramrrez, Garcra Pe.laez, etc. F.ntre Jos autores de -
obras importantes ofrecidas por ~leo a Ja comisiOn cien
tffica francesa en México figuran: Francisco Draz Covarru
btas (1860 - fecha de su obra) Rafael Lucio (1864 - fecha -
de su obra). joaqulil Garcra lcazbalceta (1858 - fecha de su 
obra) Francisco Pimentel (1866 - fecha de su obra) 
Material de la Comist6n del Valle de México (memorias, -
tablas, mapas, planos, pertescttcos, reseftas, gacetas, cat4-
logos y toda clase de documentos). Rese~ de Jos trabajos 
de Ja Sociedad Mexicana de Geogratra y Estadfsttca. Entre 
.las principales obras francesas de la época conaultadas por 
ellos est4 Ja .de Henrt de Saussur.e (1864), y Ja Revue du -
monde colonial, asiattgue et amértcatn (1864). 
ta comtsl&i cientftlca francesa recomendaba a sus miem-
bros investigadores Ja obra de D>n Manuel Orozco y Berra 
por su exactitud y como ayuda para acabar con los concep
tos errdneos que existran eobre ~xico; M. Aubtn, miem
bro de la Comisión, Archives ••• , T. 11. pp. 17-18 escribe: 
"La carta etnogr4ftca de M. Ororf.co es para ~xtco una -
obra Clntca en su género y completamente nueva. Ella ser4 
de gran uttlidad en Europa donde Jos escritores carentes de 
datos exactos caen en monstruosos errores y publican sobre 
México grocero~ absurdos, mientras que en otras partes -
hacen prueba de inteligencia y erudición". A instancia de la 
comisión cientffica francesa también se form6 en México -
una comisión científica compuesta de franceses y mexicanos. 
(3)V. Duruy, ob. cit. , Archives •.• t T. l. , p. 3. 



1. • LA UTERA nJRA VIAJERA, FUENTE DE CONOCIMIENT~ 
Y LA MOTIVACION MAS REMGrA DEL INTERBS COLONIA 
LISTA DE LOS PAIS~ EUROPEOS EN AMERICA. 

Hay dos grandes épocas en que los ojos de F.uropa se 

dirigen al resto del m\lldo y se dan una serte de descubrt-

mtentos, aventuras y fenOmenos migratorios: me refiero a -

Jos siglos XV y XVI, (era de extraordinarios hallazgos con 

Ja apertura de nuevas rutas y el conocimiento de la realidad 

es~rica de Ja tierra), y al siglo XIX, una centuria de roma!!. 

tlcismo y de afianzamiento de valores individuales que se Pl'2 

yectaron a través de loa viajes; el desarrollo industrial y fi

nanciero sienta Jaa bases para el dominio comercial y colo -

ntal de las naciones lnduatrtales y comienza a perfilarse· el -

imperialismo econOmtco modemo. Ambas épocas, correspon-

den a importantes transformaciones ctentfftcas, técnicas y s~ 

Clales. 

Antes que fuera descubierto el continente americano, el 

europeo ya auguraba la necesidad de un cambio, cuyo concee 

to estaba en consonancia con Ja novedad, con ".la modernidad" 

(1) que tiene como ejemplo m4s signtftcativo Ja Reforma de -

Lutero. El cspfritu burgul!s, se oriento hacia Ja expansión de 

un mundo nuevo, puesto que Europa resultaba un dmblto pe -

qucílo para sus fines economtcos v de expnnslón, Jo mismo -

que para realizar los cambios a los que se rcslstfa lu vkjn 

Europa, (•ntre ellos, el deseo Je regcnl' rn r al mundo t•n un 
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.. marct> .. de Íibertad,, precisamente cuandO ia libertad. indivi

dual se vera: mas amenazada y el poder absoluto de . Ja mo

narqufa aumentaba. (Aquf aparece Ja tendencia tan marcada 

de los europeos de la época, de considerarse con derecho y 

por supuesto con capacidad, para corregir todo aquello que 

no se ajustara a su "modus vivendi"; mas adelante nos re-

feriremos a esta tendencia, al analizar las justificaciones -

que esgrimieron Jos franceses para intervenir en México, -

entre los años de 1862 y 1867). 

Era tal la sensación de estrechez (del hombre de esa 

época) en el Viejo Mundo, que el hombre necesitó crear Ut!?_ 

pfas, tanto pera prolongar en ellas sus suei\os y fantaseas, 

como para enjuiciar el modo de vida de sus sociedades; en 

ellas, mezcla las leyendas mas absurdas con .las fi.losoffas 

mas atrevidas: estos re.latos se van a multiplicar durante -

los siglos XVII y XVIII, a medida que se define rnds clara-

mente la oposición de las mayorías a las monarquías abso-

Jutas. 

EJ mundo terrestre conocido de los europeos hacia fi -

nes de la Edad Media se limitaba a Europa, el Próximo 

Oriente y el Norte cJe Afrka. L .. 1s noticias que se tcnfün de 

algOn otro país, como la India, eran nociones adornadas de 

fanra sfil: a fo vez, He habfah:i lit' "pa rses de f<1bula ", Je los 

quL• no se conocfn sino por l'llt.>ntm~. 

• 

• 



.. ,., . AbeJardo Villegas~ de-acuerdo con E. O'Gorman, op.!, 

na que el descubrimiento de Amériéa pgso en crisis Jos c.!, 

mientos aristotélicos y escoJ4sticos de la cultura cristiano-

. occidental, al tener que encajar un nuevo mundo en el esqu!:. 

ma tradicional de la cosmovisión religiosa (2): aparece asr, 

Ja necesidad de elaborar una nueva concepción del mundo: al 

ensancharse la tierra habitable, se ofrece a los europeos un 

panorama ilimitado para la dominación del nuevo mundo; en 

términos generales, vale decir, que el planeta tierra deja -

de ser el centro del universo, para ocupar en adelante, solo 

un punto en el cosmos. 

Todos estos acontecimientos que concurren con el Rena 

cimiento, predispusieron el espíritu al gusto de las aventuras, 

para algunos siguiendo la fortuna de las islas y pera otros, -
', 

el camino de Ja ciencia y Ja verdad. 

l.Ds viajes son fuente de conocimiento histórico, gcogr~ 

fico, biolOgico y científico, en general. Cada relacf6n, reco

pilación o almanaque, constituye por sr mismo, un instrumcn 

to de divulgación. 

El espíritu del viajero, se opone al espíritu del hombre 

sedentario; cuando el viajero tiene lntcltgcncia y scnslbllldad 

para escribir objetiva y críticamente, podr11 convertirse en lo 

que Sllvio Zavala denomina un "filósofo prilctico": aquel que 

Ucgn n L1 verdad, por lo qtw Vt' y expc·rim<.·nra, teniendo co-

3 



mo gura al espectdculo del mundo y al conocimiento de sus 

semejantes. (3) 

Al tomar a cada v•ajero como gura ocasional, queda

mos sometidos a su cukura, sus preferencias, sus pasto

nes, su personalidad, asr como a su honestidad intelectual; 

sobre esto lllttmo, Rousseau califica a muchos viajeros de 

poco sinceros, por no decir Jo que realmente estdn viendo 

o por disfrazar de mala fé las verdades. (4) 

El abate De Pauw, considera a muchos caminantes, 

autores de "re1aciones en .las que los milagros est4n dis

trtbufdos con canta profusic1n, que apenas si se distinguen 

dos o tres hechos que pueden ser mds o menos verosími

les. (5) 

Es cierto que muchos viajeros tienen ideas preconce

bidas y esquemas prefijados, que los conduce, mds que a -

lograr un análisis objetivo, a tratar de comprobar si es o 

no verdad Jo que ellos creen "conocer''; esto Jos aparca de 

cuestiones tal vez más trascendentes, pues sus concepcio

nes los limitan y sus juicios se condicionan. Brancz Mayer, 

describe a quienes asr se ffillnlfiestan, con "lupas y catale

jos mentales que aumentan o achican, acercan o a tejan al -

gusto del observador." (6) 

Al estudiar una obra, se deben conBidcrar sus rnoriva

ciones y determinar alguna posible distorsión dt• Ja realidad, 



Ja ausencia de investtgactOn o bien, confirmar la existencia. 

de un juicio objetivo, cuando el autor tuvo Ja oportunidad -

de ser testigo de k>El hechos descritos y de consultar las -

opiniones y documentos m4s fidedignos a su alcance. 

Otro factor que puede considerarse para evaluar la -

importancia de una obra, Jo puede ser la duracton del via

je: a veces es demasiado rdpldo para entregar un conoci

miento verdadero o demasiado prolongado, que pudiera pe! 

der la espontaneidad del observador viajero. 

No obstante Jos aspectos subjetivos que se involucran 

en una narraciOn, semejante literatura abre una serle de -

ventanas, a través de las cuales, se pueden entrever as~ 

tos mOkiples, curiosos o desconocidos de las regiones y de 

sus habitantes: cuando se Jogra conocer a fondo .la reglOn -

que se describe, entonces el relato alcanza un valor perdu

rable. 

Juan A. Ortega y Medina, opina que "Ja historia re- -

flexiva viajera, est¿i por fuerza condicionada a las circuns

tancias nacionales, políticas, sociales, económicas y rellgi~ 

sas, especialmente del sujeto agente viajero y por las del -

sujeto paciente receptor y promotor de la curiosidad fort1- -

nea ••• " (7) 

Efl·ctlvamcnrc, cunndo se.' analiza la "literarnra viajera" 

se enfn•nrnn dos realtdnd<•s: 1'1 dl'l p;ifs viAitado v la ll<d cR· 

5 



pfritlJ del viajero. Uis im4genes contempladas, sufren Jas -

más imprevistas variaciones de acuerdo con Jos gustos y -

las aptitudes persooales del observador. El enfoque de va

rios viajeros, confirmará algunos rasgos determinantes y -

ayudará a percibir la realidad en un tiempo dado; stmult4ne! 

mente, esa narración servtr4 para poner a prueba y definir 

el car4cter de cada relator. 

Los viajes han sido también grandes temas de la litera 

tura universal, con gran influencia en ella. Para efecto de -

nuestro estudio, clasificaremos su tem4ttca en dos grupos: -

Los relatos de viajes fant4sticos o fabulosos, que generalme!!. 

te parten de un hecho real, ejemplo: Rabelais, con su obra -

Q!!ranttla y Patagruel basada en las expediciones a Ja América 

del Norte del marino y escritor Jacques Cartier: de otra pa!. 

te, encontramos las narraciones de car4cter objetivo; el ejef!l 

plo m4s representativo lo tenemos en Humboldt, primero de -

los grandes cronistas modernos de Ja América meridional. (8) 

Desde el punto de vista del género literario, los oríge

nes de nmbos relatos, se encuentran en Ja antiguedad griega: 

Herodoto ejemplifica en sus Historias la primera tendencia y 

la segunda se puede tipl ficar con la <?Jisca. 

Quienes viajaron y cm:rlbieron sobre la Am~rlca llisp.1-

nlca, confrontaron un sin namero de dificultades para perci

bir las realidades y evoca rlaH dc:-;pu(·s tlc sus obras, pll(.'H -



segGn Siegfrted ''el eur0peo· se encuentra coinpletamente .. de• 

sortentado; ·este continente es demasiado joven pata noso;. • 

tros que somos tan viejos, ademas es también demasiado -

grande para relacionarlo con nuestro na reo geogr•flco fam! 

liar, que est4 dibujado a Ja medida humana; esa impresión -

de espacio nos apachurra literalmente '. (9) 

Podríamos afirmar que todo relato, todo estudio de CO!, 

tumbres de un pueblo visitado lleva a una comparacl6n y no 

son pocos los viajeros, que se resisten a la critica destruc-

tiva y olvidan registrar Jas cualidades de los países recorrJ. 

dos. 

Sin embargo, hoy, todas las aportaciones escritas son -

fuente de conocimiento, como ayer, propiciaron el interés P!. 

ra viajar y observar el nuevo continente. 

Asr, Leblond, autor Ilustrado del siglo XVIII, en su re 

lactOn sobrn Las Antillas, observó: 

Mtls felices, mas intrépidos toclavra, -
los viajeros modernos han descubierto 
un nuevo mundo. Gracias a ellos, se -
conocen regiones apenas habitadas por 
algunas hordas salvajes y a sus esfuer 
zos valerosos y constantes, debe Euro 
pa !os numerosos establecimientos que 
le aseguran Ja posesión y cJ goce de -
las producciones de un nuevo hemisfe• 
rio del que parecía para siempre sepa
rada por L1 inmensidad de los mares. 
(10) 

7 
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· Ú)A~ Vlllegas,. La Ptloaona en Ja ••• , p~ 22. 
(2)1bldemZa p. 23. · . · . ·· 
(3)S.X. vala, Amerlca en el e1 rltu ... , p. 83. 
(4)G. Chinard, et •••.• p. 348. 
(S)M. Duchet, t e to ••• , p. 71. 
(6)8. Mayer, lD ;¡¡ y · •••• , p. ·X. · 
(7)J. A, Ortega yiñ&, -.leo ante Ja •••• , p. 9. . 
(8)Sobre Ja A~rtca Htsptnlca se ñifatran Ju lnveadpclo· 

nea de Carl. c. Sartortua y Bduard MnbJeasmrdt; . autor· 
de una rabia sin6ptlca de Jos terrttorlo9 mealeanoe. 

(9)J. de U!uwe, L'Amfr&que ... , p. 262. 
(lO)S,A. :zavaJa, Ob. clt., p. 144. 



Al primer contacto de Jos europeos cun Jas tierras - -

americana•. deacublenaa, ae produjo una abundante literatu

ra blaada prtnclpalinente en viajes y en relatoa viajeros, en 

la cual destaca una gran admlracldn por Ja vida simple y Y. 
bre que perclbfan en Jos puebJos del tltevo MLndo. 

Burope no hlZo suya Ja Imagen de Amerlca por medto 

de una tnvesttgacldn concienzuda, sino a través de encendi

das controversias que Indudablemente repercutieron en Ja - -

concepcl6n que aJ¡unos estudiosos se formaron de nuestros -

antepasadoe: para depurarla fué necesario un proceso de a~ 

modo, de conocimiento y comprensl6n mutua, a Jo largo de

vartos stgJos. 

A través de esa literatura, América se convertlrfa en 

punto de partida para multitud de polémicas teológicas, filo

s6flcas, geogrdftcas, hlstOrlcas, biológicas, etc., que se -

pro.longaron a lo largo de stgJos y que aan en nuestros días, 

parece que no han terminado. 

La Uteracura americanista francesa, subraya la tenden -

eta al exotismo: Ma. Teresa Vtdal transcribe Ja Idea de 

Margo Gbntz, definiendo al exotismo como "una teorra de .ia 

evasión y resumen de nostalgias.'' (l) 

El siglo XVI, hereda de In edad Media In noct6n del -



h~¡,¿te ~ilt~:b0n: _su'~~&. 'd~i Pll~ri.o'i+~rrerial,· 
fica~ por las tm4genes del ho~re cJ4slco de Ja Edad d~ 

Oro de Ja literatura· pagana y m4s tarde, por el fánto Je -

visiones fafttdstlcas de Jos pell84mlentos ~dlevaJes; a<fato,. 

J;odemos aftadlr las nuevas' Ideas del hOmbre del Renaclmlen . · 
., : .. . .· -

to. (2) · 

La imagen ex6tica de América, tiene explicablemente 

su origen en Ja confusit1n que desde un principio ·hubo entre 

América y Já comarca fabulosa de Cathay, (Ja India) tierra 

de tesoros lncrelbles, de monstruos y animales fant4stfcos. 

Aqur encontramos el nacimiento de dos ideas- fundame!!. 

tales manejadas en las polémicas sobre este continente: Ja -

de su riqueza y Ja de su monstruosidad. 

En reJacit1n a Ja riqueza, observamos que Arnertca se 

vló muchas veces revestida de colores quiméricos, donde el 

oro Jo dominaba todo; Gilbert Chinard nos dice que Jos prl-

meros navegantes "en su lmagtnaclón afiebrada, todo metal 

lo veran oro y ellos veían elevarse del mar islas coJor par

pura, otras violeta y aun de una blancura brillante, que ellos 

crefan formadas e.le piedras preciosas." (3) 

Como consecuencia uc este mal entendido, Jos primeros 

viajeros a América, en vez e.le <!Xpiorarla como tierra nueva, 

van en busca de rasgos ya observados en Ja India por viaje-

ros mcdtevnles, como Mi1ndc.•vllle, Marco PoJo, Brunctto --



> Ml.lchas de sus apreciáétonea las encontramos compila~ 
,:,, :'' 

das ~n Ja obra posterior de Pedro Martlr 'de AngJe~'~ Cter 

t.amente, Ja lndill~, era,,por exceJencta el para de JOs anima

les monstruoaó1, donde ocastoaalinente se 'ul:ttc6 el Pararao -

Terrestre, cuya bdaqueda tanto inquietó a Jos cosmógrafos -

de Ja Edad Media. 

La suposictan de que las tierras descubiertas de Amé

rica fueran el jardDI del Edén, tnfJuy6 en buena medida para 

, . dar cabida a la noción· del "buen salvaje", surgida en un 1112, 

mento en que las leyendas antiguas fenecían y la religidn S!!, 

frfa ataques de quienes pregonaban el esprrttu del libre exa-

men; una nueva imagen exCktca, el indio, rem1trd todas las -

virtudes antiguas y cristianas, y es de América y de las is

las, de donde tomara cuerpo la novedosa noctdn del "buen -

salvaje''. 

En consonancia, Américo Vespucio afirmó: "si el Para.f 

so está en cierta parte de Ja tierra, yo creo que no está le

jos de estos lugares ••• " (4) Agrega: "jamás aparece ~ste -

alguna, ni enfermedad que proceda de ni res corrompidos y -

la tierra es de tul manera snlubre que Jos hombres viven 150 

atios. " (5) 

Las descripciones de un supuesto porarso en América, 

se repiten por loa mtsionems jcRultns frnncl•sci..1 a lo 1ll rgo -



. . . 
'. ·, ·, ' ,, 

<lei>atsiO xvu. · · 
. ' . . 

Est~ infl~cla de Ja tradlcldn literaria se peretbe en 

ocasiones en grado extremo: asr, gigantes, hidras, Mnlx, -

s4tiros, camaleones, amazonas, tesoros pardadoa por di'! 

gone1 y· monsrn10s ~e todas clases, forman .. rte de Ja Pl'2, 

sa narrativa americanista. 

Poco a poco, Jos relatos de Marco Po.lo van dejando -

su lugar a las leyendas que se forman en este continente, -

basadas en deacrtpclones fantdsttcas como .las de Juan de -

Grtjalva sobre Yucat4n o las maravillas relatadas por 

Ovtedo. (6) 

Al respecto, José Durand, autor contempodneo, de un 

ameno Ubrtto titulado Ocaso de Sirenas Manatl'es en el st¡Jo 

XVI nos dice: 

las soldados espalloles Iban recorrten 
do América mudos de sorpresa: para
ellos los prodigios se mulrtpltcaban en 
una conejera de desvarros. De estas -
jubiJosas versiones de un mundo aluci
nante se tenran que valer Jos cronistas 
para componer su obra. Por mucho que 
quisieran atemperar la fuerza Irrepri
mible de esas imaginaciones entusias
tas, ha saltado por encima de todos -
los diques literarios, llegando hasta no 
sotros hecha mosaico de falsas y ver<lii 
de ras ma ra\'Ulas. (7) 



• 

• 

.. 

.. 

.. ·. ' - . 

. . .. rattlO 'se ·. w deiívaneclendo, pe.-o se atgut6 penando en nue . . .. .. . . -
vas tierra• privilegiada~ y deltctoUs como .ct.-ngo, Jail tl! 

rras del pre1re: Juiln, el para de JaUJ•, ere. S.ra Oklma, 

fue la que rectbt6 de Jos c:cnqulstadores el nombre de El -

D>rado, regk5a que fue JocaJIZada en varios punros de Ame

rtca ya en Jaa eeJvaa del Amazonas, las regtanes del centro 

de Jos EB. UU, Ja ciudad de Cempola o en Ja ciudad de 

Jauja, en el PerO. (8) 

Ea en el at¡Jo XVI y en partk:ular a partir de 1558, -

cuando Amfrtca se Incorpora a la llterarura francesa, gra

cias al empuje que le van a proporcionar loa poetas de Ja -

Pleyade, al ocu .. rse de Jos exploradores francese1 en loa -

puebloa del fllaevo Mundo . 

Gilbert Chtnard, nos dice, que gracias a Ronsard pod!:_ 

moa comprender el punto de partida que cred Ja concepctt5n 

literaria de Amerlca: "asco y lascttud del tiempo presente, 

embellectmtenro de la realidad vista a través de relatos de -

viajes fantllsttcos y deseo de oscurecer nuestro estado social 

demasiado compltcado. " (9) 

Durante el siglo XVII, a través de Jos relatos de carne 

ter reltgtoso y científico de misioneros jesultafl fronccscs, -

Canadd (Nueva Francia) se dló a conocer a Europa: el exotl! 

mo prevalece, Robre rollo cu11ndo se trata de pintar un am· -



sin ean· 
' . " ',,·' - . 

ba,go, >nunca llegan a tener Ja fuerza exOtlca de; las narra-

ctóries s®re las .\ntil.las francesas (recórdamos a Du Te.r· 

tre y Lahontan y un poco antes a Rochefort, con sus .evoca 
·'· . .,' -

.doras y soberbias descripciones de la naturaleza de -Ja Am! 
rica meridional). 

No es posible detenernos a analtzar todo el contenido 

de la literatura dieciochesca americanista, pero sf considero 

necesario, para comprenderla mejor, revisar, someramente 

las ideas y conceptos de los fll6sofos ilustrados, del siglo -

llamado de Las Luces. 

l.a ilustraciOn europea significó el derrumbe de la c°'l 

cepción cristiana del mundo, lo cual implicaba un deseo de 

independencia respecto del autoritarismo de la ortodoxia¡ los 

filósofos ilustrados, creían en el progreso de la humanidad 

en base a la aG.;;pctón de una vida cada vez m4s racional y 

natural y en ntngl'ln momento, determinada por lo sobrena-

tural. Intentaron extraer del estudio de las matemáticas, • 

los métodos necesarios para el conocimiento de la naturale-

za. 

El manejo d(• ln rnzón, conJucc n una vida virtuosa, a 

Ja cual, oc.~ llega al cons1ltulrse -gracias al progreso- una -

soctednJ humana perfecta, en 111 quP se vi vi r<1 de acuerdo a 

la naturnkzn v bajo los auRpicios dt· la razón. 
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La ren.Jrlca ;·~· ftl6aot0 delst¡lo xvlllea prddip: . -

abarca, lo mt~.mo el esrudk> de Ja naturaleza, qlle Ja re-

fJex16n sobre el deatlno humano, Ja crntca de Ja reltgl&I -
' ,. . ¡ ' ' ' 

o de Ja rtranra; se distingue tm tinte humanfstfco que utut

zard para expresar el deseo.de reparar los males que se 

consideran surgidos en Jos siglos anteriores.·· 

Se aprovechan Jas formas de vtda de Atnertca, para -

tratar de encontrar soluciones a su convulsionado presente; 

por una parte, idealizan a América en la bQsqueda de su -

. destino y por otra, Ja atacan en su lucha por reafirmarse 

y proclamar su supremacra ante -un nuevo mundo que los -

ponra en crisis. 

No en todo momento cultivó Franela el americanismo -

con igual intensidad que durante el siglo XVIII. !As numer2 

sos escritos publicados sobre asuntos americanos, Incluyen· 

do memorias apócrifas, (algunas aportaron datos importantes) 

subrayan la atracción que ejerció d Nuevo Mundo sobre la -

mentalidad y sensibilidad francesas; se aprecia en todo su -

valor Ja obra viajera basada en experiencias directas, como 

lo aduce atinadamcnte SUvio Zavala: ''Existe pues, el orgullo 

de quien pueda a firmar: ' yo lo he visto'." (10) En consecue!!. 

eta, cobran gran valor llls obras de marinos, soldados, ex-

ploradorcs, rcliglo2os, comerciar.tes, sabios, hombres de le 

eras, cte., tesrlgoR oculnrcs de los hechos narrndos por ellos 



llltamoa. 
; ·.. . ·' ·.· '' 

Hubo, ctertárnente, otras ~lvacfones en .,, e8Cr.ltore• 

franceses para hacer referencia a estas tierras: Intereses co

merciales e induarrlales, razones polfttcas y de expanakln co-
. - . ,', 

Jontal, bidependlentemente de Ja· curiosidad propia de .. rtlcu-

Jares y hombrea de ciencia. 

~ producctdn de ltterarura exOUca a ftnalea del •talo -

XVIII fue decreciendo en calidad, rNla se ved renovada por 

Bemardtn de Saint Pierre, quien surge a Ja .. r del movl • 

miento de retnvldtcactón hacia el continente americano (de•

puf s de 1770); sua maestl'08 ftleron leey, Blet, Du Tertre, 

O' AbenvUJe, etc. 

Chtnard, noa dice que "un nuevo arte entra dentro de 

la literatura, al colocarse do1 corazones (de loa persanajea 

Pablo y Virginia) en esta decoracldn magnfftca y trfgtca, 

precedida por la fuerza cte¡a de loa elementos. '' (l l) 

Contempo111neo, encontramos a Chateaubrland, (12) di

vulgador del exotismo patético -religioso-americano: sus 

obra.•1 ~Ll!!!, y René, marcan el comienzo de una época nueva 

en Ja historia del exotismo, Incorporando un coocepto romd!!. 

cico de la naturaleza; destaca su entusiasmo filosófico por • 

los "salvajes", el deslumbramiento ante una naturaleza exu· 

bcrante y solx.•rbla de los trópicos; "Las selvas americanas 

de Chawaubrla nd distan mucho de Her sllenctosaR, csti.1n 

• 
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llenas de'munÍlull08 y trinos, de 1uaúrroa y de .eiltremeci-
. . . ' . . , 

mtentos y penetradas de arcanas armonraa modu~das sobre 
. . t ' 

el estruendo lejano de gigantescas cataratas." (13) 

Por siglos, viandantes de Amertca, creyeron que con 

sOlo pisar e1ta tierra encontrartaq la fellctdad ••• eu, que -

René describe como inalcanzable. 

Hasta aqur, hemos registrado una imagen de Ja Amé· 

rica ex6tica, casi siempre bella, atrayente, de gran fuerza 

evocadora, rica en conceptos poéticos, etc. Sin embargo, -

existe otra vtatdn, tambt4!n ex6ttca, que nace simu~neame!!. 

te en el siglo XVI y se eclipsa en el siglo XVII .. ra tomar 

una forma coherente y cientfftca en eJ siglo XVIII; con Buftsn 

a la cabeza, se sostiene Ja testa de inferioridad y deficien

cia de las Américas; esta incltnactdn conttntla ininterrumpid!_ 

mente a través de De Pauw y Raynal y llega a su vértice, -

con Hegel. 

U! tesis de Ja "debtlidad" o "inmadurez" de las Amérl 

cas, de BuffOn, induce al comentario de Antonello Gerbl: "B~ 

ffOn representa e a estas tierras como J un continente empan -

tanado, con toda la magia de su estilo descriptivo; pinta con 

colores vlvrstmos este clima cdlido .•. , con sus exhalaciones 

hamedas y malsanas, que estimulan al espesamiento de 11nn -

vegetación sofocante l y transcribiendo Gcrbl un trozo buffo

niano:J 'en semejante estado de abandono, todo languidece, • 

17. 
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todo se corrompe, rodo se sofoca; el ·aire y la tierra', car· 

gados de vapores hQmedos y dai\inos, no pueden· depurárse -

~i aprovechar l!lll influencias del astro de Ja \'ida;. el sol Jan 
' . ·-

za inÓcilmente sus mas 'vtvos rayos sobre eata ma&a frrB, -

incapaz de responder a su ardor y que no pi-oductnl sino ª!?. 

res h\lmedos, plantas, reptiles, insectos y no podr4 nutrir• 

sino hombres frfos y animales endebles. ' " (14) 

Como vemos, nuevamente surgen las ideas tan repeti-

das a panir del siglo XVI sobre corrupcldn, impotencia, de 

pravacidn, degeneración, decrepitud e Inferioridad, monst~ 

sidad, inmadurez, insalubridad, refiri~doae tanto a la natu 

raleza como al hombre americano. (15) 

La tests buffontana se vtO reforzada por la de Raynal, 

que dice sentirse entristecido al no encontrar en este conti

nente, ni orden, ni simetrfa; se muestra fuera de sr por la 

excesiva altura de las montanas y cumbres, por Ja enormt-

dad de los rros y pantanos. (l6) 

Por su parte, Voltaire también oplnO "que las cualida

des morales y ffstcas están invertidas y trastornadas entre

las bestias de América: 'los corderos son grandes y robus

tos y los leones enclenques y miedosos'. " (17) 

En otro momento, 8C re fierc a un "cont inerne L1hOsplto 

avaro con sus propios htjo.4, hMitn el extremo de empujarlos 

al cnnlboltHmo; (X>brt' de producto,; Otiles, cunmo rtco de • • 
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Gerbt· ~~~triu., ·que ~1 fundamento~~ dtversa~ reorras 
. - •. . -

sobre la tnfertorldad del NUevo Milndo, ··a.e. en muchos casos 

result~do de ob9ervaclonee realee: hechos tales como que, -

geo)Oglcamente¡ Jas cadenas lnontai'lous parecen ~s recte!!. 

tes y ilo ea~n del todo establecidas, la· extetencta de. regio

nes con clima malsano y · profuatdn de insectos: auaencta de 

camrvoros y mamfferos mayores, lndfgenas Jampiflos, ~bi 

les o de apariencia Incapaz de progresar, etc • 

Et autor de Amertca en el espíritu francés, estima que 

el caso particular fue usado como regla universal transfor

mdndose elementos de hecho en juicios de valor. (19) 

Ante juicios tan atrevidos, a Ja vez que irreales, Hum 

boldt, con raze5n, aseveró aftas después, que esas opiniones 

constituyeron "regocijadas y breves sacumales de una ciencia 

de la naturaleza meramente ideal, un chlstosrstmo bltle de -

mllscaras de fUOsofos en.loquectdos. '' (20) 

A finales del stglo XVlll la "calumnia de Amérlca" ob

tiene el triunfo mjs pleno con Hegel, quien para sostener su 

tests, hizo suyas muchas ideas de los filósofos lluscrados. Su 

poslcldn antievoluclonlsta es radical y por lo mnro, sostiene 

una Idea antlhlatórica, ptra él América es Impotente en i.latie 

a una deficiencia en su fuerza realizadora, e Inmaduro por -

falta de slstcmatlznclOn en su conocimiento. 
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ca.~. 'en.~11~ coktrteaa, ~~i9··.~~~. :c:on.c~ .. -·· 
de tantoa y ta~ feme. 1 ataq..U '1anu,m. .Jbn Amtrt~: ~ 
Buffdn y De r.uw, llepron a • ller. rldlcultzadoll. · 

•A•~. P,)r eJeqtJO m 1?67, a la ........ de m jeaul· 

tH a ltalla," 11e>,pradldoe anttt, Ja prollferaclOn de calum· 
., ' 

nta• antlamertcanaa d9cldteron romar .. rte en la cC.uro-

verata. Una de la• pnmeraa objectone8 la pMdujo el P. -

Clavijero, (21) quien en •u Storta polemtza directamente --
con De Pauw prectando, que eacoge Ja obra del abate ale

mtn "por q~ ahr ae han recogido como en un albaftal to· 

dH la• tnmundtclaa de IDll ded8. " (22) 

Perduran m .,. memortalea de m jeaultaa (recl6n • 

expulaadoa de P.8 .. ftll) ml•mot1 concepto• referentes a la -

exaltaclOn a 1u .. trta; por ejemp., Juan Nulx, autor de una 

ob,ra de ca~cter apolotlftlco ReOexione1 lmprclale• ..• tlt!! 

de a limpiar a lcM ee .. ftole• de la acu18cldn de crueldad -

para con Jos tndflenas. De la misma forma en q~e "~s -

Casas trató de salvar a Espana ante Dios, Nube lo quiso -

hacer ante los hombres. " (23) 

Otra norable réplica fue la de Jcflerson, quien a tra

vés de sus Notes oo Vir¡inta romrc mitos y encuentra exp!! 

caciones realistas a diversas situaciones. (24) 

El ftlOsofo francés Poivrc en el mismo siglo XVlll, -

' 
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"·· generado, .ft8 nuevo y generalmente.,mejor que él de Europa: 

fas ptoducclanea naturaJea y exdtlcaa aon buena1 y abundan-.. 
tea; la eantldld · prodtsta.a de anlmale. y de vepraJe1 ha re 

" •. ·. . . -
tenido •lit a loe hombreli mayor tiempo en la vida "ulvaje" 

por la feltcldld que han gozado para veattr1e y nutrlr1e." 

(25) 

F.n loa ano. atgulentea, ·los entusiastas de AIMrtca se 

apoyadn en Ja1 aftrmactonea de Humboldt, mientras que 1ua 



.(i)Ma/ r. <";idaa.~Lob;,ict¿~:i.~:>162~J>'Y'y~<;·; \':'.\' • '. ·1 
• • 

· .. ·,;·~ •. ~º~:~:~:,~!d~i~i~~~~º~~:!atc~~i ~i~~~~ · · 
. encontrarnos un rerritprto imp1~ecis0, ·. pero infinito, en 7 
el que las rierras ~, la lmaginaci6n se confunden c()m0 -
en. Jos mapas ynaravtllosos que trazaron lo!!, pri'1tefos .; 
cartógrafos.•. y agrega. sobre el exoUarno:· · Deformacl6n 
que se eX:prea8 en curio~idad legendaria .. y 6cisqueda de -
mercado;;, en obras que muesrran ·etea~cuto·:·de.pafses 
y hombres exrrai\os . abiertos a la contemplac16n lmperti 
nente. del .europeo, pero curiosidad qlie se. matiza de nos 
talgta en quienes han llegado a un ·Nuevo Mundo tratandO 
de cre<>.r a.lgo ideal, llevando consigo aJ mismo tiempo -
normas de vida e insrttUc:iones propias. " 

(2) En base a esco, se puede establecer ·una. lrnea contfnua .· -
desde la primera Cana de Co.lt.1'1, haata el Oiacurao de -
Ja Desigualdad de )ean Jacques l<ousseeu en relacldñ a - -
Jas iíñigenes que se van formando aobre este continente 
(En este caso especialmente sobre "el buen salvaje"). 

(3)G. Chtnard, L' Exottam .•• , pp. 20-21. 
(4)1bldem. , p. 14. 
(S)lbldem. , p. 13. 
(6)ibldém., pp. 21-24. 
(7)). Dlírand, Ocaao de •••• p. to. 
(8)De dicha regl&i ae El Dorado se ll>rm6 una leyenda, la -

cual nos strve ..... probar como kxl miros perduran por 
varios siglos; esta leyenda se conoce ya en 1536 y cuen
ta del rey de la comarca, que deepu~s de hacerse una -
unción de goma, se cubrfa de polvo de oro. M. Duchet 1 

ob. cit., pp. 272-274., escribe sobre lo que de la región 
legendaria también se decra: "corren fuentes de miel de -
cana, visten ropas de plumón de colibrf, los niftos juegan 
con p;1lltos de oro y piedras preciosas; se vive sin ana
les y rodo desprende un olor de eternidad, nada tiene el 
color de lo real." Para G. Chinard, ob. cit., L'Exotlsm 
•.. ' pp. 20-21.' El Cbrado es el suefao ae la dOraaa -

Cipango de Marco Polo. H. A. Brtncourt, Lettres du •.• , 
p.1 expresa: ''¡Que triste pueblo: ¡qué triste pafs! y sin -
embargo los viajeros hacen de México un 'El ~rado' ••. '' 

(9)G. Chlnard, ob. cit. L' Exotism •.• , p. 123., agrega que 
fue Ronsard el primero en protestar en Francia contra -
el embargo de los europeos sobre las tierras que lcgftl
mamente pertenecían a sus indfgcnas. TamLICn nos dice 
como Jodcllc, poeta de la Pl~yadc, d.!ploró de la ctv!ll1.a
clón europea 11> que él dcnomiM su ''barhllrfc". Asimismo 
cree que ambos escritores conocieron el Diario de los - -
vtujcs del navcgnnre francés Jncqucs Cartrcrrr;19S-1~~7), 
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enca~gadó por 'f~~.~~ ¡· cte ·~UZ.r un',p.ao aJ Nuevo 
·Mundo por el ~~e del Asta: reconoció JI isJa de Terra 
nova· y la c01ra del Labrador.y en un segundo \•iaje re-
montó el·.RI> San f4renzo y descubrió el Cana«W. 

(lO)S. A. 2'.aV91a, ob. cfr;, , p. 93. . .. . . · · · . 
(ll)G. Chtnard, o&. cit. í ·· L'Amert1Lie .•• , pp. 42í;,;f30~ 
(12)qulen junto coa M'""me. ae Stifl ornlO Ja pareja . iniciado-

ra ·del Romanrtct•m0 trances. 
(13)A. Gerbl, La Dtaputa .del. •. , p. 323. 
(14)1btdem, pp. 8-9. 
(lS)A( leer ciertas descripciones de Buff6n, recordamos -- . 

otras de obras concemporúeas, como las de Gabriel Gar 
era. ~rquez. . -

(16)Aqur se tnruye Ja angustia que producra a esros fl.16sofos 
una "naturaleza primitiva y amenazanre". como Je Uama 
Bacon (A. Gerbi, ob. cit., pp. 57-58. ), Uev4ndolos al -
rechazo de ella, entre orras cosas para afirmar Jo suyo 
y halagar su vanidad. · · 

(17)A. Gerbi, ob, cit. , p. 42. 
(18)1bidem •• p. U. 
(19)S. X. 7.avaJa, ob. cit., pp. 25-26. 
(20)A. Villegas, ob. cir. , p. 68, 
(21)1...a primera reacctañ contra De Pauw fue Ja del Conde 

Juan Vtcenre Horcactcas, hijo del Conde de RevilJagtgedo, 
Virrey de Mextco de 1746 a 1755. 

(22)A. Gerbl, ob. cit., pp. 177-185. . 
(23)E. Londowicz, "ta Imparcialidad ..• '', Anuario de Hisro-

;/;ª• p. 84. 
(24) ejemplo, sobre Ja pretendida humedad de América -

Meridional (Cerbt, ob. cit., p. 238), contesta Jefferson • 
que las descripciones realizadas por españoles y portugue 
ses se explican tratdndose de habitantes de pafses catalo'::" 
gados entre Jos mlls secos del mundo. Respecto a la su
r,uesta inferioridad del lndrgcna, expresa el mismo autor: 
'sus Inferioridades y las de su mujer, a quien se tacha -

de menos fecunda, se deben exclusivamente a las cfrcuns 
rnncias y no a la naturaleza." -

(2S)S. A,, Zavala, oh. cit., p. 202. 
(26)En su tendencia europeo-cent risra condena a las tierras -

americanas, asr como a las australianas. 



l~ 2 · ... JUICICJ;·S<JtRE LA NATURALEZA. 
DEL HCNBRE AMERICANO. 

Con el Deacubrimiento de Am!rtca, tOda la cukura O!:, 

cldental parectO cimbrarse desde aus rarees; preocupaciones 

morales y polrtlcas vendnln a faluar deede au origen la - -

concepción del lndrgena americano; en vez de estudiarlo en -

ar mismo, se querd encontrar en aua manife1tactonea cult!!, 

ralea, la conftnnacMkl de teorDls ya exiatentea, Hf por eje~ 

plo, ae dlacutlnl su similitud con lo• hombres blblleo11, su • 

barbarie o inocencia en comparacidn a otros pueblo• de ~po

cas sasadas, etc. A partir del 1lglo XVI y hasta el alglo -· 

XVIII, ae va a enjuiciar al indfl'ena americano en rodoa 1en

tidos: senl instrumento de polemlca, pues adn en 1a1 "delen 

sas" de que fue objeto (visto como "el buen ulvaje'') se le • 

estaba degradando. Fray Bartolon de las Casaa, segurame!!. 

te no se imaginó que sus cjndldaa apologfas del "miserable, 

14nguldo e inocente Indio", se tranaformarran -al cabo de dos 

siglos· en pruebas de ''la corrompida y degenerada naturale

za de los americanos": m4s tarde, Humboldt observó atinada -

mente, que al proteger pretendidamente al indio, se le humilla-

ba, se.• le convcrtfa en una carga po ra sr mismo y pera el Estado 

en que vtvra. (l) 

Podemos ll n rma r que Jurante CHlll'I épocas dos ('Orrlcntes fun 
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•mentaÍelí'ae 'debieron '&Obre el._lndfgena: vtato como 
' " ;_ . . . . '¡ 

animal, apenas npertor, o. contemplado como el iler ~s -

feliz, m4s vtnuoso y razonable que el europeo; escritores 

y fllOeofoa europeos lntereAdoa en. eate continente. ·• van 

a inclinar por una u otra teorra. 

Estudtaremoa las dos teorDls por separado, adelantan·

do que una tmagen de maldad y corrupcl6n natural de loa -

habitantes del Jlllevo Mundo senl argumento comdn de Jos -

defensores de la rellgt6n, mientras que Jos atributos de ho!!, 

dad y moralidad tnsttntlva, ser4n materia de Jos racionalis

tas y anticlericales • 

EL INDIGENA, APENAS ANIMAL SUPERIOR 

Debido a que eapaftoles y portugueaes tuvieron el pri

mer contacto con AIMrica, de inmediato surgieron las pri

meras po~micas sobre la condición humana del indrgena (su 

calidad moral, su racionalidad, etc); sublimtnalmente se bu! 

caba entre otros objetivos, fundamentar y legitimar las con-

quistas en base a la supuesta inferioridad del americano. 

Los simpatizadores de esta primera corriente van a -

encontrar al Indio americano, en general, con una suerte -

peor que la de los animales, con menos sensibilidad, gusto, 

tnatlnto, corazón e lntchgencla que el europco: tn~urahJeme!.!_ 

te perezoso e Incapaz del menor progreso mental. 

Durante el siglo XVII, los jesuitas (cspcctalmenrc los -



· de . origen francés) coadfuvaroo con sus cról'lica'&· ·~ 
- - ,_ ' 

los aspectos negativos del ·,;sr lvaje" y ne> IJor ese> dejaron~ · 

t!n muchas ocasiones, de &poyar la tests opuesta. Son Curl!? 

.· srsimos loe adjetivos imP.stos al tndrgena en esta época, -

desde bruto, torpe, estdpl do, indiferente, Insensible, teme

roso, libertino, hasta colérico, ladrdn, hermafrodita o po!f 
gamo. 

En el siglo de las Luces tamblen abordaron temas re

lacionados con los defectos y excelencias de la naturaleza -

de este continente, tncluyendo juicios sobre loa pobladores, 

a loa que acusaron de tncapactdad e ineptitud IBr& someter, 

reformar y secwutar a la naturaleza y cumplir aar caballtle!. 

te, con su condict'1n de hombres. Al no cumplir con ella, -

los americanos permanecran aegdn esos pensadores, ntftos, -

lnfanttles, estacionados en el mismo estado que sustentaban 

desde el comienzo del mundo. (sentencia condenatoria para -

los racionalistas quienes adoraban a la Razdn hecha adulta). 

Antes, Montaigne, en el siglo XVI, había dado al tér

mino "infantil" otra acepcidn que tuvo gran influencia en m!!_ 

chos pensadores. Asr, a finales del siglo XVIII, el filósofo 

Potvrc, autor de la obra Voyagc d' un Philosophe al refutar 

la tesis de Comclllc De Pauw, sostiene que el cstedo salva

je es In tnfnncla de la naturaleza y no su decrepitud o dege

neracl6n, como lo prcrendc el 11bl11c nlcmí1n, (2) 
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~ : 1768-~ _:afió. re,...jaentathv del ''&ctc.l0Ped1smo~'. 

aP.~'tó .. Jaobn de-.este famo.0'8bate inrttulada: "Les Re-

. chercheo fhUosOphtguea sur. Jea Americatna: si. Buffdn habfa 

hecbO del hombre ,.un· antmallzo frfo e tnene, reciente a • 
tnexpeno". De Pauw no Jo conaidera ni siquiera un animal 

inmaduro. sino un degenerado. producto de una naturaleza -

decadente duefla de un clima hostil a Ja sociedad y al genero 

humano. (3) 

Gerbi ofreci6 una expltcacldn del porqué para este ft)! 

solo "los salvajes de America 80ll bestias que odian laa le

yes de la sociedad y los frenos de la educactdn. Viven en -

un estado de indolencia. de inercia. de completo envtleclmi~ 

to. El salvaje. (dice). no sabe que tiene que sacrificar una 

parte de BU libertad. BU genio y sin esta cultura no es nada." 

(4) 

Por su parte. Raynal, autor de la obra Histoire phlloso· 

el!tc¡ue et politique des etablissements et du commerce des 

Européens dans les Deux lndes, reconoce segdn G. Chinard, 

que gracias a la cnsei'lanza recibida por los "salvajes", la fl 

losoffa moral europea htzo grandes progresos: "como haya 

sido, podemos decir que es Ja Ignorancia de los salvajes la -

que ha Iluminado de alguno manera a Jos pueblos avanzados." 

(5) 

Es Interesante scf\alnr que el Padre Charlcvohc, autor -
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de .18 obra Historie et de~rl~ton génerale de la Nouvelle • 

France, encuentra una distinción entre Jos aalvajes de los -

trópicos y !os salvajes de las zonas temp.ladas, entre .las -

tribus primitivas y las monaiqufas organizadas, etc.: Chi· 

nard asienta, que "Charlevoix protestó enérgicamente contra 

la tendencia de englobar bajo el nombre de salvajes a todos 

los pueblos de América, como 'si todos hablaran la misma 

lengua y tuviesen Jos mismos h4bitos'. " (6) 

Sobre el tema, Voltaire muestra orlglnaltdad al alabar 

el estado natural del indf¡ena, pero no asr su barbarie, e -

insiste en la necesidad de dar civilización y luz a esos pue· 

blos del Nuevo MW1do. Coincide también con ciertos ilustra

dos, en defender la idea de progreso y civtltzacidn, como -

necesidad para encontrar la felicidad y graciosamente come!!. 

ta: "no fuimos hechos para vivir a la manera de Jos osos." 

(7) Su obra contiene asimismo, un andlisis de los distintos -

grados de avance de las culturas americanas, hallando clara 

disparidad entre Jos salvajes de América (a los cuales obse! 

va libres) y los salvajes de Europa que, a su juicio, ni si

quiera clenen idea del concepto de libertad, Antonello Gerbl, 

nos dice que "Voltai re manejant la antítesis polémica con e! 

ccpclonal virtuosismo, tanto en forma e.le novela como en for 

ma de argumentación dirccrn: un solo botón de muestra: 'N'.ls 

burlamos de la credulidad Lle los Indios y no nos porwrnos a 

• 
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peqaar q\le en Eurqll., me venden ?da ~no ·Jm•;de 300.ooo~.::, 
ejemplares de almanaques, lleno• de ol>aervaclonea. no me:. 

nos falsas y de tdeaa no menos ab8Urdaa '. " (8) 

La c.ondamlne, el aablo e ineanaabJe viajero a· Ja 

A!Mrtca meridional, se decepclon6 al enfrenrarae a un hOm '. :. . ,_ 
bre que el vtaualtzd como degradado; en su obra encontra

mos el siguiente P'rrafo: "La base del cardcter indio eatd -

en su tnsenslbtltdad, ya sea que se llame apatfa o estupidez 

... son pusUalnlmes y flojos si Ja embriaguez no Jos enciende. 

Enemigos del trabajo, indiferentes a todo motivo de gloria, -

de OO..Or o de agradecimiento ••• ocupados dnlcamente del ob

jeto presente, sin inquietud por el porvenir ..• pasan Ja vida 

stn pensar y envejecen sin salir de Ja infancia, de la que -

conservan todos sus defectos. " (9) 

Saint Saveur, presenta una fuerte influencia de loa t6-

plcos difundidos por De Pauw; para él Jos Indios "son slm- -

ples, carecen de amblcl6n, tal vez a causa del tabaco; no -

les crecen barbas, segregan una especie de sustancia lac - -

tea de Jas tetillas y son poco ardientes en el amor ... " (10) 

Para diversos viajeros del siglo pasado el hombre am!:. 

ricano también desentona con In naturaleza, pues lo ven co-

mo muestra funesta de iodo lo que es degradación moral y -

!fRlca, mientras que sus upl't..>elactones sobre la segunda son 

positiva¡.¡, In consideran casi siempre maravillosa ':I poética: 
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~~ínan,. resulta,.· ,;~scJ¡.·~J&ctóf". (~l) 

Res~cto ·al ·clir4cte~ y forma .de s~r ele{ indígena ª"'! 

ricano; la ·coodeE'a Kollonirz noo· dice: "hay en la naturaleza 

del lndlo americano ·aJgo de iriQ'uteto, de anguattoao y de me . . . -
> ; ; 

ditabundo. lrlsttnttvarimre se recoge en •f mi•mÓ como si -

quisiera 'huir del contacto de la mano extranjera, aunque sea 

la mano que lo llama con las formas de civtltzaci6n, bajo -

cuyo peso parece que se ha aniqut.lado y se extingue. tt (12) 

No falto la observaci6n de Paul Laurenr que refiere: -

"se dice que en laa Antillas, jamas un negro se ha atrevtdo 

a atacar a un blanco, mir4ndolo de frente. ¿La raza lndta -

tendr4 como la raza negra, el temor magnético de Ja mira-

da de la raza blanca?. (13) 

TEORIA DEL BUEN SALVAJE 

Para finalizar nuestra recapitulacl6n sobre los juicios -

revisaremos a los seguidores de la segunda corriente o sea 

a los defensores de la teorra del "buen salvaje". 

Históricamente, Cristóbal Cobl no fue el primero que 

concibió la idea de un hombre en estado de naturaleza bueno 

y feliz: esta idea se remonto a la anrlgUedad cl4sica (el ho~ 

bre viviendo en una Edad de Oro) en consonsncia con el re-

lato bfbl!co del Paraíso Terrestre: no obstante, en sus car-

tas a Jos Reyes Católicos, ya se plasman descripciones con 

In idea preconcebida del ''buen salvaje", visualisando a los -



' 

amo~. y· felicidad;· tiiClustve Jos c0áltder6: capaces' d~·'d8r- íéc. 
. ~· ' . . . -

e tones a los europeo~, ·. prlnctpto tomado en adelante para d!, 

· nomtnarJoa "fll68oi>a desnudos"~ 

Muy anterior a IOa defenaores del ''buen salvaje" y - -

aun a De las Casas, encontramos a Fray Antonio de Guevara, 

prosista notable, quien publtc6 El ReJox de Prrnctpes o Mar

co· Aurelto, de esttJO exuberante y de cardcter moralizador: 

fue una obra muy lerda en la Euro.- de su tlemsx>, sobre -

todo el episodio de El Villano del Danubio; (14) tal pasaje se 

puede Interpretar como una defensa de los indfgenas ameri

canos y una crftica a la Espafta conquistadora. 

Estimamos necesario insistir, que desde su aparlctdn, 

la "idea del buen salvaje'', en el ilndo fue un instrumento -

de crrr:tca hacia la civUtzacl6n europea: la exaltación, por -

contraste de las virtudes de la sociedad primitiva no puede -

tomarse sino como un complemento de la auto-crntca euro

;>ea y no como una ingenua aceptación de Ja inocencia ldOica 

del salvaje. 

Los viajeros cristianos (destacan los clérigos del siglo 

XVI) que se habran alimentado de una cultura c14stca y pose!:. 

dores de un cspfritu mfstloo, recOllCleerdn .. urtgtnal llon<!ad 

de los ''salvajes" americanos, pero contemplada a través de 

un velo de exotismo; se les perctblO, en general, como se· 
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de ·rellgldn crlatlana, pero les reconocen capacidad para -

Jograr Ja salvactdn de au alma: sobz,.el particular, reco! 

damos loa .relatos Canler, lery .Y 'l'hevet. /; 

Fue el moralista france1 Montatgne el primero que • 

trató el tema del Indígena americano con mayor objetividad 

y en base a experiencia• y razonamientos, aunque proplclO 

Ja polemlca, alrvNndose, entre otma autores, de Villegag· 

non y de leiy. En su Enuyo sobre lo9 Canlblle• dice~ "yo 

ptenao que hay mia barbarie en de'IOrar un hombre vho que 

en devorarlo muerto, en desgarrar ••• un cuerpo lleno aun de 

senslbUtdad, toatarlo a fuego lento .•• bien podemos llamarlos 

i>'rblros, puesta Ja vista en i .. regla• de Ja l'IZOll, pero no 

puesta la vt1ta en nosotros que loe aobrepasamoa en toda 

suene de barbarie. " (lS) 

Antes, Antonio Pigaffetra, compaftero de Magallanea, • 

(en un escrito titulado le Voyage et navgatlon falct par les 

Espagnol é isles de MoJucques (1522) había defendido a los -

canlbales, al Igual que lo haría un poco rruls tarde Lery con 

los canrbales brastleoos, (por cierto, Colón Jos habra encon

trado m<1s horribles que los monstn1os ••• (16) Pigaffcttn, co!!. 

fiesa una gran atracción por cll~s, entre otras cosas, por -

encontrarlos portadores del suci\o de paz, del cual carcctil -

el estado francés de su siglo: aprovecha también In oportunf-

• 
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. . 

~d, .. ra recaJcar'.,fgusto '"4rrompld0 de IU C!p>ea en QJll•. 

trapostcton a .la• .virtudes naturales dE:l salvaje. · 

En Ja obra El Enaayo sobre Jos Cochea, Montatgne ac!!. 

aa a los europeoa, espectalmeare a Jos ea.-ftolea, de haber 

deatrurcto una edad de oro en un mundo Jiwen e Infantil (17) -

y de haberla reemplazado con Ja eac.lavitud y Ja opreslOn: el 

.escritor, al enjuiciar a Ja ctvlUzaclOn europea, defiende al -

americano y expresa: ·~ ftlcll hubiera sido aprovechar a-· 
ra algo bueno escas almas tnocenrea, hambrientas de lnstruE_ 

cton Y: de buenos prtnctptoa: por el contrario, hemos aprove

chado su tgnorancla e lnexpertencta para Inclinarlos a la tral 

ctdn, lujo, avaricia, crueldad, stgutendo el patrdn de nues

tras maneras ••• : naciones exterminadas, millones de gentes 

asesinadas y la m4s rtca y bonita parte del mundo se fue • 

hacia abajo por el trdflco de perlas y pimienta ••• " (18) 

Excepcionalmente, hombrea como Fray Jult4n Garc~a y 

el Pontfftce Paulo 111 llegaron a negar la irracionalidad e in

capacidad del lndrgena y aun Jo identificaron con el espaf'lol, 

otorgtlndoles a ambos la misma condición humana. Esta posi 

ci6n, implica el concepto de desarroUo por medio de la edu

caciOn, pensamiento que jugará de ahí en adelante un Impor

tante papel en la historia de la evolución de les sociedades. 

Advertimos que tanto en el concepto de la naturaleza -

de América como en el de suR pobladores, las obras nmeri • 
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. ·;i,:~c.ntati• eápanolas le ac~rcan m4a a .. naltdld; ....... 

. que' ae apoyaban en un ecnoclmlento dfreeto Con .ba pUeblos 

de.1 Nuevo Mundo. 

Gerbl, al referirse a la obrá de Vokalre Ensayo sobre 

las costumbre• de Jos canlbales 'americanos, entresaca esta -

moraleja: "Ja verdadera barbarie consiste en dar muerte y -

no en disputarles un muerto a los cuervos y a .los gusanos y 

recuerda coptosol ejemplos parisinos y holandeses, blbltcos 

y rtrrams, de antropofagia feroz y reltgtosa." (19) 

A partir del siglo xvtn gran ndmero de autores trance -
aes americanistas elogtanln al "buen salvajeº: los misioneros 

jC8Uhs en Jlüeva Francia, a pesar de ser buenos cristianos 

y leales al nfglmen mon4aqulco, como Sagard, Btet, Du Ter

tre, etc., conslderardn a los "salvajes" bel.los y felices, ple 

nos de bondad y caridad, mds libres y sin apego a lo mate

rtal: mds cerca de los primitivos valores cristianos de lo que 

estaban Jos europeos, 

El Padre Biet, apunta que quizás estos salvajes "se • -

echen a perder con el rontacto de Jos civllizados Inferiores. " 

(20) 

"En su ~!!!!_Moral, Du Tcrtre, se perfila como ad

mirador de .loo salvajes y en detractor de la sociedad antU1!!, 

na ... (Chinard opina que) nf en Las Casas se encuentra una 

ucusncl6n mns wrrtblc y clocucmtc• contra la sociedad (curo~ 

• 

• 
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pea de ~8 tBJaagy de''.:.~ p~lfirti~.:CO~~~. e!··: 

. mo Ja JpteUda.por "l~re oU·~inre.·~· (2lf ·:'!• _< -

AJgunos vtoJeroa ••kktrana. al amertcanQ ~ nam 
' .. · ,. ' .· . ·'; ' ·,''.-,' ' . ,.·. ,.·.., · .. . ,,..'.:.,.~ .·,-

nos intereAl'an líe pmlabn1 de FretZer• quien en au cibra • . 

ReJation du Voya1e .de Jia mer du 1úd aux cote1 . ~-- Chlll et • 

du Perou (1716) e11Cribe: "Ber.ae genre1, a primera vl1ta P!. 

recen miserables, pero aon mas · felice1 ·que Jos europeos, -

ignorando las curlosldadea y Ja1 comodldade. superfluaa que 

se buscan en Europa con tanta pena: elloa viven contmroe -

sin pensar en ralee cosas, en medio de una gran tranqulli· 

dad. • • La Gnlca cosa por Ja que puede teMrseles M1ttma ea 

por vivir en la Ignorancia." (22) 

En Prewsr, aparece ya un pesimismo social (antecede!!. 

te en este sentido de Chateaubrtand), pues ninguna de las 82. 

ciedades que estudia es perfecta, pues 1tempre tienden a d!?., 

generar en un plazo corto. 

Q,raa como las de Lafltau y Buffler (precursores de -

Jean Jacque1 Rou1eeau) se van a convertir en verdaderas m!_ 

quinas de guerra contra eJ "status" subrayando victos y crueJ 

dadcs de los europeos. 

Aparece tamhfén en el siglo, la crntca feroz de Rou

sseou al mundo civilizado, promoviendo la bOsqucda desesP!:_ 

rada de lo prtmlttvo, de Jo natural, de lo tncomamfnado. 



. -.. ,¡ 
i·.···,Je8n,• J&a¡~~·",~--~.i. ~í:~· en/~/Jectura•, .t.~lctente•.• 

' '. ' . ' . • ,_', " ' ' . ';¡'. ' :" ."- ~-- : . ' . • ', . 

hechó• (que ...... vece• no verlflcd) ... ra. conaolldar con -. . . . . : 

au lndl.CutthJe genio, las tftquletudes 8octales que ya ~1taban 

en el ambiente .. ra a•r conventne (al criticar Ja pn,tedad, 

la rellgidn y ciertas ~urnbre•) en i•e1 tndulgenre at'eaor - . 

de una sociedad aen•il>Je y corrupta. " (23) 

Gilbert Chlnard afirma que RoUeaeau se sale de Ja rea

ltdad, al creer encontrar en el boaque de Saint Ge111111n (24) 

· las condlctonn ldNle• de la vida primitiva, calUlcando sus -

Ideas como ein .... das de exotl•mo. (25) 

Ea necesario, nos dice, "ver au Dlacurao ••• como WI -

sueno social con una decoracldn blbltca, donde io. •rbolea -

chorrean de aromas y hacen ruido bajo el pem de la• frutas: 

e• Chaanan o el Parareo Terreatre, que Coldn habDI creído -

encontrar en las talas del Océano. '' (26) 

Cabe aeftalar, que lleg6 el dta en que e atoa penaamten

tos de critica al sistema gubernamental francés, dieron a loa 

Jaleos todas las armas que podrran desear Pllra rebelarse e~ 

tra el régimen establecido. 

La idea del ''buen salvaje'' como contrafigura del clvllf-

zado corrompido, contlnaa su camino hasta el Romanticismo, 

donde volveremos a encontrarla en su punto culminante: La -

Atala de Chateaubrtand. Obviamente no todos los franceses --
americnnlsras creyeron en el "buen salvaje" ni idealizaron -
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J8 .vida•···~ .. ·c1e·~átertca: otroa .~i.,~~~rajan.ün.ae!. 
tlfulento tlJOi'able a :.:)a étvWzaclCln e~rOpN (»r su Obra de · 
conqul•a y evanacltzaclGn. 

Al· rupecto Zavala opina: "Ja temura que 11e profe• a 

lo9 · pueblN atonnentadoll' en el Jlllevo Mundo, no ... rece aer 

un sentimiento de amor hacia ello•, atno una conaecuencta • 

Indirecta del odio que existe entre unos y otros europeos. 

(27) 

Por Jo tanto, loa viajero• france11ea del siglo XIX a -

Amertca mo1trann en pneral tma pHtura despectiva y •11'! 

alva hacia el hombre de e ate continente, prtnclpalment~ por 

no enc•drar 4!8te en aua Juicios tradlcionalea sobre el ser • 

humano. Parece 1er adem4a que el europeo aufre cierta an • 

suatia (alllque a veces eolo a nivel tnconctente) de perder su 

aupremacra, pues al tratar de conqut1tar y regenerar al ha· 

bltante de eatH tierras por considerarlo Inferior, se Intuye 

por pane del europeo la necesidad de autoaflrmarse. 

Chtnard vaticina: "A partir de Montaigne se puede entre 

ver la ldea destructiva, que va sordamente durante dos siglos, 

a hacer su mina, trazar su galerra subtern1nea hasta que, • 

con Rou~seau, tratard de Imponerse y clt!spués de haber cau

sado la Revolución, se convcrttrd en la anarquía moderna." 

(28) 



·<.Y>'A ···. Gerbi. ·•olJ'·.:· ttr ;<·.' ·.·.·p • i.i ' , . , . • .. 1 • • • .• . ., ,. : . • . .. 

(2)S. A. z.ava&, ~OL~ ctt •• pp. 1~6-198.· ·· .. ... .· . . . 
(3)segGn Gerbl;' oti. · clt~ ,. pp~ 27.:.40; · en ~laéton .al clima -

se generaron· mucf111w teorfas: los griegos Jo relacionaban · 
directamente CCft.¡ el tempera mentó y Ja ftlit'3Jogfa del '." - · 

· · homb~ (Art-.lell, pOr .• ej.,111plo, lo. encontraba cau&an-
. te' de. iEl elclavifud). Erf el· lltp; XVI~ · mee< la ;primen y 
radical acUsaclttn . contra el· éltma · de las. Amertcas, al -
deCJararsele culpable de Ja· tnferlortdad ·esencial del con
Unente·y··de··au incapactd8d .tntrlhseca para engendrar.- -
hoinbres libres~ Un ejempb de ello, lo tenemos en el co 
mentario de .Isabel Ja Católica, quien toma de anteceden':' 
tes una reOexlda de Coldn referente al hecho de que, én 
las. Indias, loa •rboles ~ echaban rafees hondas· porque 
Uovra mucho y Ja tierra estaba podrida y afirma: "en esa 
tierra donde loa drbolea no se arraigan, poca verdad y -
menos constancia habrd en los hombrea''. Durante el Re-

. nacimiento, ademd• de tomar en cuenta la altura, Ja ex· 
posici6n al Levante o al Poniente, loa vientos, etc., para 
expllcar loa caracteres nacionales, se sigue hablando de 
la latitud y por constgulente el clima como factor predo· · 
mtnante. Montatgne, divulgaba Ja relatividad de los carac 
teres humanos, su vartabtlidad aegdn los clima1 y las Ji' 
tltudes. Relacionaba el clima con loa temperamentoa y =
las costumbres. t.Us tarde, Monteaquleu, fijaba relacio· 
nes constantes entre climas y costumbres, y subrayaba -
la dificultad de establecer instituciones libres en climas 
cálidos, "que hacen viles a Jos hombres," U1 agudeza de 
Voltaire siempre es sorprendente e induce a meditar: "El 
clima tiene aJgfln poder, el gobierno 100 veces mlls, la -
religión unida al gobierno más todavra. " (Hasta aqur Ger
bi). Más tarde, en el siglo XIX, tendremos un ejemplo -
palpable de la supuesta fuerza del clima sobre la "raza". 
al encontramos con el sentimiento de superioridad de los 
gachupines sobre los criollos americanos. Aquf la distin
ción no era ni social ni económica, sino geogn1ficn. So
bre el mismo tema tenemos el comentario del clentfftco 
francl'!s A, D:>llfttH, E. C., Archives .•. , T-Ill, p. 468: 
"L1 Inmigración curnpca habfa sido pensada como un ele
mento qw.• 1 raería buenos re.sulrndos, pero se ha tenido -
que reconocer qu(• l'I europeo no se prcsm pa r:1 unn acli
matnclón direcrn, Individual: Amtl"icu, en t·fr~cto, purc~cc 
convcnirle por su adinl.llf1Li6n n J¡1 raza amarilla, pues -
este clima modifica profundamenre al c•tiropco. El ,.j,'m¡1b 
de In formación dd pueblo nortt~nmcrlcano es tmrm .tn· ~ 
nante desde <:!He p11n10 de· viRta: deRpuéR de 4 o 5 g1mern
clones, Re produjo un tipo tic raza pcrfcctnm<.•nre dC'flnldo 
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. · 8~ .-iiCC!r~ .a)Jos ~le~toa eu~s~ ~· ··•·• ·-
(f)A. Gei'bl, -ob~clt. ,• p~· 50. . . . .. .. · , . 

. (S)G •. ··C::hlJl&l'd,_.•'· Cit.;. L' Amertgue •••• l'P· 
(6)1bldem. , '. pp. 361 -362: · · · 
(7)Dítdetñ. ~ pp. 369-370. · · · 

. (8).C-ceib11 ob.· cit.~· p •. 190. 
(9)S. A. 7.avali, 06. cit. , p. 189. 
(lO)lbtdem. • p. 142. 
(U)C~ P. KollonUz, Un Vtate •• ., pp. 50-51., escribe:"aun 

cuando el para (La savanne) sea un lugar paradlsfaco, -
la verdad es que el contacto diario con ·hombres que P>r 
Ja larga servidumbre tienen en ar Ja muca de las mds 
triviales depravaciones, de las mas horribles corrupcto 
nes, no puede ser sino sumamente penoeo. '' Tambi& =
ahf en Ja Savanne, Ja mtsma autora siente repulstOn P>r 
el negro, al cual Jo ve aP'tlco, degenerado y sucio ••• " 
"En la Savanne era gentil y belJo el eapect4cuJo y Jas • 
negras bailan sobre el prado aquella espantosa 'cambulla' 
que es un verdadero 'eabbath de brujas' ••• no soJo tuve· 
miedo sino horror .•• Nada me ha parecido tan repugnan
te, ni nunca vr mujeres de naturaleza tan desfachatada y 
bestial ••• " "Chtnard, ob. cit., L'exottsm ••• , pp. lfS-
146., nos dice, en rel8ci&í a IOs •sabb8th", que ya en 
el siglo XVI el poeta-fil6sofo y conquistador trances --
1..ery, habfa descrito en su libro Histotre d'un voya~ • 
fait en la terre du Brestl, "danzas complicadas, grTos, 
contorsiones y sobre t<Xk> las diabólicas evocaciones de 
los espfritus hechas por el brujo." El Gral. H. Ch. -
Castex, Ce que j'ai. •• , pp. 309-310., también observó 
a Jas mujeres negras (posiblemente de las Antillas), a 
través de un sentimiento exótico, pues escribe: "Estas -
mujeres desnudas, alumbradas por la luz roja de las -
antorchas teniendo cada una sobre sus espaldas uno ca
nasta so¡x>rtada con gracia y caminando con cadencia al 
ritmo de sus cantos, tomaban en b noche el aspt~·:w 
más fantástico del mundo," 

(l2)C, P. KoJlonitz, ob. cit., p. 117. 
(13)P. Lm1rent, La Guene <:!!!.:..:...:, p. 329. 
(14)quc relata las quejas de• u!1 gt•nnanü conr ra Jns tiran ras 

y horror<-·s com<:tidos por los romanos en sus rierrns. 
(15) J. Guos, Historia de nuestra ••. , p. 227. 
(16)G. China rd, ob. ~, L' Exoiii;m ... , p. l H. 
(l7)idea que Buffón -siglos después- ~T;11rnform:1 rín en un -

"mundo inmaduro". 
(l8)W, S. Maltby, 1ñe hlack lcgcnd in ..• , p. 38, 
(l9)A. Gerbt, ob. cit., p. 19. · 
(20)G. China rd, ob, clt. , L' Amé rlquc ••• , p. :rn. 
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ANTEÓBDBNTBS ·, ... 
. A LA INTBR\'BNCloN PRAM=B&\ BN ~xico (1862); 

A· .. ritr del atgJo XVI,. enCCJntramos Jo8 ant~edentes 

· · · ma.s · remotos que reglatran el. fnter6a colontzador de F1'8!!, 

. eta en Amertca con las expediciones de Jacques Cartter, -

Roberval, Jean Mocquet o de. Vlllegagnon. Deapff!s, dura!!. 

te el reinado de F.nrlque 11 de Franela, al cabo de algunos 

·. fracasos en Brasil, el Almirante y 'Jeader' protestante Ga! 

· pard de Coltgny trat6 de establecer colonias calvinistas en 

la Florida: para ello, envtd un convoy bajo las órdenes -

del caplt4n Jean Ribaut, mismo que constniy6 el fuerte de 

Port Royal, aun cuando poco tiempo des~•. los espafto

les se lanzaron contra ellos y loa aniquilaron. 

Al morir Coltgny, Duplesal y Guillermo de Orange • 

hacen suyas esas Ideas, al grado que su programa naval -

Iba encaminado a acabar con el Imperio espaftol (en su "12. 

mento, Isabel 1 de Inglaterra comparte esos Intereses y -

comienza a perfilarse -a partir de la Guerra de 7 anos-

Jo que m4s tarde serra el Imperio Inglés.) 

Alrededor de 1580, Franela ya se lamentaba de la -

tmposlbllldad de ampliar su influencia en América, pues -

su gobernante Enrique IV, tuvo permanentes problemas ln • 

ternos que no le permitieron atender diversos intereses en 



elexceriO.r •. :Esto lo perctbl6 ét millrar.i hts"rcn:ia<IOr tran .·. :. . ... ·.. . " . . . . . .. ,, -
. . . . .: ... " . . . . . . ' . 

>ces La Popellntere, (participó en eJ ·:programa naval de --

... , Enrique IV)"pues al publicar Ja ohr3 ~s Trois Mondes. -

con amplias descripciones sobre América, aseveró ·que no 

obstante haber sido Jos franceses Jos primeros en establt 

cerse en América, dejaron· el campo a otros; que .por elJo, 

estando America ya ocupada, se puede ir a ese famoso -

continente austral, tan rico oomo Florida o Brasil, que e'!, 

mtenza al Sur del Estrecho de Magallanes y se extiende -

hasta el infinito. (l) 

En 1598, La Roche organiza una expedtcidn al Cana

d4 y S aftos m4s tarde, Samuel ChampJatn funda Ja Nueva 

Francia, a Ja que m4s tarde se agreprran Ja Lutstana, -

las lsJas de Las Antillas y la Guayana. (2) 

Sin embargo, en 1763 Franela pierde la posibilidad -

de rehacer su derrufdo imperio americano; SUvio Zavala -

observa que "debido a las guerras que quebrantaron su --

plan general, su historia colonial permaneció aprisionada 

entre P-1 pasado imperial hispano y Ja posterior expansión 

colonial de Inglaterra.'' (3) Es probable que tal siruación 

produjo a ese pars un rescntirr.tcnto contra cspaftolcs e l!!, 

glcses, por to que en adeJ.1nrc presta oídos y difunde Ja -

"leyenda negra" cont ro España y apoya las insurrecciones 

de fas colonias arncrlcnnas en conrra de su metrópoli In-



. .. 

• gíacerra. ya;'ie' tral!?'de a>kJnó~Vbtarteos d~ Ja América 

del Norte o de negro& resldent~a dé .Jamaica: Z8vaJa in,

fiere en esa actitud ''Wl deseo de progreso Wli~rsal hacia 

Ja l~rtad, que .les hace slm.,.tlca Ja Idea de que las co-

.·lonias americanas se independicen. ~ . " (4) 

No ·es dlffctl que el surgimiento y acepracldn de Na

poleón 1 (que por cierto, vende la l.oulsiana a loa EE. UU) 

en buena p¡ne se debkS al deseo, Jatente de siglos arras, 

de lograr para Francia W1 Imperio que Ja convirtiera en -

Ja primera potencia europea y asr reivindicar sus fracasos 

coloniales pasados • 

Después del Congreso de Viena (1815), como es sa

bido, se restaura Ja monarqura con Jos .Borbolles y el im

perio continental franc~s desaparece. Al comenzar el siglo 

XIX, del imperio francés de ultramar solo conservaba a -

la India, algunas factorras en Guayana, Jas islas de Saint 

Pierre y Miquelon (en Ja costa canadiense) y Martinica y -

Guadalupe en las Antillas; en 1817, se realiza un intento -

fallido de recuperar una colonia en Senegal. 

Tras la pérdida de sus posesiones Francia abandonó 

por unos anos sus actlvtdndes de expansión, 

E! gobierno ele Luis Pcllpc de Orl~nns, rcprer.cntan-

te de los arlsrócnttas y burgueses, Inicia la lnrromisión -

en ArgeJfa (5) y en 1830 logra esrableccr algunas fncrorfHs 



ce franela so1>re ~1 <1esterto1 . correspondiendo al expJÓra -

dor Catllté, er llegar en 1838 a TimbuctO. (6) 

F..n 18.18, Francia hace suyo w1 puerto en la cokinla 

que ms tarde· se denomino Guinea Franceaa y este mtam0 

ano Interviene . en Mextco, badndose en deudas no cubter-

tas a su para. 

Mas tarde, en 1840, Jos franceses desembarcaron en 

Madapacar, al afio siguiente en Ja C.Oata de Marfil: en - -

1842 se estableció el protectorado francés llObre .las talas 

Marquesas y Walls y en 1847, se tundd LtbrevUle en la -

costa de Gahon. Fue durante ese ano (meaes antes de Ja -

carda de Lula Felipe) que Abel du Petlt 'lbonara, tom6 po

sesión de Tahitf y de Nueva Caledonia. Stmult4neamente, 

se ocuparon las islas Uis afortunadas, Gambia, Tua Motil, 

etc. 

El asesinato de un misionero franc~s. sirvió a Na-

poleón 111 como pretexto para Intervenir en China; a vir

tud del rratado de Pekín, obtuvo Ja libre navegación por -

el rro Yang-Tze: también en Indochina, Napoleón 111 utilizo 

el pretexto de defender a Jos misioneros catOltcos para --

ocupar Saigón en lRSB. 

r_..1!l relaciones franco-mexicanas en esa época tcnfnn 

antccedC'ntes t.'St'nc la l1mmte económicos: en 1826 Alejandro 

• 

.. 



.. 

• • 

• 

Martlh · i\ie des~ encargadcf de negoctóa, au..q~ Mex.!· 

co Jo recon0ct6 a6Jo como agente confidencial, entendido -
• 

· que n.., extstran relaciones dlplom4ttcaa formales pues - - -

Francia no reconocra al gobierno eatabJectdo. Bn e.e ttem . ' -
po hubo tambt~ un Intento de lntenenctdn aprovechando -

el aupueeto ap>yo al Plan de l¡uala, para llevar al trono 

de Mextco, a Don Pranctaco de Paula, hermano de Fema!!. 

do VII. A Ja carda de Carlos X Francia reconoce Ja sobe· 

ranra de Mexlco. Unos anos de~a, en 1836 una expedt-

ctan franceaa arriba a Veracruz, pero .e retira en poco 

tiempo: al ano siguiente Deffaudla, plentpotenctarlo fran~s 

atosiga con sus reclamaciones, pero ea suatltufdo por Ba!!, 

dlh quien propicia la toma de Veracruz y de san Juan de· 

Ulda, Incidente que concluye en 1839, En 18.52 Francia se 

apresura a reconocer Ja Independencia de Texas y como -

sabemos, en 1862 se pretexta Ja suapensl6n de pagos de

cretada por el Presidente Ju4rez, para intervenir mUttar

mente en nueva ocaston. Ciertamente no existió Ja "nece-

sldad histórica" de la ocupación en México como pudo al~ 

garse en Ja toma de Roma. En relación a México preva!~ 

cteron los errores de juicio y falsos métOdos de razona-

miento. 

Por lo anterior surgieron en Francia voces discor

dantes respecto a la Intervención. 



En loa momentos crltlcos, haaca partidarios del ré-
- . . . .- . ' .· 

. gi~n de Nal>oledn IU, como Maritnee e8crltor e htatorl!. 

dor francés, mantl'elblftll au deacontento. Igualmente, des 
. . ·-- e -. -

de el comienzo de la lnrervencMkl a¡)arecteron muchas - -

obras y numerosos arrrcuJos en revistas, pertddicoa, etc.' 

desfavorables a ella; se generaron fuertes discusiones en 

Jas Calmaras entre Jos intervencionistas y sus opositores, 

las cuales provocaron muchos dolores ~ cabeza a Nlpo

Ieon 111. 

Una buena parte de Ja optnidn pdbltca france• no se 

conformó ni con la mtai&I apostOllca de redimir raza• d_! 

_ generadas, ni con la poslbtlldad futura de obtener riqueza• 

Jegendartaa. (7) 

Sobreaalteron en ella mtembroa de la opoalcldn libe

ral organtzada como Jules Favre, el ci*l en uno de sus -

discursos dijo: "El objeto de la expedición no es el cobro 

de deudas cuyo pago se ntega. No se hace la guerra a un 

Estado para obligarlo a pagar sus deudas; Jas deudas que 

reclamats ••. , no justificarían una expedlcldn cuyos gastos -

ser4n mayores que las sumas exigidas •• ,~ vals, pues, a 

México como ncreedorf;&: vals como invasores, para entr!?_ 

ntzar, contra el derecho de gentes, a un archiduque aus-

trinco •• " (8) 

E<lgar Quinct dccwrnba en un discurso nnte las cit- -



· maras: 'ºque en .otro tiempo (1781) Fhancia habra ido •1-

Nuevo Mundo para ayudar a un pueblo a .. obtener su liber

tad y su independencia, mientras que en 1862, era. esa. -

misma Pnncla la que desembarcaba en Amertca para· co

meter un atropello. " (9) El mismo auror ramblén se rete

rra en sus escritos a ''pJanea inflados y vacros, a Uualo

nes y nieb.las perpetuas que . tienen que pagar con su ·vida 

millares de hombres: JUIJIO culpable donde se divierte Jo 

arbitrarlo y se ma.lgaara la ••re y el oro de Francia. " 

. (10) Jules Favre, a su vez tnalstl'a que la apedick'n '' ••• 

no era mH que llla mentira; la proteccldn de nuestro• -

nacionales no era mas que un pretexto, porque Juarez es· 

tüa dispuesto a darlea toda claae de aegurtdadea. Se tra .. 

caba de Imponer, por medio de procedimientos semejantes 

a loa de Brunfttck, una monaiqura a un pueblo republicano 

que no querfa aquel r4!glmen de gobierno. Pero ni ése era 

el verdadero objeto de la expedición: su objeto real era el 

cobro, en provecho de ciertos especuladores, del crédito

de mala ley de un suizo nacionalizado al efecto.''(U) Y -

agregaba: "No hay mas que un partido que tomar: tratar -

con M~xlco y retirarse. ¡Para qué hacer la guerruí' la gu~ 

rra se hoce cuando se tienen enemigos ¡donde esll'ln alll1 -

los nuestros? si no estuviéramos al lodo de Almontc, no -

los 1 cnd ría rnos ••• " ( L2) 



·· nlflestoa. de Vtctor Hugo, en JOs que el poeta diferenciaba . . 

la poatckkl. del pueblo ~ Francia y el Imperio y tomaba -

partido contra "ate al lado de Mfxtco. Se declllro tan ene

mi~ de NapoleOn 111 y Maxtmlltano, como Jo• mestcanoa -

. republicanos~ (13) 

Karl Marx sigue atlnadamente el desarrollo de Jos -

hechos, registrando, principalmente, b cambios en el -

juego polfttco europeo y Jas proptaa contradtcclone• Inter

nas que condujeron a la Francia tntenenclonlsta a lo que 

~1 llam6 quedarse ''bailando en Ja cuerda doja". (14) 

Antlctp6, desde una perspectiva htst6rlca de conjunto, 

lo• re1ultado8 de la interacción de llctore• lntemom y ex

temoa, tnaranclaa económicas y polfttcaa que, en un con~ 

nuo juego de fuerzas, determinaron finalmente la carda del 

lmperto europeo en ~xlco, 

La slgulente clta, tomada de una carta escrita por -

Marx en 1866, sintetiza, de un plumazo, las contradlccto

nes que fue vfcthna el gobierno de Bonaparte: 

A ml entender, el Empi re pende de 
un hilo. D'abord el asunto con Mé
xic'> y los Unlrccl Stutes. Por ai\adl
dura el amotlnanilento de tres regi
mientos franceses. Y mctma los 
disturbios estudiantiles ..•. (15) 

• • 

• 
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Maní •lude aquf ~ '3 evento•::,pcir ''111 lado, a ·Ja preston' ~ 
. . . . 

.··modt!rada que ·1os· Esrados ·tin1doa ejercieron 'P.ra Ja reti-

rada de los ej~rcU:os franceses de Mc!:dc0, por otro, a -

loa •lhtomaa de erial• del .. r. que se mantfteatan en Ja -

protesta· eatudlantll, .las médtdaa adoptadas ·por el goblemo 

contra· algunos representantes lBllversttartoa y el amotina

miento de regimientos que se negaban a .. ntct .. r en Ja -

empresa mexicana. 

En los antecedentes htst6rlcos a los que hemoa hecho 

relerencta, ha quedado lmplrctro Ja prevalencia deu la -

Re~luctdn Francesa -y espectalmenre con Ja Sanra Alianza 

y sus movimientos de restauracl6n-, del principio de tnrer 

vencida, aceptado y aplicado en loa paraea europeos ya fu!_ 

ae con el nombre de "principio de las nacionalidades" o -

con el de "principio de equilibrio": en otras palabras, se 

busc6 y encontró un fundamento legalista al derecho provi

dencial de los reyes. Sobre el tema, bien encaja la reftexic1n 

de SUvlo Zavala: "El espfritu de domlnacldn es la pastón -

m4a tir4ntca del hombre en sociedad, en todos los tiempos: -

los hombres tienen un deseo Insaciable de dominar. Ello exclu 

ye la moderaci6n, destruye la llbertad, turba la paz, fuentes de 

felicidad para el hombre que Jo ligan a la cfvllizacidn. "(16) 

Aun m4s para el mismo autor, Francia es la historia "de -

un Imperio frustrado'' pues desde el punto de vista de los -
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, ... <1>º.;,t:hb1an. •. ob~ .. cu.-, .. t.·eiar11.n.;:., w~ .111-,92., .. · 
(2)(c0nc¡uüitlda•·· .. pal't8 sx>a: Giim&aco •. en 1627);·· 
·.·ll,e.,,a,ra·~era, • Pit111r ele pade1:ablr•cu,1N H •m• 

Pile):. el t.'."ller10 ~· delde ta Amerléa. 1eprenrrto..1 
. ~ata ;.a -~tlJlaa~· <A, Jl<vez que Samuel Champ•lll re'" 
~-- e),;lfl». ~-1.o....._,. 1e .i.c111 .... expedlclda .al 

··an1U ;al ·~Jtltl Y't8Jeio ·La ··Reventare, 11;.cullco~ 
· .... mo~la de:.Vlllilili.M traca'°·.·.·· .. _, · . 
(3)S. A. ~~la,: -~; car. ~" pp •. 255·256• ··. . · 
(4)1bldeln.' • ', pp. ª~". ' ' ' . 
(5){que ptr cierto •lo c:GnOCIO la pu •ira 1M7, m que ~ 

Abcl-el ~r ..._., • ttrm re1l1te11eta). El Gnt ·
Brtncourt. , C.• ck., . p •. 3')L·.• nftere a dlé:ho .. r .... 
Je de k,,11&üiiíté ..... ,.: '·mee paéo f111e ••wo m .:
Afrlca; lliblll recorrido 200 Jeeül• • 1 dlll1 y aam .. -
ele dl8pai'ar al cerebro ele 1u 1eererarlo po...., Mblll •• 
rardldD cuatio mtauro. • eullllr .. eablllo. " 

(6)(• el •ISID XVI' Jaudl, moio ,........, la canqutMO). Ba· 
ra collmta _.1nca fue • .,.. pc>r el ....-a.ro mtll 
rar laall Pat4~r.be •tre 1154 y llM. -

(7)M. Glaam, •¡ cit., "El Bmrt1mo y •••• " Revl8ra Eap· 
Jo ND. 3, p. . D. . 

(1)8 •. OWwter, ele ••• , p. 30·31. 
(9)M. Qutnrre, .. e , p. • 
(lO)M. Gllna, • r. • "El Blott1mo •••• " Revt.ra S.l!J.O 

· ND. 3, p. · 124. 
(ll)B. Olllvter, ab. ctr., p. 81. 
(l2)1bldem. • p. a. 
(l3)WWWm., pp. 70-71: ''Mextcaw: Tenel1 nzdn en creer 

q• e•oy con '°90l'ro1. ND e1 Pnncta la que o. Mee la • • 
perra, e1 el Imperio. Clertamenre eltoy de we1tro lado. 
Vomotrm y yo e1ramo1 en ple frente al lmperto, \'OllOrl'OI 
en vue.rra .. tria, yo en el de1tlerro. Comlmttd, luchad, 
led terrible., y •l creel1 que mi nombre 01 puede •r 
dril, •"'°8 de ti. Apuntad a la cabeza de eae hombre 
y que la blla mea la tu.errad. Vallentes mexicano•, re· 
1lstld, e1perad. Vencedore1 o vencido•, Franela HgUI • 
rt 1iendo vuestra hermana, hermana en vuestras glorias 
como en vue•tn• de1dtcha•, y yo perBOnalmente os Ue· 
vare, vencedores, m• fraternidad de ciudadano, vencidos, 
mi fraternidad de proacrtto. " 

(lf)K. Marx, F. Engels, ob. cit., Materiales ... p. 287. 
(lS)lbldem., p. 288. 
(l6)S. X. Zlvala, oh. cit., p. 59. 
(17)1b•dem. , p. sil, 

Para complementar el panorama de .la historia colonial • 
francesa, cabe mencionarse, que en los anos slgutcnres 
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a la malograda empresa mexicana, Francia instauró su 
soberanra sobre .la provincia de Ja Conchinchina Orien
tal, en el delta del Mecong, y más tarde en 1865, im
puso su protectorado al Reino de Camboya. I.aos fue -
conquistado hasta 1892 y Hanoi en 1893. La conquista -
de Argelia inspiró al gobierno de Parl's la idea de do
minar Marruecos, en tanto que la in·1asión de Madagas
car contribuye a alimentar .la terwi6n anglo-francesa. -
Hacia 1885 Jos franceses ya tenran sus fuerzas milita
res repartidas en demasiados frentes. No obstante, la 
expansión colonialista prosigue, y en 1887 éstos se adue 
tlan de la costa del Mar Rojo (sobre la fachada marni-
ma de Abisinia) ubi~ndose como una cuila entre la Eri 
trea italiana y la Somalia brit4nica. Entre 1893 y 189a'" 
avanzan al Sabara y al Africa Occidental, provocando -
roces con Jos alemanes por Togo y con Inglaterra por -
Nigeria y Sudan. 



·-
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2.1 SITUACION POUTICA DE FRANCIA EN EL SIGLO XIX. 

Al ser derrocado Luis Felipe de Orléans, se inscala -

un gobierno provisional que escablece el sufragio universal 

y encrega el poder a una Asamblea Nacional; surgen 3 can

didatos a la presidencia~ Lamartine, Cavaignac y Luis Na

poleón. De los tres, Luis Napoleón es elegido por que re

cibe el apoyo de los campesinos parcelarios. la clase m4s 

numerosa no obstante carecer de una organización política 

y conciencia de clase bien definida. Otros grupos y parti

dos también lo secundaron, pues en lo general, habfa te

mor ante la fuerza creciente de los obreros y confiaron -

en este nuevo Bonaparte, que se decra socialista y biene

chor patriarcal de todas las clases, No hubo duda: Fran

cia estaba dispuesta a la aventura, por ello entrega el P'2. 

der a un aventurero. 

En su Historia de Francia, André Maurois explicó -

la estrategia de Luis Napoleón: "Servirse de los monárqu.!. 

cos para aplastar a la República, después desarmar a los 

monárquicos para imponer el Imperio." (1) 

Así las cosns, no cxrr:iña que el II Imperio Franc~s 

(1852-1870) se caracterizara j)Or In ausencia de libertades 

polrt leas frente a una esplendorosa vida socia 1 y mundana 

y por L'l desarrollo dt• los negocios y las artcH. ''Su go-
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1, 9 Ja• grandes obras pa-
~:j·>º· > 

Francia y el --

~lonal) f•te le traiciona 

; ele abril. el 15 de mayo y 

, illblea) • apoya sobre loa 
; .1,·-

''} Apenaa • con1tderan .e 
~ -
'~ • Mcuden al mole.to -

(Ja aristocracia y la -

• y salta a su vez a los 

••o cree que estd todavra 

buena rnaftana se encuen 

'~1~ llur¡uesra, en 1848 el pueblo 

' ..,.luó históricamente Maumis. 



• 

• 

' 

(l)A. Maurols, Historia de ••• , p. 446. 
(2)1btdem. , p. 4SS. 
(3)e. Márx, F. F.ngels., Obq1 ... , p. 113. 
(4)A. Mau~is, ob. ctr. , p. 450 • 
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2. 2 FACTORES DE CARACTER ECONOMICO, 
POLITICO, SOCIAL Y CULnJRAL. 

Como antecedente a Ja lntervencldn de Franela en 

México, se manejaron mdltiples argumentos con Jo que se 

pretendió justificar tal medida: Jos referentes a .la necesl· 

dad urgente a regenerar a Ja sociedad mexicana y de reg! 

nerar las tierras no aprovechadas o pobremente exploradas 

y aquellos que aludran a la convenlencta de establecer una 

s6ltda poslciCSn de orden pollttco frente a .las pretenciones 

expanstonlstas de Espafta, Inglaterra y Estados Unidos. 

Stn duda, fueron espaftoles, Jos primeros que al bu!. 

car una justlftcacl6n para su penetracldn en este continen

te hablaron de la necesidad de una renovación total del In-

drgena. Usaron el término "evangellzactón" como stn&ltmo 

de "regeneración'' (1) Por igual en el siglo XVI, Jos ingle-

ses trataron de justificar el deseo de usurpación de Jas r! 

quezas novohlsp¿tnicas, utilizando expresiones tales como -

"necesidad de regeneración'', de "purificación", de "sanea-

ción'', "de evitar la corrupción" cte. (2) Posteriormente, -

poco original en sus motivaciones, el gobierno de Na¡x>le6n 

lll trató Je justificar su Intervención en nuestros asuntos • 

en la neceotc!ad lmpcriosh <le acabar con la anarquía en to 

dos los órdent.·s y con el esrndo de descomposición muy -

.. 
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avanzado -que a au parecer- reinaba en el pueblo mexicanQ 

sostenra que esta sltuaclOn acabarla con todas · 1as riquezas 

de M6xico y degenerarra aun m4s al mexicano, de por si -

dueflo de una "naturaleza Inferior y corrupta": se proponra 

por Jo tanto, llevar a cabo la dtffcil tarea de ''regenerarlo". 

Esa inmensa labor serra la "obra gloriosa" que como dice 

Bulnes, se asentaba en la ''obra fangosa". (3) El pretexto -

Inmediato se encontró en el estancamiento en que la guerra 

civil se encontraba, debido a la "Incapacidad" de Jos parti

dos para acabar con sus convulsiones do~sticas, lo que -

por otro lado, habfa derivado en la suspensión de pagos de 

la deuda extranjera (lncíuyendo la francesa) y a numerosos 

ataques a civiles, a europeos, entre elJos, a miembros de 

la colonia francesa. 

Sin embargo, tambien se hicieron valer motivaciones 

de cardcter ancestral, de orgullo nacional, de abolengo co

mo pueblo culto y de imperio con Unaje colonialista. 

Bonnevie, abogado de la corte de apelación de Bruse

las bajo el gobierno del rey Leopoldo de Bélgica, llegó a -

justtflcnr la intervención francesa en nombre de ta civiliza

ción, pues se pensaba, que siendo México un país enorme

mente rir.o no tcflfa derecho !l guardar su riqueza pc.ra sí 

mismo. O sen 1 la Intervención era un impcrin l!smo benNi

co a la humanidad, apllcado lo mhm10 c.'11 México que en --
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A rgelta, en China o en la India. (4) 

Fue tan grande Ja vanidad del gobierno francés, al 

considerar a EU cultura el eje de Ja humanidad, que man!;_ 

j6 como stn6nimo el término "afrancesar'' y el término -

"civilizar",; asr con optimismo, el Gral. Brincourt afir"1!, 

ba: "Antes de un mes, todo el .-rs eshld afrancesado ••• " 

(5) 

Compartiendo la tesis del "orgullo francés" encontl!, 

mos varias opiniones: Saint Sauveur, escribe: "el valor, -

las cualidades del corazdn y del espfrttu han distinguido -

siempre a los franceses y Je han dado una reputactdn ve!!. 

tajosa entre todas las naciones. El mundo se ha c0nmovi

do con sus hazañas •••• ". (6) Diderot, bien convencido ar

gumenta: "l't> creo que sea simplemente una manifestación 

de nacionalismo, sino un resultado del acento que el fran

cés pone sobre las cualidades de amabilidad, don de gen

tes, atracción personal, trato benigno de Jas que Je gusta 

verse adornado; "no cabe duda (asienta Zavata) que si Ja 

creencia en Ja posesiOn ~una superioridad de este género -

puede Uegar a Ja fatuidad y a comparaciones desdenosas -

con respecto a otros pueblos, es por otra parte digna de -

elogio, Ja elección que el francés suele hacer de dichas • 

dotes amables para tratar de distinguirse cntn.• otros hom 

brcs, cuando en cnsoH menos afortunados In vanidad de -· 

.. 



., los pueblos cifra su pretendida superioridad en rasgos de 

poder, de riqueza, etc. , en fin, en manifestaciones m4s 

crudas, de ta escala de valores humanos.'' (7) El citado 

Diderot, se refiere a Bouganville: "El ama las mujeres, -

los espect4culos, las comidas delicadas, es amable, ale

gre, ea un verdadero franc~s." (8) 

Potv,.e llegó a declarar en el siglo XVIII, que "Jos -

franceses son, entre todos Jos europeos, Jos preferidos -

por Jos salvajes pon¡ue a estos les simpatiza su humor -

ligero y jovtaL •• " (9) y Zavala conviene en que: "La ima

gen que solemos formamos de cualquier viajero franc~s -

es la de un hombre dgU, curioso, alegre, irdnico, pre•U!, 

tuoao ••• " (10) 

Aun en las tareas de car4cter científico, aflora el -

mismo crlterto, pues el ministro de lnstrucct6n Pdblica -

del Gobtemo de Napoleón 111, M. Durrey afirmaba: "Si -

Francia gusta de introducir su pensamiento aW donde ha -

llevado sus armas, se debe a que ella mira como su ta-

rea perticular el servir a los intereses de la civilizaci6n 

del mundo. Que esta expedición científica se lleve a cabo, 

la Francia sin duda rcclamartt ese honor, pero ser4 Méxt· 

co quien tendrrt el provL>eho." (ll) 

Partícipe de los mismos sentimientos Paul Laurent -

transcribe un manifiesto del General Forcy: "ustedes saben 
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que nuestro magn4ntmo soberaoo, emocionado por westra 

triste sttuacl6n no ha querido m4s que una cosa, al hacer 

atravesar los mares a sus soldados: mostrarles la noble -

bandera de Francia que es el sfmbolo de la ctvilizaci6n ••• " 

(12) y conr:tnda: "Recuérdese que por donde quiera que 82, 

te su bandera, tanto en A~rlca como en Europa, Franela 

representa Ja causa de Jos pueblos y de la clviltzactOn." 

(13) El propio mllltar al despedirse exclamO: "Yo pano -

feltz y orgulloso de haber participado en Ja gran obra de -

regeneractdn, que la Providencia a través del Emperador -

NapoleOO, lleva a buen fin ••• " (l•) Por su .. rte, el Gene

ral Castex escribió: "todo ha sido dicho sobre esta camP! 

fta que fue a Ja vez estéril, gloriosa y fatal pero cuya CO! 

cepcldn se relaciona a una de las mtls vastas que algtln ª2. 

berano pudiera sonar." (15) Y agrega: "era tan bel.lo ••• ir 

tan lejos a llevar a un pueblo a la justa aprectacldn de -

sus intereses y de afirmar Ja influencia francesa tal como 

debra ser.'' (16) 

Para finalizar, anotamos una oplnlOn que llama la --

atención por su contenido, del Gral. Picrron, obtenida de 

su obra Mcthodes de Guerre, por Bulnes: 

lle visitado loH países extranjeros y he 
podido en consecuencia juzgar y com~ 
rnr. Y bien lo dccL1ro, cueste lo que':' 
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cueste ml amor por Ja Franc~ So
mos con todo nuestro 'esprit' Llnge- · 

. nto) , agudeza el pueblo rúa estdpi
damente vanidoso, el~· pazguato, 
el lMJi slmp.ldn del mundo. No hay -
un para en Europa que produzca rúa 
necedades, ~a idea• falua, Ns -
boberfa11 que el nuestro. F.ncontra-
rela la causa principal en el modo -
de tnstrucct6n que recibe Ja juventud, 
tnstruccl6n falsa, exclusiva y menti 
rosa que desarrolla nuestras fakas-
en vez de corregirlas. • • (17) 

Como se adivina, no fue ciertamente, un tnteña cu! 

tural el Onico factor que motivó sustancialmente la tnter-

vencidn. Existieron otros m4s trascendentes; DUJon, autor 

del siglo XVlll, analizaba: "el sentimiento de la gloria, -

que reinaba en el mundo antiguo se ha desvanecido: el co

mercio ha usurpado su lugar. La era mercantil ha sucedi

do a .k>s sig.k>s del heroismo ••• el arte de ganar el oro se 

ha convertido en el gran arte, en el objeto del ansia de -

todos los pueblos." (18) 

La Nueva Espafta ya habfa sido etiquetada como uno -

de .k>s pafses rn4s ricos del mundo y por ende se convirtió 

en centro de interés colonialista, 

Creo que si el noble y célebre Barón -
no hubiera exagerado una riqueza que 
al cambiar el régimen industrial del 
mundo, rcnrn que convertirse en 1 ria
re pobreza. Napoleón no hnbrfa sido-
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engallado, Maximiltano hubiera per
manecido Almirante de Austria, Ja - . 
Princesa Cal'lora rw habría tenido mp 
tivos para que primero la enJoquecté 
ra Ja a mbtct6n y luego la desgracia;
Y no hubiera habido ni lmperto ni In
tervención. (19) 

Asr reflexionó Bulnes en relacldn a las narraciones 

de Humboldt y coincidente Samuel Ramos se refiere al vi!, 

jero alem4n~ "cred el mito que Mexico es el para rma ri

co del mundo, el cual en vez de aprovecharse como prin

cipio de accum pnlctlca, se ha formado como arrrculo de 

~ para halagar la vanidad patriótica y ocultar Ja miseria 

real. " (20) 

Analizando retrospectivamente, no resulta exr:rafto que 

los factores polfticos con que justificaban los franceses su 

intervención en México, se apoyaran en factores econdmi

cos. Su interés primordial era adueftarse del gran poten

cial de materias primas que México podfa ofrecer, confor

me a las declaraciones de quienes Jo consideraban como -

uno de los países mtls fértiles del mundo. los franceses -

venían a explotar al pafs, utilizando una vez m4s el térmt-

no "rcgcmeraclt'\n '', aunque en este caoo se l rataha de reg~ 

ncrur a la tierra, la cual no había sido segan ellos aprov~ 

chnda o transformada. (21) Al respecto, con buena dosis de 

franqueza, Hm1sRct de floulbon <.'scrtbra poco antes de ser -
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fuellado en Sooon: 

la regeneracton de Mexlco es una nece
sidad polfttca de prtmem orden ••• pezo 
Meneo no puede iegmerarae alDo por -
Ja c:onqulata ••• no me atrevo a decir que 
eate penumlenro entre en mla planea,
pezo ea~ en Ja llena de Jaa coeas. Ten 
go Ja c:onvlccidn de que mi obn peno- -
nal, el establoclndento de loa franceses 
en Sonora, 861o sed el primer paao de 
Francia hacia Ja ocupacl&a de todo este 
magnftlco para. (22) 

En eate orden de Idea•, en au momento, el GraL -

Brlncourt oplnO: "No ea una almpJe columna expedicionaria 

que concurre a ma lntervenct4'n, es un ejercito que mar

cha a Ja canqutsra del para mas rico del mundo." (23): -

Tamb&m, Mathleu de Fossey, declaraba que 10 anos de e! 

tanela en tMxtco, eran suftclentes para crear una fortuna, 

(24) esto, tn~ndoae de un extnnJem, puea de acuerdo con 

lo observado por Mtchael Chavalter, (1806-1879) Mextco --

era un pare dotado de enormes riquezas, pero que no logr! 

ba los debidos beneficios por estar ocupacb por un pueblo -

sin espíritu emprendedor. (25) 

Para la Condesa Kollonitz "eran necesarias nuevas --

energías de hombres extranjeros movidos por el deseo de -

tentar fornma en el Nuevo Mundo, capaces de aumentar en 

poc.o tiempo el pequei'io capital, provistos de inteligencia y 

63 



64 

capacidad para extraer provecho de todas aquellas lftflnl

tas riquezas que infructuosas conserva el para." (26) 

Brtncourt aftade tiempo después: 

México ea un pars prlvlleglado por la 
naturaleza, explotado por aventureros 
de todos los paraes: en ninguna parte -
se encontrard una colonia tan rica, un 
para tan Mcll de gobemarae, de explo
tarse ••••• al se le agrega que por la -
abertura del ltamo de Panamd a la altu 
ra de Coatzacoalcoa ae puede hacer ef 
camino directo para la Cocldncbtna, ~ 
ra el Japm, para la China y para las -
Indias Orlentalea reaulta de la manera 
m4s completa la reaolucldn al proble
ma que inquietaba a Crtatdbal Coldn. 
(27) 

A au vez Laurent expresa: "cualquiera se aorprend!:, 

rra de ver en este pars una tan grande fuente de riqueza -

infecunda. Hay en ~xtco carencia de brazos, de confian

za, de establltdad en las empresas y sobre todo una ilJI!!? 

rancla crasa. (28) 

Para resumir, en base a las ideas de escritores ---

franceses, Bulnes escribe: "cincuenta millones de pesos -

anuales de ingresos y México en el Jodo de la anarquía y 

de la abyección justificaban la intervenciOn, la glorificaban; 

el patriotismo consistía en exterminar a Jwtrez y su cua-

drilla y besar la mano de hierro de justicia de Napoleón -

lll. 11 (29) 



Cabe abundar que la tntervencidn de Francia cum· 

pira Ja finalidad de interponer un obst4cuJo a las preten • 

siones de reconquista de parte de Espafta; efectivamente, 

no obstante que se le consideraba una metrópoli en deca

dencia, e•ta pugnaba por recobrar una posicton entre las 

grandes potencias de Ja ~poca. Muestra de ello, lo son -

varios tn:entos de intervenir en nuescros asuntos pollttcos 

internos y de presentar a Espafta como una mediadora y 

proteccora de Ja polftlca interna de Mextco, para obtener, 

al fuera po1lble, un crono para un infante espaftol. (30) 

Buscando justificaciones para intervenir, no escap6 -

a NapoleGn lll Ja consideracton de restaurar la raza Jatt -

na en Amertca, pues: 

"E•pafta ya vencida, Italia dividida, los parses hl&IJ! 

noamertcanos en anarqura, sólo quedaba en ple Franela, -

nuevo campeón de Ja rellgton cat6ltca amenazada ..• Fran

cia se convierte en la depositarla del honor latino y catO

Uco. '' (3l) Ademas, "~xtco, pars latino y catOllco, entra 

ha en la categorfa de raza latina •..• La decadencia que -

amenaza (ba J los pueblos del grupo latino parecfa expre· 

sa rsc con fue na arrolladora en México, situado al lado -

del poderoso coloso protestante y anglosajón, Et papel de 

Prunela se define rnjantcmentc y en su calh.lad de nación -

defensora di;• las rnzas latinlls, He le crea un deber y un 
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destino: acudir a Ja salv~ct"'1 de México y proteger.lo." 

(32) Sobre todo, en un momento en que se adjudicaba a -

Juárez el querer entregar a. México a Jos ·Estados Untdoe, 

o éstos tratar de adjudic4rselo, des~a de au guerra C! 

vil. No e.abe duda que el descendiente de Bonaparte jamae 

reOexlonó en los términos de, CarJoa Pereyra: 

¿En donde se quedaba, aun para el mas 
optimista de los sectarios del Imperio 
y de Ja lntervenct"'1, aquella eeplendl· 
da, gloriosa Idea de NapoleOn 111 •res
taurar en América el prestigio de Ja • 
raza latina- creando un goblemo esta· 
ble por Ja tnfiuencta de Francia? Si el 
gobtemo nacido de Ja lntenenct"'1 era 
s6.lo poelbJe apoyado por el pbtnere -
de Washington ¿adonde Iba a dar eme • 
prestigio de la raza latina y de ~ po
dra gloriarse el gobierno fra~s, co
mo no fuera de haber dejado ••• un cen-
t ro pollttco respetable con el que se -
hubiera entendido a maravilla la dtpJo
macta norteamericana, para pronunciar 
un rotundo ''hoy cottage' contra toda -
tendencia polfttca europea en nuestro -
continente? ••. (33) 

Certeramente opinó Justo Sierra al afirmar: "Napo-

león venra para Impedir la expinsfOn de la raza anglosajo

na y ya pedía que La raza anglosajona Je garantizase su -

obra ••. r y ugrcgaJ Esro eru uejar el quec:o por salir de 

Ja ratonera" (34) 
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(l)Robert Rtcard en au obra La 9'1!Qul1ta.lrtt .. 1 de -
M&lco, expUca Ja forma en que Jaa 6 a íñed1can-:. 
tes· con sus IMtodoa misionero. se propmleron· tmpre¡ 
nar de cristianismo Ja vtda del lndrgena de Ja Nueva -
Ea .. fia. 

(2)Vfaae J• A. Ortega y Medina, La Evanpl1-cl0n Pu-
ritana ea ••• • 

(3)F. Bü&1, OI>. cit. , p. 83. 
(4)M. Qulrarte, 06. cit. , pp. 20-21. 
(5)H. A. Brtncourt, 06. cit.. p. 338. 
(6)S.A. Zavala, ob. cit •• p. 140. 
(7)1bldem. , pp. 182-114. 
(8)1bidem. , pp. 18'1 •188. 
(9)1bidem. , p. 199. 
(UJ)lbtaem., pp. 18'1-188. 
(l l)v. büriey, E. c. , Archives. • • • T. l. , p. 15. 
(l2)P. Laurent, 00.-ctt., p. 82. 
(13)1btdem. , p. 16. 
(14)1bidim. , p. U17 
(lS)H.dh. C11tex, ob. cit., p. '1:17. 
(16)1btdem. , p. 285. 
(17)F. Bülñe1, ob. cit., p. 422. 
(18)S. A. Zavala, 06. cit., p. 267. 
(l9)F. BuJne1, ob. cit., p. 584. 

Ya en 16f8 con i pibllcaci&1 de la obra del ml•lonero 
dominico tnglfa Tornta Gage (A New Surv¡ of the Weat 
lndle1) Mexlco y laa dem4a coJOntas espalia quea8ron 
COJOCidaa en el 4mblto de la codicia universal. 

(20)S. Ramos, ob. cit., p. 110. 
(21)Eate penaamlento tuvo su antecedente en .lo• flslOcrataa 

del 1igJo XVIII, loa cuales habllln reconocido la existen
cia de un orden natural en Jos fenómenos econOmtcos y 
habran basado su doctrina en un sistema de economra -
polrtlca, que no reconocra mas fuente de riqueza ver<Ja
dera que Ja naturaleza. Subordinaba Ja tndustrta a Ja -
agricultura y proclamaba el libre cambio. 
Pierre Polvre, segQn G. Chtnard, ob. cit., L' Amérique 
.•. ' p. 374, recorre las coJontas francesas aandO con
ferencias pera demostrar que la felicidad es consecuen
cia de una buena agricultura, de un regreso a la natura 
leza, pero por ésta entiende la vida de Jos campos y no 
la anarqura. 

(22)J, Sierra, ob. cit., p. 339. 
(23)1-1. A. Bnncourt, ob. cit., p. 263. 
(24)M, Quirarte, ob. cit., p. 13, 
(25)1bldcm. , p. 14. 
(26)C.P. Kollonltz, ob. cit., p. 152. 
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(27)H.A. Brtncourt •. ob. cit., pp. 311-312. 
(28)P. Laurent, ob. clt. ,. p. 280. 
(29)F. BuJnes, ob. cit. , p. 234. 
(30)E.n base a una carta particular que parece rectbt6 Marx, 

éste escribió un artCcuJo denominado "Amel"lkantahes", 
y publtcado el 17 de diciembre de 1861 en Dte Presae el 
cual dice: " .•• con respecto a .la• Intriga• e•pailOJ8•, -
personas bien conocidas aseguran que el Gnl. Mtrquez 
ha recibido de Espafta la ml.81dn de reunir lH dt•persas 
fuerzas del partido clerical, Incluyendo a Jos elementos 
niextcanos y a Jos espaftoles. Este partido debe entonces 
aprovechar Ja OP>rtuntdad, que se pre•enta~ pronto, de 
Impetrar a su Majestad Católica un rey para el trono de 
México. Para este cargo se babrra escogido ya un Uo de 
Ja reina. Siendo entrado en allos el hombre, coni>rme -
al curso natural de las cosas, pronto se retlrarlll de Ja 
escena y como debe aludirse toda c1'usu.la que regule en 
nombramiento de un sucesor, Mlxico recaerra en las -
manos de Espafta, o sea, triunllrfa en México la misma 
pollttca aplicada en Haitr." (1) 

(3l)M. GJantz, ob. cit., "El Exotismo ••• " Revista Espejo, -
pp. 111-llf 

(32)1dem. 
(33)c:-l'ireyra, Ju4rez ••• , p. 95. 
(34)J. Sierra, ob. cit. 1 p. 461. 
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2. 3 PROPa>ITOS SlmJETIVOS DB NAPOLEON 111. 

Es posible que la temeraria determlnaclOn de exten -

der el lmperto a Amerlca naciera en 1846 cuando Luis fil!. 
poJectn, prisionero en el fuerte de Ham, recibe fuerte in-'

flujo de Ja literatura viajera y se entusiasma con el pro

yecto de Marcoleta que deseaba unir Jos dos oceanos me

diante un canal contenido a tra~s de Nicaragua; "tal vez 

se figuraba una nueva Constantinopla surgiendo en los lf

mttes de las 2 Américas (Norte y Sur) vigorizando de un 

lado .la raza latina debllitada, y conteniendo por otro, Ja 

raza anglosajona desbordante." (1) Qutz4s, Napole&I 111 -

penl6 que el imperio de Maxtmiltano le permttirfa obtener 

de Austria Ja cesiOn de Venecia para el reino de Italia o -

bien pensó que con Maximiliano emperador de México, li

beraba a Francisco José de un hermano que se constituirfa 

en su rival en Austria. 

Estas y muchas otras razones de carácter subjetivo 

podrían analizarse: todas propician Ja controversia, como 

polémico fue su estilo de gobernar. "En las manos de Na

poleón 111 la leyenda de su tfo y las aptitudes polrticas de 

Ws Pelipc, se trocaron en explosivos pora Jn fahrtcnción 

de gloria militar,,. (pero en realidad) la gloria de los -

ejércitos Imperiales sólo produjo nclnmaclones y dcbtlidnd, 
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Las guerras de Napoleón lll fueron inútiles l.Dl&s y anu

francesas otras; Jas primeras fueron aquellas que empre! 

diO el gobierno francés sGJo por gJoria~ .las eegundas, las 

antipatriOticas nacieron de las ideas napoleGntcas. " (2) 

Cavour lo califica de ··estafador polntco", conspira

dor astuto y audaz, ya que sus intervenciones en Alema

nia, Italia, Mediterrdneo Oriental, México, etc., se basa 

ron en conspiraciones, para las que indudablemente habra 

mostrado una especie de ingenio. (3) A su vez, para Car 
los Pereyra: "NapoleOn es un conspirador que creyendo -

trabajar para Jos ideales humanitarios obra contra su pa

tria y contra sr mismo, activa y eficazr.1ente. " (4) Victor 

Hugo traro de demostrar a sus compatriotas que Napoleón 

111 no era mas que un ser capaz de todas las inmoralida

des con tal de ganar dinero para su vida privada y la de 

sus compefteros de mal vivir y no titubeó en llamarle 

"asesino de Francia." (5) Ka rl Marx expreso: " •.• el a ven 

turero que esconde sus vulgares y repugnantes rasgos ba

jo Ja fea mascarilla de muerte de NapoleOn ... " (6) Carl -

Grlmbcrg Jo identificó asr: "Napoleón Ill era un aventurero, 

un !111 rigante, un cgoista que asesinaba la libertad en su • 

propio país y al mismo tiemp...~. un iJ(•nlis1a romllnr ic:o que 

t rntaba de· propagar los principios <k la revolución france

sa poi l<1da 1 uropa. · f"') A. Mauroti-. rC'fkxionw "'P('sc ni · 
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éxito de la polfttca de prosperidad contradictoria, obstin! 
. . 

da, confusa y muchas veces ajena a la realidad, trató de 

crear un mundo 'sui generis' reuniendo en su seno a los 

más opuestos elementos: opreston y libertad, progreso y 

conservadurismo, ideas avanzadas y las mas rigurosas -

prácticas religiosas, propaganda pacifista y gloria militar, 

etc. &tiftcó durante su estancia en Inglaterra un sistema -

confuso que el denominaba ''bonapartismo" y en el que se 

mezclaban "el orden y la revolucion , el socialismo y la -

prosperidad, el llberaltsmo y la autoridad. '' (9) 

En algdn momento estuvo consciente de las contradi~ 

clones de su car4cter, pues expres6: "yo soy socialista •••• 

La Emperatrtz (su esposa J es legitimista, Momy es orle!. 

nlsta y el Prfncipe Napoleón es republicano: sólo Perslgny 

es bonapartista y est4 loco ••• " (10) 

Quienes lo trataron de cerca, opinaron en general, que 
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a primera vista dejaba traslucir un ca~cter apacible, (prc

ferfa la vida tranquila de Compl~gne, Fontainebleau, St. C.loud, 

Blarrltz, etc.), amable, slmpittlco y a veces alegre, con una 

personalidad que acusaba fuertes rasgos teatrales, fatuos y -

ostentosos: ta mblén le reconocen cierta sensibilidad a rtfst ica 

pues deReaba convertir a Parfs en la ciudad rntts belL1 del -

mundo y en un grnn centro cultural. 

Para Justo Sierra, ''Nnpokón 111 fue el tipo y el modelo 
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de !Os· césares de aventurá que nos llovieron a todos Jos 

Jatlnos en Jas medlanras del pasado slgb con una fOrmuJa 

antiparlamentaria y de salvacl6n social en Ja mano. " (11) 

En base a Ja personalidad de Napoledn 111, el mismo au

tor se refiere a Ja lntervenclOn Francesa en México como 

"un caso de slcologfa nacida no de la .lógica de Jos suce

sos sino de Ja .laglca de una evolucl6n psfqutca (y conclu

ye) fue un pensamiento a Ja juventud de un sonador, rea

lizado en Ja edad madura de un ~spora." (12) 

Respecto a Ja expedlclm a ~xlco, tanto NapoleGn -

como Maxlmlllano no alcanzaron siquiera a concebir el - -

por que del infortunio de Ja aventura extra-continental que 

emprendieron. "Uno y otro vivieron encastillado• en un -

mundo de quimeras polftlcas, condenadas a ser deatrufdas 

por Ja imperiosa acctOn de Jos hechos. " {13) 

El deseo de ajustar sus cuentas con Ja coallclM an-

tlnapolemtca y borrar la mancha de Water.loo -y tal vez -

alcanzar en el concierto de las naciones eI prestigio que -

hacra mas de 40 ai'k>s Franela habra perdido en la Paz de 

Viena- seguramente lo llevo a visualizar el estado de co

sns a través de un cristal que modificaba la realidad; asr 

por ejemplo, en el dtscuroo lle apertura del período de S!:_ 

siones de 1865,' decra: 



"' 

En México el nuevo trono se conso
lida. el pafs se pacifica y sus inmen 
sos recursos se desarrollan ••• todas -
nuestras expediciones tocan a su fin 
nuestras tropas de tierra han evacua 
do Ja China: nuestras fuerzas navales 
bastan para resguardar nuestros esta 
blecimtentos en Cochtnchtna. nuestro 
ejército de Afrtca sufrtr4 una reduc
cldn, el de México va a volver ya a 
Francia, la guarnición de Roma regre 
sana pronto y al cerrar el templo de -
la guerra. podremos grabar en un nue 
vo arco de trtuni> estas palabras: 'a -
la gloria de los ejercltos franceses, -
por las victorias ol>tenldas en Europa, 
en Asta, en Afrtca. en Amertca. (15 -
de febrero de 1865). 

Lo mismo intentaba propagar Jos principios de Ja -

Revoluctc1n Francesa, que proclamaba ser Saint -stmonta

no "de coraz4'n" (15), a Ja vez que meditaba en la mayor 

reserva, las acciones que sus ministros y amigos conoce-

rran a u-aves de la prensa. 

En cuanto a Ja empresa en México, podemos afirmar 

que NapoleOn 111 nunr.:a fue engal'lado por los intervencioni~ 

tas mexicanos nl por sus consejeros, sino por él mismo, 

pues solo presto ordos a lo que embonaba con su verdad. 

Sobre el particular, el Gral. H. Ch, Castex transcribió -

una alocuclOn con él: 

Sr .•• , no hay otros culpables en el 
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desgraciado giro ci'1e han tomado Jos 
suce808 de M&tco que el Sr. Minia· 
tro de Francia, con sus aprectaclo· 
nes, opiniones, tndtcaclonea ••• ahora 
bien, tenemoR partidarios es ventad, 
pero son una mtnorra, Almonte, Ja ·• 
Llave y otros m4s, pero son lJllllOPY 
lares; tienen tropas abnegadas, per0 
es necesarto alimentarlas y armarlas. 
Poseemos lnduencla en clenaa .. rtea 
de ~tco, pero es~4 neutralizada por 
aquella que Ja Arner1ca del Norte ejer 
ce, prometiendo socorro a ]utrez, .:: 
adem4a de autortzar el enroJarnlearo -
de voJunrartoa en el partido liberal. 
Nosotros no debemos contar IMa que 
con nosotros miamos. (16) 

Bulnes Jo excul.- en cierto modo, pues afirma que -

"Napo.ledn era césar y en esta poatcldn ea muy dUl'cll que 

un hombre oiga y vea con su1 proptos ojo. y IRIB propio. 

recuraoa. El caltt¡o de loa c~sarea ea dominar a todos -

los hombres de bien, excepto a eus aduladores malvados, 

que en la mayor parte de Jos cal08 son loa que verdade

ramente ejercen el despotismo." (17) 

A pesar de las premoniciones, su suave obstlnactOn

logr6 que muchos observaran en la expcdlciOn a este pare, 

lo que él vera en ella~ una aventura grandiosa sobre todo -

en el aspecto económico, Asr Jo captaron algunos genera

les (por lo menos en un pr!r.clplo): llenrl A. Drlncourt ''e 

en la conquista de México "una inspiración genial." (18) y 

agrega: "cuando cst~ organizado y definido este pafs darl1 -



cien veces m4s de Jo que haya coatado su ocupaci6n •. '' (19) 

Otros contempordneos seftalaron que su primera fal • 

ta como estadista, consb1tt6 en haber juzgado ineludible -

Jo que a61o era probable; la segunda falta, el haber hecho 

siempre las cosas a medias, no aprovechando Ja deblltdad 

del adversario para rematarlo. " (20) El propio Brtncoun 

extem6: "Mi optnl6n ea que habrfan debido acabarla de un 

golpe. üa polftica ha sido ~a debll aun que la estrate· 

gta ••• " (21) 
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(l)J. Sierra, · ob. ctt.~ , pp. 338-339. 
(2)C. Pereyra, o&. cit •. ,, . .P.P• .. 3..6-37. 
(3)C. Grtmberg, .. SIJ!glo del ••• , pp. 118-128. 
(4)C. Pereyra, ob. _1.~lt •. , pp. XXIV-XXV. 
(S)C. Grimberg, o&. cit. , .-P-. ~l~. 
(6)K, Marx, F. F.ria.el11, .. ob. cit. , Cl>ras •• ., p. 96. 
(7)C. Grimberg,_ oh •.. cJt., pp. tm-108. 
(8)~ •. ~urois, 06. cit., p. 461. 
(9)1bldem •. , p. 444. 
(lO)lb((iem. , p ... ·~~ .... 
(ll)J. Sierra, ob. cit., pp. 78-79. 
(12)1bidem., pp •. 23.0-.Zai. 
(13)C. Pereyra, dl>.~t ••.. p •. XXV. 
(14)E. Olltvter, ! Jtit"8 ... , p. 128. 
(15)(Saint Simón escuela industrialista para soste-

ner que las instituciones sociales deben tener por ob
jeto el mejoramiento de Ja clase IMs pobre, pero que 
Ja reforma del estado debe confiarse a loa lnduatrtales 
porque tienen la .e~pertencia de Jos grandea negocios). 

(16)H, Ch, Cas~ex,. ob. ctt., pp. 423-424. 
(17)F.Bulnes, ob. cit., p •. ~3. 
(18)H.A. Brincourt, ob. cit., p. 311. 
(19)lbtdem., p. 307. 
(20)C!. Pereyra, ob. cit. .•. _.p, 95. 
(2l)H.A. Brtncourt, ob. cit., p. 339, .. 

• 
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2.4 PAPEL DE La> INTERVENCIONISTAS MEXICAN<l>. 

Muy ilustrativo reaulta el pensamiento de Emile Olll

. vier respecto a Jos ·fines de Jos emigrados e intervencioni! 

tas mexicanos: 

Lo que se pedfa al emperador (Napo
le00 nQera que se lanzara a una gu! 
rra de religión en provecho del cato
licismo y contra el protestantismo y 
que practicara en Amertca, por me
dio de Ja instalación de un gobiemo -
clerical y mon4rquico, la detestable
polnica de proselitismo que habfa ins 
pirado a Luis XIV Ja revocación del
Edicto de Nantes. Ese era en el fon
do el pensamiento de Jos emigrados. 
No trataban de restaurar Ja monarquía 
sino de establecer una en Ja cual fue
se el catolicismo religión de Estado, 
que restituyera al clero Ja educación 
y el Estado Civil, sus inmunidades y 
su patrimonio y que anulara la venta 
de los bienes de Ja Iglesia. (1) 

Con cierta benevolencia Justo Sierra opina: 

Lo que en realidad dominaba en la - -
mentalidad de estos hombres, Gw ié
r rez de Estrada, llidalgo, Labastida, 
Miranda, etc., era el deber religioso 
el anhelo religioso, la imposihilidad -
lle e n•c• r qu~ a lgon<t l'O!-.la t·11 Jo hu111a -

no p11Jicra anrcportcrsc al ir1tcr<'.'s rcli 
gioso: la convicción de que hallfa lle:· 
gado el momento Ul' e lcgl r entre ln -
patria y la reli~lón: esta Olrim:t era -
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Ja escogida, con Ja esperanza de -
que al fln Dios Jo arreglarfa todo. 
(2) 

Con sus propias palabras, Jos intervencionistas pre

sentan su componenda~ el siguiente pdrrafo es de Hidalgo: 

" ••• para Europa era esta cuestión de gloria y de lnteres, 

sobre todo para la Francia y para la Eapafta. De gloria, -

porque salvaban Ja nacionalidad de México, por que ataja

ban el derramamiento impro de sangre fratricida, porque 

salvaban la raza latina y el c:atoltclsmo en aquellas reglo

nes. De lnteres, porque a la Europa no puede convenir ni 

un momento que los Estados Unidos se apoderen de uno -

de Jos parees m4s bellos y ricos del globo. " (3) Adelante 

expresa: "Los mejores entre los nuestros, pena causa de-

cirio sólo como auxiliares pueden servir en la ocasión. 

Desde que desapareció Santa Anna no ha vuelto a presen-

tarse un hombre en nuestra escena polltica, por la senci-

Ua razón que no lo hay. " (4) Con mayor consistencia per

sonal, (pues desde 1840 apoya la lnstauract"n de un Tegi

men mon4rqulco) Gutterrez de Estrada en su Discurso --

busca: "aquella fuerza de voluntad y aquella raro abnega

ción que es el prtvllcgi'> di'! los hombres predcstlnadoR a -

gobcmar, regenerar y salvar a los pueblos extraviados e 

infcllccs 1 a Ja horn decisiva del dcscngaHoy del peligro .•. " 

(5) 

.. 

• 

• 



F.n rigor, Jos conservadores mas retrógradas fueron -

afectados duranre Ja guerra de Reforma y decidieron defe!!, . 

der sus privilegios y loa del clero; como dice Ruines, "era' 

un asunto ds de ambtcl6n y de hambre que de principios. " 

Su ilusión era ver destrufda Ja RepQblica, extirpar Ja Retor 

ma abolir las instituciones democnltlcas y en todo esto, el 

monarca ·extranjero serra 86.lo un debU manequr en Jas ma

nos del. ·clero. Los reaccionarios se apoyaban en Ja tradi- -

ctOn, Ja religtOn y Ja autoridad absolutista~ deseaban una 82. 

ctedad jertrqutca que defendiera, repetimos, Jos privilegios 

de las clases airas. 

Para realizar sus miras de fundar una monarqura (7) 

en M~xtco 1161o requerran que las grandes potencias de Eu

ropa se decidiesen a tal aventura; las gestiones fueron en

cabezadas por Almonte, el cual, como ministro de ZuJoaga 

y Miram6n se habra convertido desde entonces en jefe de -

la consptract6n; en el grupo, Guttérrez de Estrada repre

sentaba Ja Idea, J. M. Hidalgo Ja intriga dtplomlltlca, mie!!. 

tras que Labasttcla y el Padre Miranda se constituyen en a~ 

tivlstas con el clero mexicano y los jefes reaccionarios. 

Ni duda cabe que se trataba de hombres con ideas -

reaccionurlns, intrnnsigfmtcs, funt1ticamente clertcalcH y -

desprovistos ele un elemental sentido de pertenencia a la -

Nación. 
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3. - La; HABITANI'ES DE MEXICO 
Y SU MEDIO AMBIENTE SEGUN LAS CRONICAS 
DE CIENI'IFICOS Y Mll.JTARES, 

3. 1 ESCENARIO GEOGRAFICO DE AMERICA MERIDIONAL. 

América apareció desde el primer momento, ante los 

ojos del europeo, como un continente raro, extravagante, -

exottco ·tanto positiva como negativamente- debido a que -

fue observado a traVés de un velo, de una bruma especial. 

El extranjero, se siente cautivado, sacudido, renovado 

en su existencia, como bien lo expresa Ja Condesa Paula K2 

llonitz. (1): "Y asr aparecra ante nosotros Amertca, aquel

continente que si en Jos primeros dfas de mi juventud ima

ginara siquiera pisar un dra, me hubiera parecido un delt-

rio •• ," (2) 

Esa imagen singular, surge entre otras razones, por-

que lo visto aqur no encajaba en el concepto tradicional que 

el hombre europeo tenra de sr mismo y de la naturaleza - -

que lo rodeaba, 

Se advierte un afan permanente de comparación; el --

hombre del Viejo Mundo coteja, relaciona, equipara todo lo 

que ve; en ese tenor, lHK'vcra KoiJonltz: "las proporciones 

entre In naturaleza y la tierra con el hombre, aqur apare-

ccn por lo general dlfcrenternl'nte dlstrlhufdas ele lo que C!!_ 



tamos acoatumbrado• a ver en Ja pobJadfstma Europa. "(3) 

Se sorprenden de .las grandes cordilleras y sabanas que Ja 

hllcen l8! "contL'lente tnann&ltco"; (4) "óe ningOn modo es

tas maravillas de Jos trdpicos pueden compararse con .las 

de Ja zona nOrdica: aqur todo es armonra, graduación, una 

fustoo, una comunioo delicada, mientras all4, todo es con

traste; aqur brillan .las estrellas como en el norte helado, 

y se encuentra entre mis viejos amigos Ja Osa Mayor .•• 

Hasta en mi antigua y ftdelrsima luna encontré cambio, su 

luz es mas dorada, m4s rojiza, la posict6n de sus fases -

no es Ja misma; aqur hay un mundo entero de poesra subli

me y divina ••• " (5), reftexiona tambtén Kollonitz. 

En el contexto de un estudio sobre los eclipses de lu

na bajo los trópicos, efectuado por el sabio Guillemin Ta

rayre, miembro de la E. C, nos refiere: "el observador se 

impresiona de Ja intensidad superior del rojo que recubre -

la superficie de Ja luna; Ja vivacidad ele ese tinte, como lo 

observo Humboldt, no depende anlcamente del estado de la 

atmósfera que refracta los rayos solares encorviJndolos en 

el cono de sombra, pero alM cstl1 motllflcada sobre todo, -

por la transparencia variable de la parte de la atmósfera, -

a travós de Ir. cual, pcrcibin;cs la l..ina .:·cllpsaün. '' ~6) 

Charles Darwln, asevera que: ''ni en l'l fnuato de las 

fonnns, ni en In magntficl'ncla de la v<..•i.tt•rm·i<'n, pucdc.•n los 
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dem4s continentes medirse con las grandes montanas de Ja 

América meridional. " (7) 

Otras observact.ones del cientlftco M. VaUlant, de Ja 

E. C, hacen referencia a las tormentas, trombas, tifones, -
ciclones, tomados, torbellinos, lluvias de polw, neblina•, 

temblores de tierra, .las erupciones W>~nicas, auroras 1J!! 

reales, haJos lunares y solares, arco iris, espejismos, -

"Jos juegos Saint - Elme", (8) bOlidos, lluvias de piedras -

meteoroJOgtcas, ecltpaes de sol y de luna, Jo• cambios el! 

pusculares y Ja luz zodiacal. (9) 

, Por su parte, Chtnard nos relata: "Hay un dibujo de -

la Cosmograffa de Thevet que resalta: se trata del momeg, 

to en que se pasam Ja llhea del F.cuador: se ve una noche 

ecuatorial tl'plca, con un cielo llOIDbrfo, sembrado de estl! 

llas brillantes, atravesando el curso luminoso del camino -

de Santiago.'' (10) 

Paul U.urent, soldado de infanterra, se impresiono de 

las noches tropicales en tierras americanas meridionales; -

de su Otario, destacamos el siguiente pdrraro: 

U:t luna aparece en el cielo enorme, • 
ri:tdinnte, brUJantc, Iluminando los ob 
jetos con r~flcjos azulados, deRconoCi 
dos en Europa; el mar quiebra sus .-: 
olas dulcemente sobre la playa; las -
grandes hlcrboA perfumadas, sobre las 
cuales cstdbnmos acampodoa, se ondu~ 



ban bajo Ja brisa de la tarde ••• mi -
tienda estaba entre-abierta y yo goza -
ba en silencio de una de estas bel.las 
noches de Jo11 trópicos, de las cuales 
se habla tanto en Europa. (11) 

Una de las primeras descripciones exOticas del cielo 

americano, se localiza en los escritos de Américo Vespucio, 

quien lo califica como: "el cielo es n1's fértil y dulce en -

.las tierras prometidas. " (12) 

Anos despues, conflrma Kollonitz: "en Europa el cielo 

aparece como una cubierta compacta; tiene aqur wua tranaP!. 

rencta que hace perceptible el concepto de infinito. " (13) 

los .-•Jeros, perciben un magnetismo hacta estas -

tierras y sus habitantes, asr como del espectaculo de su ÍI! 

turaleza salvaje, grandiosa, exuberante, poseedora de un -

ambiente distinto. 

El sol candente, el calor hOmedo y el aire pesado y -

sofocante, tocO la sensibtltdad poética de Yves d'Evreux, Du 

Tertre, Bernardin de Saint Pierre y por supuesto a l.oti y -

a Chateaubrland, resultando de ello, trozos llterarlos me-

morables. (U) 

Por tratarse de un paso obligado en ruta al contlnt:ntc 

encontramos abundante'!! rcferencl11s a la Isla de la Martlni-

ca, (f'ort de Frnnce) una de las 7 lelas del Archipiélago de 
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las Pequeftas Antillas, descubierta por Co.16n en 1493 y Cor.!, 

quistada por Francia en 1635 .. Su generosa naturaleza, cau

só a Lodos los visitantes una fuerte y favorable impresión. 

Paul Laurent expresa: "Martinica, tierra encantadora 

de costumbres dulces y hospitalarias, ¡Quf recuerdos mal'!. 

vilJosos has dejado en el corazón de los oficiales del tercer 

regimiento, de los 'cazadores de A frica' : ••• " (15) 

U1 lhsula le dejó honda huella a Bochet, pues se re

fiere a un calor sofocante, pero con "una vegetación extra

ordinaria, admirable, 'un soberbio pafs'." (16) 

El Gral. Henry Charles Castex, advirtió Ja rapidez -

conque se pone el sol en los trópicos, circunstancia no c~ 

templada en Europa, y Jo precisa asr en su obra Ce que 

j'at vu. 

En sus Cartas, el General Brtncourt, expresa: ''Ja ve

getacton es una fuerza de la cual no tienen Idea en Francia 

••• magnffico lugar, es a la vez un césped y un vergel. .• Ja 

mayor parte de los arboles están cubiertos de frutos; harra 

falta un mes para conocerlos a todos ••. " (17) 

Uis Impresiones de los viajeros sobre el Nuevo Mun

do, coinciden t>n la existencia de campos pródigos en frutos, 

en tfero1s qllc llan al hombre totlo lo que ncccslla. Vcspucio 

había significado ya alguna Vl'7.: "los :lrbolcs crecen sin ni!!_ 

gi1n cuidado v prod1wen los fntroH m:1s dcliclosmi y aprovc-



chables al cuerpo humano; no hay un so.lo 4rbol que no dé -

un aceite o licor deliciosos. " (18) Quienes visitaron Améri

ca meridional durante el siglo XIX con dificultad dan crédi -

to a su vista; Ja flora aparece tuera de Jo que ellos· consi

deraban como naturaL la cana de azOcar, mandioea, 4.loes, 

malZ, patatas, mangos, café, bambOes, zapotes, mameyes, 

·vaintlla, tabaco, maniac, el copal blanco, mamey, chra, -

chico zapote, mimosa, acacia y las especies en general, -

impresionaron al visitante, todo lo observaban y describie

ron como si se tratara de un mundo encantado. 

Dentro de la fauna terrestre, fueron los pdjaros de lo 

que m4s interesó a los ajenos; multitud de textos describen 

la hermosura de las aves. Vespucto, en el siglo XVI, ya -

se habfa referido a ellos: "los bosques estlln poblados de -

papagayos y de pájaros de todos colores, su variedad y ri

queza de su plumaje es tal que hasta el mismo Polrcleto -

hubiera fallado al tratar de copiarlos." (19) 

Los viajeros a las Antillas se impresionaron del es

pectáculo que ofrecran durante las noches ele verano las lu

ciérnagas, que dejaban en su travesía estelas de luz, entre 

ellos, Ives el' Evrcux y el Padre du Tcrtrc, que escribieron 

pormenores sobre el aparato iumíntH:o de estos insectos. 

Podemos afirmar, que no hay relación viajera stn la 

descripción de alglln lnsecro o p.1.laro rnm: sobresale..• ln -
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del colibrí, que llegó a consrttutrse en todo un tratado. Ya 

se le habfa descrito, en los bestiarios (junto con Jos cama

leones, hidras, sdtlros, etc.) de Ja atad Media, como un -

ave sin patas, la cual planeaba toda su vida, llegando a OC!!, 

par el lugar de digno sucesor del ave ft!nlx, anttguo. 

El Padre Du Tertre, trazó del colibrf una deacrlpctOn 

esp~dlda, a Ja vez demasiado espiritual que resultó, en -

termlnos de Gilbert Chlnard, "wia verdadera plgtna de an

tologfa ", de Ja cual, seguramente se valieron loa grandes -

naturalistas franceses del ·siglo XVIII. He aqur un fragmenro: 

••• tiene todas las grandes pluma• de -
las alas y aquellas de la cola, negras,: 
todo el resto del cuerpo y debajo de Jaa 
alas, ea de un verde cate realzado, de 
un bermejo o lustre que avergonzarf'a -
al de un terciopelo o al de un satlh: lle 
va un pequefto mono sobre la cabeza de 
un verde naciente, enriquecido de un -
sobredorado, el cual expuesto al aol, -
brilla y resplandece como si ~l tuviera 
una pequefta estrelJa en medio de Ja 
frente. • • (20) 

Lescarbot, en su relaro, Je deja el nombre de "Nlti

dau" y le dedica un poema: 

Nltidau es tu nombre que no quiero cambiar 
Paro imponerte uno que te sen cxtraflo 
Ntttdau, pi:lja ro delicado de In naturaleza 
<iue de la 11hcj11 romn In tierna altmentnclón 



Pillando de nuestros jardines las olorosas flores · 
de las orillas de Jos bosques las mis raras -
del mundo (21) 

Gilbert Chinare!, afirmó que no aOJo se hallaban en Ja -

América Meridional, sino tambi~n en Ja septentrional, aseve

rando haberlo visto en Massachusetts, EE. UU. (22). -Lejeu· 

ne, viajero y misionero jesuita, autor del st¡Jo XVII, Jo 

denomina "oiseau-fleur", es decir, "pajaro - flor". (23) 

La launa marina, con especrmenes tales como delfines, 

tiburones, peces voladores, etc. , despenaron el tnterfa de 

los viajeros de Ja ~poca, muy en especial los delfines, ya -

que por su extrafta consrttuctdn fueron rodeados de comple

jas leyendas, desde muchos ¡dglos arna. 

Jo&e Durand, nos relata: "Stgnomos, elfos y genlecl

llos, son Jos fabulosos personajes del bosque; manatres, -

delfines y hasta lobos marinos, aon asombro y misterio de 

las aguas."' (24) 

Parece que Jos manatres de Guinea, Jos dugongos del 

Mar Rojo y el Ckéano Indico y las focas del Me<literrdneo, 

estimula ron la imagfnactón de navegantes antiguos para cri! 

talfzar el bello mito de las sirenas, seres prodigiosos, - • 

mezcla de hombres y peces. 

El citado autor agrega: 
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l.as sirenas habían revelado Ja oculta 
armonra entre la frtlgil mujer y el pez 
escu:"ridtzo y en ellas, todo era prodl 
gto: gloria suya fue el haber convert¡: 
do la muerte en goce absoluto. Tanto 
amaban a Jos hermosos griegos, que 
los hacían morir de muene alucinada, 
envidiable muerte entre cantos enloque 
cabrea. -
¡Escuchar sirenas y luego morir~ (25) 

El mito de las sirenas sobrevivió hasta la época de 

Col6n, pues en su Diario ya se refiere a Jos manatres y no 

a las sirenas. 

No faltó, quien llevado por Jos velos ex6ticos que cu

brran a la América desde su descubrimiento, alimentara la 

esperanza de hallar algunos d_e Jos imaginados monstruoo -

mitológicos. 

Para conclurr, cabe mencionarse, que varios escrito-

res del siglo XVI, como Pedro Mfrtir de Anglerra, Franci! 

co López de Gómara, Antonio de Torquemada y Gonzalo --

Femtlndez de Oviedo, se mostraron apasionados divulgado-

res de narraciones fnntllsticas, donde aparecían las sirenas 

como personajes destacados. 



(l)Vlajera eu~pea del siglo XIX, autora de un libro titula
do Un Viaje a Mexlco estuvo en nuestro para 6 meses -
como dima de compaftfa de Car.lota. . 

(2)C. P. Kollonltz, ob. cit., p. 57. 
(3)1bldem. , pp. 136-137. 
(4)A. Vtllegas, ob. cit., p. 47. 
(S)C. P. Kollonttz,. OL. ctr., p •. •s. 
(6)Ed. GuUJemln E. ~. , Archives ••• , T. 11, p. 488. 
(7)J. Monjardz R. :-'Déxlco en 1863, •• , p. 154. 
(8)Asr se Je Ua~m a la (jescarga eléctrica de Jos masttles. 
(9)M. Vaillant E. C. , Archives ••• , T. l. p. 72. 
. Varios autore;:ae dlférentes épocas, nos comentan de -

la ceremonia que se realizaba a bordo de Jos barcos (y
que aun se lleva a cabo en nuestros dfas) en ocasi.'Sn del 
cruce de Ja llhea ecuatorial y que era conocida con el -
nombre del "bautismo de los trópicos." El Padre Du Ter 
tre, seglln Chtnard, ob. cit. L' Amérique ••• , p. 41 escrí 
be: "en cuanto a marinos y oficiales, se visten lo mas :
grotescamente que ellos pueden: la mayor parte se arman 
de tridentes, arpones y de otros Instrumentos marinos; -
los otros toman sartenes, asadores, cacerolas, calderos 
y otros utensilios de cocina; se embadurnan la cara con 
hollrn y se convierten en Wlos verdaderos demonios por 
su apariencia horrible y repugnante," Sobre esta tradi
ción, Jules Bochet }oumal d'un ••• , pp. 2-4. , también -
nos dejó su testimonio: "con motivo de que un barco, -
iba a cruzar por primera vez los Trópicos, se organiza 
ba 'su bautismo y el de sus soldados' con una serie de-: 
celebraciones llenas de gracia y buen humor: había dis
cursos, juegos y bromas para oficiales, sub-oficiales y -
soldados: baile, cena, etc., además todos pagábamos una 
cuota que serviría para hacer una buena comida en la -
primera ocasión. -8 de septiembre de 1862, n bordo del 
Tilsitt," 

(LO)G. Chinnrd, ob. cit., L'Exorlsm ... , pp. 100-LOL. 
(ll)P. Lnurent, 06. cit., p. 14. 
(l2)G. Chinard, ob. cit. L' Exotism .•. , p. 13. 
(l3)C. P. Kollonitz, ob. cit., p. 
(14)Ibldem,, p ••• , expresa: ''todo era nuevo, todo me in te· 

resaba ••• para nosor ros pobres crlntun1s del Norte, todo 
esto tlcnc una fasclnnclt"tn indc.•scrif)tihk, cunnto mlts nos 
ncercrtbamos a las Antilkts l'l sol se volvía mtls canden· 
re, el nirc rntls pesado," 

(lS}P, L:iurcnt, ob. cit. , p. LO. 
(l6)J, ílochct, cb. <.lt. , •'· ~. 
(17)11. A. UrirÍcmirl:-ob. 1..·ir., p. 270. 
(l8)G. Chinan!, ob. c{r,, f.'Exotism ... , p. 11. 
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(19)1dem •. 
(20)~inard, ob. ctt., p. 45. (T: " ••• il a toutes les - ·-

. grandes plumes des atsles et celles de la queue naires: 
tout le reste du corps e.t le deasus des atsles eat d'un 
·.,crd brun, rehaussé d'· w1 certaln vermeil ou lustre, -
que ferolt honte a celuy du velours et du satln: U porte 
une petlte huppe sur Ja teste de ven! nalsaant, enrlchy 
d' un surdoré. qui exposé au aoJell brille et klate, -
comme s' 11 y avalt une pettte estolle au mllieu du front ... '') 

(21) Ibidem., p. 105. (T: "Ntttdau, e' est ton nom que je ne 
veux pas changer. pour t' en trnposer lll qut te solr - -
~tranger, Nitldau, oiseau deltcat de nature, 
Qui de l' abetlle prend le tendre nourriture, 
Pillant de nos jardtns les odorantes fleurs. 
Et des rives des bota les plus rare douceurs. '') 

(22)1dem. 
(23)~tnard, ob. cit., L' Am6rtque ••• , p, 131. 
(24)J. Durand, ocaso dé ••• --;-¡;: 20. 
(25)1btdem. , p. 14. 



3. 2 ESCENARIO GEOGRAFICO DE MEXICO. 

Existe un vastfslmo genero literario viajero en base del 

sujeto histórico México, que comenzó en el siglo XVI con -

autores espalloles y anglosajones y prosiguió en el siglo - -

XVII con autores franceses y alemanes, y a Ja fecha, prev!. 

Ieee como sujeto de interés para los extranjeros en general. 

Desde Ja entronización de los Borbones en Espalla en - -

1700 se facilitó el acceso de visitantes franceses a las pos!:_ 

alones del Imperio Espallol; en el siglo XIX, se acrecentó -

el no mero de el.los, debido a las inmigraciones de familias 

procedentes de los Bajos Alpes, a las reclamaclonea franC!_ 

sas de 1838 y en ocasl6n de Ja lntervenciM armada de 1862. 

Muchos relatores coincidieron en calificar a México co

mo un .-rs maravilloso, que se abrió por fin a las miradas 

de los extranjeros, pues el Imperio espaftol había prohibido 

Ja entrada a los extraftos, si bien, subrepticiamente visitado, 

por piratas, comerciantes, exploradores o revolucionarios -

como Murgief, Morel, Duney, que se atrevieron a recorrer

lo, en actitud de conquista o de exploración. 

De acuerdo al pcn~amtento del alemlln Koope -autor de 

dos Cartas sobre México- Juan A. Ortega y Medina, opina -

que "Mtlxlco era para los exrrnnjeros la cabeza dislocada de 

t·sc monstruoso mundillo Iberoamericano, cuyn normalidad -
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vital era Ja anomalfa y Ja rareza ••• México, Ja novedad vis 
. -

ta a una esca.la excepcional de absurda extrafteza, Ja para

doja y el fracaso republicano como nonna. " (1) 

En el siglo XIX se p1ovocan grandes cambios con res

pecto al siglo XVIII; los acontecimientos europeos y arnert -

canos estimulan el pensamiento de Jos_ intelectuales, Ja es-

cuela cientfftca del siglo pasado deja el estilo y las preoc!!_ 

paclones de la hlstoriografl'a ftlosóftca caracterizada por un 

subjetivismo racionalista y pugna por documentar los hechos 

y describir Ja realidad histórica, lo mas objetivamente posJ 

ble. 

Bien sabemos que durante Ja segunda mitad del siglo -

XIX, Europa presenciara la consolidación del desarrolk> in-

dustrial y su consecuente secuela rumlx> al gran capitalismo 

y al vitalismo demográfico; el viejo continente se constituirá 

en el foco más importante de emigración al mundo y su ex

cedente de capitales traerá consigo la necesidad de inverti!. 

los en tierras, que ante los ojos europeos, aparecían como 

ricas y prósperas. 

Destacant la actividad de los alemanes e Ingleses, que -

se convirtieron en verdaderos agcnres del L'apitallsmo en el 

siglo XIX. Los alt•marws desearon ir aun m<t~ lejos, al pla!!_ 

tc<l r de~de entonn·s, el me Jora miento de la ra~:11 y 1.1 sa lvn -

ción del pafs ron 111111 inml¡!raclón alemnnn. 



Diversos visitantes norteamericanos a México, se con! 

tltuyeron en portavoces de tesis de Ja economía capltallsta 

y de las ideas intervencionistas de Ja época; muchos argu

mentos se manejaron para adjudicarse el derecho de inter

venir polltica, económica y hasta arqueolOgicamente en nue! 

tro país. 

De Francia llegaron comerciantes, científicos, milita

res, artistas y dipJom4ticos, éstos alttmos en su mayoría, 

bien definidos por Justo Sierra: "La diplomacia francesa de 

LAlis Felipe y de LAlls .NapoleOn se había dividido en dos r!. 

mas, destin4ndose la rama pequei'la y podrida, para las pe

queftas y podridas repllblicas de América" (2); como ejem

plo, baste seftalar Ja conducta de embajadores como Gabriac 

o Saligny. 

LO> ACCESOO. 

Principalmente dos puertos se constituyen durante Ja C2_ 

Jonia, como puntos obligados de desembarco: Yeracruz y -

Acapulco: el país se comunicaba a través del primero, con 

Europa, Caracas, U1 Habana, Estados Unidos y Jamaica y 

por el segundo, con Pení, Guayaquil, Chile, Panamll, Fili

pinas y el Lejano Oriente. 

Desput".)s del movimicnro tie h1dcpcndencl:i, Vcracniz ~¡ 

guió conservando su importnncla comcrciul, pero Acapulco 

In perdió ya que MnzatMn y Snn íllns, tnmhil'n en el Pacífico, 
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P.lulatlnamente Jo fueron suetttuyendo. ·El pueno de''·Acapul

co deaempeft6 .un ·papel primordial durante;doa siglos y me
dio bajo Ja domlnacl~ espafiola, cuando atracaban Jos ga~ 

nea de las Filipinas y se encontraban centralizados Jos mo

vimientos comerciales entre Europa y el Extremo Oriente. 

GuUlemln Tarayre, miembro de la ~ e1Cribe: "Las 

costas agrestes de Guerrero amontonan el caos grandloao -

de sus montaftas en medio de una vegetacldn exuberante ••• " 

(3) 

Veracruz juega un papel lmportantfalmo durante Ja Co

lonia y aun des~• de la Independencia; algmoe visitantes 

Jo pintan como un puerto extrafto, de ftaonomf'a sombrf'a y 

desolada, de clima tropical con 1.11 calor hdmedo y sofocan

te, con une playa que hicieron ~lebre como Ja mda insalu

bre del mundo. 

Julea Bochet, alude, al estado lastimoso en que se en

contraron muchas veces Jos navroa franceses al luchar con· 

tra las tempestades en las costas mexicanas, (desembarcos 

generalmente bajo terribles ciclones y nortee, en los cuales 

sucumbieron muchos hombres y embarcaciones). El mtlitar 

francés, rccu'!rd!l, que "al llegar a Veracruz, el famoso • 

'norte' ha atacado con fuerza durante 36 horas; el mar esta 

ha furioso, pavoroso y soberbio a la vez, la nave se lnclt

nabll en una fo1·ma tncrclble, pero por otro lado, el norte 



es el viento m4s sano para la tierra, pues purifica el aire 

y senab el fin de Ja estación mala. " (4) 

H. Ch. Castex, al desembarcar escribió: "el calor es-

taba sofocante, el lugar horrible., Jos árboles parecran tor

turados y convulsionados por las quemaduras del sol; las -... 

serpientes de cascabel, Jos escorpiones, las horrendas ªI!. 

ftas de un grosor esputoso y Jos moscos, reemplazaban 

ventajosamente la miseria de la ciudad. " (5) 

Otros autores coinciden en afirmar, que sus alrededo· 

res no ofrecran a Ja vista, ~a que dunas, arenas movedt-

zas y pantanos. 

En otro pdrrai>, Castex describe el olor nauseabundo -

de Ja ciudad, transitada por " •••• rebaftos de perros sarno

sos, errantes o revolcados en el fango ••• ; aterradores pi· 

jaros negros, los zopilotes, de un grueso como pavos y ~ 

sados en nQmero infinito, sobre todas las cimaa de las con! 

trucclones; perros y pjljaros igualmente respetados por la -

población, pues ellos aseguran a las ciudades de los mulada 

res. " (6) 

H. A. Brlncourt, al pisar Veracruz, recordó las fic- -

bres y enfcrmedndes co11Lagfosas que sufrió en una expedi· 

ción a Turquía.: " ••. poco a poco nuestros hombres desapa-

recen por las enfermedades contagiosas, muy frccucnrcs en 

un país Insalubre, devorado por Ja guerra ..• '' (7) 
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Paul Laurent, lo encuentra triste y desolado "con ex

cepcidn de algunos espléndidos hoteles y brillantes casas -

de juego de donde salen por bocanadas le luz y el ruido de 

las piezas de oro": (8) agrega "Verac111Z me hace el efecto 

de una bella muchacha, que minada por la fiebre, no hubi! 

ra conservado de su primera juventud y belleza sioo dos -

ojos magnfflcos ardiendo en su cara destruida." (9) 

Ciertamente el cltmá produjo serios estragos a la salud 

del visitante a través del Ydmito prieto, el tifo, la disente

rra o las fiebres intermitentes. (10) 

M. Ehrman, médico investigador, miembro de la §.:S. 

concluye su investigación asr: "Se muere uno de la fiebre -

amarilla en Veracruz, de la fiebre palOdica en las tierras -

• 

.. 

calientes, de la disenteria en Orizaba y del tifus en México." • 

(11) 

El antropólogo M. Quatrefages de la misma ~·, re

conoce otras enfermedades como ''el cdltco seco'', las con

gestiones hep.1ticas, las congestiones pulmonares, la tuberc!:!. 

losis, la sífilis, las enfermedades de la piel, como la lepra, 

In pelagra, la elefantiasis, el pinto, etc, (12) 

El Grnl. Brincourt, atento a la salud de sus soldados, 

ri~.lrHa corno sus h'.lmbrcs f11c1on prcGos de fiebre y "órnito 

y carnn a cada p.'.lso prlvauos de fllcr.zas; "de urrn gw1mlcl6n 

de 800 hombrL'H, no s(• podía cnconrrnr a 100 Individuos - -

r 



capaces de sostenerse media hora sobre sus piernas. (13) 

Advertimos, que tratandose del tema de ta morbili - -

dad, los relatores franceses omiten comentar!oc sobre pa

decimientos que aquejaron a Europa, en Ja primera mitad -

del siglo XIX tales como Ja lepra, la viruela, el paludismo, 

el tifo, Ja peste y el cólera. 

La Isla de Sacrificios, Oltima morada de muchos fran 

ceses durante su estancia en Veracruz, fue descrita por H. 

Ch. Castex como una "suerte de cementerio de rocas a - -

flor de agua, cuyas cruces se elevaban siniestramente ha

cia el cielo. " (14) 

LOS CAMINOS. 

La vfa de comunicación terrestre más importante, - -

más referida y transitada lXl r los viajeros lo fue la de Ve -

racruz-México; en segundo término, la de México-Acapulco; 

después la ruta México-Durango y el camino Durango-Chi

huahua (existiendo dos alternativas; una directa y otra cru

zando por Zacarccas y Prcsnillo) y finalmente la trayecto

ria Chihuahua-Snnra Fé. 

llabra otros ilincrnrlos, pero en realidad eran solo -

brcchns, como las cxisr.entt•s en la costa dvl l'acífit'o. 

f~>:'l \'l11Jf~'ltih frnnct•:;c:i 'j cu:-Oj)CO:>, Cll ~cncr.ll, co¡n-

ciden en cnlific<ir de dcsas1 roso el estado en que se cncon·· 

rrnban lrm caminos f'íl d si~ln XIX. (l.'i) 

97 



8 

LOS TRANSPORTE.5. 

A los viajeros les impresionaba Ja habilidad de Jos -

cocheros mexicanos y la fuerza de aquellas. mulas cargadas 

en una forma exagerada, -logrando salir adelante en sus em 

presas; los cocheros hdblles eran muy estimados; solran - -

vestirse de cuero y gamuza, apariencia para el extranjero 

"original y pintoresca". 

Es conocido que un convoy se componía hasta de 32 -

pesados coches, a los que enganchaban 10 mulas y era CO! 

ducido por un solo Individuo •• Bochet, asombrado escribe: 

"jam4s he visto algo parecido a Jos transportes que van -

tan cargados, llevados por esos caminos tncrelbles, jalados 

por 10 pequeftas mulas, que saltan como cabras entre las -

piedras y rocas: cuando es necesario, en subidas empina- -

das, las mulas de cuatro en cuatro se montan sobre el lo

mo de otras. Cada conductor de coche lleva a su mujer -

también agarrada al timón y casi siempre con un nifto en -

los brazos." (16) 

En esa época habfa varios modelos de transportes: d_! 

llgenctas, literas, volantas, carretillas, carretelas (coches 

ligeros) convoyes de vagones de tren y convoyes de carre

tas. 

Guillemin Tarayre, miembro del comité de ciencias -

físicas y químicas de la !hf.: en su reporte se refiere ~--

• 

.. 

.. 

.. 



también a "unas carretas americanas llamadas 'pratrle's 

shooner' es decir 'goletas de pradera' utilizadas para Jas 

.largas expediciones comerciales." (17) 

G. Ferry, algunos anos antes, en 1825, se habra ex

presad.>: "üts carrozas doradas del para se· cruzan ince88!!, 

temente con Jos coches europeos y los ricos ameses de Jos 

cabal.los mexicanos resaltan con todo su brillo al Jado de -

la modesta silla inglesa, mezquina, en medio de eae lujo -

oriental. " (18) 

El Gral. Castex se queja del aervtcto en Ja famosa -

linea de tren que Iba de Veracruz a Tejerl'a (dnlco tramo -

en funcionamiento a principios de Ja lntervencl6n): "que H

pecto siniestro tenra ese trayecto de Veracruz a Tejerra, -

esta llhea de tren que atravesaba espesos bosques achapa

rrados, en Jos cuales la atmOs fera parecfa de plomo fundi -

do, estos terrenos malsanos y sin cultivo, parecran mares 

de lodo. " (19) 

LA GEOGRAFIA FISJCA. 

Casi todo aquel viajero que tomo la pluma para eser:!, 

blr sobre México, sintió atracción por su paisaje y por sus 

habitantes. 

El Caplt4n Bochct asevP.ra: ''las montnftas •.• son es- -

pléndtdas: 'un mar furioso que hubiera sido derrepcme so!!_ 

dtflcado'." (20) 
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A continuación escribe: ''¡El paisaje es a Ja vez tan -

salvaje y tan bello: ¡qué montanas: ¡qué grupos de rocas: -

Los Pirineos me parecerán, después dE: ésto, una bonita d!:_ 

coraci6n de ópera." (21) Esta apreciación coincide con Ch! 

teaubriand, quien vera en ciertos paisajes americanos, ad

mirables decoraciones de opera . . . "un coJoridfsimo telón 

de fondo para héroes y heroínas." (22) 

Quizá existió en ellos cierta influencia del excelente -

pintor y grabador francés Gustavo ~ret, el cual, alejánd2_ 

se del riguroso concepto realista de Jos grabadores del R~ 

nacimiento, di6 a sus creaciones un enfoque épico, dramá

tico y teatral de singular belleza y efecto. En las descrip

ciones captamos también el influjo del romanticismo -al e~ 

rilo de Goethe- alternando expresiones de gozo lo mismo -

que de sufrimiento. 

LA OROGRAPIA Y EL CLIMA. 

Henry de Sa ussure, viajero investigador, autor de un 

excelente escrito sobre la naturaleza de la meseta mexica-

na Coup d' oeil_ sur l' hidr~gie du_M~xique afirma que "las 

barrancns, incrementan en M<'.'xico, de una forma exr raordJ_ 

narin, la pintoresca belleza del paisaje en las montarlas, -

mlls para el rn1nsiro(y aon para l'fccros de la guerra in

l('t·vcncionisra J representó uno de los ohsti\cuh>r, rn:1s lcrrl

b}(':-; (•n d límite Este de Lis t.·ordi lleras." (2'.l) 

' 



Es de suponerse que Napoleón. 111 y su estado mayor -

consideraron una empresa relativamente sencilla Ja conqui!. 

ta de México, pues menospreciaron los elementos naturales 

como el clima y Ja topografía del pafs; poca idea tenfan 82. 

bre Jas montaftas, barrancas, estado de Jos caminos, difi -

cultad de los transportes y respecto a las enormes distan

cias por recorrer. Sobre ello, J. Bochet relata: ''desearía 

que pudieras seguir sobre un buen mapa todos estos zig- -

zags que describimos y que asr, adquieras una idea de las 

distancias que recorremos ••. " (24) 

Por su parte, P. Laurent, en ruta a Mazat.14n, opina: 

"El camino que conduce a Mazatlán está cerrado por una -

montai'ia llamada 'Espina del Diablo', es una extrana conft-

guraciOn de tierra, tal vez lloica en el mundo entero, que 

hace de este paisaje uno de los puntos más difíciles mili

tarmente hablando." (25) 

En sus relatos el Gral. Castex califica a la expedi-

ciOn como hazaí'la heroica: 

Esta cabalgata en las Licrras calientes 
en la ~poca tórrida de verano, en ple 
na región desolada donde todos los sü 
frlmicntos físicos -la sed, el calor, 
el hambre, se dispurnn la prioridad, 
me recordaban el scbcrbio tercer can 
to tlc In crusalén Libertada, en ln --= 
cual, Tasso en enAU:1 ml1glca v a rrc
b:uadorn pinta las privaciones v las -

101 



102 

verdaderas torturas del ejército de -
los cl'\2Zados atravesando una región 
terr.iblement.e ~ric.fa. (26) 

La "tierra caliente" impactO a Jos franceses: inclusi

ve mereció una obra sobre estos lugares: La Tierra Caiten -

te; escenas de Ja vida mexicana, 1849 - 1862, (uno de los -

12 tomos de las Memorias del I:«tor Bemagius) por el au

tor Lucien Biart también naturalista y corresponsal de la ~ 

misión ctentffica francesa en Ortzaba. Laurent relata: "al -

fin estamos en plena 'tierra caliente' aqur se dan magnffiC!_ 

mente los naranjos en flor, los platanares, Ja caoba, Jas -

lianas ••• " (27); y agrega "los caballos relinchan alegrem~ 

te, sus narices dilatadas por Jos efluvios de Ja brisa que -

les llega cargada de oJores arom4tlcos de las Tierras Ca

lientes. " (28) 

No faltaron juicios como el de Michael Chevalter: "se 

puede creer que la 'tierra caliente' estaba, antes de Ja CO!!_ 

quista mlts poblada y mits cultivada: entre las causas de su 

decadencia pueden estar las enfermedadc1:1, los maJos tratos 

dados a los indígenas por Jos espaíloles y el ataque de pir!!_ 

tas y buc:merns." (29) 

Mas no todo signiílc6 un sacrlflc.io pues 11. Ch. Cas-

rcx dló fl'Htirnonio: "nos Instalamos por primera vez en es-

líl zona dl'I iciosu [ Hl' re fil· re_• a Oriznha J Qlll' HC compa rn, -

•• 

, .. 

• 

... 

• 

• 
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con razón a la eterna primavera." (30) 

No menos asombro le signifleó al observador la di

versidad de Jos vol4tiles habituales de estos paisajes; Wi

lliam Hay, investigador de la E. C. observó con detenimie!!_ 

to al insecto conocido con el nombre de la palomilla de -

San Juan, "que aparece solamente en .las tardes, buscando 

aproximar~e a Jas luces de las habitaciones y que desapar!:, 

ce tan pronto como la estación de lluvias comienza, para -

transformarse en un gusano roedor que perfora Ja '118dera 

de los techos y de los muebles, asr como Jos papeles y -

.los libros. " (31) 

LA FLORA Y LA FAUNA. 

De por sr ilustrativa, la siguiente reflexl6n de Ja Co!!, 

desa PauJa Kollonitz respecto a Ja flora mexicana: "lo que -

en los invernaderos y jardines botdnicos de Europa crece -

y se cultiva con el m4ximo cuidado, Jo que en nosotros so

lo se dit en pequenas macetttas, aqur esplende magnífico." 

(32) 

LOS TEMBLORES. 

Algo que causó pavor a los extranjeros lo fueron los 

movimientos 1cl11ricos que frecuentemente se dabnn, cstrc

mcci!lndolos al testimoniar los terribles estragos produci

dos: Julcs 13ochc1 dccfn, que Ml!xico es el pnís donde el pi

so til'mbla hnsta de una canción ('ou lc sol trcmhle a la -
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chanaon'). (33) 

A través de la literatura amertcantsta, nos encontra

mos con muchas descripciones de ellos, a veces impresio

nantes como Ja del misionero francés en Nueva Francia, el 

Padre jesuita lejeune, quien presenció un fuerte temblor en 

Ja ciudad de Montreal: "Jos techos parecían encontrarse de 

un lado y después volcarse del otro: las campanas sonaban 

por sr solas, los postes, Jas vigas y Jos pisos crujían •.• , 

.los hombres, mujeres y nii'los lloraban en las calles presos 

de pavor. No sabfan donde refugiarse pensando ser aplasta

dos bajo las ruinas o enterrados en a.lgtln abismo que se -

abrirfa bajo sus pies ••• el desorden era m4s grande en Jos 

bosques, parecra que los árboles combatfan entre sí, hirié!!. 

dose unos a otros y no so.lamente con sus ramas, sino que 

sus troncos parecían despegarse de sus lugares para saltar 

unos sobre otros con un estrépito y un trastorno que hacra 

decir a los salvajes que el bosque estaba vivo. " (34) 

LOS FENOMENOS NATURALES, 

Uis tormentas o lluvias torrenciales del Trópico cau

saban al andante, a la par admiración y a veces desagrad! 

bles molestias; se impresiona de los caminos transformados 

en vcrdadcrns ríos, las llanurns en lagos y las barrancas -

en torrentes. 11. A. ílrincourt asevera: "las lluvias torren

ciales cambian d polvo del cnrnino en una clonen donde lns 

• 
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bestias y las gentes se hunden hasta Ja rodilla. " (35) El -

mismo autor prosigue: "estas lluvias refrescantes caen a -

ci.!betadas. " (36) aun cuando el Teniente Coronel uds Van -

der Smissen no abunda en descripciones de la naturaleza, 

pues el tema central de su obra contempla el aspecto polr

tico, ofreció el siguiente testimonio: "cuando una tormenta 

tropical oscurecía el aire, se venra contra nosotros, emP! 

pando los terrenos, de tal manera, que no se podfa detener 

uno de pie sobre las pendientes que acabltbamos de subir." 

(37) 

Otros viajeros coinciden en afirmar que las lluvias de 

los trópicos comienzan en marzo y terminan en junio; Lau

rent comenta: "es de alguna manera el invierno de otros -

países; en la Martinica y en el resto de las islas toma el 

nombre de 'hivemage'." (38) William Hay, miembro de la 

E. C. observó: "son muy bellas (se refiere a las lluvias) -

el sol está ardiente, y cuando un cielo claro sin ninguna - -

nube, aparece en el horizonte, es un indicio infalible de que 

va a llover." Recoge sobre el tema, dos dichos populares, 

los cuales escribt.• en franc<'.'>s y en espnílol: "cicl 8Crcin, -

forr nvcrsc" ("cielo raso, ag-tmcero") v "daus la saiso11 des 

piules en r.e rwu1 nwrnc ¡-x1s st· fic. r ll l>il''l 0 1 (''en r IC'rnpo d~· 

aguas, ni en Dios se puede fiar.'') (19) l\sr mimno refiere -

que ''un rnt's o r n.•s semanas arlll'S dt•l fin dt> la csrach"ln dt' 
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lluvias, sobreviene una tormenta terrible que ordinariame!!. 

te es la Oltima y que aqur se nombra 'la despedida' (l'adieu')" 

(40) Más adelante detalla: "al final de Ja estación de lluvias, 

Ja vra .14ctea comienza a brillar de una manera extraordina

ria, lo cual indica la aproximaclOn de las heladas." (41) 

A. J. Bochet exclama: "ustedes no tienen idea en Fra!!. 

cia de lo que es un claro de luna, aqur se ve claro como -

un pleno dfa." (42) y finaliza "cuando la noche llega, noso

tros tenemos sobre nuestra cabeza el cielo mds espléndido -

que tO re puedas imaginar y yo te aseguro que se puede uno 

quedar horas y horas contemplando.lo.'' (43) 

LAS POBLACIONES. 

Jalapa, atrae a Jules Bochet por su posicidn geogr4fica, 

su vegetación abundante y por ser 'duena del clima mtls de

licioso de todo México': "su vista es digna de admiración, -

montaftas dominadas por el Pico de Ortzaba, monte siempre 

cubierto de nieve; este pico es el mtls elevado entre Jos -

más altos montes de Europa, tiene 5,400 metros de altura." 

(44) 

Durante su corta estancia en M~xico, el General rr. -
Ch. Castex, igu:ilmcme fue cautlvacto por el panorama que -

t-•xarnfnuban i-·us ojos: en cierro momento escribe: "dcst..le -

hada mud10 raro habíamos admirado L1 slluc111 majestuosa -

del Pico de Oriznha y que los indios llaman la 'montal'in de 

.. 
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la escrella'. cuyas nieves eternas centellean como abraza

das por los tlltimos rayos del sol." (45) 

Paul Lturent, al comparar la región con viver.cias an 

terlores, afirma "¡qué desfiladeros: ¡qué vegetación:¡qué -

terrenos~ ¡es bello como la Sutza~ " (46) 

Quien visitó el estado de Veracruz, plasmó un recuer. 

do sobre la agraciada ciudad de Córdoba "situada en un si

tio bello, rodeada de jardines perfumados, con suaves sen

deros, cuya atmósfera estaba surcada de colibrfes de vivos 

colores y cuyos alrededores se escalonaban en pendientes -

dulces hacia las montanas adornadas de la ~s exuberante

vegetación. " (47) 

A Ja ciudad de Ortzaba, Castex Ja describe como "un 

verdadero césped natural, bajo un ele.lo sin nubes, cuya luz 

crea una armonra de Jos tonos m4s variados, •• , nos aproxi 

mamos a la ciudad emocionados, con una sensación de em

belezamiento." (48) 

Impresionaron al caminante los contrastes sociales re 

flejados en la ¡nbreza de sus habitantes o la miseria de sus 

casas. JuJes Bochet encuentra que "Perotc es feo y triste, -

hace un viento que levanta un polvo insoportable, no hace -

gcneralmenlC' cnlor, pasn por ser el Jugar rnlls desagradahle 

de In Hcpt1bllca." (49) 

En e.a mbfo n la e ludad de P1whla la t•nc11c·111 ra mur he -
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lla y elegante; su arquitectura colonial, sus iglesias con -

sus torres y campanas, su fuerte de Guadalupe, pero sobre 

todo, el grandioso espectáculo ofrec:tdo desde este sitio, de 

los famosos volcanes. 

Imponente para todo espectador, (desde un Cortés ha! 

ra un Humboldt), resultó el gigantesco Popocatépetl "el co

loso mexicano'' (50) y "la mujer blanca", el Iztacihuatl. Del 

primero, llamó la atención la belleza de sus salientes:" El 

Espinazo del Diablo" y "El Pico Mayor." (51) 

LA CIUDAD DE MEXICO, 

Por fin descubrimos la ciudad de México, cuya posi

ción "es la más encantadora e imponente del Mundo", ex

terna la Condesa Kollonitz. (52); para A. IA:>llfus de Ja E. C. 

México es "como se ha dicho desde hace tiempo, una de -

las mas bellas ciudades de la América espaílola y una de -

las mas curiosas por su posición, en medio de un paisaje, 

que aunque triste, no está desprovisto de una cierta elega~ 

cía y de una cierta grandeza y originalidad. " (53) Y contl

naa: ''México[Ja ciudad] se extiende con sus grandes ba- -

rrlos en una llanura polvorlcnrn; los lagos reflejan la tinta 

luminosa tll'l bello ciclo tlcl 1\nilhuac; 1H1me rosas ciudades y 

pucbll!os briilr•n l'll 11·,cJio de lm; cultivos del a~avc ,. Lle la 

verdura de los jardint's hortelanos." (54) 

Pn rn Bncllet, en la rcgil'\n ''st• encut·nt rnn ho!'lq11es 1·11 
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cantadores donde se observan limoneros y toda clase de 4!, 

boles, de los cuales yo no me sé el nombre, pero hacen -

parecer el lugar una <lecoración de ópera; se ven por todas 

partes periquillos de todos colorea, tan numerosos como -

los gorriones en Francia. " (55) 

En general, los viajeros franceses del siglo XIX en-

cuentran a México una ciudad hermosa y agradable, con un 

tipo de construcciones parecidas a las espaftolas, principaJ 

mente de piedra o ladrillo, bajas, de un piso cubierto por 

una azotea, Ja cual ofrecfa un retiro delicioso para las no-

ches de verano. (56) 

la vida y movimientos citadinos causaron admiración 

y sorpresa, como lo indica el relato de G. Ferry; aunque -

data del ai'lo 1825, no por ello deja de ser de interés para 

nuestro estudio: 

Hacia Ja hora del ángelus, sobre todo 
jinetes, peones y carruajes, forman -
en la plaza mayor una multitud varia
da y compacta, mezclándose de la ma 
nera más caprichosa el oro, la seda -
y los harapos. Los indios regresan a 
sus pueblos mientras que el populacho 
toma la dirección de los arrabales. El 
ranchero hace piafar su caballo en me 
dio de los r nrnseunfl'S que le nbrcn _-;: 
paso con indiferencia, el aguador arra 
viesn la pln<'a dohl:1do bajo d pf~so de 
un chochocol (vasija de 1 icrra porosa); 
el oficial se encamina hacia el ca f~ o 
las casas de juego, donde• st· propone 

109 



110 

pasar Ja noche y el sargento o cabo 
se ·hace abrir paso auxiliado por la 
vara de sarmiento que lleva en la -
mano, como distintivo de su ernploo. 
El corpii'lo encamado de Ja mujer -
del pueblo forma una ll'nea divisoria 
entre Ja saya y la mantilla negra de 
Ja mujer de mundo, que se defiende 
con el abanico de Jos aktmos rayos 
del sol, mientras que gran nOmero -
de religiosos con h4bftos de diferen -
te color hienden aquella muchedum
bre compacta en todas direcciones. 
Aqur el padre con su ancho sombrero 
a lo basilio, codea al franciscano de 
capuchón azul con sombrero de fiel
tro blanco de anchas alas y clftendo 
en el cuerpo un grueso cord6n de se 
da; m4s all4 pasa el 1domintco con ~ 
su lllgubre traje blanco y negro, y -
un poco mas all4, el sayo tosco y -
pardo del capuchino, contrasta con -
el h4bito blanco y fiotante del merce 
nario. • • (57) -

A. Bochet no complace del todo la catedral, "pues se-

rfa bella sl no estuviera adornada en el interior por cons- -

trucctones del gusto mtls detestable que le quitan su magni

ficencia y majestad. " (58) 

El centro de la ciudad fue calificado de bien cuidado y 

adoquinado, con grnn movimiento de caballos y coches, con 

casas donde viven los ricos: a los pobres, los sitt1nn en b!!_ 

rrios aledaflo:; d'-1¡1d0 la a ,-cna reemplaza nJ odoqt•i11udo, el -

llloe ill iadrillo y a la piedra y Jns pulquerías sustituyen a -

las neverrns y pn8tclcrras. Constatan los viHitnntcs In exis-

.. 
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tencta de tiendas bien puestas, algunas de lujo, Jo mismo 

· que tres o c·uatro teatros y centros de velada. (59) 

Para Bochet, Ja ctudad de MéJrico tiene el "cachet" -

(la distinción) de una verdadera capital. (60) 

Diversos autores encuentran que Ja capital no es una 

ciudad tfptca mexicana, ''pues la presencia y el contacto -

con extranjeros, le ha dado m4s bien una flsonomra euro

pea." (61) 

Edificaciones corno Ja Academia de San Carlos, el ~ 

legio de Minería, el gran Teatro de la .Nación, el Convento 

de Ja Merced y multitud de hospitales, panteones, iglesias, 

acueductos, fuentes, plazas, mercados y monumentos, les -

impresionaron por su magnificencia; Ja Plaza de Toros Ja -

consideraban bella, "no asr su barbara alegrfa y repugnan

te camicerfa" enjuicia alarmada la Condesa de Kollonitz. 

(62) Distinguen tres grandes paseos, donde se reune Ja "92 

ciedad selecta" mexicana: Laurent evoca: "La Alameda, Ja!. 

dfn encantador que recuerda .las Tullerfas, el Paseo de la -

Viga a lo largo del canal del mismo nombre y que puede -

corresponder a la avenida de Jos Campos Elíseos en París, 

y el Paseo de Tacubayu, que tiene el ambiente Je Saint - -

CJoud." (63) 

El citado autor no Vllcila en ucredlra r a Tacubayu co

mo "el Dois de Doulogne de MC>xico" (64): situado n media -
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legua de Ja ciudad, era el punto obligadO de los paseos de 

los caballeros y de Jos coches elegantes, asr como el lu

gar donde todo hombre a Ja moda tenra su casa. 

Asimismo, ~s viajeros ofrecen buenas referencias -

del paseo de Bucareli y del Barrio de San Cosme, aunque -

no igualadas a .las anotadas sobre Chapultepec: "Alrededor 

de Chapultepec, se extiende un bello parque formado de 4!. 

boles seculares y que son Jos m4s bellos que he visto en -

ese género, son especies de cedros con las ramas cubier

tas de par4sitos de los cuales yo no sé el nombre pero d! 

cen que tienen efecto magtco. " (65) 

En Jos alrededores, identifican al santuario de Guada

lupe (unido por un ferrocarril a Ja ciudad de Tacubaya con 

sus villas bien edificadas), a San Angel y su llanura volc4-

nica; el PeMn de Jos Baños con sus fuentes termales y las 

pequeftas villas de Coyoacan, Mixcoac, Santa Anita e bcta

calco, 

Constantemente a floran alusiones del viajero sobre el 

arte colonial e indígena; admiran un profundo sentimiento -

plastico y el enorme poder decorativo. reflejado en su va

riedad Horprendcntc de materiales, así como la fuerza y -

belleza de las obras. 

LOS ESTAPíJ.<:,, 

julcs Bochet, que como capltitn del C'j{'lrcilo fr11nc~s. -



viajó por el centro y norte del pars, observó en México -

fuertes contrastes, por ende, al describir San Juan de los 

Lagos la mira "ciudad pequena, encantadora, con mucho -

'cachet', (palabra preterida de este visitante obligado,) si

tuada en el fondo de un gran barranco cuyas pendientes son 

muy quebradas; durante Ja estaciOn de lluvias Ja vista debe 

ser sober~ia, cuando Jos torrentes caen y hacen ruidos en 

todas partes; su iglesia me ha parecido cautivadora, lo m!:_ 

jor que he visto." (66) También se refiere a su famosa fe

ria "como el' Beaucatre' feria tradicional francesa y el -

' Ntjnt-Novgorod' [su equivalente en Rusta J de este para." 

(67) 

A Guadalajara, diversos viajeros Ja califican como un 

Edén, entre otras razones porque ofrecra segQn elJos, los -

recursos de la civlltzación y del lujo, adem4s del espectdc.!:!. 

lo de sus bellas muchachas. 

El estado de Zacatecas les atrae por sus riquezas m,! 

nerales; al respecto, Paul Laurent comenta: "en todo el es

tado de Zacatecas el terreno es de tal manera rico, que el 

mfnimo puí'lado de tierra oculta cierta cantidad de oro y -

plata," (68) 

La ciudad de D11rango, slluada al pie del famoso ce

rro del Mercado1 rico en yactmientoa de fierro, ft1c scftnl!!_ 

da por sus visitantes en razón a su nfnblc hospitalidad, ¡>0r 
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el uso del "sorbete" (sombrero de copa negro) y por el ml 
. -

mero de alacranes, los cuales segan apreciaron, son m4s 

abundantes en los barrios de Jos cicos. 

M. Milne, zoologo de la .§&.:relata: "Durante mt es 

tancia en Durango, en los meses de mayo y de junio, pude 

observar como son numerosos los alacranes ••• la muntctpa-

lidad paga una prima de un medio por cada decena de ala-

cranes vivos recogidos por los aJacraneros. Ui caza se h! 

ce de la manera siguiente: En la noche Jos alacraneros ca!. 

gados de antorchas hacen una inspección en Jos muros, 11.!;_ 

van una pinza de madera con la cual cogen Ja cola del an! 

mal, después con la otra mano, con el pulgar y el fndtce 

les arrancan el dardo. El ar4cnldo en la imposibtltdad de 

nutrirse, es encerrado vivo en un pequef'io bote. Al dfa si

guiente, el alacranera presenta el resultado de su caza al 

empleado especial del Ayuntamiento, quien cuenta los esco!. 

piones a medida que se van saliendo del vaso y Jos hace -

matar sobre una piedrn cubierta de arena." (69) 

Sinaloa fue conocida entre muchos autores como "tie 

rra de caimanes", a los cuales frecuentemente comparan -

con los cocodrilos de Egipto; quedaban emocionados por su 

riqueza y prosperidad. El c;cntfíico A. l~Ufl1 s de la E. C. 

ascvcrn: "existen terrenos cuhicr!os de una capa llena de 

vcgcrnción y ele hosqucs donde se tlan el palo de ílrusil, -
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el palo de santo, el palo de rosa, el ébano, el cedro y -

otras esencias preciosas por su textura o sus propiedades 

de tintura." (70) 

P. Laurent apreclO la reglón como: ''bella, la rica, 

Ja fértil, la aprovechable colonia que yo desearfa para mi 

patria, serfa el estado de Sinaloa: por otro lado debido a 

su fortificación natural, [las montaftas de la Sierra Madre 

Ckcidental la rodean]sus habitantes se sienten separados -

y se dan un nombre diferente al resto de los mexicanos, -

se dicen entre ellos "jarochos" (gentes del arco) y llaman 

al resto de los mexicanos con el nombre de "chileros" (C2, 

medores de chile). Todo abunda en este pequefto pararao -

terrestre ••• " (71) 

Su capital, MazatJ4n, la encuentra muy singular en su 

ambiente, (72) de ahr que el citado militar afirma: ''Este -

puerto de mar, sobre el océano Pacffico, frente a San Fra!l 

cisco, es a pesar de su bandera mexicana una ciudad ame-

ricana, solo se habla espaftol entre la clase baja, pues el 

inglés, el francés y el aleman se habla entre los negocian

tes extranjeros que constituyen la población real de Maza

tlltn ••. " (73) 

Combee, miembro de la !hf., encargado de realizar 

un estudio minerológico a fin de con firmar la posibtlldad -

de una explomclón Industrial clcntrflcn, scnaln en 186.5 que 
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"las principales minas de metales preciosos de Mexico son 

ya conocidas por las obras de Humboklt y de Burkart; a su 

vez, el ctentffico V. de Saint Martin, opin6 que "nadie de!, 

pués de Hurnbokft ha dado tan grandes servicios al estudio 

cientffico de México." (74) 

Mayores antecedentes sobre Jos recursos minerales, 

se encontraron en Saint CJalr, Duport, en el 'Mtning Jour

nal' de Jas compaftras Inglesas y por obras espaftoJaa pub! 
cadas en México, entre otras, las de Bustamante.. (75) Se

guramente, en mee a estos estudios, A. Dollfus aduce que 

"las minas que han hecho la reputaciOn de México como -

pare productor de metales precloaos, adens de las tan C! 

mentadas de Sonora y CaUi>mla, son loa dtatritos de Gua· 

najuato, San Luis Potosr, Zacatecas, Durango y Chihuahua, 

que cubren Ja parte central del para, regkkl que se deno

mina ('tierra adentro')." (76) 

El explorador y minero francés Roger Dubos, miem

bro de la ~· llego al estado de Chihuahua, que "es de -

todos los estados del imperio mexicano sin duda el m4s -

rico, hablando desde el punto de vista minero (por su pla

ta, fierro, cobre, cstaílo y mercurio)." (77) 

Es posible que de todos loE> estados, el que ocasiona

ba mayores desees de cor.occrlc lo fue Sonora, ya que de! 

de hacrn tiempo sobre él se tej ran fantt1stfcas leyendas, se 



sabe que NapoleOn 111 tenra antecedentes a traves de las -

&\<enturas de Rousset Boulbon. 

En coineldencla, Paul I.aurent escribe: "nos queda por 

conocer esta Sonora de relatos rnaravllJosoa, cuyo nombre 

m4glco tiene casi el taftido de una pieza de oro y sobre la 

cual se cierne la gran sombra de Rausset Boulbon ••. ¡cuan-

. tas veces no se nos ha dicho que Ja mira secreta de Ja e! 

pedlcidn de ~xtco era Ja conquista de Sonora! •• : " (78) 

Bochet, a su vez exclama~ "estoy emocionado de re

correr esta zona fant4attca, tan poco explorada y todavt'a -

caliente de sangre de ese aventurero heróico Rausset Boul

bon." (79) Sin embargo, una vez en Ja reglón, se decepc~ 

na y aaevera: ''Esta Sonora tan celebrada por Jos viajeros 

no es mas que un inmenso desierto que no ser4 jam4s cul 

tivable debido a su carencia de agua; esta es la verdad so

bre esta tierra legendaria, a pesar de los cuentos y chis

mes que se narran casi siempre por gentes que se dicen -

viajeros pero que nunca han estado ahr. " (80) 

El ctentfflco A. Dollfus de la E. C., media a estos -

pensamientos encontrados, informando que ''una aridez abso 

luta consagra al estado incultivable una buena mitad de la -

región, pero los gr<lndcs vcllcs que riegan los rros Yaqui y 

Mayo y sus afluentes, son de una extrema fertilidad," (81): 

agrega que "la falta completa de vegetación, el tinte cale!-
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nado de las rocas, la limpidez del cte.lo y del agua dan al 

paisaje un aspecro sorprendente que me recordO aquel de -

la casi isla de Ad~n, en Ja extremidad de Ja penfnsuJa ar!, 

biga. " (82) 

Finalmente, Ed. Guillemin de la §:.2_., al elaborar -

sus estudios minerolOgicos hace notar: "Sonora est4 todavra 

envuelta, como las tierras ignoradas, de prestigio y de Rl!. 

ravillas, pero si ella no debe como lo pienso responder -

completa a la espera de buscadores de un nuevo "El Dorado", 

me parece que en cambio, sr podría suministrar en el te

rreno científico interesantes descubrimientos, dignos de Ua 

mar la atención de la C.OmisiOn Científica." (83) 

Jules Bochet, no se puede figurar algo m4s desoJador 

y mas seco y estéril que las montanas circundantes a Gua~ 

mas: "no hay nada de vegetación, nunca llueve, el calor es 

agobiante y las moscas y mosquitos lo devoran a uno lite

ralmente •.• " (84) 

El General Brincourt, sobre sus expediciones al norte 

del país, escribe: "estamos en un mar de arena: Jos desie!. 

tos de Africa no son nada en comparación a este suelo que 

se dice fértil ul punto de dar tres cosechas por año, pero 

que por el mom~nto es lo rnlls <1rido y 1"co que se puede C!!_ 

contrar." (85) 

Divulg11d11s todas cstns opiniones, se comprende la --

• 
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frase del caplt4n francés l.oizUJon: " ••• Mextco, a pesar de 

su reputación, es mucho m4s pobre de lo que se puede 

imaginar. " (86) 

El mismo Humboldt, quien contribuyó tanto a la for-

maciOn de la leyenda sobre la riqueza de México, en un -

momento dado compara el V8 lle de México con la Meseta 

del Tibet ~por su aridez) y reconoce la falta de agua y de 

rfos navegables en la Nueva Espafta. (87) 

En cuanto al suroeste del pafs, la Penlnsula de Yuca 

t4n también se constituyo en foco de atracciOn para viaje

ros y cientfficos; destacó el interés por la ciudad de Mé

rida, Ja cual por su limpieza y el material caltzo de sus 

edificios ha sido llamada por muchos "la ciudad blanca"; -

desde hace mucho tiempo el visitante fue atraído por Ja -

cultura y hospfJalidad de sus habitantes, asr como por la -

fastuosidad de sus carnavales. 

El historiador, arqueólogo y abate francés Brasseur 

de Bourbourg, miembro de la §:E: conoció dicha población 

y se expresó asf: 

Vista desde Jo alto de las terrazaE1 -
de sus casas, estn rodeada GC lxis· 
ques y jardines; presenta el aspecco 
de una ciudad oriental c.,on sus patios 
con galerías 'moriscas' sombreados -
de platanares y cocoreros que extien
den una dulce frescura; sus casas re
cuerdan lns de i\ndalucrn. A pesar de 
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la llanura que la rodea, Mérida gus • 
ta a Jas miradas y sus altas torres, 
sus numerosas iglesias, pero sobre -
todo suei imponenteR ru~ae del mo- -
nasterio de Jos franciscanos que se -
elevan orgullosamente sobre el anti
guo rompe olas de Ahchm Caan, le -
prestan un a lre de grandiosa severi
dad y de efecto imponente. (88) 



(l)C.G. Koope, Cartas ••• , p. 19. 
(2)J. Sierra, J1re •.• , p. 362. 
(3)G. Tarayre. • • , Archives ••• , T. 111, p. 181. 
(4)J. Boc:het, ob.Clr., p. ii-12. 
(S)H. Ch. Castex, Ob. cte., p. 318. 
(6)1btdem., pp. 314-315. 
(7)H. A. Brtncourr, ob. cit., p. 66. 
(S)P. lJlurent, ob. cit., pp. 14-15. 
(9)Idem., 
(ld'mñTurqura muchos ~e ellos habran sufrido ademas el -

cólera. 
(ll)M. Baron l..4rrey E.C., Archives ••• , T. l., p. 419. 
(12)De Quatrefages et;&r., E.C., Archives •.• , T. l., pp. 

55-61. ----- ---
Sobre esta lllt•ma el médico Baron de Larrey de la - -
E.e., oh. cit., Archives .•• , pp. 442-449., se refiere 
iella como una "tnféCcioo bizarra desconocida en Eu
ropa", y nombra a un tal M. Cha1Stn ... que ha visto - -
europeos, particularmente espaftoles contagiados por es 
ta enfermedad sufrir gran vergUenza y huir de sus coñi 
patriotas, prefiriendo exiliarse a su pars desesperados
por curarse, y agrega que existe una optniOn que la -
causa de la enfermedad es la picadura del 'jejen' insec 
to abundante en las Tierras Calientes. " Respecto a las 
enfermedades m4s comunes de la ciudad de Guadalajara 
el mismo médico, (lbidem, p. 221.) nos dice: "en pri
mer lugar esr:4n las nerviosas, sobre todo la histeria -
bajo todas sus formas y en segundo lugar, las diarreas 
sintom4ticas de enfermedades gastrointestinales cróni
cas. Estos dos estados mórbidos se deben a la debill
dad de la constitución de una parte y por otra, a la -
mala condición de higiene de la clase pobre. '' El médi 
co L. Doutre laine E.C., Archives ••. , pp. 174-175, -
compai'lero de trabajO'Crel Barón de Larrey agrega que 
es "el temperamento de los indios y sus pésimas con -
diciones higiénicas la causa principal de las terribles -
epidemias que los azotaban desde antes de ser conquis 
tados." -

(13)11. A, Brincourt, ob. cit., p. 275. 
(14)11, Ch. Casrex, ob. cit., p. 313. 
(lS)Verslones de la época aseguran que las vías impcrtan

rcs estuvieron bien cor.servadas du:-antc In Colonia, ~ 
ro que a partir de la Independencia se descuidó su mñn 
tenlmicnto. -

(l6)J. llochet, ob. cit., p. 19. 
(17)A. Dollfus, E. C., Archives •. ,, T. Ill,, p. 243. 
(l8)G. Ferry, l.rsCcilas, .. , p. 48. 
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Hacia la primera mitad del siglo XIX, en Europa se -
viajaba utilizando principalmente el "coach" británico, 
en calesas, diligencias o bien en los coches de postas. 

(19)H. Ch, Castex, ob. cit. , pp. 398-::l99. · 
El transporte fluvial y marrtimo se Jiacra principalmen 
te en barcazas, balandros, piraguas, ferries y canoaS. 

(20)J. Boche.t, ob. cit. , p. 116. 
(2l)lbidem., p. 120. 
(22)A. Gerbi, ob. cit. , p. 322. 
(23)J, Monjaras R., ob, cit. , p. 131. 
(24)J. Bochet, ob. cit., p. 98. 
(25)P. Laurent, ob. cit., p. 197. 

En Argelia, el ejército al mando de H. A. Brincourt -
sufrió también las dificultades de esa región africana; 
no cabe duda que las duras campaftas en Africa y Tur
quía les permitió afrontar y resistir mejor la geogra
fía de México. A pesar de ello conocido es gran nQme
ro de jóvenes soldados franceses no habituados a las -
campanas perecieron sObitamente. 

(26)H. Ch, Castex, ob. cit. , p. 408. 
(27)P. Laurent, ob. cit., p. 196. 
(28)lbldem,, p. ll. 
(29)M. Chevalier, miembro del comité de economía polrtica 

estadística, trabajos pt1blicos y de administración de la 
E. C., Archives ••. , T. l. , p. 168. 

(30)ir.-cll. Castex, ob. , cit. , p. 327. 
(3l)W. Hay E.C., Archives ... , T. lll., p. 317. 
(32)C. P. Kollonitz, ob, cit., p. 48. 

Alfonso Daudet con gran ironía y ternura a la vez, na
rra las inverosímiles aventuras de Tartarín de Taras
cón, de las cuales (p. 14) extraemos el siguiente tro
zo: "¡Vaya un jardín'. No había otro como él en toda -
Europa ni un a rbol del país, ni una flor de Francia; -
todas eran plantas exóticas: árboles de la goma, pal
meras, un baobab, piras, cactos, chumberas .. , como 
para creerse transportados al corazón de Africa cen
rral, a 10,000 leguas de Tarascón. Claro que nada de 
eso era de tamalio natural; los cocoteros eran poco -
mayores que remolachas, y el baobab -11rbo1 gigante
ocupnbn holgadnmcntc un tiesto de rcscdn." 

(33)]. A. J. ílochct,, oh. cit., p. 220. 
n4)G. Chlnarcl, oh. cit.°:-T:' A"léri~u?·-· _., p. 133, 
(35)11. A. Hrincourt, ob. cit., r. 93. 
(36)Ibldcm. , p. 338. ---

Tambl(·n le habían lmprcHionado a este militar, duran
te su estancia en A rgclia, las tormentas ran espantosas 
que dcst n1fan las casas, acompaílallas tic un viento demo-



ledor. En Una de sus Cartas, ob. cit., p. 19., escribe: 
'' ••• de vez en cuando hay tormentas espantosas, la fuer
za del viento es tal que 11rranca fra.gmencos de roca de Ja 
cima y entonces uraa enorme avaJar.d1& engulle las barran 
cas y a veces a sus mismos habitantes. " -

(37)A. L. A. Smiss~n baron van der, Souvenirs ••• , p. 8. 
(38)P. Laurent, ob. cit., p. 134. 
(39)W. Hay E. C. , Archives. , T. 11., p. 318. 
(40)Idem. -
(4l)ldem. 
(42)¡:-e¡Jchet, oh. cit., p. 176. 
(43)1bidem. , p. 7. 
(44)Ibidem., pp. 25-36. . 

La altura exacta del Pico de Orizaba es de 5, 700 me
tros. 

(45)H. Ch. Castex. ob. cit. , p. 312. 
(46)P. Laurent, ob. cit., p. 193. 
(47)H •. Ch. Castex, Oh. cit., p. 323. 
(48)Ibidem., p. 324. 
(49)). BOChet., ob. cte., p. 39. 
(50)M. Sainte CJaire Deville E. C. , Archives •.. , T. 11. , -

p. 133. ~ 
(5l)Sobre el mismo paralelo que el volcán del Popocatepetl, 

del de Orizaba, del de Toluca, del de Tuxtla y del Jorullo 
se localiza el de Colima, considerado por casi todos -
los extranjeros como uno de los mlts bellos volcanes -
de México. 

(52)C. P., Kollonitz, oh. cit., p. 85, 
(53)A. n,utus E.C., Archives .•. , T. 111. pp. 227-228, 
(54)1bidem. , p. '"m. 
(55)). BOChet, ob. cit., pp. 17-18. 

La figura es similar a la utilizada por Chateaubriand y 
por muchos escritores de la época, pues corresponde -
a Jos aftos de apogeo de La Opera de París, lo mismo 
que en Italia y Espafta: baste redordar las obras de -
ílossini (1792-1868), de 13ellini (1801-1835) o de Pucini 
(1858-1924) etc. Lógica, pues, Ja comparacl()n ele los -
países que les impactaban con las óperas, montadas - -
en una forma grandiosa, incluyendo coros impresionan
rcs y grupos masivos en escena (hubo inclusive desfiles 
de elefantes), 

(56)La gcr.eralidad de las casan tenían en nwdio un patio; -
en Ja planta haja se hallaba la porrcrrn, las oficinas y 
la cochera, el enrrcsuclo estaba n.>scrvado a los sir-
vientes, y el piso airo, d mc;or y rm1A clegnmc, em -
parn la familia. Contab .. 111 sus fachadas con decoraclo-
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nes y bellos balcones cubiertos de toldos de vivos co
lores y ornatos de macetones con Oores; en los dfas -
festivos, se decc."raban con <"..Olgaderas de terciopelo y 
tapices. Llamaron Ja atención del transeunte, las ca
lles formando ángulos rectos y recayendo muchas de -
el.las sobre plazas encuadradas por portales, llenos de 
vistosa mercancra. En cuanto a Ja Plaza Mayor, por -
su extensión y por Jo majestuoso de los edificios que 
la rodeaban, les pareció sorprendente y de Jo m4s be
llo que pudien;>11 imaginar. 

(57)G. Ferry, ob. cit. , p. 35. 
(58)]. Bochet, ob. cit., p. 68. 

Se refiere al "ciprés" obra encargada al arquitecto Don 
Lorenzo de Hidalga, iniciada en 1848. 

(59)A la salida de ellos, segOn varios cronistas, se acos
tumbraba un paseo sobre la Plaza de Las Cadenas (U 
calo) a la cual le encuentran cierto parecido con el de 
los grandes Boulevares de Parrs. 

(60)]. Bochet, ob. cit., p. 68. 
(6l)P. Laurent, 06. cit., p. 132. 
(62)C. P. Kollonitz, 06. cit., pp. 100-103. 
(63)P. Laurent, ob. cit., p. 330, 
(64)1bidem., p. 80. 
(65)J. eochet, ob. cit., p. 69. 

(seguramente se trata del "cedro. Blanco" ~uyo nombre 
cientfflco es el de Juniperus depeeana stend. ). 

(66)1bidem., pp. 93-94. 
(67)lbidem., pp. 168-169. 
(68)P. Lilurenr, ob. ctt., p. 302. 
(69)M. Milne - E. E. C. , Archives •.. , T. 11., p. 218. 
(70)A. Dollfus E. C.-:-X-rchives •.• , T. llI., pp. 210-211. 
(71)P. Laurent, oo. cit., pp. 262-263. 
(72)Tuvo un intenso comercio con San Francisco a mediados 

del siglo XIX; por lo tanto tenra cierto ambiente nor- -
teamericano. 

(73)P. Laurent, ob. cit., pp. 204-205. 
(74)V. de Saint Martín E. C., Archives .•• , T. l., p. 225. 
(7S)Combes E. C., ArctlTVes ... , T. l., p. 78, 
(76)A. Dollfu'Slt C., Archives ... , T. lll., p. 238. 
(77)Roger DuboSTI,C,, Archives ... , T. l., p. 183. 
(78)P. I....aur~nt, ob.Cit., p. 238. 
(79)J. Bochct, 06:-cTt;:- p. 13 o. 
(80)P. Laurcnt, ob. cit., p. 80. 
(8l)A. Dollfus E. C., Archives •.. , T. 111., p. 216, 
(82)lbidem. , p,-n4. 
(83)EJ. Gulllcmln E. C., A rchivcs ... , T. 11. , p. 423. 



(84)]. Bochet, ob. cit., p •. 1.60. 
(85)H. A. Brtnco.4,r,, ob. ~t. , p. 293. 
(86)F. Bulnes, El Ve@;del,!?~. ~ • , p. 380. 
(87)A, Hinfl.boldt, Eña&fu polnt~o ••• , .p •.. ~9-. 
(88)M. L'abbé de BOur urg E.~., Archives ••• , T. 11., ·· 

p. 42. -
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3. 3 NATURALEZA DE LOS HABITANTES. 

Durante el siglo XIX, viajeros ilustrados e investiga

dores talentosos llegaron a la Nueva Espai'la, algunos arra.! 

dos por las referencias del antiguo esplendor indfgena y t2_ 

dos con deseos de transmitir las experiencias registradas -

al contacto de esta civilización. 

Una de las obras que m4s expectación y luz arrojaron 

sobre el tema prehispanico, fue la publicada por el viajero 

norteamericano John Stephens, Incidentes de un viaje a Yu

~· que incluye Ja descripción de 44 lugares arqueoJógi

cos de esa región. Uno de sus acompaftantes, Catherwood, 

es autor de Jos extraordinarios dibujos que ilustran el libro 

y que nos muestran el estado en que se encontraban Jos -

vestigios arqueológicos en 1841. El trabajo contiene ademas 

de la información de cantcter arqueológico, valiosos datos 

etnográficos e históricos y sobre leyendas y tradiciones -

precolombinas. Aun los franceses, que pocas veces citan -

a los autores norteamericanos reconocen el valor de este -

historiador; asr lo expresa el abate y cicntrfico M. de Bou!. 

bourg: ''una obra infi:ii!amc;itc más ccrapleta que la de Wa_! 

deck, es la del americano Stephcns; su libro lncilicnls of -

Travcl in Yucau1n quedarl1 siempre como una obra de pri-



mer orden- para viajeros -y sabios." (1) 

Ortega y Medina, asienta que el illlerés arque~.IOgico 

de Stephens, radicaba en el deseo de descubrir una secue!!. 

eta cultural pre-europea en Am!rica, que fundamentara los 

deseos expansiontstas de los EE. UU y su derecho a co-pa_r 

ticipar de un pasado "civilizado" o "clasico" que los indfg~ 

nas norteamericanos no satisfacran. (2) En su libro ~- -

roismo Arqueológico, el propio destacado investigador abo!!. 

da en el tema y exhibe los propositos de Norteamérica para -

hacer valer los principios expresados en la doctrina Mon

roe sobre Hispanoamérica, lo mismo que su intenciOn de -

absorber los elementos culturales de esta parte del conti

nente. Consecuente a estas ideas, el arqueólogo norteame

ricano Brantz Mayer a la par que Stephens, quiso demos- -

erar la inter-dependencia de las culturas norteamericanas, 

tal vez para justificar, de algOn modo, la intervenciOn de -

su pafs en el nuestro. 

Parece ser que los franceses no comulgaron con los

razonamic n tos esgrimidos por Mayer, pues al salir a la -

luz el trabajo de Michel Chevalier Le Mcxlque Anclen et -

Mode111, pt•bllcarlo entre l8:l3 ~· 1835, se apresuraron l1E1fi!, 

mar que ~sta era superior n la del norteamericano, tal e~ 

mo lo afirmó el cicnrffico V. de Saint Martín de la E.C.: 

"El libro de Mayer, la excelente obrn sobre Mcxico publi-
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cada en el extranjero, sería Ja mejor si no tuvtérarms en 

Francia Ja del autor francés Michel ChP.valier." (3) 

A mediados del siglo, sobrcaalen otras investtgacto

nes, tal como las de l.Alis Guillemand, enfocando su inte-

rés sobre las creencias y ceremonias religiosas de los - -

milces de Oaxaca o aquellas de lnuis l..ejeune, interesado -

en Ja vida de los indígenas en las serranías. 

Un estudio que refleja admiración y simpatía por el -
. .· .· -. . ... · .. ,· . 

indígena, lo es el anexo de La Condición Social de Jos Me-

xicanos Indígenas del Coronel E.loi l.Alssan, capitán del ejé! 

cito intervencionista francés; describe Jas costumbres de -

Ja parte sur del Valle de México (con sus pantanos, chinar:!! 

pas, cacerías de patos, etc.) y en especial, el modo de -

proceder de arrieros y rancheros indígenas, en su papel de 

guerrilleros. 

Por su parte, Moreley, recaba en su libro algunos da 

tos Interesantes sobre su visita a Yucatlln, entre 1846 y 1847. 

Algunos atlos antes, ubicamos a Bcltrami con descrip-

clones sobre el Valle de México; a De Larcnaudiére, con -

testimonios a rqul'ológicos sohre México y Guatemala y a Is_!. 

doro LowensL~ni. q1ie 1mH·stra ramhién inclinación por la --

arquco!o~f:l y In 1111misr.1.1t1ca. 

Aurores co111cmpon1neos de otras nacionalidades, ver-

sados en 1cmas indígenas, lo fueron Cnrl BartholcmcuH - -



Heller, (sobresaliente por sus trabajos etnogr4flcos y eco

.16glcos), Hesse-Wartegg (quien estudió a fondo ·la produc

ción del hen~uén en Yucatdn), Edward Burnett Taylor (apo!. 

tador de serias re&xiones sobre las culturas mesoameriC!_ 

nas en general), M\lhelenptbrdt, (gran observador de las - -

costumbres indígenas) e Irene Nicholson, interesada en la -

·poesra prehispánica que escribió Firefiy in the night (un es 

tudio acerca del simbolismo de Ja poesía n4huatl). 

Todos los autores se entusiasmaron con el arte nuevo 

e incomparable de los aztecas y mayas (4); Kollonitz, al --

observar el calendario azteca exclamo: "el trabajo es mar!. 

villoso y prueba claramente que los astrónomos eran cien~ 

ficamente eruditos y por consiguiente cuan poco en esto y -

en otras cosas tenían necesidad de aprender de los euro- -

peos." (5) Paul Morand, incansable viajero, a quien se le -

ha llamado discípulo del célebre Phileas Fogg de Julio Ver-

ne, opina en su libro Un viaje a México "El museo de Mé

xico no me desilusionó. El sólo vale por todo el viaje. "(6} 

Cuando el abate francés M. de ílourbourg de la E. C, 

nos visitó, asf contempló a Yucman: 

•.• est~ cu.bicrw eh pcninsula] de rtJ.!. 
n:is y las rnjs Imponentes no han sí -
do todavía reconocidas, Sq¡;urnmcnte 
ninguna com1rca del mundo preRcnra -
en una ran corta esca la, ran ~ran can 
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ttdad de ciudades arruinadas. y de -
desechos de escultura y no exagero 
nada diciendo que ésros rivalizan -
por su variedad y ek.~11cia con --
aquellos de los países m4s civiliza
dos del mund> antiguo. (7) 

Fue evidente que todavía en la centuria pasada apare

ce la tdea exótica de comparar América con Oriente y de -

buscar una similitud entre el poblador americano y el egil? 

cto, con el chino o el griego cl4sico. (8) Asimismo, hubo 

quienes coincidieron con este pensamiento "Las antig\\edades 

aztecas tienen una gran semejanza con las reliquias egip- -

etas •.• " (9) o "Texcoco", Ja Atenas· del Nuevo Mundo. "(10) 

KolJonitz, seguramente recoge estos conceptos de aquellos -

expresados por Carlos M. de Bustamante, Stephens o Brantz 

Mayer. 

APRECIACIONES PARTICULARES. 

Diversos extranjeros que escribieron sobre México y 

sus habitantes a lo largo del siglo XIX, coinciden en calif!. 

cario como un país inferior, degenerado y corrupto, entre 

otros muchos juicios; "una nación que por una serie de de! 

venturas, de r-uerms civiles, de ctHk>nns de engaílos, d0 -

codfcira y h vfdez. IH hahran prcc lpitodo en la más profunda 

cornrpci6n: donde los habitantes habínn perdido no solamc!.!. 

te las vi 1·rudes mora les, Rino hasta el concepto de las bue-

J 

• 
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nas costumbres y la honestidad. Con una resignación y un -

juicio muy caracterfstlco y que tenfa algo de doloroso de

cf3n de sf mismos, que e.ntre ellos Jos mexicanos no ha -

bfa mas que .ladrones y pfcaros. " (ll) 

Una buena parte de los visitantes a diferentes regiones 

de México definieron a sus moradores como "seres salvajes, 

verdaderas bestias feroces en dos paras." (13) Inclusive, -

cientfficos tales como V. de Saint Martín de la E.C. define -
a un grupo de ellos en esa misma manera= "l.Ds Tarahuma

ras, alrededor de 30,000, forman un pueblo salvaje, tosca

mente vestido el cual habita las cavernas y es dado a la - -

idolatrCa ••• " (14) 

Paul Laurent escribe: ''be salvajes, los famosos sal

vajes de Jos cuales se habla en Jos libros ••. (15) En este -

caso, hace clara referencia a la obra de Jaime Ferimoore 

Cooper, (autor de El Ultimo Mohicano, l..Ds pieles Rojas, -

etc.) pues m4s adelante dice: "Acabo pues de ver verdade-

ros salvajes, completamente desnudos, como aquellos de --

las novelas de Cooper." (16) 

Sobre los apaches y Jos comanches, el mismo autor -

a~evera: "errantes en las Inmensas llnnuras de Sonora, no 

dan signo de existencia mas que por el robo, la muerte o -

e 1 lnccnd lo que dejan a t rll s de el Jos como un rcgue ro de ªª!!. 

gre, 011tc11 troza de su paso." (17) Tocante a estas tribus -
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del norte de América, el ctentrfico A. I:ollfus de Ja ~· 

observa: "Los apaches soportan admirablemente en sus ex

cursiones las ¡>rivaciones de todo tipo, pero Ja frugalidad -

no es mas que una virtud ocasional en ellos, pues tienen -

gustos esencialmente camrvoros y su glotonería desde este 

punto de vista no tiene Irmites. " (18) 

En Jo que atafte a Jos yaquis, le merecen juicios be

névolos, pues Jos ve como ''indios mansos, apacibles, cul 

tivadores, los jardineros de Guaymas." (19) 

Resulta muy extensa Ja reJack1n de adjetivos a través 

de los cuales el mexicano se ve califtcado, generalmente -

en forma superficial, incomprensiva y humillante, de parte 

del viajero europeo del siglo XIX. Un ejemplo, lo tenemos 

en Ja Condesa Kollonitz que escribe: "si hay alguna cosa -

que desentone en este reino florido es el propio hombre; -

Jos indígenas son una muestra funesta de todo lo que es de

gradación moral y física y con sus gorritos rojos [? J ... se 

parecen tanto a los monos que el contraste con la maravi

llosa y poNica naturaleza es desconsolador." {20) 

Por su cuenta, Joel R. Poinsett, promotor de los inte

rcsf's norreamcricanns en Móxico, ui1 por hecho "la incom

patibilidad dd lndfgena con t·l sistema dcrnacrlttico, único -

capaz de crear progn'so." (21), se~uramenre ramblén por -

t:onsid<'l«t rlo lnc.1paz de dcsa rrollo. 

• 

•·. 

• 

, 



Jules Bochet, con ironfa comenta: "el. general en jefe 

ha dicho que aquellos de entre nosotros que no ·hubieren P!. 

gac!o con su vida la gran obra de regeneración de México, 

regresar4n a embarcarse a Veracniz en Jos barcos france

ses: pero si es necesario regenerar a México antes de de

jarlo, yo creo que todos estaremos muertos en ese mome!!_ 

to, cosa que simplificará a Francia el regreso de sus sol

dados. " (22) En otro momento el mismo autor recomienda: 

"en estos pafses lejanos, lo que hace falta es paciencia y -

salud: en cuanto a Ja fuerza y al valor, no son necesarios 

con estas razas degeneradas de salvajes. " (23) 

Sobre el particular, Bulnes apuntó: "Maximiliano, en 

vez de estudiar la causa de la miseria de su administra

ción, culpa de todo a la raza, a esa raza mexicana, para 

todos los extranjeros intervencionistas, inmunda y sin sal

vación." (24) En coincidencia, J. Bochet determina contun

dentemente: "es necesario confesar para ser justos, que -

los mexicanos forman un pueblo sucio, lleno de vicios y -

sin ninguna virtud." (25) Sin duda, temeroso de ser conta

minado, el plenipotenciario Inglés Sir. Ch, L<:nno ante la 

qucjn de Znmacona cont·ra intrigas de: los diplomcHicos ex

tranjeros, Je responde C!L't' ''la pohl:H_f~n dP i\l('Yico cst:1 -

tan dcgnidada que se ha vuelto pclign>sa, no sólo para si 

misma, sino para quien quiera que c:nr re l'll contacto con 
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ella. " (26) Afortunadamente para nuestro para, el alto man 

do francés no estaba en condiciones de atender a los comen 

tarios del General Charles d'Hericault (autor de la obra in -
.. ·. . . . . . 

titulada J.lvlaximiiiano et le Mexíque: histoire des demters --

mois de l'Empire mexicain): "yo no he encontrado un solo

europeo repito, ni un solo, que no me haya presentado el -

carácter mexicano como trapacero, fanfarrón, vanidoso, c_! 

nico y sin firmeza. No he interrogado a ningOn soldado - -

francés que no estuviese convencido de que todo establect-

miento de gobierno regular era imposible en México, sin -

previo exterminio completo de Jos mexicanos. " (27) 

ACTITUDES. 

De la pereza del mexicano se llegó a crear toda una -

leyenda, en adición a su supuesta cobardfa: sin duda; en ID!!, 

cho contribuyeron los escritos de los militares franceses -

intervencionistas. Aun Pierre Henry Lotztllon, ~ttres sur -

l'expedition du Mexique, al parecer poseedor de una visión -

mucho mas objetiva sobre este pafs en comparación a otros 

escritores militares, se refiere a una ''naturaleza cobarde del 

mexicano." Francisco ílulnes tradujo algunos p.1rrafos de -

este renombmdo miembro de L'l Expedición francesa a M~-

xico: "Basran cinco o seis individuos para hacer temblar una 

población de 2 6 3 mil almas ... el hombre miedoso y lo es 

la Inmensa mayoría de csra raza dc~cnemda y dccrtpita •• ," 



(28); y prosigué: "Hemos encontrado toda la población .(Ja -

Piedad) presa de una emoci6n de Ja cual s6.lo · podeis tener 

idea sabiendo como Jos mexicanos son miedosos. " (29) 

Para otros, a .los rasgos "caracterfsttcos del mexica • 

no" también aftaden una debilidad de car4cter y de espfritu 

que se manifiesta en indiferencia y apatfa en el desempefio 

de su trabajo; segQn varios autores, su incapacidad para -

progresar, su ignorancia en todos sentidos y su irrespon5! 

bllidad, cotidiana, son Jos elementos que dominan en su "!. 

turaleza, impidiéndole todo ello realizar sus tareas y obli

gaciones en una forma adecuada. 

En vista de .lo anterior, eran de esperarse Jos siguie!!. 

tes enjuiciamientos: "Tocia Ja vida el mexicano nos dice - -

Kol.lonitz lleva en sr el carilcter del 'dolce far nienre,' ja

m4s Jos vr correr de prisa por las calles, ni jam4s apro

vechar su tiempo ••• " (30) 

Felix de Salm Salm (autor de unas Memorias) opina -

que "los mexicanos son demasiado indiferentes y ap!lticos -

para enfurecerse. " (31) "me sorprendió [dice la Condesa -

KollonitzJ la gentileza que domina entre las mlts bajas cla

ses mexicanas; los set1ores estrechan las manos de sus ªY!!. 

dantes: cutre aquella gente tlel pueblo jamás oírnos una fra

se altunera, jamás alzar la voz, ur. 1.nsulto o una descorte

sía. Tienen una dulzura y una tndifercncla capaz de deses-
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perar al europeo, impaciente, altanero, c~rioeo, como es, 

¿Quién sabe? es Ja respuesta coman que el mexicano le d4 

a cUitlquier pregunta, s!lplica o amenaza.'' (32) EJ Príncipe 

de Sa lm Salm comenta respecto a esto Oltimo: "No es pos! 

ble obtener de un mexicano (se refiere en este caso al indr 

gena) una contestación terminante ••• " (33) 

Y para finalizar una observación de Paul Laurent: ~ -

" 'Esta bien , ' es la expresl6n habitual de Jos mexicanos, -

los cuales profundamente fUosOficos saben soportar con una 

indiferencia fingida aquello que no pueden impedir .•• " (34) 

LOS DIAS FESTIVOS. 

JesOs Monjaraz Rurz, al estudiar el punto de vista de 

varios periodistas alemanes, encuentra sus razones a la S!!_ 

puesta indolencia del mexicano: ••• " .los innumerables días 

festivos de los católicos, Jos cuales transcurren sin hacer 

nada y debido a las excesivas libaciones de aguardiente y -

pulque, dejan incapacitados a los hombres para trabajar -

los días siguientes •.• " (35) 

A JuJcs ílochet, tambi~n le parecieron exagerados los 

días de fiesta, pues comenta: "el '};/ de septiembre tcndre-

mos otra fiesta rn.1s, esta vez por l'l aniversario de la pt~ 

clanncíón ,¡,_. l,1 l11úe¡x·11Jenci:I [Y :1~rega b:rlonarncn~c ... J : 
ellos se creen indcpcndi<.'rlll'S: tiene scnt id .. 1 en este caso t'l 

dicho: 'lo lÍllil°O quv Sil Jva l'S la (6' • " (:l6) 



Paul Laurent ya se percata que: "Jos mexicanos son muy -

amigos de las fiestas, una vez por lo menos a ·Ja semana, 

con el pretexto de festejar tal o cual santo y por darse a 

elJos mismos una razón para no trabajar y de pasar el dfa . 

en medio de sus placeres favoritos, ese dfa las tiendas se 

cierran y Jas casas de juego se abren." (37) 

Para el ctentrfico francés A. Dollfus de Ja E. C.: "el 

régimen colonial de Espafta, con su sistema opresivo, actuó 

profundamente en el carttcter de Ja raza mestiza quitdndole 

toda iniciativa y energfa. " (38) 

DEFECTa>. 

Concuerdan diversos autores en afirmar que uno de los 

mayores defectos naturales que afloraron lo fue: ''la avidez 

por el dinero es en general uno de los mayores defectos de 

los mexicanos y si por un lado son generosrsimos no son -

ciertamente muy delicados en escoger los medios para obte 

nerlo. " (39) 

El Prrncipe Salm Salm narra en su libro: "No hay in

dio con o sin fusil que pueda resistir el bri11o halagador de 

una o dos onzas de oro." (40) Su esposa, la Princesa Int'.!s -

de Salm Snlm comenta: "scg11n mi .::intigw1 experiencia, din~ 

ru en efectivo es um. coHa ubsolutamcntc necesaria si ~;e -

quiere trmar con americanos.'' (41) 

C, Cortl encontró una opinión del corresponsal -
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del Times de l..Dndres en Mextco, M. BourdUJon: "El dine

ro .•• es tan poderoso, que estaba canvencldo de que si un -

mexicano hace Ja mta herrnaea p!'o!:ellta de amor patrio y 

[después) se le lleva a otra babttacldn y se Je dice~ 'ahr • 

tiene Usted $ 500. 00 retr4ctese ahora de todo lo que acaba 

de decir en el otro cuarto, el mexicano tomaría silenciosa

mente el dinero y harll la deseada declaración." (42) 

Kollonitz afirma que "nadie se fl'a de nadie y unos a -

otros se denominan como Jadiones y traidores; 'chez nous -

rten n'est organtsé que le vol', asr me decra un amabilrst

mo mexicano que mucho llabra vtvidcl en el extranjero ••• t!!, 

dos robaban( continQa la allOra J loa que dlen>n el mas ea• 

plfndtdo ejemplo fueron Jos presidentes de la reptlblica ••. '' 

(43) 

En las apreciaciones sobre Ja persmalidad del mexic! 

no, no podía faltar et adjetivo de "mentiroso"; Paul Laurent 

exclama: "México, país donde no se puede jam4s encontrar 

ta verdad mas que fingiendo el no buscarla." (44) 

Hasta la desconfianza, obvia ante las circunstancias, -

(¿Cómo podrra mostrarse un pueblo ante su inwsor?) la ubJ. 

caron como defecto natural; el General Brincourt advtrti6; -

" .•• yo hago el oficio de arafla, pero las moscas mexicanas 

son desconfiadas y yo tiendo mis hilos perdiendo el riem-

po ••• ,, (45) 



LAS AUTORIDADES. 

En los ratos alejados de sus deberes caarrenaes, de! 

cubl'ió el Ccaenl H. A. BrfDCO'Jrt que: "El jUP.Z no es Na 

honesto que Jos ladronea (comunes y corrientes J ; lleva el 

proceso en una fonna lenta y el mexicano que no guste de 

Ja prtst6n, encuentra casi siempre el medio de no caer en 

ella. " (46) F.n cuanto a Ja corrupción de las autoridades, -

Bochet, como otros autores, no tiene dudas en asegurar: -

"casi nunca se aprehende a un ladron si éstos conocen al

guna autoridad; en ocasiones el alcalde de "X .. pobJaciOn o!?. 

tiene parte de Jos beneficios de un robo: en otras ocasiones 

los robos de noche son cometidos por los prisioneros a los 

que se les abre Ja puerta de Ja prisidn para 'salir a traba

jar.' " (47) 

Para acabar estas impresiones, apuntamos Jas de Lau

rent que dando rienda suelta a su imaginación, anoto~" •.• es 

suficiente decir, que una diligencia llegada ayer de San Luis 

Potosí, fue robada U veces durante el trayecto de esta ciu

dad a México .•• " (48) 

LOS JOVENES. 

Kollonitz en franca usurpación de funciones de la pro

fesión médica, opinó de los niños: "¡;t:.rn ya desde L1 infan·· 

cia les falta esa franqueza, ese 11bandono ingenuo se [les)

dcscnvuclvc precozmente, p<.'ro mita tarde St' estancan. "(49) 
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Por su parte, Claudlo Linatl, (autor de la obra Intitulada: -

Trajes ctvtles, militares y religiosos de México (1828) e -

introductor de Ja litogratra en México) se dló tiempo para -

registrar que el desarrollo de la adolescencia es prematuro, 

debido a que "a la edad de doce o trece aftos, estos nioos

hombres con el pretexto de ir a ver a sus padres e se refte 

re a los que viven en internados J obtienen permiso de sa

lir durante el dfa y recoger de Ja sociedad todos los vicios 

que ella presenta ••• " (50) "lo sospechoso, lo tímido y lo -

esquivo, caractertzan a la nueva generaciOn mexicana. "(51) 

concluye Kollonitz. 

LA SITUACION POLITICA. 

De la original radlografra interdlsctplinarla a la que -

fue sometida la población encontramos que Jos corresp::m-

sales extranjeros, los encargados de negocios, los diplom! 

tlcos y viajeros en general reconocieron en la mayorra de -

los casos, una carencia de sentido polftico entre los mexi-

canos, en base a su "inmensa ignorancia." 

Con estos antecedentes era de esperarse a Maximiliano 

también convencido en la incapacidad política de los mexlc~ 

nos, a los cuales juzga "como se res desvalidos necesit11dos 

de protección." (52) 

A Kinr von Hoodenbcck, cncar~ado de negocios belgas 

en M~xico, le pareció qu(' ''en aquel país no hahra en ahso-



luto partidos polnicos, sino s61o bandas armadas, que con 

diferentes pretextos atravesaban el pare quemando y desva

lijando ••• " (53) 

Sobre el tema, Paul !..aurent excJama: "no se ve Ja -

m4s mthtma tdea polnica; el mexlcan~1 cambia de optniOn -

con Ja m4s grande factlidad ••• " (54); y m4s adelante agre

·ga: "estoy convencido que si maflana Francia adoptara a -

Ju4rez y renegara de Maximiltano, los bandidos que roban -

a las gentes tranquilas en nombre de Ja 'libertad' expirante, 

estarran prestos para cambiar el color de las flamas de sus 

lanzas y battrran al pars levantando contribuciones a nom

bre de Maximiliano y diciéndof'e imperialistas. " (55) 

Prosigue: "no hay, hablando seriamente, convicciones 

polnicas en México, hay sólo intereses (en Francia sucede 

todo lo contrario). Es cierto que el car4cter mexicano di

fiere mucho del francés y por lo tanto cada mexicano en -

tiende sus intereses polnicos a su manera: siempre para -

el presente, jamas para el futuro." (56) Y rubrica "si no

sotros vencemos, tendremos razón, pero si nos vencen, -

todo el mundo estant contra nosotros." (57) 

El Príncipe de S.:t lm Salm alude ni tema en base (se

gOn ~ l) a un comentarlo de Mcj ra "quien en su knguaj e se!!_ 

=ilb dijo: 'considere \•uemra majestad [Maxi•nilianoJ que -

Hi k• marnn, roúos noH pclcarcmc.R entre nosotros miHmos 
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por la presidencia.' " (58) Paul l.aurent abmda en Ja idea 

de falta de conciencia polrtica y de pet.riotismo entl'e los -

mextcanoa: "Los habirantea de Puebla tienen el aire encan-

tado de ver el sttto terminado. p>ique para deCtr verdad. 

ellos no están m4s por Juarez que por la Intervención y e! 

t4n muy satisfechos de ver terminar esta discusión entre -

él y nosotros y que por otro Jado, parece que ya la han en 

contrado un poco larga. " (59) 

M. Bourdillon. corresponsal del Times en Mextco, du 

rante la lntervenctOn de los franceses, insiste en Ja carea-

cia de ideas liberales entre los mexicanos· y piensa que: -

"Estas ideas [liberales Jes verdad que ocupaban su lugar -

en las proclamas y en las constituciones, pero la Onic.a "12. 

ral es el robo, que es considerado como la sola finalidad de 

todo partido. " (60) Tal vez, para no quedar al margen, M. 

Dubois de Sallgny enjutctO lo mismo a liberales y a reacci2 

narios: el "sedictentc partido liberal, no es mds que tm ~ 

glomerado de gente sin fé, sin ley, sin inteligencia, sin --

honor y sin purtoclemo, que nunca ha tenido apintOn plbUca 

m4s que el robo, (trneas mas adelante se expresa: J reacci!?_ 

narfos, puros, libcrntcR, toc.fl)s soo igualP.~, Liandtdos los --

primeros, ladrones los Oltlmos, hay una verdadera dcscom-

posición moral, la gente decente mira al extranjero en pos 

de salvación." (6l) 



Hubo .quienes escribieron sobre Ja situación polntca -

de México duranr:e el siglo XIX, considerando, que Ja fre

cuencia de sus revoluciones se debía bllsicamente al gusto 

del mexicano por el desconcierto y la confusi6n, dando pie 

a que Laurent aplicara el dicho tan conocido de: "C'est si -

comrnode de pecher en eau trouble" (62) ("en rro revuelto, 

ganancia de pescador"). 

El Teniente van der Smiseen, refJexlw, escribi6: "yo 

no aftrmarra que Ja tranquilidad y Ja monarqura hubieran -

durado eternamente. México es demasiado la tierra de las 

sorpresas y los amigos de hoy se convierten muy frecuen~ 

temente en los adversarios de manana para que se pueda -

en esta época sobre todo -cuando no hay todavía ferrocarr.! 

les- gararutzar la estabilidad de no importa cual gobierno .•. " 

(63) 

En contrapartida a tanta crftica mordaz e irónica CO!!, 

tra el mexicano, algunos escritores observan en él, -una -

especial individualidad en su personalidad y le conceden atr..!. 

butos de sencillez, de gentileza, de delicadeza, de dulzura 

y de cierta modestia en sus actos •.. - También les impre

sionó, su canlcter silcr~cioso, t:icitt:n:o v mcl:in~jllco (a -

veces, scgt1n dicen, para esconder su astucia y sagacidad). 

Paul Laurcnt, fuera de su costumbre, narra el sigule!!_ 

te pasaje: "Fur recibido con los brazos abiertos; cuando una 
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vez los mexicanos Jo aman a uno, no es a medias, ellos -

son mds seriamente abnegados que nosotros." (64) 

La> CARACTERES FISICa>. 

Coinciden algunos relatores al Identificar dos tipos !!: 

slcos diferentes en los mexicanos: el mexicano grande, fue!, 

te, robusto y el mexicano pequeflo, gentil, delicado y en -

ocasiones hasta afectado y afeminado. 

Para Laurent "no hay término medio entre estas dos -

naturalezas, eso viene (dice J del predominio de la sangre -

india en el tipo fuerte y de la sangre espaflola en el tipo -

endeble." (65) El mismo autor alude, a la '' .•. sangre cah!, 

lleresca del Cid Campeador, mezclada con aquella del inb!, 

tunado y leal Moctezuma." (66) 

El ctentrflco A. Dollfus, miembro de la ~ también 

analizo los caracteres ffsicos: "El mexicano es de talJa me

dia y esbelta, se le encuentran gran cantidad de caracteres 

físicos del espaí'lol, con un pequeí'lo matiz exótico que es -

propio del criollo en general. Tiene cierto talante andaluz, 

pero sln su vigor y actividad propias, sino esto ha sido -

reemplazado por una frfa reserva o por una torpeza en el -

andar, propia de los indios. Su fisonomía se aproxima de -

tal manera a aquelJa del europeo, que no es f41cil de dlsti!!_ 

guir :1 un mc.xtcano d~ 11n cspa~ol. Al lado de es~c tipo se 

perciben to<lns L'ls g-rnduacloncs hasta el tipo indio mtls acu 



sado. Ciertos mexicanos presentan hasta en su ftaonomra -

caracteres mixtos yuxtapuestos con tan poca arinonra que -

resulta un conjunto de rasgos que se bur.carra en vano en -

las razas locales." (67) 

H. A. Brtncourt, escribió: "El B~en Dios debe estar -

poco halagado de reconocer su imagen en estos medio bru

tos que no son generalmente unos Adonis y las mujeres ••. 

que les sea suficiente saber que no llevaré a una india a la 

famiUa." (68) 

Para otros autores, Jos autóctonos tienen las manos y 

Jos pies pequeftfsimos y aun las cabezas, pues Kollonitz se 

dió cuenta que: "cuando compramos sombreros, fue necesa

rio persuadimos de que para las cabezas de los mexicanos, 

las nuestras eran demasiaoo grandes." (69) Por cierto, una 

de las recomendaciones precisas a Jos antropólogos france

ses, consistió en estudiar "con el m4s gran cuidado la cara 

y el craneo de los mexicanos, para constatar su armonía o 

su desarmonía." (70); Previsores, los miembros de la Ex~ 

dictón Científica, comisionaron al médico De Quatrefages de 

la E. C,, para investigar si el parto de los indígenas no C!!, 

taba fncflitado oor el pcqueilo volOmcn de la ccbcza del feto, 

proporcionado a In fuente de la mujer." (71) Y a lo mejor 

tnmblén, para comprobar In certeza de lo afirmado en el -

siglo XVIII por Saint Sauvcur en el sentido que "las rnujcrC'H 
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americanas pa.dan sin dolor." (72) 

Tratdndose de Ja mujer, Paul Laurent observa que los 

tipos esutn m4s mezclados, pero eJ perfil espanol, de na

riz aguilei'la, labios salientes y tez blanca con cabellos ne

gros, forman el tipo predominante." (73) No cabe duda que 

consciente o inconscientemente, el francés trara en mente -

Ja imagen de su soberana Eugenia de Montijo y tal vez de 

ahf la comparación. Y agrega: "Las pequeflas narices res-

pingadas con labios sensuales, una tez menos clara y de -

rasgos mas marcados son tipos que descienden de los in-

dios." (74) 

A la mujer de Ja clase media, se le encontraba en -

general de una belleza extraordinaria, sobre todo por la -

gracia de sus ojos, de sus manos y de sus pies. 

Brantz Mayer, se muestra embelesado ante el encanto 

que él percibe en los ojos y pies de la mujer de este país: 

" ••• sus ojos grandes, magníficos, en que parece haber es-

tablecido su morada el espíritu mismo de Ja ternura ... se 

conquistan a cualquiera." (75) Y continaa: "La mujer mas -

vulgar que topáis por la calle, sin mlls que unas faldas de 

fantasía y su chal o rebozo, tlcn~ un andar de reina c"n -

sus pies pcCjt:eílos hasta la deformidad, " (76) 

Gabriel Fcny en su libro intitulado Escenas de la vi-
. --

da mexicana en 182.5, se refiere 11 la belleza de la mujer -

.. 
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mexicana: 

MuUtdBntente recos1:ad11s sobre los -
almohadones de sus carruajes, apri 
slonan esos lindos pies que son su-: 
orgullo y la admiración de los euro 
peos. Detr4s de las portezuelas, cü 
yos cristales se mantienen siempre
medto cerrados, se descubren sus -
hermosas diademas de cabello negro 
cuyo brillo sedoso hacen resaltar al
gunas flores naturales, mientras que 
el extranjero contempla extasiado su 
sonrisa seductora y sus lnnimttables 
gestos en los cuales la viveza se - -
une tan graciosamente a la negllgen -
cia. El abanico se agita en las por
tezuelas para hablar su misterioso -
lenguaje. (77), 

Aun en este tema queda abierta la controversia, pues 

a algunas mujeres se les encuentra más sucias y mucho --

mas feas que a los hombres y con costumbres "grotescas" 

(de mal gusto) como la de guardarse el dinero o los ciga-

rrns en el seno; en contraste, otros perciben una fisonomía 

expresiva, dulce y melancólica, así como una sufrida resi¡ 

nación. 

Maxlmlliano, admiraba según decía, la belleza y ele-

gancia de las mujeres mexicanas; desde su visita a Anda lu

cra, escribió a Vi'.ma (comentarlo de Corti) "eran las mu

jeres ml1s hermosas que había visto jnmtts." (78) 

Sin embargo, a Julcs Bochct le tocó en suerte nslstlr 
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a un baile organizado en el pueblo de San Andrés, en ho

nor de Jos franceses y donde al parecer la1:1 mujeres no -

fueron de su agrado,: "nada te puede dar idea de la clase 

de seftoras que lo adornaban: habra cuando mucho dos P89! 

bles pues todas Jas demds eran verdaderos adefesios, ade

m4s carecen para colmo, de todo sentido musical para ba! 

lar. '' (79) El mismo relator dando rienda suelta a su imag! 

nación comenta: "se veran encantadoras subidas en sus co

ches, pero estoy seguro que ellas no usan medias y traen -

puestas chanclas. " (80) 



(l)L'abbé B. de BourbQ~r.g,. J~.c ..... Archives ••• , T. l., p. 9. 
(2)8. B. de l.ameiras, lndie>s-ae.:'.' •. , . pp •.. 33-36. · 
(3)V. de Saint Marttn a.e.' XrcStves ••• ' -r. l.' p •... 225. 
(4)Para Paul Morand, segdñ ]órge Silva, Los Viajeros ••• , -

pp. 111-120,, el arte de los aztecas y mayas "es un ar 
t~ nut:vo e incomparable. Fuerza y belleza, riqueza inft 
nlta de materiales." -

(S)C. P. Kollont~ .•.. oi) •. cit., pp. 98-99. 
(6)J. Silva, ob. cit., pp. 111.-120. 
(7)M. l'abbé de SOurbourg E.C., ob. cit., Archives ••• , --

p. 458. -
Agrega: (Ibídem., pp. 287-288) "... cada vez me impre
sionaba rñ4s el conjunto maravilloso que se ofrecía a mis 
miradas. El sol, al ponerse detrds de los arboles de la 
gran plaza del altar de los sacrificados Uxmal ilumina 
ba con sus tlltimos rayos Jos remates de la citsa de las
Palomas envolviendo con sus reflejos de oro y de fuego
el mausoleo de Jos sacerdotes, la pirdmide del templo y 
las fachadas espléndidas ~I Palacio de los Reyes. Jamás 
una decoracic1n de teatro L vemos nuevamente la compara
ción con la escenograffa de las representaciones de la -
época l presentada un esper.ttlcuJo mejor; yo lo contemp1!_ 
ba cada tarde con una nueva admiración y cuando la Olti 
ma vez tuve que decir adlos a todas estas maravillas, -: 
tuve un momento de angustia, pensando que no volverra a 
ver estas maravillas y meditando cómo el tiempo y la -
mano del hombre no tardarían en destruirlas.'' 

(S)Contemporaneo a Ja Condesa Kollonitz, el abate e histo
riador M. de Bourbourg (lbldem., p. 136), se expresa: 
"Es de llamar la atención como los indígenas en México 
y América central han conservado rruchas costumbres -
antiguas e interesantes; por ejemplo sobresale la de usar 
en sus danzas las mdscaras de madera, trabajadas y pin 
tadas con grad habilidad y que nos recuerdan las masca::' 
ras de teatro de los griegos y romanos." Transcribimos 
asimismo el comentario del investigador francés A. Doll
fus, de la E.C., (ob. cit., Archives ... , T. III., pp. -
454-455) so"'6're""la tribu otomr: "Como cari.tctcr sohresa
llcnte, el otomí es astuto, ladrón, pero trabajador y no 
malo, no es Inventivo pero dedicado como el chino, con -
una gran aptitud ll.'.lra la imitación particulnrmentc para -
la cscultu ra ••• " 

(9)C. P. Kollonit7., (,t., cil., pp. 9R-UQ, 
(iO)!dcm, ------
(l l)c:ir:-Kollonitz, olJ. clt., p. 76. 
(13)11. (,aurenl, oh. clt., p"p, l93-l94. 
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3. 4 COSTUMBRES. 

A través de Jas mdltiples y ricas descripciones del -

forastero,· respecto a Jas costumbres que observan en los -

moradores de este pars, frecuentemente aparecen asevera

ciones criticas, que bien se originan en evidencia de tmpas 

tantes diferencias respecto al patrdn europeo o al olvido -

(consciente o inconsciente) de que algunas realidades socia

les son comunes a todos los pueblos del mundo. Baste re

cordar a Charles Dtckens, retratando con gran dramatismo 

la vfda de los desvalidos en Londres, o a Eugenio Sué, re

firiéndose a la criminalidad y al alcoholismo en los barrios 

pobres de Parrs. (l) 

De cualquier manera, el retrato literario logrado por 

innumerables autores, ha quedado como fuente de conocimien 

to de las costumbres del México en el siglo XIX. 

LA CORTESIA Y LA HOSPITALIDAD. 

Parece que, los modales autóctonos rebasaron los al

cances del trato europeo, pues en una ocasión: "a las dos -

de la mañana llegó la pareja imperial [Maximiltano y Car

lota] y a esa hora tuvo que recibir homenajes, oir uiscur

.30.:1, responde,. y rtcr:pw r una cena C')UC no r.cauaba nunca, -

por lo que poco 1 iempo hubo para el reposo ••. " (2) 

Por· Hit cuenta, JoH~ Manuel llidalgo, deja entrever en 



sus Cartas el mal humor que causaba en la corte de las -

,,, , Tullerras las interminables disertaciones de uno ·de los in-

tervencionistas mexicanos: "A su welta a Parre, la C.Omi

ston (de ofrecimiento del crono de México a Maximiltano J 
fue recibida por Napoleon, que exigió no hubiera discursos 

y de fijo, que si Gutiérrez de Estrada llega con su media 

resma de papel bajo el brazo, el emperador Napoleón echa 

a correr, y eso que andaba muy despacio y balancedndose. 11 

(3) 

Paul Laumtt, tarilbién resulto extraftado en cuanto a -

la formalidad en las relaciones amistosas: "el me recibió -

con esa seria cortesra espaflola que forma un contraste muy 

marcado con nuestra cordialidad un poco ruidosa ... 11 (4); -

Aun en las visitas que se realizaban en los domicilios par-

ticulares, el europeo confrontó la existencia de un verdade-

ro ceremonial pues no tenra la costumbre de permanecer -

invariablemente por espacio prolongado y preguntar detall!_ 

damente en cada visita ¡x>r la salud y las ocupaciones de -

todos los miembros de la casa. Bramz Mayer, nos refiere: 

"Aquf, en EE. UU he hecho en una sola maf\ana 15 ó 20 vi -

sitas ... de hacer lo mismo en M(!xico, lo tomarían a uno 

por ente estraf&l.ario." (~) "La cortesía exagerada es el 

sello("cachct"Jde todas las relaciones eu M(!xico", (6) 

concluye Lau rcnt. 

Para lns clcspcdtdns cxlst ra un prntocolo cxa~e rado, -

153 



154 

pues ademas de los abrazos de costumbre a todos los mie~ 

bros de Ja familia, habra que hacer varias inclinaciones con 

la cabeza o cuerpo en diferentes puntos de Ja casa, antes -

de salir definitivamente a Ja calle. 

La Condesa Kollonitz pretende encontrar el 'quid' de -

tantas diferencias al afirmar:"En realidad el mexicano con

sidera al huésped que alberga bajo su techo como si fuese -

su propio patrón." (7), sin que falte en todo momento la -

frase: "a la disposición de usted" y "Jos ampulosos discur

sos", que seg11n observó, se presentan en cualquier oca- -

si6n. (8) 

Algunos cronistas, no tardaron en definir al tfpico -

abrazo mexicano, el cual, "ea un saludo que se inicia en -

México cualquier presentación, cualquier amistad. Pero no 

hay en ellos nada de benevolencia, ni de la confianza en - -

que creramos al principio." (9); pero hubo quien recordó -

haber visto imtlgenes parecidas en otro pafs; Laurent se ~ 

fiere a Carlota: "Ella cuenta, riendo hasta las lagrimas, su 

primera entrevista con Ja mujer de uno de los principales -

personajes del gobierno, que había creído testimoniar su -

rendimiento dl1r1dolc a su sobcrnna el 'obrazo mexica110': C>s

tc consiste 1.m tomar e:n los brazos a la persona que lo re

cibe, pas<'.lndolc la cabeza por arriba del hombro, Igual co

mo se abruza en eJ teatro fnmcóH.,." (10) El Prrnctpc Salm 



Salm por causa de un abrazo tuvo un incidente: "M. H. C. -

Clark, corresponsal del Heraldo de Nueva York, quien se -

entusiasmó tanto al verme, que casi me tiro clt:l caballo al 

darme el abrazo mexicano de costumbre." (11) 

EL VESTIDO - LA INDUMENTARIA. 

El modo de vestir de Jos habitantes de estas tierras -

no pareció de buen gusto, estimando que Ja elegancia no -

existfa en vestimentas: (''desde Jos mllltares hasta Jos Ja- . 

drones") sobrecargadas de oro y de otros adornos. A•f Jo 

expresa el citado autor: 'Todos Jos mexlcano1 van cargados 

de joyas, las m4s exageradas y del peor gusto: este buen -

hombre que pasa all4 ahajo tiene una cadena de oro tan gru!:_ 

sa como para amarrar a un caballo. " (12): "si los soldados 

de BuitrOn (bandidos de Mixcoac y San Angel J est4n mal - -

vestidos, en desquite su jefe est4 espléndido, con bordados 

de oro y plata; su sombrero esta rodeado de una toquilla -

al centro en la cual brilla un gnieso rubr, sus dedos estdn 

cargados de anillos y una enorme cadena de oro le d4 3 -

vueltas a su cuello. (13) 

Uiurent tampoco aprueba el uso del "traje francés" - -

pues ''cuando los mexicanos del tipo grande cstltn vcsti.los -

n 13 europea (con levita negra, chaleco nacarado, pantalón -

lila y sombrero francés) tienen el alrc de albai\iles cndo-

minga dos y loR nwxicanos pcqudlos, lo r icncn tic fígaros -
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amanerados. ("gatcon coiffeur'~ (14) 

Sin embargo, el traje nacional que vestra el mexica

no cuando montaba a caballo no les desagradaba; por el -

contrario, les llamo la atención debido al canlcter tan 

"pintoresco" que Je encontraban. 

"Miramos curiosamente (escribe Paul I.aurent] a es

tos caballeros totalmente nuevos pera nosotros; sus lanzas, 

sus lazos, sus chaquetas de cuero, su fisonomía extrafta, 

sus cejas color carbón que aparecen bajo las vastas alas -

de su gran sombrero, sus espuelas desmesuradas y sus -

pesadas sil.las de montar que contrastan con la pequefta -

talla y la delgadez de sus caballos medio salvajes, excitan 

la curiosidad y las bromas de nuestros viejos cazadores. " 

(15) Proliferan descripciones de las chaparreras de piel de 

tigre, el color gris-perla de sus chalecos y pantalones, la 

botonadura de oro y el adorno de cascabeles en la manga -

de sus chaquetas. 

A las mujeres las encuentran ''cursis", sobre todo en 

la costumbre de presentarse al teatro con los mé1s suntuo

sos trajes y el usar, para casi todo momento social, el -

color negro. (16) 

] • f>0 1:'1'.·t durunt e BU cctanci:t en L1 ciudad de G:mda -

lnjara, observa que l::ls mujeres de dicho lugar "visten con 

gusto y simplicidad, a diferencia de h1s mexicanns -cnplt!.!_ 



linas· que por querer tanto copiar Ja moda eúropea, a ve

ces tienen el aire de 'perros vestidos.' " (17) 

Al abate M. de Bourbourg en el viaje c!e investiga

ción que realizó a la penlhsula de Yucat4n, observó el --

vestido de la mujer yucateca= 

De todas las e.Jases de la sociedad -
yucateca las mujeres est4n uniforme 
mente vestidas de blanco y con una .:
limpieza exquisita. Aquellas de Ja cla 
se superior tienen sus vestidos mas o 
menos hechos a la moda del dra, aun
que con pocas crinolinas, pero las -
mestizas y las indias han conservado 
el refajo antiguo apretado sobre las ca · 
deras y cubierto de un huipil flojo has": 
ta medio cuerpo con Jas mangas cortas; 
cuando salen agregan a este traje un ve 
Jo blanco para taparse la cabeza: por :
eso Jos conquistadores las comparaban 
con las mujeres moriscas de Granada. 
(18) 

En una de sus Cartas Brantz Mayer, se muestra cauti-

vado ante el uso gracioso y coqueto de que era objeto el 

abanico: 

El abrir y cerrar, el mover y plP
gnr el abanico forman todo el len-· 
guaje cspccinl. Se lo llevan a los la
bios, Jodespli,~g1111, lo cierran, se -
lo JX'f1~11 delanr:c d~ la en ra de modo 
que por '.mcima del borde hrilkn los 
ojos, ostcnran su::i m:inos <:njoyadas y 
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sus ojos hechiceros, y en suma pa
rapetadas en estas fortalezas de car 
tón, ponen en juego tocia una estrat~ 
gia de graciosa coqueterfa que m4s. 
de una vez ha formado a muchos co 
razones intrépidos a pedir merced.:' 
(19) 

También llamó la atención del citado abate Bourbourg 

Ja forma de peinar sus cabellos de Ja mujer yucateca: "for 

mando un chongo en la nuca al estilo chino. " (20) 

LA VIVIENDA. 

No faltaron algunas descripciones en relación con las 

casas de ciertos mexicanos, que estimaron cargadas de un 

lujo rebuscado y les parecieron extraftas en su fachada ex-

terior, por rener azotea en vez de tejas, al igual que en -

su interior por tener adornos ''tan fuera de lugar'' como --

las escupideras de mármol. 

LA VIDA FAMILIAR. 

Después de revisar los comentarlos de Kollonitz y de 

Laurenr entre otros, sobre la vida familiar de Ja época, -

ciertamente encontramos grandes analogfas con las descri~ 

clones que contiene la Comedia Humana de Balzac, (fiel re-

trato de las duscH mcdins ele la sociedad franccml) o las -

que pertcnCL'l'n a la f:e 1·1c de Hougon Macqua rt: llistorln Na-

tura! y Socinl de una familia en el 11 lmpc;rio del t'mincnte 



escritor naturalista Emilio 24Ja. 

Los autores encuentran Jas costumbres familiares so 

brias, con las flntcas distracciones de los juegos de mesa, 

comidas y reuniones con mdsica y baile; impresionO Ja v! 

da ignorante llevada por Ja mujer mexicana de la clase 

acomodada, comparable a "las plantas de invernadero"; "a 

las damas. mexicanas, [afirma la Condesa Kollonitz) jamas 

les vr un libro en las manos, como no fuera el libro de -

las oraciones, ni jam4s les vr ocupadas en algdn trabajo; 

su Ignorancia es completa." (21) 

Laurent se did tiempo pera investigar que "una per

sona tiene aqur un promedio de 20 O 25 pretendientes; Ja -

' seftorita' lejos de estar comprometida por este gran na~ 

ro de admiradores declarados aumenta su reputación de ~ 

Ueza y amabilidad; (y continaa) = de la posición de prete!!. 

dientes se pesa a la de novio y al fin a la de esposo. Aqur 

no hay dotes, al contraer matrimonio el hombre vive con -

la familia de su mujer hasta que hereda (y suponemosJ -

puede independizarse. Mientras que la joven es libre y co!. 

rejada, la mujer casada estlt sometida y abandonada." El -

mexicano amoroso y encantador mientras que es novl0, se 

conv;erte en un esposo indiferente. La mujer cuicla la casa 

y educa a los nii'ios, mientras que el marido recorre las -

casas de juego y otros Jugares anlllogos." (22) 
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En relación a la sumisión de la mujer mexicana, el 

abate de Bourbourg escribe sobre la mujer yucateca: "han 

conservado la costumbre de jamll.s hablar y mirar a un -

hombre que Ele cr.cucntra a su lado y aunque lzs strvau de 

beber, mantienen la mirada baja. " (23) Y por supuesto, -

segtln la radiograffa de Laurent, "tener su coche es un 

primer suei'io de la joven recién casada perteneciente a la 

alta sociedad, la cual podrá ayunar si es necesario, pero 

tendrá 'caliche' y sus diamantes en el cuello y ofdos, pa

ra subirse a él. .• '' (24) 

La> PASATIEMPai. 

Con poco sentido del equilibrio en sus enjuiciamien

tos, Laurent anotó esta frase lapidaria: "que Dios ha ere! 

do cada pueblo para un fin particular: el francés para amar 

y pelear, el inglés para beber, el alemán para comer 'cho!:!_ 

croute' el ruso para recibir el 'knout' e látigo J el italiano -

para cantar, el esp.1i\ol para fumar puro y beber chocolate 

a la vez. En cuanto al mexicano yo creo [asienta J fue ere!!_ 

do •... para jugar a las cartas.'' (2.5) Y sigue "la mata dan

do'': "En M(!xlco, todas las otras cuerdas que hacen vibrar 

el corazón de un homhrc son mudas cuando las del juego -

suenan. Libertnd, honor, patria, envidia. venganza, cólcm, 

amor, t.1dn cae por :lena Jdnnte de un pa.:¡u~te de bani- -

jas. '' (26) Y agrega: "Todo es pretexto para jugar, yo es--



toy seguro que no hay un solo mexicano que no tenga un -

juego de cartas en su bolsa ••• " (27) El proptO autor, tam 

bit!n encontró una fórmula para el cese '1e hostilidades: -

"una cosa extrafta~ los mexicanos tienen tal respeto por el 

juego que janMls en este pars de pui'letazos, una banda de -

Jadrones ha molestado a Jos jugadores de su partida; es -

un terreno neutro •••• " (23) No conforme con las aprecia

ciones asentadas, estima que: "todo el car4cter mexicano 

se pinta de alguna manera en las carreras de caballos - -

(competencias realizadas en el campo, ya que no existían 

hipódromos J ; ellos no hacen deporte por obtener gloria, -

pues Jo Onico que quieren es obtener dinero; emplean cual 

quier cJase de astucia para desacreditar a su propio cal>! 

Uo a fin de que le apuesten en contra y de esta manera -

ganar." (29) El espíritu investigador del mismo relator lo 

llevo a comprobar que uno de los motivos del robo, se 

debe a la desmoralización que produce el juego ya que: 

"Después que un mexicano ha perdido su fortuna, no es e! 

tral'lo verlo lanzarse a la montal'la, detener una diligencia 

y obtener a balazos fondos para otra partida," (30) Y al -

hacer remembranzas, el citado capltrtn escribe: "los ára-

bes, como los ll'l'Xicanos, son igu'll de jug.idorcE \' luc!rc-

ncs. '' (31.) 

La corrida de toros, tan comentada en los testirno· 
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nios extranjeros, "circo de toros despreciable y sangrie!!_ 

to", se realizaba hasta en las más pequeoos poblacione8; 

la edificación estaba por lo general cerca de la iglesia, -

del ayuntamiento o de la plaza de gallos; las funciones de 

toros se realizaban los jueves y los domingos. Parece ser 

que en la misma mañana del espectáculo, toda la cuadri

lla de toreadores recorría el pueblo a caballo, portando -

trajes especiales y llevando m<lsica. Paul Laurent relata: 

"Todo mundo se prepara ese día y el pequei\o mundo le -

pide al grande 'Ja manola' y el 'c.laco' (moneda de cobre) : 

a las tres de Ja tarde, Ja ciudad est4 en Ja funcl6n y ha -

sucedido que en períodos de guerra, el enemigo ha entra

do sin dar un golpe, pues la poblacidn entera, incluyendo 

a sus soldados, est~ divirtiéndose." (32) 

Varios autores observan diferencias entre Jas corri

das de toros espafk>les respecto de las mexicanas; por -

ejemplo; en las primeras, afirman, se ignoraba el ejerc.!_ 

clo del lazo, mientras aquf, la cuadrilla mostraba gran -

seguridad en su forma de lazar al animal. (33) Se comen

taba que cJ matndor y Jos banderilleros mexicanos no eran 

UlJl buenos como Jos PspnñoleR pero los picadores eran s~ 

pctiorcs a los de alJil. 

Seglln Paul f_,.'lurent "EJ mexicano, mtts alegre que -

eJ csp.1ftol, lnr rodujo un elemento de alegría en las corrl 



das, 'los graciosos' o bufones, como Jos 'clowns' en Fran 

cía." (34) (se refiere a que ea ocasiones la cuadrilla apa

recra disfrazada, siendo su matador el anico que conserva 

ba su traje característico.) 

Respecto al pllblico asistente a este espectaculo, Ju

les Bochet, advirtió que "los gritos de entusiasmo, .los chJ. 

flidos, los ''bravos" no salen, como dicen las relaciones, 

de Ja boca de elegantes seftoritas, sino de hombres de pu~ 

blo con sombreros y sarapes." (35) De otra corrida, co

menta, que fué todo un espect4culo de Ja Edad Media, al -

participar seis seftoritas como reinas de la fiesta, las CtJ! 

les debían de recompensar a Jos vencedores. Y sin perder 

oportunidad para enjuiciar al pars externa: "pienso que se

rra mejor que esas mismas reinas de belleza reservaran -

todas sus coronas para premiar a aquél que destruyera -

bandas de ladrones o se distinguiera por su valor o utill -

dad;" y termina reflexionando: este pueblo Ingobernable -

es de una obediencia pasiva en este circo de toros." (36) 

"La función se terminaba [scgtln Paul Laurent J con -

un toro embolado e con bolas de algodón en los cuernos] -

que sc>rvra para qut' 10<; e~pcctadores de la clase haja b:ij~ 

ran al ruedo a dlvcrllrse. '' (37) 

Las peleas de gallos, se organizaban en una construc 

clón en forma circular y con grndas; la arcnn cm mlts fina 
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que la de la plaza de toros; en ellas cada uno tomaba su 

gallo bajo el brazo y lo trataba con grandes miramientos, 

pues seglln Lliut'ent~ ''lm padre de familia que tiene g¡illos 

de pelea y nii'los, se ocupa más de Jos primeros que de -

Jos segundos, en cuanto a su salud y educación." (38) 

Otro pasatiempo favorito de los mexicanos Jo eran -

las carreras de caballos, del cual, un asiduo concurrente 

de apellido laurent nos dice: "para la partida hay condi -

ciones extraordinarias~ todos los corredores parten a la -

vez y es suficiente que uno de elJos diga que su caballo -

salió mal para que se declare nula la salida y se repita; 

no es el mejor caballo el que gana, sino el caballo más -

diestro y más acostumbrado a esta clase de astucias. (39) 

EL CLERO Y LAS FESTIVIDADES REUGla!AS. 

La circunstancia de que Ja iglesia católica se consti 

tuyó en agente civilizador del Nuevo Mundo, que estableció 

un monopolio pedagógico y de que Ja conducción de la vida 

social estuvo fuertemente influenciada por ella, (su poder 

fue semejante al de un estado dentro de otro hasta antes -

de ln Hcformn, ciertamente fue determinante de que la -

mayorfa de la población fuese impregnada de un fuerte se!!_ 

t11nicnto reíi¡;iosc y aur. de superstición, como se aprecia 

en muchas de sus actitudes religiosas. Los viajeros ex- -

tranjl'rtls captn nm csra situación y se forma ron una oplnh'\n 



muy negativa del clero mexicano; según Paul Laurent 
101

el 

más despreciable del globo." (40) El mismo autor afirma: 

"El clero sería imperialista si el Emperador Maximiliano 

le regresara los bienes que Juárez le quitó: él serra reP!!. 

blicano en el caso inverso. " (41) 

El comenrario de Jules Bochet es ilustrativo: ''En mi 

opinión la gran dificultad de nuestra tarea es el clero m~ 

xicano, pues Francia no puede aceptar patrocinar una po

lfrica de la Edad Media y el clero no puede dejarse desP2. 

jar de su influencia sin gritar y tratar de defenderse. Ese 

es un gran obstáculo para la regeneración de México. "(42) 

(Es probable la referencia de Bochet en relación al probl~ 

ma surgido entre Maximiliano y el clero mexicano, repre

sentado por el Ar .. wbispo Labastida). Sobre el mismo rema, 

el litógrafo Claudia Linati, se percató que "el hábito sa

cerdotal conserva todavía un poderoso influjo sobre las m~ 

xicanas, quienes creen que tocando a esos hombres sagra

dos entran en contacro con seres de otn1 naturaleza, con -

101:1 guardianes de esos lugares cnc~1111;1dos, de ese paraíso 

hacia el cual se lanzan co11 su imaginaci6n 111c1·idional. '' 

(4:1) Y en su opc>r·1w1idad, Bríncourr prt>vienc: "/;¡ saccnlo

te es aquí el ntits cobanh· de rodos los l11d1011cs, en d sen 

!Ido que d;1 la ahsolucit'ln n 1 c1tlp;1hle a cal!lhio de dill<'ro; -

nwnuign por los pohn.·s ~· st· t·mhl!sa las li rnosnas; hace -
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sentir miedo de Dios y del diablo a todos Jos creyentes y 

de esta forma se enriquece. Durante 8 ó 15 dfas guarda -

en su casa a las jóvenes que se van a casar, con el pre

texto de tratarse de un retiro, pero en realidad lo hace -

para ejercer el derecho de pernada; no es raro verle mu -

chos hijos reconocidos; [y remata el autor J todos los hom 

bres que han sobresalido en la historia de México, son sa 

cerdotes o hijos de ellos." (44) 

Entre las festividades que más llamaron la atención -

del visitante, se encontraban Jos magníficos cuadros vivie!!_ 

tes de la procesión de los Reyes Magos, presentada en la 

ciudad de Querétaro, el dfa de Ja Epifanía. 

La feria de San Juan de Jos Lagos fue descrita como 

un espectilculo raro y bonito por su movimiento y colorido; 

los juegos, famosos segan varios escritores, fueron prohi

bidos durante el gobierno de Maximiliano ••• (45) 

KoUonitz apunta: "El dfa de Todos los Santos lo pas!_ 

mos en México, En cierto modo nos pareció extraño porque 

se celebra con alegría, con cosas que chocan y ofenden al 

corazón, con frivolidad, mientras que en todos los pafses -

católicos ese tifa, mtls especialmente que cualquier mro, -

se honra a los que quisimos en vida, a los que mucho ama 

mos y nos robó la rnuerlc." (46) 

Sobre las pritcl ica s religiosas, tn mhl~n HC dijo: "Me- -



xico donde se pretende ser muy católico, solamente las -

autoridades civiles y religiosas y los pobres infelices si

guen las procesiones religiosas, pues en general, la gente 

se contenta con verlas desde los balcones, ventanas o ban

quetas; 'yo pienso que nos.otros somos más cristianos en -

Francia, pues en las procesiones participamos todos juntos, 

en cambio aqur parece que hay distinciones sociales hasta 

delante de Dios.' " (47) 

Paul Uiurent percibe en los bandidos mexicanos una -

gran falta de respeto hacia la Virgen Marra, pues a cada -

instante, dice, "la hacran testigo de sus fechorías, excla

mando 'Ave Marra Purísima, Sancta Virgen Madre de Dios."' 

(48) Tampoco gustó la costumbre de besar las imágenes en 

cualquier oportunidad; "cuando estaba yo allr, e refiere el -

Príncipe de Salm Salm J se presento un fraile capuchino que 

tenra amarrado con un cordel al cuello la imagen de la Vi! 

gen. Los mexicanos de entre mi tropa, cuyas manos aun -

no tenían lavadas de sangre que habían derramado, se pr~ 

cipltaron sobre el padre llenos de regocijo y santiguándose 

con devoción besaron la imagen.'' (49) 

Claudio Linali, se asombra de que en 1828, la ''lote-

rfa" estuviese por lo general en manos de varias cofrndfas 

re llgiosns de <tlguna iglesia o cnpi lln "de manera [nos di -

ce J que se oye grilar· muy cómlcamenre: ¡lfov es el sunto 
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tal que juega: ¡es el santísimo Sacramento: ¡es Ja Virgen 

de Guadalupe~, lo que produce un efecto biZarro en el eu

ropeo, aunque bien diferente en la devota mexicana ..• ''(50) 

LOS PASEOS 

Algunas costumbres parecieron agradables al espect! 

dor: el paseo de las seis de la tarde en carrozas jaladas -

por mulas o caballos, alrededor de la Alameda; las visitas 

a bellos lugares como El Pedregal de San Angel o Guadal!!_ 

pe; el colorido de las chinampas, la agitación de la vida -

pública en las mañanas, etc.; sobre ésto último, Linati dá 

testimonio que "los gritones públicos de billetes de Lotería 

y de vendedores de panfletos aturden desde el alba hasta -

el anochecer con su tráfico inmoral. .. " (51); Otros carni-

nantes sintieron gran atracción por la agitación "nueva y -

extrafia" de los portales en dfa de mercado. 

LOS VELOHIOS. 

La costumbre de servir comida, bebida, jugar a las 

cartas, bromear con mujeres, cte., todo en la misma sa-

la donde yac fa e 1 cad:1 ver, pa rec ló al cxt ra iio mm ve nlade -

ra profanación. 

Para Cabrir..>l FL'tTv, el vclol"io donde estuvo prcsc111c 

fue una de las l"('llllioncs mils cxt rafias qlll' p1·csencí6 en su 

vidn. Le.• pa rcció una vvnladC'ra <lrgía, con comida, ht'f>idn, 

juego, muí<' l'L'R, l'I l'. (:'í2) 

.. 



L(l) PERSONAJES DE LA CIUDAD. 

Aqur, el caminanre europeo lo mismo encontró al -

"sereno", srmil de los "watchmen" londinenses, que pudo 

constatar Ja bella imagen de mujeres cargando sus canta

ros de agua sobre la cabeza o bajo el brazo izquierdo, o 

bien, abrazando a sus pequeftos hijos con el rebozo. En -

Yucatán, conocen la costumbre de dormir en hamacas y -

en México observan a los "aguadores" sujetando su carga 

por medio de correas fijas a Ja espalda y al pecho. Sor

prendido, C. Linati expresa: "apenas se cmcibe como pa

ra llevar 50 libras de agua no han encontrado otro medio 

que echarlas en un recipiente de barro casi tan pesado C2, 

mo el.la misma y cuya forma esferoidal concentra el fardo 

sobre un solo punto. " (53) 

A continuación apunta: "México, como Napoles y Madrid, 

hormiguea de pobres inoportunos; todas las enfermedades m4s 

desagradables, las deformidades mlls repugnantes os asedian 

y os persiguen en los sitios pablicos, en Jos cafés, en las - -

iglesias, como un poderoso argumento para cmregar el óbolo 

y aliviar los sufrimientos humanos .•• " (.54) 

Por otra parte, abundantes comentarios provoca L'l Ü 

gura del "lépero", personaje que arnpllamenlc se analiza -

a continuación. Al l~pero se le distinguía del lndf~cnn por 

su lndurnenraria; el primero ves! ra harapos de cualqulcr --
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tipo, el segundo una frazada o sarape; fue observado por 

Jos visitantes como uno de Jos tipos m4s originales de la 

sociedad mexicana; se le conaideró dentro de un grupo de 

indivfduos asociales cuyas ocupaciones para vivir eran de 

lo rruts variadas, aunque la mayoría de las veces ilegales; 

algunos desempeftaban diversos oficios tales como los de -

albai'liles, artesanos, conductores de caballos, empedrado

res de calles o comerciantes. Para Gabriel Ferry: " •.. 1!!_ 

drOn por instinto, esta es su pasión favorita, la cual eje!. 

ce en todas partes, en las iglesias, en las procesiones y 

en los teatros; por consiguiente, su vida es una larga se

rie de altercados con la justicia, que tampoco está a cu

bierto de sus desmanes. • • (55) 

Paul laurent, observó que: "los léperos que se sir

ven entre ellos de su terrible navaja no se atreven a lev~ 

tar los ojos delante de un europeo y si lo asesinan, será 

siempre por la espalda." (56) En ocasiones, los viajeros -

suelen ver en el lépero mexicano a un "laza rone mexicano": 

"Nunca había encontrado a un l~pero, [sostiene G. FcrryJ

cn todo el pintoresco destrozo de su traje, sin sentir el -

deseo de obsct"var ele cerca esta dasc de gitanos que me -

recordaban lns h~rocs rni.1s intcrcsnntcs de las novelas pi

cn re seas ... " (~7) 

El sig-uirntc p:lrm fn de Fcrrv (seudónimo d(• Lotrls -



de Bellemare) sin duda enriqueció la imagen de la pereza 

del mexicano~ "Tranquilo. • • y sin miedo a Jos ladrones -

tiéndese envuelto en su raída manta en el rincón de una -

calle o en el umbral de una puerta. Allr rascando su jar! 

na (especie de guitarra) contemplando con una seriedad e~ 

toica la pulquería, .. escucha con aire distrafdo el chirrido 

de la sartén de Ja casa vecina, aprieta un poco más la - -

cuerda que oprime su barriga se desayuna con un rayo de 

sol, fuma un cigarrillo por cena y se duerme tranquilame!!. 

te sin acordarse del día de maftana." (58) 

Linati le encontró una cosa positiva: "en las gentes -

del pueblo de México se vé una disposición natural a las -

bellas artes y casi todos Jos extranjeros se procuran como 

una curiosidad, las flores, los santos y las vírgenes de - -

cera que Jos léperos de México trabajan con gusto y una -

corrección asombrosa, para gentes que no han tenido estu 

dio alguno." (59) 

Recientemente, Samuel Ramos reencuentra a este pe!. 

sonaje rJe la ciudad, hoy identificado como el "pelado": "un 

ser de naturaleza explosiva cuvo 1 raro es pelignH;o porque 

estalla al roce m:ls leve. Es un inJivíJuo que lleva el al

ma al dcscubicrro .•• El pclauo pertenece a una fauna social 

de carc¡.,l'()rfa fnfima y rPprescnta el desecho llumano de In 

gran ciudad, " (60) 
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Consideramos oportuno al finalizar este capnulo, - -

reiterar nuestra convicción de que a pesar de Jos juicios 

crfticos que se han vertido respecto del indígena ameriC!_ 

no, históricamente no será posible olvidar -tomando Jas -

ideas de Abelardo Villegas- sus actos herOicos, aquellos 

que poeo a poco grabaron en la conciencia del mexicano -

la idea de ser mestizo; si el indígena no hubiera resistido 

ese choque doloroso, tal vez las generaciones posteriores 

hubiesen perdido su gran sentido de pertenencia a Ja na

ción mexicana. Esa presencia de lo indígena en Ja concten 

eta mexicana va sufriendo una transi>rmaciOn, como se -

va transformando de algo admirable pero ajeno en Ja con

ciencia del espaftol y del criollo en algo propio y entrafta

ble, en Ja conciencia del mexicano. (61) 



(l)Ciertamente, con la emigración del campesino a las -
ciudades de Europa, durante Ja primera mitad del si
glo XIX, . se inician los asentamientos humanos perifé
ricos, que con el tiempo ser.In escenario de los mas -
lacerantes contraste$ socio-culturales. 

(2)C. P. Kollonitz, 9b. cit., pp. 68. 
(3)J. M. Hidalgo, tJn. líoñibre ... , p. 53. 
(4)P. Laurent, ob. cit., p. 35. 
(5)8. Mayer, ob. cit.~ "Cartas ... " (Seis ••. ), p. 67. 
(6)P. Laurent, ob .. cit., pp. 318-320. 
(7)C. P. Kollonitz, oh. cit., pp. 68-75. 
(8)Idem. . . . . 
(9)~Kollonitz, .ob~. cit. , pp. 61-65. 
(lO)P. Laurent, oh. cit •. ,. p •. 165. 
(ll)F. de Salm saim ... ob. cit., p. 68. 
(12)P. Laurent, ob. cit. , p. 332. 
(13)Ibidem. , p. 95. 
(14)1btdem. , p. 332. 
(15)1btdem. , p. 17. 
(16)AI triunfo del movimiento liberal desapareció en gran -

medida el uso del color negro junto con el de la manti -
lla espaftola; el rebozo de seda o de lana junto con el -
chal se convirtió en el elemento primordial en el vestí -
do de la mujer mexicana. 

(17)]. Bochet, oh. cit., p. 176. 
(18)M. l'abbe de BOurbourg, E.C., ob. cit., T. II., p. 45. 
(19)8. Mayer, ob. cit. , p. 1o.-
(20)M. l'abbe de DOurfuurg, E.C., ob. cit., T. II., p. 46. 
(2l)C. P. KoUonitz, ob. cit. ,--¡;:-106. 
(22)P. Laurent, ob. cit., pp. 335-337. 
(23)M. l' abbe' de B'OurbOurg, E. C. , ob. cit., p. 46. 
(24)P, Laurent, ob. cit., p. "nD. 
(25)lbidem. , p. 317. 
(26)Idem. 
(27)r.liiurent, ob. cll., p. 323. 
(28)Ibidem. , p. ~r.
(29)Ibidem. , p. 316. 
(30)Íbidem., pp. 318-:H9. 
(~H)lbidem. , p. 323. 
(32Hhidem., pp. 308-309. 
(33)EI lazo mexicano crn una cuerda de crines, de crtñamo 

o de a loe tic unos 6 mct ros tic largo, uno de sus ext re -
mos forma una lazada gua mecida de cuero en In cua 1 se 
hace: paHar la otrn punta de la cuerda de manera que se 
forma un nudo corredizo. Tamhi<'.'.'n existía La prt1crica de 
colear: HC trataba de HHir, estando a caballo, un roro -
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por Ja cola y derribar.lo; ambos ejercicios adem4s de -
constituir un deporte eran utilizados en la marca de ga 
nado. -

(34)P. I..aurent, oh. e.ir., p. 
(35)J. Bochet, ob. cit., pp. 170-172. 
(36)Ibidem, pp;-1~9. 
(37)P. Laurent, ob. cit. , pp. 309-312. 

Hacia 1825, sabemos, existía la costumbre de "embo-
lar" toros en la Plaza de NecatitMn, durante los feste
jos de la Jamaica (numerosos puestos de comida y bebí 
da colocados en la arena de la Plaza de Toros) y el - -= 
Monte Parnaso (un árbol de aproximadamente S metros 
en el centro de la arena adornado de pai'iuelos de color 
que flotaban en cada unda de sus diferentes ramas). 

(38)Ibidem. , p. 312. 
(39)Ibidem. , p. 314. 
(40)lbtdem. , p. 176. 
(4l)Ibidem., p. '1:16._ 
(42)]. BOChet, ob. cit., p. 90. 
(43)C. Linati, oh. cit., p. 112. 

A su iglesia ta describen como una de las mas bellas -
en su género, construrda con el dinero recogido en las 
renombradas ferias. 

(44)H. A. Brincourt, oh. cH. , p. 307. 
(45)L. van der Smissen, ob. cit. , p. 117. 
(46)C.P. KolJonttz, ob. cit., p. 172. 
(47)J.A.J. Bochet, ob. cit., p. J.91. 
(48)P. Laurent, oh. cit., p. 100. 
(49)F. de Salm Salm, ob. cit., p. 70. 
(SO)C. Linatl, ob. cit., p. 102. 
(Sl)ldem. 
(52)~erry, ob. cit., pp. 58·60. 
(53)C. Linati, ob. cit. , p. 77. 
(54)1bidem., p. 102. 

Entre éstos, los carniceros produjeron el asombro de -
Claudia Linati, ob. cit., p. 89., "Si se quiere personl 
ficar la pereza y la suciedad no se podrlt encontrar me 
jor modelo que un muchacho ca micero dC' México, que -
lleva Ja carne a sus entregos •.• ,el intr~pido lépero se 
resigna a andar todo el dfa a caballo o mula ¡Xlr qu.:: -
tiene horror al movimiento pc>dcstrc, y envuelto en una 
sucia mama, a veces en un sudario lodo manchado de • 
sangre se p.1sca por Jas calles de M<"'xico y por el humo 
del cigarrillo que s<1lc de su boca, una irna~innción exal-
tada podría tonll1rlo por un vampiro que se sacra de <'il 
dL1vercs cuyo aliento abrasado se esrarct• por los ain•S: •.• '' 



(SS)G. Ferry, ob. '*·, pp. 36-37. 
(56)P. Laurent 1 .ob. cit., p. 329. 
(57)G.Ferry, oh. cit., p. 37. 

Antecedentes franceses de este tipo de literatura Jos en-
contramos en Jas obras de Biet, Rochefort y Du Tertre, 
entre otros. 

(58)Idem. 
(S9)c:-r:rnati, ob •. ci~. , p. 80. 
(60)S. Ramos, El Perfil •.• , p. 119. 
(6l)A. Villegas, oh. cit., p. 34. 
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176 4 .. LA OCUPACION MILITAR. 

4. 1 ACTITUD DE INGLATERRA, ESTADOS UNIDa> Y -
ESPAÑA. 

''México siempre sufrió daño de las personalidades 

diplomáticas extranjeras y en el verano crftico de 1861 -

las de Wyk y Saligny se asomaban enormes" (l) Por ello, 

"es necesario personar a los mexicanos la mala opinión -

que tienen de nosotros, pues sólo han conocido hasta ª1'12 

ra peluqueros y ministros plenipotenciarios, casi todos -

mas ladrones que los ministros mexicanos. " (2) 

Con estos comentarios se delineó la situación prev!!_ 

lente en aquellos momentos, en que, a sugestión del mi-

nistro inglés Mathews, se reunían los representantes ex-

tranjeros (de Francia, Prusia, Guatemala y El Salvador) 

en las oficinas de la legación britllnlca. Concluyen que no 

habfa gobierno legalmente constituido en México con quien 

entenderse y que estarían a la espera de acontecimientos 

paro proteger sus rcspect ivos intereses na clona les; con -

este tipo de n•uniotws He complementaban la8 nctividades 

de la representación francc¡;a en Ml>xico la cual "rasa por 

ser una oficina de sinvcrgUenzas, donde se trafica con el 

notnht·(• frnncl'.':s pani haccrnc ll<lgnr por el gohlt'1110 cr~di

tos malos. '' (:\) 



Ciertamente, se estaban buscando pretextos para -

desencadenar una intervención. Pudieron ser la supuesta 

violación de la inmunidad diplomática en la persona del 

nuncio apostólico, recientemente expulsado, que Saligny 

calificó de "una afrenta al soberano pontffice, " que el -

Emperador de los franceses consideró una ofensa perso

nal (4) o el cateo de un convento o Ja suspensión del pa

go de la deuda externa, decretada por el Presidente Juá

rez. Esta Oltima medida fue sopesada ampliamente; el -

gobierno mexicano designó a Juan Antonio de la Fuente, 

representante Onico en Parfs y Londres, para negociar -

los alcances de la medida en tanto que los Estados Uni

dos nombraron a Corwin que no tardó en hacer presente 

la idea del secretario de Estado Seward en el sentido de 

aceptar el pago de la deuda en 5 anos y en caso contra

rio, sólo ocuparía los estados de Baja California, Sonora 

y Sinaloa. Sir Charles Wyke, no atendió o no entendió -

el criterio de Lord Russell inclinado a un entendimiento 

con Juárez, pues al parecer compartía intereses económi

cos personales con Saligny y algunos representantes de la 

reacción. Finalmente Francia e Inglaterra rompieron sus 

relaciones diplornáti<.:as con M~xico. 

Francia rccL1mó daños recibidos por In operación -

Jccker y aquellos sufridos por st1b<lllos del Emperador, 
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pues alegó que 23 personas habían sido asesinadas por -

militares liberales. 

Con la intervención se obtendría ademas de las ven 

tajas polrticas y mercantiles, "la liquidación de las rec1!_ 

maciones de sus sllbditos y luego Ja explotación minera -

de Sonora, prolongación moderna de la Quivira Legenda

ria" (5) 

Mientras tanto, en Inglaterra se manejaban opinio

nes encontradas: Disraeli recordó a la C4mara de los Co

munes que Gran Bretaña fue la primera potencia que reC2, 

nociO a México, a principios de siglo, luego no era con

gruente asestar un golpe a Ja independencia de ese pafs; 

no obstante, se suspendieron las relaciones dipJomattcas 

aunque respetando las bases de Ja Convención de Londres. 

Se insistió en el cobro de las deudas, sin intervenir di

rectamente en las cuestiones polfttcas. (6) 

Karl Marx, corresponsal del New York Tribune, sa

lto a la defensa de México: "es una de las 111..ás monstruo

sas empresas jamás registradas en los anales de la hlst2_ 

ria internacional. ... no hay nadie en Inglaterra que quiera 

una Intervención en México, fuera pe los tenedores de bo 

nos mexicanos ..• " (7) 

Wyke no perdía oporrunidad, pues entablo negociact2. 

ncs L'On Za macona obteniendo su ascnlimlento pa rn rep11rar 



las fechorfas de Miramon, la admisión de comisionados in

gleses en las aduanas y que los créditos reconocidos fueran 

liquidados con un empréstito pendiente con Estados Unidos, 

todo ello garantizado con hipoteca sobre grandes extensio

nes de tierra. El Congreso de la Unión no aceptó el tratado, 

lo que derivo en Ja dimisión de Zamacona. 

En esos anos, Espafta acababa de conquistar Marrue

cos y la prensa chauvinista clamaba por Ja reconquista co12_ 

nial y un príncipe espai'k>l en el trono de México. 

Así las cosas el 29 de noviembre de 1861 el continge!!. 

te espanol que se encontraba en U1 Habana reclbiO Orde

nes de marchar a México; el 14 de diciembre fue ocupa

da Ja plaza de Veracruz. 

Se trataba de satisfacer a las potencias quejosas y -

colocar a Jos partidos polnicos beligerantes en condiciones 

de organizar un gobierno que ofreciese seguridad en Jo in

terno y garantías en el exterior: segtln Tilouvenel, esto tl..! 

timo se lograría llevando al rrono a un prfncipe que no -

proviniese de ninguna de las tres potencias, para no crear 

rivalidades. 

El 9 de enero de 1862, los comisionados alindos ce

lebran su la. Conferencia en Veracruz: asisten el Gral. -

Prlm, Sir Charles Lcnnox Wyke, el Comandante Dunlop, M, 

Je Sallgny y el almirante Juricn de lLI Grnvlcrc. Durante 1n 
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2a. Conferencia no hubo acuerdo sobre Jos términos del -

ultimátum al gobierno de México, pues E:n tanto que las -

demandas espai'lolas e inglesas se prestaban a negociaci6n, 

las de Francia, eran absurdas. 

Con las platicas de La Soledad, se di6 por termina -

da la alianza tripartita. Con estas negociaciones también 

se Jogr6 un reconocimiento de hecho del gobierno mexicano. 

PROVIDENCIAS DEL PRESIDENrE JUAREZ, ANTE LA INVASION. 

El Presidente de la Reptlblica denunció ante Ja naci6n -

mexicana la feJonfa de Jos franceses y el rompimiento de Jos 

tratados de La Soledad. Aseguró que Mexico cumplirfa sus -

compromisos con España e Inglaterra, pero que a Francia se 

responderra con la fuerza. 

Se iniciaba un período de crisis que agrupó por instinto 

a Ja masa social en torno a la bandera republicana. 

El gobierno quedó facultado para dictar cuantas provide~ 

cias se estimaron convenientes pura salvar la independencia, 

y la integridad del territorio nacional. Se redujeron a cuatro 

las Secretarías de Estado (Justicia, Pomemo, Instrucción Po-

blica y Guerra) y se nomhró como Jefe del Ejt'.1-rcito de Orlen 

te a Ignacio Zaragoza. 

Unos meses antes, el 29 de dlciemhrc de 1861 se había 

expedido una r~y (f(> J\mnisrra para todos los delitos polnlcos 

cometidos d<•sde el 17 de didemhrc de 18.17 n la fecha, (H) 



El 25 de enero de 1862 se promulga un decreto que 

coloca fuera de Ja Ley a los invasores aliados y condena 

a muerte a todo mexicano que co.laborara con ellos; el 12 

de abril de ese afio se despachó el decreto que autoriza -

a Jos gobernadores de los estados para expedir patentes -

para el levantamiento de guerrillas y para que dispongan 

de las rentas pablicas en .las necesidades militares; asimi! 

mo se dispuso que Jos hombres entre 20 y 60 anos queda -

ban obligados a tomar las armas. (9) Mes y medio después, 

se expidiO un reglamento para el servicio de guerrilh s. 

(10) Poco después, el 7 de febrero de 1863 se autoriza al 

gobierno del Distrito Federal y los Estatales para organl -

zar las fuerzas populares. (11) 
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(l)R. Roed~r, .o!:\., .cit. , p. 485. 
(2)f. _J_lµlnes, oY>. cit., pp. 374·375. 
(3)1dem. 
(4)ir.-R'oeder, ob. ,gU,,,, p. 411. 
(5)C. Pereyra, OS. cit., p. 96. 
(6)1.as condiciones para el reconocimiento dlplomdttco del 

Gobierno de Judrez por parte de Inglaterra eran: Ja 11-
quldacldn de Ja conducta tomada por Márquez en Guada 
Jajara y Ja de Jos $ 660, 000. 00 pertenecientes a loa -
tenedores de bonos robados por el mismo M4rquez en 
Ja legac!On brlt.«i:tll.:ª· 

(7)R. Roeder, ob •. _cJt .... pp. 528-532. 
(8)Ralph Roeder, D;taém., pp. 550-551., opina que se tra 

taba dicha .ley ae una providencia humillante, que re- -
sultaba m4s apta para enardecer que para reconciliar 
a Jos restolll .Ü.UlUllll~e.d~l partido reaccionario. 

(9)8. J~rez, O>cumentos ••• , T. VI., pp. 236-237. 
(lO)lbtdem. , pp. 864-568. 
(11)'161dem., p. 321. 
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4. 2 ESTRATEGIAS Y TACTICAS DE La> 
DEFENSORF.S DE LA REPUBUCA. 

Stn duda, el decreto que ofrece mayor Interés para 

el estudio que realizamos, se refiere al de "patente de -

guerrillas", pues representa en sr Ja estrategia que habrra 

de desconcertar primero y a diezmar después, al pre-po

tente ejército imperial. 

Efectivamente a pesar de que algunas opiniones sos-

tienen que la lucha de independencia o el ejército trigara!!. 

te fueron el nOcleo y fundamento de la clase milttar, ~ 

mos afirmar que el pafs no contaba con un ejército inte

grado y adiestrado con .loa elementos materiales y .las téS 

nicas ortodoxas de esa disciplina. 

La determinacidn de actuar a través de Ja guerra de 

guerrillas se derivó del conocimiento pleno de la despropo! 

cidn de fuerzas y se constituyo en respuesta intuitiva pera 

aprovechar Ja lnformacidn de .las regiones y su topograffa 

asr como la solidaridad de los moradores. 

Bien dice Martín Quirarte: "los generales mexicanos 

se distinguieron por su espíritu de sacrl ficlo, por la con~ 

tanela de su C8fuerzo, por la ft de la justicia y en el --

triunfo de su causa. 

Adernl1s, no lg110111 ron el lfmllc de resistencia del -

soldado nacional. C1mociendo l.n ca¡mctdad t~cnica del ex-
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rranjero, tomaron todas las precauciones para no sacrifi

car inarilmente al ejército mexicano." (1) 

Para efectos de nuestro esfuerzo documental, en to

do caso que se mencione el concepto "ejército mexicano", 

lo entendemos sinónimo del "pueblo en armas", que expll. 

ca objetivamente que la defensa del pafs tuvo un cantcrer 

genuinamente popular; una defensa basada en el patriotis

mo, Ja nobleza y en la resistencia espontanea del mexi

cano. 

Por todo lo anterior, sobradamente se explica que -

pocos "soldados" nacionales portaran uniforme, que sólo -

una batalla durante la intervenci6n se a)lstara a los C4n2 

nes de las oreraciones militares que dominaba el ejército 

francés, lo mismo que se justifica la abnegada, valiente -

y solida1·ia presencia de la "soldadera". Por ello también 

son comprensibles los juicios de los autores que venimos 

estudiando en relación a la estrategia y ti.1cticas de Jos d~ 

tensores de la República, ya que parten de conceptos rad_!, 

calmentc diferentes en cuanto a la integración y operación 

de su cjérc!ro. 

Tal fue el óxlto de la guerra de guerrillas para los 

mexicanos, que fue obligada la organización de conr ra -gu~ 

rrill.aH fra11rt•s¡1s v la rornn de tnC'didas emergentes para -

r ratnr de.· dar agilidad a los rnovimif~nros del e1(1rci!o 111vn • 

• 

.. 

• 



sor. Brincourt, aun sin entender Ja estrategia mexicana -

asentó: "Desde hace 2 semanas no dejó de montar un mo

mento a caballo corriendo en el estado de Oaxaca detrás 

de un enemigo que no quiere batirse y se oculta siem- -

pre." (2) 

En otro frente y en relación al ejército de Pesquei -

ra, Laurent, describe: "disipado por este golpP se ha fug 

dido como la nieve, en el sol; es lo común dentro de las 

tropas mexicanas siempre reclutadas por temor o por di

nero." (3) 

Igualmente sorprendido, pe·:o ajeno a las motivacio

nes de aquellos personajes, Laurent sigue enjuiciando: "Las 

soWaderas en el campo [de batalla J es una de las exhibi

ciones más fantásticas que he visto: ya las habfa visua li

sado de lejos, caminando a distancia sobre el flanco de -

sus columnas, sus pies desnudos levantando el pólvo del 

camino, con una mirada atn;vic.la y tfmida a la vez bajo -

las alas ele un gran sombrero que cubren los cabellos un 

poco gruesos pero arreglados y brillamcs cayendo sobre -

sus espaldas, separados en dos laq~as trenzas aladas ¡xn· 

un nudo de listones limpios o sucios, índice seguro de -

nuevos o viL'jos amores: las rm1s jovenes. las 01 ras viejas 

pero cons<.·rvando a distancia bajo suH harapos una cil'l'la -

degancín qul· no carel'fa dl' pcwsfa: pero dl" cerca que di-
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terencta: no me atento lo m•rante 19lllta .. ra decir lo 

que vt. Un ejercito mexicano no paede ... ne •In e• -

aulMDIO de equipaje. BI •ldldo Indio de por •t, IDcllna

do • Ja dnerctdn no .. rmanecerlll al diez mtaurm mjo -

• baden •I Je cortaran •u• luo8 ..........._., ... a • -

vida. S. tncapu de .ufrtr de 8U8 aecatdlde8 -rertala 

como el •ldado franc'8 que Mbe altmeatane, pll.:bane, 

etc:.; pr no lle• ha• el campo de a.ralla a •u mujer. 

Terrtl»IB deapuee del combate la• mujerea • pnc:lpllaa -

..,,. m muenm y berldae, IN clupDJan, m .. ..._ 
can .. wtlDctdad que no •rlll aJc:enadl ni por el peor -

pdlo ................ " <•> 
Can franca tporancta • lo• llM!llHhtrm c:utnnM8 

y CCJn evldlnte ••rflctalldld, el Prtbclpe Salm Salm co

ment6: "Lo• tntervalo1 entre la1 diferente• t1.,,a1 eran -

muy grancle8 y • haclM awt n• 1randea por • pe•dr

•lma y mal tirada arttllerfa que .la1 obltpba 1 detenene 

a cada momento; •••.• nue1tros flancos no 1e hallaban cu

blertOll sino con un ejercito de mujeres y crtatuns que •.! 

guen a todo ejército mexicano y quienes adem'8 estttn es

coltadas por una bandada de perros cobardee (ha1ta a los 

perros encuentran cobardes) horribles y de mala ralea. "(5) 

Categóricamente, estoe observadores franceses no pu

dieron o no quisieron encender, como bien lo capta Bulnes, 



que 1118 enfrenramtenroe eran: "contra m pulido de beroe• 

republtcano1 tnfatlpblea, lrrectuctlblH, -'rslCH como Ja 

de11e1perac10n, hOllea, lntran•lgmtea y canvertldoa en m! 

llrarea a fuena de derrota•, de aufrlmlenroa, de cleaa1· 

trea ••• " (6) 
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(l)M. Quirarte, ob .. ~it._, __ p. 46. 
(2)H. A. Brincou;rt, ob. cit. , p. 2. 
(3)P. Laurent, ob. cit., p. 255. 
(4)1bidem. , pp. 36-37. 
(S)F. de Salm Salm. , ob. cit. , p. 35. 
(6)F. Bulnes, ob. cit., p. 767. 
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4. 3 Po.5n.JRA DE AUTO-SUFICIENCIA 
DEL EJERCITO FRAK::ES. 

Motivaciones de cardcter histórico, cultural, de su-

perioridad numérica y en elementos materiales, fundame!!. 

tan la actitud arrogante y de gran seguridad que rodeaba -

al ejército francés. 

Tal vez por ello de los relatores de origen militar 

Bulnes comenta con pasi6n: "Era tal el orgullo del ejérci

to francés que invadió a México, que nunca tuvo la idea, 

siquiera por cortesra, de honrar la verdad" (l) Y como -

muestra de lo anterior, Jo siguiente de l..orencez: "Tene-

mos sobre los mexicanos tal superioridad de raza, de º!. 

ganizaci6n, de moralidad y de elevación de sentimientos, 

que por lo tanto ruego a Vuestra Excelencia se digne de

cir al Emperador que desde luego a la cabeza de mis --

6000 soldados, soy el amo de México,'' (2) 

Sobre el mismo tema Uiurent comenta: "uno de no-

sotros nos ha hecho ver que no nos faltara mas que una 

campana de Oceanra, paro haber actuado en las cinco pa!. 

tes del mundo. Muchos de nuestros caballos cstl1n en el -

mismo caso: nacidos en Africa, han visto a Europa en las 

guerras de Italia; n Asia, Siria 1/ acaban de embarcarse -

para Am~rlca, Se nos dcbfn de llnmnr 'cazadores cosmo-

politos' en vez de 'cnzndorcs de Africn'." (.1) El mlRmo -
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aucor, al dirigirse a un grupo de compai'leros de armas, 

lleno de altivez les dice: "con soldados como ustedes tQué 

obstáculos son insuperables? ¿Qué victoria es dudosa?" (4) 

Y finaliza: "Confieso que me siento muy orgulloso de fo! 

mar parte de este pui'lado de hombres que forman el cuer. 

po expedicionario de México. No somos ni 20, 000 comba

tientes y ocupamos un pafs más grande que Europa." (5) 

• 



(l)F., .~IJtnes, ob. cit. , p. 414. 
(2)1bidem. , p. 424. 
(3)P. taurent, ob. cit., pp. 6-7. 
(4)1bidern. , p. 105 . 
. <s>lbldem. , p. 232. 
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4. 4 IMPRESIONES SOBRE EL EJERCITO MEXICANO. 

Antes ya hemos señalado que Jos estrategas mexica -

nos entendieron, que frente a un enemigo superior en no

mero y en recursos no debra realizarse una guerra de si 

tios, ni de posiciones ni mucho menos Ja guerra ofensiva. 

La mejor altemariva lo fue Ja organizaclt1n de guerrillas, 

que no permitieron a Jos franceses utilizar los esquemas 

de combate para Jos cuales estaban preparados: se les -

obligO a luchar en pequeftos grupos y en contra de tndtvt

duos que uttltzaban el caballo como un complemento -por 

dem4s eficaz- a la resistencia y enorme capacidad de -

marcha de Ja infanterra. Fue tal el impacto, que los inY!_ 

sores hubieron de organizar tropa especial para repeler -

Ja acción de las guerrillas; Ja contraguerrilla francesa -

quedó bajo las órdenes del Coronel Duprn (que segOn se -

afirma habra desempeftado tareas anlllogas en China. apo

yado por el Coronel Leval y el Capitlln Langlois de la Ma

rina. 

Independientemente de las consideraciones personales 

de algunos millrn 1·cs que comenta remos mtls adelante, lo -

cierro es que en Mt".'xlco el cj~rciro franc~s sólo fue dueilo 

del terreno que plsalm. 

Por su parre Brlncourt, muy rardc, hahrra que rcco-

.. 



nocer: ''yo pienso que nos faltan muchas cosas para llevar 

a cabo un sitio militar (a PuebJa J y creo que Jos mexica

nos que serran derrotados completamente en una batalJa -

frontal, podrdn tener éxito en Ja resistencia detrds de sus 

construcciones. " (l) Y Laurent describe objetivamente Jos 

resultados de Ja estrategia mexicana~ "El caballero mexi

cano, armado de un rifle de 8 baJas y de un revolver -

colt, llega a galope dentro de una polvareda, dispara y -

desaparece." (2) Es interesante seftaJar que tanto el rifie 

44 y el revolver a que se refiere el autor, se cargaban -

con el mismo tipo de balas, lo cual significaba adem4s, -

cierta ventaja respecto a Jos fusiles franceses. 

Segtln los invasores, la caballerra mexicana formaba 

m4s de las 2/3 pertes del ejército regular, pues afirma

ban que todos los guerrilleros andaban a caballo. La apr~ 

ctación es verdadera, pues Ja gran mayoría de combatie!!_ 

tes montaban a cabaJlo. Cuando el guerrillero carecra de 

medios para obtenerlo, era el pueblo quien lo proporcio

naba. El mismo Laurem observó respecto al caballo del 

país: "pcqueílo, itgiJ, infatigable, es muy apropiado por su 

conformación y por su doma, a la manera de pelear de su 

dueno; pasando por todos lados como una cabra, deLenién

dose intempcstlvarncntc, siendo l.1nzado a galope dando -

vueltas incrcl'hles sobre sus corvas, etc., secunda admira 
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blemente a su caballero." (3) Adem4s, "el mexicano no -

ve en su caballo mas que un medio de locomoción, un in! 

trumento, un animal completamente sumiso, cuya voluntad 

aniquilada no molesta en nada Jos movimientos de su caba 

llero. '' (4) 

Los combates con Ja caballerfa mexicana les pare

cían ridículos por la condición pésima que veían en ella, 

excepto la de Mejía, (a la cual juzgaban "excelente para -

ser mexicana)" la de Jos lanceros rojos de Nuevo león y 

Coahuila organizada p0r Quiroga y Vidaurri y las tropas -

de Méndez. 

Los contfnuos ataques a Jos convoyes de Francia, el 

cone de las vías de comunicaciones y la detención de Jos 

trabajos en la vra del ferrocarril de Veracruz, afectaron 

sensiblemente y fueron necesarias algunas medidas que -

narra Laurent: ''Ja mtls curiosa organización fue aquella -

de la compaiUa de zuavos de Arroyo Zarco. Este lugar ha 

sido teatro de grandes ataques contra los viajeros: era ne

cesario ocuparlo con una fuerza móvil para controlarlo. 

Meter ahf caballcrfa era imposible, por las necesidades -

de cUa en otras panes, por otro lado la infamcrfn no po

día jamtls alcanzar estas guerrillas a caballo." (5) Afirma 

que ''fue el general Bazainc el que cn•ó 'los zuavos en m_!! 

la'. lo8 nmlcs recuentan el regimiento tle dromedarios --



que Bonaparte organizó en Egipto, (durante Ja Batalla de -

Jas Pir4mides en 1798). Ellos mismos se hacen llamar 'i!! 

fanterfa en cuatro patas' y muestran mucho apego a sus -

mulas. Les ayuda mucho esta cJase de transporte, pues -

se mantienen descansados, para en el momento necesario 

correr tras las guerrillas.'' (6) 

Otra providencia, consistió en Ja petición que hiciera 

Napoleón 111 al virrey de Egipto, para el envro de 400 -

egipcios especialmente destinados al servicio en tierras -

calientes, pues se estimó que resistirían mejor que Jos -

europeos en las costas; el 7 de enero de 1863, se embar

c6 un batalJOn de negros del Sudan que arribó a Veracruz 

el 25 de febrero del mismo ai"lo. 

Laurent menciona igualmente esta disposición: "El -

Mariscal Bazaine, conociendo Ja necesidad de contar con -

m4s cuerpos de caballería, creó Jos 'turcos a cabaUo' (eJ 

turco, el hijo de azar y de los grandes caminos ha queda

do ligado a Ja pobreza, en un estado de dependencia que -

lo ha privado aun de soñar en tener sus propias armas y 

poseer un caballo, lo contrario del 'spahi' que hnn cumpli

do muy bien. " (7) 

No en balde el invasor tomó tan diversas medidas, -

pues en vfn de ejemplo referían, que pura agosro de 1862, 

In ciudad de Verncrnz "csrnba lirernlmenrc bloqueada por -
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las guerrillas; hacen falta 600 hombres por Jo menos, - -

para llevar una carta a Orizaba." (8) En esta región de

fendfa a la Repdblica la Brigada del Centro de Veracruz 

al mando de Don Francisco de P. Mi.ll4n, Gobernador del 

Estado y Jefe de operaciones, quien sostuvo una sistema

tica hostilización a los convoyes y bases de aprovisiona

miento del enemigo. Por ello, les fue necesario comisio

nar en el tramo Veracruz-Córdoba a un regimiento de la 

Legión Extranjera: (9) la tercera Cra. del primer bata

llón, que por cierto, se hizo famoso y obtuvo su primer 

blasón en una acciOn en el pueblo de Camarón, defendié!!_ 

dose de las guardias nacionales de Veracruz, el 30 de -

abril de 1863. (10) 

Bulnes transcribe las siguientes palabras de Niox, -

quien reconoce: "Las guerrillas del estado de Veracruz se 

portaron admirablemente ejecutando un bello trabajo estr!!_ 

tégico entre Orizaba y Veracruz,[y entre Tejería y JalapaD 

acosaban al individuo por el hambre .•.•.• y agrega: des

graciadamente los hltblles gucrl"illcros de fino instinto es

tratégico, no formaban parte del estado mayor del ejérci

to de Oriente. Al r rabajo de las guerrillas faltó apoyo de 

combate, dirección y rcfuer-.los para dcsr nrir." (ll) 

En razón a 1:1 heroica n.'sistencia, poco a poco se -

dcsvancclerun dt' l•ts crónicas cxr ranjeras, aquellas impr~ 



siones ir6nicas o despectivas como Jas siguientes: Brin

court, en San Luis Potosí, calificó a las guerrillas co

mo: "una masa <!e pícaros y pordioseros a caballo que -

tienen la audacia de llevars·e a .las m4s bonitas chicas de 

mi estado." (12) Por su cuenta, I.aurent escribió: "estas 

gentes que como los arabes tiran todo un día, no sopor-

tan el choque de nuestras cargas y huyen cobardemente -

ante el filo del sable"; (13) en otro momento rememora: 

"Nos hicieron un cuadro bastante pintoresco de la hufda 

de los derrotados de San LDrenzo que atravesaron San -

Martino (San Martfn Texmelucan J : corriendo siempre, 

no tenían ya ni sombreros, y ¡perder el sombrero en es-

te 'pats de sol' es casi perder la cabeza~ • " (14) 

Prevaleció en cambio, la realidad cotidiana que des

cribe el teniente Van der Smissen: 

El enemigo nos persiguió durante va- -
rias horas; él era ayudado por las po 
blaciones que destruían los puentes ¡i)r 
donde teníamos que pasar. Se hacía ncce 
sarto Ir reconstniycndo e.sos pasajes; lÜ 
travesía del pueblo de Mlsqulahuala f11e -
particulannente difícil: todos los maLO-
rrales y nuiro8 escondían tirado res em
boscados. (1 S) 

Esra resci\a, defiric en sí las t<1cttcas de un "pueblo 

en armas", 
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Allll en militares como LoiZil.lón, de juici~ agudo, -

pas6 áesapercibida la estrategia, cuando narra~ "Es sor

prendente ver las contradicciones que existen en el carás 

ter y t:!spfritu de estas gentes. Desprovistos hasta la co

bardfa de vigor para batirse, pues los mexicanos pueden 

dispararse a mil metros de distancia durante un dfa sin 

que resulte un solo hombre herido y reclamando la victo

ria de ambos lados tienen un estoicismo soberbio en pre

sencia de una muerte, que saben no pa:I er evitar. En una 

palabra prefieren morir a batirse." (16) 

Sobre el particular, no extraftan Jas livianas conside 

raciones de Salm Salm, al tratar de explicar el por qué -

el ejército francés era capaz de atacar a un enemigo cua -

tro veces más numeroso y en una posición fierre: por el -

modo incompetente de combatir y la baja de ilnimo que P! 

decía el mexicano al sentir miedo antes de sufrir una de

rrota, "la cual para un ejército mexicano equivale a una -

disolución aun si sus fuerzas son mayores en narnero que 

las de sus vencedores. Es casi imprn~iblc hacer que hagan 

resistencia de nuevo. Tiran las armas y huyen a sus hoga

res o se pasan con el cncmig-o," (17) 

Conocedor del menoscabo de sus tropas, infligido por 

la acción de las gucnillas, un par de ai'los dcspu~s Maxin!!_ 

1111110 promul~u l'l conocido y funesro dccrcro del :\ de ocru-



bre de 1865, que en parte decía: "Nuestro consejo de Mi· 

nistros y nuestro Concejo de Estado decretamos~ 'todos -

los individuos que voluntariamente hayan procurado a los 

guerrilleros dinero o cualquier recurso, serdn condenados· 

a muerte," (18) aun cuando en otro momento habrra de a!!_ 

mittr: "vemos Jas principales ciudades, centros de rique

zas amenazadas por tropas audaces que gustan de llamar 

ladrones, pero que muestran un talento militar extraordi

nario •.• " (19) 

Faltos de perspectiva, y de visión general, Jos fr8!!, 

ceses llegaron a estimar que Jas derrotas sufridas por -

Jos mexicanos en las Cumbres de Acultzingo, en Barranca 

Seca, en el Cerro del Borrego y en Orizaba, comprobaban 

la definitiva inferioridad de las fuerzas mexicanas, cuando 

los encuentros no pueden calificarse en realidad como ba

tallas, sino como simples escaramuzas. (20) 

Faltos de mesura y de elementales conocimientos 

socio.lógicos, los milltares franceses se refieren constant~ 

mente a las fuerzas populares como un montón de "piojo

sos" y de "bandidos"; sólo bandas de ladrones a las ór

denes de jefes ambiciosos que se disputan el p00er, del -

cual no se sirven mas que para destruir los recursos del 

país, apodcr:tndosc de las riquczns ajenas." (21) 

1. ílochct, ngrcsivo, dice a 1 respecto: "T('ngo prlsu 
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por dejar este país de sangre, jam4s se sabe donde ter

mina el ladrdn y donde comienza el soldado." (22) Brin

court, a su vez expresa lo siguiente: "cuando yo escribo 

al Gral. M4rquez me dirijo asr 'a su excelencia, al Co

mandante en Jefe del Ejército Mexicano', pero cuando yo 

le hablo de frente no me preocupo por decirle que sus -

oficiales son unos ladrones y sus soldados unos pillos, a 

los cuales meteré en orden." (23) Tal vez, las referen

cias a las tropas de Mitrquez sr tuvieron un dejo de ra

zón; sin embargo, algunos miembros del ejército imperial 

traían escondidas las uí'las, pues a Paul Laurent se le es

capa el siguiente comentario: "estas cacerías de bandidos 

nos ofrecen botines bastante buenos. Los ladrones son -

siempre ricos y nosotros no hacemos mas que tomarles -

aquello que han robado, " (24) Por su parte, el Conde l.o

rencez conocedor de las mafias de ciertos soldados y ma

rinos les conminó de esta manera: "Algunos de vosotros 

parecéis haber olvidado tanto las intenciones del Emperador, 

como mis recomendaciones respecto a las personas y a la -

propiedad; algunos no temen entregarse al pillaje, cuando -

esH1n provistos de todo por los cuidados de la administra-

ci6n ... " (25) 

Por otra parte, los inc.ursores encontraron "una insa

ciable cruchlad del militar mexicano"; nos hnhlan de In --



"práctica mexicana" de fusilar por la espalda a aquellos 

que consideraban traidores o la de ejecutar al culpable -

en el mismo lugar donde hubiera cardo o hubiera sido - -

apresado, dejándolo de ejemplo colgado en un árbol, por 

cierto tiempo. Luego, al parecer, resultó que ya tenían 

iguales hábitos, segiin referencia de Bochet: "se muestran 

humildes cuando no se sienren lo más fuertes y traicionan 

su palabra dada cuando uno les dá la espalda, no hay mas 

que una cosa por hacer cuando se les aprehende, y es la 

de fusilarlos inmediatamente; nosotros los franceses no -

queríamos hacerlo, pero la experiencia nos ha ensenado -

que es el Qnico medio de acabar con este problema. "(26) 

De las prácticas exterminadoras se supo aun fuera -

de nuestras fronteras, pues K. Marx y F. Engels refie

ren: "ni siquiera los prusianos en Baden en 1849 y el P a

pa después de Mentana, tuvieron el coraje de pasar por -

las armas a todos sus prisioneros de guerra, sin distin

ción, aunque éstos fueran irregulares y rebeldes. Sólo -

existen dos ejemplos modernos de la aplicación inexorable 

de ese anticuado principio del exterminio: la represión in 

glesa del levantamiento de los cipagos en b India y el 

comportamiento de Bazaine y sus franceses en M~xlco .•. " 

(27) 
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De norables acciones del General Corona, Comanda!!. 

te del Ejército del Noroeste (y después segundo en Jefe - -

deJ General Escobedo en el Sitio de Qut:rétaro) les queda

ron varios recuerdos, entre ellos: "Se acaba de saber que 

los prisioneros de los Veranos [ Sinaloa J fueron masacra

dos por Corona. El les hacra montar sobre unos asnos, -

los ojos vendados y Jos jinetes mexicanos se ejercitaban 

en pincharlos con sus lanzas, Estos hechos ocurrieron en 

la plaza del pueblo "El Verde" y las esposas de estos ha!!, 

didos se sentaron alrededor de el.los, aplaudiendo como en 

un circo de toros." (28) En otro momento, Laurent, agre

ga: "Las bandas de Corona son los desechos del ejército -

de Juárez e los cuales J ejercen sobre las gentes honestas -

del pafs, las exacciones habituales del partido liberal, 

siempre en nombre de la 'libertad cxpirante. "' (29) 

Muy conocido entre los franceses, resultó el cuerpo 

de guerrilleros montados llamados "LDs Plateados"; según 

Laurcnt "La banda de Plateados es una leyenda mexicana: 

para pertenecer a ella es necesario robar como mínimo -

5, 000 francos a la vez: cubiertos de plata, así como sus 

caballos, les ha ganado dicho nomhrc." (:lO) El Tte. Van 

der Smfss~n se refiere 1! "unn lumia de 4 <'.'I '.) n1il Plateados 

que gozaban de il1 m:ls detestnhk reputación'', (:H) 

Cotncid<:ritl· en d error dl' apreciación, n•spccto a -



los Defensores de la RepOblica,. Maximiliano expresa en -

un manifiesro elaborado al conocer de la salida del Presi

dente Juárez a Estados Unidos~ ", •.• de ahora en adelante, 

la lucha sera entre los hombres honorables de la Nación 

y las bandas de malhechores y bandidos •• " (32) 

Cabe aquf la orientadora reflexión de Bulnes: " 

las fuerzas republicanas que injustamente se ha pretendido 

representar desorganizadas y animadas solamente del de

seo de robar, prueban por sus actos, que constituyen un 

ejército homogéneo, estimulado por el valor y la habilidad 

de su jefe y sostenido por la idea grandiosa de defender -

la independencia nacional que cree comprometida por el -

Imperio. '' (33) 

Tratandose de la composición del ejército mexicano, 

van der Smissen escribió: ''Los oficiales mexicanos eran -

de orígenes muy variados; los habra instrufdos y honora

bles, habiendo cursado carreras regulares, otros, que no 

carecían de cualidades, fueron ascendidos rápidamente a -

grados superiores gracias a una sucesión Lle pronunciamie!!_ 

tos el<itooos: se vera tamhit'.ln aquellos cuyo fin hnhfn sido -

siempre el robo y el bantlitlajc y a 1 fin se t·nconr rnhan nl

~1•nos que no cnin los menos, que l:abit'.lndose transforma

do Lle propietarios ricos y considerados corondc:s, habían 

organizado cuerpos de ca ha llt>rfa y tomado las a 1 mns tan -
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to por gusto a las aventuras, como por convicciones polí

ticas. " (34) 

Laurear afirmó que: la gran plaga del ejérciro mexi

cano son Jos oficiales, todo aquél que es oficial subalterno 

forma parte de Jo que se llama 'medio peJo', gentes que -

no han recibido casi educación, pero han tomado todos Jos 

vicios de la clase superior, sin sus cualidades, y compa!. 

tiendo la ignorancia y Jas bajas inclinaciones de Ja clase -

inferior." (35) Ampliando estas apreciaciones, Brincourt -

estim6 que: "Jos jefes mexicanos son generalmente unos -

perversos que comienzan por tomar. a todos Jos hombres -

que ellos encuentran p.ua incorporarlos a la fuerza o sol

tarlos mediante rescate." (36) 

"No te puedes imaginar, [afirma Bochet) lo que es un 

oficial mexicano: dan a sus soldados el ejem&llo m4s detes 

table, pues son siempre Jos primeros en huir; son sucios, 

cobardes, ladrones y mal educados. Nosotros nunca les -

hablamos, son los amigos de nuestros asistentes." (37) 

Y refiriéndose a la escolta parlicular del Presidente -

Jwlrez, al Batallón de los Supremos Poderes, Salm Salm lo 

calificó como "el cucrp'.) de lo mrts miserable compuesto de 

la canalL1 m.1s soez y despreciable[ y observa que los ofi

ciales J "oslcntaban csplC-ndidos y brillantes uniformes, lle

vaban guantes d(• los colorl'l3 m:ls delicados y se adornaban 

" 

,· 

... 



con· grandes cadenas de oro, mientras tanto los subalter

nos pedían limosna a los prisioneros enemigos y con gus -

to aceptaban l!Jla peseta." (38) 

El mismo autor refiere: "Loa soldados siempre nos 

molestan pidiéndonos 'tlaco' y aun los centinelas en una -

mano tenfan el mosquete mientras que tendían la otra pa

ra que se les diera la limosna. Cuando comíamos, cual

perros hambrientos rodeaban nuestra mesa y he visto na

da menos a uno de ellos pelearse con un perro por un ~ 

dazo de pan que se le había tirado a este último. " (39) Y 

agrega en relación a las soldaderas: "mas importunado -

estaba(Maximiliano J por las pordioseras, especialmente -

las mujeres de los soldados, las que no querían irse has

ta que no se les diera algo, el que se encontraba en col'!!. 

pañía del Emperador tenía que vaciarse las bolsas .•. "(40) 

No causan asombro las singulares observaciones de -

los militares, ajenos a las tácticas y razonamientos prác

ticos del pueblo en armas, pues ¿quién inculpa a la solda

dcra solicitando alimentos para que su "Juan" si¡;a comba

tiendo? o al j eft> de guc r rl lla que ., rind<:" una plaza "por -

dinero", si estos fondos 11! ·.;crvfan para snstPncr la lucha 

o el supuesto pillaje en alnr1cl'ncs del inva~,;or? ¿se puede ol·· 

vldar acaso, que· se trata dL· los mismos individL'os que ofrl'

dcron el ml'jor ejemplo dt• solidaridad nactorial al quemar --
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sus granos y cosechas, vrveres y utensilios, en respuesta al 

Decreto de "tier:ra cdctnada" promulgando por el Presidente 

de la RepOblica? 

Encontramos también varias observaciones sobre los -

procedimientos usados para organizar Ja defensa del pafs: -

Laurent dice que al paisano "lo enrolan a la fuerza bajo las -

banderas del partido que pasa por su pueblo; de esta manera 

se baten con una indiferencia y falta de patriotismo completo:• 

(4l) Bochet meditó y escribe: "serra curioso que cambiaramos 

de aliados y tuviéramos en adelante a Jos Puros contra noso

tros y a los Mochos como enemigos. Espero que no los ten

gamos a los dos en contra ...•. ¡pero no~ se detestan demasi! 

do para ello, pues est4n desprovistos de patriotismo''. (42) Y 

Laurent abordando el tema del patriotismo, encuentra que -

"con los franceses no es lo mismo: el tllrtmo de nuestros tam 

bores siente la gloria y la vergtlenza con una delicadeza de -

sensación igual a aquella de su general. ¿Por qué estit difere!!. 

eta? -usted lo sabe tan bien como yo •.•• " (43) 

Poco tiempo después, los imperialistas encuentran 

una solución nl problema; van dcr Smisscn 1 ranscribc un -

manifiesto de Fon·: "El l'jl'rcito ( mcxica110) scr.1 sometido 

a una ley de rcduramiento moderada que acabnrll con el -

odioso IH1hito dl' tomar por la fueo:a y arrnncnr- de su fa

milia ri los indio:-; v a los 1 rnhajadon·H del campo, l'Ch11ndo 



los a las filas del ejército con Ja cuerda al cuello y que -

no pueden dar mas que un triste especntculo de soldados -

sin patriotismo, sin religión ni bandera, siempre listos a 

desertar o a dejar un jefe por otro." (44) 

Esta medida se adopta a fines de 1865 cuando Napo

león IIl soliciCa a Maximiliano la organización de un ejércJ. 

to mexicano, dirigido por oficiales franceses. Lo cierto -

es que sólo unos cuantos se dieron de alta y la disposición 

fue duramence criticada: Bochet asienta que "se ofrecen -

plazas de capitanes, tenientes y subtenientes en el ejército 

mexicano a los sub-oficiales franceses que consientan ser

vir durante cinco aoos, después del lo. de enero de 1867 

al gobierno mexicano; por mi parte yo nunca lo harfa, pues 

no soy un mercenario para servir a otra bandera que no -

sea la francesa; lo harra sólo en el caso de defender una -

idea (Ja libertad de un pueblo o el poder temporal de un -

Papa)." (45) 

Y adelante enjuicia: "los peores dfas de México han -

regresado: la leva se hace en gran escaln, a pesar de las 

promesas formales de un estatuto en su contra: toman por 

la fuerza n gentes pobres en laH calles y en los campos, -

y sc imaginan que tienen soldados. A pesar de que Francia 

ya no ticnt' que ver en ro<lo eso, tt•ngo prisa de que su -

bandc ra no Hl'<l l l'Ht igo lle t•sa s t•sr upid<'n·s'. " ( 4(1) 
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La consecuencia lógica de lo anterior deriv~ en con_! 

tantes defecciones y pronunciamientos, al grado que, nos -

dicen, tenían que estar los soldados cuidadosamente vigi~ 

dos por sus oficiales y siempre mantenerlos e11cerrados -

durante la noche en las haciendas para evitar su hufda. En 

otras palabras Jos intervencionistas llevaron a cabo Jo que 

reiteradamente objetaron:"Una práctica del país que sorpre!!_ 

de a todo soldado francés [escribe el citado Tte. van der -

Smissen J es la de incorporar soldados enemigos derrotados 

a sus tropas." (47) 



(l)H. A. Brtncourt, ob. cit., pp. 286-287. 
(2)P. Laurent, ob. cit., p. 179. 
(3)1dem, 
(4)1':'"'""Uiurent, ob. cit. , p. 290. 
(S)lbidem. , pp. 138-142. 
(6)Idem. 

Esta unidad francesa se formó en ocasión que una es
colta de zuavos al llegar a Morelia se encontró con un -
atajo de mulas del cual se apropió para asr facilitar sus 
movimientos. 

(7)P. Laurent, ob. cit. , pp. 179-180. 
Hacia 1853 estall6 Ja Guerra de Crimea; en 1855 cae -
Sebastopol en manos de los intervencionistas franceses 
e ingleses y mas tarde (en 1856) se firma la paz. La -
lógica desocupación de los soldados lleva a muchos de -
ellos a lanzarse a la aventura; asr se explica que un -
grupo de otomanos llegara a México. 

(S)H. A. Brincourt, ob. cit., pp. 272-273. 
(9)(cuerpo de mercenarios del gobierno de Francia, organi 

zado desde 1831 con el fin de prestar servicio en el -
territorio colonial.) 

(lO)Paul Laurent; ob. cit., p. 52., estima "en 1000 hom
bres de infantería y 500 de caballería las fuerzas mexi 
canas a las cuales 62 soldados de la legión extranjera -
resistieron tan heroicamente, poniéndoles 260 hombres 
fuera de combate, de los cuales 140 murieron. '' 

(ll)F. Bulnes, ob. cit., pp. 163-164. 
(12)1-1.A, Brtncourt, oh. cit., p. 311. 
(13)P. Laurent, ob, cit. , p. 54, 
(14)1bidem. , p. 73. 
(15)A. L.A. van der Smissen, ob, cit., p. l82. 
(16)F. Bulnes, ob. cit., p. 392. 
(17)F. de Salm Salm, ob. cit., p. 72. 
(18)A. L.A. van der Smissen, ob, cit., pp. 104-110. 
(19)1bidem., p. 85. 
(20)En cuanto a Ja supuesta denota en las Cumbres Je 

Acultzingo (por cierto, ahf se iba a dar la bata Un del -
5 de mayo) sólo fue, repito, una escaramuza, anrerior 
a esta bataHa, entre· una unidad Je exploración (para -
ver donde estaban los franceses) y un cuerpo francés. 

(2l)P. lm1rcn1, ob, cit., p. 8.'5, 
(22)J. Boche1, ob-:-cTC;- p. 22'.\, 
(2:l)H,A. ílrlncourt, oh. cit., p. 280. 
(24)P. Laurcnt, oh, cit., p. 1:34, 
(25)B. Jw1r·ez, ob. cit., pp. 412-·H'.I. 
(26)]. ílochel, ob. cil., pp. 174-17.'i. 
(27)K. Marx, F. Engcls, oh. cit., Maivrialcs •• , p. 290. 
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(28)P. Laurent, oh. cit., p. 211. 
La acción de G>s Veranos, es un ejemplo típico de la -
rapidez con que actuaban las guerrillas mexicanas. EJ -

(29)1hi!iem. , p. 212. 
(30)Ibidem. , p. 156. 
(3l)j\:T.:"i\. van der Smissen, oh. cit., p. 202. 
(32)1bidem. , p. 103. 
(33) F. Bufues, ob. cit. , p. 7 30. 
(34)A. L.A. van der Smissen, ob. cit., pp. 61-62. 
(3S)P. Laurent, oh. cit., pp. 276-277. 
(36)H. A. Brincourt, oh. cit., pp. 306-307. 
(37)). Bochet, ob. cit., p. 74. 
(38)F. de Salm Salm, ob. cit. , p. 230. 
(39)Idem. 
(40)P:de Salm Salm, ob. cit. , p. 136. 
(4l)P. Laurent, ob. cit., p. 276. 
(42)J. Bochet, ob. cit., p. 91. 
(43)P. Laurent, ob. cit., p. 70. 
(44)A.L.A. van der Smissen, ob. cit., pp. 16-17. 
(4S)J. Bochet, ob. cit., p. 190. 
(46)Ibidem., p. 226. 
(47)A. L. A. van der Smissen, ob. cit., p. 14. 



4.5 OBSERVACIONES SOBRE LA BATALLA DEL 5 DE MAYO 
Y EL SITIO DE PUEBLA •. 

En palabras de Justo Sierra: "Nacida la intervención -

francesa del pretexto patriótico de libertar la nacionalidad 

mexicana de la absorción yankee, preparaba indefectibleme!!_ 

te esta absorción., • U1 intervención europea en México, era 

la premisa fatal de la pérdida de nuestra nacionalidad •.• "(l) 

Los escritos de K. Marx tocan el rema de la ínter-

vención en algunas notas periodísticas y cartas personales, 

una "intervención autoritaria en salvaguarda del orden "(2) 

acción que, no traerra mas que lo conrrario: la restaura-

ciOn de la anarqura en México. Antes en 1861, el mismo 

autor calificó a la proyectada intervención como "una de -

las empresas más monstruosas jamás registradas en los -

anales de la historia internacional. •. que pasma al profano 

por la insania en cuanto al objetivo y a la imbecilidad en 

lo relativo a los medios empleados ••. " (3) 

Ei;tos y otros pensamientos igualmente graves, segu-

ramcnte prevalecían en In mente del Presidente de la He-

pública y en la de sus colabontdores, cuando Don ílcnito -

Jurtrcz escribió a Zcferlno Micras, días nntt's dl'l histórico 

5 de mayo:" ... cn l'Stos m0'1wntos ncccsilamos probar ll -

ln Frnncla y :d mundo entero, que somos dl~nos dl' ser -

libres v que: l:o11111mos con los rl'L'tJrsns sufkkntt•s para -
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defender nuestra nacionalidad e independencia. Abril 12-

1862." (4) En esta acción, el gobierno mexicano buscaba -

no sólo una gloria militar sino un triunfo político, demos

trando al mundo que en México existfa un gobierno consti -

tufdo, fuertemente apoyado por el pueblo y capaz de entren 

tarse a la primera potencia militar de la época. 

Los resultados de la batalJa trascendieron, tal como 

lo anticipó el Ejecutivo. Por ello, el General Forey a su -

llegada a México declaró, que su misión consistfa: "prim~ 

ramente hacer sentir a los pretendientes vencedores del S 

de mayo de 1862 el peso de nuestras armas y de reducir 

a su justo valor este hecho de guerra, el cual debido a la 

jactancia de algunos jefes militares ha adquirido la propo! 

ci6n de una gran victoria; segundo, de ofrecer a los mexi 

canos la participación de Francia para ayudarles a estable 

cer un gobierno practicante de la buena fé en sus relacio

nes cxreriores y del respeto por su religión, la propiedad 

y la fumilia en el interior." (5) 

El 16 Lle mayo Lle 186:1, la vanguardía del ejército -

francC·s llegó a b viHta Lle Puebl;1 bajo el mando de los - -

gctwrak-i Doui1 y (vl'tcrano d:..· la g-llL'tTa de Crimea) y Ba -

zalne (hijo dL· un otkial que sirvi(i a la on.kn de Napoleón 

1): los dcfcnsorl's habían sumado a los e!emenros de los -

Ej(·rcltos dl' OriL'ntc ' del Cent m. 



PauJ l.Jlurent relata un episodio del comienzo del si -

tio'. "El ardor y Ja impaciencia de Jas tropas son grandes: 

los cuerpos que forman parte de la primera expediciOn se 

estremecen de cólera al pasar por los mismos senderos -

donde rechazaron ya en retirada, el ataque de toda la ca

ballería mexicana que no pudo apoderarse de ellos. Al 

volver a mirar las fosas donde acababan c.obardemenre con 

los franceses heridos, ellos arden en vengarse. Los nue

vos desembarcados están ávidos de enfrentarse cuerpo a -

cuerpo con este enemigo que no se puede coger y que no 

vemos mas que en el horizonte desde nuestra llegada a -

Veracruz." (6) El asalto de Ja Penitenciaría se realizo el 

29 de mayo a las 5 de la tard~; Jules Bochet nos dice que 

"se escogió con justicia del ler. batallOn de cazadores y 

un batallOn de zuavos, ambos fueron rechazados el 5 de -

mayo Oltlmo en el ataque de Guadalupe,'' (7) Laurent nos 

dice: ''encontramos a Puebla fortificada de una manera ex

traordinarfa por varios ingenieros extranjeros bajo La di

rección de un cierto G. Htlardi, (8) conspirador italiano, 

que durante mucho ricmpo t rabajO con G ir!bakli y que de~ 

puús de una serie de aventuras bastante tormentosas en -

Chllt.> v P~rl'l, cr.r ró al servicin de M('xlco conr ra FrnnC'la, 

por la cual profesa un odio tradicional. No sohlment<.· la,.; 

forrific;wiones (.'Xft•riores ,.;on serias, sino Cjlll' ha\' barrica 
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das hechas i:n rodas las ,·aJles, los convenros l"Stán rrnns

formados en fuertes, aun con el sitio levantado será nec~ 

sario batirse en cada calle, casa, recámara, etc." (9) 

Definitivamente el General Forey no se imaginaba la 

resistencia que se le tenía preparada; conquisto' ciertas P2. 

siciones con grandes dificultades; las calles y las casas -

de Puebla estaban atrincheradas y el ejército francés se -

persuadió que los mexicanos se defendían mejor de lo es

perado, los militares reconocieron Ja buena defensa pre

parada por el General González Ortega. 

"Estamos en una situación bastante difícil en el sen 

tido de que carecemos de medios para hacer callar la ª!. 

tille ría enemiga muy numerosa y bien aprovisionada", es

cribe por ejemplo Jules Bochet, en su Diario, (10); van -

der Smissen, de origen belga, relató: " los mexicanos 

han probado en este asalto una intrepidez y animación ad

mirables." (11) También Maximiliano se expresó en for

ma similar: "Mexicanos y belgas han rivalizado en intre

pidez y esfucr.r.o en el campo de bawlla." (12) 

Condufdo l'! sirio de Puebla, Brmcnurt escribe: "Pue 

hla cafda,vs una f:1n11l . ..;;1 espina fuera del píe.· pero nos h~ 

mns dt•jado ;ihf n1Jt·s1 ra l'icja rcpu1 al'ion úe in! rt'pidcz Pº!. 

(jUL' nos han lt1.· .. 110 h;lfir "onrr:1 11111ros sin rencr los me-

dins .. 11· d1·1 1ih:11 lo..... f 1 ·~¡ 



Hacia 1865 los franceses creían Ja guerra terminada, 

pero fueron cruelmente desengai\ados al constatar los ca

mir.of; infestados de guerrillai:, por lo que después de va -

ríos hechos comprendieron, como dice Bochet, "que era -

una guerra diffcil la que comenzaba ••. '' (14) 
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(l)J. Sierra, ob. cit., p. 313. 
(2)K. Marx, F. Engels, ob. cit., Materiales ..• p. 261. 
(3)Ibidem. , p. 256. 
(4)S. Juárez, ob. cit., T. VI., pp. 244-245. 
(S)A. L. A. van der Srnissen, ob. cir., p. 15. 
(6)P. Laurent, ob. cit., pp. 31-32. 
(7)J. Bochet, ob. cit., p. 58. 
(S)En la fortificación de la ciudad de PuebJa colaboró un in 

geniero de minas vecino de Guanajuato, llamado Gilhar7 
di, proveniente de Luca Italia, muy joven vino a México 
donde sus ideas liberales lo llevaron a combatir en la -
guerra de Reforma. Se le otorgó el grado de General -
de Brigada en el movimiento de 1855. Marchó a Italia y 
sirvió en las filas de Garibaldi. Iniciada Ja guerra de -
Intervención volvió a México a combaeir contra los fran 
ceses y el imperio; participó en el sitio de Puebla, ciU
dad a la que el ayudó a fortificar. Capturado en febrero 
de 1864, fue fusilado en Aguascalientes por los franceses 
el 17 de marzo de ese año. 

(9)P. Laurent, ob. cit., pp. 33-35. 
(lO)J. Bochet, ob. cit., p. 62. 
(ll)A. L. A. van der Smissen, ob. cit., p. 93. 
(12)Ibidem. , p. '17. 
(13)H. A. Brincourt, ob. cit., p. 302. 
(14)J. Bochet, ob. cit., pp. 140-141. 



4. 6 POSTURA DE OFICIALES Y TROPA, 
ANrE LAS DISPOOICIONES DEL ALTO MANDO FRANCES. 

La travesía marítima no ofrecía en aquella época ffi!:!, 

chas comodidades, mas bien era pródiga en padecimientos 

y dificultades, ya fuera por la acción del mar, la mala -

alimentación, las enfermedades, o simplemente por las in-

comodidades que se tenían que soportar en los buques, (g~ 

neralmente pequeños para el número de pasajeros) requi-

riéndose en la mayoría de los casos la convivencia con - -

los animales y el mantenerse practicamente inmóvil debido 

a la cantidad de equipaje, toneles, forrajes, jarcias, etc. 

Por las causas anteriores se registran las primeras 

quejas de los expedicionarios francenes. Otros motivos de 

descontento se originarán por las difíciles condiciones de -

la campaña; Laurent en un momento de exceso ele fatiga e~ 

cribe: " ••• ya no s6 dónde estoy: caminos de noche, cami-

nos de día ••. no he tenido el deseo de tomar una nota, todo 

esn1 confuso en mi cabeza, ya no veo mas que etapas lar-

gas, largas y al final del camino ciudades Jondl· Sl' entra 

triunfalmente y de Jonde se parw bruscamente.· l'll la noche, 

para pcrsq~uir a un cnt·migo que 'uyl' sin cesa!'," (l) 

En su¡.¡ Cartas, Brincourt n'L'llL'nia los Ht1frimiL'ntos -

que pas<l dl' joven en ,\ rgclia, donde '\·I pohrl' Sl1ldado, -

cargado parn 10 días de vfvt·res, dt· 110 c11rrul'l1os, de una 
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cacerola para cocinar y de una cantimplora, apenas puede 

caminar ... " (2) Situación similar a 1a de México, La es

casez y deficiencias en Jos medios del transporte los irrl, 

taba ya que sus movimientos se meran lógicamente, más -

arduos y difíciles, Lo limitado de la caballerfa les causa 

ba también impaciencia: asr lo deja ver Laurent: "Cierta -

mente, si un arma nos ha hecho mucha falta en la guerra 

de México, es la caballerfa ¡cuántos negocios truncados o 

no realizados'. ¡qué de acontecimientos incompletos: ¡qué -

de fatigas inútiles para la infantería ••. Nosotros debíamos 

de haber reemplazado la cantidad por la calidad, •. " (3) 

También encontramos muchas aflicciones provocadas 

por el detrimento que iban resintiendo sus uniformes, los 

cuales en ocasiones eran ya verdaderos harapos; a Brin

court, tales circunsrancias también le recordaron tristes 

momentos vividos en Argelia, donde "nuestra ropa apenas 

nos cubre debido al exceso de uso y remiendos", (4) LaH 

quejas por fa mala alimentación se multiplicaron y aderrn1s 

eran comprensibles, acosrurnhrados corno bien s:ihemos, a 

la buena dic1:1, Se disgusr;1 ron dl' la poca en rne y kgum

hn·H, ;1sf c,11110 vn OL'nsioncs, In f;1l:a ab.c;ofl11;1 de vino qut' 

L'1·;1 rve111plaz.1do pn1 ",111 a~u;i <]lit' d.1 cólicos debido :1 q11e 

L'sU1 cruda r fría.'' (.'i) Bri11cot1rr nos l"l',>~isrn"> una lista dt• 

l\is aliml'llfos q11t· i11~.~1Tfa11 t'll 1110111t·llfos diffcilvs· "!;1 ga-



lleta humedecida, el azacar echada a perder, el trigo ge!. 

minado a través de los sacos, el tocino lleno de gusa- -

nos ••• " (6) 

A mayor abundamiento, los soldados se incomodaron 

por la falta de actividad que los llenaba de desesperación -

y de nostalgia; rompían el aburrimie·nto, con la costumbre 

de organizar conciertos musicales y de montar obras de -

teatro, pues ello les producía momentos de alegrfa y buen 

humor. Bochet refiere: "Tenemos prohibido expresamente 

salir de la ciudad y como no sabemos espaftol y la ciudad 

de Jalapa no ofrece ningl1n lugar de recreo para los extra!!. 

jeros, nos aburrimos mucho. Y nos aburriremos aun más, 

pues por el momento, todavía nos distraemos por la nov~ 

dad de las costumbres y vestimentas de los habitantes, -

así como por las miradas de las 'signoritas'." (7) 

Para colmo de sus males, la escasez de batallas 

también reducían las oportunidndes de medallas y mejores 

grados, aunque según Bochet:" I lay cuc rpos milita res que 

obtienen recompensas en gran cantidad, porque su jefe se 

mueve y las pide; hay otros que nada oblierwn. Este últi

mo es nuc.:Htro caso," (8~ Y <1¡:!;reg:1: "Aquí adc.·m:1s esramos 

viviemb una rea ce ión; nosot ro:-; cs1<1 rnos p.:1ga:1do los exc~ 

sos de favores dados al ej('n'ito l'll China v Cochim:hina -

han· :\ (1 4 al1os." (9) Y rn:1s <1delantc se aprovvcha para -
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criticar a Bazaine, pues dice: "EJ Gral. Bazaine es Jo que 

se llama un 'popotier' (10) y el solo reconoce a aquéllos -

que le han sido recomendadoa o ensalsados ••• " (li) 

Como era de esperarse, tampoco fue del agrado de -

la tropa realizar actividades como la de proteger cosechas 

o reunir bueyes; Jos llenaba de desaliento y los hacía se!!_ 

tirse ridículos y humillados máxime que tenían especial -

orgullo de pertenecer a un gran ejército. 

En otros momentos no gustaron de su actuación: "Pre 

fiero Juchar contra gentes que se defiendan y puedan mata!. 

me, que hacer arrestos de miserables dignos de la horca; 

me parece que ahora tenemos algo de verdugos ••• " (12) El 

mismo Bochet a veces se sintió decepcionado de su compo!_ 

tamiento: "le confieso que ese simulacro de juicio (contra 

un grupo de mexicanos] cambió totalmente mis sentí mi en -

tos, fue una verdadera parodia de Ja justicia, pasando mi 

favor del lado de los acusados." (13) 

Pasado el tiempo, las quejas subsiguientes ya serían 

de fondo, es decir, descontento manifiesto de oficinles y -

1 ropa conr rn el Ministerio de Guerra v sus rcprcsenranres 

en M(~xico por la mnl<i oq~anización, el desconcx~irnienro -

de la realidad del país irllt•rvcnido (• i!lcap:1cidad en !u ro-

rna dcdL isionvs, todo ell1l, causn de lo que dcspul"s rcst~ 

raría vn l'I frac:iso dl' l;1 i111t.·r·verKión frillh'(•sa. A l'Slas -



consideraciones se sumaron escritores, polfticos y ciuda-

danos en lo general. 

El Gral. Brincourt compara la situación de México -

(entre 1862 y 1867) con la de España en los años en que -

ésta fue invadida por Napoleón 1 y piensa que "siempre se 

juzga mal a 4, ()()) leguas de distancia; el Ministro y el -

Emperador [Napoleón IlI J quizá han juzgado mal; ellos -

lubieran podido acordarse de Napoleón [ I J, en España, -

quien siempre quería dirigir de lejos sus campañas, sin -

escuchar las observaciones de sus lugartenientes, lo cual 

provocaba que su tropa careciera siempre de aquello que 

le era más necesario y que con magníficos soldados, sólo 

probara reveses." (14). Y añade: " resulta de esto, que -

nosotros arrojamos cada vez m'1s nuestras finanzas en un 

hoyo del cual no saldrán jamás a pesar de las riquezas -

inagotables de M(!xico. " (15) 

El Gral. L..orencez, c..lespuós de su descalabro en Pue 

bla, escribe a su soberano: 

No tenemos aquf a nudil' cn nul'st ru 
favor. 1 ~l pa rr ido mude r·ado no L"X is -
le, l'l partido rc::IL'Cionar·iu, casi :111i 
quil:t•lo, L's :ibo1Tl'1:ido: lus liJH·r;1ks 
st· l1a11 :1podt·i-ado d,• los l>ítnr:s d<:l -
clcro, \'corno t•sos bivn("s corhtir11-
\'l'O f;r ·111avor pa!'!l' d!' :-...1c·xico, 1·~; -

f¡(cil co111pn·11dr•r 1·11;111 L',r·andv e·,; vi 
nOrrn.·ri> d1· p1·r·;ll11:1•; inr1·1·1:c;ad:1s 1·11 -
que 1·1partido1·ll'rk:1l 1111 si· rl'11;11'.a. 
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Tengo la pena de no encontrar nin 
gún partidario de la monarquía; ni 
los reaccionarios lo son:." (16) 

El General Brincourt, a su vez, expresa enardecido: 

''la idea que hizo emprender la expedición era grande y -

podía haber conclufdo y haber dado en el futuro un resul-

tado inmenso. Desgraciadamente marchamos en Francia a 

la decadencia y todos los imbeciles que quieren gobernar-

nos rebajan por su mezquindad y su estrechez de vista, -

Ja política grandiosa, e y agrega J teníamos partidarios en -

el principio, hoy no tenemos mas que enemigos e indife-

rentes." (17) Para el mismo autor: "los asuntos no mar--

chan como debieran, enterraremos nuestro dinero, nuestros 

hombres y nuestro tiempo en pura pérdida, si no se cam-

bia 1n manera de hacer las cosas. Nada se organiza, el -

ej~rcito se desparrama y en pocos días las principales --

fracciones que Jo constituyen esta n'ln a 500 leguas de dis-

rancia unas de las otras .•• " (18) 

Jules Boche!, molvsto de la situación de los ex¡>edici~ 

na rios en l\1(·xico por su falta de pa rtícipnéión en las deci-

siol1L's qu<' de :llgC111 modo l<'s concernfan, cxprl'~:n: "Todo -

lo que yo dc•st·o t•s que esta cx¡wdh it'\n fot·tak·zca al nwnoR 

la lll>C'rtad \' fjllt' los dip111ados, lomando t'll l't1t·nra c•I Ht'n-

tír d1· l;i 11<H"ir"111, t'Xijan c·n d tururn que nada st· pueda - ·· 



comenzar sin el consenrimiento del pueblo .... (19) Y agrega 

en otro momento "cada gota extendida por esta causa per

dida, abandonada y ridiculizada me parece infinitamente 1! 

mentable •.• " (20) Asr mismo, los cronistas militares se -

muestran a disgusto por las deplorables contradicciones P«2. 

lfticas de su gobierno, ya que de una parte el gabinete -

francés decía no desear imponer un gobierno en México y 

mucho menos reaccionario y por otro lado apoyaba a gene

rales retrógradas y clericales para la formación de una re 

gencia, con el Arzobispo de México en su concejo. Para el 

General Brincourt dicha situación era lo mismo que "intro-, 

ducir al lobo en el redil." (21) 

Las crnicas tampoco se escatimaron a los generales 

en jefe de la expedición; del General Ellie Frederic Forey, 

sus compatriotas esperaban mucho, sin embargo se le acu

só de una gran pusilanimidad e inacción para enfrentar y -

resolver los problemas, asf como de poco hrillo durante su 

reducida actuación, nada superior a la del Gral. Lorencez. 

Jules ílochcr, en rel:1ción a su comandante en Jefe, se expr~ 

sa risf: "El Gral. h>n:y es ddiniti\•amenlt' unn nulidad, no 

Sl' mues! ra, no d;1 1'Jrrl1·nvs, p<H" lo 1111110 cad:1 un:1 m;111dn, -

es decir, nadie manda." (22) 1\ llta\'or ab1mda111ienro Sl' le -

considt>ró incapaz de tomar dt•ch;icrnes: por· l'IL'lllplo, le cr·i 

r ican>n <pu: durantl' 1:1 ·,ir in dt• l'uvhla t rat<."l dt' kvanra r a -
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éste, para marchar sobre la capital; el coronel Du Barail 

opinó de ello como una locura política y militar increr- -

ble. (23)_ Posiblemente de quien más ataques recibió Forey, 

lo fue del capitán Loizillon (autor de la conocida obra 

Lett~es sur l'expedition au Mexique publiées par sa soeur) 

quien como censor ·vigoroso en muchos aspectos, se mue~ 

tra implacable contra Forey sobre todo en relación a su -

complicidad con Saligny y Almonte, en el plan de estable

cer un gobierno clerical y reaccionario en México. 

Es necesario recalcar que tanto Forey como los de

más generales en jefe que actuaron en México, venfan con 

instrucciones expresas de Napoleón III en el sentido de -

preparar el terreno para el establecimiento de una mona!. 

qura, por lo que su alianza con los clericales o con cual

quier otros grupos era de esperarse. Por si no fuera poco, 

los subalternos tachaban n dicho General de tener un can1c 

ter seco, frío, severo, e inaccesible para aceptar respon

sabilidades o fallas. ''El, r según el Cral. Caswx J l'Staba -

convencido y decidido a ecll;1 r la culpa de la mala sirua - -

Ción = r1·ev:1lcntc en .\1(·xicoJ a 1 odo aqudln qll(' Sl' había -

hecho antes de su lkgad;1. ·• (:!·O 

Cuando il;:zaint: -;11<>titu~1~ .i l on·~·. la intervem·h'Jn 11~ 

vaha vn clo" ;1fhis \ •·n 1 rancia la opi11i1'11 ptíhlic;1 iha ;tc1:r 

c;111dnc;v al p1111t11 dv ;:li11r;11·h'>11: ·.r· pl'dfd con insistt·ncia --

• 



la retirada del cuerpo expedicionario; por lo tanto, el pa

pel que se le asignaba al nuevo Comandante era el de con 

cluir y consolidar lo más rápido posible la conquista de -

México. Además se le indicó, debía manejar la polrtica en 

un sentido más liberal, (con su actitud, la ruptura entre -

los intervencionistas y los que la habían solicitado, se con 

sumó irremisiblemente.) 

Algo urgente a lo que tendría que abocarse el Maris

cal, se relacionaba a la organización del ejército mexicano, 

en previsión de la retirada eventual del país de la guarni

ción francesa, tarea indispensable para facilitar al gobier

no provisional la obtención de empréstitos europeos. 

Las campañas militares que organizó Bazaine fueron 

deslumbrantes y dieron la apariencia de que en los puntos 

ocupados, sus habitantes iban aceptando al Imperio (logró -

enviar miles de actas de adhesión firmadas en favor ele -

Maximiliano). Sin embargo, habremos de reiterarlo, los -

franceses Hólo fueron Lluci\os durante su estancia en :vlC-xico 

del lcrn.·no que pisaban. Se eslima que en el tiempo que -

HUbsistió el llamado l'roconsulado de Bazainc (que sci1a1a el 

~t¡xJgl'o de la IntervL"!ll'ii"1n) ctwndo mucho llq~;1 ron a tener -

bajo su r1..•la1iva ocupaci(ln, una s(·prirna parre del ll'lritcriD 

mex il'.a no. 

ll<1zail1!', iµ.11:1lmt•111c ftlt' d11ra111l'ntt: crir il'iltln: para - -
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Emille Ollivier "el rasgo sobresaliente del caracrer de -

Bazaine fue la ineptitud absoluta para toda iniciativa per -

sonal; fue ante ~odo un subordinado, fiel a !a consigna, su 

sola preocupación era complacer a su amo y obedecerle, 

a veces con dificultad por lo vago de las instrucciones -

que recibía, a veces eludiéndolas, cuando eran inejecuta

bles. " (25) Se le critico, no tanto su subordinación abso

luta a Napoleón Ill, sino su falta de honradez para confe

sarle la verdadera situación en México. También se le -

acusó de gran derrochador de dinero: Olllvier afirma que 

"sólo la campaña de Oaxaca costo 2 millones de pesos [y 
agrega J , ... entonces recordé que nuestro excelente amigo 

Corta decfa un dra: 'Bazaine es el m4s gastador de los g~ 

nerales de nuestro ejército.'" (26) 

Hubo algunos militares intervencionistas que se per

mitieron proponer algunas soluciones, cuando ya su causa 

les pa1·ecra perdida; Brincourt escribe: "si yo estuviera en 

el lugar del emperador, enviaría a M. Thicrs en misión -

extraordinaria a Móxico, como el hombre ml1s capaz de -

organizar d pa f8, Libera 1 1xn· su origen y conservador -

por razón, ohst·rv<Hlor profundo, M. ·1111ers salvaría este 

país de la a1wrqt•ía ~ ól lo harf•I encamado si su;,tituycrnn 

n Maxi111i liano por un prfncipl' de la familia de Orle<lns." 

(27) l>udamw; qui· M. ·11i1crs i1t1hit'ra aceptado, pu('S cono-



cido es el hecho de que éste coincidía con Jules Favre, -

en cuanto a la posición que debían adoptar los franceses: 

convenir con juárez y retirarse. Por otro lado, es obvio 

que les molestara que un Habsburgo ocupara un trono con 

quistado por franceses). 

En cambio, Laurent opinó: "sería necesario traer -

más gente, tropas nuevas, porque las filas de los antiguos 

se empiezan a traslucir y las gentes que desde lo alto de 

una tribuna armados de una elocuencia tan brillante como 

inconsecuente se oponen al envío de refuerzos, son los -

culpables de nuestra situación." (28) 

Ciertamente era ya demasiado tarde; finalizaba la -

guerra civil en Estados Unidos, lo que permitió el envfo -

de armamento sobrante -más avanzado que el francés- y -

la toma de decisiones de parte del gobierno norteamerica

no que favorecieron a Ja causa republicana; por ejemplo: 

el embajador norteamericano anunció en París (1865) que 

no recomendaba el reclutamiento de mlts negros en el Su

dan y en Abisinia para reforzar los c:fectlvos del batallón 

egipcio, (esLa gcsrión la inició Eloin, jefe dd gabinete de 

Maximllinno, 11 través de un banquero de Alcjandrfn). Por 

mro fado, van dcr Smis::;c·n se refiere a la acritud que 

adopt~ l~sradoi; Un idos rcspcclO al l'nvfo de voluntarios aus 

t rlacos reunido¡; en 1.aybach: ",, •• estando a punto de· cm-
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barcarse [hacia México, fueron detenidos debido a que J el 

ministro de los EE. UU en Viena, anunció que había la or

den de romper relaciones diplomáticas si. se les ponfa en -

camino. " (29) 

Bien aseveró Bochet: "yo pienso que si las operaciones

hubieran sido mejor conducidas, habríamos triunfado más -

pronto, no teniendo que combatir mas que mexicanos." (30) 

De gran impacto resultó para un gran número de mi

litares, el conocer la decisión de Napoleón III de concen

trar el ejército a Europa. El Gral. Brincourt estuvo a - -

punto de dimitir, por negarse a asum!r un papel que él d~ 

finía de engañador "puesto que debo abandonar, exponiéndo 

los a excesos y venganza de los liberales, a pobres día- -

blos que han confiado en mi palabra y que contaban con -

nuestra protección." (31) Y en otro momento, dicho general 

agrega: "Ellos dicen: ¡por qué han venido ustedes aquí? - -

¿Por qu6 nos hacen apreciar el valor y la honestidad de sus 

soldados? ¿Por quó nos prometen ustedes su apoyo y des - -

pués nos abam.Jonan? Nosoiros les seguiremos, viviremos de 

sus rl'slos nnlcs dt• qul'dar a mL'tTcd de los C:hhlilcos .. ! " 

('.l2) Julcs lloclJL'!, L'llilnlecido, m:111ifit.'sW: ''no se sabe nada 

y hast<i t>I prcscnll' se ca111l'i:l dt· opinión todos los días ... " 

(:3:l) Y ai\adt•: "N:idil' t'Ot11pn·ndc ahsohtr;111w111v quL' pasa, -

(a,; 1101kL1<..: c;i111hia11 dl' Lt 111;11-1:111:1 :1 la ranll', ;1 mi modo -



de ver lo que sucede, en México desde hace algl1n tiempo 

es incapacidad y canallada." (34) 

Los invasores se dolran de la necesidad de evacuar 

poblaciones como Guaymas y Hermosillo, pues decían que 

éstas eran tomadas y saqueadas por las fuerzas republic! 

-nas. 

Más adelante el mismo autor narra que en Hermos_!. 

llo: "60 extranjeros fueron masacrados, de los cuales 37 

eran franceses; e sentenció J: es el preludio de lo que su

cederá después de nuestra retirada. Veamos pues el re-

sultado de una expedición realizada para defender los int~ 

reses de nuestros nacionales.: " (35) También reconoce -

que "por todas partes donde vamos saliendo, las ¡X>blacio

nes se pronuncian; los disidentes avanzan y se baten con

tra belgas y austriacos; deseamos que los mexicanos se -

enardezcan lo suficiente para darnos una buena ocasión de 

vencerlos y 'limpiar' una situación para consratar que si -

nos vamos, es porque lo qrn:remos y porque llvmos rcnu!l 

ciauo a ayudar a genlcs que 110 quieren leva111;11· un dedo -

para <1yudarsr_· a sí 111isrn;1s." (:\6) 1-:1 propio \1;1xirnilia11u, 

en su :\1cmoria a N;ipole6n 111, !tan· n lusi(')11 .i: ":..'.s!a rncd_!. 

e.Ja ta(;l[ e !·H' reficn• '1 los ffl0\'il11il'll!OS ift' l"\llh'L'l11 raci<íll l 
C]lll' IJl)S i1ilCt' flCrLIL'I t'll •:! t·;;pfrjl ll pt'lliJi•.''I 111;1~ qw_· 1111:1 -

dern11;1, porque t'lb lial·,. ,._,,. <1111· "1 mis11111 ~t,liit:n1n 110 -
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tiene fé en el porvenir." (37) 

Finalmente, no faltaron algunos oficiales de alto ran 

go que resintieran el llamado a la retirada, visto que les 

alejaba de jugosos negocios a los que accedieron porque -

su mando trascendía la jurisdicción militar e incorporaba 

aspectos administrativos y políticos. 

Nada cabe agregar a los siguientes pensamientos de -

Bochet: "Jamás empresa ha sido más malograda que Ja 

nuestra, y me avergonzaría si no tuviera la conciencia de 

que el ejército francés ha hecho todo lo que ha podido, -

dado el mejor ejemplo y haciendo gozar de la paz y de -

la prosperidad de las más profundas, a las localidades -

ocupadas. 11 (38) Agrega: "yo creo que ya es tiempo de que 

termine todo esto, porque ya no hay el menor medio de -

tener las mínimas relaciones con las familias mexicanas, 

apenas nos dan la cara y cuando lo hacen es de fea man~ 

ra: dejamos a México en una situación 100 veces peor de 

la que lo encontramos. 11 (39) Y concluye: " ..•• sueño en -

todas las maldiciones que nos vamos a llevar, cuando to

cios esos desgraciados, que nosotros hemos comprom<.'t ido, 

se vean dcfinifiv;irrn.·nrt• abandonados a su suerte." (40) V_! 

sionarlo, d Coronel llressorwt a~·udanre dc Neigr·e (Coma!!_ 

dantl' de llri~ada y División) cuyas canas i;eg(rn I~. OUlvicr 

son lo rnlb norah!l' fJllL' SL' ha r:sc.rilo act•n:a t.lt· la Expt'di-



ción de México intuyó: "Veo Ja opinión general pronuncia! 

se dfa a dfa en favor de Juárez; es cosa indudable para -

mi' que, después de nuestra partida él volverá a ser el -

jefe de este pafs •.• " (41) 
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(l)P. Laurent, ob. cir.'!.,. p. 119. 
(2)H. A. Brincourt, .ob .. cit., p. 28. 
(3)P. Laurent, ob. cit., p. 178. 
(4)H. A. Brincourt, ob. cit., p. 28. 
(5)Ibidem. , p. 293, 
(6)fbidem., pp. 278-279. 
(7)J.EClcht:t, ob. cit., p. 33. 
(S)Ibidem,, p. 8'. 
(9)lbidem. , p. 95. 
(lO)Esta palabra es común entre Jos miembros del ejérci

to español; se les llama así a los oficiales o jefes que 
ingresan a las filas como soldados rasos ("pelando pa
tatas"). En el caso de la crítica de Bochet hacia Bazai 
ne captamos el desprecio del militar de procedencia ::
académica hacia aquél formado en la "escuela del cuar 
tel." 

(ll)J. Bochet, ob. cit. , p. 103. 
(12)lbidem. , p. 77. 
(13)Ibidem., p. 124, 
(14)H,A. Brincourt, ob. cit., p. 290. 
(lS)lbidem., p. 340, 
(16)E. óllivier, Expedición •• , p. 56. 
(17)H, A. Brincourt, ob, cit., p. 339. 
(18)lbidem., p. 328. 
(19)). BOChet, ob. cit., p. 177. 
(20)lbidem., p. 218. 
(21)1-1. A. Orincourl, oh. cit., p. 317, 
(22)]. Bochcr, ob. cit., pp. 62-63. 
(23)H. Rocucr, ob, cit., pp. 739-753. 
(24)1-1. Ch. Castex, ob. cit., p. 415. 
(2S)E. Ollivicr, ob. cit., p. 193, 
(26)Ibidem., p. 1:3.5. 
(27)!1.A. Brincoun, ob. cit., p. :ns. 
(28)P. Laurent, ob. cit., p. 27:l. 
{2l1)i\. L. A. van der Smisscn, ob. cil., p. 126, 
(:HJ)j. Bochcr, nh. cit., p. fi:J. 
(:H)J:. Olllvicr, oh. cit., pp. t:rn-139. 
n2)JI.,\. llrim·ourr, oh. L'il,, p. :Ms. 
n:~)J. Bodwr, oh. 1 • it. , p. f,2, 
O·Olbidcrn., p. 21 1>. 
(35)lliidem,, p. 1 fN. 
(:\b)lhidcm., p. 21:1. 
(:\7)D~. v<111 dl'r S1nissen, oh. cit., pp. 149-150, 
('H')J. JlOL·lwr, oh. e ¡r. , p. 'UH. 
(3•l)Jhidl'l:I,, p,-"2(Jt¡:-· 
(·l())lh1d1·11i.. p. 202. 
(ll)E:-íiffi\·¡,.r, ~~··p. 17<1. 



4. 7 COMENI'ARIOS SOBRE LA PERSONALIDAD Y EL ESTILO 
DE GOBIERNO DE MAXIMIUANO. 

Varios historiógrafos coinciden al afirmar, que el -

imperio de Maximiliano "nació muerto", fundamentalmente 

por razones económicas. Pereyra opina: "En resume~ an

tes de poner Ja mano ya llevaba el Archiduque por delan-

te un compromiso de 418, 400. 000 francos por deudas de -

gratitud y servicios futuros, necesidad de contraer un em 

préstito para satisfacer al contado parte de ese compro- -

miso, la imposición de un ejército extranjero a cuyo jefe 

iba a quedar subordinadó y por Ciltimo un abono a cuenta -

de mayor cantidad por reclamaciones (casi todas injustas) 

de sabdiros franceses. " (l) 

E. Ollivier respalda esta posición al referirse a la 

Convención de Mlramar, de la cual dice." •••• parecía mas 

bien una capltulaclón imJluesta a un vencido, que una con-

cesión otorgada a un cliente. Le imponía condiciones pe- -

cunarlas cxhorbirnntcs, supcriore s a los recursos uc i:;u -

Imperio y que lo condenaban a Ja banca rrolll." (2) 

Bulnl's a su vez piensa q11e "el l111perio crn irn¡xisi-

ble con J11<1n•z o sin Jw1rc:~, c;i:i libcraks o '>Íll 1..•Jlr1..;, con 

los EE.!llf o sin ellos. Ya no se ncccsilab:i d,_. la Docrri-

na ~1on1m· para dl's111oro11ar l'l Imperio: liasraha cnn la 

docrrina dt' la 111i;;eria. llv cs:i siruill'h"ln 110 podía -;nlir 
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mas que una catástrofe. El Imperio no necesitaba que lo -

atacacen para morir; Ja muerre estaba en sus entrañas. (3) 

Por su parte, entre abril de 1862 y julio de 1864 -

José Marra fglesias dió cinco razones (a manera de pre

monición) por las cuales consideraba imposible el establ~ 

cimiento de un Imperio mexicano: Una guerra europea que 

obligase a Francia a tomar una participación importante y 

que Ja hiciese llamar al ejército empleado en la aventura 

de ultramar; la necesidad de retirar el cuerpo expedicio

nario francés por cuestiones económicas; la probable mue! 

te de Napoleón III; el triunfo en los Estados Unidos de -

abolicionistas en la Guerra de Secesión y su no aceptación 

de la Intervención Francesa y por Oltimo, la resistencia -

republicana . ( 4) 

En relación a las motivaciones de Maximiliano para -

aceptar la aventura en México, Corti escribe: "El tener -

un hermano emperador le produjo amargura y despertó en 

él el deseo de abandonar la patria y de satisfacer, con 

grandes viajes a países lejanos, su espíritu descoso de 

aprender, su impulso intei-ior !Jacia una vida ml18 intensa 

y l'mocionanrc." (S) 

Salm Sal111, favoreciendo al l'rfncipe a quien casi no 

conoel(l, dice: ''Aquellos que quisil·r<:n juzgnr l'I alma ek-

vndil dl'l l·:mpvrado r. dehen lt'l' r suB viajC's qul' Hl' han P!!, 



blicado en Inglaterra y en diversos idiomas." (6) 

Parece que su conducta iba encaminada a la realiza-

ci6n de sus proyectos ambiciosos y el trono de México --

vino a presentarle un medio de llevarlos a cabo, que igual 

mente se dejó tentar por la oportunidad de reanudar la ex 

periencia inconclusa de Lombardia en 1859, pues desde los 

primeros días de octubre de 1861, cuando Maximiliano ---

aceptó condicionalmente la corona, la estipulación princi-

pal no podía cumplirse: obtener el apoyo formal de las P'2. 

tencias. Insistió en sus condiciones, pero en una forma --

velada, dejando entrever su enorme interés por la corona 

mexicana. 

En el siguiente párrafo de Ollivier se reflexiona so-

bre la patente ambición del Príncipe: ¿"por qué se preocupa . -
ba tanto del porvenir, si no era porque no estaba con ven-

cido de la solidez del trono que iba a establecer? Eviden-

temente tal era en el fondo la preocupación del pobre prf!!_ 

cipc (y porque seguramente en lo m<ls profundo de su pe!!_ 

samiento le dolfa renunciar a 1n posibilidnd de llegar a --

ser algCm día Emperador dC' Austria) y aunque a veces se 

forjaba ilusiones, luego que, libre de toda presi<>n ref!cxi~ 

naba, volvía a dudar· de la viabilidad de la l'~nprcsa. Prn-

bablcmcntc, si hubiera procedido confort11l' a sus prnpins -

inspiraciones habría pt'rsisrido en su rwgariva. :\fas, ¡,cólllo 
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resistirse a la influencia de dos emperadores, de los envía-

dos mexicanos, y de una mujer devorada por la ambición, -

que no quería dejar caer de su cabeza Ja Corona Imperial? 

Capítulo." (7) 

Muchos comentarios más recibió Maximiliano sobre -

la situación prevalente: "Rechberg [ segtln afirma Corti J -
decía que en vista de la nueva situación de Norteamérica, 

de la declaración de Lincoln de que no consentiría ninguna 

desviación del principio de la doctrina Monroe, de las con .... 
venciones de Inglaterra y de Espai'la con Juárez y de Ja r~ 

tirada de estas dos potencias, el archiduque no podía ver-

se obligado a sus anteriores promesas (1862)." (8) 

"El Príncipe Metternich (continúa el citado historia

dor Jera un escéptico, contemplaba la trama con graves -

temores y viendo a los Habsburgo envueltos en una avent!:!. 

ra arriesgada deseaba saber cómo habría de realizarse la 

condición del consentimiento del pueblo mexicano. " (4) 

Mucl10 se ese ribió dcspuós sobre la actuación y per-

sonalidad de Maximiliano por lo que brevemente nos referJ. 

mos a los comentarios de ;1 lgunos milir.a res franceses que 

panici¡x1ron en el cs1;1blcci111icnro del l!fírm.·ro imperio y a 

nos y t•xr r•lllj(• ros dl · la l'¡x1c1, 

Se .1dvil'rl<', t•n lo gc111.•ral, p1wn 11ircr<·s dl'I militar -

a. 
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francés respecto algobernante austriaco y para muestra el 

sigÜiente párrafo de Brincourt: ¿quién conoce en México a 

Maximiliano? ¿los 6 millones de indios esclavos o mesti -

zos que se dedican a destrozar a los viajeros y que les -

importa poco un cambio? Se entiende la adhesión unánime 

de un pueblo a Napoleón Ill, pero a un prfncipe europeo -

desconocido que viene a presentarse a una repOblica del -

Nuevo Mundo, desgarrada por 20 años de guerra civil para 

ofrecerle embolsarse sus tesoros y exigiendo un voto es

pontáneo y unánime, es una locura increfble. " (10) Con la 

misma tesitura, Bochet escribe: "si no fuera una locura -

el que quisiéramos quedamos con México, afirmo que se

ría una cosa fácil; un partido numeroso nos apoyaría. 

Maximiliano no puede decir lo mismo. " (ll) 

El propio Gral. Brlncourt reitera su aversión al Ar 

chiduque en una de sus Cartas: "si rodo el mal que se drt 

pudiera servir al país, sería un placer soi'íar en el resul 

tado, pero si es para un Maximiliano cualquiera que ten

drrt aun el alce de hacerse del rogar mi opinión es que -

mejor nos vayamos." (12) 

Sin embargo para l;1urc111: "el nuevo l~n1perador lle -

MC-xico es un homh re muy :.;L»Ju;'.f o r, de g nin s in~pl ic idnd 

en sus maneras, pero d(' gran distinción. A111able, bil'nlle

chor, se (•ni retil'lll' farnilianncnrl' dt• rodo ~· nm lodos. 
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Tiene el don de las lenguas, habla el francés como un pa

risino y no se dirige a los mexicanos mas que en español. 

Inclusive ha aprendido basrante azteca para hablar con los 

indios.[ L.a prii:nera protección a las repúblicas indias pr~ 

vino de MaximilianoJ Tiene sobre todo, un tacto inaudito -

para tomar las costumbres de su nueva patria, Monta a -

caballo con el uniforme de general o con el uniforme de -

caballero mexicano, es decir con sombrero, chaleco bor-

dado, calzoneras, espuelas enormes y la silla plateada -

propia del país, Cosa rara en un príncipe, es mal caball~ 

ro, pues_ se sabe que en Austria servía a la Marina." (13) 

"El Retrato que Masseras hace de Maximiliano (es

cribe Bulnes J es exacto: 'ligero hasta la frivolidad, versá 

til hasta el capricho, incapaz de encadenamiento en las -

ideas como en la conducta, a la vez irresoluto y obstina -

do, pronto a las acciones pasajeras, sin apegarse a nada 

ni a nadie, enamorado sobre todo del cambio y del apara-

to, con grande horror a toda clase de molestias, inclinado 

a refugiarse en bs pequeñeces para sustraerse a las obli 

gacloncs serias, comprometiendo su palabra y faltando a -

dla c1rn igual incon;.;l·,·ucncia; no adquiriendo por (1ltimo --

ml'\s CX!'ICricncla \' gllSlll dl' los lll'!~OCÍOS 1 qu¿• l') ,;(,'lllimiC!:!_ 

10 dL· las l'l>sas gravL's dl' la vida: l'I p1·fncipe l'ncargado -

de rt·1·011s1ruir il ~1l"xiL'o vra bajo todo:-; los aspectos dia-



merralmente opuesto a lo que hubieran exigido el pafs y -

las circunstancias. " (14) 

De l\1asseras Ju:;to Sierra tomo el siguiente parrafo: 

sensibilidad enfermiza. Es un emo
cional y como todos ellos tiene la -
sensibilidad muy aguda, la inteligen 
cia muy sutil, la actividad con al--
temativas de energía impetuosa y -
de abatimientos bruscos. 
Es un anormal, un enfermo. A es
tos no se les puede llamar caracte 
res' dice Malapert, sino en una acep 
ciOn impropia de la palabra puesto 
que no hay en ellos ni unidad, ni -
estabilldad, ni previsión posible de 
lo que harán en determinadas cir-
cunstancias. Son la negación del ca 
rácter y todos los casos de este _-: 
grupo son patológicos. Los histéri
cos y aventureros cuyas historias -
pueden resumirse en las siguientes 
notas: precocidad, indisciplina en -
la casa paterna o en las escuelas, 
ímpetus frecuentes, ineptitud para -
todo trabajo contfnuo, alternativas -
rápidas de Ja impetuosidad al tedio, 
ensayo de la actividad en todas las 
tareas v abandono inmediato de to
das euás, de lo que resulta, que -
van a impulsos del azar y de las -
circunstancias a una catl1slrofe fi
nal. Las causas de esln Inestabili
dad pueden ser congónltns o adquirí 
das. I..J fórmula que las resume y ex 
plica es el lnfantillsmop;lcológico. -: 
Los unos no cesan de ::-;C'r niños, or ros 
vuclw..:11 a la niñez. (15) 

Mns ndel:mre contln!1a rcfirl(lndosl' a la ¡x·rsonnlidad 

tic h111xtmilinno: "Va~uedad de un espíritu irn:lerto que no -
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sabe fijar sus propósitos y que ya inerte, ya enardecido -

procede por determinaciones improvisadas, inoportunas y -

en su mayor parre impracticables, mal equilibradas y ca

si siempre sin efecto; la atención fluctuante a menos que 

los gustos se sientan halagados •.. " (16) 

Brincourt se refiere a que el archiduque no tomó -

nunca conciencia de su papel a desarrollar: ''El Empera

dor Maximiliano es un pobre señor incapaz de jugar el -

gran papel de un jefe de dinastía. A Carlota en cambio -

se le juzgó en general, como una mujer inteligente y ca

paz,(asr lo ve el citado militar, pues continúa) La Empe

ratriz Carlota es una mujer de un gran sentido, perfecta

mente capaz de dirigir los negocios, pero ella no lleva -

puestos los pantalones .... en política." (17) 

Según Corti, "A Mnximiliano, se le metió en la cabe 

za la idea de que el segundo hermano del Emperador el -

Archiduque Luís Víctor, se casara con una de las hijas -

del emperndor Don Pedro Il del Brasil que no renfa ningCm 

heredero varón, p;tra de l'sta manera fundar en Amó-

rica del Sur una nucw.1 dina st ra de la casa de los llatisbur 

Rº· Tarnbil"n pl'nsaba (jlH..' los pueblos de ;\111(rica t.'<'Jll ral 

pasarían ;i ser suyos.·· (I~) Dl' l'.;r;¡s •:onsidcracinrws, -

aflora l.1 :ictifud hist(H"i1·:1 de los lf.1bsh111-¡~o. dt· ~·i'1t.'l'ifícar 
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cia en su real configuración, Ja monomanra caracterfstica 

de esta familia, una de las más ilustres y antiguas de - -

Europa. (19) 

Como hemos asentado, existen testimonios que prue

ban como le fueron señalados a Maximiliano los peligros -

de la empresa mexicana, antes de llevarse a cabo y dura!! 

te su desarrollo. Sir Charles Wyke le escribió diciéndole 

que esperaba que no meterra la cabeza en "tal avispero" -

aceptando la corona que le ofrecía el partido clerical de la 

capital de México, el cual tenía contra sr a Ja mayoría de la 

nacion. Decía también que el Archiduque debra de haber -

sido engañado sobre los verdaderos sentimientos del pueblo 

pues ese partido sólo existía, polfticamente hablando, don

de lo apoyaban las bayonetas francesas y esto sólo sucedra 

en la línea que desde la costa va hasta la ca pita 1, pe ro en 

ninguna parte del interior de México. (20) 

El barón van dcr Smissen transcribe una carta del -

Prefecto de Morelia don Antonio del Moral, enviada al Ar

chiduque, donde afirma que "l:1s poblaciones In llnn visto -

con una l'Xtrt•ma dt'sconfianza y los revolucionarios con un 

gran dcsd('n. El entusiasmo dd principh1 t·st<1 ap.igmfo .•.• 

l . ./l n·vol11l'ión rna rcha a ~·11 ml'ta, 1utl:l la dC'I Íl'lll' ~· quiz;: -

trí1111fnr;1 en vstt· departatnl'tlto [\1on·lia]: 110 l'S que ella 

Sl'd ÍllLTlt' por t·I prnft-1 dl' '"" ;11111:1~'• s11 ftlf'l"/;t \'Sl;1 c·n In 
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debilidad del gobierno. Pido a su majestad que la acepte -

(se refería a su dimisión J para salvarme al menos del -

r.idfcuto que es la muerte reservada a los funcionarios pú

blicos de este desgraciado departamento." (21) 

El citado teniente relata también cómo "en la tarde -

encontré a su Majestad en un jacal indio. Yo le dije que -

el sentimiento del deber me llevaba a declararle que él -

iba a una catástrofe; que las tropas de las cuales disponía 

eran incapaces de resistir a las fuerzas liberales, que -

los conservadores exaltados y comprometidos serían los -

únicos en asistirle, los otros permanecerían indiferentes -

en sus casas y no harían nada.'' (22) Difícil que van der -

Smissen encontrara eco, pues según Bulnes: "no hay ejem

plo en la historia de una obsecación igual a la de Maximi

liano para no haber notado la imposibilidad de que Napoleón 

se pusiera en pugna con el pueblo francés, con la existen

cia de su dinastía, con la tranquilh.lad de la Europa y con 

el poder de los EE, ULJ parn sostener un convenio personal 

caduco y un irnpl'rio mexicano sin L'lcmemos raciona les de 

vida." (2'.~) 

Bu lnc:s lo L·ornpa ni con e 1 Pres idt·n 1 c dl' la Hvp(Jb 1 i ca , 

pues escribe: "M:1xi111:liano, l'll el ;immro l:C..· no !-.;ollar <'l · 

poder era ran ohsl inado como 111<1 rl'z," (24) 

l\1 l"il lusrn 'iit·1T;1, díd1a lt't'C)llt'dad hislóril'•1111en1e fut· 



positiva pues afirma: la obsecación de Ma>Cimiliano, permJ. 

tió que la República se restaurase sin la intervención e>C

tranjera, como habría sucedido si Sherman y Cambell hu

bieran encontrado a Bazaine dueño de la situación de Mé

Kico. " (25) 

En la obra El Verdadero Juárez, Bulnes insiste que 

"en Ma>Cimiliano se siente la contradicción como su favo

rito fruto mental. .. " (26). En su momento, Jose Manuel -

Hidalgo nos ofrece un buen ejemplo de este claro rasgo -

neurótico de su personalidad.: "Para mi, si Maximiliano -

trataba por un lado de mostrarse campeón de las ideas -

liberales para deslumbrar a Europa con su ensayo 'en ª"..!. 

ma viti' apartándose con altivez de las tradiciones de la 

casa de Habsburgo, cuya corona se le acusaba de codiciar, 

por otro lado tenía el orgullo de su raza y la idea del de 

recho divino, como lo prueba cuando decía "que no era -

mos nosotros los que le habíamos llevado ahí, sino la --

Providencia." (27) 

E. Ollivier a 1 respecto dice r¡uc "Quería acabar bien, 

P''ro teatralmente, como un cnballcro qu" rindt· su c::spatla 

pronunciando fnrnt•s sonoras, no como un 1 rislt' avent11rc

to qut• st• ('sc:ipa ¡xH" los Jvsfiladt:rns Je la tl'llt~taiia. l'or 

otra parte, estaba convencido dt· que nada ;trrit'sgaha, Pº.!: 

fllll' Jw1n:z no se <ltr('Vcr·ra :1 att•11t<1r contra la vida ele un 
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archiduque de Austria. Sin cuidarse de la suerte de sus -

generales que no podían contar con la misma impunidad, -

lo sacrificó todo .•. " (28) 

"Su inteligencia era capaz (dice Bulnes J de tener --

ideas muy elevadas si se quiere, pero era incapaz de te-

ner principios. Su cerebro se prestaba a la emulsión de -

los pensamienros. Le faltaba la facultad de coordinación; -

reflexionaba por tandas, no era capaz de desenvolver un -

drama, ni de fijarlo ni de concluirlo, comenzaba rodo y 

nada acababa. Su talento era de oberturas; pero una vez -

que para cada negocio hacra sonar los primeros veinte -

compases, pasaba a otra cosa ..• " (29) 

Martín Quirarte expresa que "reflexionando sobre -

los acontecimientos, bien podemos decir que mas que el -

espíritu de venganza de los republicanos, lo que llevó a 1 -

patfbulo a Maximiliano fueron sus propias incongruencias ... 

Pagó muy cara su falta de percepción política ... " (:30) 

''Maximilian<.' logró (subraya Bulnes J lo que tocios 

los L·onciliaclon:s dv ideas e i111cn·ses irrLCOIKiliables, qu~ 

dar rna l cor. 1 odo l' 1 rntmdo. " (J 1) 

l·:n m•.:dio dl' 1a111as •.·0111 r<1dil'cio11cs, se rvgisr ran rn~ 

mt•111os de lucide1., L'Otno !;1 l.'pfslola q11c: l'I príncipe envió 

:t s11 111ini:<rri ('I s.1ccrdotv l.1n·~;. l)c (·lla, Clllivit·r opina: 

"l·:s1.1 l':trL1 •·-: ~:nrpn·nd•·nl•», 1111<1 \·1·rd:id1·r:1 n·r¡ui~litoria -



contra el Imperio, tan dura como ningCín juarista la hubie

ra pronunciado, exigra esta Onica contestación: " ¡si es asr, 

fdos~ " (32) 

De los muchos problemas de orden político, destaca 

la pugna con el Vaticano, en relación a las medidas adop

tadas por Maximiliano. Van der Smissen opina: "cuando -

había tantas cuestiones ardientes a tratar, ¿por qué el Ef!! 

perador retomando la idea del Gral. Forey, se ponra a 

hablar de la tolerancia de cultos? No había en México 

(afirma) un solo israelita y los pocos protestantes ingle

ses, americanos o alemanes no pedían en absoluto nada re 

lacionado con su culto ..• " (33) 

La Encíclica y el Syllabus Errorum, publicado en -

Roma por Pro IX para comunicar a todos los obispos del -

mundo católico las doctrinas disolventes de la época, se -

interpretó en Francia como un anatema dirigido contra su 

Emperador. En México tuvo repercusiones entre Maximi-

liano y el Nuncio Mcglia (enviado del Papa); el primero 

había apoyado la nacionalización de los bienes del clero y 

declaró la tolerancia religiosa. l·:sta ;1crilud, mas que pnt!:::_ 

ha de una supucsra libentlidad, se calificó como una posi

ción del llabsburgo rendienrc a solll('ler ;¡ f;¡ igfe:.;i;1. 

Sobrevino dt~spué•s la n1p1ura violi:nril n>n los pnmw

tores de la in1c1·vl·m·ió11, lbsra .. 111onces fil h(lstilidild dL· -
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los clericales no se habfa manifestado sino contra la inter 

veoción trances&; a partir de ese momento se iba a dese!!_ 

cadenar contra Maximiliano, e iba a sér implacable, por

que su imperio estaba condenado a no ser mas que el ju!!_ 

rismo sin Juárez .. ,. ',' (poco a poco J en todas partes 

[dice Corti J le surgían enemigos al Emperador. Washing_ 

ton siempre había sido hostil, a ésto se aftadió ahora el -

rompimiento con Roma; con su patria Austria las relacio

nes eran de lo más tirantes, tampoco con Bazaine estaba

el emperador en Jos mejores términos; la pareja imperial 

de París era cada vez más escéptica e incluso en la pro

pia corte del Emperador Maximiliano surgían graves d~ 

saveniencias." (34) Y más adelante continOa el autor aus-

triaco: "era como si todo se hubiera conjurado contra - -

Maximlliano. Cada vez se resquebrajaban más los últimos 

pilares sobre los cuales descansaba su vacilante trono, y 

ya cedía la columna principa 1: Na¡x:>lcón." (35) "Desgracia-

damcnte no se encuentra un mexicano que no le diga a uno, 

que Maximiliano pcrmanecl'n:l sobn.• el t rano sólo micmras 

los franceses ocupen Móxico, pero el día que se vayan lH 

scrj Jv,.ribado, Trisll' augurio qw .. • parece presagiar una -

ocupación iQlcfinida o un rl'lorno ridículo ... " {:!(1) 

/ose 1\1;inuel llid:tlgo, a ¡x·?-rnr del mal !nito C)llt' dicl' 

n:cihió dl' l\faxirni liano, Sl' t'Xp1t'saha así: "¡pol>H· Maxirni-



liano'. Rechazado por ~ocias partes, no habrfa encontrado ni!! 

gunos brazos abiertos para recibirle ni aun en el seno de -

su propia familia. " (37) En sus Cartas el intervencionista -

mexicano refiere "como Francisco José tuvo que cumplir - -

con sus deberes.de soberano y dar orden aJ BarOn de Lago, 

encargado de negocios de Austria en México de que signifiC! 

se a Maximiliano: 'que si volvra a Europa supiese que no se 

le permitirfa desembarcar en ningOn punto del territorio aus 

triaco .•. " (38) 

Aun en defensores del austriaco, como van der Smi- -

ssen, encontramos duras crnicas a su desleal proceder. El 

Teniente belga escribe: "Desgraciadamente el emperador 

Maximiliano que tenra un corazón valiente, pero un caracter 

versátil y un espfritu poco práctico, no tardó en apartar a 

sus amigos para correr detrás de sus adversarios que él -

no tenra ninguna oportunidad de reunir. Si sus ideas eran li 

berales, él no podía olvidar que la corona le había sido ofr~ 

cida por los conservadores y por lo tanto no debía cometer 

la falta ele separarse de ellos, puesto que eran los únicos -

partidarios de la intervención y de un régimen mon:1 rquico." 

(19) Y ngn~ga en otro 111omento: "los periódicos coml'ntaron 

vivamente el cambio Lle política; en una hoja sa!frlca Sl' pu

blil:ó un grabado representando al cmpcrador a q1h11lo, de!?_ 

pn.•c ianclo a loH conservado re~• y t rara ndo de la zar n loH l i -
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berales." (40) 

Jose Manuel HidaJgo, con amargura, opina: "Para mi, 

es indudable que el alejamiento, desaire e injusticia con -

que Maximiliano trató a los que le habían dado el crono, -

no era sólo inspirado por la sed de popularidad como l~ 

ral, sino porque no podía sufrir Ja idea de serles obligado, 

y después de haber disimulado el tiempo necesario, se vo_! 

vi6 contra ellos." (41) Y Brincourt observó:"El emperador, 

que ostenta el más grande liberalismo y que sin embargo 

no se comunica con sus propios ministros mas que cuando 

éstos le piden audiencia con anticipación, se vuelve cada -

vez mas impopular en México. Maximiliano persiste en su 

política personal y su falta de inteligencia característica -

(igual a Bazaine). " (42) 

Sin embargo, para Bulnes el archiduque carecía de -

ideas liberales: ''el asombro de todos los polrticos alcanzó 

al estupor cuando Maximlliano apareció en Móxico fundan

do un partido rarn: el ultra -personal. Un hecho poco not~ 

clo, (en Europa) domina la historia del imperio mexicano

y t's que Ul'Sdt- su primer dfa l1a1-1lll el 1ilrimo funcionó sin 

institución de alguna cLlse." (4:\) 

F 1 u lt i rm tt11n fina ne íc ni dl' Na po le<>n 111 a \1ax l mil ia 

no fue mtis 111111.•sto qttL' el rnilit<ir: con 1·sc L~nlpe sr· t·sfu

llll'> la ih1sh'>11 dl· ;1v1111:l, l·.n fdll('ro d1· 1 Hhh S(' iniciaba vi 



principio del fin, abandonado a sus propios recursos Max_!, 

miliano estaba hipotecado a la ruina y decide abdicar. (44) 

"Ni el Padre Ficher, ni Miramón, ni Ma1-que~ ni la carca 

de Eloin lograron disuadirle de su idea de abdicar. SOio -

Je faltaba celebrar el Oltimo arreglo: la organización de -

un gobierno estable que protegiera a los imperialistas •.. 

{}>a rece ser, que de parte del Archiduque sólo hubo leves -

intenciones de realizarla, pues las condiciones que plante~ 

ba para llevarla a cabo eran imposibles de cumplir y por 

otro lado, lo absurdo de la situación asombraba, ¿pues de 

qué abdicaba? ¿y en quién Jo haría? J todo parecía pues 

terminarse segOn los deseos de Napoleón Ill .... pero de un 

dfa a otro se operó un cambio completo: no partint, no 

dejará a esos franceses que quieren deshonrarle después -

de haberle traído ... se pondra en relación directa con la -

nación mexicana, la interrogará; si ella desea que perma

nezca, permanecen1 y si prcficr~ volver al sistema repu

blicano, tratarll con Judrcz sin pn:ocupa rsc de los intere

ses ni de los cn~ditos dt• Franeia." (45) 

Maximiliano, abandonado poi· algunos rnndL'ntdos que 

en a l~t1n momcn to lo a pov a ron \' po I" los fr;¡ lll'L'SL'S totn(> -

en1011L'L'I:{ <111a dervn11i11:1cil~n itnprvvi ~;ra: SL' vnlvil"1 hacia - - -

aqul'i partido 1.:onscrv;idot "l'lt•rival- f}llL' lv hahfa llamado 

\' f'flll' t'l'Ol <"I lÍllÍl"ll (flit' 1·n PS()S lllllllll'llftJS dt· ;lll~!llSlli! es-
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taba dispuesto a unir su suerte a la suya. L.lamó al Mini~ 

terio a Lares, y nombró como su secretario particular al 

Padre Fisher. A partir de ese momento, Corti reconoce -

que "Maximiliano no era ya mas que un prisionero de los 

conservadores. (Sin embargo lo disculpa en parte al decir 

que:) El plan de los conservadores había tenido éxito; el -

Padre Fisher desempeñó su papel con diabólico resultado, 

el último peligro estaba eliminado. Ahora Maximiliano era 

sólo un juguete de Lares, Fisher, Márquez y Cía .•.• Aho

ra, se esforzaban sólo en asegurar los intereses de su -

partido y del clero y Maximiliano debía lograr esto nego

ciando directamente con Juárez ••. " (46) 

J. Bochet coincide con Corti pues se expresa asr: "t2 

do el mundo está de acuerdo de que Maximiliano juega un -

triste papel desde hace algtln tiempo, ya no es un jefe de -

nación, es un manequr de partido." (47) 

Bulnes, lo juzga no sólo traidor, sino oérfido y mal

vado pues segtln ól llegó a la maquinación de un plan dese! 

perado: "Maximilíano cn vez de adquirir la convicción de -

los hechos desde t.•1 lo. de agosto de 1866 en que se rnani -

festnhan rcsuelwmentl' dt.'sast rosos para el lm¡x•rio concibió 

un plan lleno de pt.·rfídia, prnhablcmcntc inspirado por Fi

sher ~· ful' preparar un conflicto armado entre Francia y -

los EE.llll parn ohlignr ;i la prillll'ra, CJlll' una Vl'Z lastimado 



profundamente su honor militar, se decidiese a vengar Ja - -

afrenta de una derrota en México, enviando todo su ejército.'' 

(48) 

Sobre Jos conservadores, eJ propio autor opina: "su tra

bajo fue magnífico como astucia, falsedad, perfidia para seP!!_ 

rara Maximiliano de Ja sana influencia francesa respecto a -

sus intereses que eran puramente personales, pues Maximi - -

liano no representaba ninguna causa mexicana, ni francesa, -

ni humanitaria 11 (49); "se comprende el interés supremo de 

Jos conservadores par.a impedir Ja abdicación de Maximilia -

no pues Jui1rez, Jos EE. UU y Napoleón se hallaban decidi -

dos a que el partido reaccionario no obtuviera el poder. 11 

(SO) y concluye: "tanto Maximiliano como los conservadores 

hicieron entre sr un baturillo de traiciones, falsedades, In

trigas como lo exige el personalismo dentro de la atmósfe

ra pretoriana. 11 (51) 
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México no era ya sostenible, pero también tenía miedo 
de afrontar lo que le esperaba en Austria. '.' De Orizaba, 
ya con sus pertenencias envi&das a la costa se regresó 
a Querétaro. Nos parece que aqur le surge su gran fa
talismo, pero. por otra parte adquier~ una posición más 
realista. El mismo militar belga, ob. cit., pp. 220-221 
agrega: "Su majestad, que no quería hablar mas que es 
pañol me respondió de un aire triste y resignado que éi 
debía seguir su destino y que su desgraciada Patria ge
mía desde hacía mucho tiempo bajo la opresión de las -
bayonetas extranjeras, para que fuera posible e 1 que pu 
diera cambiar de opinión. " E, Ollivier, ob. cit., pp.-: 
125, en cierta forma defiende a Maximiliano pues dice: 
" ...• ¿cómo había podido ser enérgico cuando no tenía -
a su disposición mas que un ejército francés admirable 
pero poco numeroso y tropas indígenas siempre dispues 
tas a la defección?. Cómo habría podido organizar la :
hacienda y la administración pública cuando el país que 
pasaba sucesivamente de los franceses a los juarisras -
y estaba surcado por bandidos y guerrilleros se encon
traba sumido en la eterna miseria? ¿cómo habría podi
do reformar el sistema de impuestos cuando en el país 
no se trabajaba ya y al lado de cada receptor era pre
ciso poner un sold<1do? Es cierto que empicó largo - -
tiempo en redactar decretos, muchos de los cuales eran 
excelentes, pero ¿qué cosa mejor podía hacer en su im 
potencia para obrar? Si carecía de experiencia y de cic.!: 
to sentido pn1ctico, en cambio crn laborioso, instrurdo -
generoso, leal, bueno; ambicionaba gloria. Si se le hu
biese colocado sobre una base sólida se le habría podi
do imponer una dirección y utilizarle. ¡Infortunado'. si -
se hubiese dado cuenta exacta de su situación, en vez -
de recibir ultirnarums de Pa ds, los habría enviado di
ciendo sin ambages: "Bajo rall's condicionl's puedo per
manecer aquí: sino las ill'l'pt¡1is, salid como podtiis del 
atolladero, ·.10 me voy." 

(4S)E. O!livil'r, oh. cit., pp. 179-LKO. 
(46)E.C.C. Coni, oh. cit., pp. 550-.5.SS. 
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CONCLUSIONES 

Los viajes son fuente de conocimientos. La literatu

ra que escribe un viajero, divulga sus apreciaciones 

y si estas son objetivas, se convierten en testimo- -

nios valiosos de un hecho, del medio geográfico o 

de la cultura de un pueblo. 

El descubrimiento de América y el conocimiento es

pecffico sobre la Nueva Espafta a través de las cró

nicas de los viajeros, despertaron el interés colonia

lista de los europeos. Fue tal el impacto de Ja ex~ 

rancia y fertilidad de la naturaleza en las nuevas tie

rras respecto al mundo conocido hasta entonces, que 

muchos pensaron se trataba de la tierra prometida, -

el Edén, Catay, Cipango o Ja tierra de Jáuja. 

En las descripciones sobre el mar, el clima, la flo

ra y Ja fauna, los fenómenos naturales o Ja topogra

fía, los relatoreH son coincidentes en cuanto a su be

lleza o rcspec10 a su potencialidad y protligalic.llld, 

En cont rnslc a la impresión favorJblc respecto nl m~ 

dio ambiente, Jos pohladoreH del nuevo mundo rcsulra 

ron, pa rn l;t mnyo rra lll' loH vis ir m11 CH, s<.• rcH in fe río 
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res que no sólo no merecen la posesión de los recur 

sos, sino que los deterioran y desaprovechan. 

Con intereses económicos bien definidos en la mayo

rra de los casos, mOltiples escritores inventaron y -

difundieron la imagen del hombre "animal apenas su 

perior". Con esto, no sólo denigraron al americano, 

sino que propiciaron la intromisión de las potencias 

con el pretexto de educar o de evangelizar. En con

trapartida diversos pensadores esgrimieron la teorra 

del "buen salvaje" para exaltar las virtudes natura

les propias del hombre americano, evidenciando asr 

los defectos y el relajamiento en las costumbres de 

la sociedad europea. 

Ante el inminente mal uso de tanta riqueza natural, -

con riesgo a que se desperdiciara o se terminara -

con ella, los europeos estimnron de urgencia su in

tervención "para remediar tantos males". A lo ante

rior se sumó una abierta "vc.rnción" de civilizadores 

o regeneradores de hombres y Je razas; luego cnto!!_ 

ces se requería "afnmcesar", "hii:;paniza1·" o "colo

nizar" en el sentido rnllti amplio, Jo m:ls prnnto pos_! 

bk. Por ello, con imaginación crccienl<', pcriódic~ 

nwnre c.•sras potencias (ya pre1exrando rc•solv<•r pro--



blemas polnicos internos o bien reclamando supues

tos. daños comerciales o el pago de deudas ciertas -

y apócrifas), se hicieron presentes con el respaldo -

de su poderío militar. 

Para fundamentar o ampliar los conocimientos sobre 

el pafs que les representara un interés colonial, -

Francia integró y envió a diversas expediciones cíe!!_ 

tíficas que analizaran a fondo sus potencialidades na

tura les; sei'ialadamente destacan las comisiones que -

recorrieron a Egipto y México. En este país, sus -

miembros se documentan en investigaciones históri-

cas y técnicas existentes y aportan estudios comple

mentarios en cada una de sus especialidades, sin du 

da para utilizarse en futuros tratos comerciales. 

Entre México y Francia siempre ha existido afinidad 

cultural, pues comparten sus orígenes larinos; en el 

aspecto político, la literatura y las experiencias de 

los movítnicnros filosóficos y revoluciona ríos francc 

ses, fueron punros de r·efcrl'nt:ia obligados en la ge~ 

ración lle los movimientos sociakH de M<(>xicn. Por· -

consiguient(', cuando l ,11is Felipe de O,.k·•lrlH v Napo

león 111 dc·cidi(•ron irl(l·rvl'nir en Mtxicn, las corri<.'n 
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tes liberales y una buena parte del · pueblo francés, -

manifestaron su desagrado. 

En Ja intervención francesa de 1862 afloran prepond~ 

rantemente intereses ~- .c::ar4cter económico y polrti

co; tanto Napole6n 111 como Maximiliano tuvieron ele 

mentos a su alcance, para anticipar Jo difrcil de -

la empresa; sin embargo, la ambición expansionista 

y motivaciones de prestigio personal, rebasaron ta-

les consideraciones. En consecuencia, constantemen

te se registraron de parte de ambos, actitudes incon 

gruentes y contradictorias. 

La actitud de Maximiliano contribuyó al fracaso de -

la empresa; Ja ocupación de México, contribuyó a la 

carda del imperio de Napoleón lll. 

Las citas de Jos autores analizados rebasan el nivel -

de un observador ordinario y registran una gran arra~ 

ción por el paf¡:; prevaleciendo en sus juicios una posJ. 

ctón europeo-centrista. 

Los autores de origen mill!ar que estudiamos, desde -

un prlnc fplo ad vi rt le ron lo ril's~oso dt• la int rom is ión, 

situación que co11finnaron cotidi.1na111c:11tc por el dese~ 

nocirnicnto dd medio, la attscncla de 111ayort•s recur

soH v la exisrc•ncia dl' una <'l'rlt'rn f'str;llL'gla urilizaua 



por los Defensores de la Repdblica. El ejército fran -

ces solo fue dueik> del terreno que pisaba. Conforme 

transcurrió el t!empo, se acrecentaron los enjuicia

mientos de oficiales y tropa, respecto a las disposi

ciones del alto man~o francés, reconociendo r4cttame!!. 

te la efectividad para defender a México de la incur

siOn extranjera. 

Las impresiones de estos autores respecto al ejército 

mexicano y a las costumbres del pueblo denotan un -

desconocimiento de la realidad sociol6gica y de las -

condiciones polfttcas del pafs; son en su rnayorfa denl 

gran tes, independientemente de que aportan elementos 

para realizar una serena autocrftlca de la etapa hist~ 

rica que nos ocupa. 

La intervenciOn francesa confirma la existencia de un 

superior sentido de la nacionalidad de parte de los ffi!:, 

xlcanos; independientemente de origen social, cultura, 

credo, partido polrtico, edad o sexo, el pueblo en ar

mas se manifestó nuevamente como ames lo hizo al -

lado de Miguel llidalgo y Costilla, tle José Ma rfa Mo

rclos o con Vtr.enrc Guerrero. 

Frcnl<.' u las divcrnas c.orrlcnws e ln!t•rcscs dt• Ja --

258 



259 

época, estuvo presence un espfricu rector que se ad! 

Jantó al momento histOrlco y visualizo Ja necesidad -

de mantener Ja unidad nacional, fortaleciendo el s~ 

tido de pertenencia a Ja Nación: tal fue el papel del 

Presidente Juarez, que cristallzO Jos prtncfplos de -

libertad, auto-determinación y no intervenctan. como 

fundamentales en las relaciones entre Jos pueblos - -

del mundo. 
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