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Dentro del vasto panorama nacional del sigla XIX en que les -

ideas y les acciones de los diversos partidos pal! tices pretendie

ron estructurar y encauzar aJ. pa!e en proyectos de corte federel1,!! 

ta o centralista, as! como republicano o monÉÍrquico, pero que de -

manera lnevi table a sue propóai toe generaron una aguda vorágine 

castrense, ea eusc1t6 de form1:1 paralela a nlla y entre la élite P.E. 

1! tic a y cultural de nuestra eocill!ldad un creciente interés µar el 

cultivo de disciplines tales coma la H1etor1a y la Arqueolcg!a. E!! 

tre loa personajes que destacaron en el torrena de la Historia, B,9. 

breaalloron µal! tices y estedf.etos como Lúcae Alemán, Carlas Mer!a 

de 8ustamante, José: Har!e Luis Mora, Francisco de Paula de Arran-

goiz o Jos& Har!a Vigil, quiene:s motivados por eua convicciones n~ 

cianelistaa y de partido, pretendieron historiar su preal!!ntl!! inme

diata ·pare ademlis de comprenderlo, creer lee beses teóricas y loe 

fundame:ntaa h1st6ricos del naciente estado ml!!xicana. Pertl!!neciendo 

a este miema grupa de interesados por e:ecribir historia, destaca-

ron otros escritores como Joaquín García Icazba.Lceta, Jea~ Fernan

do Ram!rez, Manuel Orozco y Berra, Francieco Pimentel, Alfredo Ch.!! 

vero y francisco del Paso y Troncoao, quienes no tan compenetrados 

en las cuestiones pGblicas o politicao del pela, dirigieron su -

atención historiogr~fica e la búsqueda, recopilaci6n y publicaci6n 

de documentos, textos, c6dices o noticias referentes al horizonte 

precolombino y al periodo virreinal. 

En lo particular, estos recopiladores da documentos que, en-

tre atrae caracter!sticea, mootraron en eu pl!naamiento la fusión -

del nacionalismo mexicano con las principales corrientea europeas 

eún vigentes en su época como e1 claoiclema, la lluatrecllin, el --
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prov1denc1a.l1emo y el romanticismo, creoran amplias bibliotecas 

particulares, impresionantes y hasta envidiables colecciones de 

vestiglos arqueológicos, ae1 coma acervos de documento e inádi tos -

que dieron par reaul ta do interesantes tratadas sobre la antigüedad 

y sobre la prehistoria americanas. En este sentido, e.1 interés que 

genl!raron estos trabajos por los res toe materiales de las culturas 

precolombinas, vino a sentar laa beses de loa estudios arquaol6gi

coe en nuestro país. De hecho, fue en el. siglo XIX cuando se reco

noci6 abiertamente la intrínseca relación 'entre ln historia y la -

arqueolog!a para poseer un mejor conocimiento de nuestra prehisto

ria y de las cultures mesoamericanea. No obstantl!I, y al igual que 

sucedi6 en la historiograf!a decimonónica nacional, el trabajo Pr_!! 

arquaol6gico en el pais adem&s de encontrarse íntimamente ligado -

e los lineamientoa te6ricos de la Historia (por razón de que nues

tros pre-arqueólogos fueron en su gran mayoría historiadores), ea-

tuvo estrechamente impulsada o caracterizada por el fuerte nentido 

político de la lipoca. A este respecto, el arqueólogo Jaime Lltvak 

King puntualiz6 lo siguiente: 

fue en realidad sólo en países como México 1 direct!! 
mente involucrados en el problema do la incorpora-
c16n de los grupos indígenas a su economía y a su -
sistema pa.lÍtico 1 donde se: plante6 seriamente, por 
primera vez, la definición de la arqueología como -
historia. Loa mctivos no eran ni cientificoa ni ob
jetivoa. Se trataba da darle cuerpo a la caracteri
zec16n de un pa!s y de hacerlo inteligible y repet!! 
ble. Para ~lle se ten!a que reconocer la existencia 
de un pasado indígena, pre-europeo. E9e pasado, de 
alguna naanero, era parte de la historia del territo 
ria al fiste iba a tener justif"1caci6n como unu entI 
dad polí t1ca 1.nc:&ependionte ••• Eo en eae momento que 
se inicia e.L concepto 1 tan mexicano y rte ahi tan la 
tino americano 1 ds que .1.a arqu1m! ogia y la historia-



1J 

pueden aer vistas como la misma cosa. 1 

Partiendo de esta breve referencia sobre nuestro decimonónico 

contexto evidentemente politizado y altamente interesado por el -

rescate y aetudio del pasado general de Mlixico, se advierte le Pe.!:. 

tic1paci6n de algunos eser! torea que por una serie de causas el.!: 

cunstanciae deDconacldae, han qul!!dado exc!u!dae de todo este dls-

cureo h1st6rico oficial. En el marco de esta lamentable s1tuac16n, 

se encuentra la vida y obra del licenciado Manuel Larralnzar Pina! 

ro, quien habiendo nacido en ei ano de 1809 en Ciudad Real (hoy -

San Criatobal de Las Cesas, Chiapas), desarrolló un con:stante com

promiso con los intereses y lineamientos pol!tico-lntel!!ctualee da 

su lipoca. AJ. revisar la eecaaa información que existe sobre eete -

ilustra chiapaneco 1 ee reconoce que rue un hombrl!I público que de -

menara activa perticip6 en la lucha partidista llevada a cabo en -

nuestro pa{a durante le mayor parte del eig.lo XIX; del mismo modo 1 

deatac6 por eu interés l!I importantes publicacioneo dentro del te-

rreno de la hiatoriograf!e y de la arqueolog!a nacional. 

Particularizando en cada una de estas racetas carecter!sticaa 

da don Manuel. se advierten l!!n su pensamiento y actos politicoa -

doe premisas O constantee básicas muy propias de eu tiempo. En pr! 

mar lnetancia, un férreo regionalismo por su Estado natal; y segu!! 

do 1 una e6lida convicción nacionalistD. En este sentido, su prol!

t"ica carrera política que ccmprendi6 cargos públicos como los de -

diputado o senador por diversos Estadoe o Provincias, Magistrado o 

1. Jaime Litvak King. "El erque6logo: ¿antrop6logo, arque6logo o -
historiador?". en Cuedernus de Extensión Acadf!m!ca .35. México, 
UNAM, (e.f.). p 0 J1 
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Juez en distintos tribuna.Lee gubernamentales, Consejero y Estadis

ta de varios presidentes, Ministro o Secretario de Estado en dife

rentes administraciones y hasta Ministro Plenipotenciario de Méxi

co en Norteamérica, Roma y Rusia, present6 en todo momento aquél -

binomio ideológico tan necesario en hombres p~blicoe como 61 y que 

en la dif!cll &paca en que desarrcll6 su vida era requisita indis

pensable para conservar la unión del pa{s. De hecho, ambas premi-

ees rectoras de su pensamiento (regionalismo y nacionalismo) 1 se -

aprecian mlis CJ.aramente en tres momentos cÚmbres de su vide pol!t.! 

ca: cuando en el año de 1842 propuso y llevó a la práctica la recM 

pereción terrl torial del Soconusco; cuando aiendo diputado en el -

gobierno interino de.1. general Mariano Paredes y Arrillaga 1 particJ:. 

p6 en el decreto presidencial que autorizaba al estado mexicano a 

repeler la agresión de los Estados Unidos de 1847; y cuando en el 

año de 1852 siendo Ministro Plenipotenciario de México on Norteam! 

rica, logró eliminar loa temores de una segunda invesi!in yanqui a 

causa del nefasto y entonces popular "caso Garayit. 

Es evidente que loa servicias que en toda esto prest6 a la N~ 

c16n ademlis de que no han recibido el reconocimiento justo dentro 

del discurso histórico oficial, han quedado prácticamente relega-

deo a causa de diversos prejuicioa que aGn existen sobre su perso

ne. Entre .1.oe m~a recurridos están lee de sua particlpüciones BBP.,!! 

cíficaa en el gobierno de su Al tez a Serenísima, en el partido con

servador durante la guerra de Reforma, y en el imperio de Haximi-

liano. Asimismo, loe rasgos somero e que se tienen ectueilmente de -

su trayectoria pol!tica han creado una seria confusi6n sobre su -

persona, ya que de una forma por demás arbitraria se le he enmare:! 
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do o catalogado como un fl!rreo militante conservador, liberal, mo

nárquico, y hasta ea le ha tachado de oportunista por conslderars.!!. 

le como uno de tantos •inteligentes" moderados de au época • 

. Correspand1endo con la riqueza y complejidad de su vida pol!

tlca, el desempeño historiográfico de don Manuel es quizá el Único 

aspecto de su vida que actualmente ha llamado la atenc16n de algu

nos especialistas en le mater1a; 2 pero que a pesar de ello y de ffi,!! 

nera por dem~e lamentabi.e, también se encuentra en un estado de 

abandono total. Sus obras como: La cuesti6n de Tehuantepec. de ---

1854:!1 o Chiapas v Soconusco con motivo de la cuesti6n de l{mites -

entre México y Guatemala. de 1875, nea sugieren la hipótesis de -

que su actividad coma historiador además de que se generiS- a partir 

y de forma eimult~nee a su desempena pol!tico, estuvo regulada por 

su discurso regional y altamente nacionalista. En aste sentido, es 

probable que el licenciado Larrainzar haya formado parte de ese 

grupa de historiadores altamente politizados del siglo XIX, que -

buscando le consol1daci6n de.l sistema mexicano y de la conciencia 

nacional, recurrieron a la historia como media de expresi6n de sus 

ideas pal! tices. 

No obstante, don Manuel no solamente fue un historiador pol1-

tico interesado por su presenta inmediato. Entre les obras que CD,!!. 

formaron ou olvidada producción his'toriogr&fica, destaca un ensayo 

sobre teor!a de la historia titulado: Algunas ideas sobre le Hiato 

ria manera de escribir lg de M~xica. esuecialmente la contemporá 

2. Alvaro Matute. Le teoría de la historia en H~xica. 1940-1973, -
MÉ!xico, SEP-DIANA 1 1974. y Juan A. Ortega y Medina. Pol,micae y 
Ensayos mexicanos en torno f! le historia. México, UNAM, 1970. 
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nea desde la declaracHín de independencia en ·1021 hasta nuestros -

dÍae. Sin embargo, al reparar en la temática y en el contenida de 

esta fundamental abra historiográfica -de la cual se tomó concien

cia a través de las cátedras de las profesoras Antonia Pi-Suflar --

Llorene y Patricia Mantoya Rivera- ae aprecia y cuestiona con BSD,!!! 

bra lo inexplicable de su olvida; ya que de manera por demás inno

vadora para ou tiempo, presenta una amplia reflexión filoa6ficil s,E. 

bre la disciplina hlst6rlca y una de loa primeros lineamientos mn

todol6gicoa para escribir una historia general de México. 

En cuanto a la participaci6n del sabio chlapaneca en el terr~ 

na de la arqueología nacional, la falta de información es aún me--

yor debido a que lea contadas obras que se hun ocupado de su trab,!! 

jo en esta materia -como son la del erque6lago Ignacio Bernal3 y -

la del antrop6logo Antonio Santayo Torree 4- solamente la consignan 

parcamente y como un mero dato cronol6gica para la hietor.ia de la 

erqueolog!e decimon6nica. No obstante, existen atrae fuentes de i!!, 

formeci6n que no dejando de eer relativas e insuficientes, nos -

aportan interesantes datos sobre nuestro arque6logo. Par ejemplo, 

el historiador Manuel Crezco y Berra durante le elaboraci6n de su 

Historia Anticua y de la Congu1st13 de México, ( ·1880), valoró y ut,! 

liz6 como fuente de primer orden el contenido temático de la máxi

ma obra editorial y erqueol6gica de nuestro autor, titulada: ~ 

3. Ignacio Bernal. Historia de la argyeolog!a en México, Mf!x.ico, -
Porrúe. 1979. 

r., Antonio Santoyo Torres. •Entre la gloria pretérita y 1os ineoe
layablee problemae presentes C 1867-1680)", en Le antropolog{a -
en México 1 Panorama histórico. 1a Loa hachos V loo dichos C 1521 
-1880); MOxico, lNAH, 1987 • 
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dios sobre la historie de América, sus ruinas y antigüedades. C---

1875-1878). 5 En otro caso, el historiador Joeé C. Valad~s, adem5s 

de que denunci6 el injustificable abandono en que se encontreba d,! 

che obra, y de que reaaltó de ella su visionaria hipt'hesis eabre -

la existencia de una ctimara funeraria en el interior del Templo de 

las Inscripciones de Palenque, destac6 toda la pol!tica desarroll.!! 

da por don Manuel en favor de una legislac16n protectora y conser-

vadera de nuestro ya por entonces devastad,o y por demás saqueado, 

patrimonio arqueológica. 

Con base en lo anterior, se considera con gran estímulo poro 

la elaboración de esta tesla, la muy probable vinculaci6n de nues

tro sabio chi;:,paneco con la clásica imagen del erudito de su tiem

po; ya que poseedor de una amplia biblioteca, de una vasta colec-

ci6n de antigüedades precolombinas y de una compleja vida pol!tica 

e intelectual, tuvo el tiempo necesario para legarnos además de un 

impresionante en~lieis comparativo de las culturas mesoamericanas 

con lee culturas antiguas del Viejo Mundo, una teoria altamente r_!! 

g1cnalista y nacionalista sobre el origen deJ. hombre americano. De 

hecho, se conjetura aqu! que las reflexiones y escritos que nuee-

tro autor elabor6 sobre lea culturas precolombinas, vienen a rece.!. 

dar y e quedar enmarcados en el grupa de los historiadores erudi--

S. En .1a actualidad, es'ta obra e9 e6lo utilizada como referencia -
curioea o pormenorizada de.L contexto arqueol6gico de la 6paca, 
ya que las investigaciones y actuales progresos en la materia -
han eup~rado su contenido t.,;mático. Sin embargo, y de manera -
por demas incongruente e ironice a su prejuiciada utilidad, di
cha texto, con sus i.Lustraciones y pastas de cuero "origine---
lea", alcanz6 en e.:a. ano de 1989 durante .La Feria Internacional 
del Libro de el Pa.J.acio d!l: Mineria, el exorbitante precio de -
tras millones seteci.entos cincuenta mil pe5og mexicano a. 
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tos cama Jos& Fernando Ram!~ez o Manuel Crezco y Berra; quienes -

con sus trabajos, recopllacionea e inveatigaclones sobre las cult.!:! 

rae meeaamerlcanee 1 vinieran a conformar los primeroo pasos de la 

actual arqueología moxicana. 

Así pues, reconociendo le impresionante y prolífica experien

cia política, historiográfica y pre-arqueol5g1ca del ilustre chia-

panaco, así C!::;""11tJ tomando conciencia de la µroblemátlca y del lame!! 

table estado de abandono en que se encuentra eu obra en general -y 

que creemos ea producto de .la encarnizada lucha manique!sta de la 

lipoca, y de la desordenada, dispersa y casi nula 1nfcrmac16n que -

existe sobra el autor- el objetivo central da la presente tesis r,!! 

dica en reaacatar y analizar todos loa rasgos posibles de su vida 

personal, pol!tica e intelectual, para a partir de elloe poder ex

plicar y entender el porqul! de su exclue16n de nuestro discurso -

hist6r1co oficial. Aa!mismo, debe agregarse que el evidente inte-

r&s por esto nacionalista y altamente r9gionalista escritor. no -

pretende en eecenci.a el postular o desarrollar su vida como una -

biograf!a de eetÉirilea cortes mani4ue!ataa a her61cae. 
6 

Por el CD,!l 

trario, es también una premisa básica en el presente trab1:1jo de 1,n 

vestigaci6n el mantener una postura deductiva y reciprocamente in

ductiva entro el autor y su contexto, ya que a travás del pensa--

miento y actos de.L sabio chiapaneco es posible reconocer y apre--

ciar nuevos datos y perspectivas diferentes que analizadas en con

junto con lo ya existente, pe~mitan un mejor avance cognoscitivo -

de nuestro agr.e:3te y fundamental siglo XIX. De acuerdo con el his-

6. Carlos Mon!:iváis. Dias de guardar. M~xica, Ed. ERA, i986. pp. -
164-165. 
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toriador uruguayo Carlos M. Rama, creemos que: 

Los tratadistas ingleses, como Cerr y Oakeshott, -
han destacado que podía definirse la "historia como 
la exµt:1riencia del historiador" y asímismo es co--
rrecto definir !Os progresos del conocimiento hlst6 
rico, a través de la aventura inteJ.ectual de sus S.!:!, 
cesivos creadores. Por lo pronto e9 obvio el gran -
interés que tiene conocer la biograf'ia de cada his
toriador 1 sus coarden<Jdas culturales, poli tica y re 
ligios as (inclusa en aquilllas que en los Últimos sT 
glas nsumen la posición de la Historia coma Cien--": 
cia). ? 

Para desarrollar el objt=tlvo da este trabajo, se estructura-

ron tres capítulas. El primera de estos, titulaGo; Manuel Larrain

zar: Semblanza H1st6rica., comprende la biogriJf!a pormenorizada de 

nueetro EJutar (1809-1884), as! coma su activa y compleja particip~ 

ci6n en la politice internD y externa dEJl país. En el segunoo cap! 

tulo: El culto a la Historia .. , se µrcsenta e.t estudia dotallado 

del pensamiento historiogrtif'ica del ilustre chiapaneco. Para la 

mismo, se ofrece en primer instancia una breve rEJvisián del cante_?! 

to historiográfico en qua se deoenvolvi6 nuestro autor, para de es 

ta munera poder ubicar e identificar su participación en el desa--

rrolla d9 nuestra historia escrita. Posteriormente, so analizan -

eus reflexiones e ideas de la Historia a través de sus Discursos -

pol!ticos y obras históricas. As!mi!:imo 1 con base en su principal -

obra hiatoriogr6fica publicoda en e.t aílo de 1865, se profundiza en 

el conocimiento de su metodalog!a que llamada por él "Escuela Mo--

dernaª, generó una de las primeras propuestas para realizar una --

Historia General do México, desde lDH tiempos prehistóricos hasta 

?. Carlos H. Rama. La hlstcriagrAf{R como conciencia histérica. E,! 
paña, Ed. Mantesinoe, 1981. p.9. 
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los tiempos modernos (sigla XIX). 

En cuanto al tercer capítulo, denominado: Larrainzar y la Ar

gueolcg1a de Gabinete., ae ofrece una amplia investigación sabre -

el aspecto probablemente más desconocido de nuestra autor y que -

es, su quehacer cama '.J:-:..¡ueálogo. En este sentido, pretendiendo si

tuar y entcmder el dP.sempeña larraincista a través del contexto en 

que ee gener5, se presenta ae mJnera inicial e lntraductoria un P.!! 

narama de los trabajos arqueológicas, as! c:ama de las principa.les 

y mSs recurridas teorías e hipótesis da poblamiento del siglo pes.!! 

da. De esta manera, el trabajo del sabio chiapaneca, identificado 

como uno de los m~s regionalistas y eclécticas del momento, se ª"l! 
liza a partir de tres enfcquea Íntimamente relacionadas entre ai, 

y que aon: eu teor!a, metcdolog!a y reflexi6n sobre la disciplina 

arqueol6gica¡ su vatJta estudio comparativa entre laa culturas mes,9_ 

americanas can las del Viejo Mundo¡ y au personal y muy decimon6n! 

ca teoría sabre el origen del hombre americano. Aa!mismo, debe se

nalarse equi, que de lag textos que se utilizaron para la real1za

ci6n de este cap!tulo• destacan los cinco volúmenes de au obra ti

tulada: Estudios ~obre la historiq de América. sus ruines anti-

.!l~i por4ue at1cm~2 de ser al rasul tado de más des diez aHos -

de estudio de haber tardado en su procesa de edición máe de tres 

afias, reaumu el inaliennb1e interés y dedicación de don M~nuel por 

los temas de car~cter arqueológico. 

Cabe sm'lalar que entre lon archivos y bibliotecaa de la ciu-

dad de M~xico que se CC'nsul t:Jron para la raa.L1zuci6n de la presen

te investigación, se encuentran: sl Archivo General de ln Naci6n, 

el Archivo Hiot.Órico ::ie la Sec1:..ttaría de Relaciones Exter!.oroa, la 
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8 iblioteca Nacional y el Fondo Reservado de la Universidad Nacio-

nal Autonoma de México, la Biblioteca Nacional de Antropolog!a e -

Historia, la Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Es

tadistica, la Biblioteca del Colegio de Mlixico y la Biblioteca Le_r 

do de Tejada. 

En cuanto al estado de Chh1pas, se trabaj6 en la Biblioteca -

estatal de Tuxtla Gutiérrez y en el Centra de Documentaci6i; Bibli,g 

gráfico y Cartográfico de la ciudad de San Cristobal de Las Casas. 

Adem~s, se realizaren interesantes investigaciones de campo en las 

zonas arqueolÓgices de Palenquo, Bonempak 1 Vaxchilan y Tonina (Oc.e, 

singo); as! como en los Municipios de Larrainzar 'J Tapachula. En -

este 6ltimo, se cont.S con los amenos c:omsntarics de la señora Mar

garita Larrainzar, la cual, enti·a otras peculiaridades refirió que 

en honor de nuestra autor, que según Éllla había llegado o ser "ca!! 

de o duque o algo así", existía en la ciudad de México una calle y 

una escuela que llevaban su nombre. Estas vagas referencias, que -

en rea.1.idad corresponden a una calle de le colonia Del Valle deno

minada Enriqueta Larrainzar (cuFJrta hija d!!l aabio chiapaneco) 1 y 

al Colegio de Mar!a Ernestina Larrainzar (quinta y última hija de 

nuestro autor) ubicado an la calle de Nicaragua de eata capital, -

fueron m~s tarde aclaraaas y ampliadas por el hiatoriador chiapan,g 

co Octavio Gordillo y Ort!z, quien entre los valiosos datos que -

aport6 sobro don Manuel cst'n las fichas hcmerográficea y biblia-

gráficas sobre <JU vida personal, y oobra !a brillante trayectoria 

pública ei intelectual de sus hermanan e hija!l. No ob~tan'te, sa re:-

caneca como una lamentable Cdr!:!ncia en el presente trabajo da 1.n-

vastigación, el no habe;." podido localiznr la 8ib!1.oteca particular 
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del licenciado Larrainzar, misma que según el comentario del abog_s 

do Gustavo R. Vela seo, se encontraba paro el af'lo de 1943 en el hoy 

desaparecido Asilo de Beneficienc:ia Fundado por sus hijas en la c.s 

pi tal de la República. 8 

Por Último, y al final del apurtado de las Conc:lus1ones, se -

incluyen dos Anexos. En tÜ primero, se transcribe de manera !nte-

gra el opGsculo que sus hij[js Enriqueta y Ernestina Larrainzar pu-

blicaron en memoria de su padre, a los siete d!as de que éste fa-

lleci6. En el segundo, so muastra el Único retrato que se localizó 

del licenciado Hanuel Larrainzar Pineiro, y que se encuentra en el 

Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores "Gena-

ro Estrada". 

B. A Hemiltcn et al El Federal19ta. Mlixico, Fondo de C:ul tura Ec_o 
n6m1ca, 1943. ~- ~VI. 



C A P I T U L O I. 

MANUEL LARRAINZAR (SEMBLANZA HISl"ORICA). 
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1.1. Los años formativos. 

A principias del siglo XIX, Ciudad Real (hay -San Cristobal de 

Las Casas), era la capital de la provincia de Chiapas que por en--

tonces se encontraba sujeta y administrada por la Audiencia y Can

cillería Real de Santiago de Guatemala. Entre las principales act.!, 

vidades ec:on6micas de esta regi6n destacaron el monocultivo del 

trigo, de ln papa, del c01fé y del maíz, as! coma la explotación de 

la madera y de la ganadería lanar, vacuna y caprina. De las fami-

lias y grupas pol!tico-económicos que detentaban estos medios de -

producci6n 1 sobresalieron los "propietarios 11 de la reglón noroeste 

de la capital quienes debida a lo alta rentabilidad y productivi--

dad de sus suelos y al intenso comercio -legal a ilegal- que manty 

vieron con el cercano merc<:ido navohispanc, fueron los más acauelalj:! 

dos de la rcgi6n. 1 

Dentro de este grupo encumbrado de Chiapas la familie Larrai!!, 

zar destac6 primordialmente por su poder econéimico basado en la e~ 

plotaci6n agr!cola y forestal de sus tierras, mismas c¡ue compren-

dieron el área que actualmente circundan las poblaciones de Ixta-

pa, Simojovel, Chenalho y Tenejapa. 2 Aunada a est<1 boyante situa--

cHln económica, la familia Lílrralnzar incrementó notablemente su -

prestigio econéimico-social nediente la participaci6n ce el:;unos de 

1. Manuel Trens. Historia de Chiaoas. Chh1oas, México. (s.e.), ---
1942. Libro Segundo, ::aps: XI-XII. 

2. Actualmente, dentro de este perímetro poblucional se localiza -
el Municipio de Larrainz;:;r, danue la mayoría de su poblüci6n -
(90% Tzotzil y Tzeltal), o desconoce la toi:mnímia de! r~unicipio 
a basados en la tradición oral se exorasan con menosprecio de -
la antigua "familia cccique" de los LarrDin.::;:?r .. Ir.fcrrnación ob
tenida durante lo invcrntigacián de campa realizadLJ en ~gasto de 
·1989. 
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sus miem::iros en diversos c:argas políticos de la rei;i6n, como fue -

el caso del padre de nuestro autor, Josl! !:;¡nacio Lar:r;:iinzar, quien 

aelem~s de figurar como uno de las firmantes del Acta de IndEpende~ 

cia de la Provinci<J de Chiapas, 3 sobresalió coma un activo ir.ipul-

sar y como uno de los siete redactores del Acta de adhesión ce Ci.!::!, 

dad Real al impnrio de Iturbide. 
4 

Relacionado con lo anterior, re-

sulta interesante recordar las palu.bras del irwestigador Alfonso -

r~criega sobre las fumilias oligQrquic:us que, cama la de las La---

rrainzar, se adherieron incondicionalmente al Plan de Iguala: 

se ha senalado a.1 Plan de Iguala, como ei. oocur:iento 
más significativo del pensamiento conservador en e~ 
te peri6da 1 porque, se afirma, que di.cho Plan defi
ne las intenciones de la reacciOn da perpetuar el -
orden coloni;Jl. Después de once años de guerra el-
vil, los reaccionarios -a conservadores- sab!an que 
la independencia era inevitable I/• en vista de ello 
proclamaron la independencia, can l<J exclusiva fina 
lidad de perpetuar el orden colonial en nuestra --= 
país, y no para desprenderse de Españo, toda vez -
que este no era un problem2 fundamental. Ante una -
Espaf'iB liberal que valviÓ a admitir la Constitu::i6n 
de Cad{z 1/ podía promover en México el movimiento -

~~ ~~~ª c~~~~~~~6n~ª~a ci~~:~e~~:~~~~t:~g~t~r~;b~u~~ 
conservaci6n de su proµio orden. El Plan de Iguala 
fue, por tanto, una habil maniobra de los conserva
dores para mantener el estada de casas existente y 
defender a las clases privilegiarlas .. 5 

En el seno ce esta ac;Judalada familia chiapaneca c.ue tenía su 

casa "señorial 11 en el centro de Ciudad Real 1 hov Hotel de Santa 

Clara, ne?ci6 Manuel Larralnzar Pineiro el 26 de diciembre de ·1809. 

3. Cario~ Gáceres. Chlnpas, síntesis neocr3fica e ristórica. Méxi
co. Ed. tORUM. 1946, pp. 107-108. 

4. Trens. Oo.Cit. Libro Tt:rcero .. pp.219,264 .. Libro Cuarta. p.3i!6. 
S. i:o.lf::mso Noriega .. f.! oenssi .. i.ento con:;ervador v el conservacuris

mo mexicano. M~xico 1 UN~M, 1972. To:no I .. pp.63-61..,. 
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Hijo "de padres muy distinguidos por HU posición eoclal 1 sua recu_r 

sos y sus nobles prendas morales", 6 recibl6 de ellos, y de8de muy 

temprana edad uné;j e6lida formación catállca que, como se-verá a la 

largo de este trabajo, fundamentó y caracterizó su pensamiento ha_!! 

ta el Último momento de eu vida. A la edad de trece años, cuando -

hubo terminada el estudio de sus primeras letraa, pasó por indica-

cienes de !lu opulenta familia a la ciudad de México en donde fue -

inscrito en el Colegio de San Ildefonso. Aqu!, bajo la vigilancia 

cuidado de un "celoso tutor" y entre ldeae avanzadae o extrar'lae 

e las que había recibido de su propia familia, alcanzó el grndo de 

b:ach111er en Filosofía el 16 de noviembre de 1826. Oca ef'ioa más 

tarde, v mientras cursaba bachillerato en Derecho en el miemo -

pl.ante1, coordin6 y publicó junto con otros campaneros de estudio 

el. peri!Sdico titulado Hlacelánea da Literatura. Ciencias y Arte~. 

En este actividad• que dur6 aproximadamente cuatro anos C 1828 

-18.31) • el jÓven Lerrainzer encontr6 el medio propicio para prese.n 

t.ar dos trabajos en donde mostraba eu lnter~e por los temas rela

cionados con el Derecho, as! como por los vinculadoe al clima pal!, 

tica que caracterizaba en ese entoncee el país. Inmersa la Nac16n 

en un ambiente :!!Umamente egi teda por lae tendencia:. conservadores 

de.l priluer gobierno de Ana:stacio Bustemante, donde el sistema fed.! 

ra1 e.stabtt siendo cuestionado 7 y en donde la publ1cac16n da folle

tos v peri6d!cos acrecentaban la arengo pol!tica entre lol!I contem-

6. Hermilio L6pez s. Apuntes. h1st6rlco!!I de Sen Cri;1tobal de Las Ca 
sa.s .. C:hia~as, M~xico. Hli:xico Ce.e.), 1962. p.889. 

7. Jol!litlnaorai.da U. 6 Lo3 primeros tropiezol!I• en Historia Gene-
ral de México. México, Colegia de México. 1981. Toma II. pp. 758 
-759. 
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J11l~.e ~ ii!!llrtt:a::lll' 1t::%rad1wj)m y ~id'D la bf~raf!:a del rortel!. 

~ /llJ!e.Jjalmilb!UD l!ila!mll._, -1 IClllTl1lll la oi!nJra 1t!1buUl."""1 O Fedeirallls 

!;!e. - ..., ~""" :n- llllC1'- '11 dJmo:D =it{cwllo:! 1:1eJra J.a ¡poren

"" ....:rl1!lms ll'l'll" eJ. mibmm btnl.ll1!mm>, - '11 Jla'!I, '11 - ~
:n.~ ara e1 estZII!ml é:! ~ 1'1CD?t\lt .la ra~U'!caciOO ICl!e 139 Bases 112 

la Con:sU:tuciOO de 1os E.u.~. 9 En toda 1!:9'te 'tralt:ajo. Lill'rainzar -

111Dstr6 un evidente 1.nt.eré:s par 1a:s :ltleas pol{ t1cas Ce !Haail ton si

bre un gobierno republicano y representati~o. •0 
an{ ~ p:r 1aa -

ideas republicanB!! y pro-constitucionale!!i de El Fcdera.iista., 1
1 

sin e=bargo y debido a que no ee ha loca.Lizedo dicha traducción en 

forma coapleta, 12 es imposible conocer el comentarlo espec!fico de 

1W.1Bstro autor sobre la aieme; Únic"'99ntn puede asegurarse que Fue 

una de las primeras traducclom1:s que iniciaran la difusión de di-

cha obra en nuestro pats. 13 Tienipa deepul!s, Larrainzar obtuvo el -

greda de bachiller en Derecho el 12 de enero de ·1828, lo que le -

permit16 llegar a la Universidad y en particular a la Academia de 

Jurisprudencia Teórica y Práctica. Posteriormente, de una •manera 

honroea• -segón su b1Ógrofo Amado L6pez-.14 
se recibió de Abogado 

al ·12 de febrero de 1832 para tren meses deepu#is ser incorporado -

al Colegio de Abogados da México. 

6. Josefina Zorelda U. •una nueuo Nación busca reconocimiento• on: 
Historia de México. Háxico, Ed.Saluot, 1966. Tomo 10. p.1?20. 

9. Degler. et.al. Historia de los Estados Unidos, la -experiencia -
democrática. Hexlco, LIHUSA, 1984. p. 113. 

10. Alejandro Hemilton. El Federalista. HÚxico, F".C.E. 196?. p.XX. 
11. !bid. PP• XIII-XIV. 
12. EñBI Fondo de Reserva de le Biblioteca Nacional existía un -

ejemplar completa de dicha obra, pero a partir del año de 1989 
su registro fue retirado del fichero de consulta. 

1J. Ha11iltan. Cp.C:it. pp. XV-XVII. 
14. Amado LÓpez. Biogrgf{a del Sr, Lle. O, Manuel Larrginzer. Ml!x! 

ca. Imprenta de Ignacio Cumplido, 1685. p.a. 
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Con su J;Í tul o bajo el br<JzO regreso a su ciud2d nat2l -ya pa-

ra entonces denominada San Cristobal-, en donae tuvo que rech:.zar 

el cargo de F'isc::al en la Suprema Corte de Justicia del E:;taco por 

no cubrir el requisito de edad que era de 25 años. Dedicado al ---

ejercicio de su profesi6n apoyado por el prestigio poli tico y --

econ6mico ae su familia, el jÓven Larrainzar alcanzó un rápido re

conocimiento entre los principales círculos dirigentes de le re--

giÓn, al grado de que sienco designado 11 c:iudadano Distinguido" fue 

llamado por el gobierno local y pro-bustamantista de Joaquín Ni--

guel Gutiérrez para formar parte de una junta cansul tiv2, c;ua ten

dría como funciones primordiales el deliberar y poner solución a -

la "revuelta" pro-santanista que por entonces encabezaba Juen Jos6 

Cabrera en Chiapas. Esta junta local, que en esencia estuvo constJ:. 

tuida por el sector oligárquico -ya que en ella figuraren miembros 

del clero, de las fuerzas rurales y del sector caciquil como fue--

ron José Ignacio L1::1rrainzar y Miguel Larrainzar, padre y t!o res-

pectivamente de don M13nuel-, 15 vio cun beneplacito el :::;ue el jÓven 

abogada aceptara el cargo y participara entusiastamer:te 2n sus se-

sienes. En esta actividad, qua de hecho corresponde al inicio cte -

su carrera pol!tico, Manuel Larrainzar no duró mucho tienpo ;:ues -

el 30 de agosto de 1832 y a pesar de las múl ti;Jles intentos c:e la 

junta local por mantener en el poder a Joaquín GutiÉrrez, ascendi6 

a la gobernatura de Chiepas el pro-santanista Juan .::osé '.::c::!:r;ra. -

Con este hecho, toda aou~lla "oligarquía bustumantista", 16 que ha

b!a calé::1borado con ::iutiérrez y dande se comprend!a a los Larr~in--

15. Trens. ~ Libro Cu;:itro, pp. 3L6,339. 
16. !.li!h p. 341. 
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zar, o::;uedÓ fuera de la ley o al menos creyó terminada su carrera -

política¡ sin emt:arga, el nuevo gobierno de Chiapas en lugar de e!! 

juic:iar y ;J:'Oc:esar a los integrantes de la administración ante----

rior, tan sólo lo~ amonestó por el deoempeño que tuvieron en ----

ella. ·¡7 Esta "tibieza" can la qun actuó Cabrera vino a librar a --

nuestro autor y a sus farniliares de un segura juicio político a de 

una inevit3ble esto:ncia en prisión; sin embargo, dicha medida poli 

ti.ca fue a su vez un ai::to necesario del nu~vo gobierno pues ante -

la esc:acez de gente letrada o experimentada para ocupar las nuevos 

puestos ad:ninistrativos, tuvo que hec:har mano de los pocas que ha

b!a y que en su mayoría habían trabajado con Joaquín Miguel Gutié-

rrez. Por otra parte, esta conversión p.olÍtica también fue favore-

cida -como observ6 Trens en su libro- por: 11 la facilidad can que 

los chiapanecas de ese tiempo cambiaban de ideas a de convicciones 

pol!.ticas. "'IB 

Al mes siguiente de este cambia de poderes, Manuel Larrainzar 

pronunció en la capital de Chiapas un discurso coma miembro del C,g 

legia Nac!.anal de Abogados de México y que baja el amparo del go-

bierno tlB Cabrera, rindi6 en honor del. vigésima segundo aniverse--

ria 11 dal glar!oso grita de Dolores 11 • En este documenta, que es una 

de los m~s in~ortantes y ricos para e.l estudio de su trayectarie -

pol!tice, el j6ven abog<!dO mostró sus principales convicciones --

ideol6~i:::as ·:;UE cama era de esperarse estuvieran determinadas por 

el clima pol!tica de la época. En principio mostr6 un nacionalismo 

exaltado ~ue en muchos de los casos co1ncic!i6 con las ideas expue~ 

17.~ 
18. Loe.:! t .. 
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tas par los criollas novohispanos de los siglos XV!ll y XIX¡ esta 

es, manejO un sentimiento de añor::rnza de idealización por la ~PE!. 

ca precolombina al grado de que ller;Ó a referirla como 11 la mansión 

feliz de los aztecas 11 ~ue hasta las momentos antes de la llegada -

de los españoles ("horda de bandidos") era 11 la porc:i6n más hermosa 

del globo 11
• 

19 
Esta atracción y fa:;cinc.cián por las culturas meso--

americanas -que a travBs de su vida se fuo transformando en una m.2 

teria de profundo estudio- la obligó a enjuiciar los tres siglos 

de dominación esp<Jñol:J en Am~rica, pues pronunciandose en contra -

del despotismo, de ln esclavitud y del colonialismo europeo, acusó 

a España de ser la causante de todas los males en nuestro suele y 

de nuestro evidente atraso cama Nación. ZD 

Este claro sentimiento anti-mipañol en nuestro autor -genera-

do en parte por las recientes expulsiones de españoles del territ_g 

ria nacional, así como por la intentona fallida de Barradas-, lo -

llevb a exaltar con romántic35 a1egor!as a todas aquéllos 11 héroes 11 

de nuestra historia que desde Cuauthemoc, pasando por Las Casas y 

llegando !lasta los insurgentes decimonónicos, tuvieron un desempe-

ño consciente en contra del imperio españal; ejemplo de ello fue--

ron los panegirices calificativos hacia lturbide, pues dicho "va--

r6n ilustre 11 , como él mismo la llamó: 

nos restituyó nuestra patria, nos volvió lo digni-
dad de homt:res, IJ nos invistió con los derechos so
ciales que nas h2bÍa usurpado la tiranía. 2·1 

19. Manuel Larroinzar. Discurso nronuncicido en lr:i capitnl de Chi2-
poa el ·16 de septiembre da 1832. M~xico, Imprenta de la Sacie
dad, 1832. p.2. 

20. 1l!ll!:.. pp. )-10. 
2·1. lbid. p.11, 
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En este mismo discurso de 1832, Manuel Larreinzar no s6lo rno~ 

tr6 su nacionalismo y su anti-hispanismo can base al Pasado de Mé-

xic:a, también dejó entrever su ad~esión al sistema de gobierno de 

carácter federal. P<:ira él, el federalismo mexicano se em:ontraba -

felizmente cifrudo en la Constituci6n de 1824 1 pues esta represen-

taba en s!: 11el sistsma de gobierno más bien calculado para 13 fe-

lic:idad de los hombres, fruto de la m~ditacién de los sabios y de 

la experiencia de los siglas 11 ¡ 22 asimismo, consideró ::tue el mejor 

ejemplo para todo esto hab!a sido el gobierno de Guadalupe Victo-

ria pues con base a sus postulados federalistas hiJb!a permitida -

que: "las ruedas de la gran m~quina se movieran sin tropiezo 11 • 
23 -

Sin embargo, el jÓven orador rechazó la desaveniencia partidista -

que por entonces caracterizaba a los gobiernos de Guerrero y eust.§ 

manta, porque todo ello condenaba a la 11 federaci6n mexicana" a la 

anarc:;u!a total y al m5s vil de los atrasos económico-pal{ tices; 24_ 

de hecho, 61 mismo no secundó la bandera del liberalismo radical -

ni la del conaervadurlsmo pura, tan s6lo se limit6 a mantener une 

postura moderada o conciliadora hacia los dos grupos en pugna, ae

flalendo que el desenfreno y epeeionamlento de cualquiera de ellos 

solamente sujetaba a los ciudadanos al méis cruel ostracismo y al -

ensangremlento de loe pat!bulos. 25 

Resumiendo, en este discurso del 32 apreciamos en Larrainzar 

a un pol!.tico moderado que, simpatizante con las ioeas federalistas 

del momento, rechaz6 las luchas fraticidas entre conservadores y -

22. Loc.Clt. 
23 • .!.QiE.:. q. 12. 
24. Ibict. p. '13. 
25. Loc.:it. 
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liberales apasionados, porque consideró que 11'stas salamlmte causa

ban al retroceso de la Naci5n. Para él, aquellos grupos deber!ün -

de buscar y forjar a través de concesiones mutuas los cimientos mi! 

teria.les e ideol5gicos del naciente estado mexicano. ¿ 6 Cabe seña--

lar también, que esta postura liberal moderada o conciliadora del 

autor estuvo en mucho determinada y tamizada por la sólida educu-

ci6n recibida por los fuertes interéses económicos que manejaba 

su familia en Chiapas, pues reconoció de antemano -y ante el radi

calismo democrfitlco de las federalistas- que si valoraba ciertas -

premisas conservadoras cama los raforente!3 al derecha de propie--

dad, al predominio del cJ.ero católico, o al respeto de la autori-

dad pública -elitiomo oligárquico-, 27 el status que de su Familia 

-y aún el de &1- quedaban plenamente justificados y a salvo de la 

funesta luche de facciones de la época. Resta añadir a toda esto -

que la postura moderada del autor sirvió de premisa para que tiem

po despu~s pudiera colaborar directamente con diferentes gobiernos 

que de antemano -y como se verá m6e adelante- resultaren antagónl

coa entre a!. 

Dos anos después de haber pronunciado su discurso y cuando se 

encontraba consagrado en su ciudad natal al ejercicio de su profe

sión, la Asamblrrn de los Doctores de la Universidad de Chiapas de-

e retó el 2 de febrero de 1834 su ingreso a la Facultad de .Jurispr!!_ 

dencia; meses dcspuéo, el 12 de mayo de 1834, continuó su vida po-

lítica al ser nombrado Magistrado en la Suprema Corte de Justicia 

del Estado. Destacándose en dichu actividad par sus ta.lentos oratg 

26. !bid. pp. ·12-14. 
27. Noricga. ~ TOl"'IO II. pp. 289-298. 
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nal que inclu!a también la redacción del per15dico oficial que se 

hab!a establecido conforme a l;;i ley, fue comisionado para repre'.38!! 

ter al estado de Chi2pas en el Congreso General de la ciudad de Po! 

xico mismo que tendría como tarea principal el establecer la nueva 

consti tuci6n de la rJación. 

Con su aceptaciiSn a dicha cargo, Larrainzar vino a contrade--

cir y a negar su ~ntigua postura de no incrementar con militancias 

partidistas "las disenciones domésticas producidas por el espíritu 

de partida 11 ; 
28 sin emt:argo, su proceder no se debió a un simple -

oportunismo o a un repentino ctsmbio de "casaca". De hecho 1 el jÓ-

ven abogado nGnca dejó de actuar con borne en su inquebrantable li-

neamiento moderado, ya que si criticó al gobierno federal de Vale!! 

t!n Gómez Far!as por hat:er sido un sistema político que entre "uno 

de sus muchos errores" estaba el de haber propiciado un 11 aparato -

dispendioso", 29 :-io fue por el hecho de !Jorrar toda huella de su --

discurso de 18)2, o por renegar de su porticipacián en un gobierno 

local que representaba al de Gómez Fl;jr!as, ni mucha menos por tra-

tar de justificar su presencia en el Congreso pro-conservador de -

18)5-18)6 1 sino porc;ue cons1der6 que la5 reformas radicales que -

aquél he~1!a oe::retado eran contraria9 para el progreso del país. 30 

En este sentido, !JU lim:amiento modera!:lo 1 que estaba basado en el 

repudio a los cambios violentos (revoluciones, cuarteL:i.zos, etc.) 1 

28. Larrainzar. Op.Cit. ')~·1-:?. 
29. Manuel Larra1"1zar. Di. o::u-:so oronuncirido oor C!l Lle .. Manuel L.::!

r:-ninz~r, !:liputao::i ::iar P. L De¡:;~rt.~:i1ento de Chi ~':la';;. r-h:1xii:o, Im
prenta Jos~ t··. F. ce Lara, 1::DFj. p.1s. 

:m. Noriega. Op.ti t. ;:·p. 62-63. 
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en el respeto a las leyes y en la sumisión a las autoridades ----

(Die), 31 encontró un mayor eco e identificación en las postuladas 

centralistas del momento, que siendo secundodas par los grupos ol.!, 

g~rquicos en México -como era el casa de su familia en Chiapas-, -

se resumían en la oposici6n a los cambios violentos de la Sociedad 

por el de una transf"ormaciÓn evolutiva y gredual de la mismü, don-

de eJ. respeto y ce.Lo par las instituciones autoridades morales y -

civiles era esencial. 32 

Para cumplir con su nueva carga, Mnnuel Larrainzar vino en di 

ciembre de 1834 a la ciudad de México donde en uni6n con laS otros 

representantes de los Estados, Pilrticipó en las juntas prepar;;ito--

rias que dec.Lararon instalado el Sexto Congreoo Constitucional que 

deber!a de legislar desde el año de 1835. Este Congreso, que desde 

finales de enero de 1835 estuvo auspic::indo por e! gobierna del ge

neral Miguel BarragSn y que a p~rtir de junio da 1835 fue declara-

do 11Consti tutivo", se propuoo por todos los media::i posibles el re-

formar la Consti tuci6n de 1824 parOJ visiblemente instaurar un ga-

bierno centralista. 33 A la vez que participaba en estüs sesiones, 

el j6ven abogado tuvo tiempo para acup<!roe de un importc:mte asunto 

personal i:;ue vendría a mar <!lt2mente trasc::edental en su vidiJ; a m_g 

diados di.:! 1!!35 cent.rajo matri~l")nio con la guatemalteca Manuela CÓ_;: 

daba, quien erd hija de ur.u de las principales fnmili::Js cafetale-

ras del v~cino pai~. 34 
De er,-:o r:iatrimonio c::onnotoGa y que de hecho 

vino a estrecl .ar y a cinentar aún más los vínculos de los Larrain-

31. Larralnzar. ~~ i832. p.12 .. 
32. rJoriega. Oo.:it. pp. 1.tz-1,3, 46, 62-63. 
33. lbid. pp. 28-33. 
34. Amado L6pez. C!:1.;..·t~..!- o~ 93. 
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zar en dicha región, nm:ieron cinco hijos: Federico, Elena, Alber

to, Enricueta y María Ernestina. 35 

Oespu~s de que el Congreso Constitutivo aprobó l:;;s "Bases --

Consti tucianales 11 de octubre de 1835, 36 se cre6 una Co..,isi6n re fo~ 

madera que teniendo la tarea precisa de crear e.i. instrulT'ento jur!-

dicc-pal!tico del grupa triunfador dio coma pro¡:¡uest.a las "Siete -

Leyes Canstitucicnales 11 • Cuando las C~maras se atacaren a Clisc::uti:

y aprobar esta nueva Cansti tuci6n centralista 1 Manuel Larrainzar -

mostró gran actividad en los debates, espE?cÍficamente Cl:<;ndo se --

discutió el a1·t!culo Dos de la Sexta Ley Cansti tucional :;ue trata

ba de la divisi6n del territorio de la República y el gc::ierno in-

terior de sus pueblos. Durante es'tas sesiones, c;ue cor.;'.lrendieron -

del 10 al 29 de noviembre de 1836, el Depcrtumento de Tabasco en-

vi6 una iniciutiva al Congreso nacional solicitando la anexi6n del 

Departamento 11 De Las Chiapas 11 a su territorio, pues =:in tal medl--

da: "se sanearía la econom!a chiapaneca y la Nacién ancr:-ar!3 en -

administración". 37 Ante lo delicado del caso, nuestra Oiputado por 

Chiapas pronunc:i6 un discurso el 26 de noviembre dance, objetando 

con un amplio aparato cr!tico lu iniciativo tabasc:;ueña, la lleg6 a 

calificar de 11 prctansión rid!cul<J 11 • 
38 ValiénCose de su propia exp,g 

rlencia señaló en'tre otros puntos c;ue Tabasco era un territorio --

11pec:¡ueño11 y que tan sólo se podría conformar como 11Distri to de De-

35, 

36. 

37, 
38, 

Antonia F'ernánoez del Cestillo. "La vida fecunda r:::!e M .. Ernesti 
na Larrainzar" en: Boletín de la Socied2d ce Seo:::iraf!a •1 Esta
dística. México, (~.e.), 1945. p.446 .. 
J..1.lvarc Matute. ~ntaloaía: M~xico en el ~lelo X!X. :''..!entes o in 
tercretm:iones hist6ric:1s. M&xico, UNHM, ·1981. ~p.25S-2EO. 
Trens. Dp.:it. Libro ..(uinto .. p.3BJ. 
Larr:ilnzar. ~- ... 1BJ6. p. 10. 
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partamento"; criticó la supuesta bonanza de Tcbasco argumentando -

que su economía y puertos "eran pocos satisfactorios"'; resaltó, a 

comparación de Tabasco,la importancia histórica y cultural de Chi,!! 

pas, así coma la pr5spera economía que ten!a p~ra entonces; además, 

y para finalizar su participación en dicha sesión, e::.tab.ieciÓ que 

si dicha unión llegaba a realizarse, la capital de ombos terri to--

r los tenia que ser la ciuaod de San Cristobal de Las Casas y na le 

de San Juan Bautista (Villahermosa) como lo proponían los tabasqu_g 

ñas, pues <Jquélla ciudad contaba con la mejor infraestructur~ y -

v!as de acceso a las centros productivos de ambos territorios. 
39 

-

Al terminar su discurso, el Congreso pasó al estudia y análisis de 

las argumentas de nuestro autor, y a pesar de que en tan debatido 

asunto la mayor!a de los diputaoos estaban por la union, 40 ar.ibas -

Departamentos mantuvieron sus anteriores del.imitaciones geográfica 

-pol!ticas y no sufrieron modificación alguna a partir de la ley -

del 30 de diciembre de 1836 que decreté y estableció a la prioera 

República Central con base en ol •código de las Siete Leyes :ansti 

tucionales". 
41 

Concluidos los trabajos legislativos del Congreso con la exp_! 

diciéín del nuevo cádlgo político de "Las Siete Leyes", Manuel La-

rralnzar preparó su regres6 a su ciudad natal después de haber si

do notificado de su nombramiento como Magistrado del Tribunal Sup_!! 

rior de Chiapas el :!O de septiembre de 1837. Retrasado su retorno 

a causa de la epidemia de calera morbus que por entonces asolaba a 

39. Trena. ap.C1t. pp. J83-384. 
40. Ibid. p. J84. 
41 .. Edmundo O•Gorman. Historia de las divisiones territoriales de 

Háxlco. M6xlco, Ed. Porrua, 1979. pp. 77-a? .. 
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1 a regi5n, el ilustre chiapanec:o aprovechó su tiempo para escribir 

v putilic::ar el 3 de octubre de 1837 um:i biagraf!a sobre el dominico 

fray 3<lrtalomé de Las Cosas. En este trabajo, el <:?utor nuevamente 

mostr5 convicciones naciom::ilistes e hispanofÓbas muy fuertes que -

lo llevaron a criticar 1/ a canden<Jr lo "bcrbarie 11 d!J los con4uist.Q 

dores y la de los primeros años de la dominación española en Amér.!, 

ca a f..Z Asimismo, tr::::tando de ex~lt<:1r la importuncia del no:nbre de -

la entonces capital de su Dep<Jrtornento, el .'rt:giona.d.sta chiapaneco 

alab6 -de una manera por demás panegiristu- la figura del dominico 

Las Casas, dance, destacando !JU celo protector y reivindicactOr en -

favor del indÍgen~, se pronunció él misma en contra de la e!lclavi-

tud y de toda form¡;i de explotación hacir;:i el indígena. 43 Desgracia

damente, este sentimiento humanitario por el indígena que tanto --

ennobleció a nuestro autor pareco que solamente comµrendiÓ al in

dígena constructor de pirámioes o al envilecido por el yugo espa-

ñol, PUC?S ~ pesar de que Larrainzar se pranunciá por el ind!gona -

en general, un2 serie C:e denuncios en su contra hicieron que sus -

palabras resul"taran demagogia pura,nada acorde con liJ realidad. E:.§. 

to es, durante el siglo XIX v dentro de las propiedades de los La-

rrainzar en Chi2p~s, ero común -decluró an entr2vist2 el ex-gober

nador da Chiupos, Miguel Utrilh1-, 
44 

el recurrir al castiga carpo-

r~l e inhumano de los "herr:Jmientos" para corregir fi:!l tas como el 

ausentismc labornl o el vicio de la embringuez entre 9us trabajad,!! 

Manual Larraim:ar. Eirm:<-3ff'."~ dí! D, F:";J'J 9nrtohmé de L:Js Ca---
535. Obispo de Chiacas. 1-i~xico, (s.~.), 1837. p;::i. 1-7. 
Lec. Cit. 
Gastan Sarc!n Cantó. El sac!.ali!3'TIO [!n MCTxic:J, siclo X1X. M~xi
ca, Ed. ERA. 1986. p.385. 
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res (indígenas). Un extracto de la entrevista que ejemplifica la -

anterior es la si~uiente: 

-lV usted cree que los propietarios hagan uso, para 
castigar, de los grilletes, del cepo y la cadena? 

-1-ülá, ni nos extraña esta clase de martirios; es -
cosa de todos los d!as, y cualquiera que vlsi te -
las haciendas, encontrara, en primer término, como 
cosa indispensable, aquéllos instrumentos. Este -
trato bárbaro de la~ propietarios es origen de que 
a veces los sirvientes se coaligu~n y se venguen -
de sus superiores, como pas6 en la Hacienda ·del Re 
tiro, del señor Larrainzar,• en donde asesinaron al 
mayordomo, de la manera m5s horrible que se haya -
visto. 45 

Por otra parte, concluida su obra sobre el dominico Las Casas 

y una vez que la epidernia de calera morbus fue disminuyendo en San 

Cristobal de Las Casas, Manuel Larrainzar lleg6 a dicha ciudad pa-

ra ocupar su cargo como Magistrado del Tribunal Superior de Chia-

pas. Su correcto desempeño en dicho puesto origin6 4ue Fuera prom.!!. 

vida electo pret1idente del mismo tribunal así como nombrado Rec-

ter de la Universidad de Chiapas. En este doble puesto su presen

cia no dur6 más de un ano, ya que el cuatro de octubre de 1840 fue 

electa nuevamente diputado al Congreso General por la Asamblea --

electoral de Chiapas. 

A los siete meses de su nombramiento, Larrainzar se integró -

al Cangre~m constituida al ampare de "Las Siete Layes". Entre los 

trabajos que inmediatamente desempeiió estuvieron los encaminados a 

solucionar la crísis econÓl'lica del país Que se hab!n agravado por 

la anterior guerra contra Francia, así como por la incertidumbre -

pal!tica que estaban creando los constantes alzamientos de los de-

45. !E.!!!:. p. 386. 
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partamentos a favor de la Constituci6n del 24. Oesafortunadar.iente 

c:on el pronunciamiento del general Santa Anna y su Plan de Tacuba-

ya el panorama nacional se complicó para el Congreso y para todo .. 

el gobierno de Bustamante, al grado de que todos los µoderes :::rea-

dos µar el estatuto conservador del 36, fueron declc:.radas cesantes 

el 11 de octubre de 1841. Ante el nueva orden político existente y 

siguiendo la cuarta disposición de las 9nse::; de T13cubaya por 13 -

que el Ejecutivo com10caría a un Congreso que se encar:;iarÍ<:i de --

cansti tuir a la Nación i:;egún mejor le convenieru, 46 Manuel Lerrai!J. 

zar y los dem~s diputados por los departamentos queduran cesacas -

de sus funciones y puestos políticos. Na at:stante, el carñcter mo-

derado que Santo Anna deseó imprimir a su nuevo gobierno le hizo -

pensar en Larreinzar i:::omo en uno de sus pasibles col3boradores lo-

cales o regionales, de o.h! que se le invitare a purticipar como -

Promotor en la Comisión de Hacienda que debía establecerse en Chij! 

pas. Sobre este sorpresivo ofrecimiento, se desconocen los motivos 

o razones que tuvo nuestra <Jutor p<Jra rechazorlo¡ sin embargo, ---

cuando se dispon!a regresar a la ciudad de San Cristobal de Las C~ 

sas, recibi6 una urgente notificacián de su Est2do que su alto re

gionaiismo le impidió rechazar, ya que nuevamente se le nombraba -

como representonte por Chiapas en la As2rnt1lea consti tul.da bajo las 

Bases de Tacubaya. 

46. rJoriega .. ~ Tomo II. p.313. 
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1.2. Del regionalisr:io al nac!onalisrr:a. 

In::talado este C:::ingre::o en junio Ce 1S!.2 ·¡ a lo largo ::12 su -

corta vi ;;enc:ia, que comprendió hasta el mes de dic:ieml:lrc del mismo 

año, la C:!rrera politica de nuestro autor se ;::ircy2ctó m5s 3llá Cel 

terreno regional .:::;-ue su propia investiourz ;:rnl!.tica re¡:resentaba 1 

ya cue al estudiar y ven~il~r en la Cfrnara os di;::iutacas 13 r·biqu~ 

situac!.6n 11 neutral" ::,ue imceraba en el terri-:orio cel Soc:onuscc, -

lagr6 sclucioner ccn elle un prot:1e"1a que, mds que afectar la est_s 

biliC:a.:3 económica y poli tic a de Chiapas, atanta~a contra la inta--

gridaei y autonomÍ::; de la ~!ación. 

Fa=a apr~ciar la i::articipaci5n de nuEstra autor en el caso --

del Soconusco, es necesario abrir aquí un amcli'J ;::iar~ntesis ;:iara -

explic¡;r e! orii;en y el desarr:::illo del ;;?stado de 11 neutra1ioad 11 ¡:;ue 

por :""lés de 18 años, i:'lantuvo el territorio del 5cc:::inusca. Dur~mte -

el peri~do ilOVchisaano, el territorio del Soccnusc::: estuvo SL:ped!-

taco al ::::::p~rta.:nsnto de Chiapas, el cual a su vez formaba parte Ce 

la ~u:tiencia de .:iuateri~la.. Con l<l da!:larac!6n .:el ir:iperic oe !tu:--

bide, el De::iart.::'0ento Ce :hiapas 1 a traves oe st..:s :astritos ce Ccr.l 

t::n, Tuxtla y :=!.ucad Real, declaró su independencia pol!tica y ec.Q. 

ná!ii::a ::!e la .~uciencia de Gu3temala pera inmec!::ta:r.ente :dherirse. 

31 !.r-:ae:-ic :e !tur::ioe. 1 Cu:!nda toco este se =r..;:-i:Jlio le~a.L~ente --

cori :::me en el :!ecreta ce! 16 de enero de 1222, el territorio :te! 

5o::::mws::o acncté, ;:rnr meaio de un consenr;o v::-!..i:-:t3:-io t le;;;e;l, el 

segu1:- adhe:-ico .::; su ant!;-u.:i cabacer3 ;::mli t!.::a que er:::: :n1Z'J25. --

1 .... r=r:ivo risté:-:!.cc ao la 5e=retc.ría de :=id<:::!.:::ries Ext2:-io:-es "3..§. 
n::rn EG'tr::::oa". :.:oct..::':"1.Snto!:i! L.E. 162:-: 1 i....~. 16.::3-:?. 
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Pasteriormen";~, can el ·pronunciemienta del Plan de Casa Mata se !'!! 

cibiÓ en Chi::::p~s un oficia del general Nicolás 9ravo para ~ue se-

cuneara el riovi·ii;n~c en con-:ra de Iturbide. Esta invitación fue -

rech:Jz;:id3 por el grupo olii;:;ár'c;uic:o de San Cr1stobal de Las Casas -

argumentc:?.ndo f!.ce1icad 'J lea.Lt2d al imperio de Agustín I. Sin em--

bar';)o, a.L coer el ir:iperio ce r turbide , el nuevo gobiarno mexicano, 

a través del genersl Vicente i="ilisala, invitó a las Provincias de 

Ccntroar.iéric:a y a la de Chia¡::ias para que e~vioran Diputados al Ca!! 

greso de :iuatar.iala, a:mde se ceterr'linaría si dichas Provincias "º!! 
tinuarían o no unidc::?S a ;~éxico. 2 

La Junto Provincial de :::hiupas se 

negó a enviar dichas JiputaC::Js al Congreso •¡, por su parte c:anvocé, 

para el 8 de abril de ·1e23 , a una junta general entre las autorid,2 

des de Chia¡::ias ¡:¡ara que deli!:erasen sobre lo que m~s conviniera hl! 

c:er en aquéllas c:ircur.st;;ncias, si dec:larar su independencia abso-

!uta, si agregarse a 3.uatem::!l~ o si mantenerse unido a.L territorio 

de México. 3 

La Di~utac:ián :=irovinc:!al (nor.ibre que tomó la junta de autori-

dades) se instalb el 4 de julio de 1823 '/ tres dí.as después real! 

z6 una votación p::?ra d~cioir oor una de les tre5 opciones anterio-

res. El resu.L taco obtenida Medi<mte "escrutinio secreto" fue un CE, 

rrado empate pe= la ::ue la ..-~ycr!a de los integrantes de la Oiaut.Q, 

ciiSn Provinc:ial acercaron rEc::roc:e::.- la SEpnra~i6n c::c México a par-

tir del 4 de .:!_i..:nio ce 1823, ::;~:u:-ientando Que de tal forme no se v2 

2. Luis Esoinosa. Indec:enc::en-:in ::!P. liJ Pravinr.i<'! de L"'s Chi;c;oae y -
su unitin :" •·1éxic11 ;;;!ntPs~ s ~e - u6llos do5 suce os r;iel"'Or· tlP.s 
extract:tJa ::e 103 c::ocumen':::!'; cal~c::i::mgccs :Jor los excelent si
:nos ser.aren ~·1nncr.l Lr:rreir.:::!r y '·1at!as Romera. ;·tÍn<ico, Imprent::?. 
Victor!.a, 1918,. p.20. 

3. é:::tnunéo C'Go~an. Cp.Cit. ;:i. 14,. 
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r!.~n ;:irasicr...:Cos ni C0"7:.cro~e-:ii:os ccn n.;~ie p::r.a emi ti:- poste:r!.or-

mente u~ :"';L.~1;0 f2l!c • .:isír.iis'71o, señalaron :¡ue en ausencia ::!el Pl3n 

de :;u::la ::.E: :an~idar:::~:rn roto el ;::nc"::o de : . .mi6n ::on f·1éxica, p:::rt.tue 

er3 ;;cu2: !.e o:::.:::i !".!;)::::! ce C!.ct-:.<.i unién¡ na ::J::;.:;t;mte, se ac!ará que 

si eJ.. i'"'p::r:.o :::e I':.urbioe vclv!e a est.::icJ.::=car::;e, l:J con::;acic::a ----

unión a :-·é.-<!.co volver!<~ a timer vi;;encio. Far atr3 parte, en el --

mismo 12s =e jur-:!o ce 1823 le. .-n~vor!:l oel ::angreso de la Diputa---

ción i=:oovi:icia! acercó erigir al ter:-i tori~ ce :::hiapas en una 2un-

t~ Supr2n:::i Pr::vision:::l ;:¡ue, rep::esent.:;oa por los doce partidos ce 

la regién •.¡ ::i::ince al Socor.uscc figur:J nota!::ler..ente, gobernarí~ pr.E, 

visionalr.1::nt2 h:1sta al momen-:o en c;ue se pronunciara -y r.iediarite -

ur. detei'i:::o ex;:::r.en-, por algunes de lt;s opciones anteriores. 
4 

Al p2sa:- Chi~p2s a la vida independiente 1 el territorio Cel -

Soconusco sat:undé la r:iedida 31 pe:-manecer unido al Departamento, -

sin e::i::.=rgo, es~e ¡Jrccesa se::iaratist¡;¡ f'ue vista con llgrado oc:::-

el gctierr.o interina de riéxica ya aun se hat:!a oesconocido y p::sa

do por alta l~ invitación Cel general Filisola; además, el desear.

tente del ;ot:ie:rno r.iexicano fue en aumento cuando reconac16 que -

con la ::::-s:=.ci5n :Je la Junta Suprs":'la Provisional quedQ!::a despo¿aéo 

y re.lsi;a!:!~: 11 ce toda ingerencia en los asun:os de Chi::?pas. 115 R es-

te temor :rnr ;:;:ute del :;¡onierno mexicano ::le ver pcrdica su influe.!l 

cia en la rei;ión, :;;e .sun;:;r::m las ac:ontecir.iien:cs ::lel ·10 ce junio -

en '.:luater-:al::i, :lance C:ic:ha rew:-,ión, ~c.biénd:::::se constitu!do En la R,.g_ 

pÜ!:!lic:a Fec:2r;:;l de Li.s P:-avi;"":c:ias Unid;JS de :entroarni:ric~, invitó 

4. Vé:m~= l..!s oc:no 5asos :;:i:i.sti tutivtis ce est;. .:unta en: Luis Esci 
ncs:::. C::.:it. piJ. 25-27. 

s. !~i=. :::l.2:. 



a la Junta 5u;1rema ~e Chiepas a que p3s3r2 3 for'Tlar p;rte de 5u 

nuevo territorio. ~ue a pertir e.e est2 "'lOnianto :::ue tanto :.-:éx:.::c cg 

mo üuoter:iala, "1S.s cue esperar l:i. dec!.si6n ce la .:unta cr.io:ipar-::::c:~, 

prec:ticaron cec!a una de ellos una ccmplicaaa beligerante ::::.-;i::::!i':a 

proselitista en su favor, pero que tan !::Ólo -y como se ver01 "1::5 

adel1:mte-, sirvió :Jora complicar l:i inestabiliaact interna de la 

Provincia IJ ;:rnr consecuencia el prolongar por más de diez mese9 la 

decisi5n final de la Junta. 

La presión e intromisión de Méx!.co en los asuntos de Ch!.::.oe.s 

comenzó cuando el 2'? do julio de 1823 el gobierno nacional, o:-e~e~ 

t•mdo defenoer los intereses de Chic:pos así cama las intereses ::e 

las mexicenos en a~uélla región, ordenó al Brig<Jdier Vicente F'!.li

sola el marchar inmea1atamente a San Cristobal para aisalve:- :e -

Junta 5uprema, reinstalar la Junta Provincial, convocnr a ela:-::io

nes pero Di;::iutod::.s, restabiecer el orden V Car det:.ida posesi=n al 

.::efe Político nor.brado por el gobierno de México. Llec;<:rtdo f!.liso

la el 4 de se;:;tienbre a 5:::m Srist:::ibal de L35 Cns;::is, disolvió ::1 -

dÍ.3 siguiante a la Junta 5uµrer.m Provisional para en su luc;c:- re-

inst~lar a la Junt<! Provincial 31 monda Ce! coronel CoC¡:illos ==r. -

cien hor;i::res ::.e ir.fantería v treint:z de CL!.!:'3llerfa ¡::lara el s::s:én 

de las aut::iri::.::;c;s cor él estzbJ.ecié3s .. 

Li3s pre:::.:=s;;.:s v o~scontentcs ::3usacas po:- la invasión ~.::ic!.=::i-

na fuaron e:::-!:v~::il:!Cos por los ;irupo5 =.2 c:-ii~;J<Jnec:::s interes~==s -

en la :?nexi:Jn a ~u~t;:;!m:¡!<l, mi orno~ ::L!e lO!::iJliZados er. los Oi.;:::-!. :.=s 

OG Cor.ii't<=n, Tux'!:l.l ~·. :J2rt<? de Tap::icr.uloi, l:m:.z:-cn =iv~r~:rns :::c_:;;:-

c!.anes ccntr:! el ;:n;ió?rna ";'lexic;:mo ;:::Jr nn=er ~ctu2C:l de far""'::: :!.:-_§. 

nico; y :;:ar ,:;¡:::=:- 11i:il:!:l0 los ::.ar~cnc~ pal!:.icos de :hicpas. :.-:e -
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es~es c:ircunstancias, el ~a:Jlerno mexicano: 11 r2cor.:J=ienCa ::u :rror 

o tai. vez ;ui;;c::o ~ar ;:irin::ipias e!; libe:-t~d ·¡ :es;:ieto 21 ~e¡o:=~a -

le;lÍ~iMo de les dÉ:iiles, 116 reva::6 el J·1 de sc:;:tie'":=re l:J cr==°"! de 

destitución de la Junta Suprena ?rovisianal. Sin e~targa, la '""en--

clonada Junta na pudo ser reinst:::lada cel taaa aetida ::i que e! gr.!:! 

po de chiapanecas iric.i.in.::;Cas ;::ar la anexión 3 ;.1éxic-:J 11<.mtwvc -'¡ n 

pesar del desc:mtento regional- la Junte Provin:::ial inpues-:; ¡:ar 

M~xico en el Distrito de 3an ':::rist:::itn?l de Las Casns. Par su :=:::rte 

y no obstante de ~ue el ejÉrci to 'TISxicano inició ir.~edieterne,-te su 

retiro del territorio do ChL:ip:!9, lo5 Distritos chi~ponaccs :2 Ca-

mitán y Tuxtla se levan'taron en armas en contra de la acti tu:: !.le-

gel y pre-mexicana de Sen Cristobal, redact2naa pera lo mis~o al -

26 de octubre de 1823 el "Plcm de Chiapa Libre o lü Mu!?rte 11 • S:ste 

pronunciamiento tuvo como objetivos pürticulares: "el procla:o.:;;r el 

derecno de le:! Provinc13 pariJ c:ec!.dir ae su sue:-te coma me_:o:- le 

conviniE?ra y ¡:;edi:- la inmedi<:~t¡;¡ evacuación de las fuerzas mexica-

nas.117 Hsirnisrio, bU5Cündo cornenaar teda este r:iovirniento SP. :-einst,B. 

lÓ la .::unta Suprema ?rovisional 1 misma que 31 obtener la vic-:;;ria 

por medio de la ce;:i tulacián de Scm Sristobal c:e Lt:!s Cusas eligió 

al chiapaneco 11 enti-ITlexicano" i-'.anuel ZabadÚa corno i:omanc.nnte "1ili-

tar del Flan victorioso de ChiaP<J Libre, 2si como .:efe Fol!;!.=o ::a 

la Prcvincia. 

E5 evidente que al Finalizar el año de ·1a23 la si tu:;cié:i !.n--

terna ce Chiaoas se caracterizó ;JOr la clara tendencia ~U<?te,...;lte

ca del ;abierno de Z~t:ad~<J, quien valiéndose de les fue=zas a:- ... a--
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das cie le =e:;ión entat:lo relaciones CO"':lerciales su11amente vent<:ijo-

sas ;Jara el vec!.no :Ja!s; de hecho, todo este fevoritisr.ia encontró 

un excelente c:a~co c:e ::cci5n en la regi6n del Scc:musco, en qce su 

ampli~ ricu~za n.:.tL.:rsl 1/ su ~oy2nte cor.:erc:io interno 3traj2ran ---

irremeoia.:ler:iente el interés de los inversianistus centroamerica--

na;.;. 

,U ;:¡~r ce toc:!:l i.?=tél, los .:.yuntCJmientos de Chiapas
8 

iniciaron 

sus pro;:ii;s :;es-:!.cno:s para saluc:1onar la retativa a la egreo;iacHm 

a México o =. las ?r;:iv!.ncias Unidas de Centioamérica. Los ;.yunta---

mientas de 5an :ris~:J:Jal oe L:=s Casas y ae Comitán, en vot2cicnes 

p:-imerias, ;Jranun::!.::ron car la in,..,ed1ata unil!in a M~xico '/ nqu9:1 

primero, ante los trat:ajos persuasivos del fiyuntamiento de Tuxtla 

par3 que car;=iara su decisión, resolvió el 23 de enero de 1824 di-

rigirse Cirect3'1ente y s2lvanda el conducta de la Junta Suprema 

Provisional, al ¡:ocer C::jecutivo de Mtixico para exponer su deseo i!! 

condicional oe anexión :::! nt~estro O::?is. Por su parte, lr. .:unte Su--

prema Pr:Jvision:ü al por:::::itnrse de que las gestionas Oe San :ristE!_ 

bal en i~éxico esta:i2n :naneo ::;ecund<Jdas por el Ayuntami~nto de Ca-

polltic:i::.s os l::; i:l::-'.:!vir.:;.!.a ~:::-a ::;uD sin ~enarü ex~:::Bsi::r:m a cual e~ 

l::is ces r.:i=icr;s ::e~e::::.~n foC::e:-:!rse. :an fecha 4 de junio cel mis-

mo aíla, la .:un-:a .Su¡:ir~11a coi;:!Jnzé "" roc!.::ir los votes y 121s :!Ctus -

e. Con l::; :-:!-::::-;ú;;:::..i;:.1 ::a l.3 .3untn SuprBma :=rcvis!.::in::il len C!.:;trJ:_ 
tes ca !.;:i =::-'.Jvi:-:c!.::; p~s<?r::n ~ :;E?r ::r::~omir.ou~s ·¡ cr:~alo~::!OOS c::J
mo .::.yu:;tz:~i;nto!:<. 
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pe.sé a cre;ir una conisión as::ecial dentro ael misma seno de la Ju.!} 

to para que realizara la CO;':'!putacién de las votos. En est-'!s ccnt!i-

cienes se enc.::::r.trzcan los tra::ajos cuandQ se r-e::it:ió en San Crist_g 

b;Jl el decreto del ':ongreso mexicano del ~6 de m::yo de 1e24 que, -

respondiendo a ln petici6n crista::iaJ.ense de anexión a '·léxico del -

~3 de enero, comunic<J.t:a que: "Se manifie::;ta al gobierno actuul de 

Chio::?pas que est5 en el c<:iso de convocar un ::engroso, que en el té,r 

mino de tres meses contodos de!:iC:o el oía dé. este decreto, muestre 

su voluntad sacre su ui:;r=!:J<J.cián a M1°:?xica. 119 

La noticia, que ir.ipllc<:!l:lW atrituciones quE: no le correspon--

dian al gacierno mexicano, 
10 

causti uno gr;m inquietud en los Ayun-

tamientos que como el ael Soconusco se perfilaoan ¡::ar la agroga---

clan a las Provincias Unidos de Centroamérica, ya que con ba5e a -

los resul tacos pri:-:arios c;ue ibn arrojando la votación, la mayaría 

de los A.yuntarni!:::ntos que eran en sí lo~ de la región noroeste, al 

sinpatizar por ln unión a ~léxico y ante la aportunidac:! ce cantar -

con el apoyo que im;::;licuba ol decreta del 2J do enero, ll2v2rÍan -

indudablemente y por rnayar{3 de votas a la Provincia ce Chiapas a 

formar ¡Jarte del terri"toria ,..,exicG.no. Las temores de las -clases di 

rigentes de! SoconuGCO llagc:-:Jr. 21 extrer:io cuenco la Junta 3upre,..,'.:? 

Pl.::.nteó ... en"::.ativzmenta, ~era Gin ll2~2r :l ::ar ~ne conclusi6., :;fi--

cial, LJUE! l.a •;c"C~cián ac 105 :.vunt<Jmiuntau asta:;;;¡ favnrec.isndo en 

su mayorí2 lü :mexi5n .::! ;.;éxi:::.a •. ;nte esta :JE!rS08c::iv<::1, 1:: c!.udud -

de To:::iuchula -c;;:;pl tc::.l inm<J;;:J;.u-c:: del 5oc~nuscc- il t;;c.vés ce les --

g. ~rc~ivo Histórico de l:i 3·::c:-etcría de Relaciones E;<t2r!or:is "G_g 
nera C:st:-ao;::: 11 • Jo~u;iento: L.¡;:. i62J-4. 

10. Lac.Ci t. 
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si::ioatiz.;intes de '3.uate::iala se lev:mtó &n r=~elién ::entra e! ;::=i=_;: 

no reprgser.teC:i :JOr la ~unt3 3u;:rsra Frovisicnal al grad::i- d; =ue -

el .ll. d.e julio de 1e2i.. se decl;:;rÓ se;::;2raca ce le Provincia =a :'":13_ 

pas e !.ncor:::or:=do ol Suprel'7lo 3o=i=rnc de las Proviri.:ies !..:n!.c;!.S ::e 

Centra;;~~r!.c::i. 11 
C'on 1-.:? radicali::ad de la medi:le, el territ::i:-!.a --

del Soc::mu:;:c::i inició ns1 una cor.C .. ictiva situaci6n Ce disici: . .,cie -

c;ue, acre::enta.~a por las dif.Í.cil~s r.E!!;DCi3cion:s ::ii;;lam3tic:;:= 

trs i·~~xi::o •¡ Suatem~la, se prolon;;6 pcr m~s de 1e años. 

da que dict".a territorio estebo:; sonetido de~de un afio atr5s a 1.:: --

de un :-e¡::rs=:entante en el decreta de 3a~rns del 31 Ce julio == i=23 

había ju:-ado de canformic::ad el c¡u:?dar sujeto ::? l~s oecisior:ss =e -

la Junta Suore~a. Por su parte, los grupos part!.:::12rios d:J :::iL::;'::!""':-

la i:.¡:oy:r:m el :;ic-:a del ¿4 de julio afirr:iando :::;ue el A•¡untamien-:c 

oel 5oc::muscc tan!w. lcgltir:'las f2;:.~lt:Jdes para seps:-arse de :: e;~;}.!. 

tal ce la P:":JVincia cue su decisión por Guatemala hab!::;. s:!.:c ---

o!:lra ce 1: más ;:wra expcmt~nea volun"t:Jc:! de sus ;::o::l:=cores, volt..,r:: 

tad cue d::?d'.a res;;ietarse. 
12 

1-mte t2.1 si tu:::iciÓn •¡ !;-atanco as ~~!.li 

z2r lo:;; trá~.i ';es de la anexión, l:o: HSarnblea ··~acic:-ial de Csn!::-:~ ... é-

ricr: ·..¡ ;:!.. ~::H11!r Sjecutivo ecept<;ror. l= anexi6n üs:::!.::!a por el 5::cc-

nusco 21 18 ce =.c;osto de 1624, o~reciÉndole a l:J vez prote::::!!l:i y 

1 1. ':ar.wel Larr3i:i;:ar. Cl;!•:::--s •1 Sc-::::muzco ~ar. -.c-:!.•Jo Ca !<? :-_3:--
t!.tr. ::i.« i!mi:Oas entrn ,. .. <J:<ic:: :;u:r~P.n~l"'!. Me:<i::=., I~prer.-;:; :::i;:i: 

.:ic:!.err.:J. 1875. p. ·n. 
12. ~c:iur.Ca S 1 '3.ornan. Oo.C!t. o.5~. 
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represe'"ltac:ión en su :ongresa. 13 

Preocupi3da por la sublevac:ión del Soc:cnu.si;:c '/ l~ t"elati•:a de 

San Cristo:.rnl de Las .::asas, asi c:J1'10 tenier.Co c:ue otr::s ~yu:i~amie!!. 

tas imitarsn la recelion, l~ Provincia de Chi;pas realizó el escry 

ti'lio final de la vota::icin donde de un total de 172.953 hatitantes 

resul tá que hElbÍr:n votado por la unión a México 96.52:?., por 3uate

mala SD.400, y 15.724 resultaron ir.diferentes •. 14 Ponte oicha situa-

cHin, la Junta Suprema Provisional deter;.iinó la in~e:iiata agrer;a-

cion a Mf?xic:o el ·14 de .seiJtiemt:Jre de 1824; 
15 

acto .se;ui::c 1 el est~ 

do de :::hiapas, en colaboración con el ;iobierno n3c::.on::il, re':litiÓ -

el -¿7 de septiem~re a .!as Provi:"lcias Unidas :le Ci=ntrc=.m~ric<J las -

actL?s del ·12 y 14 de septiembre donde el Soconusco, con =use en el 

decreta de Basss del 31 de julio de 19:?3, participa::a 'I se c::insid!. 

raba incluÍdo en la 2nexi6n a Mt?xico. La feder3ci:m :;e r-1nérica Ce_!! 

tral, ill recibir las actas, decidió aplazar el proceso da anexión 

para estudiar con detenimiento el C::!!JOj mientras ten-te, los ;;rupc:s 

ce chiacanecas y r;ua-::ema! tecas interesados por la ai;rs;3ciCn a las 

Provincias Unidas de C2ntro2mérica, empezaron a ver con desagrada 

la ec~i tud maro se Ce esta Última, al grado ae :¡ue ll2;;2ron e la 

exasper<:?ción y a ls ~esilusián cu3:-:do la ar.ibigGecec =sl ::ese se 

pralon:;]Ó :lar 71~5 ~e ocho meses. Fue hastu "'ieyc ce 1625 ::;ue l::i si--

tuec!.á:i. vclvi6 2 cci.:p::::r sl interés de am~c;s ;a:Jierr.a::; ya que al --

exhortar el Congreso de Chiapas nuevamente al Soconusco para que -

se 3nexar:J !! :-:&xico, el ~cbierna gu<Jtemal tecc ~;Joyó ;l :aca0uscc -

13. Luis E~pinas?.. ~ p.60. 
14 .. lE.!f!..:. ;::p. 59-éO. 
·¡5. ~ cp. 55-óE. 
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a :!:.,o -terri t:i=:!..o el 15 je :-iay:J ::e 1:25, ::ni.= a ::=c':;=o;;B:-lo =e ;:c;si

':l:s '3r;rssi::mes ~exi.can~s. 16 ~st.J =al!.:;rrosa meoi::a ~l s;:¡o c::m':.est2 

:lé! ::2 l!J -ni~m;::i form:J pcr el i;c=i~rílo -,e xi cano, 
17 

o=:!..;!.n5 :;ue 3uoit~ 

g~ cor.o representante diplarn5:tic:o gn :.;éx!.c:c ¡::;;!ra s::luc!.Gnar asoec:,h 

en le ,:.samblea ücner¡=.l . .qr.ieri::::ana ret.:niCa en Panen2, a lo :::¡ue LÚc<!s: 

;..l~r.ián se negó ergumsntando c;ue :-:éxico no t1m!a ¡:c:-:::L:2 sa~m:er a -

juicio lo c;ue er:a un derecho acsalut:l para él, ada ... ~s i::e que la ;::J1! 

ltti!::a internacional mexicana rechazaba someter ::;1.:5 ~rc~!.emas a 

c::u:al:,..iier ti;:rn de arbitra~e. 

ces :-:::cienes lo 4ue origin6 ==iue el ':;erri tori.:J ::e!. 3;oc::nusco :!ntr:::!-

ra =n un est<JCD de neutra.lié2d cue lo mantuvo !nca:::ric!ente :ior ur.ti 

'18 
espacie == rnfs de 15 af.os. Durante e::;te la;Jsc ce -;.!.arco hu:o ---

,.:.rcnivo riistóri::c :=:e l; 3er::.-~t:.r!:i ::e Rela::icnes ::::xi;~r!o:es -
'''.::ien::.ro Est:-~c3 11 • :i•.1-;.um~nto: L.E. 1523-5. 

~~~~:~ª L~~;~~~~~~-C~~~~~;/~~~;6ri=2 cel Sc=:::-Ls== '-' ~LJ ~~=~r-
'.JC:'':C:i.~n s ::1 ::;~::ul1lica ~·<.!x!.=t::.I"'<:!. M~xic::, !•;::-ent~ ce .J. :·t. L_g 
:-~, 1,Sl...3. ~-75. 
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lo desconoció ;:iuesto c;ue el :ong:-eso :le Centrosrr.éri=a, sin car ºª.! 

te de ello a México, moc!fi::5 sustanc:!.nlmente el docu111entc e hizo 

pasar al terri ta tia dal 5:Jc:::::iusco como ¡:arte inte;;:-ante =e .... r.:éri=a 

Ccnt:-nl. Ante l::;s dificu.!.t13cHrn oel ::<3so, la situac:Hm oel Distrito 

neutriJl e indepen:liente i:::el Eoconusco se fue corr:plicando hasto l:,!! 

gar a re~resentar uri ;:ro:le:a s2:-io p.::ira a~~as nac1ones, y<J ~ue --

C3re el foca de l:::s f::"i::::::iones ;n';re r--éxic:i •¡ Guatmiala. ~s! :::ues, 

el Soccnu~co p¡ocn~o fu~ hor;:;:::.r ce refugi:;.a~s ;:clí.:icc:::;. "/ ca rete.!.--

::!es <J las gc~iernos ce ~-1 éx!.=o y de :entroanér!ca ¡ un c2so ejempl;:r 

fue el del ex-presidente ~u2":E'71?.l.ti:!co :·'.~nt.Jel Jase 1-1rce que, aprDV,!!. 

ch?.nda l:J situaeibi er. cue :;e hell2t:a l::? fronter2, organiz6 2n Ta-

pachula una fuerza can el u::~2tiva de inv2oir ;i ~uate-nala pur::: el 
1c 

legro ce fines p~rt!.cul;Jres. ~ Entar!:'.!OD el JDbierno guate:-lülteco -

de estas actividedes ~::!ndé '..lr.a fuerz3 ul 5aconusco pnra batir a .:..!. 

ce, efectuánccse un 2n::uen~:-::::i en E.:;cuintla el 24 ce febrero ae ---

·1832, en el cua rasultÓ de:;:-ct2:lc el ex-;:i:-esiCente. 

El aconr.ecirni2nt.:i ;:;e .... :-=e sacudi6 nuevamente el palvu de L:i.s 
.,e 

negociaciones sobre el 5oc-::r.u::c::::i. - El a de oct~tre de 1532 :·lanuel 

:atiz de ::anilla fue "?nviaco a :::1mt:;a2:-:léri=a coma Min1'3tr::::i Pleni¡:a-

tem:!.aria de ._léxico ~era solucionar el case del 3oconusc::J y neg::::i-

ciar un trataoc :le L!-i':es. :ur:::nte el ceserrollo ce sus fun::::!.ana;; 

Di~z de :anilla legré ent::i.t:::;:; .;estiones :Jarü un Tr3':2Co oe :Omis.-

ta:i, Comer::io y Navec;ac:ién, :·i sii1 ern=ar;o aste mismo no pudo ~ac--

tarse de=ido a :iue c:uar11:!a !!e~~ el turno de tret2r sl p:-obler.i;:; ::al 

·1-;. C1 Gor:r.c::n. G~.:::!.'t. :J.E9. 
2:J. La=.:it. 
2·1. ~M!stórico de la Eec!"etur!~ :le i1elacior.es Ex:e:;ic:-es --

11Gem::ro Estraca". Jocun:;nto: 7- 1t.-2e. 
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Soconusco, diversos oficiales gu~ternaltecos provocaron ·¡ Profi:-ie

ron humillantes -insultos !! la legación ~exi:::ena. 22 F:L.:st:-e~as de -

esta f'crne le5 negociaciones, le situa::i!in del Soconusco c::int!.r.uó 

ag:-ev~ndose: 11 c::arno un terrena neut:ral y sin más autoridac ~ue las 

t.lunicipales. 1123 Consecuencia de constituir un :r2Fugio para Celin--

¿4 
cuentes de ambos pa!ses, el territorio del 5oconusco estuvo su--

frienc:o continuas incurs.'...ones de las ejé:-c::!tcis vecirias¡
25 sin em-

bargo, el princ:ip::il a:;;r<:::.vante ::e su difÍci_l situa::!5n fue el ::o---

rrespondiente <!l sector ecanÓ;:iica, y<!. c;L!e lo!l precios de su 1:1er.=a-

do as! c::CJma su nivel de procucci:Jn decayeren Oe r:iane;-a cüar"1<!nte y 

cant!nu<J 1 dur~nte sus 18 aiio5 de vida "neutral". 

Fue hasta el año de ·u:L.z y en particular dur2nte los tr2bajo5 

del efímero Congreso constituido par las Bases de Tacubaya, que la 

proolemática del Soconusco volvió a ocupar la atenci6n del :;¡atier-

na mexicana. El Diput::ido por Chiólpas, li:::enciado Manuel Lar:-ainzar 

estando consciente Ge ln gri:ivedad del asunto '/ Eienco acem2:s e! -

portavoz de un grupo numeroso de chiap;:;necos yue pect!an 12 ;nontu 

actuación del gc.bierno nacionel en el caso, solicitó une eni::-evin-

ta particular con el general Mntonio L:5pez de Santa .:.nna, ;:uien --

acacatn-1 de a3cender a la presiaencia can f ~cul ":::::Ce3 or.in!;:ioc!as. ::n 

:::iich'3 :-eunién, p::-c¡Jusa '/ ¡n-s-:-:cviá 13 n::c:esicac 

22. 

~:.. . 
25. 

IbiC. ~oci..:•entc: 14-3-~'i. 
~ue Cl::!v<J:-r:Í:Z.! '/ Ju:::-: oe )ic::; ~:.:!..3s. 11 f·'Éxi:::::i lnce:;en:ien-::e 
1S21-iC55". en: ;:fi>:i:::c -, t:.r::;vé::s je .::::s '3l'"'l:::~ :..1!s:a:-!:: ==r'=--

~~'. 1 ~i~~~~:~:~~~r~¡~~~~:~!~~mE~:= ºHH:;:~tH'.~~i~~~~: ~fü 
tari;:::il Cu-:=rt:, 1'7íá. Tcr-::i IV. ;::i.t.éS. 
L::irr:in::2:-. ~!ot!.::!~ h1.-=-:~:-ic2 ••• ;::io. 79-i34. 
.:.rc;-:ivo ~i:.:toric:::i de l:= ~3C::TE?'t;;rÍ<= ce ~el;c!.cr.~5 Sxt.::-io:::es -
"Geria:-:::: :'.;,-::-.:::c.:;". :)acu:-:~nt.cs: 3-3-4026 'I S-:-53. 
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la inc::irpor:ción del 3oc:musc:::i a la .=ie~ú1üica :-·sx1cana; p~r~ ~2les 

ta ::.r:na jes¡::u~s c:!e esc:u::r.ar por más Ce tres ::uartas ce .,ore. :os ª.! 

gumentos del dicu"tac:!o c:hi:::!JJ2neco, 26 :juacO plen::r-::ente =cnver.:::!.:a de 

los de:-echos de L:i !Jaci6n sobre ~l 3ac::mu::>co, cor lo que to:-~ndo -

en cuento lo im¡::::-aouctivo ce l.:.s gesticnes diplomáticas ant;ria---

res, autorizó al señor L~rri::.inzor para ~u:? ar:-eglase ::en el '.'inis-

tro de :Juerr:J todo la necesario para la recuperac16n inmediata del 

Soconusco. 

En virtud ce estr:i resolución, el licencicdo Larr~ünzar ::c:;.tu

vo otra la.rg::1 conferenciü con el general .:asé ~·:ar!a Torne! ::uien -

unu vez enter:::idc ce la pol!tica a seguir crceno en agosto de 1é42 

que m2rchara una sscción de trOPi:!S mexicanas <?l puetlo ae E.:=L:in-

tla para brindar protección ·¡ ayuou al puebla del Soconusc:o, ya --

que coma se había convocado en la región 3 una nueva vctaciér. pare 

solucionar el C<?SD de le anexión <l ~1Éixico o a Guatanc:la, se :imía 

uno int;:cr;iisión directa po;: ;:arte del vecino país¡ nsí:-:iismc, -y -

tamcién pe:- inaicaci6n de L;:;rr:::iinzar- el gc:::ierno r.iexicano ~usti

fidi la ;,;.v;:inzada militar ;:mr l':lecio de uno prcc1ama que exüc:--.!a las 

razcnes :::¡ua :!sist!an a 1-'éxico ;J;Jra :::an~ie'.e:-ar esa porci6r. :::; !:!.e--

rra cerno suyi:!. Cabe señalar que est:J radical •eciCa pro~ues:.; ~ar 

Larrninza!' y !!cvaca a la ;:ir9c:.ic'3 :::ar el ccror.el Juan ,;gua·:': ?.7 

ct:ecec::ió en nuestro autor a los evicentas in:.ereses que 21 ==~e di 

putaco representa:::ia je las fa'"li!i:?s al!g5¡ocui=a5 je la rei;:i=:i, ---

26. 1-\;.;oda LÓOe:!. Co.:it. p. ~1. 
27. =::nr1:;ue ül:Jvar:-i:.:. Oc.Cit. c. i.::i::. 



54 

:JUES .;:;ienco la suya una c!e all~s 1 reccnociá la eno:-"'."le pérdida ecc

nÓ7:1ca c:ue les in;::ilio::a::>i el no ca-i-::ar con l~ ~radu=c!Ón V c::omer:::ic:: 

:lel Soc:::mu3cc. ~sí puas, ":'IOtivado su reqitJi1;:J.isno ¡:J:Jl" tan i~pa:-!.:::o-

S::! =:ausa •¡ .,ientros el ej~rci te mexic;ino presic::net:a ln votacién sJ:. 

tuánco!'ie en los al:-ecaoores :lel So::::::inu.::::G, Lar:-ainzar inició ur.a -

serie de n;•;oc:!.~ciar.cs E!p!stoleres =on les :.Jt:JriC:ades personas -

influycnt2s :le! territorio :::Iel Sacc::r:usc:n, ;J2:-a "lacerles ver las --

v::itajas ~ue 12s trae:-!.ó! el :ie::i::!irse '::IC!' ·l<J anexi5n al terri';orio 

la :icco pudo h~c:er ~n'te la ;:::alíti:::a aesarrollaCa pe:- L<Jr:-aim.:ar '{ 

el ;acier~o r:iexicano, 1/3 ~u2 en esos mo:n;:mt::::is la Unión Centro~~~ri 

cana !3I'a ;Jresa de l<::. j;::J!.!i:!ac ca!.Jsc.da ,::J::::ir su ¡::::-opi::: desintegr2---

ción • J..\provecnando est:! ci:cun3t;:mci:::, i:.:l :::;c'.Jie:-nc "1exic:::ino hizo 

not::r a los gruoos oirigen':.es y al ;::iu:::t:.la 2n ~ener:!.l ::lel Saccnus--

e:, :;us si c::it.:i~en ""JCr su :!nsxi:Sn al ;a::lcrr::: ;uaterialt:eco, lo ;:i.:-,g 

cario y ex:::iucsta de su =xistancia -co:-'la ':.er:-i :;;;r!a :i~utr::l- se --

a;:-;varí:=. en '1xc2so .... nte t<:!l s:tuaciér., ¡ .::ur::.r.':e toce el -es Ce 
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plor<JCa la voluntad de los ha:iitarites de la re;ián, el ¡;obierno rn~ 

xic;;.no cec:retó el 11 de ~eptier.ibre de "':3t..2 la uni6n del Soc:onusc:o 

31 Deo~rta:nen'ta ::e Chiapes '/ por consiguiente, 2 Ml!xic:o.JC 

Con la 03r.exión fuvorable a •:éxic:i, el licenciado LarriJinz<lr -

vio satisfactoriamente esti':lulaoa su car:-era ;:ia!Íti;:3 al consignar 

el i·'.inisterio ce .~dacionas i:.x·teri::Jres en su hoja de servicios ---

que! "merced iJ sus patrióticos esfuerzos se ver.!.fic:Ó le:! inc:arpora

c:i6n de la Provinc:!u del Soconusco a 1'3 ~e;:i~:.lic:a Ve:dc;::.na 11
;
3 ·1 por 

su parte:, el general Sant:LJ ;-mn<:1 le diri;;i6 un.! =orta con Fec:h::i 30 

de septiembre ::le 1842, donde felic:it5ndclo a::iertamente le decleró 

que det:idc: a ~l se ha::ih1 podido llevar a ct:ibD esa pcmsa;.iiento, y -

que r-~éxica ls era deudor ce tun ir:ipartante r,c;rvicia. 32 PEJro si es-

tas elogias resultaran importantes para l<:i tr<Jyectaria políticiJ de 

nuestra autor, cace seilalar que más i;n~or-:2nte fue aún el hecha de 

i.tue el celo regiana.List<:1 del ilustre ch!.apaneco encontró la forma 

de cohesionar y utilizar el respaldo de la Naciéin para recuperar -

el territorio del Soconusco, y con ello, su rna:-c:::ica y su econo:;iÍ~. 

Valiénacse pars esto je mec!.os un tant::i coherc1 ti vos o de un;J evi-

dente int:imidación ceno fuE? el caso de la !.nv;::si6n armada al pue-

~lo :::1e é:scuintla, 1ü ciputaoo por ·:hi<!;::ias ins2rté su loi;r6 dentro 

ce un 2mt:!.2nte ;:al! ti::::o not.:i::ler.ien~e !.r.tP.rGs3c!C y ~r=ocuoad.o ¡:ar -

las .::uest!:::mes de recu¡:!Jr;::;?c!.bn y ;:lef2n~a :1e.!. tcr=i torio ne:c!.on<:?l, 

corno fuer:in ;:mr entonces los ::::L!S03 de la !:iUOlav~c!.Ón de Yucot'2n 

!a seo3ra:::ión ae Texas. 

:rn. QHJornan. Ce. ::i:. ;::i. 25. 
3 1 • .:-.\maco LÓPe=. Sp,. Cit. ;::i. 45. 
32. ~t;id. CJ. Z6. 
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ce ~·'i:iist;-as del ~::i::;i:?rr:::; s::.nt:;¡·-:ista ~3::>t; au-:.:::ric:=.cas lcc::::i.i;s ce 

~hi~:::ias, 33 !·:anue! La:-:-:=.i:iz:::ir ;:iu=lic:i en el ;;ñ:: .:!e 1S4~ un o¡:;C.sculc 

tr6 la particio;::.ci:m :::s:::aclfi:::a :::iel ~utor en :licho zuceso, ;: i!uE_ 

r:iexic.;:na sobre el So::::::::r.u3::c. FO:" ::i:r~ .::J:::rt.e, ::;:;=e :::cve:-tir ::...::::? <::e-

tlido 3 la :l!::iurdante ce la infc:-r:i:::i::in y 2 la :::rst~ncic!:::a ob~:::tiv:.-

dnd e impcrciali:lad :::en :::u= fwe el:::;:::c:::ra~o -a::~i-:uc:: hist:iric;;:-ff!::::::i 

~ue en nuestro au':or cor.irm¡;Ó 2 ser une cuo11i::ad ·¡ sb::;es!.án- as':e 

texto fue después ut:!.li;:ac:J ;::iar el ;atierra -ie:d::nno :cno =::-;;·.ir.en-

tablecer definit!.va~ente lo; 1!:-1!.te::; y l:;s f::::mt2r:::s entr~ ,;-,::ias -

n;:::::iones.
34 

Hs:!. ¡:iu¡;s, :::en el :;:;so ::sl Scconu::ca, el l!.:::eric!.:=.::::i ::2-

nuel L:?rrain:ar :;ilc:m::-5 !.Ji i;:-::r. .;:::-ssti.;io oent.:-o cel fr~:.üta =olÍt,! 

netanente naci;:m:;li:;t¡:¡ 'I = 12 •1ez, 3l't<;ner.";~ :-agic~~J.ista, =we nn 

c::el 5c!:onusco. 

'.!3. :=i=. cp. :5-:7. 
34. ::::et. :;.. 26. 



57 

1.J. Su ccnaolldac16n en la po1Ít1ciil interna del p11Ílih 

Al f1nal1Zilr el al'lo de 1842, el Congreao Cona ti tuyl!lnts, que -

constíiilntemante estuvo ha~tlgado por el gobierno ¡¡antíilnista par h•

berse opueato a liilU política abs;;olutiata, 1 y que a pce•r de h•ber -

eat¡¡da conrormado por individuas de 1deiii1B dlveraaa donde 11obree;i-

lleron principalmente los conservíildoreo y loa liberales moderados~ 

fue dleueJ.ta el. 19 di!! diciembre mediante el improvisado movimiento 

deJ. gemual Nicolás Bravo de:nomlm1:do Pl•n de Huexotzlngo. Entre -

los punto¡¡ que demanct6 dicho Plan estuvo el. de la conform;¡¡c16n de 

una Junta di!! No~iilblee para que se reformara la Constitución que h,!. 

b!a malograda e.l Congreso de.l 42. 

Ante eate nuevo orden político, e! ex-diputado por Chiapas P.!. 

116 a f'ormar partil! de la mencionada Junta de Nat"blea como reprcsl!!I,!! 

t;ante del miamo territorio. Para l!!ISto, eu estrecha rl!!llación con el 

general Santa Anna (que se había m•mirestado a través dl:!ll caso del 

Soconusco), y con el M1n1atro da l;;i Guerr;i B.1 gennral Tornel, as! 

coma su postura pol!tic:i moderada a consnrv;;idora, le permitieron -

reconocer en los lineamientos •eguidas por al gobierno interino -

del general N1co1Ss 8r¡¡vo los de au misma cl¡¡¡ae social y que eran 

la conservación de la estructur;;i cligarquica de su regi6n y de sus 

prapiedaoee. 3 Entre las participaciones de nuestro autor en la me!!, 

cioniiiillda Junta, sabemos Quis se d1stlngui6 por au oratoria y por el 

celo que lmpr1mi6 a sua comieicnee en ella, como rue la de corre--

1 Roberto Honreal Vásquez. El Congreso Constituyente d'!! 1842, Méx,! 
co.UNAM. Teeis (Llcencl;;ido en Deirecna).1965. pp.79-87. 

2 .!!!!.!!.. PP• 51-53. 
3 Durante esta e momento e en la cap1 tal de Chi;;ipas los f¡¡miliiires -

de nuestro autor ocupaban cargos pal!ticaa claves qua loe hacían 
pas!!edareis de grandee 1nfluenc1¡¡s en la regi6n.Véase: Trena. Qe.:. 
!<!1... pp.421-430. 
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gir un• vez termln.clos lQ9 triilbiljDs de la Ae;cmble•:"las Bases Or-

g~nlcas, en colaboración con el llcerc:iado·crlspinlano del Casti--

11011. 4 

Expedida.a y 9¡¡nciDniilcJ¡¡9 l;1e Biilses Orgllnicas central.lotas el -

12 de junio Id• 1843, L•rrainziilr fue lliilmado p¡¡r;; colaborar con liil 

&egund• RepÚbliC:íiil Centralista c:::imo miembro del Consejo de Eat•do. 

En su nuevo cargo piilrtlclpó en el informa que presentó la Comisión 

de Justici¡¡ del Consejo reliiltlvo a un proyecto presentado sobre la 

construcción de C•minos de fierro en eJ. territorio de lliiill RepÚbll-

ca; en eiete informe, que ee public6 en El Monitor Repub.lic;;;ino del 

24 de octubrl!!I de 1843, nuestro ;autor mostró eu conv1cci6n por ln-

duatrl;¡¡¡¡J.lz•r al pa!a, pues considerÓ que era necesaria 1a infriilell

tructur .. ferrovl&ria como p;;ieo previo a la 1ndustr1;;il1zación n;;ici~ 

nal. Lo singular del cei¡¡o fue que en el documento no SI! especific~ 

ron los 1t1nl!!rar1os de las v!ae aol;;iml!!nte ee mencioné a 1011 puer

tos y co&.taa m1cionales por lo que: se podr!a pensar que el informs 

da la Comia16n pens¡¡ba en una "industria• de extracc16n y no en -

un¡¡ di! transformec16n. 

Para 111 ai1o de 1845 y una vez que nuestro ¡¡utor fijé su domi

cilio en la ciudad da Mll:><ico, fue electo Senador por el gobierno -

del genr:iral José Ja&qu!n Herrera; ein emb•rgo ea te nomb:riiilmiento y 

dicho gobierno, 11 pesar de haber 1!19tac:lo ropreaentado por un modl!rj! 

do que trat6 de conciliar a los diversos partidos y de evitar la -

guerra con los E.U.A. por c•usa de Texae, 5 vinieron a ser depues--

4, Hermilio LÓpez Sénchez. f!~p.889. 
S. Josefina Zaraida V. "Los µrimeros trapiezos 11 en Historia Gene-

ral de México. México, Cole9ic de MéX:ico, 1981. Temo l l. p. 765. 
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toa a fina• de diciembre dal miamo ano con el pronunciamiento del 

general Mar1;ma Paredes Arr1llaga. Al triunfar el mov1rn1ento di!! -

San Luis PotoliilÍ 1 ae convcc6 a un Ccngrl!IBO E:1ttr¡¡ord1nar1o encíilrgado 

de elabor01r uníil nueva C:onst1tuc16n; Liilrralnzar fue propuest.o por -

el Consejo de Estado como diputíildD a eeta Asamblea, y nombrado por 

el presidente interina Piii!rede& Arrilh1ga, pz"liil deeempeílar au nueva 

cargo. La experiencia pal!tica que ya entoncea habla adqu1.rido -

nuestro autor para ocupar puestos pÜbllcos en gobiernas diferentes 

lo lleViilron a participar en a aun tos clave a del nuevo gobierno, el 

cual fue considerado por el historiador Arrang61z como: "la prime

T¡¡ tentativa ••• en fliilvor de la mon¡¡rqu{a 116en M~xico. Uno de eatos ,: 

euntoa canal st1á en lae negoc1ac1onea con loe Eat•dos Unidos de -

Narteamtri ca para eoJ.uc1onar el problema can Texas; de hecho y an

te .lo 1n1..vltiii1ble de .los acontecimientao, Manuel Larrainzar f1gur6 

coma uno de loe dos diputado a aecretarioa que 1 en un16n de Anaate

aia Buatamante (d.i,putado presidente), firmaron al decreto de.l pre

•idente Arr1ll~ga, autarlz¡mda al gobierno para repeler la &gric-

eión de los norteamericana a.? 

Postrada la Nac16n ante la inuaa16n yanqui del 46 y una vez -

que rue rest11blecldo el régimen federal con la reuoluc1ón de la -

Ciudade.La, nueatro autor qued6 deetltu!do de su cargo pol!tica; a

dem&a, debida al car5cter •rojo• del nueva gobierno Manuel Larral!! 

zar na B&tuvo de acuerdo con la radicalidad de aua acto& y trat6 -

de mantenerse iiii.lejadc del mi amo; no ob11tante, el gobierno federal, 

6 Francisco de Paul;i dt: Arrang6iz. _H~xlco desde 1808 hi"lsta 1867. -
M6xico. Ed.florrú;;a. 1974 Calccc:Sepan CU;;antoa No.82. Pa-rte Segun
d;;a Cap.XI• p.JBB. 

? Alvaro Matute. Op.Cit, p.434. 



60 

reconociendo en h &U profundo conocimiento mogtro;zdo en su texto -

sobrl!!! el Soconusco, lo comisionó p¡¡ra eacriblr con motivo de! con-

t'J.icto que por entonces liilmb¡¡rgaba a l¡¡ l'fac16n, un<il Hlatorlil rilZDM,! 

da y juat1ficíiiildiili da Texas. Desafortunadamente no exlstl!! ejemplar -

alguno que testifique dicho trabajo, •s! como tsmpoca existen de-

cl•raclonea por P•rte del ¡¡utor o del gobierno mexiciiilnO que d1m ng 

ticia del texto; no obstomte, ser!a err6neo pensar que el •utcr,. _ 

por opoolc16n ill régimen existente, se haya neg_Bdo a real! zarlo -

puesto que eJ. 2 de míilyo de 1847 fue dcclar¡¡¡¡do Hinlutro Letr;;ido Su

plente de Ley del Trlbun:il Supremo de Guerra y Miiilrina, lo que lnm.!! 

dlatamente ecapt6 entrando en servicio activo. 

Tiempo después, cu¡¡ndo las tropas norto•méric:;maa entraron a 

líiiil ciudild de M'xico en &eptiembre di! 184?, y cuando· el licenciado 

Manuel de la Peila y Peña asum16 l¡¡i presidencia y estableció en Qu.!, 

rét .. ro el gobierno abandonado por Santa Anna, ll•m6 al ilustre 

chiapaneco a integr•rsc Oill gobierno en Querf!taro par& continuar en 

aua funciones de Hugletrado del Tribunal sntes citado. No obstante, 

fue hasta el 2 de m;ayo, tres mee ea de:sput!s de la r1rma del Tratado 

de Guadiillupe, que nuestro autor lleg6 a Querétaro. A pesar de au -

tardanza, al d{a siguiente fue nombrado Senador por el voto de la 

C~mar• de Diputados, por el del SeniildO y por el de la Suprema Cor

te de Justicia¡ al par de todo esto, también obtuvo los 5ufragioa 

del Estado de Chiap¡¡¡e con motivo de las alecciones de la renava-

c16n del Senado, y de ente modo, se encontró alendo Sen•dor por un 

doble t!tulo. 

Al término de l• gul!rra contra loa Eat¡¡dos Unidos de Norteam! 

rica, el Congrl!leo de México ae ocup6 de la elecc16n del presidente 
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consti tuciOniil 1 cargo que el J do julio de 1848 rec•yO en el gene

r•.l liberal moderiiildD Jos~ Joaquín Herrera. BiiljD este nuevo gobier

no, las cargos público& de nuestro autor Fueron riiltific•doa lo que 

impliciS que durante los dos años eigulentee que duró dicha gobll!!r-

no nuestra •utor desempeniiilra variiiils camisones en ~l. Una de estas 

fue precieiilmente el extiunar au voto particular en el. Senaaa en la 

ses10n del 20 de marzo de 1849, aobre la reformil de l• cámara de -

Olput;¡¡¡dos a los ar¡mcl!llea R'Qrftlmoa de la N;¡cllin. En este eecrito 

-que nació como consl!lcuenc1iiil de .Los intentos de un gobierno qua -

trat&ba par todos las medios poeiblea de rl!lhacer su econom.!iiil inte!. 

na-, las idean vertldíie por nueotro autor aobre loa gr¡¡vámenea a -

la pre-industria nacional permitieron identificar a la perfecci6n 

su pastura modergda, puesta que estando trabajando por convicción 

propiiiil en un gobierno liberal moder¡¡da, moetr6 il la vez ciertas a

rlnidade11 con la ideolog!a conservadora. 51 bien esta asac1iiiC1Ón -

hiilsta aquél momento a6lo se hiiib!a podida rastrear por aus declora

clonalil en el discurso del 37 y par su partlclpaclón en gobiernos -

con tíiillss caractsr!aticaa, ahora, con sus observacionea a ravor -

del prateccionis..a sstatal y iiilrancelario, su lineamiento pal!tico-

económica anunciiiilba una estreche relación con la similar premisa -

base del partido conserv11dor, misma que ~ntonlo Garc!OJ de León -

ilustr6 muy acertadamente con la siguiente el ta: 

Loe partidarios del proteccionismo, los conservado
res ••• quienes pensaban en el desiiilrrollo autónomo -
del pii!s, en un protaccioniamo que impulsere una -
v!a propia y ruerte al C;Jp1tal1amo, er•n a rin de -
cuentae derensores d• los vtejaa pr1vil.eg1oe colo-
niales y profundamenta reaccionarias. 8 

B. Antonio Garc!a de León. "Entre lo espada y la pared• en La Jor
nada Semanal. M~xico, No. 108 1 7 de julio de 1991. pp. 41-45. 
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Lae ideas que pl•smó Larrliilinzar en au Voto Particul'iiilr ec Ce!!. 

triilron en el de&itCuerdo sobre li:ila reformas para ariinCeleo del ce--

mercio interno y externo del pa!s. Reconoció que aobre l¡¡¡ economí:a 

in'terna deberían existir escasos pero precieoa impuestoa; gin em-

biilrgo sobre loa ¡¡rt!culoa de importación deberían acentuarse loe·'!. 

rectos prohibidoliil con derechas protectorca", porque de no eer ¡¡¡¡¡¡{ 

líil economía nacion;;i.L ac •rruim1ria -m~s de lo QUI!!! !Hitaba-, y en-

tríilr!;;a en dccadencla,9 adern~e, el monto del er•rio pÚblico se ve--

rÍ'iiil enorm1mente reducido lo que pcdr!a orlgin•r nucv;;¡e rev~1.:1lt¡¡¡¡¡ -

políticas y popul•reo. Ante estas .. visionarias" pa1lilbr5lit, señal6 -

también que toda eetiil palitlciil proteccionista debía m¡¡¡nteneree h•,! 

ta que se fomentiilrOI y estableciera en Héx1co la industria fabril -

pues ante loa artículos de mejor Cii!id¡¡¡d provenientes de! exterior 

-debicJa a l• experienc1¡¡¡ induatriiill europeiil, a sus ;;¡del•ntoa en --

las ciencias y ar"tes, a la perfección de su m¡¡quiniilriiiil y iiil loa es_ 

nocim1ento& y eepec1al1z;;ción de loe obreroa- loa productos naciE_ 

n¡¡¡les y la pre-industri• n;;¡cional no podrían competir y: 11 vendr!¡¡n 

e morir por esta c¡¡¡u1n. 11 • 
1u Por otrs parte, paralelo a todo este p.= 

n:Jramiiil dependiente y desolador de la economía mexicana, Larralnziillr 

exhortó a cambl•r l;;i •1 tuo1;ci6n imper;¡nte del piilÍB medi¡¡nte 1!11 eo

tatllecimiento , fomento y de~;.:irrollo de l¡¡¡ industria fatlril; a la 

vez, at1virti6 que ello no era un 11 sueño ni la 1nsp1roic1Ón momentii-

nea del m&s puro patriot!smo," 11 sino que se debía de considerar -

9 Ibid. PP• 60-61. 
10 He.nuel L~rr:¡lnzar. ~q__p~,;:.t;ic;¡ular del s~. 5P.Oi'dor Lic •. O. Mw-

nun>l Lgrr:dnT3f !labre el ncyardo de la C.¡¡¡m9ri de Oioyt~das rela 
tivo ¡¡¡ ln r!!r·grmg'de ii!rpnc1H!:.LG.Y~l!nto P.n lR se;:,ian oel -
d!iJ 20 de marzo de 1~49.como individuo de la Comiei6n espec1;;il 
R cuyo exgmRn sn p .. eo cet~ nnqocto, Fondo de '"'eservu de l¡¡ 81-
bliateca Naciom1l. M¡xico. s/e. pp ,63-6'i 

11 .J.b1d. p.65. 
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como 11 un11 da las primeras nece&idadea de lii N&ciÓn" 12 que llevilr!

an a México dl!I au ámbito netamente minero y agrícola al de un pa!& 

altamente lndustriiiill. Visto así, set'liillléJ que !!!l gobierno debería de 

seguir la política proteccionlata c¡ua los paloes europeos h•bÍ•m -

implementado en un principia y en sus propios territorios, p¡¡¡¡r¡¡¡ P.E. 

dar llegar iiil aer lile grandes potencias lncustriiillee que er¡¡m ente.!! 

ces. Proruncizanoo en estiiil politic:a, expuao que: 

••• un¡¡ n•ci6n -.troisiidiil como la nUautra 1 para llegar 
a 11er Qr•me2e y poderos• como otr.;;is, necesita de una 
protección especi•l y muy eficaz en 11ua princlpale• 
ramou de rlquez•, para ponerla a cubierto de loa m.=! 
les que püdieran sobrevenirla de dejíillrla liilb:;indon¡¡¡d;¡¡¡ 
a los esfuerzos aisladas del interés 1nd1v1du¡¡¡l:que 
en opinión de algunas ea el mejer regul •dor de las 
empre•a51 y el Único que neceslt• la lridustrla paríil 
progreeiilri pero que si adcpt•r• esta medida en teda 
l• extensión que c:¡uiere decirsele, si l;;is ley!IB no 
vinier11n en apoyo de ese lntl!!ré:r¡¡ lnd1vldu1iiil íilplica
dc a 111 industria, pronto des11p11recerían las f~bri
cas. 13 

Larriiillnzar flniiillizO su trabajo haciendo unce l!:!vea ccmentliilrias so

bre un punto qul!I todavía en la liiilCtu;;illdad es tem¡¡ de interes•ntza 

d1scu11ones pclitic•e y que en ¡¡u tiempo por los llberliillea como -

una eolución eficaz Piiilrii al problema de la eccnom!a nacion•l, esto 

es: un Tratado de Libre Comercio. 
14 

Advirti6 que par¡¡ econom!asºs;: 

nas y alt•mente desarrolladas" era lo m5e iidecuado pariiil ~u "conti

nuidad ascendente"; sin embargo, lo m5s indicado era el desarro--

.1l•rl• e lmpuls;¡rla a tr•vés del proteccionismo eat•t•l para que -

una vez alc•nzado cierto progreso, pudiera competir con !!!l exte---

rior medi;inte un comercio libre. Por lo mismo, puntualizó que: 

12·.~ p.63. 
1
1

3
4.

0 

Aibnitdcn° iPcP;;3r~7i 4a 0 
de Lea'n. ..... .... Oc.!;~~t. ;:i::>.41-45. 
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Las doctrin;is oe los econom!atas sobre el comerc:1o 
libre son seductoriils pero esas doctrino;;s no son a-
pllc;atlles ¡¡ nue5triil RepÚbllca; sus c:ircunstornclüs -
sen esc:epcion•.lea, nuestro comercia es purument11 p;a 
s1vo, y er• precisa que 1• agricultura e lndus tr1.
hubie11en hecho entre noeotros muchos progresos h•s
tiil nivelarloa con l•s nacionea de Europ¡¡, pariil que 
el cambio mutuo de productos nos ilSegurara el c:onsu 
mo de nueatros frutos y artef;;¡ctoa y exist1eríiil eea
rec:iprocld01d de vent;¡¡jas c:¡ul!! es la b.ise del comer-
ele libre. 15 

Dtriiil comiai6n dl!ll gobierno de Herrer¡¡ en que p;;irticip6 nuea-

tro ¡¡utor fue el del cannot¡¡do caso de los mammtiíiilles y pazca de 

agua aaladiil propiedad de la eeñoroi francisca de Piiiula Pé:rez y Giil

vez. LocaJ.lz;;idos ~otos en eJ. eat¡¡dc di!! Zac•tecas, h•bÍan &ido de--

nunciados ;nte el gobierno loc¡¡l como llbrl!!& y suscf!ptibleu p¡¡¡ra -

au adjudlc16n por e.l aeñor Hat!•e Espinos• de loa Monteros. Al en

terarse la señora de P-.ul¡¡ del tr&mlte gestiom•do por el &eñor de 

los Monteros, recurr16 ii aus upoder-.dos y éato& " la Drdemmza de 

Mincr!iil particularmente ¡¡l artículo SC titulo 6 de la mi&ma, donde 

estaban e&tab.Lec1da¡¡ sus t!tulos y derei.::hoa de propiedad; 
16 

no Ob,! 

tante la defenea, el juzg¡¡do civil de esii ca.pit¡¡l,ein notificar l• 

denuncia al gobierno rederal -como lo est•blecÍ• l• .Ley-, f¡¡llÓ ~n 

f¡¡¡vor cie.L señor Espinos¡¡ par lo que la senara de P¡¡uloa, consider.á.n_ 

dese despoj;¡¡da •rbitrari•mente de su propied.rd, recurrió •l Supre-

mo Gobierno: 

••• par• que tomando conforme a lJs leyes conocimie!!, 
to (je los "denuncios de •gua s•h1oa" qu~ ~et¡¡b¡¡¡n ha 
ciénom1e, librase orden ii1l gocierno y gobern•ClDr o~ 

15. !bid. p.77. 
16. '"Mei'ji'I'FestaciÓn que dafia F'rancisca. de Paula P~rez Gálvez. hace -

al o6t:lico ccn mat1vo del :::l2r.unc'"'-O üe una lc;aura sci!.r::.: gue ~= 
hall.:o e.n su Hac:::iomla del :·les:uite, :1 exico, Imp:ent2 ce ~i;;nac::: 
cu.~plido, 1E49 • .p.3. 
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Zoacatecae Piiilriiil que dispusiera, que los jueces de -
primera lnstünci.a del Eotado suspendier•n todo pro
cedimiento, y se le diera cu!'!nta ili f'1n de! que puc::i.!! 
ra de:termln¡¡r lo conveniente conforme a sus facult• 
des. 17 -

E.l gobierno •ceptó la solicitud de la sei'lora de Paula y p:ara 

poder girar el oficio corresponiente camiaioná al legislador M;-

nuel Larrainzar p¡;¡ra que dictaminíilriiil al reepecto. En su lnterven-

ción, e.L eliicrupuloao chiapam1co dio un ejé:mplo de &ua ¡¡¡mpllas f;¡¡-

cultadea como jurisconsulta. En principio, eatud16 l¡¡ legislatura 

relacionad.a con las denúncios explotación de l•s salinas; a9{
1 

amllizando desde las Leyes de Indias Vlrrein&les híilsta las expedi

das por los gobiernos independientes de México, lleg6 a la ccnclu

si6n, y en b'oi&e al dl!Cl'BtD red1ual del 17 de septiembre di! 1846, -

que: las llíillinaa y aus productos pertenecían a la Nación por eetar 

consideradas entre 11las rentas general e e de la federación". 18 En -

vista de esto, agreg6 que el gobierno eetaba f;¡cultado para inter

venir en todos las denuncios que se hicieron de pozos y lagunas de 

agua 11alad11 1 ya que: 

••• expres•mente lo dispone el articula 15, t{tulo -
13 de la Ordenanza de Mineria, permitiéndo que pue
dan libremente denunciarse en lae provincias minl!lra 
lee y territorios de mio.as, sin 1:1ue por ningún jue'i 
ni p;irt1cular B!I puedan impedir; pero con la cal.1.-
dad de dar cuenta con ellos y ~ue dl!nuncios al sup.s 
riar gobierno, a fin de que se acuerdl! y d!!termine 
liebre su trabaja 1 beneficia, repartimiento y precio 
de l:i eal. 19 

As!mismo, que la falta a dicho procedimiento implicab• una eviden

te pena al infr;;ictor. Ante lo expl!cita de las leyee, L•rrainzar -

l!lmiti6 su dict01men finill no ain iilntes aclarar que la 1ntervenci6n 
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d !!!l got:Jierno feder¡¡l en el c•so dl!l la Híi11:1enda del Mesqul te no se 

traduc1a en uno injerencia arbitrarla como tiilmpocO en una v1ola--

c1Ón ¡¡ la ,;;utonam!.;; legislativa del estado de Zacíiltec•s; t;¡¡n sólo 

se trat¡¡ba de h;¡¡cer v;;¡ler lao facul twdes que por ley le est~b•n r.!: 

ee:rv;¡d¡¡s •l got:Jierno general y que er• espec!fic;;imente en este ca

so la de intervenir en loe denuncios di!! pozos de aguiil ealad;;a; 
20 

P.!! 

ro en cuL1nto a todo el lit!gic e intereses subsecuentes del ca~a,o!! 

toa se ten!an que librar con loe jueces y tribunales locelee, de -

acuerdo a la •ut:onom!;i legiel:;;itiva de coda Est•do. El dict~men fi-

mil Clel íilUtor, o1v1.d1do en cu•tro puntos ,rue el siguiente: 1.- que 

se presen";;;iran al gobierno feder1il! todos la& denuncios de agua a•-

li1dii1 del est¡¡¡do de l.ac¡¡tec¡¡s -dando comprendiéndonc en elloo el --

de la sei'\ora de Piilul;¡¡¡-, se acordar¡¡¡¡ y determinliiillra lo conveniente -

en apego ¡¡¡ las leyes. 2.- que si el gobern•dor no obedec{;¡ e&ta º.! 

den, se le sujat•se •l juicio de respcm:iíilb111dad. 3.- que si por -

P•rte de los tr1bunille& de Zacatecas se rehuaane o resistiese al -

cumplimiento de esta orden, ne d1r1g1!!:9e iill promotor tiecal de:i. -

juzg¡¡¡do de distrito respectivo l• corresponiente comunicación run

d•da 1 p .ra que promoviese en virtud de su• furicione:a lo que debla-

ae y encueritre ;¡¡poyado en ley. 4.- que no corre9pondl!!:ndo al ge---

bierno el canocimienlc y dec1aién del d!!!:spojo de que se quejaba le 

aeñora P~~~z G~lvez ocur:r-ier;.e a las jueces y tribunales- locales a 

deducir sus acciones y hEc:ar valer los derechos QUC le correopan--: 
2·1 

dan. 

Girodo el dic:t~men al qab~rmidcr de Z;;icootuc;¡e Manuel González 

20 .!.!!!J!,, p.25. 
21.l!llE.... pp. 31-32. 
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Coaa!o, é&te contestó con una "form&1l ctesobed1enc1a", argumentiiindo 

que el Ciiil~o en genera! era de l• abaolutiiil incumbencia de su Esta--

do. En consecuencia, Liilrroilinzar rue nueviiilmente comlaionado pero a

hora para dlc-tamin¡¡r sobre e..L dl!SiilCiitD del. citaOO gobernador.22 f; 

pegacrn al derecho y a las leyes de l• Nación, el ;iutor lacónic•me!!, 

te expuso que ~l ya h•bÍ¡¡ previsto l¡¡¡¡ liilCti tud de Gonzhez Cos!o P!. 

ro que no obstomte esto, el. •rt!culo Je p~rr¡¡fo 4 de loa Con!ltitu-

ción feaer¡¡i Gíiilnciqn;¡biil tal proceder por lnfri~gir las leyes de la 

Uni6n y l•e deJ. presidente mioma. Concluyó que "P•re que la •utor! 

dad del gobil!!rno no fuera burl•da ni su acci6n entorpecida," si:i e_g, 

metiera el CiiSO íiill -&rt!culo 12 del Acta de Refarmñs, ya que: "a la 

Cámaril de Dlput;dos corresponde l!!XC!usiv¡¡¡mente erigirse en gran .ll! 

rada 1 p¡¡ra que decl ilre si hay o ne lugar a la rorm•c1án de c•usa~J 

Concluyendo su part1c1pac1~n en el c¡¡¡sc de J..;¡ liileñora Pérez -

Gálvez quien la cal1fic6 come d3 "bast;mte extensión y aolld!!Z" 
2

\ 

encantramoa en los mismos dlct!imenr:1 una serie de comentarlos a r!. 

vor del slstemn fl'!deral mexlciinD que ¡¡un•dos a sus •nterlores de-

claracione& proteccionist;;is sobre la ecanom{:oi n;;1ciomil d¡¡n mues--

tra nuevamente del line•miento pol!tico de nuestro •utor que en -

diversas DCilsiones le permit16 conciliar su formación conservadora 

y olig!irqulc• con ciertas pcstul•dos federales. Partiendo de esta 

premisa que ll<Jn¡¡mente pcdria conslderiirse como de no beligerante 

y sí de tranSíiilCC16n entre las partl!!s, LMrrainz¡¡r exaltó !!l sistema 

rl!deríill del gener•l Jo¡¡qu!n Herreril como de superior :d de las an-

22·. Ib1d. Segundo Discurso. p.40. 
2l'. _Loa.Cit. 
24. Menit"ieeto de dona Froncisc;i._f!.~ .. l~m~0?.!...U. p • .:!. 
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tigu:;¡s confederíiilciones de Suiza y los Países Bajos parque a di fe-

rencia de est¡¡s, nuestro federalismo respet•ba ],¡¡¡¡ •ut::mom!a de les 

EetiildDB pero hiilc!a valer en cu .. nto a leyes federales el podrir de -

la Uni.Sn. Est¡¡ ventaja, agregó el ilutor, h01b{a sido ;;dquiridil del 

sistema federíiill norteamericano donde era ejemplar líiil ;¡¡mplia esfera 

dt!! acción judicial. 25 M5s aun, bas.Sndoee en Tocqueville y en Ham11 

ton,26 as! como en l¡;¡ Const1tuc16n norte•mericoma -que par• él er• 

el ejemplo del feder•iiliemo- 2? con61deró que el poder del Gobierna 

de l• Un16n: 

••• no se contr•riaba al sis.tema ni se falt:aba a sus 
bilees cardinaleliil, invistl!!!ndo iill Gobierne de la U-
n16n con un poder t;m ¡¡mplio e 1.limitado ••• con cu-
yas medidas deaapiiirecar!oan loe emb;¡roazo¡¡ e incovB-
nientes que el sistema opu!!!sto de agentes int!!!rme-
diiilrioa hiiib!a producido en líil pr~ctiCiili y se des--
truir!a esa dependenc1w y eGpecie de pupilaje a que 
&e hliiibÍiiill estado sometida el gobierno de la Unién, .. -
que excluÍ.íil l• !de;¡ de un poder ef1c;¡z y vigoroso -
que se baata.ise a si mismo, y a los objetos encomen
dados íil su cuidado¡ y que eríil preciso sustituirlo -
con otro que tuvic.r¡¡ esta.billd¡¡d, energía y digni-
dad, crédito v confianza en el intarior, y respet01i
b1lid¡¡Cl en el extr•rnjero. 28 

Convencido de J.a autorid-.d con que el pacer federal estaba lnvestl, 

do par• mantener la legalid•Cl y la unión de J.oe Eat¡¡¡,dos y especi

f 1c•mente: 11 porque era neces¡¡¡rlo dar al gobierno da l::; Unién es;;i --

fuerza mDriill, que nace de l::ie scnto:ncias de .1.os tribunales y tri

bun•! es propios sin oponeroe a merced de l~s de los Eetados, 11 · 
29 p.! 

~ó • critic<Jr la oplni6n -al respecto de los liber;:ilas radicales a 

coma él los denominÓ:"los qui! ex•ger-.m el pr.tncipio feder:;¡t1vo." JO 

25. Ibid. Segundo Dlct.$.men. p.Js 
26. "fbTd.' pp.J4-35,J9. v Primer D1ctúrnen. p.29 
i!7. Ib1D. Segundo 01ct~men. p.3l+. 
28. lbid. p.39 
29. Tiird. Prim;~r Dict~men. p.29. 
JO • .!.!!.!...!:!· Segunoo Oict~men. p.39 
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Particularmente atacó l¡¡¡ idea rad1cíill de conceder un• atJsolut• •u

toncm!iii jurldica, leg1slat1v .. y judicial a los Estíildos, ya que •s! 

-segGn los nexageraoos"- los Est;;idos aer!-.n vero•de:amente libren 

y soberiilnos. En vista de esto, puntualizó que: 

L.a com1ecuencia que se seguir{• di! t•l doctrina ea
t.á iiill alcance de todos: habría un gobierno general 
impotente, débil, sin autoridad; su existenciiil se-
r!a precaria, estaría • merced ce lOJ voluntad de -
las poderes locale11¡ y máli que un gobierno eer!a -
una sombra, un simulacro de poder: y un pa1a en c:¡ue 
en t;il principio prevaleciera, dit!cUmente podría 
m¡¡rcnar sin gr:indes ;¡mbiilrazae, y au existencia como 
cuerpo de Nación estar!a a cada paeo expuesta a d•
s¡¡parecer. 3't 

Aa!m1smo, e.l iluetre chl•paneca agreg6 a aue 11xacervadoe comenta

rios pra-rederalist¡¡a, y a propÓe1 to del acto de desacato del ge--

bernador de Zacatll!lc•s, 11!11 hecho de que en nuestro ei11tem01 federal 

loa Eatadoa eran f'und¡¡mentalmente &oberilnoa, libres e independien

tes, pero que ee11 soberan!iil, libertad e independencia no eran •bs.!!, 

lutaa, eino restring1d¡¡is pues estaban sujetas a un centro de u---
n16n, donde ten!iiln regliii& que respetar y un l!ml te del cu•l no le1 

era l!cito pasar. 
32 

Este l!mite al que a111 refirió Larriilm:¡¡r com-

prend!a Bl cumplimiento de obligacionee c!vica11 o referl!ntea a la 

hlilcienda pGbllca, pero para una m:;¡yor camprll!ln&16n de esto, sef1alá 

que: 

31. Loc.Cit. 

Laa r11striccionee de ea• eoberan1a, libert•d e 1nde 
pendencia se hilllan eatablecldas en la Consti tuc1óñ 
y Leyes Gener•les de la Naci6n, y ba&tar!a oa~udiar 
con cuid¡¡do la naturaleza y l!!lxtena1Ón de aJ.gumae dl!!I 
laa facultades que cama l!!xclus1vaa llel Congreso Ge
nl!!lral, están comprendidas en el artículo 5g ele la -
C:onsti tución ft!deral, p;;i:ra convercl!lrse de esta ver
dad. 33 

32 • .!!!!É.!. p.34. 
33.~ 



,;nte lO ilu&tr;¡do del C;ii&0 1 puntu;dizÓ que SU Gltem¡¡ palÍticO red~ 

r•l no era deapÓtlco ni mucho m~nos ab3olutiat¡¡, er• en si un ereE 

tivo pooer de Unión entre los Estados que,mts que" ilimltgda, trat~ 

b• de sar conciliador y repr~sent•tlvo; p!:lr lo mi&mo, criticó que 

ne Oeber!a de: ''disputar::ie nl ponl!!r3e en duda la acci6n de la auto-

rioad suprema, ni menos crl!!erse ofensiv;¡ a los derechos de los Es-

t•dos, ni contrarlii a los principios constitutivos Oel slstem• que 

hoy rige a lii N;;1ción. 1134Fero as! como exilltÓ ~ns f<lcult•des d~"¡ p,g_ 

der f~deral sobre los Estados, tamoién dest•cÓ l•s restricciones y 

limites entre los mismos, los cu¡¡lee radicaban en su independenciiil 

y soberanía en cu:Jnta ¡¡ su ¡¡¡,dministr•ción interior, il su división 

d~ poderes y a su odminietruci6n de justicia. 35 Puntualizó que el 

no comprender o el no entender en su esenci• lo ilntl!lrior era un --

claro ejemplo de un• errónea comprensión del federalismo tan común 

en su época, y que t;i.n e6lo originaba desobediencias y trostornos 

en el sistema¡ asimismo, el exaltado p;;moger1stoa del federalismo -

niilcionlitl sef'\al6 que si nue&tro sistema no presentara esa "cualidad 

progresista" que implicaban l>is racul tades del poder federal as{ -

como la autonom{;¡ de los Estwdoa 1 quedar!a deatru!d¡¡¡ la base fund_! 

mental del mismo y que era la autcnom{a y el respeto entre las P3.!: 

tes; adem~a, deeapar~cl!lr!an: "l¡¡s garant{¡¡e pÚblic~a, el equlllbria 

de los poderl!IS y echar!n entre noaotroe hond;,is raíces el despotis

mo y l.i arbitrariedad." 
36 

Finalizando &us di•.rnrt.Jcianes sobre el siatema rederal mexic!! 

no y que a su parece:i~ era une de los m:ie avanz.ados d!!!l munco al --

~~= ~~!~: ~;i~;r Dictámen. ~. 26. 
36. Loc:.Cit. 
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gr;ida de pad~rsele compariiilr con el norte¡¡¡mericana, !!l oc•&ional P.E 

nagerl¡ta feder•l enfatizó en el debl!lr y obligación de loa gobern_a 

dores por:"guarO¡¡¡r y hacer gu;¡rd•r la Const1tuc1Ón y Leyes i;¡1m11:ra

lea de la Un16n.n37 Lo interes;inte de todo esto es que na mencionó 

los deberes y Dbligaclone& de lou dlput;idoa, senadores, legislado

res y funcionarios del gobierno en turna p¡¡ra defender l!ll eistem¡;¡ 

federgl 1 y;i que de h.tlerlo hecho es muy probable que &1!1 hubiese -

visto afect:Jdo por sus propias palabras al rec,onocer su p:;isado pa

l !ti.ca -a CiiilUsa de su postura mocer•da o conc:Ul•doro¡- un t•nto -

contr;ioictorio y •mbivalente con su discurso. As! pues, mostrliilndo 

un rigor y celo excesivo en la fidelidatl polltica, expu90 que: 

los gobernadores tienen el doble car~cter de jéfes 
de la admin1etrac16n pública de &U1iil respectivos Es
tados y agentes del gobierno di! la Unión¡ y si1 bajo 
el primer aspecto deben oer celosos defensores de -
los derechos y prerrogativas de estos, y fieles ob
servadores de su constituc16n y leyes¡ bajo el se-
gunda no deben ser lo menos de lo que corresponde -
al gobierno general, y en cilso de pugna 01tender con 
preferencia las obligaciones que n-.cen de las leve• 
gener•J.es, como que eet¡¡o tienen un car~cter preem1 
nente y deben prevalecer sotlre ellas. :36 

Pasando a otro orden de ideas y par-.J.elo a su desempeno pol!

tica era ya del dominio p~blico el enorme interés que venia obser

vando nuestro autor por el canoc1mienta de l•nii cul turmis meso•m~rl-

canas, pa:-ticularment~ por las de los mayas de l•s tierras bajas: 

Palenque, Tonln;¡¡,etc.; y ¡¡ pesar de que en ese entonc:s aún no pu-

bl1caba trabajo alguno d~ car;i¡cter antropol6g1co, el 25 de m¡¡yo la 

5ocieo;¡d de Geogr;,ir!a y Eetüd{3ticia lo namoró miembro honor;;irio 

el 20 de agosta la misma Saciedad lo comlsion6 p;¡ra escribir l;a e.! 

37. !bid. Segundo Decreto. p.34. 
38. !bid. flrir:ier Dacreto .. pp.25-~6. 
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tad1st1c;i de Chi;¡paa y Tab•sco. Para el af'lo siguiente recibió un -

enc;;irga de liiiil mismíil Socled•d mSs próximo a su interés ~istÓrico, -

con rl!lcha 13 de enero de 1850 se le !ncomend6, en unión de otroa -

trl!ls miembros, un triilbajo para escli..1recer las dudas que exlst!iiln -

en rel;¡¡clÓn a los 1.dlom;,,¡¡¡ o le:ngu•s que ho¡blabiiiiln loa primeras habJ:. 

tiiiilntes de M~xlco. Oesat·ortunad•mente v a pes•r de que lo pretensi.2 

ao de! tr;ibajo en mucho superabiiil el conocimlento histórica 1 -.rqu~.g 

lógico y iiilntropolÓgico de l:a época -y en p•rticuliiilr de México-, no 

existe un ejempl;;1r que mul!!stre la& hipótesis dtü autor y lil manera 

en que l•• desiilrroll6 p;aríiil poder d;r soluci6n i tom atrevido e in-

tereaante proyecto. 

Por otra partl!!, dur~ntc los años de 1850 y 1tl51 y con base en 

su aojetiva .=r!ticil a los ilr•nceles de la ecano~!a níilcicnal, La--

rrainzar se v16 convertido en una e&~ecie de tase¡¡or o consejero de 

EatíildO para asuntos rel¡¡icicn¡¡doa ccn l• Secret .. ria de H•ciimdil. 39-

Quién mayormente lo consultó en ese entonces fue el mi amo Ministro 

de Hacienda, ae! como 111 As•mb.lea e&tiltJlecidil para el fomento y a.f!. 

ministración de Mineriii, con el fin de aenaliilr el estado que gu•r

dab¡¡ lliiil Hiilcienda pública. En virtud de lo anterior y Y• con el go

bierno de Mari•no ~rist¡¡¡¡, Líilrrainz;.r rue electo mil"!mbro de la So-

cied¡¡d de Mejoras H;;iteri<:1lea par lo que le fue m~a r'cil partlci-

par en la redacción del Informe ce lJ Comisión especial aobre tarj. 

f;¡¡~, documento que se encontraba en su !iegund• revia16n y que er• 

el mismo que ~l hab!• coment•éo y cri tic;;ido el 20 de marzo de 184~~ 
Durante el mismo go1:11erno ce hriat;¡¡, t¡¡¡mb1én fue electo par -

39,.:;modc L6poz. op.Cit. pp.36-37. 
40.lbid. p.37. 
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la li!!gisliiiltur;: del est•do de Chiiiilp¡¡s como M;;igistr¡¡da de l¡¡ Suprema 

Corte de Justicl3¡ •s!misma, con b:ase 1m su calldiid como Senador 

por el estado de Chiapas y por sus amplios conocirnientos económi-

cos de la región -demostredoe en su estad!stlciil de Chi•pas y Tabiii~ 

ca de 1649-, L•rrainzar fue 11;;1mado por al gobierno paril rormar -

parte de la Comisión de Tehu•ntepec, la cu•l sa inst•uró para ;;m.a

liz¡¡r l¡¡¡ conceai6n que se le había otorgado al señor José di! Garay 

en l!!l iif\O de 1843 par• que eat•bleciera lil trav~s de estudios pre-

vios, una v!a do comunlciiclán interoceánica por el Istmo de Tehua!! 

tepac. Avanzados los tr:abajoo di!!! la Comisión y una vez ;iclarado el 

mal uso que h:ac!a el aeño;r Garay de l!l&te privilegio y QUI! de tiecho 

or1gin6 un nul!!:VO enrrentamiento de interéae¡¡ entre el. gobierno "º..!: 

te•mer1ciíinD y el de H~xico., 41 
la Ccm1sién sol1cit6 ill Senado de la 

RepÜbl1Cil el cese de la concaa16n •l aei'lor G¡¡ray, au! como prepuso 

nuevos argumentos p•ra laa negociaciones que par entoncas ya sa d.! 

sarrallaban con los lnveraianiatae norteamericanos. F1malmente, ts. 
do el trabaja de la Com1a16n fue pre~umtado en la ses16n del 26 t!e 

marza de 1651, donde cabe deatacar la importante part1c1p•ci6n da 

nul!lstro autor -c;uien sobresaliendo por au amplio conocimiento de 

la regi6n y del dl!lrecho internacion•l- tuvo a b11m el formular y -

redactar, él aélo, el informe final Y. Única del organismo oscultl-

va. 

Al finalizar el ano de 1851, el ilustre chi•paneco, después -

de haber sido designado titular por el Instituto de ti.frica, fue -

nombrado vics-preaidente honorario del mismo organismo. Can e•ta -

41. Manuel Gonz5ll!l:Z Ram.!rez. El codici;¡do Jqtmo de T~hunnttopl!!c. Kilí
xico. Eo.o.o.r. Colecc:Metropolitiilnil No.18. 197J. pp. 37, y --
Caps: IV-IX. 
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nueva distinción y rl!!conoclmiento a su inter~u por los temiiil& de C,! 

r5ctl!!r .antropológico o relacionaoos con las "antigüedades 11 del ---

pats t se milntuvo hasta ya entrado el aiio de 1852, en que el 10 de 

marzo y con b;;ise en su proceder y conocimientos mostrados en loa -

dictfoimenea de la Comiaián de Tehuiilntepec de 1851, fue design;ado C.2, 

mo Envi•H:la· y Ministro Pl1mipoteni:;1ar1o de HÉÍxico en los Estados u

nidos de Centroamériciiil. 
42 

Con este nue>Jo nombramiento dentro del gopierno di!! Arista, la 

carrera pol!tica de nuestra autor •lcanzá una ·nat .. ble consolida---

ción, pues m~s qui! h¡¡¡ber sido un simple :-econocimiento a su desem-

peño en el ~mbito interno, vino ¡¡¡ aigniricar l• importomc1a con --

qui!! y;a era visto y considl!lriiildD pariiil enfrent•r o solucionar ;;.auntoa 

de carScter lntl!!lrniiiCional; ademáu,el motivo por el que lo habloan -

transferido liilUmentoab• en gr;m p•rte au grado de distlnclón, y• que 

era el de negocia.r con los norte;americomos sobre el c•mdente temíiil 

de un• v!a interoce.S.nica por el IGtmo de Tehu¡¡¡ntepec. Concerniente 

a este momento, su biógrafo Amado LÓpez aMiiild1Ó qul!I: 

au posic16n entonces en M'xico l!lre brllliiilnta; como 
hombre público hiiltliendo recorrido va una Ciilrrera -
honroaiil de empleos y diatinclonee, se hiilb!a formiildD 
una poaic16n natiiltlle y eriil de todos conslderiildo y -
d1at1nguldo. Como cientlflco gozabíiil di! gran consld~ 
rac16n !!n el mundo de la• Letras y como iilbDgiiildo, su 
Bufetn eriiiil uno de los mS& not;;iblea y favorecldos 1 t3!, 
niendo en aua momos gr¡¡ndea negocio11 que le huble-
r•n proporcionado una cu;;intiosíiil fortuna y manejando 
con lnvlol;;itJl!I hcnra.dez y exquluito tino, caudales 
de m.ie de tre& millones de pe9oa, como cont•ba en -
esQ épOC3 lo CiUiiiiil ae l;¡ Gei'tora Pérez G6lvez de ---
quien er.: iiiiltlog;do. 43 

42. Enr!que de Olavarr!a. ~.~~ r. .. ?íl- .. 
43. Arn<:?'do L6pez. ~..h pp.t+lJ-'• ·• 
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L;ancluic::!o de esta manera 11!11 per16do m.is; lmportiiilnte y determi-

n;mt!!!!,entro ce la c;onforma::ión política de nuestro iiilutor¡, encontr.,a 

mo¡¡ que deBtiic6 por &u postur;1 moderou:la o conc1li;;;idora ante los¡ --

dos piilrtldos en pugn• del momento; llbt!rales y conservliildores. En -

virtud de este reservado deoempena, eJ. ilustre chiapomeco pudo co

lociiilr;Je en aivera•s •dmlniatr•cionea del pa!s much•s véces contr•

dictorl:rn entre si; ;;icem~.s, y como consecuencia de l!!&tiiil adecu~ción 

pol!tica, nuestro autor ocupó una enorme dlver,sidiiild de puestos pú

blicas, que oscilünéo dl!!sde el 5mblto legisliiiiliivo h;¡sta el 'mbito 

econ6mico le redituaron en un;;;i amplia y variado¡¡ experienc1• dentro 

da la pol!tlca interna del pa!s. As!mismo, debido a est• íiiilfortun~

dil experiencia que le otorg¡¡ron las Vilivenes pol!ticoa de l• ~po-

Ciiiil, Larrainz¡¡r pudo ciment;¡¡r su oposición y cr! tica haciil l¡¡s i--

de¡¡a "roj¡¡a11 , riildicales o "exiil~eradae" de loa liber;iles, de iihÍ -

que m's adel•nte llegara a tener diversas f'r1ccianee con 1as go--

biernos raoiciiles de los liber•les, a pesar de que !interiormente -

hubiese particip;;;ida en el gobil!!rno liberiill de m•yo de 181+7 con G6-

mez Far!as al f'renh. 

Por Gl timo, CiJbe dest•c;;ir que entre las •atisfaccionea y rl!!-

compensas que su vid¡¡ pÚblic;1 le otorgó estuvo el hecho y la opor-

tunidad d~ pacer conocer y contactar con las esCiill<IB Saclsd¡¡des de 

la Capital que se ded1C:iilbiln o mostriilb;in interés -al 1guiill que él-, 

por los estudias de car.Scter antropológico. 
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1.4. La activld¡¡d política vertida a la d1plomac1iiil. 

La primera iii1Ct1vidad CliplomGtic;;i que nue&tro iiUtor desempeñó 

fue propue11ta en el ¡¡eno de la RepÚblic~ par Bl Ministerio de Rel.i, 

ciamu• Exterlorea el 5 de m¡¡rza de 1852. 1 Cinco d!a& de&puéa, me--

diiiilnte ae&iÓn aecretiiil en el Sen¡¡¡¡do de líil Ri!!pÚb.lica dicho nambra--

mlenta fue acl!!ptada. 2 Durante este procedimiento, el presidenta H,: 

riano Ariata juat1fic6 la elección dal legielildar Manuel L•rrain•-

zar eei'ialando que: 

••• ¡mimíildD de loa mejores 11entimientc• par¡¡ estre--

~~:~nla c~~:a;;~~~m!~~e r:;~~!~"=~t~= ~:~s~:~iiil~D=u~~~ 
doa Hexicanoa y los EstiildD& Unidoa de América, y -= 
conslaar;;1ndo que uno de loe motlvoa m;ía convinc1m-
tl!!t1 a tal fin es el nombr:;mlento de un Ministro que 
represente a la Nación me:dcana con plenos paderea 
cerca del gobierno de iilaahingtan, y que reuna en su 
persona laD circunst.inciaa de ;acredita da s;aber y ex 
poriencla, celo y fldelidild por el mejor serv1c1a,
he tenido ¡¡ bien nombr•r ill Sr. Llc~nciado 1-\;anuel -
L11rralnz¡¡,r que oe h¡Jlla adornSdo de estas cualida-
dea. J 

Ca1ncid11mdo con ?:stu opinHin aabre •una persona t.in digno;¡" -

debida a &u11 "cu•lid¡¡¡dea, ¡¡ eu cele por lDlil lnteréaes de au pa!~ 

par su v11nerac16n en loa negocios pLÍblicoa 11 , 
4 el Secretario da Re

laciones Exteriores Joa~ F1unomdo R;;im!rez env16 un• c•rta liill pre

sidente Ariatil p•ril felicitarla por au acert•da decl¡¡1Ón 1 ya que: 11 

l;ia ventajosas circunstanciilB que concurrnn en el sei\or Larrainzar 

lo hacen merecedor de obtener estoa dlstlnguiOiiil investidura. "::i Por 

otra parte, dur:;mte los d!as que ocupó Larralnzar para preparar su 

1 Archiva Hizt6r1ca dn la Secret;uia de Rel;,¡clone:!I Exteriores "Cie-
naro Estrada." M~xica. Documento: L-E-1201. roja 3. 

2 Ibid. roj• " 
3 Ibiu. foja 5 
4 Loc.Cit. 
5 lb1o.'1. :'aj·1 10 
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partida recibi6 dos comunicadoa por parte del gobierno. En el pri

mero, que era dirigido por el Ministerio de Hacienda, se fijaba el 

monto de su sueldo el cual ascendió a diez mil pesca anticipados -

correspondientes a un ano de au sueldo, y diez mil pesos para viá

ticos y eetacionamienta;6 en el segundo comunicado, que lo giró e.:!. 

pec!ficamente el Ministerio de Relaciones Extbriore!:l 1 se le notif.!. 

c6 sobre sus diversas actlvidadee diplomáticas próximas a realizar 

en el vecino pa!s de.1 norte, en que par su importancia y urgl!!ncia 

destacaron los siguientes tres puntos: 1.- el esclarecimiento del 

problema causado por la conceaián hecha al señor Garay y qur? había 

originado molas entendidos e injustas reclamaciones por µarte del 

gobierno norteamer1ceno. 2.- la disponibilidad del gobierno mexica 

no para construir en justo acuerdo con los Estados Unidos una v!a 

de comunicación interocBánica por el Istmo de TehuantepeC. 3.- el 

asegurar la continuidad y caneolidaci6n de las relaciomrn amisto-

ses entre Bmbae naciones. 7 

Cuenda ya todo e~tuvo dispuesto, Larralnzar y su familia aba!! 

donaron la ciudad de Mé'ixico el 8 de abril de 1852 con deat1no al -

puerto de Veracruz ¡: diez días después se embarcaron en el buque de 

vela "Joshua Bracton" 1 pera llegar a.J.. puerto norteamericano de Mc

blla el día 25 del mismo mee. 8 Una vez instalada su familia en la 

ciudad de Nueva York, Larrainzar presentó sus credenciales "el se

bado 22 de mayo a la une de la tarde". 9 Durante esta recepciiSn, el 

diplomático chiapanecc emitió un interesante diacureo mismo que fue 

contestado por el presidente f"illmore. No obstante. este discurso 

6 .!!!!&.. roja 9. 
7 !bid. fojas 16-17. 
a Ybiií. foja 19. 
9 fofo. foja 32. 
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(el de nuestro autor) qu~ 2 cantinu;ición se tr:mscribe, fue tergi-

versado por l• pr~ns¡¡ local -egpecÍficc:ment.e por el periéciico 11•-

m•do Con'ititucion•l -, por lo qu!! nue•tro autor,p•ra evlt•r maleo 

entencidos por p:arte del gobierno mexlcíiilno 1 recortó liJ no ta y lu -

envió íiil la ciud•d de México ¡,comp¡¡¡¡f'ioiindald de un• c~pi¡¡ tiel discur

so originiill y de una !!!Xplicac1Ón pormenorlz;¡díiil del caso; 
10 

Excelentísimo Señor: HI'! recibirlo lOJ misión honres¡;¡¡ 
de represent•r a México cerc• del gobierno de eU:t;i 
República; el enc¡¡¡rgo de Enviada Extr<:iordinurio y -
Ministro Plenipotenc1ar10 que se me h• canreridE», -
me present• el ¡¡!to honor de ser el interprete de -
los sentimientos que le!i anlm¡¡n, y de 2xpre'il>ill' los 
míos propios al digno jefe que preside los destinos 
de esta gr¡¡n Nación: en la credencial que tengo hoy 
la grato¡ e•tlsfaccién de presentar se hoalla conisg
nado todo eeta.=Liils r~laci.anes entre una y otr• Re
pÓblic;;is son de la máe gr•nde importancia; el d!!!B!'!O 
de M~xlco 1!!9 el de cultiv¡¡r la ilmistad y buen• inte 
llgencLiil l!!n qu!!I se :o1poy:m ~ que por fortuna se con= 
servan lnalt!!!r•blea; eu& m¡¡s sinceros votos ue dlrl 
gen a mantener la p;;iz que siempre debe existir en--: 
tre ellas, y ¡¡ l!!Vit•r tod¡¡ acasién que pueda turb•!, 

!~~ ~n~=~~!ªJ!:~:l!!~e~=~tl:~~n~~~a~~r a 
8~1~r~~ 1~u~ ~~= 

cesas des¡¡gr¡¡¡d:1bl!!!s e infaustos no creen la dl!sgra
cliiil de dos m1c1once 1 qui!! habltane1a en un mi::;mo con
tinente, con tontos elem~ntoo de vida y proupcrii.:bd 
su dcotino e:s trabilj-ar cada una 1 por len mbdios que 
u.in ·.poli tic• just::1 e 1luetrad3 9•be p•ner en práct! 

~~6n e~o~!lb~c~~:t:~e~:n~~: ~:~;~~~;::• d=~ ~=Í~:~-;; 
me prometo que n•da alterar:iii y disminuir~ estas sen 
timientos de mutu• benevolenciil y cans1.der•cián, y
que guiados por ellos iiillmb.::.s nacion~s, y por los --
princ1p1crn C11'! justicia, l•s obligac1.ones. c¡ue ele --
unas y de otr;;is se or1glnan, y lóis que han contr;;ii
do entre si tr.ndrán eu más perfecto cumplimient.:>.=
Mi~ ;aapirucionea y todo mi empr.no se o1rigir~n a -
que siempre ~e ccncilien 'J estrm en ;;irmcní.1 los in
t~r;Ges de México, c¡u-: estoy llar.ia¡do il sostener, -
con las oe ec;t;.i i\l::ición grünl:le e ilustraCla y a que -
ourant~ mi misiOn pueda cont¡¡¡r con l;;i bondad y est.! 
m;;icián Oe Vuestra E;.c.cel1mc1a, suyas virtudes son d!! 
tooos canoi.;!C:,.;n y jL:st:Jmente ¡¡prec1oidc;¡¡,, 11 

10 lbic. fCj• 33. 
11 !bid. fojoo 33-36, 
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ESTA 
SAUR 

TESIS 
DE U 

Terminada el protocolo de íilcreditac1Ón 1 Larrainzar inició sus 

tarea& diplom~t1cas acivlrtiendo que la prensa norteameric•na no m.=_ 

nejabiil precis•mente l<ll pol!ticíil de buena vecindad h;;¡cia el gobier

no de M~x1co y en especio;il en la referente al caso de Tehuantepec; 

ya que ai por un¡¡ parte l;;i tsrgivers•cién de su discurso hab{¡¡¡ si

do una prueba de ello, por l¡¡¡ otr• 1 con su estancia en dicho pa!o 

le bastó para quedílr convencido di!! las ataque~ constantes de la --

prens• norte:ametic;m¡¡¡ hüc1a el nuestro. Por t":lee motivos y por la 

misma de su 1nvl!st1dura pal!tica, el ilustre diplomiiitico ee multl-

plic6 para contestoir íil tod;;i 101 prens• que atacíiilbliili il México, h¡¡¡¡cle!!, 

da a eu vez inces•mtes pubilc;.icionea p¡¡¡ra defender loa derechas --

del gobierno m~xic¡¡¡no ante el Gabinete de Washington, as!. coma cr!:! 

zando cont!nuaa camunicliilc1Dncs para tl"!ner ill corriente a su gobie.!:. 

no sobre tod;;is l•s negoci¡¡¡c1ones que present•ba cuesti6n tan peli

gras• y que era en a! el casia sabre el Istmo de Te:huliilntepec. 
12 

E&tr. dellc¡¡da asunto , que fue el tem¡¡¡ de mayor lmport;;1ncia -

dentro de l• carpet-. pol!ticiiil de nuestra ¡¡,utar, ue originó en 1!!! -

a~o de 1642 cuando eJ. gobierno &omtiilniota, lmpue&to par las Bases 

Tacubaya, exp1d16 un decreta con fech;,a primero de marzo donde -

conceaiananda en exclusiv~ al esp-.ñol Jos& Guray la apertura de -

una v!a ir1terocc~nica por el Istmo de Tehuiiln-tepec, se le dictaba 

qui! debÍ• de hacerlo mediiilnte un sistem:J de navegac1án y de re ro

c¡¡rrlles con c•rro de v.11por. 13 En eate negocia quedó estlpul;ida -

que en un plaza de 18 meseu el señor Goray tenla la obllgaclán de 

12 Manuel L;;rrainz--:r. 'J!a de comuni.:::•:16n por el ls'tmo de Tenu-.n-
~eoec. Mdxica. Impren't:;¡ ~!"i !r;n .. i;io Cumplido. 1877. p.10. 

13 ,\OD.;r;.:; .3u.rr!.au y C.Jn·;':.:::ntin;:i Lo.Jp.1::. El lo;.t"1U dn lan:..rnn'.'?L')i'C ~n 
'!n !.:i ~nc!'u::i11d-: d"? l · Hiit."!!"1·.,. O::! H .. x-:c;i. i-1.:A1.zo,UNJ.\M 1 19S7. -
µp. 1~6-15:1. 
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priiilcticíilr, bajo eu propio costo, el reconocimiento del terreno as! 

como el describir los puertos y l¡¡ dlrecc15n de lliil. mencion•da v{¡¡; 

ademSs, des que dentro de loe 10 meses siguientes, debía de comen-

zar la abra de conatrucci6n. Par otra p•rte, quedó establecido QUI!! 

el tr~nsito por el Istmo quedaría abierta, neutral y común ¡¡¡ todas 

lliil.B n.aciones que se hliil.lli1sen en p¡¡¡¡z con la Repliblica. 14 

E><puesta as! l• volunt•d del gobl1?rno mexlcoina por incentivar 

el comercio y l¡:¡ comuniciiilc1Ón niilcian•l e 1nterm¡clon;;Jl iiil través de 

la ccncee16n se llegó a l;a v{sper¡¡¡ -faltLJndc solamente 3 meses-

de los dos aftou CUiiiltr11 menes que eatipul•ba el decreto píilriil la a--

pertura de la via¡ sin emboirgo, los triiilbajoa del empreoario G;;ir;iy 

jamiía dil!ron principio por lo que, triit¡¡ndo de conservar la conce

eién sobre el Tehu;antepec, recurr16 al •rbitrio de pedir un¡¡¡¡ pr6-

rrogíiil por un año m5s 1 la cual se le o_torgó el 28 de diciembre de -

1843. Cuando sálo f•lt•ban 10 d!as p1uíiil que éste venciera, aolici-

tá una segundiil prórroga pero •hDrii par dos aftas m~:¡, sin embargo 1 

cuando liil solicitud lleg6 •l C::angreea p•riil su resolución, ~ste ya 

no pudo deliberar iil respecta debido a que fue deatit~!do por la -

Revolucién de la Ciudiidela. Ante el repentina Cíilmbio de l•s cir--

cunst;¡¡¡,ncias, G•ray giré otr:a solicitud al nuevo gobierno interino 

a pravislon:.11 1 el cual, no teniendo f¡cultad •lguna p:ua dictnmi--

nar sobre ~stos puntos -va qu~ el Plan de Tacubaya est•blecía que 

era el Congreso o el poder Leglsl¡;¡tlva el que pod!a dictar leyes y 

decretas-, •ctuá de momera ilegal y nul• al uutariz¡¡¡r dicha prárro 

ga el 5 de noviembre de 18C..6. 15 

14 Manuel Larrainz.ar. Op.Cit. p.13. 
15 Ibid, p.18. 
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La a1tu•c1Ón en que ¡¡ piilrtir de entonces qued6 líil r1ctlc1a 

conces16n dl!l señor Gíilray adquirió un gr¡¡do mayor di! ilegalidad 

cu.;mdo este empresaria -onte sue 1mpas1bil1d•des económiciil& y la -

anarquía del pa!s- 16 cedi6 parte de eua"derechDG" a las norteilme

ricilnos M¡mnlng, Macklrt:rtash, Scheneider y Comp•MÍ• Piiilra que 1ntr.e 

dujer;;in colonoe en la región y oe dedicasen al cultivo y exporta-

cián de frutiiils y mader•e; ¡¡demás, ae eapeclficá QU9 este contriltD -

ee declar;iba independiente •l que ten!;i Garay con e.L gobierno mex,! 

Cano, iiitSÍ como se pastergabíil "para después" l• conetrucción de la 

v!a 1nteroce5nica. 17 

El gobierno mexicano, al eer notificado de la eapeculeci6n y 

tr~flca que Giilray hab!a hecho de lmi cancea16n, desconaciá el 9 de 

miiilrzo de 1649 liiil sup1.1e&tiiil V•l!dez del cantrata can la comp;MÍa de 

Miiilnning y Mackinstawh. Ante tal decie16n, loe empresarias ¡¡¡¡fecta-

das &1rgumentarcn que liiil nctif1ciiilc1'5n na debÍiiil ya de dlriglrue iiil -

elloo sino al gobierno narte¡¡mer1c1ma, puesta que per iiilCUerda de -

tooos loa integriiilntas de liiil CampiiilHÍiii1 1 éstiiil se hiiilbÍiiil ¡¡¡¡sentado y Oiiil

dq de alta en el territorio y régimen flecal de las Estadoa Unloas. 

Al estudiiiilr el ca¡¡a el gobierno mexicano,se advirtió que el probl,! 

ma inevitiiilt:Jlemente y par culpa da G .. ray se habÍii' convertido en un• 

negcciac16n netqmente d1plom~t1ca. Por s1.1 parte, e1 proceder del -

gobierno norte¡¡mericano ratificó tiiill conjetura cu•ndo eJ. 21 de ju

nio de 1649 reclamó illl M1nister1o de Relaciones Exteriores de Méx! 

ca liil Villidez del contriiilto c•lebrada con Gm.ray aai como el respeta 

a los derecho& que por él ten{¡¡n ;aC:qutridaa y;i iiillgunos ciudadanas 

16. Roberto Barrica. Op,Cit. p. 175, 
17. Manuel Larrainzar. Op.Cit. p.18 
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la a1tuacl&n en que iil partir ele entonces quedó l• ficticia -

conces16n d1!1l eeñor Giiilray adquirió un gr¡¡a'o mayar de 11 l!!ga.Lldad -

cuomda este empresaria -onte sue impasibilidades ecanómic:ae y la -

anarquía del p¡¡{s- 16 cedió parte de eus"derl!!choa 11 ¡¡ loe norteame

ricanos Momning, Hacklr¡:;tash, Scheneider y Compan!a para que lntrE, 

dujeran colona e en la región y ee dedlcaeen al cultivo y exporta--

ción de frutas y maderas; adem~s,ee eapeclficó que l!!Ste contrata -

se declaraba independiente ¡¡l que ten{¡¡ Gruay con e.L gobierno mex! 

Cano, as! como se pasterg¡¡b¡¡ "para después" la construcción de la 

v!a interoce~nlca. 17 

El gobierno mexicana 1 al eer notificado de la especulac16n y 

tdifica que G•ray hiib!a hecho de la cance1i116n, desconaciá el 9 de 

marza de 1649 la supuesta va11dez del contrato con 111 campan!a de 

Manning y Macklnstcah. Ante tal decle16n, loe empreearlas .. recta-

das argumentilrcn c;ue la notiflcac16n no deb{¡¡ ya de dlriglrae a -

11llaa sino al gobl!!rna norteamerlcliiln0 1 puesta que par acuerda de -

toelos loa integrantae de la CampaH!a, é&ta BB hab!a aeent¡¡do y da

dq de alta en d territorio y r~glmen flsclill de las Estadaa Unidas. 

Al estudiar e.L Caliiia el gobierno mexicano,se adv1rt16 que el probl! 

ma .inevitablemente y par culpa dl!I G;;iray se h&bÍ<i conv!!rtido en un;;i 

negoclaci&n netamente dlplam~tica. Por su parte, e! proceder del -

gobierno norteamerlc•no ratificó t;il conjetura cu¡¡ndo el 21 de ju

nio d.e 1849 reclamó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Méx! 

ca la v"lldez deJ. contrato calebrada can Gilray ael coma el respeto 

11 las d~rechas que par él ten!:m aCqu1ridaa yoa algunas ciudad¡¡nos 

16. Roberto Barrica. Cp.Ci t. p. 175. 
1?. Manual Larrainzar. ap.Cit. p.18 



82 

de su pals. El comunlc¡¡¡do narte•mericano finallzabiiil puntualizantla 

que: 

••.si ciud•danoa da las Est;;idaa Unldo1 atrliil!do& par 
las prame11•s necha• por el gobierno ml!!xic•no par --
5UB decretoa¡ hublésen adquirido dl!!rechos en vist;;, 
de esas decrl!!taa; cualquierliil infriilcc16n de aua der~ 
chas ser!a vistíil con justo des¡¡grado por e.L gobier
no de los Estiiildaa Unidas. 18 

La irregularidad del comunic•do norte-.ml!lric.ino conalst!a en conrun 

dir las negocias y trilnsacc1.ones del seMor G¡¡¡ray con supuestos ·de

cretas del gobierna me.hic•no. Pero na aiendo e~to lo peor, el go--

bierno yanqui convirti6 toda su lista dt!!! rcclamacianee en un "pro

yecta de convenian dandi!!, con fecha 28 de septiembre del misma afta 

y haciéndose piilsar como ben!lficiiiillrio y cancas1on•r1o del privile:-

gio de Giiray, propuso a MÚxica liil protección par ambos gobiernos -

dl!I loa derechas, persanliils, y bienes de loa individuas liil quienes -

ee hubiera concedido º~concediese privill!!glo e)(clusivca para conn-

truir un Ciillmlna, ferrocarril o Ciilnal a tr;av~e dE!ll Istmo de Tehuiiilln

tepec, r;is! coma el hecha de que en ningún tiempo as impondr!iln a -

ciudíiildiiillnDs a empleados di! loa Estacas Unidos, qu~ tranaitilsen por 

el camina, rerracarril-11 can•l, ni a los efectos de ella, mayor e;i 

tipendla que 11 loe mexicanos y sus efectos. 19 Par:a asegur•r mejor 

el plan prl!!conc!!vida y el ~xito del negocia, loa interes¡;¡dos en el 

privilegia, c¡ue eran ei:i &! los gobern;mtes l!!BClavistas narteameri

canas,20 formaron en abril eje 1850 una nueva compaM{¡¡¡ en Nueva Or

leanat a la cu¡¡¡l tr<maf1.ricron todas las derechoa y privill!!gios -

que lnclu!a la concesiá:i hl!lch¡i a Garay. Par su parte, el gobierno 

18. !!!!B.:. p.20. 
19 • ..!Pl2... pp.20-2·1. 
20. Robl!rto Barrios. ~~-. p. ·i?ú. 
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mex1c•nD, en lugar de recl•mar y desconocer la paaturii del gobier

na norteamericano -v• que hab!a m1cido de la ilegiiill prárrag• ~ Ga

ray-, C&yá en el jueg• de loa nortl!!•merlcano& puesta que ¡¡ pes.ar -

de h•ber manifcatado una &baoluta sap1raclán e lndcpendencl¡¡ entre 

el triiltado y¡¡mqule con la concesión a Garay, entré di!!! lleno en lae 

negociaclcnea del mismo. Como era de l!!speriilrse, los E&t•doa Unido• 

na aceptaran tal separaci&n par lo que lliils negoclacianes y &flroba-

cián del Tr•t•do se prolongaron por m~o de 7 "!'eeea. Duromte egte -

tiempo y para ejercl!!r un iibsolut• cantral sobre el proyecta, lDD -

nurte•merlc;;i.naa pe!a¡¡¡ron el !luprlmlr toda gLJr•mtÍíil de l¡¡ sober.in!a 

de H~xica "" el territorio que acupaee y comprendiera la v!a lnte

race~nlca. Camg tal cl,u&ula ¡¡tentab¡¡ contr• l• lntegridiild del 

país, el gobierna n•clonal busc.S la madiricación del Tratado y con 

ello prolang6 la riilt1f1ciilci6n dl!!l miama. Par su parte, las Estados 

Unidos, reconacil!!ndo la exagl!!rada de aun propuest¡¡e y la irregular 

de los fundiilmentos di!! que hacl¡¡¡¡ use Piiillriil iiillpCyiiillr sue afertiiilla 1 die-

ron por cancluÍdiiills de una manera por demás repentina v prl!!potente 

las negociaciones diplom~ticiiill& con México, 1i1gregsndc dign;¡¡mente --

que "ya caneiiilldaa de las engorros¡¡¡s negoc1iiillc1cnl!I& esperaban el uer_! 

dicto final Cel Congreso." El Congreso mexicano al rep;arar "" la -

biz•rra actitud de loa Est;;;do6 Unidos, sencillamente rl!!chezá el -

Tratado y la r¡¡tificación de G¡¡ray con recha 8 di!! liilbril de 1852. 21 

Era ente el estado en que !le encontr~b• el negocio del I~tmo 

da Tehuantepec cuando el licrmciada Larr•lnzar fUl!!I deaign;;1da por -

el gobierna mexicana paril f1Ue la representara en el vecina p;a{e -

del na rte. Dentro de las acti\o' i.dadea que lnmedlut•mente ejecutá --

21 Manuel Larrliillnzar. Op,Clt. np. 21-?.2. 
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nuestrD autor estuvieron las de redactar lo:s contraataques a la -

prensil norteamerlciii1m1 que coma se ha dicho: "mavl~a por 'las lnteré

aea en el negocio y mal informada, se mostraba desf¡¡¡voriiible y ha¡¡-

t11 a H&xico¡• iil&!mlama, el 6 de julio de 1852 propu&o iiil la prea1-

denc1liil de la Aep6bllc¡¡¡ y al Ministeria de Rel•ciones E><terlores el 

eet¡¡blecer una comun1c¡¡¡c16n cruzad• entre todos loa Agentes Plenl

patenci.arioe dt! México 1m el l!!xtr0iinjero, p;ira que as! c;;ida una de 

ellos tuviera un;¡ vi&i.Sn m~• ampli• de México dentro de las lnte-

résea ecanómicas y pal! tices. del mundo. Sabre esto Último, enfatl-

zá que: 

••.cuan lmport:ante ~ conveniente ea p•ra el majar -
eervicla de la Nac1on 1 para lil defenaiiill de &ua dere
chos, y l" cuatodi;i. de sus lntcrésea cantl;ida a ¡¡us 
;;igentes en e! exteriar, que l!!atoe cul tivl!!n su'e rel~ 
c10nl!!B y manteng¡¡m entre a1 una correspondencia 9ue 
los ponga al liillC:¡nce de cuanta interese a la Repu-
blica, • se¡¡ de t'liill import;anc1• que merezca comuni
carse, D pueda 1nf!u1 de alguna miilnl!!r¡¡¡ en el buen -
desemper'I• de aua respect1\los encargos ••• y esto pue
de ser Útil h'liilciendo desaparecer ese ilislamiento en 
que han estada h¡¡¡st• ahora los •gentes diplomiitlcos 
de lil RepÚblic;;a y que en muchos ·c;¡soe puede aer al
t•mente perjudicial. 22 

Continuilnda en &us labores diplom.1Ít1cae, el política Chiapmin~ 

ca prontamente ae ocupó del 'liilsuntg que, a diferencia de loe otro~, 

'liilCaparab¡¡¡ au c;;irtera de tr•baja. Este caso fus el del Istmo de Te

huointepec y espec!ficíilmente el de evlt;;;ir por toC:a• los medias pos!, 

bleo 1 pero sin pisot!!ilr el honor y l;¡ saberan!il del pa!s, un nuevo 

enfrentamiento bélico entre ¡¡mboa noic1anes. P¡¡ra tilles efectos y -

siguiendo lile instrucciones del gobi~rna mexicana9, el cual consid.!!, 

rilbil que gran parte de la ¡¡¡¡ctl tud despÓtic::a e intra.1sigente de las 

22. Archivo Hlat6rico de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
11 Genaro Estrada". Documento: L-E-1201, fojas 38-39 



as 

Est¡¡¡dos Unidas se deb{;a a su roalta de 1nf:Jrmac1Ón completa sobre -

el caso, 23 el llcenci3do Larrainzar girtí ;il Congreso norte;¡mer1c•

no un Expediente con "todos los documentos oficiales Cilmbi3C:os du-

rente las negociacionea 11
, así como liil posición y argumentos de 

nuestro gobierno al respecta. Para l; re¡¡¡llziilción de dicha Expe---

dientn: el chiapaneco l!!StudiÓ y extr•ctó el Oictimrm dP lg Cqml:Hón 

especliil de Tehuantepec ••• del 24 de marza dn: 1851, 24 
•HiÍ como el 

expediente de la matari;¡¡ compuesto por 406 fojas y que le fue pro

porcionado par el Ministerio de riel•Cionea Exteriores. 

Fue e&te expediente con el que Larrainzar se •brlÓ pasa en el 

gobierno norteamerlc¡¡¡na y que posterlcrm1mte divldi6 en dos par

tes para pub.Lic;;irlas sucesiv¡¡mente en la capital del vecino pa!s -

del norte. Debid• a la dietanciiil y a la fech¡¡ en que apiilrecieran -

eetos tr¡¡bajaa en M~xico no se ha localizado un aÓlo ejemplar com

pleto de ell•s; liiiiin emb•rga, y gracias a que !!l prapio iiilutor tran,!. 

cribiá algunos párrafos¡ de estoe documentos en eu obra titulild& 

V!a de comunic3ción int!!roce~nica por .. 1 Iatmo di'! Tehyantepec , 15e 

tiene una ide¡¡ de su contenida. Sobr!! el primer documsnta, que rue 

pubJ.lcildD el 25 de agosto de 1852 1 biljo el titulo de La cuentión -

de Tehuanteoec. 1 dijc Larr;il.inzar que contenía: 

nat::.iG y ccmunicacioneril m!as Que creí no h;abr!oi in-
conveniente en diiir a conocer, y algunaii. de los pri!!, 
cip•lcs art!culos que bajo e! nombre oe nveridicus 11 

µubliqué en inglés ••• y ¡utem5.s de la parte diplom~t!. 
ca, dOJ a conocer los atac;ul!!s que dirtg!u la pr~ns• 
y como rueron propuls¡¡dao. 25 

~~~~~~~~~~~~ 

23. ~fojas 14-17. • 
24. Recuerdese la participacian de nuestro autor en tan importante 

trabajo y que de hecha fue determinante para su designación C!! 
mo Ministro Plenipotenciario en Washington. 

25. Manuel Larrainzar. Op.C1t. pp.22-24. 
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Ae!misma, entre los argumentos que prl!!sentá este documento pera --

ser dirigido iiill Congreso de los Estados Unidos, dest;Jcaron los si

guientes puntos: 1. La d1spoaic1Ón d!!:l gobierno mexlc¡¡no p¡¡riil •--

brir una vía de comunic¡iciÓn por el Istmo de Tehuiilntepec:. 2. ~ue -

el contrato a realiz•r p;;irliiil t;ll ernpresiiil fuese de preferencia entre 

el gobierno y una compañía de extranjeros; si ésta na se formars y 

para evitar el monopolio, QW'I fuese ¡¡ través de un;;; compañía de e~ 

tranjeros de diversos países; y si esta.. Última 'tíimpoco se reallz•

riil, que: fuese un• compañÍiil de nacionall'!:s y extranjeros. 3.- :.;,ua el 

contrato que se celebrara ne contuviese cl~usuliil iillguna qui!! pudié-

se favorecer, por los derechos que concediesl!!!, r?.cl.:imac:lones de -

los gobiernos extranjeros c:ontr• la RepÚbllc:a, ni que me:noscab•--

sen en nadiOI el pleno v expedito ejercicia de eu &ober:an!a en el e~ 

pras¡¡¡do Istmo de Tehu;mtepec. 4.- Que la comunic:ación lnteroceánic;;1 

por el Istmo Fuese libre v franca para tod•e lOJ:s naciones que cst!:!, 

viesen en paz con M~xico. 26 Analizando l• trascendencia élplomátl-

ca de estas cuatro puntoli, reconacemos l;, brillante labor naciomi-

lista Clel ilustre chlapaneco, que e¡¡¡blendo enc•uz;,¡r el lnterfs del 

gobierno mexicano par •brlr una v{¡¡¡ de comunlcacián 1ntl!rcce.~nlc:• 

po el Istmo de Tetiuantepec, logró c:cndic1on:u o imponer para su -

rea11zac:16n e.1 respeto v celo por nuestru soberwnia e independen--

Clil, asi como también el iiiilC.Larar y determin•r la •bsoluttl desviTIC.!;! 

1Mc1Ón v de&c:onacimiento de lilS conceslones recl•m•ciones de.l e=._ 

ea üaray con el pretcnaldc TriiltatJo. 

El ~egundo documenta (iUe con!"ormó el Expad1ente <Jrrlb• el taao 

f'ue public•óo dos me!les despuén c~n el titulo de An5lis1s dP.l c:ic-

26 Ibld, pp. 25-27. 
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t'mE!n de la comisión de negocios extr.-n1P'!tos dl'!'l Sen•do di'"' los Es

tados Unldo:s sobt'" el nl!"g:Jcic d~ Tehy:mtepec. En este opúscul•, el 

ilustre chinpaneco rl!!curriÓ nueViilmente ¡¡ au ele1borada metodolog!o1 

h1ator1co-jur!ciiciil qu!! t;¡¡nto lo caracterizó en las 1nvestigacionea 

de los poza¡¡ ele ;gua &iillaOiil de lii ;;ef'\or;;i de G~lvez como en la del 

Soconusco. Remiti~ndone hiil'itliil los tiempos de la conqu1st¡¡¡ 1 presen-

tó la parte histórico legal del caiiio p;,ir;a mtis •del¡¡nte rear1.rmar -

las cl~usul•s del trabajo anterior, enfat1Zíi1Mdfl en el pap!l rector 

y destacanc!o los derechos legítimos e intern¡;¡cloniilles que pose{¡¡ -

MUl!!&tra Nii1ci6n piiltil regir ¡¡ su libre parecer l• empre•a aobre el -

I stma de Tehuantepec. 27 Entre los p~rr•fos que logró transcribir -

de est¡¡ obra, se cita ii continuación el referente a l•& nul;ie e i

legales prÓr!"DQiil& concedidae al eei'\or Gar¡¡y: 

de las dos prórrogas que se concedieron, la de un -
ana por el gener¡¡,l C¡¡naliza en su decreto del 28 de 
diciembre de 1843 y l¡¡ otra de dos ilRos por el gen.!;, 
ral Siiiliiile en 5 de noviembre de 1846: liiil primer;¡¡¡ fue 
nul• par h¡¡berlo declar•rlo aal el Congreso y no pu 
do par consiguiente dar estíilbllldiíld Y. firmeza a laS 
derecha!J de Gíilray; y l;¡ segunda, tenla un vicia t¡¡n 
r;idical, par fal t.iil de ilutorldad en el general Srii!lils 
para concl!!derl;1 y l!!riil, por conDiguiente tan notori!. 
mente nula, que no pod!a resucitar y dar vigor y -
fuerza a un privilegio, qui!! por el simple tr•inscur
so del tiempo hab!a perdido enter¡¡mente, felt;mdo -
;idemás l¡¡ ¡¡probación d!!!l Congreso sin la cual, corna 
se ha visto, no podría tenerse como firml!I e inolte
r•bll'!. 28 

Camprendidndose lo :;:interior -continuó el iiutor- era imposible que 

procnd1erliil algún tipo de recl•maclén ;;al gobh1rno nacional puesto -

que todo contrato o tr"'naacci6n heChiil en bane a dich• conceelón r~ 

sultabiil igu;;il d6 ilng;;il que la concesión miama. As!m1&ma 1 cucstia-

27 lbid. PP• 2~·25. 
28 .!.!!!.!!· p.25. 
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n6 el proceder del gobierna norteamericana al defender las intedi

eee de la m1mcion¡¡da empresa o compaM{¡¡¡ que habia negociada can G~ 

ray, puesta que era de aobr2 evidentn que tado ello er¡¡ nulo e 11,!! 

gal. Oestac6 que con la def'eneíil del gobierno narte•mericano a fa-

ver de las interesadas en lil concesión de Garay ee hab!ü hecha de 

un problema particular proble:ma dlplamátlca que injustiiilmente p~ 

n!a en peligra el devenir y convlvio pac!fico entre ambas milcianes. 

Tambi€!n criticó la acción norteomericaniil de aprovechiir y manipular 

los reclamas en b::;;se al casa de Garoay, para obligar a nuestro pais 

-baja amenaza de un enfrentamiento bélica- a firmar un proyecta -

de camunicac16n por el Istmo, en que nuestra soberanía territari•l 

e interéses económicas quedaban de antemana minimizados y atrope:-

lladae. Tambi;n ccnsider6 que na eril remoto el pensar qui.! dicha a

ment1za era en &1 el objetiva pr1ncipili del gobierno norteamericana 

y que de tu: cha, el asunta de los recl:imacianes era t;:m sólo la ex

cusa a el pretexta para justificar una nueva invasión ¡¡ nuestra ts 
rrltoria. En vl!iitiii de ella, nuestro diplomático solicitó al Cangr~ 

so norteamericana que dejara su actitud ofensiva y prepotente pora 

que f"uese Cliiro y conclao en sus propáaltos, ya QUI!! de e&ta manera 

se le podría dar a tac:10 este problema un cause iipropiaao y difc-

rente al que se 1~ ven!¡¡¡ otorgando. T~mbién subray6 que en México 

se veía con gran prriocupacián las amenazas y l• postura afensiv• -

de lo& Estadas Unic:1as, yo que en nu~stro país aún SI!! reccro¡¡¡¡ban -

con dolar la invasión del 47 y la firma d!!l TriiltiilOO de Guadalupe¡ 

na abat•mte eeta, si el gabierno norte•mericnna aún deseaba reali

zar un trat•do para la construcción de la v!o 1nterocc:ánica par el 

Istmo de Tr!huantepec, este d!!ber!a de rundamentars!! !!O l¡¡ absalut;; 
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exclusi6n ele las reclam•cianes originadas por lil cance1aan oe ua-

r¡¡y y ante todo, en el rotunda reconocimiento de la soberom!a e 1,!! 

dep1mdencia d!I nuestra pa!s sobre dicho territorio. De na ser as! 

-puntu;ilizó- el mundo entero se seguiría privando de: 11 la obra más 

pasmosa qui!! iile haya visto en el tr•nscurso do las :alglos. "29 

Cu¡nco el Congreso narte•mericoma estudió y enalizá el Expe--

diente girado por nuestro autor, su actitud be!lgeromte y iilgresiv• 

disminuyó notablemente, pue&ta que la brill;mte p;articipac1án y e~ 

posicián d!!!l ilustre chiapiilnec:a, en que destacó su objetlvidiid de 

criterio y el juicio recto ds la legalidad, originaron que dicha -

gobierno rectificara su proceder -muy ¡¡¡¡ pesar de 105 interéses de 

las 1nversian1stas esclavist¡¡s- y procediera a reanudar las nego-

ci¡¡cianes sabre la VÍiil interoceánica can el gobierna m1.cional. Es 

importante no p!!rder aquí de vista que si en grmn medid¡¡ la bri--

llante participación de Larrainzar determinó el buen éxito con que 

México libré la •men¡¡¡za de guerra con las Estmdoe Unidas, tambi~n 

debe tomarse en cuenta que inrluyeron dl!!termimmtemente los interf 

ses de las esclavi:it.as nortecmericanos p¡¡¡ra que los EstacJas Unidos 

"bajaran la guardl;a" y restaOll!!Cieren lliil& negoci~cione&, ya que a 

trav~s CI!! una v!a interoceánica par el Istma de Tehu<Jntepec, las -

inversirmista& y productores norteameric2na& ele frut;is, caré, s!qg, 

dÓn y tliilbaco acelerarÍ.•m el increm1mto di!! su merciJdD y por san:ü-

guil!!nte, de su plusvalía. JO 

Coma ~uier;:;, que hMya oida, el logr:J mayor de los trabajos ae 

nuestro autor se registró durante el gooierno interino de Ju¡¡¡n Ce-

ballos QUI! fungía en ousti tucián cel gt!neral Arista. El 5 de Fcbr~ 

29 !bid. p.24. 
30 Me berta 8ilrrios. Op.C1 t. pp. 176-181. 
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exclusilin ae las reclamaciones originad;e por la canceaian ce 

ray y ante toda, en el rotunda reconocimiento de la 6Dberan!a e 1!! 

dependencia de nuestro pa{e sobre dicho territorio. De na ser íiilSÍ 

-puntu•liz6- el mundo entero se seguiría privando de: "la obra m5s 

pasmas a que lile haya vista en el transcurso de las dglas. "
29 

Cu•nt1a el Congreso narte¡¡mBric;;no estudió y analiz6 el Expe--

diente gir•dD por nue&tro autor, su ;actitud beligeromte y agreaiv;i 

disminuyó notablemente, pue¡¡ta que lii brill;mte p01rticipac1ón y e~ 

pceic1Ón del ilustre chh1p•meca, en que destacó su abjetivid•d de 

criterio y el juicio recta ds l¡¡¡¡ legalidad, orlginlilran que dicha -

gobit?rno rectificara su proceder -muy ¡¡ pesar de la& interéses di!! 

111s inversionistas esclaviatiiiila- y procediera a reanudar las nega-

ciiiiilciones sabrl! la VÍiil interace~nica con l!ll gobierno nacioniiiill. Es 

impartante no p~rder aquí de uistiiiil QUI!! si en gran medidiiiil la bri--

llante participación di!! Larrainzar dl!ltermlná el buen éxito con que 

México libró la amenaza de guerra con los Estados Unidos, t&Jmblén 

debe temerse en cuentliil que inrluyeron determiniiiilntemente l::is lnter..€, 

ses de los esclavi.:;t.;ois norte2merlcanos para Que los Estaccs Unidos 

"bajaran la guardia" y restablecieran la& negocl::1c1one&, ya que a 

través ce un;¡ vía interoceánicliil por el Istmo de T!!!huantepec, los -

inversionistas y productores norteamericano& de frutois, café, 3lgE_ 

dón y t•IJaco acelerar{;;in el incremento di!! su ml!rcado y por san:;.i-

guiente, de su plusvalía. JO 

Como ::;uiera que h:;;iya oido, C?l logr:i mayor de los trabajos oe 

nu1?stro autor se registró durunte el gotlierna int~rina de Juiiln Ce

ballcs QUI? fungía en nuetitucián cel general Arista. El 5 da fcbr~ 

29 lliB..:. p.24. 
JO Rot>erto Barrios. Op.Cit. pp.175-181. 
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ro de 1B53 se firmó un nueva convenio p.ira la construcción de 1;;1 -

vÍ<:1 interace~nlca con la CompanÍii norteamericana A.J.5laop y sus .!! 

saciados Mr. ~1ll1nms D.LP.e 1 y los mexicanos de l::s Compañías de -

Oaxaca, T•b•sco y Chiapiiils. Con estiil Camp&ñÍa mixt.i, donde figura-

ban como represent;antea mexicanas ~anuel Payno y José Pesado, se -

propusa como punto medular que ls via de comunicac1Ón se har!a por 

agua, s1rvi6ndoee de la µrte navegable del ria Caatz¡¡¡coalcoa, de -

donde partiría en dirección dl!ll Pac1f lea un cam~no de madera que -

habia de ~erminarae en CUiltra af\os, construyénd.ose en las cinca 9.!, 

guientes el ferrocarril. Los socios de cu¡¡lquier nacionalidad se -

considerarían mexicanas, y los Gobiernos y Estadas extranjl!!ros no 

podrían tomar p¡¡¡¡rte de la l!lmprl!!Sa aln el consl!!ntimil!!:nto dl!!:l dei Mé

xico. El tránsito serla libre para ta do e las pueblas del globa. La 

Compañía para tal efecto entregó 300.000 pesas l!!n efectivo y cam-

prometil!indose a entr'!!~ar igual cantidad en plazos mensu;ales de ---

50.000 • 
31 

Can la firma .:11! este convenio, L:;ir:o•inz.¡¡r logró rest:.blecer y 

reotaurair l¡¡¡¡ autonomÍil y soberan{:;¡ del piiÍ.5 sobre el Istmo de Te-

huantepec, ya que a diferencia de la concee16n de 1642, ¡¡hora no -

se ccnced!•n propiedades a perpetuidad ni mucho menos privilegios 

o rueroa aromcelilrios ¡¡¡¡ los usuarias extranjl!!roa¡ además, toda la 

infraeetructura y estructura de la v!a interoce,nic .. , a pesar de -

quedar controlada estr1ctiilmente par el poder judicial legisl'3ti

vo de la Nación, pasiir!o a loe 50 al'lce de hc:berse reallzac.:o a l;i -

absoluta y plenii posesión del gobierno mexicana. Sin embargo, todo 
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este convenio, que vino a representar un favorable desenlace para 

M~xico, muy pronto se vH1 opacado por las nuevas c:lal'.isulas -espec.!, 

fic:amente en su artículo VIII-, que imponía el posterior tratado -

de la Mesilla. No obstante esto, para enfrentar la nueva problemá-

tica nuestro autor ya no pudo hacer m:JCta punsto que en abril de --

1t:i~J fue removido de su puesto al ser designado can las mismas fa

cu.1 tades diplomáticas ante el Vaticano. 

Inferimos qu~ este nuevo nombramiento, que le otorg6 1:Ú Ülti-

mo gobierno de Santa Anna, estuvo determinado por una serie de fa_s 

tares que fueran m~s allá de su antigua amistad can el general 

racruzano. Oen'tro de los factores más s1gnlf1cativos creemos que -

oestacaron !Os sigu11mtes: su conciliaoora y moderajja filiac1on PE 

!ltica que lo vinculaba con las ideas Oe! nuevo régimen; su fer---

viente catolicismo que lo hacía idóneo para el entend1m1e~to 11 espJ:_ 

ritual" entre el Vaticano y México; asi como sus altas cualidades 

diplomáticas que serían utilizadas para consolidar .las reiaciones 

entre Roma, el clero mexi.cano y el gobierna de su "Alteza Serenis,!. 

ma". Cuando Larrainzar rccibiO la nota sobre su sustitucitln en ---

Washington por Juan Nepomuceno Al monte, as! como de su transferen

cia geogri!fica a Roma como Ministro Plenipotenciario de México, 3i:!_ 

la sorpresa y satisfacci6n que todo e.Lle le caus6 no pudo ser ma--

yor; ya que eienoo l?l un ferviente catÓJ.ico, ahora se encontraba -

anta la oportunidad y el privilegio Oc obtener mediente relaciones 

cilrectas y personales con los al tos jerarcas oe.L Vaticano, e.1. recE_ 

nacimiento pontificio para el gobierno ae Santa Anna. 

Para agilizar la acredi taciOn y actividades de nuesr;ro diplo-

.>O:::. Archivo HistCricc de la Secretaria de Re.Lacicnes Exteriores 
"Genarc t.strada".Mexico. Documento: L-E-1¿01. foj3 '4~. 
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m5.tica ch1~p;;;ncco 1 el generill Santa M.nna m;mdá dos cart.;s a Roma. 

La pr1meril 1 Que estaba dirigida a Liiilrriil1nz•r, c:intenlü el Uficia -

de Instrucciones y Servicios que d!!!bÍa de cumplir •nte la 5•nt.i S~ 

de¡: entre los div~rsos puntos que to::aba dicho oficia, coma fui: el 

de i1Slgn11rle un sueldo &1mUar ¡¡l qu!! ten!o 1m Washington, 33 estu-

vo l;i reiterad;a tarea de satisfacer todas las necesidadl!!s de la 1-

glesliil c;¡¡tÓlic~ mexicana p.íiriii que el gobierno de l• RepÚ!:llicu acr~ 

centara su noecoro y dlgnid;id cama p•Ís co1tÚlico."
3

t. L;.i otra. mis!.

va fue dirigida íil Sumo Font!fice F!a IX, donde le comunicé que Pi!. 

ra estrechar •Ún mGs loG 1:azos d~ unión fr.iternit:¡o¡a :¡u~ existLm 

entr:! ¡:¡muas gobiernos, había nomtJr¡;¡Co ¡¡¡ Larrt:Jinzar como repreaen-

tante de M1h.ica en su p;¡¡{s. Por GU p.1rte, el Oeleg¡;do hpontÓllco -

en México, Arzobispo O;majll 1 acredi t6 enormeoumte el ncmbramiento 

de nuest;ro autor ya que lo conocía de manera personoil; adem~s, re

ccnociendo y dcstnc:mdo en ~l su evitlente Uuutracién y d!!mtÍs cu•

lldades relig1osiii1B 1 se compromt:tió can el gooi1?rno mexicano µera -

recomendarlo abiC?rtomente tint~ l> cart~ d~ la s~n:.a Scoe. 35 

Allanado r'!l cnmino, den :-~anu .. l :Ju!;cÓ c;::mc~!"t:J;o unJ clta con -

el Depiiilrt¡¡mento de Estado de Washington para presentar sus cartas 

de retira. nl ser rec1bid:i el 31 de m3yo oe 1e53, leyil un discurso 

de despedida que por su elocuencia 9e tr:mscribe a continum:;iún: 

Sei'or Prcsi::!ente: Hcnr'.ldO con una nu~v• misión, ven 
go hoy a cumplir con el último de mis debe rea, po-= 
nienda on manos de vuestra excelencia la cart• de -
retiro corr:·spondiente: Poco más de un ai'\o hace c;ue 
comencé a desempeñar mis funciones; los sentimientos 
qu~ entonces <txpresé han sido canst::mtemP.nte la ---



93 

guía de mi con:::iucta. PenetrnCo de la 1mport;,mc1¡¡ de 
los negocios c:;ue se h•m tr¡¡tada, ha ellos he c::ms;i
gr;¡do toda mi •tención, procurando su arreglo y ter. 
m1nac1án sat1:3ractor1as b•süda en los principios di? 
justicia, sin perder nunciil de v1st3 i!!!l respe'ta y -
consider•cloncs que las n;;iciones St:! c:teben mutuamen
te. La5 gr:mdes negocios siempre encuentr•n dificul 
t¡¡¡des en su curso c:;ue la injustificación y .al tA in": 
diferenciíil de los gobiernos deben vencer. Muy s•tis 
f"¡¡ctario eti en vcrd¡¡d p¡¡r¡¡ mi que auromt~ el tiempO 
de mi misión ee hay¡¡ conserv:.do liil p¡¡z y buena inte 
llgcnciíill entre una y otr;J ReµÚblica; h¡¡go votas pa:' 
r;i que j¡¡¡m~:3 se al ter en pnra el bhm de :;¡,m!J;;;& y me 
retiro can la espermnza di! que en l:;a liDluciún de -
l•s cuestione& pendientes prevalezc;¡n ~l e!jp{ritu -
de justiciil de conc111ac1Ón y de mu":uo respeto v b~ 
nevolencia. Confiando en que al proC!!!der de las dos 
gobiernos y el deseo de con!lerv;ir l::i p~z haran 9ue 
nD se extr•vÍe su curso pac1f1cg d~n':lat:ele el mas -
convincent!!! a sus mutuos interéses; lnter~ses qui? -
no pueden ser otros que los que exige la rectitud y 
l;::i imp;::irci·üic!ad. 
Las mue&tr•s de cons1dt!rac1Ón y de ;;;iprecia 1..1ue dur:.l! 
ti!! mi permanl!!ncia en este poils he reciblco, han pro 
ducido en mi un;;¡ lmpreslon bien· gr!ita; exit<rnca paX: 
ticularmente mi gratitud y bondao con que Vuestra:: 
Excelencl~ mi!! ha tr¡¡t;;;ido, eman~c• de las cu;;;lidudes 
person .. les que le h:m hech:r digno D.:?1 lug:¡r distin
guido que ocup• Vueliitra E;~;,;elenc1;a entre sus conciu 
dodanos. 36 -

Tl!!rmin•C::iJ l::a ceremonia ae despedid~ :;;si coma los pr:!par<itlvos 

del vi;je, el lic:mc1;;11::lo Manu!!l L;;¡rrainz¡¡¡r y au f;;¡milla pcrtieron 

de Nu~va York e! 10 oe agosto d!!: iesJ a borda del v;;pnr inglés "H-

eiil". Entr!! las documentos ~u~ cejó el diplom~tico en lw Gl!Oe not,: 

ame:-ic.ena :?st:iba un:i: carta con cnr~cter de urgente Pn la cu:Jl se -

solici':::;Cii a.t gcbic.?rno de la A!!:pÜb11ca C:U!! se le r~m1t1er•m a l:i -

r:-?si~encia palÍticü del gobierne mexic:ma en Roma, sui:; vi.Sticos v 

sueldas :::;ue se le debÍr:n d::sde h:::cÍ:i dos meses. 37 Veintiún c!i•s 

despu;¡:¡ nuestro Jutor llegó ¡¡ 13 ciud¡¡d d~ Lanares y !!l 28 de ~Ct.!:!, 

36, l..E1á:. fojas 29-30. 
3?. I':!.:i. =-.::~;s 67-62. 
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bre a París, donde notofic6 iill gotlierno mexlcuno que sua vi~ticos 

sueldas iilOeudados le h•bi•n sico cu~lertos en la C•Pital ingl~s•. 

El 16 de noviembre de 185) nuestro personoije lleg111 a Roma, e!! 

contrlindose con lo griilta noticia de qu~ habÍ;;i sida condecaraca par 

S¡¡¡nta Anna como Cabiilllero de la Orcen de Guildalupe. EDta 1nst1tu-

ci6n ,que el 11 de noviembre de 1853 fue reinatalildii por la Últim;a 

administr;;iciÓn aan~•nl:Jtn, buscó entre los íiilfectoa •1 nuevo gob~e.!:. 

ng as! coma entre los moderados y las con&erviíldores a los c..intJid¡¡,

toe p¡¡r;a aatent;n los rangos de Griindes Cruces, Camend¡dorew IJ Ca

balleros. En eJ. C•sa de Larrainz;;ar 1 se le distinguió como uno de -

lo& 107 Caballeras de dicha Orden, parque mdemGs de haber &ido:i un 

maciar3dD de pCibllca farmaci6n cat6l1ca, est.iba cam1sion•da parii rs 

presentar dtplcmi5tlc¡¡mente a México ante la Sant¡¡ Sede. 

Un• vez en Rema, L¡¡rrainzar presentó sus credenciales de •cr~ 

ditacián ill S1mta Gabierno el 28 de noviembre de 1853. F1m1lizado 

el intercambia de credenciales, &l!!I dedicá de: inmediato a sus l;ibo

ree inmccit•t.as Que, de hecha, se re9umir.ron 1m seis puntaa: i.-El 

decreto pontif!cio sobra l;i ret·arma de Regulares que por cierto h~ 

b!:i C'ilusada diversos problem¡¡s OJ eua predecesores. 2.-El est;iblec! 

ml!!nto deJ. ObispóidO de San Luis Patos{. 3.-El problemlii de.l Monseñor 

Esc3.límte en la 6iilja C0iiillfornia con r!!specto a &u G!::lspo.do 11 in PU,! 

ti!:lus". 4,-El establecimiento d~finitivo de la :iill• Eµiscopal en 

Ver¡¡crut. 5.-La ex.pedici6n del 3r!!Ve ,.;~ost.'Jlico contironomda la Ur

den de Nu~str1:1 Se~:>r-.i de Ju¡¡diil!Upi! iJ:ir~ conced~rle muc:ri;:s gr~cias 

espirl tual~~. 6.-L.a re¡.¡llzacijn dd ::on::ora•to. 

é:3t?! Últ1~:J PL:nt:i fue 21 dr: m;:iiycr •tt!nc!.Ón d~ntro d!!' su cc;;ri.i_!; 

to¡ d.?! tr=b•ja: sin ~mbarg·J, .:mti'!s o~ r.:?ferirnos a él c~ba dt!s!.nc:¡r 
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las lnterea~ntes circulares que nuestro iilUtor mü~D a todos los 

Plenipot~nci rorios de Mi;xica en el mund=> p~r.i informarlt"!s de su 

nuev".l c!lrgn pülÍtico en Ramn, así C!lmD 1.-.s •ctividades que b'.Jju O! 

ch:.i investiour:i :-e;a.li:iirl:J. Creemos .;ue l:i importante de !!ste ilCto 

es que respanoiá a la comunic;¡iciÓn que el 31 de mayo de 1852 le h.! 

zc lle::;•r al pr~sidente MristiJ donée lP. comnetilba GUe todos los e!!! 

biJjadcrea de México éeb!on de m:mtener entr~ si un ccnocimiento de 

sus funcicnes y debr?res p,;ra alc:mzar mayor~s lqgros l'!:ConÓmicos 

pol!tic::s p;;ira el país. 38 

Respecto al Concordato 1 punto de may:n interés para nu1?stro -

eutor -segün su biógrafo Amada LÓpez- 1 realizó canstiJntes estudios, 

meditaciones y grnndl!s tr;;ib¡¡¡jos en que sobresñlieron sus mul tipl1-

cadas confr:?rr.nchis can el Man Señor Ju;m B•utist;;i: Cíinnell•, Sl!!Cr_! 

tario de Negocios Eclesiásticos Extraordin¡¡rias. Est•a conferencios 

comenzaron el 3 de julio de 1854 y cantlnu-iron sin intl!!rrupcián --

Oos veces ¡¡ la i;¡¡emanii hasta mayo di!! 1855 1 fech¡¡ en que ternimá el 

examen dl!!l proyecta prcsent•do por el señor Larra1nzar. Cuando na 

f¡¡¡¡lt¡¡b¡¡n yo mna que algunas mod1ficaclonca de redacción en los ar-

ti culos del anhl!!lado Concordato, li. legación mexic•na fue retirada 

de Romci, por lo :¡ue dicho trata...!o ;:;ueoá inconclusa y jDm~s SI!! r:!-

cansidará. 39 

Antes de coment¡¡r el procasc por el cu:ü la leg::;ción mexic:.:na 

abanocnó l¡;¡ l::i;mt::? Sede dest.:;c;aremos uno de los escasos p;;is;ojeo que 

existen sobre la vid• familiar de nuestro autor, y que tuvo lug!lr 

Ja Ibid. faj:,.s a9-1UD. · 
39 Añi'3ciD [ápez. Up. Cit. p.52. Ces¡¡fartunaáamente sabre est• nego

clacitln na existen dacumentae en el .:.t.rchiva Histérico ¡je la Se 
cret11:ría de Aelac1ones ExterioreG d.J M~xico que nos pu!?:d:m dar
ung loen cel esto..tln c;ue alc;:m:;:Ó dicha tr-::t:ico. 
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en Roma momentos antes de la notlfic;.ición de su clestitución: el 22 

de octubre de 1854 nació su qutntiil hija f.l¡¡r{a Ernestina L;;i:-rulnz¡¡r 

CÓrd:Jva, l;o: cual fue bautizada aJ. dÍiil sigui'!nte con tuda el bo•to 

y rita Ciiltchico en el V•ticano. ltO Ante este 11 pr1.v1le;1ado" •contE?

cimiento -según el biégraf'o Fram;isco So&íil-, 
41 

debemos ceatocar 1:. 

"alcurni:'l" y ecucación católica con que nuestro creyente oiplomh.1 

co lnstruyé y diocipliná a 11 querida famill ... 11 ; íid-'m~s, iil este m,2_ 

sáica ferviente de lü vida de líil fam111:;i Larrainz<1r, debe agreg:ir

se y consioer;oirGe lu vinculac16n persan¡¡,J. ce nuestro •utor con los 

•ltcs jer~rcae y can el propio p<lpa Pío l.<, lo cu:il adem~g de hil-

ber cej3do en don M:anue! -asi como en toda su filmili:J-, 
42 

un ~rato 

r2cuerd::l 1 "'! permitió cimentar su 1Ceolog!a c¡¡¡tÓlica ;;is{ como su t!!_ 

dav!ii por entonces 1ntoc¡;¡ble consideroción "I acot01mi~ntc ¡¡ la ins

tl tuciÓn ~ue todo ello r!.!prcGenbab¡¡. 

31n embñrgo, l::i pl~centl?rn !!st•mcia ce l:J famil17! Larrainzoar 

1m R:im¡ p:-on'to llegú ¡¡ su fin, y'<J que en México e¡ot•ll6 un:: nueva 

revolución ~u~, amparada con el Plan dei Ayut1a, trajo la victoria 

ad liberalismo sobre ~l burc!o imperio ce su Hltl:?Za 3erer.!simo. L• 

rzclc:?lioad de los cambios que toco <!llo imf:licé, <>lc:o.nz6 iil tr:;n!;i

forr:l-.r -y c~mo 2r¡:¡, o~ esper:?r5e- la polÍ.tica diplomática del pa{s 

<1nt2 el gxtr;njero. En r.l c:is:: de las rt'!lacion!.!s con .=iomu y como -

40 ~ntcnio Fcrn5nc:n Clel Castillo. 11 Lil vioa f'~cuno= de Marta E.rnozr.
tln~ L:irr~lnz~r. L.:i prim""'r• misiOn dipl<Jm~ticil ce Méxi;::o en Nu
si:J. Un"J vld<J de01ca.a a l;:: cnr10110. 11 en el aal:?tÍn de l:, ~oc!.¿ 
ª""º Mexicnn:i CP. ür.ogr'..'.:!f.Íu y C::st:Od.ístic:i. México (s.e.)1945,;i.L.!.:5 

41 Francisco .::i.:isa. atagr-.rla ~P.l ::lr. Lic. u. ,.,.,nu~l L¡¡rr::!in=:ir. MÍ 
xicc, (s.e.), 1884. 

42 Enriquet¡¡ L&Jrr::i1nzwr. Vl11y 01 vE'ria!l pjr!.PC d ... Eyrop:-i 1 Por E.nri 
syetil y Erneatin;i Larr:;ini:ar. Ccn un ··mSnaic:·~ sobre It-:ili1,:;ju1-
?:~ •1 les tnrocs tlt!1 Hhig. ~~r t;l :;_on.,. L ;:-r~in;:;ar a~ U~lv~z, M~xi
ca, Imprenta de Filomena Mata, ·1800. pp. 3·1-J2. 
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un:. mad1Cla previa a la nueva relociñn entre la iglesia Cíiltálica m!! 

xic•niil y las ideas radii:::3les de los libr!rules 1 31! opté por la Ce:;-

titución del Plenipot1mciario Manuel L:urainzilr 1 purOJ ser sustituJ:. 

da por una pPrscns mcordl!!I con l6s nu-:?vae reform3a µol1ticas d!!l P.3, 

!s. La suspens16n de 5us labores le fue notificacl<1 con fecha 31 oe 

octubre ele 1855 íil tr::ivés de un oficio personal del pr"!sid1mtc lnte 

rino Ju;¡n Alvarez~"Por la contl'!stación qu·· diÓ nu'!!stro autor • di-

cho ccmunicado se reconoce que resinti6 en extrema ~u destituclQn, 

quiz~s por la intcrrupc16n que toda ello lmplicÓ 1?n 6U relacilÍn -

con la Santa Sede, o tal vez por la oposicián que le d2spert;;.1:J¡¡¡n -

l;;is ideas d~ lo~ liberulea ruciicall!!e; '!l hecho es que a partir del 

gobierno em;mado dP. l;i revolución de Ayutla, nuestro •utor quedó ... 

excluido y •bsolut•mente ignor3do de toda c¡¡rgo pÚbllc:J. Su postu

ra moderada y concili~cora, aaí. ccmc au eficiente cerr!?ra pÚtilica, 

n:ida pud1eran h;;cer p••ra maritenerlo palÍ.tic:Jmente ilci:iva, por el -

c:::intr~ria, tan sólo lo alejLlran más de lil admini;;;tr:::ic1Ón Clel nu.?vo 

regí.raen federal. 

Debido a J.a enorme d1stam:1 a ~ua la r;eparaba, Larrninzar r~c.!. 

bÍ.::1 por liJ menos c:::in das meses de atr:::isa t:Jda infilrm;1ción prov??---

nhmt<! On M~xlco, de ¡Jh{ QU<? al marn1mta de !:iU d.!!stltuciún na se "'.!! 

c:mtrar<:i lo suficl:!nt::?ment:? unt.crooo di'! l.i r~.uHc.,.,lia;::u: oel gooier-

no interino cel g!'!n'!rul Ju;¡n Alvl'lrez, \' juzg<:'ru d1cti3 m.•dia::i -1 ¡::!!. 

c:-ito- Or! 1.nesperac:::~ e incomLircnsiblil. 51n e:Tltl:;r~a, cu:-inao ~st1.1v.:i 

mejor ent~rdCO de 11.s c1rcum:tancit:.s que C~termim1r1Jn ~l.! ::!..r.:..:~~~n 

4:! Mrchivo Hlst5r1co d~ l~ .Jet::rct<.Jr1:: oP. ílr.lr,c1on":> i::.xtt:::r-:.nr..:'S "U.d 
n1ra Est:.";ada. Mi?,:1co. t:xp,..oient.e: 5-1-7543 .. t=j:: i.. 
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remi tl!i un oficio iill gobierno f'ederal can fechiJ 16 de dici!!!mbre t!J 

1855 -mismo que se cita a continuaclán-, donde acusandn de enter~

dc y Ce canfarmio~d dio t~mbién par tP.rmln.:1C13 de su part:!, toda r!. 

l.aciún a vincul ... ciéín con e.L gabiE?rno de Héxicr;i: 

Na inv'!!stig•ué las cansider:Jcionl!s qm: hay•n influi 
da en est:1 resaluci6n. Meepl!!t.D lil facultad c::m c;ue
el presidente de la RepÚbllc• ., est•do investido, -
p¡ira remover il las Agentes Dlplomátlcos ••• cré;;¡¡me -
permitida m¡,¡nlfest•r cil ponerla en ejecuc::ián que -
cuen'to m~s da veinte iilñGs de carrera pública en --
puestas siempre !!!!levo.das y distirguidasi, 1m lua cu.:, 
les e pracuríildD servir a mi patrlii can lealt•d.,. han 
r;;idP.Z y probidad ••• He c~nsaGrado todo& mi9 esfuer-= 
zas aun can qu~oranta de mi &•lud, al bu1m dcsempc
na de ellas, na amitienda nada lle cuanta pudiera -
cantribu!r al buen ~xlto de los grav!slmos negocios 
c¡uc he trOJt•da. Tenga la conciencia de habcr cumpl_!. 
da fi~lmente con mi deber, y na cncuentrg casa ;,aig!! 
na di!! c¡ue pued• lncrepérecme. Hiilga cst•s indic•ci11-
ncs parque me eer!a dol•ra&• que a mi rcmaeiún se -
le dieran diversas 1nterpret•c1ones por las que pu
dieran sufrir algún men.:iscabo el buen nambre y rep!!. 

~:~;:~ve~e 1~~61~~c::~~(~=~ ~~;:s~a~t~) ~~~e e~~~~: : 
de 1U mcsew que carezco de mi suelda, que lan priV.!;! 
clanes, sufrimientos '/ sacrificios c;ue par tal c•u
aa he experimentac:!c a:Jn grandes, h;¡bl!mdo teniaCJ -
que suplir de mis esc•!lDS recurlia& m~s tic nil peses 
••• t:Jdc !D cual, agrav.indc mi situación m~ h;¡¡¡ hecho 
contraer ccmpramiscs qui! Gin estil c;ius:z me hwllar{~ 
libre. La canc!1ción de lea cmple;dos de esta lcga-
ciÓn es igu¡¡:lmcnte t=flictiv:oi ••• Espera por tunta que 
las circunstanc1EIB ~n que las empl!!:oidos de esta l~
gaci:Sn y ya nas encontramo• mer!:zc:oin lü considera-
cián de C.Preddente 1nt~rin~ de l;o R~pÜt:l1c;i y GUP.: 
~Hnp!lndr5 se nas rem1.t;Jn nur:-strcs alcomc~s y vi.lti
C:Js di'! regreso, a fin de paa~r iiltenC~r con ello iil -

nul!.utr•~ n·~C??:Jidatl??s, png;:ir lo ~u:: se c:J~br., y cu--
br1r les gaotas ae r!?gr~so :; l .. R!!pÚolic•. No eluda 
c;ue 'Jue::rtr.o E.xcelcm:1.t ::pcy"J::-~ y c•aper;Jr' a c:uc sr. 
le verifi~ue, guiaos p:ir ~rmt!.rni:.mtcs de ju~ticiw a 
CUi! s~n OJcreeunr'!a l~s :;u'"! han est ·.o:> c.:ms•gru~::is -
con P.mpeñn ul se=vicla de su p:.tr1• !!!O las Destinos 
en :;ue S!:! les había col::1c;¡oo. ~eit~ro a Vu'!!strn é:.x
c~lenci<.1 las segurio.Jdes tle mi :::::m!:;io~rac1Ún. 44 
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Mientras esperó l• conte5t:iciñn a su pli!!!!ga petlturia, prese!!. 

tó sus C<irtas d<? retiro al gotierna del VOJtic;.na. 45 r~o ob~tanta y 

a pesar de que fue notificada de su dl!fstituc1Ón en octubre di? 1855, 

fue h:?eta el 2 de enero de 1856 quE? pudo presentar sus documentas 

anta la S•nta Sede ya qua duriilnte todo el mes de diciembre del uña 

anterior el gobierna dtü Vaticano na lo pud~ atem.iar debido a qua 

se encantrab.:: acup1i1da en la: ºcelebraci.Sn de uno de la~ misterios -

r:i~e grandi.isae di!!! cristinn16mD: La Naviduc1. 1146 •ourante la cerema-

nia d11 retiro, el ilustre chLipaneco fui!!: objieta de inumi:?riiibles el.:!, 

glas por su desempeña diplum~ti~a. Entre quienes extern::iran comen

tarios en su honor estuvo el Cardenal Antonelli, quien Bl!!ñalÓ pu--

blicamente que: "n::J pad!a dispens::¡rsie de manirestarle l!!ll disgusto 

que personalmente lE? cuusab3 su partida; porque en las oiversaa r~ 

laciDnes Que habÍ•n tenido lugar entre ellas, siempre h<1bÍ:i recen.! 

cida con un:J gr;in sati!lf•ccián las más notables cualidades en el -

Ministra de México, y sabre toda un car~ctar canc1liadar, ;¡¡o! cama 

liii lealtad m~s digno de elagia."
47 

Par GU p<?rte, Larralnz•r muy -

disgustada par su distituciÓn y ante loa nuevus ¡¡¡¡lres que se resp,! 

raban, expuso que: 

El infraescrito Enviado Ministro Flenipatenc1aria -
de M~xica, t1Eml!!I la honr01 de dirigirse a su ~minen
ci¡¡ para manifastarle que el pr19sid~nte interina de 
13 República ha dispuesta que se retira t1o esto ca.! 
te tilt1a l::i lcgaciún. Al dar l"!ste posa ticns:? el 1n-
fraescr1 ta orcen exprP.sa df? su Gotliern:J para hacer 
presente a su Snntidad r:;ue e~tn OP.ter:'ílim;cián en n.:. 
da influye en contra de .l3 buenz inteligencia y ar= 
man!.1 qua hast¡¡ ilh;;ra fel.izmenta exls-cen entre <!l -

45. E:nriqueta Larrainzar. Op .. Ci t. pp. 254-25B. 
46. nrchiva hist6rica ••• Expediente: 5-1-75t.3. F::j:;s 7-2.. 
~7 • .;rnsca Lopez. Ga.Cit. i:ip.5;¿-~3. 
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goo:ierno m~xican:J y l:J 3ant• Sed~, y ~n cu~nta ;::¡ --
las negcciac1on'?s c:;.ut! hoiy entobl.1ü:::is en cll~¡ pues 
eÓla oufrir!.n un:. cor'!::i pnrnliz¡¡c!ún mi.entr~.s se.a -
nombr::il:J¡¡ la person:J ~u.~ óebe rem¡Jlazo;r <:il infraes-
cr1to. t.a 

Eatondo absalut;.iment!? oesvincul~dlil óe L .. nueva aC;ninistr;oci:'.in 

ó'!l pa!s, nuestra def;pt'!Ch:.ido aut:a, empr!!nGiü en camp;,ñi.:1 de su f,: 

mllio:t y t.Je la institut¡oiz de sus hijos ll"Jmad• Fermina, un vi¡jje -

de pl:'ilcer e ilustr:.¡ciÓn por Eur::ic;:; p;;irJ tr'Jtur de ;:;l•1id:ir el m~n;J~ 

precio pal!tico de su p1?rsom1. 
49 

Entre los lug:ir!!s que vlsi tri la -

famil1¡¡ Larrainz¡¡r pes¡¡r de qui: :Jan M•muel na can t•ba con el PE. 

ge de sus sueldas c:::imo diplomático en A::imn-, estuvieran las nacio

nes de Italia, Sulz¡¡¡¡, Alem<?ni.a, Bélgic•, FranCiii. y la Gran Sretañ•. 

A lao ciudades que llegaban -citá Enriqueta LiJrra1nzar- : 11 l¡¡5 mañ~ 

n•a las dedic¡¡¡b¡¡maa a visitar las igle&i.Js, el resto del di• las -

palacios y las ed1f1cias pÚbliCDlii, en l~ tLJrde las p<:1seas, y 1m liii 

noche las teatras. 1150 :\s!mismo, dur•nte estas visitaa el 1lu!1tre -

chiapanl!!CD íilprovechÓ par• ex•min•r y liilacar el mayar provecho po&i

b.Le a las colcccicmas y bibliotecas m~s not¡¡ble¡¡ ;¡¡a! cornea a las --

principal!!!s vestiglos arqueclÓgic:>s de l¡¡¡ cul tur• grecalatln>1., y:;. 

que para entonces ya tcm! 'l l¡¡ ic:le<i ele e6crlbir un;¡¡ abríil de car.5:.:--

ter h1st6rico-,¡¡¡rquealágico, donde tl'<JtiiilrÍa el temo. de a culturas 

mesaameric:Jnaa y prlncip::ilmente !!l óe l¡¡ zan:;; de P;¡¡¡lenque. 

Al lleg:lr :;;l puerta oe Sout~•mpt:rn de la Gr:in 3retai"ia, donoe 

dio por termim1do au viaj"!, Loirr;;;inzar red;.ctá un exp~dlentl! c:rn -

miis de treinta haj<:1!i dirlgi:J:J ¡¡! ggbierno fetJornl dance de~menuz.a!! 

48. Archivo hist6rico .... Expediente: L-E-1201. Fajas ·125- 126. 
49. Hermil1a LÓpez Sani:hez. ~ p.890. 
50. Enriqueta Larrainzar. Op.Cit. ;J.4G9. 
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da su anterior activld:Jd dlplom5tica en Moma, sol1c1 t•~Y el pitga -

de &us vLÍtlcos y sueldos 0i1deud:Jdas, es:::ec!flcam~n~e los corre:i::.J!!, 

diente~ oil per1Ódo que compremd!a de! 5 di! marzo ce -:as5 ill 2 Ce -

en'!!ro d!:! 1655. Procur•mdo que toaa esta tuvieor• un t:-5r:ii te 5gil, -

r!!curr!..S ;: su hf!:rm;::nt! Ramón L;arr;¡inz3r qu~ r!:JldÍ:::i ?:M 1., ciud;io de 

México piiilr':J c;ue en el tiempo QU"! d~morara &U ret:Jrn:J .il pais, cmp~ 

zora a trumit~r e! p¡igo de los mismos. 51 Por su p~rt!!, el gobierno 

lntE?rlno del g!:!ner•l Ju;¡n Alvarez núnc;¡ resolvió n,,;d;a •l respecta 

y tal'lp:::ico lo hizo el del gener•l Ign:aclo Comunfort, p:.J!'!:::i ¡:¡mbns moa,!! 

o;:¡t;irios desc:::inaci~ron de focto todos los compror:iis:::>s y negaciiicl.e, 

nes :tu?: dejó pendientes la administr;,icián de S•nt;;; .~nna; sin embiJ_! 

go, consiaerando el pre~tigio del ¡¡¡fecf.üda, el gobi!!rna rcder.Jl 

c;ulsc otorgarle íil nuestra ;autor una campens•ción por lcrn servici::is 

prestiildos ¡¡¡ la p;¡tri;a, no •bstante, ésta j•mtis se: llegá ¡¡¡ dar pu!!!~ 

to c;ue la suspensión tcmpor¡¡¡l del pago tie las deuo¡¡¡s oe b1 RepÚbl,! 

ca, la vino • nuliflcar y a hech:Jr por tierra. 52 

Lleg::mdo hast• aqu! 1 cncontru.mos quP. el período comprendida -

entrl!!I las afias de 1852 ;¡¡¡ 1856 y que carrespunde al ce su desempeño 

Oentro del Serv1cica Exterior mexiccna, repres·"'ntá uno de las mam!!.!! 

toa m's inten:::as e lmpgrt<Jntea de su carrer3 pCJ1Ítica 1 y¡;¡ que el -

hecno de haber sida designado Mini.stro Flenlpotenciario d" Méxlca 

anti!! laa ¿atados Unidos de Narte:amerlca y de R::Jmiiil -oos nacionP!& -

cl¡¡¡¡ves par:1. la exiatanciíiil di! loa gobiernas de la época-, nos dice 

mucha sobre el ¡¡precia pal!tica con que nra vist~ por sus contemp.e. 

roineos. Desaf11rtun•d•mente 1 can ~l ;;idvenimlento de.l gobierna libe-

51. Archivo Hist6r1co.,, Expediente: 5-1-7543. 
52.~ 
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r;,il de 1857 y ante el msniqueisma riild1cal qui! todo esta generá, 

nuestra aut::>r fue scveramzmte preju1c1ada por su cal01b'!lr01c1Ón en -

el r;gimen sant;;inistiil y por su particlp:lciéin en •nterior!!!s gobl!!.r

noa canserv;ddorea, ;,il gr;ada de que na reparando an su nmplla expe

riencia política (1ntarn¡i y exterm1.), fue exclu{no de la nuev¡¡ ad

ministración y exill;;¡da de una maner• indirecta, iill dej;orlo a lrJ -

der1Viiil en la lejnn;i ciud:¡d de Roma. Cama puP.d~ apreci•r~e, ~ste .tJ,!. 

timo suceso determin6 en nuestro •utar un recele mayar haclliil la!l -

¡¡dministraciones de las liber•les "rajms" o rae1ic<Ales, misma qua -

m~s tarde y !!!O unión de GU pcstur;¡ mo!.lor~da a c:mservadora, harían 

ele él un cr!tica patencial y un ¡¡ctlva contrincant~ de las canst,l 

tucionalistas del 57. 
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1.5. Integrante de la reacci6n conservadora. 

Después ce c:u2tro años de ausencia 1 la familia Larrainzar re-

gres6 a la ciudad de Ml?xic:a el 3 ele mayo de 1tJ~7. Una vez insta.La-

do, nuest:ro autor vio una realidad que para él había quedado más -

que ev1aem:e oesde su destitución en Roma, y que era el veto que -

recala sobre su persona para ocupar algún puesto centro del nuevo 

gobierno. Ante la 1nact1vioad que todo esta le impJ.ic6 1 el !icen--

ciaoo Larrainzar optb por reinstalar su despacho juridica y ejer--

cer nuevamente su profesion cama abogado. Reducido ele esta manera 

al aislamiento pol!tico, con Manuel se c:onvirti6 en un simple es-

pectador CBJ. Cevenir nacional, donae at6ni to vi6 como se hablan S,H 

ci taco un3s tras otras las disposiciones rerarmistas de las gobie.E, 

nos libera.tes de Juan A.tvarez e Ignacio Comonfort. Era obvio c:;ue -

en la mente moderada de nuestro autor asi coma en las ae las persa 

mis similares a ~l, SE? viera en todos esta:i actas adem~:i de un ---

gran peJ.igro pera le estabilidad econ6mica, politica y social del 

pals, la causa directa ae las diversos movimientos mas o menos de

sordenados y anárquicos que amparadas can el grito de 11 religi6n y 

fucros 111 pretenOieron frenar los actos de un gobiarno al que cali

ficaron du "hostil a lo I,;losio y porseguidor del ca<olicismo". ~ 

Con el ~ronunc.!.amiento y avaru::e Cle la· contrarevolucion del Q.!! 

neral Fél1x Zu.loaga, la mayor parte de los int.egrantes del partioo 

conservador y algunoo moderados, abandonaron el ostrac!omo politi-

ca y se unieren E las fué::-zm.1 rcaccion<?rlas para tratar de en-nen--

1. Josefina Zl1raida v. Op.Cit. pp. 30'--305. 
2.~ 
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car los errares ae los "rojos" y rec'tl.ficar la aireccion CJel pa!s. 

t::n el caso específica oe nuestro autor, su p<Jrt.icipacion en 1as h~ 

chas no fue de !naole militar, ya que el ~1 de enero de 18::i8 y una 

vez que les ruerzas reaccionarias se impusieron a .las federales, -

se le notifidí Oestle su est.aOo natal, su nombramiento como repre--

sentante por Chiapas en la Asamblea que tendría coma f'in nombrar -

al nuevo presidente provisional. j Al d{a siguiente, reunida Hl jun 

ta de represenr.antes por los Dep2rtamentos 'Y una vez oe que se ca!! 

t6 en su honor un so1emne 11 Te-Dcum" en la cateDrol metropolitana, 

se designo coma presidente interino al general Félix Zuloaga, ----

quien tom5 paseai6n un dÍa después. No menospreciando el hecho de 

que los libernlcs al mando del licenciado Juárez se habían acanto-

nado en Guanajuato para iniciar la defensa del usurpado sistema f.!:, 

deral los conservadores y ciertos moderaelos pracedi.eron a oescon.!! 

cer la Consti tucion de 18~rt y a reorganizar su propia i3dministra-

c16n con b;:se en su programa político denominado de las Cinca Le--

yes. 

Bajo este nuevo goblerno 1 que se propuso e impuso a diferencia 

oel 11 destructor sist:ema ft:deral oe 1857" ser la "conservación y el 

desarrollo gradual de toda lo posible", los servicios po1lticos de 

nuestro autor volvieron a ser requeridos; ya que el ;¿4 de enero de 

1658 fue nambraoo Ministro de .Justicia, Instrucci6n P6blica v de -

Negocios EclesiSsticos. 4 Esta rehabi1i tación poli tlca, que entre -

3 • .JosG Mi3r!a Vigil. 11 La Reforma, la Im:arvenclon v el Imperio." -
r¡n Mexii:;o a trAv~s dn los siglos. Historin ganeral y comp1etA -
d;ü aesenvo1v1m1.nnt:o social, oolitico. reliaioso, mi.Litñr. ar-
tist r:::o cientifico v literario de Mexico dem:le la anti Ueoad 
m~!i remata hasta la poca actm~l .. Mi:!xico. Cumbre. 1976., p.279. 

4., At·chivo Hi.stÓrico de J.a Secretaria de Relaciones Exteriores ttGe 
nuro Entrada". MCxico. Docurnento: 4to-::!B-3. -
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sus primeros frutos gener6 un decreto por el que se declararon nu-

las las oisposiciones lit:eraJ.es referentes a los bienes de la igl~ 

s1a 1 
5 obedeci6 en parte al reconocimiento que el gotlierno oe Zuloj! 

ga hizo sobre la vasta experiencia poli tic a de nuestro autor. En -

este sentido, al momento en que don Manuel fue designado Ministro 

de Negocios Eclesiásticos del nueva gobierno conservador, además -

de que dicha nombram1enta representó para 61 una gran satlsfacci6n 

acorde can sus creenci2s religiosas, la situó en uno de los pues-

tos c:laves y estratégicos del mismo; va que entre las principales 

dirigentes 1deol6gicas y financieras de éste 61timo 1 estuvo la --

iglesia cat6J.ica de M~x1ca. Precisamente sabre esta asaciaci6n en

tre el gobierna conservador de 1856 y la iglesia cat61ica nacta--

nal, se encuentra la siguiente descripci6n que si bien fue escrit:a 

años m~s tarde par el liberal José Maria Vigil, tambi(m nas refie-

re 
9
aunque de manera indirecta 1 un momento espec{fico de la vida PE! 

lÍ tica y social .de nuestro autor: 

El general Zuloaga se apresuré a poner todo aqu~1 lo 
en conocimiento del Sumo Pantifice, por conducta 
del delegado apostblico, pidiéndole su benaici6n en 
la grande y meritoria obra que había emprendido; -
benoiciOn que no se hizo aguardar, pues el 18 de -
marzo le CQOtest6 Pie IX, feiici tándole una y otra 
vez caroialmente por sus muy recamenaables senti--
mientas. El arzobispo ce M8xico, por su parte, no -
cabia en si de gozo ante tan t·austcs sucesos. nr:o -
tengo expresiones, Clecia el Ministro de Justicia, -
que b~sten a manifestar los sentimientos que me an,l 
man; bendigo mil veces a la Divina Providencia, que 
cuanoo menos pod1a esperarse en lo humano, nos ha -
tr:::iido bienes que generalmen"te se anhe!eban; benai
go con toda la sinceridael ele mi alma los ins"trumen
tos ele que se valiO, y humi!oemente le suplico nos 
perpetúe sus bend1ciones. 11 Efusiones semejantes fu_! 

~. Francisco de Paula de Arrangotz. ~ p.l+31. 
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:-on ex:=resaOa~ ;.:or !.Cs prelnc:lO<"' ele la~ ord~nes rell 
gics2s, v por ~r-an nümerc de señores, qua en ~u se!} 
cilla pied3d cre!.an ,J,W8 ~1 trh.:r,fu de la rcac::i6n -
era el tri.unto ele la ;-cligión cristiana. 6 

Todo este 11 exac;?.raco al.arde de sent.imi.cntos rul1giosos'' del gabi~!. 

no ae ZuJ.aagL! -continuó oescrib1éndanas don Vigil-, también origi-

nb que tanto los miJ.itares c:;oma los runcionarios civiles ostenta--

ran en sus arreglos personales oesc:le cruces de la Orden de ~uaoal;;!_ 

pe h3.St.a ras:;rios y estampas oe santos. Comparando lo anterior can 

el úr.ico retrata c.ue hemos pedido l:H::::J11z:-ir ae nues<;ro autar,"1 11,!! 

ma asom~rosemente l<: atención l<.i aoecu::icián ele su vestimenta con -

la modCJ o costumcre de ln época, ya que en dicha ret.rat.o mostró su 

insignia de la Orden de Guad.alupe Ll5t cuma una que at.ra conGecaro-

cibn que eng:'llanaron 1as solapas v guil·naldas ele su luvitn. Es tLl.,!!! 

tJi~n prabaole o:uc durante esta aarninistraciiSn, el cato! icismo poli 

tico d.e nuestro autor alcanzaro nuevamente altos "vuelosº, ya que 

si su ves¡.ir..ent<! r.i::mnestá la conv1.cci6n en sus creencics religio

sas, por otra parte, su reJ.a::1.6n con el nuevo gobierno le permit16 

una rusi6n cirecta con los m~x.imas autoridades del clero mei<icano 

(y por con;iguiente, con las de Roma) .. Para poder aprec1.¡:¡r con m~-

yor detalle todo lo anterior, el histariaoor Jost? MariLi Vigil 

transcri::ier.oo un3s notas ael Diario Oficial de ln época, nos legó 

la forma por Oe:;sás increible en que ln comitiva v ai::lminlstracHm -

de lulo::ga celeortl el di::i jueves ce la Semanu 5.:lnta del año de ---

1855: 

t.l jueves Son to 1 nuest.ra 1.glcsia 1!1ctropoi1.tana pre-
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sentaba un aspecto singular y magn!fica. A uno y o
tro lada de la crujía tomaran asiento baja su dosel 
el exce.Lentlsimo Sr. Pres. Zuloaga, y a sus laelos y 
enfrente los excelentisimos señores Secretarios de 
l:.staco y del Uespacho, los miembros oe.L Consejo de 
E.staoa •• mul'titud ce empleados de diversas oficinas • 
• • comunidades religiosas ••• jefes y oficiales Clel -
ejercito ••• A la derecha del altar mayor y cerca de 
e1, aporecieron en su respectiva tribuna las fami-
lies de las exc:elentlsimos señores Presidente y Se
cretarios de Estado y del despacha, y a la izquier
da áel mismo altar hab!o otra tribuna que ocuparon 
los incividuos del. cuerpo diplomlitico. 

El templo est.aba suntuost:1mente adornaao, y ce
lebró .Los divinos oficias y, bendijo los sagrados ó
leo a el ilustrisi-ia seriar arzobispo.Cuando llegó lo 
hora de repartir el pan eucarística y se acab6 de -
ministrar a los miembros del c:ab1J.do ecl!:!siástico y 
a toda la servidumbre de la catedral, se acercó a -
la sagraoa mesa el excelentísima señor presidente -
de la RnpUblica, recibiendo la hostia Oe manos oel 
prelado metropo11 tano, y siguieron su ejemplo cuan
tas personas formaban la comitiva oficial. 

En la noche del propio cía, el excelentísimo -
senor Zulcaga acompañado ce la misma comitiva que -
en la matianu y precedido de soldados con hachas de 
cera enc:encidas y de una banda de mÜsic:a militar, -
vi si t6 los al tares ce la Catedral, el. Sagrario, liJ 
Profesa, Santa Clara, San Franc:isc:o, Santa Isabel y 
Colegio de Niñas seguico de una masa considerable -
Oel pueb.Lo. Otro tanto hizo la aeñora esposa del ex 
ce.Lentisimo señor presiaente, acampanada ce d1ver-= 
sas Sc:!t'loras y de algunas ayudantes Ce su C:.xcelen--
cia. 8 

Uurante e.L ejercicio de sus funciones como ministro oe Justi-

cia, lnstrucciOn Pl;blic:a y Negocios Eclesi~stic:os, el licenciado -

Larrainzar decret6 la reorgan1zacitin legislativa deJ. pa!s así como 

restableci6 ios "Fondos Judiciarios". 9 Estas roeaidas, asi coma ---

otras relativas a su ministerio, encontraron a causa de su linea--

miento rr.ooerado un:.J acierta oposicitm en e! Congreso conservaoor -

que h~bla surgido a p::::rtir del plan ae Tacubaya de 1858¡ de ahi --

B. Joaá María Vigil. Dp.Cit. pp.304-305. 
9. Hermilio LÓpez Sánchez. Op.Cl~ p.sg1. 
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que gnte la radic:al1.ded con::<?rva~:::::.:i ér:l ::11s:;;o, ia nuc~tro ilust:·e 

chiapaneca decidiera rent,,;.nc:1ar a su c¡;.:ga tre: 'Tl2ses despu~s Ce --

hat:Brlo aceptaoo. Por su parta, el general Zulo~ga, no queriendo -

peroer de su gobierna a tan :Jrillante col<it:lOracar, le gir6 a tra--

ves del Ministerio de Helaciones t.xter1ores une not3 firmada e.L ¿ 

ce mavo de 1658 en conde considerando y apreciando sus anteriores 

gestiones diplomáticas en Europa, se le nombró nuevamente Enviado 

é.xtraorcinario y Ministro Plenipotencaarl..o en Roria. 11 La alegría ... 

que esta dec1sibn Ci1USÓ en nuestro autor 1 la es~iriiuló ae tal for~a 

que al dÍa Siguiente de ha!Jer sido nat.ifÍC;Jd0 1 !'Ed2.CtÓ ln t'':SPUSS-

ta de egrai::lecim1Fmta ac:eptüción: 

OesEoso ele carrernpandcr a este 2::ta de singular con 
fianza can que de nuevo ge me honra, acepto el nam:: 
bramienta porque me proporciona la OC?.sián de poder 
hacer importuntes servicios a mi patria continuando 
los grandes 'trabajos que dejé tan aoel ant.aaos para 
cimentar de una manera firma, s61idn y e!ltnble l¡;s 
relaciones que Deben existir entre ~1éxico y la San
'ta Sede, la otra vez que desemper.E! la misibn c:¡ue 
hay vuelve a confiarceme por efecto de la bondad 
con que el Supremo Gobierno ve 'Tli~ servicios .. 12 

Ilus1onaoa par la notificaci6n, la familia Larrainzar comenz6 

!Os preparai:.ivas del viaje mientras el renombraoo abogado recibÍu 

por parte de la iglesia C3tÓl1ca mexi.cana y del gobierno mismo, --

1 as instrucciones y deberes de su misión. Cuanac ya sólo fa! ta::ian 

algunos asuni:.as por detallar llegó a las oficinas del gobierno la 

noticia de que el. 5 de mayo del ccrriente el p1..;erto ae Verac:-uz h.§. 

bia caldo en manos de las liberales que pracecentes de los Estados 

10. Loc .. Cit. 
11. 1-1r::nivu Histflrica de li:!. SecretarÍ3 de Relac!.onns Extaric:-es 

"Gen<?ro Estrar1a 11 • :'léxica. Cocunanto: L-t:-1: .. ::1 .. faja 127. 
12 .. !bid .. foja 1~8. 
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Unidos de Ncrteam~ric:a, hab!an instalado ah! su gat:ierno general. 

Como cacho puerto era la ~r.ic:a salida habilitada hac:i=: t::u:ropa (c:on 

escala en Nueva York) 1 la legación oestini3da a Roma c;uedé sus;::ienoJ:. 

ca hasta que las ac:ontcc:imiE!ntos volvieran a la 11 norrnalidaC". Ante 

la impcs1bilidao de poderse embarcar hacia Roma, el licenciado La-

rrainzar se mantuvo inactiva por un esp;;Jcio Cle oos :neses hasta que 

el 1·1 de julio fue nombraoo ._.residente del Conse,:'.o ce ¡._stadc. Al -

Frente de esta nueva cargo, que segÜn según su bi6~r2fa ~m<?DO L6--

pez,le reciitu6 en distinc:Hm y privilegias ya que se tratat:2:"ael 

primer cuerpo aom1nistrativa de la Nacitln, en el cue se c1scutien 

ios negocios m~s gráves y oe11cadas. 1113 ; el .ucenc!.aco Larr2!nzar 1 

asl como el resto de.L giJt::inete en turno, tuvo que h::cer frente a -

la grave cr!sis ecan6mica, po.L!tica y social que se 2c:-ec::ent2oe en 

el territorio nacional a causa de la guerra contra lo.; liber:3les. 

Ocupada en tan apremiante situac16n, 13 aominlstraciDn de Zu-

J.oaga también tuvo que enfrentar la traición ae al~u:ios de sus prB, 

pies miembros que, subJ.eVados con el Plan de Navi::!ad del 4!0 de di-

ciembre de 18::>8, demandaban la des ti tuci6n de.L prr:sidente Zuloaga 

par inepto, para ca.Locar en su lugar y bajo las CC:"'~lciones ae un 

nuevo gobierno consarvac!or, al general Miguel Mirer.:én. Como esta -

man!o::Jra golpista tuvo repercusiones importantes en .La ::luaad de -

~éxico, el licenciado Larrainzar fue llomaoo a ccl;=:::::rar e:::~ oicho 

~lan en la Asamblea c;ue debla establecer una acr.unistracién ;:irovi .. 

siena! ,--:Js! come pora buscar la manera en que oeb!:? ae ccnvo=arse 

a 13 ~Jación pera volverla a cons1:ituir. Sin em:ar:;:::::, el serlo:- La--

1.J. A!TlaOo LOpez. ~ p.::i9. 
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rrainzar, firme en los ideales que prafezaba par el "bendito 11 ga-

bierno de Zulaaga, rechaz.6 toda colaboración y vinculac:Hm con los 

insurrectos, 14 1os cuales, al na contar can el apoyo suficiente P.S 

ra J.a confarmaciim de J.a Asamblea V ae su pretendida Constituc:i~n, 

solamente alcanzaran a crear una Junta de Notables que si bien el.1, 

gi6 a Miram6n coma presidente de México, t·ue depuesta a los pocos 

d!as ae creada porque el ~J de enero de 1859 el general M1ram6n d,!! 

cret6 el restablecimiento de! presidente Felix Zuloaga. Con el re-

pentino cambio a la normalidad con servadara, Manuel Larra1.nzar a--

crecent6 sus votos entre los integrantes del gobierna en turno, ya 

que le fue reconocido tanto por las afectas a Zuloaga como por los 

Fieles a Miramón, au apego a la legalidad conservadora de las Cin-

co Leyes. Con base en es'tO, y cuando Zuloaga inesperadamente anun-

c16 el J1 de enero e1 cambio presidencial en 1a RepUblica Central 

por el general Miguel M1ramán, nues'tro autor fue inmediatamente O]. 

signado para ocupar por segunda vez el Ministerio de Justicio, In.§ 

truccibn PUblica y Negocios Ecles1risticos. 

La aceptac16n para formar parte del nuevo gobierno reacciona

rio, donde por cierto predominiS el elemento moderado y na el con-

servador, 1 ~ pronto 10 relacionó de forma más estrecha con ol ge---

bierno del general M1ram6n (Quien por esa entonces se encontraba -

en Veracruz, cu.rigie1100 J.o campafía en contra de los liberales), ya 

que llegó a s2r designndo como uno de los Cuatro Confesores par¡i -

t·armar la primer Sala de Just1cin tle la Nación. 
16 

En el t:Jesempeño 

14. Jos~ Mar!a Vlgil. Op. Cit. p • .l"6· 

~~: ~~~~iv~· H~!~6rico de la Secretar!a !1e Relaciones E>..tariores -
"Genero t.strada 11

• MlixiCo. Documento: ~O-J-1<!-
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de este cargo, nuestro autor c:onoclÓ de manera directa la si tua--

ci6n que asolaba al pa!s par causa ae la guerra civil, puesto c:iue 

entre sus principales funciones estuvo la oe atf.:nder los juicios -

de guerra h:?cia el vi.Les o mui tares acusados de colaborar con la -

"guerrilla" juar{sta. 

EstanCla oc:upaoo don Manuel en este delicado carga, el prest-

dente r-ararnOn regres6 ae Verac:ruz por temor de que la ciuCaa de P..§. 

xico cayera en manos del general liberal S~ntas Degollado. Pasado 

el peligro a partir de.1 enfrent<Jmiento entre los ejerc:i tos ael ge-

neral Santos Oegollada y ce! general conservador Leona roa Márquez, 

y donde por cierta la Sale de Justicia de la Naci6n -donde labora-

ba nuestra autor-, una vez más había aprobado y apoyado las arde--

nes ce pasar por las armas a los jefes y ofici<Jles pr:isioneros¡ el 

general Mlram6n se puso al frente de la administrac1on del gobier-

no canservac!or. Sin emt:argo 1 y a pesar oe que éste Ültimo recono-

cHí que su jat:inete mostraba cierta ac-tividad c:;ue contrastaba con 

la casi completa lnerci<J de su antecesor, 17 deseó imprimir a su P.2 

lf.tica una marcha más t'ija y determinada por lo que el ·¡ Cle julio 

de 1859 des ti tuy6 completamente a su Gabinete. 

Con su exclu91ón ael Ministerio de Justicia y de la Sale de -

Justicia de la i'iacian, Larreinzar continu6 laborando en el gobier

no de MiramOn cor:io supuesto y pcmoiente Ministra fJlenipotcnc::iaria 

en Roma, como Presidente del Consejo de Estado, y a partir Oe 1860 

como Magistraca supernumerario en el Tribunal Supremo de Justicia. 

Sajo el segunde oe estus cnrgos y espec!fic<:1.mente sobre su oesemp~ 

17. Josa Maria V1gil. C;.C1t. pp.376-TI?. 
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ño en él, existe una ilustrativa nota o referencia en el libro del 

historiador Jos~ María Vigil, misma que se cita a c:ontinuaci6n: 

Tres meses hecia que el general Zuloaga acompañaba 
a Miram6n en sus rápidas expedic1ones, conservando 
el derecho a una presidencia imaginaria¡ aquél géne 
ro de vida no deblO halagar al antiguo compadre de
Comonfort, y en la maf\ana Del J ae agosto des2pare
cio de la ciudad de Le6n, sin que se supiese el rum
bo que hab!a tomada. Ciertamente que aquSl suceso -
en nada pod1a inr'lulr sobre la marcha de los nego-
cias pi.Jblic::os, pues Zuloaga no contaba con ningún -
apoyo en el ejército y carecía Oe toda signific:a--
ciOn politica; sin embargo, Miramón se apresur6 a -
ponerlo en conocimiento del Ministro de Goberna---
cian, a! cua! piditl al Consejo de Estado que sin -
percida de momento se sirviE!!le darle su respetable 
dictamen. t..s'te no se hizo esperar, pues el d{a si-
guiente (H da agosto) don Manuel Larrainzar remiti6 
al minis'tro uno extensa nota que terminaba con la -
siguiente resoluci6n: "Digase al Supremo Gobierno -
que en sentir cel Consejo, el excelentisimo señor -
general don Miguel Miramón cebe con'tinucr ejercien
do el poder supremo de la República, como leg!timo 
preriicente que ás y ha sido desde )1 de enero ce -
·1859. 11 18 

Para este mismo año de 1860, al licenciado Larrainzar fue ob-

jato de un ascenso poli tico al ser llamado a desempeñar las aJ. tas 

funciones de Procurador General da la Naci6n 1 as! coma para formar, 

en uni6n de otros magistradas, la Cámara de competencia del conte.!l 

cioso administrativa. C:l ejercicio de e!ltas funciones estuvo cona-

tentemente enmarcada por las noticias de la campaña mil 1 tar contra 

las libBrales, los cuales, a partir de! fracaso de Miramón en Si--

l.ao (junio oe 1860), crearon un c.1.ima Oe alarma y consternacilin en 

la capital de la República (seca óc.1. poder conservacor). Esta si-

tuaci6n~ en lugar de aminorar con el tiempo, fue acrecentándose du 

18. Ibid. pp.426-427. 
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rante el año de 1860, hasta qua finalmente li::1 biJtallCJ de Cal pul al

pan del ¿¿ de diciembre de 1860 determinó la derrota y la calda -

del gobierno conservaacr. Dos días despu~s, con la entrada triun--

fal oel ej6rcito liberal a la capital de 13 RepUblica y posterior-

mente con la llegada de Juárez al Palacio Nac:iOniJl, f'ianuel Larrai,!! 

zar, junto con su familia, no tuvo más opci~n que desaparecer del 

piano po!ltlco social de la ciudad para evitar la persecuc:Hm. 

La amn1stie pregonada por el gobierno juarista y QLJE! se cons,! 

deró en ese entonces: 11 tan amplio como la sana política crE?yera -

aconsejarla, pero sin alcanzar a los crímenes cuya impunidad sería 

una falta grav!sima e injustificable. 11 , 
19 

fV'1 la alcanzó D proteger 

ya que su desempeño en el gobierno de Mi ramón lo si tu6 dentro de -

"aquéllos criminales que legislaron acciones de guerra en contra -

ae los liberales.''; aaem6s, las proscripciones ce los principales 

integrantes Cle.l gobierno conservaoor 1 asi como las exilios aplica-

dos a ciertos integrantes ael clero mexicano y a diversos diploma-

tices extranjeros ügregados en M~xico, no hicieron audar a nuestro 

autor en practicar un pruaente receso de.1 ámbito poli tico nacio---

nal. 

Exciuido de esta forma, y por segundo vez en su vida del esc_!! 

nario po.litico del país, subrayamos de manera interesante que la -

actividad pública del licenciado Larrainzar durante el peri6t:10 de 

la guerra de Reforma continu6 estando caracterizada por su anti-

gua oposiciDn a !os liberales radicales. Sin embargo, tambi~n en -

este tiempo y a ra!z de su exilio en 1856, nuestro autor comenzó a 

19. Josefina Zoraida v. Op.Cit. p.851. 
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endurecer su line2m1:mta moderado¡ ya que oJ.vidi3ndase de su postu

ra conciliadora coma so.Luci6n a la guerrra partidista del país, se 

uni6 a .Lo:= férre::is conservadores que eran en si J.a linica oposic:i6n 

tangible contra los liberales y aceptó las invitaciones de los ge

nerales Zulo:?ga 'I Miramón para laborar en sus administraciones. De 

esta manera 1 nuestro autor, sin coincidir completamente con los pr~ 

ceptos de los cori~ervaoores -debido a su 1centificaci6n con cier-

tas ideas relativas al feceralismo- creyó ver en aqut?llos''el Úni

co medio factit:le para combatir los actos de los 11 rojos 11 , mismos -

que por su severiaad económica y politica (Leyes de Reforma), elt_g 

raron a interrur.q:::iieron -SBCJGn ~!- 11:11 progreso gradual y ordonado -

de la tJaci6n. 

Por su parte, los exal.tados liberales jamás apreciaron en --

nuestro abogado a un moderado con ciertas convicciones por el fed~ 

ralismo que por su experiencia política padla resultar altamente 

r.it11. Por el contrario, los 11 rcjos 11 siempre vieron en él a un pal.!. 

tico que por sus ideas ambiguas o conciliaaoras estaba más cerc:mo 

a los conscrvnt;ores¡ da ahí c¡ue cuant.:rn veces reinstalaran el sis

tema federal en eJ. pa!s, lo excluyeran tajantemente de todiJ rela-

ción o injerencia can su ~oministracicn. Así pues, con esta medica 

lo Gnico que se ge:ieró en nuestro autor fue una critica constante 

y abierta h<:lCi.:J los 11:.::er:::ües raoic;:iles, los cu3les, s1 bien lo 

vo.Lviercm a deshabtli tar pal I ticamente paro el año de 1860, más 

tarde, con la coíja del imperio de M<Jxlmi.liano con su inevi tat:le 

particlpaci6n en él, lo erracicaron por completo del l;mbi to pol! ti 

ca nacianol. 
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1 .6. Del esplendor de un Imperio al ocaso ae una vida. 

Durante los dos años y medio que duró alejado de la escena P.2. 

lítica del pals 1 el. licenc::hido M;:muel Larrainzar presencH:i desde -

alguna parte de !a ciudad de ME!xico o quizá de la ciudad de San --

Cristobal de Las Casas, los radicales cambios que como las Leyes -

de Reforma 1mp11C:6 la reinstalacion del poder federal en Mt:!xico. -

Entre las acontecimientos que determinaron a~n más su retiro esty 

va la "c::ac::eriiJ de brujas" que desató el gobil?I'no juaristLJ en con--

tra de todo aquél civil o mili tilr qua estuviese vinculado con la -

guerrilla conservaaara¡ adem5s, con el asesinato de Melc:hor Dcampo 

y con la respuesta del gobierno federal a tal acto, la situaci6n -

de los antiguos integrantes del gotlierno de Mi ramón resul tO toda-

vis más dif!c::il ya que t'ueron hostigaaos tanto por el gobierno ca-

ma por civiles radica.Les, que al conformar partidos coma el aenom_!. 

nado Terrorista, e:: re aron un Comi te de "Salud PUblica 11 donde sus --

miembros: "tomDrian las mecidas que juzgaran necesarias para exte.!. 

minar las bandns rea.ccionC!riao y a. sus compJ.lces. 111 

Como la inestabilidad del pais crecia a causa de la pasada -

guerra civil, el gobierno feaeral opt6 entre otras medldiJS por SU,!! 

pender el pogo de las deudas externas del pa!s, por agriJvar con m.2 

yores impuestos a la ¡::ic;til3ci6n y pnra evitar los brotes de incon-

formes a la política del gaoierno, por suspender curante seis me--

ses la.s gara.ntias 1nCliv1du21es ce .La sociedad. Reconociendo en es-

tos actos los excesos del sistema federal, nuestro autor no pudo -

menes que criticar la ineficacio y desatino del nuevo régimen, yo 

1. Josefina Zoraida V. Op .. Cit. p.853. 
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que de forma contr:3r1a a sus prop6si tos 1 origin6 para el pa!s --

gr2ves c:or.iplic:aciones internacion~les can t.s::iz:f,2 1 Francia e Ingla

terra. ::; su vez, conforme estas :ac:antec!.nier.~os fueron desar:-ol!~!! 

oose y la Ali:nza Tripartita dejo li!Jre el camino a Francia, algu-

nos miembros opositores al sistemc feaeral vieran en l:: c:o1.::?!:0ra-

c:i6n con los moni3rqu{stas mexicanas l~ oportun::..dnCI ce liberarse de 

su veto po1í ticc y de volver a participar en !Os asuntas internos 

externos del pnís. 

En el caso de nuestro autor, no existe dato al;¡uno =ue nos -

permita relacionarlo con las maniobras ce los rnonarquÍstas y can--

aervadores que condicionaron y facilitaron el triunfa ue 1D$ fran-

ceses; de hecho, no se sabe nada dal par<Jdero ni mucho ':'lenos de la 

actividad del ilustre chiapaneco. Por otra p;:¡rte 1 cuando el 11 de 

junio de 1863 el general francés Elías Federico Forey pub1ic:6 su -

famosa proclama de victoria en la capital del pais, 10 más inaic:a-

da es que nuestra autor la haya criticada, puesto aue tal 01scur--

so, al señalar que se respetarla a los compra::ares de los bienes -

expropi:::idos al clero y que se ndoptari2 la libertud ce cultos,¿ -

iba en contra de su antiqulsimo celo por la insti tucion cetÓlica y 

de sus relaciones social.es con el clero mexicano .. Sin E:r.it::ari;c::, es 

muy probable que para este momento el licenciado Larr::inzar ;::ensa

ra en reapi3rE!C:e!' pÚblic::a y politic:amente en la ciuoad de :..,éx!.cc;, a 

partir de la invi tac::Hm general que se he.eta en otra cl2Usule. del 

mismo documento del general Foray. Espec1ficemente 1 le ::;ue instebe 

a las mexicanos a la fraternidad, a la concordie, :ü ver:::lcca:-o pa-

2. Francisca de Paula da Arrengc!z. Op.Cit. p.537. 
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triatismo, y a que dejaran de ser liberales y reaccionarios p2ra -

ser sencillamente mexic;:mos. De esta manera, y una vez que nuestro 

autor viO tranquilizada su 1m¡u1etud sobre la afectación de les i!,1 

teréses de la Igle!:>ia por la expecición de: "un :-1anit'iesto e::i1nen-

temente conoervador el cual dec!a que el arreglo ae los n:::go---

eles de la Iglesia, haría Clc común ac:ue:-do entre S.S el Jefe 

Supremo de M6xico ,,J , tuP. que aceptó con beneplácito el !::! de julio 

de 1863 su nombramiento por parte del Congreso ce su E'i:itac.:o :iatal, 

para representarlo y formar parte de la Junta de Notables, ~ue dos 

oías después, ofrecerla al Archiduque Maximiliano de Austria l:! C.f! 

rana imperial de México. 4 

Como pueae apreciarse, la política de canciliacion entre lib.!i 

rales y conservaoores propuesta por los comandantes franceses en -

México -v que cm mucho se asemej6 a la dictada por nuestro 2utor -

años atrtis- quizás 1nf luyó para que el licenciado Larrainzar aba.Q. 

donara su ostracismo pol!tico y aceptar'3 lnbor3r con el lmpe:-!.o. -

Sin embargo, debe reconocerse que esta po~tur~ para esos mcr-ent~s 

ce su vida se encontraba sf.!veramente minimizada debido e los :-evc-

ses sufridos y por su fuerte opasiciiSn hacia las aoministrE.~!.ones 

de J.a~ liberales exaltados. En ccnsecuencia 1 pueae aecirse =!..!s el 

licenciado Larrainzar estuvo muyormente motiveC::::i p~ra actu~:- !::::n -

el gobierno invasor por ver en ~l la única sa1uci6n radic~l ·; efe_s 

tiva al.os arbitrios de los con::ititucianalistes del '.:J7; 20e"::~s, su 

postura li~eral mooeraóa mucho fac1.liti5 su en"tandimiento con .10S -

franceses, ya que estos manejaran un .11neam1Ento politice si-::Uar 

3 • .!.!!!!h p. 539. 
'•· Jose Maria Vigil. Dp. Cit. p.'.:J91. 
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al de él. Por otra parte, es import2nte enfatizar c::;ue para el me-

mento en que nueGtro autor decidi6 integr;use al gobierno ele los -

invasores europeos, su pens2mienta politice presontuba una abiert::i 

aposician a los liberales radicales, la cuLJl, como se recordar6, -

comenzó a gestarse desde su exilio inoirecto de 1855 y de su partJ:. 

cipacion en !::i Guerra de Reforma. Con base en e1lo, encontramos -

que a pes;.ir ae estar consciente de l:! aclic2da relacHm entre los 

franceses el clero mexicano, optó por l<l •medida extrema de col<:?

borar con aquéllos para contrarrestur -o través de una mutua pol1-

tica moderada y de c"Jncilic:ic1Jm- las acciones de los liberales -

ex2l tados. Asi pues, puede decirse que con el imperio de MaximiliJ.! 

no , nuestro autor ademris dE! hober radicalizado su postura modera

da, encontró una nueva oportunidad para poner en práctica sus ---

ideas políticas, donde recurriendo a la antigua premisa de que el 

fin justiticiJ los medios, trató de ayudar a su Naci6n -a través de 

una inevitable vinculación con los friJncsses- 1 para lograr la con

ciliacion política IJ el progreso gradual y ordenado de nuestra ec,2 

nom!<::1. 

Interrumpiendo c:le esta form3 su exclusión v retiro voluntario 

de la vida politica del p:::i{s, el connotado chiapaneco nuevamente -

se distin1ui6 por su exporienciiJ y desempE!flD en su nueva corgo pl'.i

blico. Sin emb2rgo, ::intes de señalar que este r~gresa público ven

dria a convertirse en la cnusn principal oel vertiginoso derrumbe 

de su carrera poli tic:a, ll<::?ma la atención el hecho de que a pesur 

de su al to nacionelismo Que tanto recalc6 y C1U9 ta"lbién llev6 a la 

pr5ctica, no alc:anzura il rec.;onocer en el tutelíJje francés -as{ co

mo la había destacado er. el caso de los Estndos U:udos de rJorteam§. 
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rica- un eminente y obvio peligro para la autonomía y saberanra -

C1el pa!s; es más, Larrainzar no vió en Maximiliana en sus hues--

tes a ningún tipo de inv3sor de los muchos can que contuba la hi!:i-

toria de México. No los recrimin6 como lo hizo con Cortés y los --

conquistadores, ni tampoco identificó en !Os franceses a quienes -

atentat:an contra nuestra iit;ertnd nacionul y que ~l mismo había C,!! 

lificado de "risueña como 12 aurorn 11 •
5 M6s alm, el iJ.ustre .chiapa

m~ca no recurri6 a los exacerbadas argumentos nacionalistas Que a 

favor de liJ autodeterminacion de los pueblos y en contriJ de todo -

tipo de intervenci6n extranjera habÍw cxternndo Em su discurso de 

1832. En este documento 1 Larrainzar fue muy c1nro y l!mtre otros -

puntos seña.lÓ que: 

Ninguna Nación tiene aerecho pora aar a otra un go
bierno que rehusa. Núnca la usurpación de los Clere
chcs santos de un pueblo ha sido la base de una au
toridad justa y legítima, ni la taciturnidad del -
oprimido un<:i prueba de su sumision espcnt~mea. lha
tJra quién quiera hacer v<:iler coma un derecho lo que 
es obra del crimen de la perfidia y del engaño?. 6 

Es 16gico pensar que estos comentarios, que se originaron por las 

intenton2s espoñolas Oe reconquista en Tampico y 'Jeracruz, no par,g 

ciesen pertinentes a nuestro autor en 1863, yn que según l31 -y quJ:. 

zás basat:o en el pleoi.scito papul;:ir que se le har!a llegar a :.1axi

miliano- ? el proyecto man5rquico en México corltat:a con el apoyo y 

beneplacito de un pueblo "cansado de los excesos de los rojo~", de 

ahl que todo ~llo reswl tara una soiuciiSn viable y justa para la 

5. Manuel Larrainzar. Discursa ••• '1832. p.9. 
6 • .!!l!.!h p. 4. 
7. Francisco de Püula de Arrant;io!z. Dp.Clt. p.5?3. 
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crísis ael país. 

Puesta en m<Jrch<J la administr2ción interin<J Del futuro inpe-

rio, Larrainzar fue nambr.itlo Magistrado SupE?rnumorario del Supremo 

Tribunal. Ejerciendo este c<Jrgo fue comisionado junto can otros -

dos f'unc1onarios para Presentar al Ministerio de Obras PÜblicas un 

informe relativo al proyecto de comunicaci6n interoceánica por me

dio de la canalización del ria Lerma hnsta su desembocadura en el 

Pacifico, y la del Tul u has-ca el oceáno Atltintico. Cu<Jndo dicha CE, 

misilm entregO el informe al gobierna, lleg6 a la ciudad de :-:éxico 

la noticia de que Maximiliano habla aceptado la corona y que en -

consm::uencia habla rirmado el Trntada de Miramar; en vista de ---

ello, se aceleraran en Mexico los preparativos p~ra recibir aJ. em

perador Maximiliano y a la emperatriz Carlota. Entre la~ trabajos 

a realizar est:uvo el de crear una Comisión Científica Literaria y 

Artística de México para conoic1anar un ambiente 11cul tural y cien

tiflco11 que, equiparado al existente en Europa, satisfaciera las -

necesidades intelectuales del Imperio. Entre lo::; mexicanos que se 

dErnignaron para integrar aicha Comisi6n estuvo el licenciado Ma--

nuel Larrainzer, el cual para entonces ya se había caracterizado -

por su acrecentada intertis por los temas hist6rico-li terarios. 

t-JariJlelc a ente desempeño en la Comisi6n Científica Literaria 

Artística de México, !a Sociedad Mexicana ce Geografía y Estad!..:? 

tica de la que nue!ltro chiepancco era miembro honorario desde el aRo 

de 1849 1 le encargt!i el Oict~men sobre la obra del abete Carlos 8r_2 

sneur de Bourt;ourg intitulada: Si existe e1 oricen de J.a historia 

primitiva de M~xico en los monumentos eaipcios, v ('!! de le histo-

ri2 pr1mit1v:3 del Ant:iguo Mundo t?n los mon!:!m12ntas 2!'!1erica~os. Es -
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muy probable que el interés de la Sociedüd por dicha abra se :iubi.,!;! 

se originada a partir CJe la influencia que por entonces esta~3 --

ejerciendo la cultura francesa en México; sin embarga, fue un ---

acierto de la misma el encargar a nuestro autor e.L análisis ce di-

cha abra, ya ~ue por esos momento~ y debido a que el sm:.io chiapa-

neco se encontrab;;i preparando una obra similar, estaba consultando 

diversas .lecturas relacionL!das con el tema del libro del ab-ate.8 -

Asi pues, y como era de esperarse, el estudiosa chiapaneco, hacie!! 

do gala de su enorme ilustraci6n y de sus al "tos conocimientos his-

tariográficoo, comenzó par referir l;:i bibliografLJ particul:n del 

autor -.liJ cual no se conoc!a en México-, asi coma la referente al 

tema en cuestiOn -que igualmente no se conocía en el país-. Una --

vez hecho ésto, resal t6 la informaci6n y las teorias que presenta

ba la obre pero aclar6 que dichas hlpfltesis erCJn tan sOlo "otros -

tantos materiales en que puede ejercitarse la ciencia", y que para 

alcanzar un conocimiento más claro sobre el tema era necesario ª"!! 
!izar, cotejar y oeducir de dif'erentes puntos de vista. 9 Finalmen-

te, al presentar su dictámen ;;mte la Sociedad el 1U de agosto de -

·1e6S, recomend6 la compra de la obra del abate así como las otras 

del mismo autor¡ además, hizo hincaple en ias atinados argumentos 

del autor que aunque algunos de ellos ya figuraban en otras obras, 

B. Manuel Larrainzar. Dic:::t~men oresentodo a lo Sociedad de Geaore
fi3 y Estadistica de México cor el Sr. Lic. D. Manyel Larrai--
zar. sobre 12 obra del i'!bate E.Carlos 8r<1scieur de Bcurbouro. cu 
yo titulo es el siauiente: "51 existe el origen de la historia 
primitivn de M~xico en los monumentos egipcios. v el de 1'3 his
toria primi tivA del Ant:iguo Mundo en los monumentos amer!cAnos. 
M8xico. Imprenta de Ignacio Cumplido. 1865. p.~. 

9 
• ;~~~r s~:~; ª~e~~~r~~i:rm~!~d~i~~~:s~~e ct!ª s~t~~~~~=a o~~~. n~~~~~o -

pp. ~~-'5. 
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eran de todos mocas dignos de tomarse en cuenta para ulteriores i,!! 

vestii;acianes sohre el tema. t-'or otra parte, es'te tipo de interve!! 

cienes sobre tenas antropol6aicas hicieron que nuestro autor adqu.!, 

riera rápidamente una connotada dist1ncHm y un alto reconocimien

to entre los círculos inte1cc:tuales y políticos del imperio. Esta 

valoracttln de su ::onacirniento alc¡:mzó pi:!rámetros mayores cuando el 

·11 de septiembre de 1865, fue nombrada acad~mico de la cátedra de 

Filosof!a e Historio en EH Instituto Ir:iperi,al do Ciencias. 

Durante el m1s>.Jo año de 1e65, 1a poli tic a progresistü de1 Im

perio desilusionó notut.lemento a los mon:::ir~ui:;;t~s y iJ los conserv]: 

dores que habían colé:ibora::lo en 1'3 implantacion de dicha régim1:mª -

La mayoría de esto:.:. inconformes no esperó que el Archiduque d[! Au.:;! 

tria entrara personalmr::nte en desacuerao con el cJ.ero catÓl ice me

xic;:mo¡ ademilo, la promulgaci6n del Estututo Provisionai del Impe

rio de! me::; de abril dondE? s;,; rP.t orr.iaba la acminlstraclón y dlvi-

si6n politice oel Estano, así como l<:.i expeCicic5n de decretas rei--

vir.diciJaores del trnbajndor rural y ur~¡:;nc, fueron conslderL?dos -a 

pes<:!r de que nUnc:s se impl r:r.umtnron-, como contrarios a los inte-

r~ses e inversiones de los grupos oligárquicos del Pa1s. Por otra 

parte, la crísis económica c;ue el Ministerio d8 Hacienda hcbÍ:::i. he

rede.::la de loa libP.rales no pudo ser solucionada y Mucho menes te

nierid.l la 2crec::ent<Jda rnvoluci6n de las huestes ju3rlsti3.S t:m el 1,!! 

terior de ln RepÜtJlica • .1.nte este cu<:?dro nadi3 opt!.rr.1stn 1 nuestro -

11:;otacle" abogo do r.o se mostró desilusiDnZ!d::i ni tompoca titubeante 

para cantinu:?r dentro OL?l provecta monárquica¡ por el contrario, -

la convi::ción en lHs extremas resoluciones 4ue tomó pura cont.r~---

rrest.ar el avance do los 11 rojo~" .tn llev;;i:-on <l hacer caso omiso de 
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.Los prob.Lemas entre el clero y el Imperio, da ahí que a partir de 

este momento se mostr6 más comprometido y esforzado con su gobier-

no a.1 grado de que cuando fue decretada la centralización del ge--

bierno, r ue inr:iedi<Jtamente nombrado el 16 de septiembre por el -

mismo Maxirni.liano, Consejuro honorario de Estado. 
1° Con este cargo 

y el an'terior c:orrespondiente al Supremo Tribunal, Larrainzar fun

gi6 coma jurisconsulto en l<! red.::icci6n del decreto del J de octu-

bre en el que, ante la gravedad que iba tomando la guerrilla en el 

pa!s, se oeclaraba la pena de muerte para todos les que perteneci_g, 

ran a grupos armados c:on'trarios al Imperio .. 

Paralelo a este d~sP.mpeño político, que obviamente en nada B.:!, 

taba relacion2co a su otrora politic:a 1.mparcial sobre la lucha pa,! 

tidista del pa!s 1 el licenciado Larralnzar mantuve activa su part! 

cipac16n dentro del 13.mbi to cu! tura! del Imperio al continuar trab.Q 

jando con ahinco en el Instituto Imperial de Ciencias, en la Comi

si6n Científica Literaria y Artística de M6xic:o, y en la legenda-

ria Sociedad r-~exicana de Geografia y Estadística. Parece ser c:¡ue -

la tranquilidad personal y pal! tic: a c:¡ue le devolvib la 1nstaura--

c:i6n del Imperio de Max1mil1ano -y que muy probt:iblemente lo distr2 

jo de la terrible y dram~tica realidad por la que atravezaba el -

pa!s-1 '
11 

10 estimul6 nuevamente pora ocuparse de asuntos de arelen 

hist6ric:o-literarios, puesto que de abril de 1864 a octubre de ---

1865 esc:r1bi6 una oe las principales obras de la historiografía d~ 

·10. Decreto imcrnrir1l del 16 de septiembre dC! 1e6s. Colecci6n Laf'r.!! 
gua. Fondo ce Heserva de la aibliotec:a Nacional. 

11. Juan Ortega y Medin;::i. Pol~mir.ns v Ensayos mexicnnas en torna a 
a lD Historia. Méxic:o. i'·i~xico-Instituto de Invest:igac:iones his 
t6ricas. ·1970. p.9. -
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ciman6nica nacional, y cu e ti tul6: Aigunns ideas sobre 1~ historie 

~ manera de escribir la de M~xico 1 esgecialr:uont!:' la contem~ar~nea 

desde la decl~r~ci6n de la !ndeaP.ndcncla en ·1e21 h:::ista nues~ros --
d!as~ En este escrito, que fue dado a conocer a partir del l6 de -

octubre en varias sesiones de la Sociedad y que fundamentalmente -

revel6 sus grandes cualidades como historiador; nuestro autor pre

sent6 una serio de interesantes reflexiones sobre la teorÍ;;i y meto 

dologlu de la Historia. Adem~s, reconociendo que este texto es uno 

de los primeros pl¡:mteamientos teóricas de la 1nvestigaci6n histó

rica en MÉixico, se destnca su trascendencia por haber 2xhibido to

da la riqueza de nuestra traoicitln hlstoriogr~fica hasta ent:mc:es 

conocida, a trav6s de un catálogo de iJutares r.iexlciJnas y extranje

ros. 12 Como corolario a ton brill2nte labor, el connotado h1stori.s 

dar Juan Ortega y Meoina coment6 que: 

Cor.10 crltir:o de la Historia, Larreinzar nos dejó -
el gran ensoyo citado arriba, r::ue por su cont:.mido 
e 1mportanci13 merece ser conos ido, divulgado y es tu 
diado por tocrns. En m~s de un o::;:ec~o el traca •a --= 
del inte1ig!:?ntc chi<:!p;:meco no he DErdido todavle su 
vigencia¡ pero sobre todo, su v.;lor resice t.;": ::ue -
es la primera gran medit::!cián 1 en profundidad y por 
extenso, de un mexicano en to~no,. a L.1 Historb y en 
torno a la manera en ~ue, segun el, oeberL! de es-
cribirse la de México. ~Ja cace du::ta que sus ccnse-
jo5 se siguieron al pie de la letra, pu~sto ::-ue el 
l'i~xico a trnvr?s de las 5lclas llegó a ser en :uena 
parte posi:.le grncias al e:Jc;uem2 previ2rnente ;::iensa
do ¡Jor el s3oio. 13 

Cu=indo más compenetr2do ast:=.::2 Larralnz2r .:::on su labor <;:ultu-

12. :4ar!a ce la Luz t-'2rcero. Ir.t!"a:::Juccibn biblio-r~ftr:2 ~ l= ~into 
rioar;=ifia palitica ae :'-lexica. , siglas XIX ·1 ,\X. :V:E?xicc, u:~AM, 
19b2. pp. 1&-17. 

1J. Juan Orte'Ja y Medina. ~ pp. 9-10. 
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ral, el Ministro de Relaciones Exteriores Jasl? Fern~ndez Ram{rez -

le comunicb su nombramiento can fecha J de noviembre para represe!!. 

tar al imperio mexicano como Enviado Extraordinario y ~1n1stro Pl.E, 

nipatenciario en las cortes ae Rusia, Suecio. y Dinamarca. 14 La su

bito C:le la noticia, que lo c:oloc:á dentro de lu disrrnnsiosa "Oipla

rnacia de aparato" que tanto gravo las finanzas del imperio, 
15 int~ 

rrumpi6 su desempeño en la poli tic: a interna oel pal s ¡ sin embargo, 

la alegria que le caus6 el privilegio de volver a representar a M! 

xica en el extranjero y principalmente en Europa, inf 1uy6 d8 mane-

ra determinante para que en un!On de su familia iniciara los prep.s 

rativos del viaje. Ocupado en esta tarea y sol2mente conservando -

su puesto en la Junta de Notables, el sabio chlcpaneco fue ascend! 

do por la Orden de Guadalupe al recibir la Cruz da Comendador en -

el mes de diciembre de 1865; por otra perte, durante este niismo --

tiempo recibió otras condecoraciones que como la Cruz de Conseja--

ro, la del Tribunal de Guerra y Marina, y la placa y la Cruz de M.§! 

gietrado de la Suprema Corte de Justicia lo distinguieron nooilia-

riamente Durante su viaje por Europa. 

Terminados los preparativos cal viaje y una vez que el i;obie.!. 

no imperial gir6 sus instrucciones y servicios a la legaci6n mexi

cana, Larralnza:r abandoné la ciudad de México el ' de febrero de -

1~66. Desafortun2damente, sobre el año y mE!dio ce trabaja diplamá-

tica que implic6 la presencia de nuestro autor en tan apartacas r_!! 

giones, no existen documentos que testifiquen su desempeílo en oi--

1tt. Pablo Rocha y Porta. Corta sin cestinatario 1866. México. Fon
oo Ju8rez. Fonc:io de neserva ce la tHb11oteca Nacional. 

15. LÍlia D!az. "El liberalismo militante" en Historia Gener:il c:Je 
México. México. Colegio de México. 1981. Tomo I I. p. 875. 
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cho c:argo. Solamente se cuenta con las "memorias" noveladas que en 

1880 publicaron sus hijas Enriqueta y Ernestina, donde se da un¿ -

ide<J ·sumamente romántica sobra el itinerario que sigui6 la lega---

ción imperial hasta su llegnaa a Rusia. Asimismo, existe también -

el texto de Fernández del Castillo que, avocándose al an2lis1G biE_ 

gráfico de Mar!a Ernest1na Larra1r.zar, refiere algunos datos curi.9, 

sos o peculiares sobre esta legación. t-ior ejemp.Lo, encontramos ---

QUE!: 

a las cuatro de la mañana del L!. ae fet:;rero de 1866 
sallan, una tras otra, las diligencias rumbe. a Vera 
cruz por la garita ca San Lazara, conduciendo al sé' 
ñor Larrainzar, a su seriara esposa daña Manuela c6I= 
deba, a sus hijos Federico, Elena, Alberto, Enriqu8 
ta y MarÍ<'I Ernestina, rn5s los agregados, empieoOos
Oe la Embajada, servidumbre y algo origine!: un lo
ro y un perrito chihuahue"º· A las lados, a la van
guardia y a la retaguardia iba la escolta. 16 

t.sta comitiva, que inici6 con tanta fastuosidad su viaje a la 

Europa Oriental, aespu~s ele .J meoes y 11 días oe fatigosa travesía 

por las poblaciones y puert.as ce Ria Fria, Puebla, Tehuacan, OriZ.§ 

ba 1 C6rdaba 1 Verocruz 1 Cuba 1 ~lueva York, Liverpool, Londres r Pa---

r!s, Bruselas, Colonia, 8erlin y Varsovia, lleg6 a la entonces el.!:! 

dad de San Petesburgo conde inm!:!dintomente quedó establecida la --

primera negociaci6n diplcmátl::a entre México y Rusia. Según el te25, 

to de Fern~ndez col Ca::;t1llo la legaci6n moxic<:ma prontamente fue 

objeto de una alta distincian y de un distinguida ambic:mta diplom.§ 

tico caracterizada por constantes fiestí3s, bailas, tertulia~ V ex

cursiones; 17 además, tratando de estimular su actividad dipiomáti-

16. Fernández del r;~stillo. ~ p.446. 
17. !bid. p. 461. 
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ca en tan lejanas tierras, el licenciado Larralnzar fue condecora

do desde M~xico can la banda y placa de Gran Oficial de la Orden -

de Gu3dalupe. No obstante. en contraste can esta halagadora vida -

al amparo de la corte rusa, las integrantes de la mis16n mexicana 

no dejuran de inquietarse ante las escasas noticias que llegaban -

de M6xic:o ya que se hablaba de constantes alzamientos en contra -

del imperio as! como de triunfos irregulares de uno y otra .bando; 

aunada a esta situac:ibn angustiosa, la incertidumbre fue mayor --

cuando !os recursos econOm1cos de la legac:i6n comenzaron a esca--

sear a llegar sin puntualidad. 

Para el año de 186? la rcpatriaci6n de las tropas francesas 

asi como las constantes victorias del ejército federal oetermlna-

ron la aparatosa caída del imperio de Maxlmillano. Semanas después 

de rest:aurada .La República y del fusilamiento del prlnc:ipe austri,!! 

ca, la noticia llegó a los círculos diplomáticos de Rusia por lo -

que J.os integrantes de la legaci6n mexicana queelaron aislados de -

su patria, sin recursos y sin puesto oficial alguno. La afectación 

para nuestro autor por t;:m funesta noticia no t'ue solamente por la 

dest:i tucHin que implic:abiJ de su cargo tJ1p1omátlco, sino que vino -

a representar la definitiva separación y el lnevi table aislamiento 

pol!tico de su persona, ya que a portir de este momento el !icen-

ciado Manuel Larrainzar quedó excluláo politicamente por e.L resto 

de sus d!as. Podr!a decirse entonces y ce manera por demás lrÓni-

ca, que su ostentosa p:?rtioa hacia la corte rusa, vino a converti,;; 

se en su 11 despeelido 11 anticip~oa a c:uusa de su tercera y der·initiva 

separaci6n de lo política int~rna v externa del país. 

Después de que el i:oCC'r::o.-;t: monarc<:1 ru~a despidiera con gran -
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sentimiento al ex-plenipotenciario mexicano, éste en uniOn ca sU -

ramilla emprendió nuevamente por algunos meses un viaje de es;:iarc.!, 

miento e Hustración por Europa. Dedicado a la rece pi laciOn de da

tas para lo que ser!e su obra póstuma sotre les culturas :nesaamerJ. 

canes, tambi~n se dio tiempo par:i visitar en compañia de su P:imi-

lie algunas lugares de recreo como fue por ejemplo la exposición -

comercial parisina de 18ó7, dando la singularidad del hecho y lo -

que ah! presenciaron, justifica su inclusi6n en este trat:ajo: 

De repente, en la Exposición ancontrnron un cdifi-
cio tosco que era copia de un templo indlgen2 mexi
cano, era el pnbellÓn de México ~ue estaba totalmen 
te cll~scuidado debido a que liJ crí'.sis pol ítice par :
la que atravesabamos no habla permitido atenderla -
debidamente. Ahi sólo se exhibieron unas cuantas co 
sas, entre ellas, Ídolos, antigüedades, minerales,
algunos productos agrícolas y algunos pequeñas man.!, 
qu!es de cera que mostraban las costumbres naciona
les. 
Encontraron un loro y no fue poca su sorpresa al ob 
servar que podian hablar con él repi tiénao 12s can":: 
sabidas frases: "larito:leres casado?" y o'tras sem~ 
jantes que se acostumbra decirles a estos animales. 
De pronto les sorprendió encontrar en una puerta un 
jáven de buen aspecto, vestido de charro, con su -
sombrero jarano y su toquilla de plata y su !Jotana
duri3 cel mismo metal¡ pero 1 cuánt<:1 fue su desilu--
sión al ver que este tan apuesta charro no er:i mexl 
cano, sino español, y le habían puesto para na ha-
cer deslucir el local aestin<JdD a la exhibición de 
nuestras cosas nacionales. 18 

Finalizado su recorrido por las principales ciudades de Euro

pa, la familia Larrainzar regresó para fines del año de 1867 al -

contimmta americano, donde Clespu~s de atravesar el Istmo de 1-'ana-

má llegó el puerto guatemalteco de San José. En esta calurosa --

ciudad centroamericana, nu'"stro autor sufrió un aperatoso accioen-

18, Ibid. p.465. 
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te al desembarcar ocl vapor inglés 11 Cosmani2m 11
, rs-sul t~nd::J ccn; --

11 lesianes en todo el cu1-3rpo a con!:;ecu2ncia de las cuales ~uecó --

ach;:icoc:;o el resta ce su vida." 
19 

ApesaCUl'7lbrado ¡:;o:- este ac=!.wente 

y en espera de que las circunstancias en México cambi;::rar. a su fa

vor, el licen=iada larrainzar establec16 su residencia en li.:! ciu--

oad de Guatem<?la. Radicando en este país curante las aiios de ·1e?1 

y 1872 1 la familia Larrainzar fue gratamente recibida por los di--

versos conocidos y parientes que aún c:onservtJt:a su esposa, L:i acol! 

dalada guatemalteca Manuela Córdoba¡ además, el pre~tigio politice 

y econ6mico de los Larralnzar de Chir;ipas hizo tambi~n posible c:;ue 

'º su estancia en cicha país, fuera a la vez amena •¡ lisonjera. fJor 

su parte, debido a las altas cuel!dades cultura.Les que Oi3tingulan 

a nuestro autor y contrariamente a lo que se podria pensar por su 

crucial part1cipaci6n en 1L1 anexión oel Soconusco a México, el --

ilustre chiapaneco apareci6 reiteradas veces en las aiscusio:ies --

de! Foro gua tema! teca, conde SEl dl.ce que sus intervenciones y pu-

blicaciones sobre el Clcrecho civil fueren nota::lcs y tlrillantes. 
21 

Posteriormente, cuando hubo redactaao un plan ae estuc:lios que 

le sol1cit6 el go~ierno guatemalteco para instaurarlo en la Unive.r. 

sidaa y en las colegios nacional.es, Larrainzar se v16 nuevemente -

sumiao en otro trance faml!iar al enfrentarse a 13 desagrFJO<:!!:lle ".2. 

t~cia de que su pequeño hijo Alberto hat:Ía sido 13taci.'1dO re;pentina-

mente de locura: "padecimiento del c:;ue ya no puco reponerse, a pe 00 

19. !bid. pp. 465-466. 
20. Un claro ejemplo de la resonancia sc::cial c¡ue tuvieron los La-

rrainzar en la ciudad de Guatemala, fue el casamiento de Elena 
Larrainzar (hija de nuestro autor), con el ex-presidente guat_!! 
mal taco Mariano Gálvez. 

<1. Amado L6pez. ~ pp. 94-96. 
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sar de los muchos est'uerzos que hic1eron los mejorP.s m~dicos guat.!! 

mal tecas pare que recobrara la raz6n. 11 <:!
2 Como era de esperarse, 0.;! 

te lamenteble problema vino a incrementar los padecimientos en su 

persona. Afligido y consternado, rec:haz6 la cartera del Ministerio 

de Relaciones que le ofrecHÍ el go!:lierno anfi trHin, argumentando -

que: "como ciudadano mexicano le estaba prohibido por la c:cnsti tu

cit:rn aceptar cualquier cargo p6b!1c:o en el extranjero. n;¿o) Lo sar-

presivo da su dec:lar;:icion c:reá una enorme f?spec:tu.ciÓn entre los -

c!rcu1os dirigentes del vecino pa!s del su.r, pue!ltc que era de so-

bra conocida su querella con el en~onc:es gobierno del presidente -

Juárez ¡ sin embargo, nuestro autor na dese6 entrar ya en det<Jlles 

sobre el caso y aprovechando la amnist!a emi tlda por e.1 gobierno -

de! J.i::::enciado Sebastian Lerdo de Tejada 1 decidi6 regresar a nues

tro país el 6 de enero do 167). 

Retirado desde entonces de la vida pública el 1.lustre abogado 

se consagró exclusivamente al desempeña de sus tareas histÓrico-1! 

terarias. No abstan-ce 1 la novedad que caus6 su llegada entre los -

circulas elitistas de la sociedad mexic:::ine, asi como las muchas -

am1st3des Que tenia en México, pronto crearon un ambiente social -

mu1¡ grato a su familia, la cual 1 no dej6 de estar permeada por lc:::a 

constgn'tes per:as caus:=:düs por el hijo demente y por las enfer:nede-

des ce can Manuel. Al parccer 1 la familir3 Larrsinzar estuvo car2c

teriz2da par acontecimumtas de esta Índole sumamente peculiares y 

tr5gicos 1 que en cierto moco hi=.ieran más difíciles los Ültimcs --

af':'os oel ilustre chinpaneco; par e~emp10, sus hijas Maria Ernesti-

22. Fernandez del Casrtlllo. ~~ pp. ':flt-96. 
~3. Amodo LÓpez. Up. -1t. p.96. 
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na y C:nric:;uata ol asistJ:r a una fiesta: "V cuando estaban en lo -

más a~eno de ella, vieron que un j6ven palidecia en forma extraña 

y lue~o de arrojar boc~snaoas Oe sangre mcria. 11 t!
4 

Este suceso inev,! 

ta!J.Lemente vino a alterar aún más la int.imidad de la fami.Lia La---

rrainzar, po=~ue Maria Ernestina p~só al grupo ce enfermos de la -

m1sma al caer en una profunda depresión psiquica que le hizo reca_E. 

Ciar a cada momento, la imagen del jÓven moribundo.;¿~ i-ior otpJ pur-

te, lo particular de t.odo esta fue el hechd 1::1e que las hijas de -

nuestro autor a pari;ir de tal acontecimiento -3sf como por los pe-

s 8 res que les causaban .Tus familiares-, cambiaran radicalmente de 

vida para dedicarse hasta el ano de 1927 -fecha en que muere la 61 

tima de ellas-, a la caridad ele personas memeeterasas 1 necesitadas 

a enfermas¡ de hecho, fue tal la vacación que mostraran en J.a nue-

va f'ecata de su vida que, ademas oe haber seguida una actitud aSC:,!! 

ta a es-c.rechamenta vinculada can la re.l1g1an cat611ca, crearon pr_! 

mc.rdial:nente la inst1tuc16n re11g1asa denominada "Hijas oel calva

rio"• así como 1nr1n1dad da asilos, albergues y cesas de cuna en -

las principales ciudades de l.a República y oe las naciones de Cu-

ba, Italia, España y Palestina. ' 6 

t-'Or su parte, nuestro autor no habienOo practicaao une vida -

tan t'1J.antr6-p1ca como las oe sus aas hijas menores, y a pesar Ce -

hu:Je:- estcao ocup2da con los problemas im:.ernas ae su familia y -

con Los Ce su propia salud, 'l."/ na abanoon.S su propia 1nvestigaci6n, 

2r.. .. Fernáno.ez oel Castillo. op. Cit. pp. 1.t67-t.6B. 

~~= ~r!o 1-'orru•-t ae Hp:tori!J. 81anrafia y Gcrigrarin dP. Méxi
.E:.:. :-~E;xl.co. t.d. Forrue. 1964. p.J12. 

¿7. ;:.. esta dcoe de agregarse qua paro entonces tanto las ;JCt.ivioa
c:es ce sus hijas cof:lO .1'39 de él y su ram1.11a, h;;ibian mtn-maQo -
~~..,:~~~ente su rnr,;una.Véase~Ferni-1ndez del :=astillo.Op.Clt. --
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ya que en el año oe 1875 -dos afies después de haber regresaéc a t·~ 

xico-, publicó en esti:! ciuc!ao lo ~ue vendria a ser su sa:;;unca ma--

yor aport.aciÓn a l<J hi:;;;;orio~raf!a nac1on;::.l, .::ue fue, su o::iru en 

cinco t.omos 'titulada; Estudios sabre la Histor!.'.J de Amt':!:-ic<'I sus 

ruinas y '3ntigÜedCtd2s, cc~!'.l~r:~d:is can 10 m2s n::Jto1tle aue se conoce 

de! otro Con'tinente en los tiemaos m~s remotos. y sobre el origen 

!:le sus habitantes. Es'ta putll1Ci3ci6n resultó altc:::mente importante -

porque recapituló lo hc5te entonces conocido sobre monumentos y s_! 

tics arqueologicos en Amérlc¡¡. Sin emb¡¡rgo 1 y a pesar de que en la 

actualidad este texto ha sido duramente criticado por el antrop61.9, 

ge An'tonio Santoyo Torres al señalar que contrasta notaoler.lente --

con la riqueza de .La labor de Chavero V que constituye en s! una -

prueba de la heterogeneidad en lo producci6n antropológica' 26 o es 

mo señaló el maestro Ignacio 3ernal, que es un texto 11 verdatlerame.[! 

te insufrible 11 por su abuncante intormaciOn y por sus 1nnurneratlles 

,9 comparaciones con eoificias del todo el mundo, cabe aclarar que 

fue un trabajo que nació en un ambiente que empezaba a mastr3r in

ter~s por les antiguas c:ul turas mesoamericanas y donde la meto do!!!, 

g!a y las hipotesis de nuestro autor, aoem5s ae haber presen'tado -

una interesante y por demás peculiar propuesta sobre el ori¡;en de 

!os meso;Jmerlconos, vinieron a estimular y a acrecentar el ejerci-

cio de la diacipline antropológica en Ml:xico. 

28. 

Por nuestra parte, destacando loa valores propios de esta ---

An-conio Santoyo Torres. "Er.tre la gloria pretérito y los insos 
layables prcb.lemas presentes ( 1867-1880). 11 en: La antrcooloa!8 
en M6xico

1 
or:norama h1st6rico.1.-Los hP.chos y loo dicnos ( 15~1 

i~~~~~~ ~=;~~~: ~~:~~r~~ª~; ~~ ~~!~;ol~~t; !~ ~¡xi~~: r:exico. 
Ed. Porrúa. 1977. p.115. 
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obra, encontramos que na puede quedar tan facilmente reJ.egada como 

la arirmaron los autores anteriores, puesto que si por una parte -

mostró nuevas metodología para el an~l1sis arqueológico e hist6ri

co del pais, por otra parte, ofrec16 uno serie de datos ele suce

sos que nos recrean interesantemente el ambiente antropo!Ógic:a de 

la ~poca. t-Jor ejemplo, el trabajo lcirraincista fue un;3 de l~s pri

meras obras que denunci6 en nuestro pais la fa! ta de una legisla

cion nacional para salv<Jguardor nuestro patrimonio hist6rico¡ ade

mas, estableci.S la hipi5tesis que setenta y seis años después ven-

orla a corroborar el arqueé'ilugo mexicano Alberto Auz Lhui1ler, y -

que cansisti6 en asegurar que en el piso del Templo de las Inscri.e 

cienes de Palenque existía una lesa que ele ser removida podla CO,!! 

ducir a una esccJ11nata de una tumba e de una crujía interna. Así-

mismo, llevado al extremo por su alto sentido regionalista, puntu_s 

lizO que Palenque había sido e! eje central rector del mundo pr~ 

co1ombino; y que cierta rancherín cercana a Tonir.a, era eJ. lu;:ar -

exacto donde su hermano Felipe Larr<:1inzar habÍ::l descu:ii2rta los -

restos de Cuauhtemos. En conclusi6n, considernmos aue le informa-

cien contenida en estn obra la hnce ser un tr~bajo al ta:"lente inte

resante y llamativo, al grado de que en su momento fue utilizada -

por a::-ucHtos Ce !;.1 t;;.lla de Manuel Orozc:c y Cerra y Alfredo Chuve

ro¡ po: otro lodo, en nuestro dias he sido objeta de CC'i.antarios -

favorn:iles como el oel ilustre historiador Jase C. V::il:.:és, -.:uien 

se~aló que la investigación oel erudito chiapsnec:o "pertenece al -

anaquel donde tienen un puesto de honor 1zs lecturas co:is2:;r2oas 11
, 

porque c:omo ~l mismo lo menc:ion5: 

.... don Manuel Larrt:lnzar, c;uien si no rue u:-: :iorra-
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dar prescatiano, como don Joaquín García I c::azt:3lce
ta ni poseyó li:!S apti tuoes de historiaoor poli tico 
que h<!b!a en don Lúcas Al<:im5n, ni tuvo el juicio -
critica de don Jase Fernando Ramirez, ni pen~tró al 
cempo oe las explic1Jciones mo:;nudas y atinndos de -
can Manuel Drozca y BerriJ, st dió a México la glo-
ri<J de su espíritu analitico y ele su erudición uni
versal. Sus Es':udios sobre ln Historia de América, 
sus ruinas y antigüedades (México 1875-1878), por -
su instrucci6n en tantas cif.mcias v por la sepi:lra-
ciOn que hoce oe las partes de un todo para llegar 
a con~cer los elemEmtos form:i~ivos de México y Cen
troamerica, pertenecen al catalogo de las abras --
maestras del ingcmia y piJcicncia humanos; t¡:]mbién -
a las tareas del alto saber 1 v cansideror las casüs. 
30 

Después de publicados las ces primeros tomas de su m<:1gna ----

obra, comenzaron a llamar su atención las constantes noticias que 

se publicaron en la prem;a Cüpitalina sobre las negociaciones que 

e! gotlierr.o r.iexicano estaba entablando con el gobierno de Guatema-

la, para Demarcar los 11m1tes definitivos entre ambas nacioneo. En 

dichas articulas, el sexagenario autor advirtió con su atinado ojo 

crítico que lo Que él había lograoo como uno de sus m~ximos servi-

cios a la patria 1J que hub{a sida ln recuperaci6n del territorio -

ael 5oconusca, estaba nuevamente siendo discutida y puesto en duda 

por los articulistas del vecino país del sur. En consecuencia, no 

deseando ni permi 'tiendo que el oerecho de M~xico se viéac contra--

riada, así cama que sus trabüjos IJ negacincianes emprenoida!l en el 

año ce 1653 fuesen nulificaons o enJuiciadris, el esforzado chiapa-

neca se propuso defender la legalidad y derechos que tenia nuP.stra 

Naci6n sobre el t.erri torio antes mencioniJdo. Pnra .10 mismo, putli-

c6 en noviembre de 1875 -y s\n ninguniJ intención politica sino ab-

30. José C. Valadés. 11 t·Juestror. Crlyenas", Excélsior. r-·exico D.f"., 
~ de fetrerc de 196U. p.6. 



135 

solutamente nacionalista- e.L opúsculo titulado: Chiapas v Soconus 

ca con motiva de la cu<?st16n ae llmi tes entre M~xico v Gu==itemal;:i,, 

en donde expuso el proceso hi stiSrico y contemporánea del caso Pilra 

cespuÉÍs exp.Licar el desarrollo y el soporte jurídico OF!l mismo. 

Con esta pnrticipaci6n lnalrectn, que fue absolutamente inda-

pendiente a las negociaciones qu ~ por entonces efectuaba el goble.r. 

no de Mlixic:o con el ce Guatemala, la personalidad poli tic a e inte

lectual de nuestro autor tuvo una reaparic:\on espor~dica y ef!mera 

dentro de los principales c!rcu.Los ae la s~ciedad c:api talin;:i' va -

que hacienao ,a un laca el rscelo que le causaba el olvido en que -

lo ten!cn postrado los nuevos gobiernos de la República Rest::iura--

da, r~curriO a su iniJltersble sentido nacionalista -que siempre 

considero por encima de sus interéses personales- para ser'ialar 

advertir,con base en sus conocimientos en la materia sobre los pe

ligros y ataoues oe! exterior y de cómo éstos pod!an ser refutados 

y solucionacos. Debe aestacarse también que el licenciado Larrain

zer no buscó con toco ésto el rein1cinr su carrera pol!tic:a o el --

aprovecharse ce !as circunstancias de la época p<Jra alcanzar algún 

favor o alguna consideración por parte del gobierno Federal. Por -

el contrario, nuestro autor no pens6 regresar al eocena ria de la -

pal{ ti ca nac:ion<Jl a pesar de que la concordia y el progreso del --

programa lit eral en mucho c:o1ncid!a con sus iceas moderadas o con-
31 

ciliadoras; ·.1demás, el estaco quE?brontado que presen~aba su salud 

así como los compromisos y deo1cac:lon que rcc¡uería su máxima obra 

que por entonces est<JCa public:?ndo, determinaron en absoluto 

:31. Ma~uel Larrainzar. Chi<:in~s y Soconusco con motivo de l:! cu1~s-
tión de U.mi tP.s entrP. MP.xica v Guotnm:Jl 3. p. V. 
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alejemiento de las cuestiones públicas Del peÍs. Solcmente se per

mi tié hacer uso de lo inneg<!Ole libertad de expresion y ce prensa 

que ct:.racterizé por entonces al gobi2rno del licenciac:o Secastian 

Lerdo ae Tejada, 32 para exponer lo que él consleler2ba cor:io un de--

ber de todo mexicano ante los peligros y ataques del exterior. Da 

tal forma puntualizó que: 

~Jo pueao c<:i.llar cuanao se rne atnc;:i, •¡ se trata no -
s610 de disputar el territorio ce 5ocanusco, sino -
de poner en duda la legitima agregación de Chiapas 
a la Rep~blica Mexicana. Mi silcmcio serla un:: man
cilla, ••• pondría sobre m1 frente un sello de desho
nor y de ignominia, y no pueao resir;;narse a semeja.!J. 
te aestino. 33 

Dos años aespués de esta regionalista defensa por el Soconus

co, cuando el intelectual chiapaneco !oyó en el Monitor Republica-

!!E. deJ. 10 da julio de 187? la solicitud de más de cuarenta padres 

de familia para formar una colonia en el Istmo ce Tehuantepec, vo! 

vi6 a sentir li3 necesidad de dirigirse a la opin16n pública puesto 

que el estimulo y el incremento econéimico de esta zona que Sl cong 

c!a a la perfecci6n por su amp.Lio panorama regionalista y par su -

intervencion en el sonado caso del señor Garay era tema que le in

teres<Jtla en exceso. As{ pues, tratando de impulsar este tipo de BE! 

presas co1onizaaoras, public6 en noviembre de 18?7 texto ti tul,!! 

oo: V{g de comun1c:::!ci6n interoce~nlca por el Istrio ce Tehuf<n·epec. 

donde adem~s de seiTaiar que estos proyectos coJ.onlzadcres se po---

dr{an comp1enentar muy bien con la entonces pol!ti::a ferroviaria e 

32. Luis Gonzáles. 11 El liberalismo Triunfante" en: Histor!.a 3sne-
ral de Mexico. ~:exicc. Ed. Colegia de ~·léxico. 1r:12.1. T::::r:c: a. -
pp. 9·1~-922. 

33. Mar.un! Larro1m:ar. Do. Cit. p. VI!. 
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11 interaceánlca 11 del gobierne, -'4 agrego ~ue la ~:aci6n se ver!:: alt,!! 

mente beneficiada con la explotación y producción ce una oe l:::s Z_2 

n::is m~s ricas y potencialmente activas Ce! oa!s. 

Fer otra parte, oespu~s de put:licar el ú1tlmo toma de su 11a;-

na obra en enero de 1878, la personalioad del licenciado L2rrsin--

zar no volv16 a figurar públicamente hasts ya finalizando el ::Ao -

de 1ae1. Manteniendo un'J situación apreml=.nto a causa de su :.mfer-

medad que le lmped!:? ejercer como abogado y de que su tortun; per-

sana! hab!a oecrec:ido alarmantemente por hebE?r invertiao grandes -

sumas en sus viajes por Europo y en la pu~l1caci6n de m~)Cir.1a obr~; 

el apesaoumbraoo chiepaneco se d1r1gi6 al Senado de la Rep{;:1ica -

partJ solicitar un<:? pensión con base en sus servicios prestaccs a -

la Nacion. El gc~ierno oel general Manuel González, al recioi:- tal 

petic:i6n y despu~s de dirigirla para su estudio a los arg2r.cs ca--

rrespondientea, c:ontest6 a través de la C~mara oc Diputac::os con un 

escueto eiogio danoe aceptaba con parquedad la remuneracHm :i2c:ia 

nuestro autor; sin embargo y a pesar del párrafo que a continua---

ci6n se transcribe, no existen documentos QL.:~ den una iaeo ~ayer -

sobre la solicitud de nuestro autor: 

Les Comisiones creen que los aistinguidcs servicios 
de! antiguo, inteligente y prooo servioar del pcÍs, 

~:r!~~e~l s~u~c~~3~u s~~v~~ ~~~i~~!u~~~e~~' tJ~~=r ª~::~ 
gislativo De la facu! tao ¡:;ue le c:onc:ede en su arti
cu.Lo 7~, fracci6n XXV y XXV!, la constit1.1c:iOn feoe
ral del !l ele febrero ele 1657. 36 

En .Los años cue siguieron a liJ pensi6n que el lic1:mc1aCo La--
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rrainzar aollci tfl a! gobierno feoeral 1 su eoporádica v precisa P2.!: 

tlcipación, que 10 ccmenz6 a reintegrar en !a sociedad capitalina, 

Clec!inéí notoriamente al graoo de que entre 1881 y 1883 no existe -

noticia alguna de su persona. No es hasta el ano de 1884 que se -

vuelve a snber de él y por !o misma se comprende la falta de info.!:, 

macifin, ya que se descubre que durante dicho tiempo permaneci6 "rrn 

trado en su domicilio particular De la entonces calle ce las Ratas 

IJ J, e causa del estado de!lc::iJOO de su sal~d .. Agobi¡:¡do por la gra

vedad de sus oo.Lencias, que sa 2gudizaron Par su eoad septuagena-

rla, y a pesar de haber sido el cem:ra de mÚl tiples cuidudos y --

atenciones por parte ae su altru!sta familia, el. ilustre chiapane-

co dej6 de exis~ir a los setenta y cuatro ¡:¡ñas de edad el 11 de -

septiembre oe 1884 a las é!1:JO p.m.
37 

Resintiendo en extremo !a lamentable párdida del intelectual 

chiapaneco, sus amigas y familiares llegE:1ron desde su distonte Es-

tado natal pera manifestar sus condolencias a su at ligida esposa e 

hijos. Ent:.re sus fL1mil1ares 1 quienes mostraron publ1camente una m_!! 

yor pena a lm:onformiCl<:!d par lü pertlda final oc don Munucl, t·ue--

ron sus hijas Maria Ernestina y Enrioueta Larr':!inzar, las cuales -

publ1c2ran eJ. 18 ae septiembre ce 1884 un arti.cula en su .11emorin, 

donde utilizando y dende muestr,a oel sent;imioSnto romántico y cató-

1 ico de l;,i época 1 destE•::aron s1J intachable carrera política asi C.f! 

mo su!J al t<:ls cualilladf)S y virtudes coma p;Jdre d= fnmilia • . 'JB ..-ar sw 

parte, y a pesar ca c;ue nue:itra autor permaneció alr.j3dO Las Últi-

mas 15 aHo:; ce su vil.Ja del escenar!.o polittco del p3{s, su muerte 

37. f.).maoo Uipuz. C.11. Cit. µ .. '!C3. y Fernanarz rJal Cestillo. !Jl!..:.ill 
pp. lf72-z•73. --.:;--

.58. V~ase:Anexa I. 
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no pcs5 des3percibida 1 puesto Que el Colegia de Abogados de le el,!! 

dad de México ..Lo nombr6 Oec:!nD y una ce sus miemt:ros más OistinguJ:. 

dos y notaclos oesde el año de 1832. 

Concluyendo ce es"ta manera la téJlentosa ·1ida del ..Lic:enci2ao -

Manuel Larrainzar, se reo::onocen a ..Lo largo de ella oiversas cons--

tantes que reunioas en su conjunto nos conforman ias principales -

caracter!stic::l.ls Oe la mism3. En primer término tenemos que oestac:6 

Por su alto sentido regioné!lista, e1 cual. ,es'tu·10 t'unaamentaco b~

sicamente por su conservadora educaci6n fa~iliar ~' por su priv ile

giada pasic:i6n ec:on6m1c:o-soc:ial en Chiüpas. Llevando al e.~trumo e_§ 

te orgullo loc::alista, llegó a generar teorías o hip6tesis conde 

aseguro la importnncia y la tr;;iscendencia de su terruílo dentro de 

la Historia y oe la Arqueolog!a del pa!s; asímismo, este regiona-

lismo a ultranza que tantas consideraciones le proporcionó durante 

su larga carrera política, lo llev6 a figurar m~s all~ del plano -

inteJ.ectuaJ. o antropoHi¡;ico de la ~poca, puesta que siendo P.J.egido 

en diversns ocasiones cama representante político de su regHm 

destac6 notablemente en el ámbi ta internacional como dentro dP. las 

C~maras legislativas de la ~~ac:ié~. 

Con su perticipacHm en la política nacional, el ilustre chi]. 

paneca di.; ejemplo de una id6nea adecuaci6n entre los intereses -

particulares de su reg16n con los del centro rector o de la (\~a---

cion, ya que cansider5 que la ayuda o el apoyo de éste Ültimo era 

inOispensable para el correcto funcionamien~o de los Estados o Pr,!;!. 

vincias. Con base en esto, el :;::innoti1da chiapanece siempre mantuve 

una pesture meacrada para cvl tar así -sagÜn ~l- les excesoz ra .. 

diC:llismos oe liber2.!.1?s y conserv2oarus. Desafor:.unedamcnte, y ce--
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mo resul taco ce .la lucha m.::niqJe!sta que libraron estos aes parti

das pol!ticas Oel siglo XIX, el licenciado Larrainzar fue un pol!

tico prejuiciado desde su tiempo, porque debido a su abierta oposJ. 

cián hacia los "rojos" -siendo é.1 un mili tan te del federaJ.lsfTlO rno

Clerado- trabaj6 m~s de cerca con los conservadores que, como se -

ha visto, mostraron ciertas coincidencias y similitudes can su --

idealog!a moderada a conciliadora. 

Sobre esto Último, quiz!is el caso m¡;.s difícil para estudiar -

su desempeña pol!tico fue _su abierta particlpaclan con el Irr.perio 

de Maxin1J.1ano, va que a pesar de haber sido un gobierno con un S.!:! 

puestamente lineamiento moderado, entr5 en grandes conflictos con 

el e.lera mexicano -insti tuci6n que para nuestro autor fue prfctic~ 

mente intocable-. Sin embarga, todo esto es solamente entendible -

si vemos en aquélla decisión el Líl timo recurso de un moderaco de-

sesperado par contarrestar y eliminar del 5mbi to pal! tico n:::.cional 

todos "!os excesos de !as liberales radlca!es 11
• _Na obstante, lo -

que no det:e ele quedar en duda es que el lineamiento moderaoo y con 

cili::Jdar del licern:iado L3rruinzar na fue producto de una actituc! 

oportunista que lo protegió ante los constantes cambios de :;a=ier

nas da la época, como tampoco fue un~ actitud anbiguo por no na~e.!: 

se ajustado a los dogmas raoicales de loo liberales a de l.os con-

servadores; sencillamente, su carrera pol!t:!.cn -que en ningún me-

mento sufrib vir~je alguna y que sal2mentc en los Ültimas años de 

su vida pÚbl1¡;;a, optG por lé! extrema y frontal beligerencia contra 

las "rojos"- cor.sisti6 en un eclcctic::ismo teórico, cm Que retor.a!!. 

do ideas de los dos princit:!pales part!.aos en pugna, estuvo regida 

y Oeterminad:J por un atmoluto nacionrl!isma as! como por .une in;:;ue-
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brantab!e convicci6n en que las medidas adopt::das eri:!n las ;c2cua

das para sanear y mejorar !a cr!tica y difícil situaci6n éel pels. 
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2.1. La historiografía nacional del siglo XIX. 

Antes de referir t:revcmente el p:;,norama historiogr6fic:o en el 

que nuestro autor se desarroll6 y por el cual estuvo nota!:Jle:nente 

influenciado, se ha c:onsideredo indispensable 1a ac:.Larac:illn de di-

versos concepta~ que a través de éste análisis se est<Jrán usando -

con regularidad. En principio, por Historia ent1:mQemos la serie de 

acontecimicmtos pasados y presentes que GOmprenden el aes'3rrollo -

del g~nera humano desde sus primeros momentos 2n la Tierra hasta -

las instantes determinantes de su presente¡ can bese en ello, reC.f!. 

n<Jc:emos que el hombre, como un ser histórico por naturaleza, pre--

sent5 en determinada oi::asión de su desarrollo un interés por su P,,2 

sedo y que al hacer uso ae lil escritura y del cómputo del tiempo -

para aprehenderlo, gener6 la práctica de lo que ahora ic:lentific::a-

moa coma Histariograf!a. En este sentida, la historiogrofÍü es le 

disciplina enc3rgada del estudio de la realidiJd hist6rica¡ es de-

cir, adem~s de narrar o reliltar por escrito los hm::hos: n1ntenta -

aprhender lo hist6rlco y contiene generalmcmtP. ese concepto total, 

que varÍL! de ~poca a época, segGn las necesidades del momento y la 

visHm del mundo y de la vida. 111 

Por otra parte, rec::anocemos tambiÚn un tercer concepto di.fe--

rente al ae la rlistoria-Ac::ontec::1miento y al de la Historia-Inter-

pretaci6n, 2 que surgiendo a partir de ésta G1 tima recibe el nombre 

de Teor!a de la Historia¡ és"te tercer punto comprende la reflexi6n 

1. Josefina Zoraida Vázquez. Historia de la Historiografía. México 
Ediciones Ateneo. 1965. p,9. 

~. Miguel Angel Gallo, Qu6 es la Historia. M~xico. Ediciones ..;uin
to Sol. 19S?. pp. ?-13, 
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mas o menes sistemática y rigurosa acerca oe.1 sentido, utt.liOE?d y 

limitaciones Que posee la hist.oriograf1a, de ah! que toda obra hi~ 

toriográfica presente una teoria de la historia de manera impl!ci

ta o explit:i ta. 3 t:n consecuencia, pensamos, de acuerdo can Alvaro 

Matute, que hay varias facetas o posturas crnntro de la teorla de -

la historia y que: 

estas pueden ir desde lo conc9pci6n general tiel a-
contecer husta lo puramente ,tecnico, pasando por la 
teoría del conocimiento histórico, las corrientes -
interpretativo~ de lü historia, los métodos que se 
derivan De dichas corrientes o doctrinos, los proce 
dimientos propios para ünalizar la informaciOn de ": 
que se nutre el trabajo historiogrt!fic::o 1/ otras --
cuestiones m~s. 4 

Aclaradas las anteriores conceptas, tenemos que p;;;ra fines --

del siglo XVII l y va aurante la primera década de.l sigla XIX, la -

histariografia mexicana crecifl en el nUmero ele sus cultivadores, -

as! cama en el repertorio de sus temas y en sus métodos de investl 

gación. 5 La interpretaci6n de los hechos hint6ricas ampli6 su tra

dicional cance¡::ci6n providencialista ante la concepci&n naturalis-

ta de la historia 1 difuncJida por los filósofos de las Luces. t.n --

cuanto a los móviles v motivos para escribir his:oria, ~stos se --

centraron en mo:-nli~ar, divertir, pero princip~lmente en velarizar 

la civ11izaci6n precolombina y en reinvindicnr lo 11 mexicana" tmte 

los ata=lues de le i tustraci6n europea. 6 Pensoctart:?G como f"ronclsco 

X.avter C!;:ivijara, MarirJno fern~noez ce Echeverrfa y Veytia, Pedro 

3. Alvaro Matute. LA teort<? de lri hi!1t.::iri~ f'!n M~xico, 1940-19?3. -
M9xic:o. Ed 5EF-Dturia. 1'JB1. Colee:::: SE:Psetentns Diena. p.·1. 

~: ~dia da MÚxico. México. Instituto de la E.nc1clopedio ce 
de i-'.ex!.ca. 19B7, Torco 'Jll. p.3984. 

&. Josef!.na Zor::!idn V~zquP.7.. ~1..!-.~~ pp. 1f..?-·11~g. 
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Jos~ Márquez y Antonio Leen '/ Gama ges'taron con sus obras v prin-

cipalmente entre los criollos letrados, una conciencia nacionalis

ta o de lo mex!cc.inc; 7 la cual 1 est03ndo basada en la exaltación Del 

pasado azteca, l::; deni'Jri3ci6n de la conc:;uista 1 el resentimiento x~ 

nofotiico hc:ic:ia los g::?chu:!ines la devoci6n por la gu.malupana, 8 -

fue ¡uego ratarn:=Ca par nu·,;stras insurgentes oecir.10nÓnicas. g A este 

resp~c:to, el his:o:-iaoor David A. Srading nos dice lo siguient.e: 

F"ray Se!"van:Jo Teresa de M-er, ei primer historiador 
de ln insur9r.r.ci<=1 mexicana ••• can l:J ayud.: de su 2mi 
ge y C::isc!;Jula 1 Carios Muria de Sus'tamonte, logró:: 
fusiom~r une ideologla nacionalista Que atribuiu -
las =eusas de la IndependE?ncia !l los acantecimien-
tas cel siglo XVI ••• con una sobresaliente ClestrE!za 
pude: cor.-:t:linar el indigenismo histórico con una re•1i 
s!.6n refinaéa ce las derechas ancestrales criollos
hcredados desae la Ccnc:;u1sta. 10 

Estas c<;rac:teristicas, ccn les que se inicill la historiogra-

fÍa de ese tiempo, fue!'~n más tarde de gran importancia para nues-

tras futuros histcriaaores oecimonónicos que 1 como el licenciado -

Manuel LarI'alnzar, no pi:!rC:!.EJron opartunid3d alguna para nt<Jcer a -

J.os inv:Jsores europeos del siglo XVI, al regimen virreinal y ade--

m;s -apoyándose en una idílica remc'.lloranza de lo precolomb1no- ---

exaltar un recaic:itrante y orgulloso nacionalismo. Posteriormente, 

c:cn la guerra Cle inde::-~nc:er . .:ia, todn es::i concepci~n emancipadora y 

7. Enriqu~ F loresc:nna. r-~P.mor 1:: mcxicoma, enS"'Vº sohre la recons--
truccibn dP-1 oas~do, ~onc:" prP.hispf!nice-18~1. México. Ed. Jea--
quin Mortiz. 1967. Ca1ec:c: Contrapuntos. pp. ;¿SJ- .. ms. , 

B. David A. Br~ding. Los orlo::nnes dP.i m~cian~iismo mnxicrmo. Mexi
ca. Sep5etent.as. 19"/;l. CO!P.cc: SepSetentas #8~. p.13. y Mar!2 -
ce la Luz Parc:ero. Intrcc!•Jcci6n 8tt:J1iogr~fica a ln Yi::;torionra
f{:3 1-'olltice de :~6xico, Si':"'los XIX y XX. México. UNAM. 1982. Cf!. 
lecc:: 5el'linarios: lnvesti9;:ciones. pp.51-5~. 

9. David A. 2rading. fE· Cit. µ.:ie. 
10. ~ pp.60-51. 
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nacionalista origin6 que los escr1 tas hist6ricos ve:-saran sobre --

dicho movimiento y aún más, que permearan a toda la hi::;torioi;raf!a 

Siguiente can un profundo carácter politice. Sobre 2s:s punto,. ca!! 

viene recordar los palabras de la hi!:itDriadora mexicana María de -

la Luz Farcero quien señaló que: 

Por definicion, taaa ln historia que ss escribe en 
M~xico en el siglo XIX es historiogrcfia politica, 
pues politice es el objeto a que tisr.ce y pal!.tica 
es su motivacitin .. Lo gran -carcr1 de rccons~.ruir a la 
Naci6n como Estaco moderno sobre lo.: '.:imi=ntos calo 
nia.les es tarea común para todas los i.lCxicanos del
siglo XIX. 
4.uienes escriben historia o la h2cen con sus vidas, 
no pueaen sustraerse a la necesidua ingente de ac-
tunr, de participar en los móviles de la nueva ~Ja-
ci6n y por ello, la p.Luma es só10 un instrumento 
más al servicio de complejos y V<1St.Os interéses. 11 

Dentro ae l::?s obras más destm:mlas que tom:Jron al movimi~nto 

de indepenoencia como objeto de estudio y que CJier;:;n ;Jauta a las -

especuh1ciones hist6ricas {ero preco1ombina, Conl..iuis":.a y 'Jirreinc.:

to) para alimentor alegatos, criterios e int.erésP.s ;::rnlÍtlcos en --

pugna, estuvieron la de Fray Servando Teresa do ~1er titulada: ~ 

toria i:e ln revo1ución de r~uevo Esptlñ<J. rmt~nu2r.mnt2 ~n.o:hupc. o --

verdedero origen v cciuso de elln, con ln relaci6n de sus orcaresos 

hust2 el presente año de ·1e·13. ¡ v los comentarios de :arles i-'.aría 

de 5u~ta;nante o las tr>xtas colani3lcs que put:llc6 en::-e 1822 y ---

1842, asi como su reconocido Cu2dro Hi!!t6rlco de l;: ñevoluc16n i•'.e-

Can .:!i a:::vc;.ni~iento de las gobiernos lnacpen~ient:es, ln riist,E. 

riografÍ;:; r.l?.X~c.:.ri::. cons:uid6 su ct:récter politice al ser utilizada 

11. Mario de l::i. Luz P::Jl'C<?ro. ~ p.13. 
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como medio d:? expresi6n por los purt.idarios del liceralismo y Cel 

conservodurlsmo. De hecho, nuronte la pri:.iera mitiJCl ael siglo XIX 

tanto liberales como cam;ervudarcs dieron a L.! tnrea de r:~r;;a-

nlzer al país conforme a lo::; po~tul.:.idas de sus prcpi;:is doc:trin2s. 

Inmersos en un-:J re:llidael de conflicto pcrm¡:¡nente (donde la t:1ayoría 

de las diferencias giraban en torno a cancE?ptos sabre gar~nt!as i,!! 

dividu<:!les, n~presentac:it5n polltica, divist6n ae poc:leres y ccnsti-

tuci6n), unos y otros aspiraron ccn su vida sus escritas a fer--

jar los bienes materiales v espiritual es en c;ue h::?bria de tl2sc2n-

sar el nuevo estado. 12 

Entre las historiadores que scbres<Jlieron en Dicho pt:no:-=.:;ia -

estuvieron Lorenzo De Zavala con su: Ensayo histórico sobre ~3S re 

voluciones de Nueva t.soaña. ¡ Jos~ María Luis More con su obra en -

tres volÜmenes ti tul ad a: M~xica y sus revo1uc!oncs. ¡ y don LÚcas -

Alam~n can su: Historia de Ml? jicc desde les prinPros rnovini?:itos -

que prepararon su independencia en el año de 16C!e h3sti'! la écoc~ -

presente. No Obs't;:mte, dentro de e~te c:on'textc hist6ric:o tm~=i~n -

existieron otros autores que, quizás menos le{dos que aquéllos, B1!, 

c:ribieron una serie de abras en las que abordaron las relac:::.:::ries -

entre la Iglesia y el Estada, la ecanom{.J gener9l del país, la so-

ciedad, las form<J.S ael poder pol!tico; asi co:no d!versas m;:;!e-:-ias 

civiles, re1igiosas 1 fin<Jnc:ieras 1 militares, y rel;::.cion::::d:::is ::.:ir. 

las rent¡:is, ceuda pública, co1cnización 1 empresas tncustriül=s, 

obras materiales, comunicm:iones e i.nstrucci6n pÚtaicil. Kenc!..iJn:?n

da de esto destacado grupo de histariaoares a Jasé i·1ar!i'.! Li.c3aga, 

Pab.La ~. Menditlil, Amistacio Zarecero, Tadoo Or~iz, Francis::= de -

12. Ibid, p.éB. 
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Paula de Arrangoiz 1 a los generales Tornel y Filisola, o a loo ex-

tranjeros Mariano Torrente y Niceto de Zamacois, Parr:ero nos dice 

que: ·iJ 

De los autores que cubren la primer;;s- mitad ael si-
glo XIX, puede decirse que justo par e!Jt.ar lig;:.dos 
en C<:ilidad ce actores a los sucesos o:;uP. relatan, -
par encim:.i de la posicm de partido, de.1<:in priginas -
admirables en que los hechos y los hombres se juz-
gan de una manera tal que, comp:Jrando sus tef3timo-
nios, se descubren las fall<Js, debilidades y· acier
tos de loo ptlrtidos, las doc:;trinas y el país 1:mtan
ces en formaci6n. 14 

Continuando con el mismo interés palí tico 1 los historiadores 

de la segunda mitad del siglo XIX como Anselmo dn l<J PortilliJ, Ma

nuel Paync, Manuel Rivera Cambas, Vicente Riva Palacio, Jos5 María 

Vigil y José Marta Iglesias, se ocuparan de otros temas de igual -

trascendencia coma fueron el de la Reforma, la intervenci6n extra!! 

jera, el segundo imperio y de los gobiernas de la Rep~blica Rasta.!:! 

rada. AsÍrnismo, estos historiadores que siendo tambi6n actores o -

testigos presenciules de los hechos, nas legaran un cCimulo inmenso 

de testimonios de la época (memorias, informes, epfstolas, debat:es 

constitucionales, narraciones anecd6ticas, episodios locales, no-

tas de pren5a, etc.), en que aobresali6 su forma romántica de es-

cribir l"J historia a!:>Í coma sus apasionaml~ntos po11tlcas en base 

al liberalismo o al c::.r.s'2rvadurismo. Debe señalarse también c;uE! E.!J. 

13. t"'aru una m.:wor infurm<Jci6n al respecto consultcnss l~s siguie!:! 
tes 1nvnstigLICiones: Pot:-icin ~-i. f-1ontoya Rivera. r~ariano To--
rrente y su visió:i ClP. ln indepenaenci.:i de México. Tesis t-'rafe
sional. E.i'!.E.P. Mcat.l<m. ~l\AM. 1985. y Jurlith ue La Torre Re!! 
d6n. :'!iceto d8 Zarn~coj ~; •J la büsGunda de 12 reconc1 li:~ci6n ce 
13 soci!!tl'3á mcxicr?nn. Tesis t-"rofcs1cnal. i::.il.E.P. ,.i.cotl::!n. --
U~~,:..r-:. 1990. 

14. Mar!a de la Luz 1-':ircero. Op. Cit. p.69. 
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tra estos pensadores pero más aun en las qur. escribieron durante -

el segundo imperio y en la República Ras'taurada, destacaron los -

trabajos con tenocnclas mooernda!l o de conciliaci6n donde se prOPE, 

n!a el tr<.!nsigir lJntre los p;:;rtidos en pugna para realizar una 

transformacii5n grBdual de lü5 insti tuc:iones y de la realidad. 

Dentro de este Ú.l timo grupo de hist:oriadores moderados o in--

clinados hm:i2 la concillaci6n política, loc<Jlizamos al 'ic:enciaao 

Manuel Larralnzar¡ sin embargo, la mayar pqn .. 1::: de sus obras de hi.Q. 

toria estuvo i::entrada en el Úirbito de lu hisi. .... iografÍa loc::?l o r~ 

gionalista. En este serr ............. , señalamos de manera general que el 

proceso hist6rica regional de nuestro siglo XIX expuso a trav~s de 

fa1let.os y escritos, adem~s de los interéses bien diforenciados de 

cada regi6n, el sentir de las Provincias como participes ae las 

grandes crisis que afectaban al pa!s. De est.e moda, tener.los que e.§ 

tas trabajos refirieron 1E1s demarcaciones geográfico-pol!tlciJs, 

las administraciones, las doct.rinas o p~rtldos locnles de un dete.!. 

minado Estaelo o rE?gion, así como sus probl!:!mas económicos, socia-

les, políticos y sus relaciones con la capital. Asimisr •. o, se rece-

nace que las entidades mayormente estudiadas fueron los Estados de 

Vucat~n, Chiapas, Veracruz, Daxaca, San Luis Potes!, Pueblo y el -

Distrito Federal. Adem5s, !Jiguiendo a Pareara, sabemos que tambilin 

surgieron: 

••• los Diccionarios como tenacncia preooniinante en 
la cont'ecci6n de textos de historia region,Jl, pero 
despu~s de 1850, hay tambi~n compendios, anales a -
apuntes que se remontan hasta el periódo co1oni<:il a 
prehispánico v llegan ai tiempo en que escri:Jen sus 
autores. En la ciudad de ~éxico :m manit'iesta un -
creciente interéa por la historia locL!li institucio 
nes como l;J Soci!Hlod Mexicana de Geogr;JfÍil y Est.::!-~ 
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dística o histor;nc:iores como Orazco y Berra, Ferna!! 
do Ram!rez, GarCl::! Cubas, Larralnz ar, Paso y Tronco 
so, int'orr.mr sobre diversas entidadeG. En los Esttj: 
dos, la cultivan autores de muy diversas profesio-
nes, vinculados a veces con la pol{t1ca cstat81 .. 15 

t-'or otra parte, al mismo tiempo que se cscribi6 todn esta hi~ 

toriograf!a política, mils o menos cantempor~nea a los hechos, sur-

git5 una generación de historiadores que a lo largo del siglo XIX -

demostr6 su inter~s en etüpas anteriores a lns que estüba vlvien-

ao, como fue la del Mlixico precol.ombino o la del México co1oni<ll; 

no obstante, estos intclectunles no escribieran con el afán ée Ju.~ 

tif1car una posición poli tica, sino de encontrar la "Verdud" de -

nuestr¡¡ historia. '16 Entre estos histor!.aoores que recibieron el 

nombre da eruaitos o científicos, encontramos nuevamente a .:osl! 

Fernando Ram!rez, Manuel Orozco y Berra y a Jocc:¡uin Garc!2 lcazbal 

ceta, quienes entre otr2s características, mostr~ron un a~ol'l=roso 

empeño en rescatar y publicar toda el.ase de dacur.ientou anti~uos. -

Ademá:J, paru estos histori:;;dores li:J verdad de nuestra historia no 

estaba cifrada en ln politica -de ahí que su ~ctivid:Jd pol!t!.c:1 no 

fuese muy amplio-; dicha verdad, que se deb!a de buscar a to;:::a COE, 

ta, se em::ontraba, segun ellas, en los documentos de la anti~üe--

dad, de ahí que se <:iboczron a reunir la mayor cantidad posible de 

ellos, p¡;-¡r;J que alg~n dÍiJ se pudicr3 escribi:- nuEstra 11 verda::era -

hi:::;toria 11 •
17 Con biJSC en esta, al momento de l<? ~is~oric c;ue les -

correspondi6 vivir, lleno de inyuietudes y de lus~:;s 1 lus hi.?o ver 

15. Ibid. p.130. 
16. Antonia Pi-Suñer Llorans. Conferencia dictada en la E.N.E.P. -

Acatlan con ol título de; Hacia una v·isián integral de ¡.,, His
toria de México. Santa Cruz HciJtlan. Edo. de i-:~xicc.1S8C'.. p.c.::. 

17 • .!ll1!k pp. ~-3. 
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d!ntica o historiiJdOres como Orozco IJ Berra, Fern:::m 
do Ram!rez, Garcí~ Cubas, Larrainzar, Paso y TroncO 
so, inforr.mn sobre diversas entidadeG. En los Esta': 
dos, la cultivan autores de muv diversas profesio-
nes, vinculados a veces con lo polÍt1cu cstat<?l. 15 

1-'or otra parte, ai mismo tiempo que se escribi6 todiJ. esta hi.§_ 

toriograf!a política, m6s o menos contemporánea a los hechos, sur-

gi6 una generacifm de hlstori.actares ~ue a lo largo del siglo XIX -

demostr.S su inter~s en et<:1pas anteriores a los que estüba vivien-

oo, como fue la del Mt?xico preco1omtlino o L:i Oel M~xico c::o.Loni;;il¡ 

no obstante, estos intelectuales no escribieron con el af~n de ju.:!, 

tiflcar una posición palltica, !Üno de encontr3r la "Verdad 11 de -

nuestrQ historia. 16 Entre estos historiac:1ores que recibieron el -

nombre de eruci tos o científicos, encontramos nuevamente a .:as~ --

Fernando Ram!rez, M<:inuel Orozco y Berra y a Jo<:!quin Garc!2 Icazbal 

ceta, quienes entre atres características, mostr::!ron un asoM~rcso 

empeño en rescatar y publicar toda clase de dacur.ientos anti:;¡uos. -

Además, p;;:ir~ estos hist.ori:!dores 1<::1 verdiJd de nuestril historia no 

estaba cifrada en liJ politic3 -de ahí que su =c.:ivicbd polít!.c:; no 

fuase muy amplio-¡ dicha verdad, Que se debía de buscar a to:!a CD.§ 

ta, se encontrabo 1 según ellos, en los documentas ::le la anti!]Üe--

düd, de ahí que se abocaron o reunir la mavor cantidad posit;le de 

ellos, Péira que algún d{~ se pudie:r3 escribir nuestra 11 verde::;era -

hiGtoria 11 • 
17 Con base en esto 1 el momento de 1:::? ~is:ori<! c;ue les -

carrespondi5 vivir, lleno ::le inquietudes y da !u::~:?S 1 lss hizo ver 

15. !bid. p.130. 
16. Antonia Pi-Suf\er Llarens. Conferencia dictada en la E.N.E.P, -

Acatlen can al t!tula de; Hacia une v·tsibn integral de l:! His
toria de M~xica. Santa Cruz ~cotlan. Edo. c:le i·:6xica.1'58C!. p.~. 

17. ill!h PP• Z-3. 
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como tarEla urgente ls c:onstrucci6n de una his: orla que fuera a la 

vez una propuesta ce sDll,lcittn a muchos proble;r.as y sxplic:aci6n pa-

ra muchos sucesos. Así pues, la histariografl:::i no fue para ellos -

solamente una inc:;uietud intelectual, sino también, una necesidad -

vital. 18 

Para el alía de 1865 el licenciado :-:anuel Larralnzar retom6 o 

c:ontinui5 en parte este !cable inter6::; de los historiaaares erudi--

tas, al p!L?ntear claramente en un ciclo aa conferencias presenta--

das ante la Sociedad Mexicana de Geograf!a y Estadística, la efñi-

nente necesidad de escribir la historia general de México con bese 

en 11los preciosos materiales aispersos por doquier", y can el fin 

de contribuir a la construcc:Hin del grandioso edificio de nuestra 

nacion. Asi fue como nuestro autor escrib16: Alounas ideas sobre -

la historia y maner<'l de escriblr la de México, espech1lmente la -

contempor~nea oesde ln declaración de indP.PEmdenci:i en 19~1. hasta 

nuestro d!as., en la que a la vez que insistió en la necesidad de 

escribir una historia general, propuso su teoriu de la historio -

que no cabe duda era de carácter historicista. Cabe señalar aquí 1 

que esta E?mpresa totalizaOOr'a de nuestra Cleveni:r histórico que fue 

realizada veinte anos deepuGs con la publicc:ici6n ael México a trn-

vés de lo::; sial os ••• ( 1884 -1899), fun precedida por las o~r<;s de -

dos historiadores extranjeros pertenecientes a dos naciones ::;ue se 

han oim:inguido a lo lurgo de nues~ra histor!<J por el interés y r,g 

!ación que han tenida con el nuestra. 19 No sabiendo si influencl.:a-

:las por Larr;JinzAr m5s cabe la posibilidad de c¡ue si lo hu~iesen -

18.~;J.). 
19.~o.s. 
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estece, ~O est.os historiadores fueran el e!3pañol Niceto de Zamacois 

\' el norteamericano Hubert H. 8ancroft. ;¿ 1 

Finalmente, para cam¡:::letar esto:? breve panorama historiogrÚfi

co en el que se desarroll6 nuss'tro autor y donde se descubre que -

la profesi~n de hi:::;tariadar recayó en políticos e inte1ectue!es --

que por d1verGns razones recurrieron al estud!.o del pasado para --

aplicar <:1lgun¡:i medida o dar alguna explicaci6n en el prescmtr., te

nemos que en el terreno de la teor!<J de la ,historia 13. mayor parte 

de las apor'tt:!ciones se presentó de rnant!ra impl!ci t.a o de forma ve

lada en los textos históricos o tornoi~n, relativamente a través de 

cue?stionnmientas acad(jmicos o educativos como fue el caso de la pe 

!~mica Lac:unza-Cortinil del CJ'ffo ae 1844. 22 Sin embarga, de las cscl! 

sas obras que tomaron rrnpec::!ficamente a la disciplina hi!:it6rica C,E. 

me abjeto de estudio se ret] istran des en particular: 
23 

la de Laren 

zo de lavalo que bajo el título de: Objeto, plan y di!:itribuci6n 

del estudio de ln Hi~tori:l. 1 fue publicada en el año de 1824 en el 

peri6dico El Aí]uiln Mexicrm~. 24 ; y lil oel histcrlaacr c::hiap¡meco -

Memuel Lorralnzar rc:;ferida lineas arriba. 

'º• Loe Cit. 
~1. Ibid. pp. ~-7. 
22. Juan A. Ortega y r1,eoina. !-1ol~micas v Em1-::yos Mexicanas en tor

na a la Historia. MGxica. ur . ..;:.¡. 1970. Instituto de Investiga-
cienes Hii:;toricas. Serie Oocu"Tientul. Núm.a. 

23. Alvaro :-iatute. Oo. Cit. p.1G. 
24. Ju<:in A. Ort~gH y Menina. Dp. Cit. p.8. 
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2.2. Su ide'3 d:? le rl!.st.::rla. 

Al leer la abra his':O!."iogr~fic:a del lic:cnc:iado Manuel Larrai!! 

zar, encnntr2mos dise::iinadas C:::e manera impl!c:ita y expl!c:ita, va--

rias ideas en torno a la historia. Impl!cit<J, porque a lo largo de 

sus traoajos pu~liC:!COS entre los años ce ·1832 y 1878, rece no--

c:en diversas constantes de su pensamiento historicista. Explicita, 

porque a partir de 1a65 con la publicación ce su ensayo titulado: 

A!gu:i9s id!:!es sobre ln histori;:i v mrinera dP.. escribir la de M6xi--

.E.9..:..!..!.t expuso un amplio estudio sobre la Cisciplim:i histórica. Por 

otra parte, todas e::;t:;.s ide::is y reflexiones al ser reunidas para -

su c:onoc:imiento y on5lisis historiográfico 1 ofrecen uno serle de -

elementos de car~cter ilustrados, providencialistas y hosta ram5n-

tices, que debico a la diversidad de posturas qua presentan entre 

si, podrían hu.cer PF.nsar en una confusión ideol6gic:a; sin embargo, 

es evidente que sl uso que hizo Larrainzar do est:as corrientes lo 

c:onvirti6 en un historio.dar ecl~ctico que, valiÚndose de la asimi

laci6n y adecue!ci6n de sus prcpias ide<Js con la más representativo 

ce cada corriente, pretendió reconacE!r y c:cmprendor mejor, la rea

l.idad hist6rica ce su tiempo. En este sentido, la reuni6n dE! l<JS -

disertaciones larr:üncistas presonta uno detallada ioea de lil his .. 

toria, en que 12 perspectiva te6ric:a y los principios metocol6gi--

ces surgen cama frute de una v2st;J erudición y de un profundo int.!! 

r~s por la ciencia cue srqÚn ~l, represonta: 11 ln raz.6n do los 91-

glo:i.111 

1. r-lanuel Larrai:izar. ~lnun:!'O ic:11.-~!J sobro ln hi~tor'!.n y mC'.,P.rü de 
escribir la ap M~x::.ca, es::H:r:'.~lmP.nti"! lo cnntP.moor-tinP.~. 011stm la 
decl3r~ci6n oe Inr::l?.-::•.--'nCer:c!.:i "n 1n2·1, h.~sts nuestros dins. M&x,!. 
ca. Ed. Imprenta DE1 Iqr~ ele C111npliCa. ·1855. p.1, 



156 

t-'or principio, nuestro cr!tico de la his:oria menejÓ un can--

cepto sumamente amplio y muy e!:it-:-ucturada de la misma. Para é!, la 

Historia fue: 

Un cuadro animada en el que ap;Jrece la vida de les 
naciones, en ella vemo:J también el retrato de los -
varones ilustres, de los grandes home res y de los -
ciudadanos benér leos y virtuosos. 2 

Como se aprecia, el licenc1ado Larrainzar encontró a la historia -

en estrecha relación con el aes2rrollo de la humanidad: fue 10 hu-

mano lo que carocterizb su naturaleza, y todo aquélla que no ten!a 

v!nc:ulo alguno con su dev1:mir -como era el caso de le evolución de 

las plantas, de loe animales o de::! universa-, sencillamente na lo 

incluyéi en aquél "cuadro animado" que presentaba a la vida humana. 

Ahora bien, una vsz que dalim1tó el campa de la historia, lo des-

glos6 en dos planos rJistintos: el ce CiJrácter general que mostraba 

"la cuna de los pueblos, su vid~ incierta y escura al princ::ipio y 

sus esfuerzos por ir mcjor;:mda de condlci6n 11
1 

3 y el de c:arúcter 

particular que c:omprend!a 1 de cada culturo, "su religi6n 1 sus le--

yes, sus instituciones, sus usos y costumbres sus hombres nota-

blos en todos sus ramas. 114 De esta manera, al inc:luÍr en la histo-

ria a casi todos los saetares Ce la sociedad humana, nuestro autor 

mostré clara:riente las influencias de la I!ustroc:ión. Sus lecturas 

sabre las obras de Vol taire, Rouaseau o Diderot permearon de tal -

forma su concepción histllricn ~uc prcc:optas encic1opccastas :orno 

el rererenta al cer~cter universal de la historia 9e reconocen de 

l. !bid. p.¿. 
3. Loe .. Cit. 
4. lbia. p.o. 
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inmec:Jiato en su pensamiento. -==.:- ello, vemos .:u~ ternes =ano :l de 

las artes, el c:orierclo, l::is l=:: ;s o el de l.:?s =ier.cla!J, =ue :.Jr:::n-

te el siglo XVIII 2mpliaron le; traaicionales el::2:it:es ée l~ ~ist~ 

ria (religi6n, diplomac:it1 a ;:..:::-r3s), 5 y que ccr:stituyer::n e~ su -

conjunto la oimensiiSn univers:::ista con que se traté a l<:l histo---

ria, aparecen reiteradamente c::ntro de su c:or.ce::t:J de histo:!.3. De 

hecho, seg(jn Larrainzor, lo h!.s:.:>ri3: 

no debe oc:up<Jrs;: solo de la gt.:e;:;-a '/ de los :o:~:-:te

c:lmientas procL:!.das por ella .... sino tamt:ter. :e los 
inventas Ütiles, de los adelan:cs ce las artes, del 
desarrollo del :.::merc:ia, y de l ::=s medidas par las -
cuales se proc:t.::-ar. todos los t:i:.nes de la pe:, el -
respeto a las :;~rantías incHviouales, el es~a:leci
miento y conser•Jación del Órden, lo:! mejora de todas 
las institucior.25 civiles y rcli:;icsas y la :-o:.rcha 
gradual e ilust:-ada de la societlsc. 6 

Con base en esto, pani Larr2C-:ar le historia f1..1e una mate=!.~ in-

mensa que pad!a muy bien tr<Jz2:- la vida ae les !""~C!ones, Vr! :ue al 

estar constltu!da por lo gener'=-1 y particular :ie la Vida hur.::na 

mostraba a la perfección -corr:= si fuese la gr::i ~<?norárnico :-:stro~ 

pectiva del derrotero humano-: "la vida de los ;:iue:los, los ;:rogr~ 

sos de las ciencias y art:es, l: historia, en sL.-a, ael géne:-: hum.s. 

no en t:odon sus dctalles. 117 

Expresáncose así, el lntc:!;ente chiap3r.2c::l =onsideró 1::. --

5. Georoen Lcf.:::bvre. El n·!:.:i-:-: ·:-t:i rtr !:::: h!::;:c:-:.-:-::-'=1ft~, "i~=~: .. :::?. -

Méxiéa. Ec. Roc<:1. 1975. ¡::;;:. ·1:!4-1~6. 

;: ~~g;~:~~fü~;~fa;·:i-~~~~;1E~:~~~~~; :~:~~~'.·:: !~:;~~~~~~ 
~~;,~:~1 ~o ~5·~~c;:~~ t,=~t~~Í. :::~~ · f~~~~~~~~=- :;~ : ~_:~;~¡ ~; ~ ~;~<:~-
t:;: 1-'ali:~l~t:.; .. -~ :~rla:.: ¡.,-.:::. lE.'i~-1.:.";"E:. ':- .:::. (JS 1:-.:i a), 
Tar.io I. :i.XIV. 
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historia ccr:io el conjunto de hr?cnos que c:onsti tuyen le vida de los 

pue~los, pr:ro adem~s, como aqu~llo c:;ue conserva lo ac:aec::!do para -

posteriar:-iente poderlo transmt tir. Esti1 doble ascepc:icSn de su con-

c:epto lle l~ hi::;tcria implic:6 das significadas surn::imentc dlfcrnn-'"'.' 

tes: el una c:orr.~rcndiá el ac:ontec~r o lo ac:necido de1 g6ncro hufTl=.

no 3 10 l'=!r¡;o Del tiempo; v el otro aludió a la historio escrita 

o a l~ relé::n:lÓr1 rL;urosa y sistemÚtica de dichos acontecimientos. 

l\~o obst.inte, La:-r:::iinzar no reconoció la cua.J:idod de su término -es 

m~s, l:l hista¡-io~r:JfÍ~ dec:imcnOnic:a tar..pac:o lo hizo-; pura él, 

concepto no tuvo 11mi tes entre ·lo que es la historia-ac:antcc:imien-

to y lo que es lo historiograf!a propiamente dicha. De ahí ~ue mu

chas de las ve=es en que defini6 a la historio, lo hiciera señala.!:!, 

do a una de sus ascepcion2s o en el mayor de los casco a l<Js das -

en general; po:- eso, la historia es: 11un legQdO de experiencia, que 

va pasanco de generaci6n en generación, enlaz~ndo1os unas con ---

otras par el r~cuerdo de las hechos'1 , 
8 y si llegase a faltar algún 

d!a 11 nado:! se sat:¡-L3 !:le cuanta ha succoida y se ha inventado desee 
o 

que existe e.1. mundo. 11 "' 

~hora bien, si Larrainzar n6'nc~ lleg6 e emplear rl t~r::iino --

"historiografía" para referir o describir las cualidades de la hi,:! 

toria escrita, no por ello dej6 de reconocer su práctica; para 61 1 

la o:Jre !ilst.:riugráfice fue tan import¡:nte que resulto ser el vin-

cul.o entre a! ho-nore '/ su pa5<'.!do, ya ~ue a diferencio de otr:::is 

obras del g~maro liter~r!.o, eru la (1Ue conservaCa v trans~atla el 

3c:::aecer hu.-.anc. Su:::r3v<mdo toda este valor e 1mportenc:::ia de la ---· 

c. Larrainzar. ·H!'.lur.:··~ iao~s sobre la historia ..... , p.2. 
9.~~·'· 
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obra hfstoriográfica, cuestion6 lo siguiente: 

¿4uién puede poner en duda lo que debe la ciencia a 
estas tareas honrosas de la 1nteJ.1genc:ia 1 aGn cuun
oa aparezcan rodeadas de inmensas dif1cultaoes 1 y -
se conciba al principio una muy débil esperanza de 
su 6xito? lSe tendrían hay de los pueblas antiguos 
las noticias que poseemos, si na se hubiera hecho -
un est·uerzo por superar esas dificul taces y vencer
las can la persoverancia? 10 

Com:::i se aprecia, la historia dej6 de ser para él un conc8pto 

meramente abstracto 1 ya. que al momento de sor escrita 1 además de -

preservar para ilustr<.Jr y rendir cuentas Del pasado, PLIS'Q.Oa a ser 

una realidad material. Por 10 misma, sE?ñal6 que ante la necesidad 

de obtener infarmacion o profundizar en el conocimiento de algún -

hecho histórico en particular, era requisito fund<:1mantal la consu! 

ta ce la historia o de la que ahora aenominamos hlstLJriografla. -

Convencido de su discursa, l?.1 mismo siguió al ple ce la letra su -

recomendaci6n, ya que al moment:o de intBrBsarae por los actos de -

las huestes Cle Hcrn~n Corté:is, se preguntó lo sigu!ente:"lQué pluma 

podrá oescritlirnos las crueldaoes sin número cometidas por estn O.! 

da de bandidas? li..;.u6 plumu podr5 presentarnos el cuacro de !:ius inl 

quidades y haceros una reset'm de 3U conCucta atroz e inhumana?. 1111 

10. Manuel Larr<!inzar. Dlct-'tlen 11rnscmt~do ry l¡i Saciedi1.d' C::t> :::iea::ra 
F!ó' v Ent,1d\5tic~ de :•iexico nar el 3r. Lic. D. :-1;muel lerr;;ün
Z<lr. sotre ln atir3 ~:el 3!". g=flte E • ...:?r!os ar,sseur ae Bour--
bourn. cuvo ti tul o 11,, !'?l s!."1uientF1: "51. ecsiste ra.!. :::iri::ie!"l dP. -
ln nist:or~ a rrir!f tiv;i de ~i~xico en tDs moru:nentos c:?giocios. v 
el oe l<i historin nrimitiva Or-?1 Antiguo ;.;unao un 10"" monumPn-
tc::s americanos." :-:ex leo, Imprenta de Ignaclo Cumplu:m. 1865. p 
GG. 

11. M~m:el Larr!linzar. Di:;curso pronunci:iOo en !<>: r:~1Jit.2l Ce Chi<'
p<'S onr ril C. Lic. M tl"'UP.l L=rr•1in1er m1nmb:-o mu ilust:-e v ·.:i
cion<:1l Col2r.10 dP. .:.::inn':'.r.=s r:P. t-lfm1::0, Bl 1E dF !;P.Otiernbre ce -
1632. ><nivers~1r!t~ OP1 g1r;.-insn 1rlto dP. !Jornrrrn. S;·!n L:ri!.itDbal 
de Las Casas,CiüJ. !mprente de la 5ocirmwJ, a CCJrgu OP. r-"edru -
~uesaa¡::¡. ·1E.32. 
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Poster!.or:nente, reconoci6 que deb1u de buscar l=s res=·..::::stas en --

los cu3dros trazadas par "diversas p.Lumas" porcue e:-::;"'; ;:::;~as l:=s -

que cc;ntenian y transm1tian el pasado hist6rico. De ·"='=-.:;, des_:;ués 

de buscar entre toda la literaturu :::11 respecto, ~r:c=n':::-:5 fin::l-ren-

te que ero la obra de Fray Bartolomó de Las Casas l~ ::L::: más res--

pcnd!::! a· ~us preguntas: "Las CRsas .... traza con mano o!.est.ra el cu!! 

dro de opresión qua sufren los indigenas: declama can:.:-"' el c:espo-

tismc que ejerc:ian sobre ellos lo Cadis españoles, •¡ l~;:-:? par fin 

disminuir algún tente la dureza con que eran trt:itados." 
12 

Ahora bien, como la historia aportaba el c:onoci.'iliento del pa-

sado 1 c:onsider6 que al hacerlo dotaba a la humanidad y en especial 

a las no;c1anes, de 11 10 que mas falta les hAce, ele conc!encia. 111 JE,!! 

ta conciencia, que se generaba del conocimiento del ¡::ass~a 1.J cue -

por lo mismo era una conciencia hl.stórica, permitia a cada indivi-

duo comprender el origen y desarrollo de su propia unidad o na---

c16n, obteniendo con listo, el sentido de identidad a de diferencia 

hacia con otros grupos sociales. A su ve:, esta coop::ens15n c:el P!! 

sado o esta conciencia hlst6rica facilitaba a los pue~los y : los 

p;nticulares intervenir conc.iente v eficazmente dent:rc de su ;::ro--

pie Clesarrollo. A!li lo demostró con acontecimientos ==..,e el es li: 

independencia de Héxico, que dcbido:J a que ios insur:;e ... ~;?s "le·!e---

ron 11 las ct:ras de Las Casas, lDQr<Iron adquirir una -==!"'=!.s!1c!.:: '":i3-

térica de Sii protllemática al ~ro;r1'1 do que dnciCiE?rCn ;:cr.erlg r!.n 8 

tmi opr=;Ji::Jsa si tu.:;ci6n: 

Tu plum;:i. nas hr! hecha una pint1.;r11 viV'2 ·; an!.r.i_·;;a de 
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lüs crueld~des dE nuestros opresores: tu rcl:icién -
inflamo los pechos ~meric::::?.nos, y les hizo empur'er -
el :cero para vcmgar tanto ul tr"3,Je './ rcmper 1:: c:aCe 
na opr~=tnsa qwe nos acrum:ac::a con su ;n:!~O eno:-:';le: = 
rec:i::ie tierno pi:!dre l~s efusiones de nu~stro c:i:-:!-
z6n: lus ge;ieraciones c;ue ncs E.U>:ed~n =s benci2cir:!il 
siempre, y en todos tiempos os praponor:::in c:rn:a un -

~o~:1 ~a~~i~ ~~!~~~~ '. j ~m i~m~o ~~{~~~~~~<J~~e h~:~n~;~~o 
de los ar.ieri::anoz lo~ sentir.iientas de i;ratitud y re 
con:::ic:ir.iiento quE les inspira tu memoria. 14 -

Por la tnnto para Larrainzar la historia, al cohe91Dnar pasa

do Y presente, otorgaba a los pueblo:s v a los particulares una CD!! 

ciencia de si mismos y da su pasado; a la vez -y c:-:no ye. se vi6 en 

el C:<JSO de los amer1cenos insurgentes- los habil1 taba en la tarea 

ce prevenir d1ficul ta des y en el ce crear sus propias perspectivas 

a futuro, para poder asi llegar a la perfectibilidad y a la super31 

edén del genero humano. 

Esta idea previsora y perfeccionista de la historia nos mues-

tra en el pensamiento lcrraincista le as1mllac16n de un segundo --

concepto ilustrado; el referente al progreso i1irn1 taco de la huma-

nidad. Según esta idea, le historiografía ilustrada postul6 la --

exister.cia de una meta a la que se dirig!a el proceso histórico, -

de ahí que lo historia se convirtiera en el progreso riccia la con-

secucién ce la perfecci6n terrenal de la conaición humana. Para --

ello, fue neces;::rio secuh1rizar la concepci6n teoló;ica de 16 his-

toria hnciendo uso de la raz.bn y transportar al ce~po dE! !35 cien-

cins scc!ales los métodos de las ciencias n2turales. Larrainzar --

-3unque un tL!nto ajena a ésto LÍltima-, cons1éer6 CU!? l<J historia -

efectivanente seguia uri cauce nc;tural hacia lo perfe=cion; y c¡ue -

14. Larrainzar. Discursa ••• 18.J;¿. p.6. 
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como ~sta se encontraba car.sti tuÍda por los progresos y los inumE?-

r;ibles intentos de la humanidad por ir mejorand:::i de condicion, no 

había duda de que su c:ijeto :::api tnl fumle el mejoramiento de los -

hombres. t-icr eso, la historia represent:S para ~1 11 la marcha gra---

dual e ilustrada ce la sociedad , sin sacudimientos ni cesrodenes 

•hacia su pe:rfecci6n. 1115 s1n embarga, para el sat.ia chiapu.neco la --

idea del progreso no fue exclusiva de lu l!ustraciOn, sino que de.:;! 

de la existencia del honcre en la Tierra se, ventan presentando las 

progresos y el perfeccionamiento de 13 raza humana. En este ser.ti-

ca -y coinc1atendo ac;ul con la idea ce perfección oel histariacJor 

R. G. Collingwood-, 16 sena1b que todo peritido histOrico ofrec!a --

ciertos progresos y ciertos aví3nces en relación con su pasado, y -

s! estos se oaban no er::! parque existieran periodos o pueblos pre-

dispuestos al progreso, sino que soncill::imente er2n el resultado -

de sus propias causas y c:..rcunstancias, es oecir, todo progreso o 

perfeccion es consecuencia oirecta ce un proceso histórico: 

es por t<:?nto l:::i historin el fanal que nos conduce -
en el curso de la vida, el lazo de unión entre nues 
tro ser ce ayer y nuestro ser de hoy 1 la base de t:2' 
da experiencia, y por est:c el medio de tcd::i aoelan
t~ './ ¡=erfec::ian: sin el!;) corno dice Lomortine 1 no -
hay mor3liZt!citln, perfeccionamiento ni progreso de 
civi1izeciOn. 17 

PL1ra que dicho pragro:;s::; alc1Jnce cad3 vez une mayor pertec---

cion, la histeria -nos dice Larrainzar- no solamente hü:-J cans---

cientes ::! los homt:res de su ;:::roc1em:3t1c<:> parü ~un aCtuen sotlre ---

15. Larr;iin;:or. i'd=un~5 ir:f!'C!9 !:iC1brP. la his"!..nria ••• p.6. 
16. R. G. Col1ingwl~".Jd. !Ce<:! :::?. la rii~toriil .. México. Ect. F .e.E. ---

1979. ::>.9:i. 
17. Lerrí31nzgr. ~p. Cit. p.1. 
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ella¡ también, dictará lecciones y normas Ce c::::inducta ¡Jera que ---

aprt:?hendan a nn re~etir erraras que los o::Js'taculic:en en sus inten-

tos por ir 'TlEjOrando de c:ondic:ion. De este modo, la historia es la 

que ayuda al hombre a llegar a la perfección, yn que es a travós -

de sus lecciones y enseñanzas sobre el pusado que !os hombres ---

aprehanderan a ju!gar su pre::;er.te v a prever su porvenir en benef.!. 

c:io de una vid~ mojar. 

t:ste pragmatis:;io que sa aC:vterte en su, pensamiento historici.:! 

ta, ne es un concepto nuevo ni mucho menos es propia de nuestro ª.!:!. 

ter; incluso, si P.n sus escritos pro-didácticos L<Jrrainzor c:i t6 a.,!;! 

tares europeos para ejempl1ficar o reforzar su texto, 18na es por--

que retomara de elles la ie!ea de que la historia es la ºmaestra de 

la vida 11 • Sabemos que tal concepto se originó oesae las primeros -

tiempos de la historioi;;raf!.: occidcmtal, pues fue en Grecia y Roma 

que la historia fue vist<:i coma una colección Cle hechos ejemplares 

y de situ2ciont?s paraCJigm~ticas cuyo comprensi6n prepar<:1ba a los -

individuos p¡:¡ra la vida colectiva. De ahi la an.:1gua tendencia a -

solicitar de la historin !:;Ue guie nuestra accion. 19 Particularmcn-

te, f'ue en la cultura gr1eg'3 que lé3s obras hi!:itDriográficas prete!! 

dieron ofrecer sc:luciones a 12s necesidoCles prácticas Oe las gene

raciones poste:-icres¡ y más tarde, t'ue Ciceron quien en su "De Or.É; 

¿O 
torie 11 12 llnr.:6 "maestro Oe 1~ vida". H partir de entonces y ha!,! 

ta la prir.rnra mitad del sig!o XIX, 13 hiEtoriograf1<::1 occiaental si 

18. Amyat, L2mcrtine, i-iatll·¡, t·iarmantel, Rcusseau y Volney (entre -
otros), en: L~rrainzar. :\lgun:!s idP.::is sobro lri ~ist.cria ••• Ca
pitules: I yl!. 

19. Carlas ..,er!:!yra. "Histor!2, lpera qu2'? 11 , en: Carlas Pereyra, e: 
al. Historia, loar:! aué?. t-:éxico. Ed. Sigla veintiuno editar'E?s 
19E2. p. ·1a. 

<:::O. Luis Ganztilez. "De lu mú1tiC'lB utilizar.ion ar la histor!..a",en; 
~p.64. 
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::Jien supi3r6 est:a corriente mediZ?nte nuevas i:iter;:::re:::ci::m:::!s ===:e 
~l devenir hu:;i:mc, raro vez aCandcn6 ,por co:nt:letc l~_ ide!!. de ;..::rn -

histori2 pragm!ltic3, ya ~ue s6!o se fue 2de=:..~n=o al r.ior:-.En:~ -!.stl! 

rico en que fus siendo utilizada. ~ 1 Cl'.JmO :::i:-weo~ de ello, tene-;as -

la Obr3 hi~to:;:i:::igráfica de don t-:anuel, que c::nsal!.C=da en l.?. s;::;u,!2 

da m1t<.:id del siglo XL'<, ofrecifl una nueva vers10n o perspectba ::;E. 

bre el c:ar~cter pragmática o didáctico de la historio. Est:;: ri.;ev2 

versión a perspectiva provino en nuest:ro autcr a partir ce l::::s -

<2 lectures que acustu'Tlbraba de los clásicos grecoloti:io~, per:i re-

sul ta significat:ivo que si su pr3gmatismo hist6rica aelc;uiri6 i-orma 

V toda una estructura te6rica en el año do 1865 c:on la pu~l1c:::c:i6n 

de su ensayo titulado: Algunas ideas sobre la historie ••• , en:::on--

tramas que en sus escritos de juventud, c:omo el Discurso de 1832 1 

ya operaba en &l la idea de que las lec:c:iones del pasado eran de -

gran efectividad para c:onduc:ir el presente: 

V si quereie ejemplos de los funestos efectos .:el -
e!::ipi:-itu de división v de partida, dirigid 1~ vis-
ta, no ya o lns naciones remotas de la antigüe~ac, 
no a la orgullosa Roma, a la fumosa 1:.sparta, ::-.irad 
esa RepUblica de Centro-América, v esa Colomt:!::i don 
oe brill6 con tanto explendor el astro de 12 l!::er-: 
tad¡ !a una hecha pres;;? Cle la n:!rn desenfrer.ac:3 anar 
Quia, y lo otra oividida v cubierta de her1c;:s 1 de§ 
pu~!::i oe haoer prob3do los t;crr:::ires ce la guarn ci
vil. ;¿3 

Partic:ul:!rmente, Larrainzcr advlrti6' qua !<.? historia er2 útil 

princip:::ilr.ien~e en tres compos de l:i aci:::lvid2Cl hu":'lal"'.a. E::l pri·•:::c, 

~1. Enr!:;ue F!cresctJno. 11 0e 1~ memorio del ;:m::er a !a Histori:! co
me ex¡Jlic2cl6n" 1 en: !bid. pp.93-94. 

;¿2. Ciceron, P!inio, t-'!utarco, Salustio y Téc::.to (entre otrcs) ,en: 
Larrainz;:i.t'. i-\l=un~s ideris sobrJl l~ hist:c!"ie ••• , Caps: :-:. 

~3. La:-relnza:-. :a!lcurso ••• 1Sj~. p.i3. 
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correspondiente al plano oe la m::J:-al, cor lo que de ella era apli

cable a 1os inclividuos; el segundo ers el referente al plano da lo 

cientÍfico, en la rel3tivo a l.:.s clancias y a las artes; V el ter

cero comcern!a al carr.po de l:J pol!~!.ca, en cuanto se relacicnaca -

con el gobierno de ios pueblas. 

1-'ara el Ci'.!SO ce la uti11dac r.i=ral -nos a1ce el autor- la hi,! 

toria enseña, moldea al~cciona a los hcmores a trav~s de ejerr.---

ples concretos -c:;ue en general c:Om;Jrendcn los mejores frutos del -

árbol humano- para que por medio de la imitación puedan guiarse --

por el camino 11 corr1;Jcto 11 oe 1:::1 viaa. t..1 fcrt.:!lecimiento "Gel pund.9, 

nor 11 será consecuencia direct<J de ésta imitacicn, y m2s 3Ún, si r.!:_ 

consider<Jmos que para el autor l:J historia contiene: 

el ratrata da los var::ines ilustres, C:!2 los grandes 
hombres, y de los ciudzdanos -btmÚf-i-=os 'V "Vi..T'tuosos, 
que nos suministran ejer.:olos os prudencia y sabidu
ría, oe heroísmo y a:::r.eg2ciÓn, de generocidad y tlc
nefi::iancia1 de v1.rtud, elevaci6n y alta capacidad, 
que nos estimulan a imitarlos, a parecernos a ----
ellos. ~4 

Par su parte -continúa Larrainzer- el ~mtlito c1ent!fico (artes, -

comercia, ciencias e industri:::iJ podrá progresar y pretender a la -

perfecc:ion si tom::: en cuenta les l~c:::iones !JUE! da 13 historit:1 1 por 

ejemplo: 

les ciencias y les ar:es, sin la noticia y mer.:!:!r1':1 
de 10 e.u~ se hu pr~c:.+:.i=aco 1 na ho::::ri::n podido dar -
un Pi:!SD edel;::inte, y se er.cc:ntr:::ric:m t;:n atr.:s~d::is e 
imcerfect:;is, come: en los :Has en que comenzaron a -
h?.CE?rse 105 primeros eri~eyos y tentE.tivas. 25 

24. Larrainzer. Algunas ideas sobre la histeria~., p. 2. 
25. Itid. p.3. 
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f-'or último, el sabio chi~pnneco apuntó c;ue la utiliaud politica, -

vcli~ndose en e arte de la pr[:dicacián moral de la mism3 hi stor1.a, 

afianza el prestigio de &st¡:¡ cor.ia el faro del buen gobierno, pues-

to :::;ue aleccionando con lus experiencias del pasado, fortalece la 

defensa y <:>1 buen desarrolla del cuerpo nacional: 

La historia, por tanto, en su apliceci6n a la pol1-
tic:<J1 pu2de decirse que es la fisiología de los go
biernos: por 12 coniperación con lo pasado se apren
de a conocer la marcl13 de loS cuerpos poli tices pre 
sentes y futuros, los síntomas de sus enfermedades-; 
135 incHceciones de su salud, los pronósticos de -
sus agi tacion;::s y de sus crisis, y los remedios que 
pueden aplicarse. ~6 

Pero aGn m~s 1 1¡:¡ his~aria para Larrainzar no fue tan só10 la 

"maestra ne la viCa 11
1 ti3r:ibi~n v como premisa esencial a sus alcan

ces Didácticos fue el imp.i.nc20le tribunal del pasado que, a trav&s 

de un determinado juicio o de una tabla de valores, se consideraba 

acreditada para destacar de él .i.o que era 11 bueno" y lo que "m.2 

10 11 para el presente. Por lo mismo, apuntó el autor: 

e.i. funcionnrio pÚblico ••• tiene que sujetar su con-
t:luctc:i a la censura¡ V le?s clases todas de la socie
t1od, .::ue hu=ieren tenido parucipio cm las hechos -
que recoge y conserva la historia, quedaran también 
sometidos a su juicio inf lexitlle e impar:::ial: la -
juoticia triunfr:rá entonces, el f'lérito será recono
cido, ln virtud IJ los señ;:ilados servicios premla--
dcs1 y ~.l. vicio cor.den¡jdO y at:orrP.cida así como to
dos los que hay?.n seguido el impu.l.so de 12s malas -
p;:rnicnes. -¿7 

Cabe seí'talar que relac:ionado c:on esta itlea de una hintari a tribu--

nal o c211FlC'".!:!Ol"~ ::el pas&do, existen en la actualidad diversas -
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cuestionamientos y cr1ticas muy severas hacia histcriadoreo como -

Larrainz¿;¡r, que creL:in ver en la historia a un tribunal de CL.Jr~c--

ter jud.Oico y moral; particularmente Benedetto Crece los ac:us6 de 

"faltos de sentido histórico 11 y hasta los calificó d2 11 seudohi:::;to

riat:1orcs", porque en lugar dE! utilizar el juicio histÓrico para --

comprender el pasado, lo utilizan para h~cer justicia desde el pr~ 

, ~tl 
sente por medio de la condena y le abso!ucian. Sin embarg~, para 

Larrainzar era imposible altiergar un pens:JmJ.ento como el de Crece, 

ya :¡ue consideraba que 11 lu expiación infulible del bien y del ----

29 mal" era el procedimiento previo y nec:e~ario pura que la histo-

ria cumpliera con su objetivo central que era el de instruir a tr_g 

v~s de los ejemplos del pasada. 1-'or ello, afirmó p1onamente convo~ 

cido ~ue: 

no podrá ser de otro manera para que la Instarla -
llene su objoto¡ por eso recorre los campumentos, -
penetr:i en las parlamentas, sube a los tronas, re-
gistra los gabinetes, !:le instala en los tribunale?s 1 
se introduce en los roum.ones públicas, y aporcce -
en el hogar doméstico, para v.1lorar las acciones de 
cada uno e im11rimir1es el sello a que se h'<Jyan he-
cho acredores ••• de manera que en los recuerdos Del 
pasado cuando sean gloriosas y meritorios, y en los 
actos de virtud, de abn~gm::::lÓn y pa~riotlsmo, pue-
dan inspirarse todos. 30 

Como corolario a todo este pri::!gmatismo hist6rico, el licenci.2 

do Larrainzar estableci6 que el aleccionamiento histórico quedaba 

justificado ;;mte la exi~~tencia de unu historia en const2.nte cam---

bio¡ ya que si la cond!cllm humana no presentaba innovación algu--

28. Benadetto Crece. La h.:.atoria como hazaMa de lg libertad. Méxi
co, Fondo da Cultura Eci:.n6mica, 19?9. pp. 36-t.O. 

29; Larrainzar. fl..e.:_f_~.~ p. 6. 
30. I~id. p. 5. 
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na, eJ. aeseo de prevenirle y alentarla en su lucha por la perfec--

cion result~ba obsoleto e innecesiJrlo. Por lo mismo, para que 1;1 -

humanidL!d evaluc1onara hacia nuevos y mejores estadios, era de vi-

tal. importüncia qun se atendler2n las leccicmes Del p:J~edc, puesta 

que sóio ellas (como meras orientaciones o 11nartes 11 en circunstan

cias anil!ogas) 31 podían erradicar la inexperiencia, la ignorancia 

y los errores de la humanidad. Como ejemplo de toda Ssto y recono-

ciendo que en algunos momentos de nuestra historia ye haC!a cor; 

probada la efectividad de su ideiJ pragmática sobre la misma, el s_s 

bio Chiapaneco aenal6 en el año de 1877 y con motiva de la posiCle 

creaciOn de un canal intcroceénico por el Istmo de Tehuantepec, el 

hecha de que M~xica: 

aleccionada ••• por la c:loloroso experiencia de lo pa
sado, quiso evitar las com;ecuencias de le co~c:uc't.e 
poca previsora y prudente que en muchos negocias se 
hab!a observado, y que han• tr<:1Ído c2si la rui;i3 con 
pleta de su erario y de sus mejores recursos, pe--:: 
niéndolo a cada paso en conflicto y gran tortura; -
dispuso por tanto, que la contrata que se cele~ra-
ra, no contenga claú5ula alguna que pueda favore--
cer, por los derechos que conceda, recLameciones d2 
los gobiernos extrunjercs centro la República, ni -
que menoscaben en nuda el pleno y expedito ejerci-
cio de su sober<;infa en el expresado Istmo de Tehu;n 
tepec. 32. -

t'or otra parte, y como ya se ha mencion::::do en párrat·as ante-

rieres, la hist.oria para Larrainzar no fue un mecanismo est~t!.co y 

repetible, que por la mismo se CO!"'scrvaba inerte e 1nrnutEl.Jle a tr1!_ 

v~s del tiempo; para él, la historia ofreció una c:::rrespontlencia -

~~= ~~~~;lPL;;rainzar. V!a de comunic cibn interoceánica ar el 
Istmo de Tchu~ritEtrnc. M xico. Imprent~ da !gnacic Cump!ioa. 
·1077. p,lG. 
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directa con la iaea del cürnbic, del movir.'licnta ·¡ cc;i la: modific<J-

ci6n que sufre;¡ sus actores. Fue an'te toca, la ::.ús:-ui::da o el pro--

gre:::.o incesante de la humanidad h'l::!.:::i cont.J!cio;;=5 ca::a vez mas so-

tisfactorias y ::rnrfectas de vida, de ahí Que to~<! ellu fuera una -

serie de trcnsformacioncs "t::n admir3=les come !u •Je;;;ct<:1cHin 11 y --

tan 11 insr.nsibles como el movir.innta del munda", ~u"! perr.ii tí= apre-

ciar en su conjunto y debülad:!w.ente el des~rrcllo de toda cu! tura 

a travé!s del tiempo. 82jo esta panar5mica -af!.:m6 <.::!l autor- liJ. --

hiotori<J nos dcleit<J mostr5ndonos ln cuna de los ;¡uaolos 1 sus es--

fuerzas por ir mejorHndo de :::ondician: "nos h<!Ce ve:- c::i los imp2---

rios sa.Lir del CLICS p.Jra brillar con su exp!=nc!or sorprendent2, d~ 

crecer despu&s, caer er. 12 desgracia y desDparccer: pone ante nue_§, 

tras ojos la m.:!rcha de la sociedad. n 33 

Ahora bien, si Larrainzar concibifi -como Sr? a~::."ecia en la ci

ta anterior- ol movimiento de la histori<J como cl;;:J cíclico en --

donde toda cultura tiene que seguir por regla ger.eral un procesa -

estandarizado •; dividido en tres pE?ri6dos: n'Jc:..::isr.to, des"1rrollo 

y decaimiento, no por ello su tcar!a de la historia como perfec--

ci6n ele la vida humana entró en una con:radiccicn o presentó un --

fin prcaeterminado. ¡; decir vert!ed, salo aquéll.::!s =wlturas a saci.!:_ 

dodes c;ue habían crecida sin cor.::1cncii3 histór!.c::: y meno.:;preci3nda 

las lecciones del pesodo estciben sujetas a oichc ;:r::iceso; en c<:?m-

bio, todas ar¡u~llas c;ue tomabar. conciencia y as!.:-1!.laban las lecci.e, 

ncs oel püsado pad!.1n permanecer en un est:=!d~ ;je c:::mstantc desa--

rrollo y perfeccHin. Sin cmb~rgo -y esto a partir de las caracte--

33. Larrainzar. Algunas ideas sobre la historia ••• p. 2. 
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risticas espec1.ficas de caca cultura- sef\016 que exist!<?n revohJ-

cienes en la historia que alterab;:Jn o modificaban el curso o aven

de los pu~blos. Estas reval:.:ciones -continuó explicando-, cu<mdo -

ten!:m coma origen a ineficaces gobiernos o malas ac::lministrt:1cio---

nes, fren~ban el desnrrollo de teda pueblo 'I lo encauzíJban inevi t_§ 

blcmente por el camino de! retroceso. 1-'or eilo, aovirti5 que todo 

pueblo deb!a desarrollar~e con mucha cautela e inteligencia, va --

que: 11 cuanda por rr.ezc!arse en las negocios ,do sus vecinos, o dejar 

que intervengan en las su•¡o5 ;:Jropios se créan dificult::?des ca~--

plicaciones graves¡ cuando h::.y de por m1:?d10 guerras, revoluciones 1 

a catástrofes, es cu:::indc decJ.ina y se destruye. 1134 Pero as! cama -

existían rcvalucianes que ir.uv a pesar de nues'tro autar atentaban -

contra "la marcha gr::!dual e 1lustrada11 de los pueblos, tü.mbián se 

presentaban revoluciones que de llevarse a cabo, sacud!an, es'timu-

laban y acelerE;ban el progreso de los pueblos. El proyecto virrei-

nal de un¡:i v!a interoce~nica por el Istmo de Tehuantepec fue para 

61 un cl<Jro ejerr.plc de estas Ül tima.a, ya que como éi mismo lo ace!l 

t6 en uno de sus textos: 

Oe¡:aorabJ.e es que h:Jya tr<;.nscurrido tnnto tiempo, v 
que el munoo comerc1<'.ll y la humanidad entera, hay3n 
estado prlv:i.Ccs de l:Js in"='ensas ventajas, 'J de los 
:::nemes !.nnurner.:::i.:le:3 qun esto ha debido producir: -
uny asomt:rasa revolucitJn se h~oríu o¡:mradc en l.: -
crma!.ción dal ;-iéncro humana y en los interéses so-
ci<Jles, s1. c!es:::le entonces se hubiera efectuado. 35 

Pero y:J. fu~!::e :.mn rcvoiw::iones o sin ellas, el ilustre chi2Dl! 

neco c:onsidi:ré :iu;:; todo oosa::rollo hist6ri:;o ~UP. 1:-io1stii1tanente -
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i;endi~ heci<:J el pr8grcso o h.::cie el retroceso, est:;it=a prcpicieco -

por un c:::::njunta de circ:un:>tancias ~ue er;::n el re!3ul t<:?dO de "todo -

el mec .. :ml!:imo de l:; niJturaleza humana. 11 Por lo tnnto, todo lo acee-

c:ida er: la historia no t[!nia su origen en lo espontúnoo o en la C.!!, 

su al, toc!o la que en ~lla sucedía obedec!a n un principia humano -

generador de toda una ccm::Jtenucién circunst:mcial de "causas len-

tas y progresiv<Js"; de t~l modo que si ln histori:J cambiaba a 11 :na.! 

caba las causas y liJ SE:!r:e de procedir.'licntos por medio de las 

les ha ido mejDriJndo o empeor<mC::o lt:1 condici6n humiJn<Jn, 36 era por-

que los hombres con 11 sus pasiones, sus vicios y virtudes en movl--

miento" desarrallot:Jan toda una serle de circunstancic:lS que, ente!!. 

didos por nuestro autor COi.lO 11ccusas o efectos", impulsaban a man_g 

ra de resortes todos los cambios en la historia. Además -señal6 el 

sabio- si muchas de las veces se hablaba de acantecimiemtos inex.-

pl.!Cables, o tle "resortes secretos", no era porque existían tales 

como producto de una generaci5n espontánea, sino que tan sólo se -

tr::itaba de 11 causns particul3rcs 11 tan impcrccptitlles qua de tan pe

queñas V diflciles de escrutar se llegaban a ami tir o a pt:!sar por 

al to (aunque .. aqu~llas lleg<:irnn a ser tan importantes como para do

terminar la paz a l:J guerra os una rJación). 37 En consecuencia -PU!! 

tualizú el autor- sien::::lo "cr::usa y cfecto 11 los resortes de la his

toria, resultaba posible el conocer a trav~s de éllos: "el origen 

de l¡;is poblaciones, ocg:..ii r nn su crecimif:;nto detmrrollo lOG Gi--

versos grupas del aÉÍncro humano diseminndon en l:J hnz de la tie---

rra 1 h<Jsta llegL?.r a formar 12!.i ;;rancies asociaciones riue na:;:; aaom--

36. Larrain:z:ar. :Ucun:"Js idn~g s.:ibre ln hintor~ p.1. 
37. lbid. p.11. 
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bran por su cultura, su pacer y su prosperidnd. 1132 

Dentro de taco este proceder hu;nana, L2rr3inz2r distingui.5 l:3 

participacHm ~irect<J de ciertos personajes ais1ados de !3~ r.i::sas, 

que sobresaliendo de la sociedad por sus propias "cua.1.idedes y r'3.§. 

gas", los cnlific:6 can el t!tulo de 11 hom~res ilustres y notcbles". 

Este hecho, que indiscutiblemente nos habla de la existencia de h! 

roes Clentro del c~ncepto larraincista de la histcrL:i, se :Jesé en -

la identificación de dos C<Jructerlsticas cspcclficas que, se:;Gn -

~11 los hac!tm ser diferentes y mejores c:;ue los dernSs obreras de -

la historia. Concretamente, la primera de estüs cua1id<Jdes fue la 

de hdcer desarrollac:;c uno loe::J.12 existencia colmada de rasg~s hon

rosas, porque a tr11vés de "su talento, su carácter, suEi opiniones 

y principias, sus buenas a ma!as cualidades, sus virtudes y sus vl, 

c1as 11 , 
39 servían a la historia cama máximas p"Jra aleccionar y mor~ 

lizar a sus cor.iitentes. De esta manera, consideró que gracins a -

que la historliJ poseía a estos "hombres superiores de todos gene-

rosn se tornaba en moralizontc, cm hcróica y en pr:::gmática. Como -

claro ejempla de asto, encontramos nuevamente a la figura del dom,! 

nico Las Casas, ya que si para nuestro autor su ncmbre estat::e "es

er! to con letras de oro en lan páginas de la historia", era ¡:¡:Jrqt:e 

"la historia <:!e atfuélla 6poca, en que están co:isi:;;nados sus tie----

chas, le designa como e! defensar de la justicia ultraja~a y ::e le 

inocencia oprimida. 1140 Por otra parte, la segunda caracter!s:Oica -

que loi::üiz6 Larrainzar en estos hor:icrcs ilu::;tres de la his::.c:-ia, 

Je. Larrainzar. Estudios sol:!:-e la histor!a dP. A!Tléricc •• , T.!. pX\.1!, 
39. Larrainzar. Mlgur:cs ide;::is sobre lry hi51:orif3,,. pp.5-6. 
40. i'lanuel Larreinz~r. 8ioarcfÍ::: dP. J. Frav Sartolomó de Los :;::is~s 

Cbl.!lpo de :hinpas. M~xicc. s/e. 1SJ7 p.1. 
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fue principalmente la d~ ser las fuerzas individuales que influían 

y tr~nst'armaban el devenir hur.iano ¡ de ah! que cu2ndo exaltó e Lo:l 

Casas, le hiciera porque: "a ~l se debió también la abo!l.::iCn ce -

la esclavitud, la disminucion y casi extincion de las encomiendas, 

y la lir.iit~c!On oel poeler de los que la pose!an. 1141 

Otro tipo de héroes riue nuestro <Jutor local!.z(J en la historia 

fue los que, no mostrando una actitud pacifista en sus actos, ea-

bresali6 en el terreno de la poli tic a y de lo militar. Es toe "es-

forzados adalides", que también identlfic6 como los "firmes apoyos 

o hijos predilectos 11 de toda Nación, resultaren esenciales dentro 

de su pensamiento pragmático de la hifrtorla, ya que eeiialÓ que sue 

acciones y eu fema adem&s de perdurar y servir de ejl!mplo a las 9..!! 

nerecicnee venideras, creaban entre los hambres una conciencia hi~ 

t6rica tan necesaria para su fortalecimiento civil y moral. Ilus-

trendo lo anterior, Larrainzar comentó que: 

Los hÉ?roes expiran; pera la fama de sus acciones y 
sus proezas se hebÍa difundido por todo el septi:!n-
tr16n1 había enardecico los corazones y no tarcaron 
en suCstituirles ios i·:orelos, Matcrnoros, Ga.ieanas, 
8ravcs, Minas y Rayones, que ccntinÜzn con arc!ar la 
obra c;ue habían comanzado, y ca~ riL.::::>stra al mundo -
del más acabado hero!s:no y vu!or P.n Tistla, Vzucar, 
Cuautla-Amilpas 1 5a:i .;gust!n dC?l F31::-,ar, Copare y -
otros lug::!res en ~ue 1~ victari:; c:-:-;i:ié sus sic::nes. 
42 

Fero :Ji3.l. ccr..o el Si:!bla chia:Jomeca reccnocié l:? lmport~nc!.a y 

la exi:tenci;:! Ce los 11 e~c1arecidas !:;1enechorP.s de l::1 humanid:?C 11 , -

41. r.:anuel Lerr2inz3r. D!sct!rso oronunci2do OO!' !:!l licenci.,do Me--
nue .::-r'3inzar. !Ji 11t;ic'1 oor el OQ nrt ·!me:-:~c je Chln "'9 
19 ses! n del d1.g 26 d!:! ncvie"lt::-2 del corr!er.te año. Mexico, -
Impresa por .::os~ M.f. de Lara. ':S36. p.12. 

42. Larrt?inzar. ~iscurso ..... 1~32. p.1C. 
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también presentó a los actores perversos de la obra, quienes in---

flexiblemente enjuiciados por su~ actcs "neg3tivos" o contrarios -

al bien pG!:11co 1 justificaron IJ avalaren (por mG:dio de le comprirü-

ci6n) 3 todo 8se ej~rci to de próceres hist6ricos. Por lo tanto, si 

existH:i un S<Jrtolom~ de? Las Casas Que, por haber dedicado su vida a 

le reivindicaci6n del ind!gena, logró n1a conservación de la raza 

americana, pr6xima a extinguirGe o:ijo 12s !]arras de sus dominndo-

res111 
43 

también, y en forma manique!sta v cÚ.all!ctice, existió un -

Hernán CortE!s qun todo propenso al oprocio y :i la ignominia: "se -

arrojn con despecho en medio de lus impetuosas olas del Atlá.ntico, 

"1 clava su mirada en el Occidente como el lugur donde esperabn sa-

ciar la hambre de ora plata c:;ue devora!:a a todoo los que con él 

ven!an a desbaratar y arruinar est::i hermo$a porción del glot:a. 1144 

Con base en lo anterior, el sa:Jio chi~pQneca aclaró que estos per

sonajes tan identificados con el "mal" pÚolica prcoontaban una --

constante e indistintu presencia 01 tr::vés de lt:! hi9toria, ya que -

corno 01 mismo lo seña.16: "c2yó México y :artés pre!Jenci6 su ruina 

con la misma frialdad que Atila destruía y taliJba, su vista no le 

arranc6 lágrimas como lo de C5r-tagc a Sc~pi6n qua él mismo acababa 

de destrulr,. 1145 En este scnticc, 12 const:mcl'¿\ y antigüeda-:1 con --

QUFl Larrainz;:r c~mcaptu;üid1 i:!l anti-liÓrae O::JPdeciÓ innegatllemun-

ta a su idea l'li:::niquc·istn d2 1::::! hist:.:Jt"in, '!:-.! ~;ue p . .:ro que ést.a pu-

diera aleccinn"r con ejempla~; desde los pr:meros tiE:mpLls de ld hu-

msnidad, el 11 bien 11 :; el 1'mnl 11 deh1Ar. de ser igual de legondatins. 
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rior lo t.anto -v cc::~o se ap:-;cia en lñ slgu!.ente cita-, nuestra au

tor conGlder6 :u?:? a;ite ro ccexlster.cia h1st6ric03 entre los ºho:t:---

bres iJ.ustrss 11 ·¡ los 11 hcr:ibres perversos'' era prc:::lso el reccnoce.! 

los e identificarlo~ en su justo v¡:¡_lor, ya que de ello dependí~ 1:: 

efectividad del Pt';;j;;tatismo histórico; 

Ce!:i<:: ·¡n la -:icnc;ua de p;oi::ügur un!.camcnte ;lc::;las: a 
le.:; ~u= usurper.do el titulo glorioso de heroes, no 
h3n ~iéo m~s :::ue <iZOte:::; del ,.oé~ero humunu, Guc al!.
ment~n::o;:;2 de l~ san';]re y lqgri;,55 de los puebles, 
les r;=.n rco.o:do l<J p:i;: '/ la atund"lnci:J, dP.juilüG ~O!' 
todas p~rtes sei~21.es de exter"7linio 'I huell2s ;e i:il 
quia2dcs; el '10"';Jbr8 Ce los com~uist..ir..:cres sa:ru s!er.i 
pre ::dioso: dirijamos nL.JeSLros encomios u 2sos ¡;é--= 

7!º.~L.!;~~~;;~~s ~0 ~u~~~c~i~~~~ ~~ ~~~rn~~e~t~;n~;:n 5~e 
memcriz.:i y de ~uE! se lE?s ertjo::in 11"cnu':1entcs, que lla-
b~er. 3 l~s ;;;;d¿"!Ces sucesivas; en los ~icrn;:n1s de ::l:-13-
C!.2, sEri.;:n me::;-ccedores d<"' un'-! npoteasis. 45 

Por todo !O h::?sta 2qu1 :?xr,uestc VL1nCJs que sl Larr":linz;ir destE_ 

c6 r.Jl elemento hu~.=n:::i :::o;;;o el factor dr!c~sivr.: •¡ at:::;oluto ce le:: 

creacian histé:dca, fL.e ~Gr~ue encontró en ~l un sentido cor.:un '/ -· 

nir hlstór!.co ::::;w:? -:uy ~len si ';uurL1 ~ nur.:..; ~ro al.!tor mmtro de 

t:1Quél grupc de ro1s~cr!.ado¡-~s decir:mnún;.;:o:; li:res ~e toC:c n11;~c c::ir. 

dentro del procP.::.a c:-e22.or de le:! histcri<.i. E:i este sentido, n1.:es--

tra au~or as:i.;.--:o . .mci ;rr:.n Lnpo::':..~nc:u ali:! Pr:::ividtmcia divina, r::i.:!, 

rn.: !..:¡u2 se cam:!.:-tHi i1n el a1ement.: el 2ve Ce. ~u c";"mcepciÓn h:.st~ri-
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co, 

Cerno hemos visto en su t:iograf:í'.a 1 Larrain:::ar se distingt..:.i6 c,g 

me un hombre de sC!idas creenc:as cat611ces. Por lo m1smo 1 es evi-

dente que ne pudo desprenCerse de ellas al momento de oc.uparse del 

devenir histórico, ya que pensó :iLI2 por encima C:e liJ voluntad hur.il! 

na h::bÍa un "art!.fice supreno" aua si en e1 terreno católica se CQ 

nace como "la Inte1igeni:ia 1Jivi1111 :iue cuida de tedas lz¡;¡ ccs3s --

crE!adns a fin de que logren ~u verd.-:clero fi;i", 
47 

en É!l era ;C:am5s 

el encargada de asign:Jr J c3d.ü c:..iien un:: misión rm e<:;te mundc: 

••• de manera Que los recuordos oe la pc::sndo c!..':mdo 
sean gloriosas v meritorios, 'I en lo!:> ~e'.::;~, ~:;: vir
tud, di:;? ilt:me;;:;citn '! p2triotismo, pu~oon inspi=arse 
todas para desempeñar Hl misión que a cada un,: h3Yc::! 
cont·iado en es:;~ r.iundo 13 Provi(:enci'1. 4.S 

Debido a enta idea, L'3r:-ainz<>= co;is!deró que tcao en lo his:.::-i::i -

sucedi3 por decreto divina, de~;ce ac:::nter:imi.:r.t:Js gcner~les :::-:io -

1:ü r:mvif'li8nto de inc2oende;i!:i2 ce 161C, h~st:! sucesos indivié:..iüles 

como el del voto religicsc ae F-:<Jy 3~rtolcrTHl a~ La:::> C3sus, :·u!.;:::n -

según el: 11 acr~zó el sucerdccio, obed2cit:?ndo a lo vez secreta de -

su cor~zó:i ~ue le inclin:.?t::! a e5~8 es talio, dep;;rndo por 1:: F:-::vi-

dcncia" ¡
49 

o cor.;.11 el cesa de !tLlrbide, que por haber redactaco el 

Plon de Ir;u::L1, fue el: "r.er-se dcstin;:;Co por 1;1 Providencia ::ara -

hacer levunt:n L:i frent<:? hur:iil!ada de e:::ite 'Jcst.c continente, v ai-

IJujar el no11::ire de ,·.;é:dcü ~nt:re l:;s n3ciol9S libres y c1•1ili:a----

47. "Oic:::ion::Jria catolic.:o cr: 111ror1n3c!.Ón tJ1~üc:i. 'I religiosa", en¡ 
fia'lr:"?d,-¡ ::1:il5.c,. Edicic:-i :i.L·;d-::.lu:;-:n:l. ;>1oxica. L~ rrunsa C::!tÓli-
ca. ·1ssi;. 

i..o. L:2rnlinz;1r. 
'-'9. Lnrrcün.;:r~r. 
~~. Larr;:ün.;:,!r. 

~~g~~~; { ,~~:~;~J ~m~~~\I l ~ 2~;.~~~~~:::. íJ. ~: 5. 

~~-J.!.!~ p.1•. 
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das. 1151 3in em~argo, si Larr2inzor r~f!.riá le axistencia de un:"--

Di~s qu3 anima la ncturnleza, que v~v!fi=<J los sar2s, que ncs 12r.--

vi~ al roe lo y l:J lluvi:J ~H!ra templ:Jr la:; 3r=:::i:-es del sol, y ~ue -

se complnce en la f~licidad de sus criatur-::!5 11 , S¿ ne por elle .::en--

trildij::i su teor:Í::! sa:::ire la historia ::cm~ un ;i:ocLJcto fundamenl;.1-ü--

mente humano. Can !n inclusión r¡ue hi~o del prov.!.de:-:ci:ilis~o 2n al 

dcVE!nir histórico, puntualizó que los horn!Jr~s, ir.;::or.s=.ientes ce Gcr 

instrumentos pr:::ividE!nci.;:iles1 qozab;:in cte te.:::; l: 1 ibe::-~.::id de '3=ci6n 

para realizar la historia; ~j ya que nl e5t::::- C::O~i:!dos ce un ;J::solu-

to 'I lit::-e al:Oeldr!a podían, además de curn;:ni:' !:On el plan pr~fij.::!, 

da por la Providencio, llegar n contrariar o a interferir con lo -

ya creado por el mismo •artífice suprema". Prueba de ello, fue -

el peri6da virreinal de Mi!xico, ya que como él mismo se lo pregun-

t6: 

lEl r:reiJocr del universo no hizo de Esp::.ñn y ~méri
co Clos naciones dis':.intns"? l:·;o e5t5n sepa=acn~ ln -
una de la otra por el i\tl~nt:co, co:no lo estí! ~c.ue
lliJ de franciu por los Piri;ieas, y está de I~~lia -
par las Alpes? lPorqué: pues se pretende conservar -
unido lo Que desuni6 el cielo 1 y se hace por esta -
causa la guerra a una naci6n .::¡ue no tiene mos deli
to c:.ue hnber h1'!Cho escuchar !a voz Ce la r<:?zán, de 
lo humanidad y de la ju!Jticia. 54 

51. Loe, Cit. 
52, lbid. p.~. 
53. ~cho, Larrninznr mcmcian6 ouc lo!J '":o~~=a scl:::i p:::ic!ur. ccn~

cer los desianios divinas a tr<Jvf?s de l;;? 1;;::turil de la hi5to-
rla, yn que ér:J en la oora hi!Jtorio:;ráf!.c<? canee cued2:Jo usen
ti...!da la hur:ianizm:iGn de 12. Frov!.dencia. Fer ello, la oor= hiG
toriogr6ft~a es ir:iport:::ntc, pori:;ue h<Jcc: 11 •Jisible la rra•Jiden
Ci::!. en la rei:lunernci6n y en 1•1 e;.:plicacic.~ inf'~lible CP.l .::aen 
y del m;:ü, c::u:-:ndo cstil escrita ;ior un e::p!.:-itu rr?..:::t.c 'J rc!io;lE, 
!.i0. 11 Lurrninznr. :n--un~s iGG<'!S sobr<:? 1-: '1'..s~n::-i~ ••• p.S. 

54. Lorr~inz.nr. Disr:ursc.,,1532. p.7. 
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Ce esta m2nera, el hom::ire era creador pa:- ser libre, y era li:.re -

pc::.r la libertüd que le otorgabe la F:"ovldenc:iiJ. Por lo t:mto, para 

al sable c:hi;:?p::i.nec:o la histc:-ia fue la humanizE:::ian de !os desig--

nias D!.vlnos¡ es decir, lu er:ipre::sn en la que el nc;:i:Jre actuaba, p~ 

ro er. la que todo estaba decidiCo de antemzno. 

FingJ.mente, como ho:r.bre de su é;10ca, el licenciado Larr::?.inzar 

na exc.Luyó de su persp!:!c::.tiva prcvldenciel el empleo de cle:i;:~es p~-

1-aoras prcf"enns carr:o Fueron las c!e "Cestina" o "suerte11 , y que en 

Última instancia este:Jleciercn una re!aci6n de directa c:are::;ponde_Q 

cia con la Providcmcia¡ va que aJ. igue.L que éste, err?:i las po::-t:id_s 

ras del itinerario e seguir o dEÜ sine a misi6n divino de las hom-

bres .. Así pues, y para finalizar el presente tena, se presenta la 

siguiente cita que refirién::1ose a la indepenCencia nacional, ilus-

t=ó de manera muy elocuente la concepción providencialista de don 

Manuel.:. 

E1 Ser 5up:L"emo 3 cuyo impulso se muev1:m y· o::;edecen 
los astros lur:iinosos, el que hc:.ce hinchar las olas 
del aceano, v. se~ul tar en sus a::ismos ciudades v -
continentes; eJ. que car. su voz sala hace retemblar 
.las cavernas, sacude la tierra, y conmueve sus en-
trafü:!;S inflainactas de azufre y de saJ.itre; este ~rti 
fice Supremo srrojá sol:re este hernisf'erio un:J mira= 
da compasiva, y 2pa:-t6 can patente t:r::iza el cl:r.:ulo 
de males qua por más d.e tre~ ce;:tur!.as pesaron sa-
b:re nosotros, h~ci2no~nos pasar Gel nayor e~ati:'li:!:!! 
ta y hu'llill.~ciQ, ;;il mas al to .;ra::::c de esp.!.enC::ar, y 
de la dura c:::nd1ci!:m de esclnv::::s a 13 clase sut::lir.ie 
Ce ham=res libres. 55 

SS. Ibid. pp.1.-Z. 
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2 .J. La Escuel:a l·ioderna. 

uurante la segunde:. mit~d del siglo XIX, el p:n::rer.-.e hist:::iri::

g:-Ófico nacional present6 la !nflu!mcia de un:J serie de tcar!as y 

e.e escuel:?s metodollSgicas pr:iveniontes de Europa. La asi::iilnci6n -

que dP. toda!:> éstu5 !"licieran nuestros histari3dores decir.ionóni::cs, 

1mplic6 que lo!:> fundm:ientoles conceptos grm:olat!.nos y medioeva---

les so~re la historia, 103 rE!SGbio.s diecioc~1esccs de la ilu:itra--

cián, las in;;pi:-::.aas volares de la escuP-L1 .'romántica, y hasta los 

adeL:mtos más cunnotüllos de la ~p1,;.;3 comn fueron el positivisr:io y 

el ci"!n~ific:i~;r10, se encontraran por igual e indistintDmente entre 

sus obr;;is. En e! caso de nuestro autor, el interés que mcstró por 

todo este vasto p<..:nOr3ma historiogrdf'ic:a, no lo rr.otivó p<::1ra bu5c<::1r 

une !.dcntidad absolutn E! 1rre5'tricta con una de estos corrientes -

en p2rtic:ular. Far el ccntr~r~o, prefiri6 selecciontir de cad<J unLJ 

de ellas lo má3 destacado y convincente de sus ;:irogresos v noveda

des, para confcrrr.nr así una ecléctica '/ r;;uy personal metodología -

de la historia, misma que é1 oefinió como: Escuel::i Mm1erno. 
1 

Con -

base en esto, argumentb riue el encasillarse en los linCi.1.'Tlientos de 

cual:::uier escuela o doctrin2 hi:::it6rica, adem5's Ce dogm:Jtizar el 

¡:::!:1s;:::"1i1m~a d~l hist:oriador, lo limitab;:; v fren¡;ba ante el progre-

so '"letoCo.!.bi:;ico de l<; h!.stn:-i~ escri t<J. Por ei!o, valibnd:rne de --

•· "Sus pr~cepto.1 v 2;-:r~r::.:!c!.~ncs son el r!'.?~ult;:dG Gel :?s:udia dc
';enido de 105 ·Fer.ces ri• ¿;t.~:r1~n!o::-cs rtri lo :.:in+ • .!.~Geai:!.d, de! cano
=ir:1i~nta ;:ir:::fLJ:it!o del a;-t.:: y ael ouer. <;ll!Jtc." Lilr:-~iri:t.::?r. ~ 
:i2s lC83~ sri=:-·"' le: ri'.1~.nri"!··· p .. 1. 
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ao! obtener de l~s aiferen!:es =arrlentes de !: 1-ns :=ricgraf!:? uni-

verso!, un método ql!e r::a!r.;ento s¡;¡t!.sfcciera sus =~:;uerir.ii:mtcs C.E, 

me historiador. En e!i'.:.E! :>e:it!.co, ::1 estudiosa :::ni::;:::ianeco pun';i.;all-

z6 que: 

La his':oria he temido ¡:ior tanto ~ue abraz3r un ;,o:-1 
zontc m55 ::;x-tenso '/ s;!:. :· -e le:: e!:>~rgch:.l!:. lÍ::;!. tes
en ~un cst=trn enc:lrrada¡ as! n~n cr~cido .au i.-:¡por-
tancla y L.:tilid2C, s lt:1 vez que la dificultaC c:e es 
cribirl3 bi~m, h:.;C!.•K~O.:J ~ue r~G~l ten tod¡;i5 sus ven': 
taj<:?s v el fin GUE :!ebe propor:e:-se: para logr~rlo -
es preciso ~jus~<:.r5:::! a l::s r;glas, ::ue atr::ve.:!?ndo 

~~s~~ ;~ ~~~~~~~~=~ ~=~t~~e;,~~e~~c!~~~~6n v 0~e~~~i~~ 
bias, han llegado a,elevarse a la categoría de rnáxI 
mas, de que no es licito ;;ipsrtarse r? los que tc::-:cn 
sobre s! l¡:i tare~ ardu:;:, difícil y dL?licada de es-
cribir la historia de un pi:?!s. 2 

Detall~ndo en la estructura ::Je su Escuela Moc.erna, encentra--

mes que fueran varia!:i las aportaciones y corn:mjo!J que la cor.forma

ron. O~ hecha, la mayor!3 oc ellas provinieron ce autores car-o He-

rodoto 1 Tuclc!ides, CiccrOn, t""lutarco, Marmantc.!., R!Jusoeau, Vclney, 

Voltaire y Mably¡ de ahi c:;ue nuestro outor destacara que e! ::del<:i!J 

to mP.tcdologico alcanzado por su Escuela Moderna habÍ:J sido posi-

ble gracias a los lineamientos historio&Jráficcs de cuatro pe:-i6dos 

hist6ricos concretos: la ~ntigücC::~::!, la Edad Media, la Clásica y -

lo Filosófica. 

sacre la historiografiíl de 1:: Mntigüedad (Jrecia y Roma;, La

rrainzar rnemcion6 ~uc la Escue!¡:;, M,..Cerna ha::!a procurado cor:-egi:-

<Jlgunas c!efectcs cono fuEron l~s ni:!rr<?ciones ~picas, las are:i;3s v 
largas descripciones cue tc::n en vog~ cstuvia:!'on en~re les gr;=ola-
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tinos; y en su lug.Jr, ige ha=í::1 logri!C.O :n;:;.rite~e:- "el es't!lO g:-~ve y 

sentnncio~o" de su dis.:ursa as! c:or.:c sw C:L!rr!¡:':::- ~r::gr:i~~!.co ·¡ uti-

1! t?.ria. 3 De ln historiagrf!fÍa medioeva!. se n;:;=L:i ;::esec:~ac:: 13 cr.É_ 

nica y la rcd2cción des;:t:!!'nada de fnc'":as sin ar:!:>::: ni f!.lasc:"Í<:? 1 

viduo a a.L h~roe dentro del devEmir tiu;lano. Fe:- lo ::.ue tucó :; la -

historiografía Cl:i.stca (Ilustr3c:i6n), la 3¡::ort2::::!.Ón fue ader.é:s :::e 

11 la sena crítica y la mesura ilustrn:.a 11 , lo o:;ue se;Ci:i él cr~;:;;:-nn -

8ossuet y Val taire y que fue, lo concep:i6n universal y cosrr:o:ioli

tn de la historia. Por lo misma, el autor coin::i:!!.Ó con M. 2:::?r::mte 

cuimda ~ste señal6 QUt2 a purtir de la Ilustr<?ci6n: 

La historia abrazó los elementos diversas de la ci
vilizacitm, no fue salamEJnte la serie de guer!"es, -
la sucesion de reyes y gabi.ern::::s ce los Estad:::s lo 
que ella ccn;enla¡ sino le que fa:-r.ia la "vida ;oce.!. 
na 11

1 mucha mas inclividunl y par consigu!.!:?nte m~s va 
riada que la 11 vida ant!gua 11 • Las leyes, la rel!.~ióñ 
las costumbres, las artes, el corne:"c!.0 1 lr: im:us--
tric, el bienestar de los pueblos, fueran objE":.O de 
sus invnstigaciones, siguiendo su CU:"SO y prc;reso 
sucesivo; esto ec;:uival!o a for~<::r o":.ras tantas his
torias particulares pero tedas lioadas con un inte
rés común: la suerte de la hu'12nidad. De mane:-=i, -
quE? la torea del histcrindor tcj:i este siste:r.:: h:oi -
llegado ha ser incomparabler.rnntc m~s difícil. 4 

Por Último, de 1'3 historiograr!a filcsÓficn (e =:::intc:"lpor~ne;) 

~l), 12 ~scuela Modcrn¡] retom6 los si;uientes conceptos: el ::a la 

concatenaci6n de los hechos a partir del binomio causa-efecto, el 

referente a la objetividad e imparcialidad en el historiador, el -

relacionado con el análisis cicmt!rico y slsteoático de los acont~ 

3. Ibid. pp.6-7. 
4. Ibid. o.e. 
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c:nl.cntos, as! c:Jmo sl de~ec (o¡a anti;;ua), de cultivar una histo--

ria tribunal v 'TIOi~üi::?nte. ::..c2m~s, el estilo ronáiitl;:o cor. su ca-

larido e !.r.:a·Ji:i2cicSn sirvió a la :::scu"Jl?. :•lodern-z prtra engalanar su 

di!::cursc dopur3r sus ir.:i::vn.:::iras reflexiones Filas6Ficas sobre -

el p;::sado. Ce e~ta t'cr::i<J, el !.lustre chi:;paneca estuvo convencido 

d:a que si la historia pod!a ser escrita con toda la atlj=tividad p_e. 

sible, ta:n!:lién podÍ<: oictar un.:= serie de máximas filosóficas y mo

rales; de ari! que para av~l3r y fu:-ioamentan su pretenciosa y cucs:

tionable idea, parafraserira parte del pensamiento del rorn;;ntico -

francés Chateaubriand: 

Esto es h2sta cierto punta conforme a lo que Ch<:1--
teaut;riand est::ibl!:!ce respecto de los varios siste-
mas acaptadcs para escribir la historia¡ a saber, -
el ni'.irrar si.r:ipl.er.ient2 los acontecimientos y trazar 
el cuadro de las costumbres, sin acompañarlos de -
n1ngün género de reflexíor.es 1 que es lo que se lLJ
m.= "historia descriptiva 11

1 o difer~nc::ia de la "his
toria f1l.osÓfica" 1 en que se practica ésto Último; 
el otro sistema es el de la "historia f;;italista 11 , -

que co.,siste en sustituir la hiJtoria de la especie 
a la del incividuo, y permanecer in:pasible así de-
lante del vicio y de la virtud 1 como de las c::atás-
trofes m~s t:-.Sgic:as: el autor combate esta sistema 
que sepm·a la moral de la acc:i6n humana, e indico -
que la p<:.rfeccibn resultaría de c::orT>binar J.os tre!l -
sister.i:!s: est.o es 1 l¡:i historia filos6Fica con 13 -
historia Pa:Lticular y la historia general, adr:litiC!!, 
da las reflexic::r.cs, la; cuadros, los grand.es rcsul
tat:1os dE! l~ civilizncián, y rechazando de las tres 
si:¡tem::s lo .:.:.:e ten;an de exclusivo y sofístico. 5 

De este r.iodo, lü Escuel:1 i-:o:rnrn:1 -estructurnt.Ja con lo!l ~nterioreo 

e.tet:ie.ntos oe ln hist;::riogrnf!e unlvers;:il- afreci6 al historiador 

"tedas las reglas que el <Jrt~ v la cxperiencie han r.icrcado cerno i_!! 

ai.spensables". Uel mismo noC0 1 le advirtió sa~rc una sJ?rie de P-rrg 

5. Lcc.Cit. 
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res :;ue decÍQ de evitar as! como en especial, le exlgili "toda la 

instruccion, dCJtes y cu3liduees necesarias" para qwc así, t::iCas e~ 

tEs rP.g!cs puC!.er~m ser llev:=Ctts c:orrec:t2men!.e ~ l~ pr5ctic:a. Par

ticularmente, e:::;tn:ilec:iÓ que la investigación histórica debía par-

tir de ui1 es;::ru;::iulo!>o ex{imen de lt!s FuentEs prinarias. Investign--

ción c. 1ue ;:~r~ el hi:;:;toriadar r.iL.:chos dE? 1<::5 vec:E:'!S resl.iltarín labo--

riC!:iC:: y dc.tlcad-a, ya ~ue dopencer!a ;:iarü ello de ev:-Jluac:ión 

ar.alltic:;:i y comµarativ~ sotre t:rno el p:.:?sz:dp hur'l:mo. Po:- ello: 

partienco del principio ce que el est.uolo Ce los he 
chas es lo bese de la hist.ori<:i, debe pro:::urarse en':' 
te toaas las c=s2s 1 cerciorarse de su ex<Jctit:ud por 
105 medien que sugieren une c:r!tic'3 ilu5tr2da, con
sul tanda las fu~:mt;es m5~ puras p~ra ext.:-acr de ----
2llas 1¡:¡ vera~c y ex;::ionerlo5 en el lenguaje mes ac:'e 
cuados. 6 -

La tarc<J era por de;.iás exhausta -<Jdvlrtió Larr<:!inzar- y más ni se 

cor.sideral::a que llegaría el momento en que el hi~t.oriadur tendria 

que "esco:;er entre el nG:nero inFinl ta de hechas tJUe se le agolp<:.--

rán, 3C:uéllos -:;ue ~ar ou!; cir::unst:inci:.Js notables r.i:::-e.::c::m sobre--

vivi¡- y esc;:m<:?;o del olvido", 7 o mas aun, si to~3ca en cuenta "las 

c!..v2rsas fc::.ses :::ajo que pw;de ,,renent<:!rse un misrr.o hech::i", 8 o 12. -

2:::.:!;üei::ad ce !;::;. infor;7laciár. el:! los mismos, ~ue en rnu=hus ae 1<:1s -

ces::.rio cuc el h1:.torLJacr rr:::li.z.,rn un e;,tud!.c :::ri tico de l;;is 

fu.::nt2s, ex:i;;;inandc todu!l luü cir=unst::?n.:i'3s de 103 ccor.tecir'licn--

t;:¡:::;, ft.=::n:!o l::s C<:!U58S lcntiJS y prog:"F?S lVQ!3 ·..;uC? ~O~ ;Jrat:fucic.m 
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CE!rclorBndose de lo::¡ hccr1os ~2di:mte pruebas y ju:~ios cr! ti=os f.! 

dedignos; V':! que "esta rectitud de ánimo v fortaleza de esp{:-!.tu -

es 10 Ún!.co que pu!:!dc d:':r a 12 hi3~oria tuda su r.ini;2st::?d v re::pe~l! 

bilidad. 119 As{r.ii!:lma, ~mte l;:i ev<Jluncian de los Cl3tos, si ne s2 de-

purabtJn las fwmtes primarias de las sccund:irias, se incur:-!.;-ia en 

el error de quererlo comprenderlo todo y r:i.1s aun, en el ele hecerlo 

sin tino ni rclacion alguna de l~s moterias. Es decir, se cre:?rÍ.D 

una n3rr:::ici6n canfl.!sa qua, basada en hechos intrascendentes, sola-

mente distraerla y perdcrÍü al l<.:?ctor. Por ello: 

noca ha de haber sup~rfluo en le historia, sólo de
be contraerse a sucesos memorables y cosas de impo.r. 
tanela, lo verdadero y lo Útil¡ huir de la exagera
ci6n V cuidar que nnda aparezca fa.lsc ni en la rela 
ci6n ni en los hechos; 12. menor mentira altera su :: 
naturaleza porque en vez de una historia s610 se ha 
br!! e::;cri to una novela. 10 -

Observando esto Ultimo• rosul tó interesante el cr1 ter lo c;ue -

don Manuel le a5!.gnó a su Escuel<? Moderna para seleccionar o iden-

tificor al hecho histfirica de los demés hechos dt?l pasado. En Pri-

mer lugrir, dct::!a de ser notabli:! e im;JCrtente ;¡ar su repe=cusión y 

tr3scendencia en el de5arrollo ce la hur:innidaO; y segundo, de-

tlia estar dot;::ido de un al to grad::i pragmático y moral para el pre--

sente. Sin emtJ"lr;o, en esto depur:.ci6n y sclacci6n de lo hictári-

co, tam::Jibn ::onté y tel vez en mayor proporción a todo lo ente---

rior, la interpretación Objetive del mlsmOj 8s OE!Clr, Cl historia

dOr r.!eb!a ~xarnin~r con atención tacos los elernE?ntos GUB int2r·Jini_g 

ran en el fénor.ienc estudlt!dc, y~ :~ue sClo aEÍ ;::iodr!..:. expl!.:::::1r1c:s, 

9. Ihid, p.9, 
1c. ~ p.13. 
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analiz?!rlcs -y lo.:::li;:ar sus mm:ani.smos in~err.os .:::e cauS<-1 y e;e~ta. 

Ra31izanoo es~o, la :.:!uten~i=ld¡:¡d Oel hec:-:J ;-:is~:S.rico estarÍíl :-eti-

fic:ada o rectit i::::Jda ~ar ?.l c:::ir2cter obJ(?t!.vo y .::lantlfica ce l~ -

invostig'3ción, .Lo :u= evitarla a su ve:;:., el ::¡ue se lncurrier;:: en -

el error de une f:;;::.ta oe apr::ocii'lci::m, '/'íl aue: "un rrisoa histéric:c, 

PU::!de tomür Oifer::?ntes fases. 1111 Por lo t¿ntc, p;;:ir: la Cscuel:: ¡.;;:-

derna, la lnvest:i;;dbn y la ~elección del hecho hist6r1c:o fueren 

tersas muy arCuti:J v ~s:::rupulasas, dan:::e el ob_:!etivo a seguir :ce--

más de lloc]~r hesta el origen da las ::ccnt;zcimhmtas 1 fue el Ge --

prusent¡;¡r a la historia c:or;io lu pintur:i ex!]Ct<:! del pasado hunanc. 

En relaci6n con el proc.eGo da :.;elec:::i6n e interpretaci6n iJP. -

los d;:;tos histÓ!'icos, la E:scuelo i~o::::erna exigió c¡ue el histcri~cc:-, 

al momento de ¡Jlc~nzt:!r la ot:jeo;ividad en sus estudios, deb!c; pro=~ 

der de farmu ir.iparc:!al en sus críticas 1/ ju:cios sobre el pcsr:cc, 

ya que sá10 de es2 for:na podria p!::!rseverar 2 le. 11 ci~ntifici::!8::: 11 
--

del estudio histérica. De hecho, la metodología larraincista seF.2-

lÓ aue el inves't!.gadcr debÍd destacar por su celo 1J por su ar:i::::r a 

lo verdad, y no ocr su p~rturbuci6n a causa :le loG lntcré5es de 

pcrtido o ae l:?s afeccicrncs person:::Jles. !\s!:-:isr.io, puntualizó ~ue -

no se debÍ.;; de .::l·Jlc:;::i:- ;~ue al P.Scribir hi:;tari<l m5:; valía el !ns--

truir cuc el a;r2.c::ir, y~ r:ue cor.a 12. h!.star!.a :;e encuentre Ft:nd::--

r.ientad".! en 12 ve:-d2:!, deoe ocwpar!:rn de ell<:? aunque !'esulte ées~~:-.S 

~abls ofen~iv: ;:rnr~ nlgunas. Fero si ello na ~m cumpl!a y en su 

1u:;pr s: falseaba :<Jr<: h'3.cerla a;r·.::!dable -¡ aprcp1;3da ;i c::!.ertcs in-

terases, lO ~ni.::o :ue =>e estar!<! cre<Jndo serL::r-. fal::cias v f!.:::::!.o-

·11. 1!l!1!:. p. 14. 
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nes que no a!canzt1:ido !:!! ;¡red::::i ele rlistcriZl, estarían pervirtien:::!o 

en .lu;ar de in;;:.tru!.¡- 3 les :iuev~s ~e:ieraclones. Par eso, lz. met-::c2 

!a;¡!a os! srn:io c~i3c2r.e:::: se e¡:o•¡Ó en el pe:isa .... icnto de Tuc!c:a---

Ues, parti afirr.iar que ~r; teda histariaCor era prC?ferit:.le, runc.!a::ie!!. 

tal y de mayor valer, ol: "da;:;a;:rada:- dic:ienco la verd3d, ::;ue "?¡;;r_g_ 

dar contando f~oul~s. 11 1 ~ 

Estab..1.ec:ido 10 ~r.ter.!.or, se: :d:!..rmó que con la Hverdao i;an:;ui2_ 

tadc 11 -l::i c:u:l no er;.: 3.::u2.!.la "verdul'.1 seca .'v m<:!r::hita enterrad:::! en 

loa archivos, sino 1::: vsrd.Jd :iili:::uc:e qua pinta 1as sucesos con t::-

d::!s sus c:irc:un=:.t3r.-:lL.::: esenc:ialeB '/ a los personajl:!S con sus p::io:.:..E_ 

nes, sus costumbres y tenc:em:ias 11
-

1
j el l1istoriador estaría habi-

litado para ejercer 11 un; 2spe:;cie de mügistratura 11 , ya que como et-

serv6 Lamartine: 11 L:! in;::!!'cial veracidad de la historia la hece -

consiatir en la del ju;;:z :::¡uE ve, ax~mina y falla. 1114 De este modo 

-puntualizó la Escuela Mooerna- se esto:ira a5iml.l::ndo el estilo 

grave y scr.tencios:: ü:; la hi..:::'.:orio~r:if!:J Antiqüa, donde graci<:is 

la acjet1v~ inves'.:!.;;::::c!.é;i 1/ a la perfect¡¡ imparcii:ilid2d, 15 el his-

Por lo :nisr..o, si el es'.:uc:.oso d2 le hi:JW:-ia presente: 

12. lb!d. ~.1j. 
':J • .12..!S p. 't:J. 
14. !tic. p.9. 

un:! va:-:J:;?= r-torJl y !:olltico: Ce los aconteclr1ic;ntoz 
l:ue !'E.~J.c;-!';, ·..:ue .... s 1::. regl::i cue se :Jropusieron Tu
cirJi::c:;, 5.:::.Ll 1.s~io, .'-!cr6doto 1/ el mi~mo P1ub1rcn ¡ :?!J. 
ton:es ::ueCC? r.=st::r seguro que ab::rnrv<.m::::lo l:is I'"!!Jl<?s 

;~5l~~s~~l ~:~~-·~~;. 1~~~~;~~6~e~~e t~~c~G~~~~;.o~ ~~~~~= 

15. 11 Ficel.!.C~c! :cri :ue ': 
cue de::a se:- ::1 fu:->¡~ : 
lla que r1etie pr'.:n~-- .. ' 

a::::~!:!+.u i~~mc se 
~:-:te y ~- -itc ~':! 

'·2· ti !b\r.'812.!.,_ 

r=t"le1a Em :~l r:~>íJ<?~a, •¡ 
n"'!rt:.!.;.j~ (Jt'l .:utcJo y '"=-
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can y sepan =i~rnciar t.:n al tos cualidcdes. 16 

Par otr:::! parte, si 13 r.-:etocmlogÍ;:i lerroinc!sta exigió del hi1!, 

toriaclOr uno inves~i;J::!.Ci6n o:i.:~t!.va sobre los hechcs, un:J intacho-

ble imP<3rcL~lidad y un ecu3r.!.~e fallo jud!.cial 1 fue porque recono

clb en ~l 3 un 11 ei:;;:iíri tu 11 recto (pref P-rit:lemcmte roli¡;ioso), y ---

princip;:ilment::? dueño de ur.a v2sta erudicién¡ ye que par<J poder en

cribir la hi :5toria: 11 se ne::esi to un.:! in~truFción copiosa, SlÍlidE.J 'J 

vsriada, u:i conocirnient.:.o ;:::rcf..,.ní..D del coraián humano, una cr!ticc 

!.Lustrada, y .sobre todo un ;o:i::a de integridad y buen::i fe c::ue ha-

gan prE?fi3rlr 1d verd<:JC a cu<::l.::uit:I" otr.:i considar;:¡cián. 1117 Por lo -

miemo, si el historiador Clesc::::ibt! c;u2 su di:;curi:;o llegara a la p0!3-

toridad sin Cal!'!bio ni alteracL~n al:;;una, éste, sencillcmente dC?i:Íil 

de ser pe.rfecto y eJ.lc só10 ss logr;JDa si a las cu2lidades morales 

que lo carecterizab;m: ''se a:;:-::i;a es~ 1ntel1gen=ia casi universal, 

ese cÚ;nulo inmenso de coni:::c!.;~isn:.os y ?.lt~ cupocicai::: .::;un se recui~ 

ren p~ra escribir la :-ti!:;t~¡-i ~ :m nuestros c:J!as, crmfor:ne a los od_g 

!antas c:;ue se han hecho." 13 

En c:..iant:J a su reC':!cc!.6n ori:::cm de estudie, v2rio5 fueron --

!os !ina2ml·•ntos aue "2st:::~l.~c:.r: l.=:i Escuela Moc!2!'nn. Pe:- p:-in::ipio 1 

riedad de materias y o:.:j:i:tcs .::~ es:.:...idic, e;-¡; nc::ccs~.:1c ut1llzur --

el: 

16. 1.2iS.:. p.11. 
17. Ib!.c .. p.7. 
1a.~p.10 .. 

ord!!n y méto::c :n::s ;:mrf2ctos p;:rn é:Jr interés iJ to
dos lo~ Ct,;:::.:r=s ~Ue se t!'<::Cen, .:::uic:::,nl"lc rnu"I purti":.}d 
l~rnent:e ~.ur: 1 <: rel<:!c!ón de 105 suceso:J 2:;tE? de t.:il 
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r.10c.io enc:3denada que los enter!ores pr{!par;ri a !os -
poste:'iores, V se veiJn nacer los unos ce las c~ro!J 1 
present!indolos =en i;iterés, brevedad y :l~=id:.:1; -
así J..ogrará el triple Objeta ce ai;r2dar, i-·:t:-ulr v 
h3cer c¡uo se conserven acn m~s fecilic;a::! en :!.::? !718~D 
ria. 1g -

r!a ot:Jstente, el historiador no debía olvid2r cue la ver~ad tEr.!a -

su propia !uz 1 ruerza v color; de ahí que no debÍ:a ir.i¡:::-i;.iir ~ sus 

esc:ri tos al esd.la poético v or2torio de los 11 te ratos. ~s!n!.smo, 

debía ser lac6nic:o en las reflexiones, rápido en las nar:-~o::!.c.,es y 

c1ero v convincente en las dascripciones. Cum:iliendc ::on es-:::= y -

evi t::.iné':l que liJ gravedad de su dicción dañara la sencillez, 121 la-

conismc a la cl::::irided y la elevac:i6n de pensar.tientos e la f~:il 

com¡:rrensi~n d~l conjunto, el estudiosa de l~ _historia ade:":'L~s de ;:ig 

der perseverar a la majestad de Tito Liv1.o, a la breve::!aC :::e T~cl-

to, o a lE dcctrina de :-taistre o de Schiller, estaría muy c::erca de 

las requeri::iientos y cualidades que Cicerón 1J La Ha:-~e exi:;¡!.:::-cn -

ú~ ~::;~o ~istcriador: 

Pcr .j1ur.ic, en::ontr~mos r:uc ~a Escuela i-~aL!;;.rna sera.!.~ :;:::-:a :1! 
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serie de fecha!:i sir. enlace ni filosof!~ coma se ve en :-:i:...:c:ha:3 =r6n.!. 

ces de lu EdRd :-~edia, sino ~ue sie~::r::? su na:-ra=ié0 =~ r.iáxl:~.~s v -

ref~a:<ionas opo!'turias. 11 ~ 1 .'\s!-:ii!:::m, rec:crd2nda le !.:::o!e -:i~r:!•.:we!::;--

ta, cosmopol!ta y p;oagm~tica que t.~vo don M::inuel o; l~ historir:i, -

encontremos :;ue a tr.:1v~s oe su e-::l~ctica rnetccolu;!e, recomendó el 

no hat::ler oel ho:ncre pü:::lica (h~roes, tirenos, etc:a), e:.n ::ic~uirlo 

a ou ca!ia, a su ~o:Jinete, entre su foimilla o en necia dC? su::; ari1i--

gas¡ y~ ...;ue cuando se or:n te t~Co ello: 11 !:i6l!J se rios preaenta u:ia -

parte de él." Far el con;:r:?rio:. "parn conocerlo y ~uzgar con ex"3c-

titud de sus cualiC:nces ;Je:somües 'I ce sus accionF.s, e3 prec!.!30 -

verle por entero. 1122 En este sentido -puntualizó el sabio c:hi;:;¡:an_g_ 

ce- la investigac:ibn del h!.r.t.or!.aC:or oebe tar"biSn ser justiJ y ---

ecuánime¡ que al ii;ual que ,!uzc;a .!.O 11 r.ia10 11 de 12 hw.~.2nidad p;:ir,; CE_ 

carmientc de ella, del mismo ~cea debe atender lo ''::ueno" oe la 

misma, va c::¡ue: 

!os gobiernos que mejor se conducen son ac;u8llcs de 
c;ui;:nes menos se '1<Jbla, y si se ccnacen, mas es por 
el mwl ~ue ;::ior C..L bien ql!e hacen: r,o se presP.ntnn -
muchos veces co~o célebres sino a los malvados¡ a -
los buenas no as r.aro que, o se 1':!5 ~!vide o se les 
ponga en ri:::!c:L.:lc. 23 

Asl pues 1 por to::o l:J ,,!!sta a~ui expuesto, ;:;zra 1.3 Escucl::i 

i'ioderna la tarea ce escrit!!' h:::;torla no fue unZJ 2-.=.re~a sen=illu 

ni mucho r.i2nos un:: =ct!.·J!Cac:; :.•us se debía tom.:..ir a l.: !igera. C:sp~-

c!.f!.c:=?mant:z, doblan consiCer~:-=s c!verson asoi=ctc::; .::e tipo "!leto::::::-

lóGico y hast-.; cuülitativ~s de l:.; ;:icrsona, ya :Jt..:a s::lo asl, el grl! 
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do Ce dificultad y el ccr.ipromiso 1ue representaba dlc;ha la!lcr pa--

di;;.:n llegar a trnr enfrentados y soluci::m:::dos. t-'or le t~nta, can ln 

present::ici6n ce lñ Escuelu Macern~ -y ';';".LJ'/ en especial por el rico 

eclecticismo h1stor!..agr~f!.:::a que ~sta reunió-, el lic:r:mciada La---

rralnzar alcünz6 un lugar privile~12do entre los historiadores de 

su tiempo 1 y::::J ~:u.:! adem5s de h;:;t:e::." inc2r.tivac.Jo el estudio -netcdaló

gico de nu~str::i historia, vine e ~r<::sentor un sinf!n de propuestos 

con b.:sse en un aetall3do an.~lisis sobre la histcriograf!a univor--

sal. De ahi que sella1ara =iLIE su t.~:::uel3 f·~aderr.a era: 

la expresi6n sincera cel deseo :;ue se ::ic:ierte cm ~s 
ta nateria, cor::-igi2na:;se las ·defectos i:::uc se nctuñ 
en muchos de nuestros t-i1;;:;tarlr.dores, supliéndose -
ln!:i omisiones ~ue se aovierten y llenánoo::;e los V<J
cio!:i oue h<:?n di2j~do en sus obras. ¿4 

íllo obst<:1nte 1 da.:::s desi:acnrse también :;ue 1<2 erudit<J y eclbc::tica mP. 

tcdolog!a de :iucstra ai..:tor, ~cc:rid::: ce h::::Cer re;::iresentado su cons--

tante interés par la histori2, fue ::sencia, el fu;ida~ento teór.!. 

ca p~rt1 la ronliz3ción CP. uno Ce sus '7láxi:::cs oroyccr.os hi.:.torio;;rl 

fices: 11 Trazar el plen :;u~ Ccb;:i segL.:ir!:ie :ü es:::ri::iir la historia -

modern:: de !·iÓxi::o.";¿:i Por lo t<Jnto: 

Z4. IbiO::. ;::i.15. 
~s. Loe. C!.t. 

a.sentados estos prelir,i!.~ares, filcilm~nte se concibe 
r.u~n ir.mcrt~inte v :i:'!c2~:::-io e!J, que entre nosotros -
10G i,cm:::-=s i..!.u:Jtruc:is consagren toda!:i sus esruor-
zcs <:? dct;:;r a ::~xi.::c je unE hi3tori2 gEmeral, en -
~ue reco;dÉnd~se :ocas les materiales que existen, 
¡-2un!.dos yg •¡ or::en<::c~s ;lo;:l!nC!.i, dis;airsos otros, -
'} i:iu::ho J si:;:ul tcao5 om las iJrcr:ivas, se esc:-it.Ja trn
~o wn p1i111 ti!en o:c::-ti:!.n:::c:Jc en L;U8 prevnlezr:a la uni
dad de pensami:m~o, se: eviten los error'eS rm que n_, 
yan !ncurdc!o 10!: q•J~ i\~:1 !'T.:ce::!1c:!o 1m est~ honroG°á 
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y mcritoric tarea, se corrijan lo:::i dsfe=tos ••• se --

;~~~=~f;~~i~~'l~~~s t;~~u~~s~~;~n~~e 1 ~~~e s!~ú~b~~ :1~ 
tema moderno h~ de tP.n:?r¡ de ma11ara que presente 2ñ 
su conjunte un teda perfecto, en ::us no se eche ne
nes nada de lo que Cebe contener la histori'l gcne-
ral de uno naci6n. 26 
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2.4. Haci:.l una hi~tcri:? ;ener:?l de :·16xico. 

Cre2ca en ·1264 é~r:in"te ,l.j intervención fr:!nc:es: y "con :?l ::i:¡-

jeta ~e :;stimular 1~s ciencias 1/ elevarlas a le mis::m a! tura .;ue -

las de las nacionc:s m~s adelE>nt..,.a<Js", 1 la Car.lisión ~lent!fica, L!.-

teraria y Artística de :·;exico cancibiO la realización de un pro:;r2 

r.ia oue sirviera de gu!u ;::i.:ira e;;crioir la his':ari'.3 i;enet'al de ~~xi

co. Para lo miGmc, !;e ccr.asiané la el:Jboraci6n oc dicho progr::ma 2 

la 3ecci6n de !-ilstoria y Literatura de la misrnü ::cr.iisian, le ::u:::l 

sesiono en diversas ::ic2sicncs para la pronta rsaiizacion oc lu 

obra. ;u ingresar el lic9nci.:!da r-:.:muel Larrainz9r ::or.io r:nembro re-

sidcmte de la r.n.s:rna fue desi~mido -o.zit:ido a sus c:oncci.-nientc::i y -

al ta reputación en la materia- a la Secci6n :1e rlis'toria y Li t2ra

tura. Est:mdo ahí, y una vez que conoció los inten'tos Gel ma;nu -

proyecto historiG;¡r3fico sobre Méxlco 1 3Cvirti6 :.¡ue ser!~ canve---

niente qLe wicno escuer:ia c:::n"tara ccn un.::: est¡-t..:=tura tem:Jt!.ca v me-

t6dica que dier: =u::.rpo IJ senti'do n :~ empre se, por lo c;ue pr:Jriusc 

Que: 

este tr;.?:ajo ae dividiera en tres Époc3s: la prir..c;;?
rn =eb!.a con:Jrencer todo lo rela-:ivo e los ti2mpos 
anteriores s la Conqut.sta¡ lo sei;und::: 1 Licwr..:e que é!:! 
tn s:: ef~ctuá h=sta l<J decL::ir;::ic:ién C2 !ndependen--= 
c:!.2¡ V !:: !:ercO?r<:1 de!JC!? ~.,tam:i=s hast;: nu::strc:s --
d!as. 2 

Al se¡o ace::tüd;: ::l!.cha prepuesta por el -;uorur. OP. la Secc!.~n, 

se crearan de in~e;:i:;:to t.:-es ~u?:-secciones LJnra .:;ue =ad<J un?. :;e --

1. Diccicnario Porrlía: Historia. biograf{a v geografía de México. 
Hlixico, Editorial Pcrrua, 1964. p.343. 

2. Manuel Larrainzar. :Ugunas iéeas so~re l:; historia ••• p. III. 
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o:upase Ce cna 5;:ac::. en :iarticular. ~ don :·;t:mucl L2:-rainzar y a --

los seílares Luls G. Cuev:s v Sasi!io rl.rrill::?g"!, les fu~ ~si;;n~.::c -

el perilido con'tempordneo a del :-:~xico Indepen:!i!:m~a ¡ p:?ro a ;::sar 

de i:;ue nuestra auto¡- ll:::?glj a tern!.n<Jr gran ;:i2¡-ti; de su tr::?:.a,:o, ,11 

afio sir;;ueinte 11 la Sección no volvió a reunirse, ~i la Camisién a -

a tener se~iones 11 , 3 por la que lo pr~ten.:iosa empresa histor!.:i;;r5-

fice sobre e! devenir moxic<::no queCÓ aban::!aníld2.. 

r~a fue sino rrese!:i dcspué:J, cu.:!ndo Lorr:!in::::::ir se Emcor.tro=:l --

sin ~nima para ocuparse nuevur.u:mte de dicho tr3:.Jnjo, que éste :-:i:üo 

groda programa para escribir la historia general de México vo!vi6 

a ventilarse. Convc:-sanda sobre el tem<J con el vice-pre!:il::!ente de 

la Soc!.edad Mexic<:1ne d~ üeogrnfía y ~stadistic.::, José Urb~n:::: F'cns~ 

ca, ~stc se mostró not<:1blcmente intr.resedo par el n!smo 1 al gr~do 

de que invi t6 a nuestr:i autor para ..¡ue lo prescr.tara en u:-l'J ::e las 

!leoiones de la Sociedad. Ante t2n atr.::ict!.va prc;::;uesta 1 Cun · .;::nu2! 

aceptó con ~enepH:ic!.to, no s!.n entes acl::irar cue Caria '.Tl:::!':r'¡::- 3xtE!} 

sitln iJ su ponenci:::i, y<J que: 11 12 ide<J primitivu .... nw:iiJ si:::J !.~ ce 

un simple programa cuya forrna era ~uv reoucidi'.l 'J sencil!a. ••
4 

Lafl"e.!: 

tablemente el contenida del programa original jam~s se editó por -

la que se desconoce el grado en que fue modificado; sin embargo, -

el autor aludlli que entre loa puntee que fueron aMadido9 a la -

"idea primitiva*', estuvieron la amplia bibliograf!a de consulta y 

un minuciosa plan para escribir la historia contemporánea de Méxi

co. Sobre este Última, Larrainzer consideró le idea de: 

qL.:e tratándose Ce una obra .1lt.::r1snta iiiteras~:-te 1 -
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seria c:::cnveniente ;:iresentar ;:ilCJun3s obs<::?rvac:.or.as -
prelir.:in2.::-es sm.;re lP. nE?c2sldad 1 1.-;ipo:-t;:r.::~a -¡ uti
l!éaC de la hi~tori.a er. ge.mer5l 1 y soCre 1':5 re;laG 
::;•..!<! ;J·u:o:i es=ri:ür ;..,:~n deben tener5~ ~r2~cmtas. 5 

;;si pu2s, ?.! nuevo prcyE?c'to l:!rreinc:i!::tw, que ae presentó en 

la sa~ión Ce1 :¿b et: octu!::re de 1655 y sesiones sucesivorn 1 e~tu·Ja -

c::mforr:i¡:¡do por c¡:ho ap::rt:;,dcs dP. loG que des<;¡:ic::in 2n for:n::. yenP.ral 

!OS siguientc:5 PLl'1t~s; ·1) Un ser:=la:ni~nto teórico sobre la ncccsi-

dad, impcr:.onc!.::. 'J utili=~c de la his::or!.'.] 1 así como l3s cualida--

des requeridas en el historiador, y las reglas y errores que debe 

l!ste conacar pa:-Ol escribir hiütorL1. ~) Una justificación v un li-

neorr;iento par.:i elo::i::irar un:.i historia gcmaral de M6x!.cc. 3) L.;n c;;it! 

lago de lo!:> ¡:Jr!..m:ipal9s historiúdores :nexicanos 1 v nt:-o de autores 

extranjeros c;ue h::.r. escrito sobre l3s cos<Js Ge ,:;.m~rica. v 4) El --

plan =iUe debe 32;uir~e nl escrioir la historia conter:iocr~nea de :·:§. 

xico. 6 

P2ra el ::'lc;";'lcnta f.:n Ciu~ este prog?:"<:!ma fue ¡iresent:;?d:J <:?nte !.a -

Socied::d de SP.'.:!';::'<:f:!a v Estad!stic::i 1 no n2r;{o provectos a ~r;.:t:zjas 

similares c;ue, :i2c1:!ndo usa Ge le misma rigurosidad cient!fic~ IJ 'Tl_g 

tÓdica del '3L.:tor, t:r::'::Jron p3rciul o totulmnnte los teo:us ~we ~stc 

Li.ltino des3r:-cll:S. ::xisti..m ese sí, :::ont~das 11 his.tori<?5 11 o tr;:;ta--

Hi;i.co, h;::oi:Jn incursionado en ciertas temas que fueron más tarde 
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estudia~os y am;::l1ancs: por don :·:anu2l. 

Los tnt':!nto!l rn5s cr.rc~nos ::.1 1'l'?;nC:? proyecto t:i.:;taricar~fico -

~e nur:-stro autc;- fueran li~s c~r::is de !:res esr.ri tares ;:;~xic:anos de 

mediados d!:!l siglo XIX. El prir-:ero de ellas, :-:arcos Arróniz, escrJ:. 

bi6 para el añc de 1859 Gu :-1~nu<::?l de !-H;tori<'l v Crcnnloaic de ;.18xi 

.E!h_, en dono2 con cleros nlc::mces aruditas, i:itentó corn:::ii!ar el P2 

seca rnexic:ino d:?sae la É?poc;] ce lü ;:o:iquistu h2::;ta los gotnernos -

del siglo XIX. Para lo mis;:ic, nce-r53 de present:::ir un:J escueta reli! 

ción de los historiaaor-es n;Jc!.on2les y extranjeros, de referir oc 

manera ar;;:Jigua unu serie de ir.dic::iciones sobre lu historia y de S.!!, 

ñalar Gue su o;.:ira era el rBsul taco del trabajo conjunto ae vnrios 

histarindores, espt:!cifict riue su obra er.i el pri-ricr int•mta por --

canprrmder: "t<Jntos aconteciml:~n:.::s inter2r;untf..!s cono presenta la 

historia de nuestr3 patric:." 7 En segundo termino tenemos el ~ 

ci~mo Plc:;irr.Fmt~l on l~ hi~t~ri2 i::e ~:•n(lco., :;ue en el año de 1862 

publicb Jasé María Roa Bárccrn~::;. En s;::;te tr;~t::wjo, el interÚ:::; por -

realizar una historia gcner::ll de :-:éxica nació dr. la neCe!:>id<Jd de -

enseñar hist:::iri'.3 "PíJtrin" en les escL!clas secundc;ri2s y, por~ue s,g 

gUn el 2utor 1 no existía en i·:éxico un~ obra co:na la suyn ::;uE! ;JC.:e--

mas de camp¡-ender le deoc:-ipcictn natL.ral de nu8ot:-7?. geograFi<! 1 --

aocrc::ir1 los tiernpGs ::reculorno!nos, C::!lOn1.:le!i e inarrnendien:es rle 

v1~stig<:?ción :ii:;t6ric::!, .:w .:'.ustifica qua el auto:- huva ocu;:muo t::in 

sOlo siete fuentes Cib!iograflc::s: Cl:;v!.jcro, Prescot~, E! Fuorr: -

Cuvo, Eu~tamante, Zavulu, ¡-..;oru y ~lmi'án. Far Úl'::.imc, el tC!rc::er in-
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tente ;::irevio al pro:;-;r:n~:;i lsrralncista fue lú Histn:l"!~ '::!~ :"!'.'!x~co de 

Fr~:mc!scc :nr::Jrijal ¿spir.osLJ, oubli:uda tamb16n 11r. e! ara de 1ai:2. 

En este texto, le imíJcr~:ncia ·¡ n:?cesidad de !CJ :::::':! v..:elvi::i E re~.:; 

tirse: "pa:-cue na e:datn u;i ct.:erpo de histori:J Ce nw~s-::-:J ;:¡atr!.a -

como ~ste, c:;u~ ccmpren:::a desde los pr:!..r.mros ti:?::iccs :;e :~uc; !i:?y nc

t!.cin hastu i:iediac!as Cal si¡;lo 3ctua1. 118 5in emba:-;;a, es~G; at:r:J --

que qu.;:?C6 incrmclus<J, rE?::;~l tó 'TlUV interesante por ~!::Gr ut:!.liz::i.Co 

en 3rnplio .Jp::iro';a ::rf~i=.:?, 'J ::mr;:;ue al igual :¡u;:: r.u::~tra ~uta¡- ---

-'"Junque de unn forma refcrenC::.<:!l y no crítica-, cit~ 31 fin2J. C:e -

la obra un catÚloga de eutorei;; y obras ccnsult.:1L;<;S. Asimismo, y C,9 

mo se muestra en la siguiente cita, el interés por ~icn::? o~r~ fu:: 

mL!yor poraue presentó un:;: flil::did3d ciidtictic::: muy sir.iilar a 13 .¡ue 

menej6 Larrainzar en su pro~r<::rr.e !Jresentadc <mt!:? 1:: Soded<:ld: 

Si el ccr.ccimiento de la his'toria wniversal es ten 
necest:!r!.o y Ütil, e! de le que ccrre;u::n::e el p:?Ís 
en ¿.ue se vive y !:ie tienen las rri3s cc:-<:!s ?.f2cc!.o--
nes, excede en necesiCí3d y utilidac; :o:Jr:::! toen ~me~ 
recimumto; porque !;J Hi¡;;toria as el ;-:ejcr ;:iaestro 
dr. lo:..i QU<:! gobiernan y de los -:¡u& obCJdacen, \J por-
que siri saberla, tl<:lOie calcula el p::rver.!.r. íiene -
además, la ventaja de que instruvpn.::.:: ;-::cree, puus 
satisface la curiosidod que naturalmente 3tri;crnos 
de canecer lo que su::edié cm los tier.:pos ;Ju5ac!cs. ~ 

Por todo la anteri::r, resulta intercsan:e el r;;=::nc<:!:?r c..ua en 

t;r.: SL.: pro;r:Jl':'IU i:m 1863- ya exist!an ~:hVE!rs2s ;:n:::r~sas r::we pre--

'tt:nd!.an ac;;rup.~r la histo~i13 de t-:éxico c!nsde los tie::i:?cs preco.l.o:::oJ:. 

6. Francisco Carbajol Espinosa. Historia de Mltx1co desde los orime 
ros tiemoos de que hay noticie hasta mediados del siglq XIX, M], 
xicc. E.::! • .Ju2n Abadiano. 18~2. 2 vals. Tomo :. p.H:. 

;. ~ pp. III-Iv. 
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nos h~sta lo.s :i ::- ·~e~ =::mtempo!'2neos •. ··m oc;s tan te, cu..in~o e.!. sabio 

chiap;::necc nos !1c~l6 de !JU progra::i:J ;:;<Jsó a cr!. tlcar !;::s OC:l"~s n.!J. 

teriores ~ la suv~ no :-e~istrc5 lo!; tr~c:i~cs Ce Mr=6niz, RO::? ~/ ~::?.!:, 

tro uutor, va ::;u~ tocos ellos -incluyendo a don :·;anuel-, fc.r0ctün 

perte d8 lw eli".:.c i;itc12ctu<!l je "lLJU~llos tier.ipos; ador.,ás, pa~'tic.!, 

Pcbnn de lnter5.s2s T.w•¡ :::omunes entre sí cc~o era el de t3!Jh;tir a -

l:;i Hcnce:niü !mperi<::1l de Cionc::i3s y Li t2ratura, O?l L!.ccrn .-tiC'il;o n 

a la 5oc1cd<Jd ce :3ea9:«.JFÍ::i y E5t.Jd!stic~. Por lo tar:ta, creemos 

que C?l licenciaCr.:: L:!rrainzur si :::on~c1ó y tuvo en suJ 1:2r.os Ci::hos 

tr3bajos¡ sin '2tr:bar;;;o, ul memento de ana1izarlas '! •1ulor~rlos los 

consideró cnre:ites de e:::;a rigurasic.Jad cient!fica '1 de es3 ;:oxte:i---

sián necesaria :.:'L:E tod3 c!:Jrz. historiogri'ifico ac:::ía t8ner, par lo -

~ue pref!ri:5 or:iiti¡-!.35 en su Catálogo de hiGtoriac::::res ~l.H? escri-

t:!.eron sa:Jre F.~xicc. íC r1sÍ puns, Lar:-: ln:::a:- considaró ;:;uE? no ot:s--

ti3nte los intsntas a:it.:oriore-: S.! _:-::;;ram:i, Mí?:xico ;:2¡-::c! .. :::e una 

obra gen~rcl, 1¡n :;l!e si: 

;~~e~~~i ~~c~~~u~~~:o~~~~ ~o :~~~~~~~l-~~r~~ªi~~c d~c~= 
pl2t::i, y vista el pl~n ... ue se proou~ü=ron s:..:3 ~ut;::
r~s, 1:::3 :n=tc:-ia::; U:ii -;·~d:Js c;ue tr~J":.l!ron y el tin::i
:io .:us 'i!~;:.-::;;i3 cnc!o un~ de ellas, 3Ú~ ;::re:cir.:::.::.¿;r:dc 
o::: v::ir!:::::: defc=~c::; Uc 'UC ;:~C:olecen, ~o pui:éP :'.:.;i:-
ZG =~n =~t-~i~d:id ::;uc O?x.'..st:? un:i rii!:-:~ri~ ;Ene:-:?:. :'.t1 
·.:O:;i:::-i. ¡1 

·1c. Ls:-::-..:.u·.:.ar. ·,1 ·¡,:i-1~J ~.:::an:; sr.'.~~~ 1 .... ··:.::·.c::-:·3.:-? ••• :-. 15. 
11. ill& p.1G. 
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t!.vo de der:'l5rito 1 :"'i ~uc"'c ::-enes fu= a~uHllo ~n:;. circunstancia ::u;; 

;jes:?l3ntar::J su ::os!.01'?. v ;:::::::r:~ ¡-:;:ilizaclón. !--cr tH ccnt.r:i:-!..:, -:::~ 

slderó :¡ue si bien la publicación de su "Programa" hallanaba el -

esta c!ase tlr. trot::J,:!os -t!ecí.:::: Lurra!.n.:or-, eran el resultado de la 

obr~ lenta del tiempo y ~n e5¡:::2ci::Jl del cultiva y a:ielanto c!e l:;s 

ciencias, er ::1éxico, lo Un!.co -:;ue nocf3 falta era 11 la dili:;:;.c.!.3 -¡ 

cans:1grnci6n Ce n...:estrcs hombr~s instruÍdoa 11
• En es:.~ nenticc, se-

ñal6 que: 

la conveniencia púolica, lo marcho :!e la cl'Jili;:e-
ción, el lustre de l~ naciOn y lou saolanton ::ue se 
hen hecho m;! lo exigen, especi:J!.r.iente en lo ::once! 
n1ente a los tiempos modernos. 12 

Í~O O!:iStantc, a pesar de !;::: existencia de SU r:rc:;trüffiE !'eCtC:' y 

de las c:::mdic:icnes prnpic!ao centra de lo h!stario;:rafia n<Jc!.::in.;l, 

Larr.ziin:ar no subesti~é e! ;rncc Cle d1ficultnd de la emnrcsa. :=e::-

el contrarie, consideró ::;ue 12 e:naresil ero de un~ !.r.martP.nC!; ;i¡;--

yúscula, pues más que enfrentarse el his~ol'iadcr e la slnpl<:? ~or2a 

de lo investigocilm histori=::t 1 se ar:frent.::i~:m 3 un.:. :"'le=eslC:ad !.~¡::e-

!ecc!ont)S dol p:Js~oa, L:íi sent!.,::: nwcian2!i2t~ ·~· H:": :::s;:r.C:i?.1 1 ..:n:. -

conciencin llis:;Ó.ric~ -=ue lt:s ;::2rr::itiese d!.rigir a 1=: nec1é:i :-::e!.:: 

:?St~dics rn:is av:?nz~dc~ .::e =:.o;:;resa¡ 13 por lo r.ils-::c, afirm~ .:u2 -

era 11 un-.:: tar~a larg:1 y c!.fic!.l -:we ta! ve;: excedere a las ~~~=-:.:!~ 

12. Ibid. p.18. 
13. MarÍ;:i ~e le Luz Par~erc. lntr'.lc!uccHin :Jibl!o~r~fica ••• ~.17. 
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de :J:1 sólo indi•JiCua, pero na por eso dt:!bc dej~r Ce :ar.i;::ir~nde:r----

se,.1114 An"!::e esto Último, L:irr:::lnzar ccincica6 c~n !:!l ;:<:nse:rii:mt:J -

""::: ~:r:-Ónlz 1 V1 :::;ue ;JTCPU50 ~l tr~ba~o coardin;;;CO de diVE?rSCS !iiS.':_2. 

ria.:::cres snbra un mls::ia tf:!ma. E~ja l?s::::J :::1pcién, la exte:isa '/ l.:.t:c-

:-!.;:;so de la o.;r:::i qu~d2ría noti"''.Jler:iente re:::uci>::o en su ~r:!UO ce :'.i-

fict.:l':.2d, así CO'TIO !::<~ ver!-:! acrecentado an su efi:::..::::~; ·¡:i. .:;ue en-

hl:.;tÓ:-!.cas v en un ':.i<J.;,,oo r.::Jno:· .:;u:: el em:üeaao ~::r un~ 3ÓL: ;:ie:s,:. 

na • .'~o acst~nte -<::!tlvirtii5 el ::?utor-, si se llegaba J o:::.z:- ::ar !:!\:5-

t2 ~edi::a, SE! debÍ<J evltur c¡u2 lu cor:::; c:::irc;.cicse se unid'JC ~= ¡.1;:r.-

o~r:i~ntc, de c::ilorida y L!r: :::i::.cién en su eject.icHm; p":lr lo .:ue se--

ría n~ces<Jr!o tr2z:ir un pl;:m ;Jrevio que diese 11 ca:-:-.b!.;:.:;c!.é.r. y uni--

farrnided 11 3 l::i ol.Jr:?. 

t.:n3 ve;: pl,:;nte.:Jao esto, Larruin;:ur enf.::tizé et"i '..!ni'.! se:;-ie ce -

re.:.l.!!.:ü~os cue tanta ~.l his:orL:do¡- :i los .-:i:tcrL~c;::rsr: ~u= 11.2112-

t:l.!<m ró!su!~:Joo. Pcr ejemplo, en el caso :al ;:;:-o::ce=i-i::::-ito p:.::ra 1:::. 

irwe:::ti;¡acién c:lc las fuentes seria ot:;ligatorio l;;: =::r::;~lt2 ::e crS-

:?r::::~!vcs de todn tipa, as! cor::o l: t!epur::!ción 2xr:::;1..:::!.v2 :!e :.ns =l 

res 'J' c.:;fa:::os ~L.c c:::i~·~.:r.;an 1 \J .:c'1;:>1'1ment~:-:c::lu::; :e:-: l:: :ius 12s -

F:úti:;'', 
15 

se cs~ur!:: 2ctu.~li.<:e!nco ':1c uni.? ."1.:mcra ;:o:' .:!:2-~.:; ::!~nt!:"'l, 

e::: e! CC:'."1..::J::i~i·'.m~:: hi::tSrico ::e l ·1 nución. i.:ac~c Gs :::.:-e ;;,adc 1 r:::-: 

·14. Larrainzar. Dp.Ci t. p.18. 
1~. Lnc.Cit. 
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no SE! h::Jy<: escr!.to v::::-ins 'J'0::'1!:2 1 n= ¡:lu<.:?ce se:- ;:erf<:cte." P=:- lo --

tente, Ce un.:1 f'c;:r:'!c par ::::en:F!.: e:rud1t2, nwe~tra :u..:tcr pr:senté una 

cinco gr~ndes grupas: lns oue 58. ocuparan de lo ¡Jrchis::áni::o 'J de 

la C·in:.~ul.;:ta, lar. '..ledic;:¡dC5 tan sólo ::= 2sta Últlma, los avoc::das -

21 ¡:ieribdo colani~l, lo·; enf-:Jcaco.:> ::il mo'Ji'Tlie!'lto de Independencia 

(dEZsc!a 1aca 3 ·1c·10) n~st;; 16S5, v las t~u3 .Je !imitaron 3 divorm::!5 

sucesos notables o p::rti~ularcs. Azir.is::io, Lar:21inzar ofreció un<J 

breve !::iogrr1f{a y bilbiografÍ.::i de c~Ca un:J de loz outorez, p:::i.r<J -

quo así se tuviesa umi visión n~s aripli.a de los mismas, y se pudi~ 

se a su vez, cono=er ~ás a fonc:~o la historia E! historiogrofía de -

:-:éx!.co. ;,.l fin::i.lizar su an6!i.sis de los mismos, Lurrainzar, en su 

:tf·'.:in rFüteratlva, sef:.:;16 la n::=ctrnidaC de esc:dbir una historia :;e-

m~ral de i'it::d.co, puoeta ~ue l<:?s ceras c::rnen'::n::!a~ ;Jreser.ta~::m cier-

too Vücios, errores y una fcl 't<:: de ccc:-d!.i\;Jc:ión r¡ue iniped!::m el P.E. 

Ce!"nos c:rcar: "una. ic:;ea exacta y c:Jr.ip!.eta del pe!s en l:rn ~::JO.:as -

por laa cuales va atr:v::?:andc l?. n3c1é:i histár!.ca. 11 16 

19 y 47. 
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inl::iar por el es';uc!!.o de C::?C:a-una de,las fr~=::!.;:i:ies =e: ~0:-r.=ss 

"imperio" r.ie;d.cano, puesto que: ºde los Ca';cs estaa!s:l.::os, =e !:::? 

hí::.~:.:r!.a :le lo= lu;;circs i,• ciuC::et!es, y ~e l~s b!.o;raf!2s Ca :es r.c,r: 

br~!:i nota.::les, se formo !a hi3':oria genere! c!i2 le n2!::i!:r~."·i7 'listo 

asi, l~ pra;:msicH:n region;:i1ist2 de nue?stro 3utar v!.na =1 am~li:r -

el cent:-ulisma :-.i~tariogr~fica ce lu 6pcc~, pL.:!;!sto t;ue c::r: e::a se 

elinir.aban las he.::~os hinti5ricos da le cai:;ltal ;iexi::?n::i =~-o las -

únicas reprP.senta';ivos de la hiJtoria nuc.:.on:il; 13 as c:ec!.:-, c:m ·:E. 

nusl p:'.Jpuso ql!C la historia general de :-:cxtco at:o?rcüra ur c:::-tex-

to :nds amplia con b:Jse a un c:~rácter region:::üi~ti'.? y na a une ::en--

trslista, donde el resultado ver.dría a ser el resu~en dt? !:::? =eu---

ni6n selectü, O::"denadc: y bien d!.stribuld<J de todo!:> e:::os .:::?tes v nE_ 

ticias interesar.t2s suci tado::; en coda u:-:a de las re~icn=s i::el te-

rri torio "imi:;eriul 11 • Pis! pues -puntuuli:;:Ó el sabio =h!.a:=ane::~- pa-

ra qce lo ot:r;:;i pudiese alct::nz3r !;U cu<3lidad reglanalista •.¡ u:-:!.ver-

sal, det::i!.:J tanbián trabíJjarsc en ::oord!.nacion con Ces ;;;r;;r.i:::es .::en-

tras de accion: el primero de ell:::is ert:1 lt:: Sac:ied.:d de :ieogr::!f!.C? ·.¡ 

Estadistic::<J, y rr.uy en especial sus Juntas ;..\uxili;.res :::¡uE?: ~S'::?~!ec!, 

das en los principales poblaciones del pa{s pocL:n ser de ;r;:; utl 

lidad; el segunao :fa entes centres er2 l;a AcaC::er;:i.=_ Imperial i:::e 

Ciencias y Litsr::?tura: 

la cua.1, hnci~ndo us:l c:!e los derectlos y ;::rerr=:~ti
Vt::s c;ue se le conceden en la ba!3e sexta ;::;::=¡-.: ;:~=er 
uocr de las biblic.tccns, nuneco, v =oli::r:.c!.ano;s =.e!. 
Estcdc y de les es"l::JOlecirnientos de ins·.ru:::cib1 pÚ
::lica; pedir a ~stos informes, y hacer cc:~cur::-!.= ~1 

17. Th!!h p.19. 
18. Ortega y Medina. Pol~m1cas v Enseyos ... p.·135. 
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col~gic:is :;u~ est;i~lac1e :3u :=r"Jye?c~o, p2sá a exolic3r la sstructu-

rn Ce! mismo. Esn=cific~í'1er.te, dividió le historia de r-~áxico en 

tres pe:-ilic:as: el ;::irecc!cl""~i:i:i, :?l colonial y el in::::cpenc.liente. Sn 

el c:::sa de este Úl time -=ws ::~me se ha explic'1dO en pSrrofas ante-

rieres, fue el Único ~ue ~=~i:mc::::i sida ::!e~drrall::n:a por nees:ro ª.!::! 

ter, fungi6 corr.o r.n.:estr3 o c;uí.2 P'3r3 c;uicncs continuaran con su E,!!! 

p:-cs.-:i- est;Jbleci6 :;ue oebl~ cornprenccr los acontecimientos politl 

ces, econOmicas, bélicos, .-:.orales, científicos, eclesiásticos y ª.!: 

tisticos que ,habiendc re~~r=utiC:o en el desiJrrollo n<3cional 1 se h.!;! 

biesen sucitado desee la fi:-~'3 del Acta de Independencia, pas.undo 

por la entrada a la capi t::.l del Empe:-edor de México Fernando Maxi

milianc, hast.:5 los Cías ;.;ás recientes. En cu<Jnto a la ordenaci6n 1J 

presentc:Jc:ión d8 todos esto::¡ 2contecimientas, el proyrem<J larrain-

cista propuso ln cof:"'oin;;.cH:n :!el método cronológico can lu. rcl?t--

ciOn ceusa-<afecto, pui:?s Ce teJ. for;n::? el esquema de tr<Jbajo que~:e

ri~ dividido en pari6Gos anu;le~, lo ~uP. perr.ii tir!a una elocuente 

c:::::rrprensi6n Ce todas l:=s relacic:nes y comoinacianes que exiothm -

cn-:re "l~s acantec1:i-i2ntos ~u:; i;an prcducidc ca;.;bi:J"> en el sis'te:-r.<:! 

o forma je ;;¡o::ierr.0 11 , <:!C: d~n::::!e 1BC:!'I h:!sta ·1864. S!n smbarGO -nuntul! 

liz6 Larralnzar- c:iur:m-:oa el tr=ta:Tiiento que se 1icse a li'.?s mate--

rias de caGr:! perióco, 5e n;:;t".":r!c "1ue: 

19. Larr~inzar. O:J. C!. t. p.19. 
20. ~ p.49. 



hm::r= al-;;un~s ~e es~5 -:iatcrias i:;ui:: ::m:- su ir:iport~:i
~i::?, e ;JOr :d;w;i:i c!.rc:..:nstanc1"1 ;Ja.·~icul::r, o por -
su ir.fluencia ~n 1~ m-J:-cha ';)Cli':.ic::; ce !.a naci6n, e 
por su~ cons:z=i.;enci~s o r25ul t:?~.::s r!':nre.:::er. ~ue ~a 
detenga er. ellas l~ c::nsider:;cicn 'J s~ ~r<:ten con -
:!:;;un..! :n~s ~:L. ,;:.:.ún. 21 

En as·;c ::::-:;e, i..:;rr::!inzar anexó <:l Fin~! de e::~:: r:c:dóc!o que as! lo 

rc:;uiriase un ::Jpar~aco bajo C?l título dr: 11~·iateri2s Especia!cs 11 , -

5!n ccn.:e todos estos hect1cs se trntudlariun con dctcni~iento .P'~ro -

ccn el :n!srr:a espacio e importanciu 1,ua los ~F:'"l:~s. Ue est:; m::mer~1 -

-aclaró dan Manuel- se evitaría disminuir'/ d:!fü~r:"l:::! =revcdad, -

concisi6n y cluridad Ci'.Jil que en lo gsneral debe esc:-L:.i:-se la his

tcriü. 1122 

Msi pues, lle~:::;ndo h<lsta aquí rü prc•_1e:..:to larr'!!.nclsta, reca-

nace;:ics en 61 a uno de los primeros lineamientos :;<et:idol6gicos de 

nuestr3 hist:iriogrcfla decinonénica que pretend!.:5 recu;Jerar y re!!_ 

nir en un c:mjunto ordonado 'J homogEneo 2 toco ese ~us<=:do precoloE 

=ino, c::lon!.t'.!l e inc:eper.ditmte de M~xico. Ue hcchc, fum::!arient3do -

en com:e::it~s cientÍflcos e ilu=.tr<:!t:los -co'!lo fw:::.r:Jr. los :..:;ue ::onfo.r. 

maron a su ~sc:.Jela ~·1odern:.;- E:?ste oroyc::to re!Jaz:j sm teori:i .J tro-

bajos 2ntEriore5 a ~l, como f'ueron el Diccionario Universal de His 

tnrin y G.eo~r:::ifía de P.anuel Orozco 81:?rrn, o lr:$ o::ras antes men-

cior:aC::ns ce Roa, ;.;rrániz y C<Jrl:3j3l¡ don:Je el m~tc::c, l~ Fin'-!lid3d 

del texto, l::s t5c:ii:::as de 1~v~st!.gaci6n nsi co.~o le ;:it;rCiulir!<JtJ, 

subjct!.•JlCcd y demus vac!os '.J defecto:J que prescnt..::.rcn, los hiele-

ron f!.gurnr en un gra~o mene:- :nte !::i d-=ouruda y ::rnr der:-1ás nacion~ 

11stn prcpu;=sta 1-:rr::!inci;.-t:~. ¿jcs:Jfartunad:::!mc:mta, lus c.:-no:-ar..iscs 
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pal!tic~s d2 nL:t:!s:r:i autcr, ::is1 :::eme el es::::!c:: ce.!.!.=~d~ t!e sw sa--

!ulJ i' la atencién )' c:!eC!cacHin .:::ug le gxi.;!~ sw investigación so--

bre l~s CL!ltu:r::!S l"lP.soameri::3nas 1 diflcul';:!:oc::r: l;:? realización ce! -

. mi~ma. Sin "!m::i2r;¡c 1 ::u2dn la iC:eo de ::ue el e~en;:.lo más c:erc:ünO je 

la que pudo h3iJer sico su cera, fue el tr::=a~::: c:Jc::rdin30o por 'Ji-

ccmte Rivn F:::ü<!cic 1 titulado: ~-:~xico n tr:ivés =!e los siclos ••• , en 

donde si :nen "º se aµrec!.a con detalle a:;uól re~!.:m;1lismo a -:iÉto-

do induct!.va con :.;ue L3rr:::!lnzar propuso tr :t2r e! p;it;ado mexi::ar:c::, 

~e recanacB el primer intenta en conjunto p::..::-a escribir nues=.:-a --

historia gener::Jl 1 2s! COITlO L.:n trat'lrnienta e inves!:ig<:"c:ión c:!e ~ate-

rh1s rr.uy simil.'.lr a !2 ;::iro~uosta par el s:;~i.o :!ii2.p::meco y en esps-

ciul, aquél r.iis1~:J de neo ;::icr que la abra ~yL.d;:;:;a a can~olidür :.: --

cancioncia histÓriC'3 'I a forjar lo~ cimir;m~::is loealá;;icos del nue

vo Est..=::::o mexicana. 
23 

::!3 .... ntoni...! Pi-=uft:::r Llorens. Cr:ir'1:-..,.:ic~~ ~!.::::t'?:;r. =:n lry E,:;.z.;=. -
~::·:tl:m .... , ,=;::.=-7. '1 JLJ:an "• .. ¡·!a;':i ,· .o.::!n,1. ~·i:;!!mic:s En-
s~"cs :-:e:<i::1•1~::s ••• , or.::i-·is. 
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3. i. Precursores de la arqueolog!a nacional. 

Actualmente, la arquealogla clent!fica en México, entendida -

en su genera.lidad como una disclpllna antrapolbglca que se dedica 

a inferir la cu! tura a partir del estudia de sus proouctos materl,!! 

les, ha sido reconocida como una ciencia j6ven que ha venido 1mpl_!! 

mentando y ciesarrollando una serie da técnicas y metodologlas rlQ.!! 

rosas, que han permitido eu constante progreso y perfecc1onamienta 

cient1ficos. Particularmente, con el empleo de la estratigrafia y 

de la estadlstlca en un principia, asi como con la fotografla aé-

rea y la computación desputls, nuestra arqueolag!e ha afinado sus -

técnicas de rastreo, muestreo, recalecc16n, cleslficaci6n y fecha

miento de los objetos; 1 del mismo modo, a partir da la dl!cada de -

los cincuenta se han desarrollado métodos de an~lisis quimicos y -

fisicos como el radio-carb6n y el argón-potasio, :i:!: que en uni6n a -

nuevas corrientes y teorías m~s completas y globales, han permi ti

do que su campo de ecci6n crezca y se enriquezca al comprender fe

nomenos que antes no se habían enfocado con precisión. 

Precediendo a este cuadro, varias fueron las obras las exc_s 

vaciones que oieron pauta y fundamento a la cientificidad de la ª.!: 

queología en nuestro pais. Específicamente tenemos las excavacio-

nee estratigrÉÍfices realizadas en la cuenca de MÉÍxico por el obis-

po P.lancarte y Navarrete, las diversas investigaciones efectuadas 

1. Jaime Litvak King. Todas las oieelras tienen :moa er'los, una in-
troduccion a le grgueologia, Hexico. Ed. Trillas. 1986. pp. ~1-
JO. 

2. Bruce G. Triggar. "La Arqueologia como ciencia hist6rica.", en: 
eori mE!todos tecnicas en ar ueo!a 1 reim res1ones de en 

tropologla americana. México. Instituto anamer cano de Geogra
fia e Historia. 198,. p.~40. 
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por la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Amarlca-

nas, fundada en 1910; as! como los primeros trabajos y exploracio-

nes de los Doctores Eouarda Seler, Franz Boas y Manuel Gamio. No -

obstante, todos estos trabajos que incursionaron y sirvieron de b_!! 

se a la actual arqueolog!a científica mexi~ana, fueran a su vez, -

e! rasu.i.tado de una pr5ctica pre-arqueo~Ógica que si bien llur6 --

aproximadamente tres siglos, no !ogr6 superar ciertas carencias C.9, 

me fueron la falta del método estratigr~fic:'o, la idea de estable-

car peri6dos de tiempo, o lo premisa esencial de considerar a la -

cultura y no a J.as _cosas como el sujeto de estudio. 

Rea.Lizando una retrospectiva sabre este amplio periodo, enea~ 

tramas que entre loa aílos de 'i5C::U-16?0, e.l interés por los restos 

materialea de culturas pasadas fueron pr~cticamente nulos. Los nu-

merases trabajan oobre el México precoiombino destacaron conc;:reta

mente por su car~cter etryohist.6rico, etnográfico a .linguistica¡ -

pues'to que aiejados del objeto de estudia de la arquealog!a, que -

son los restos materiales, se ocuparon tan s6lo y en ou gran mayo-

rla -a través de 11 tes'tigos presenciales" a experiencias propias-, 

de la descripcHm de si tics, monumentos y en ocosiones de objetos 

de soci~dades vivas. 3 V si es qu~ hubo durante este tiempo a.igún -

interés por los restos materiales de las cu.l'tura~ pasadas, fue tan 

s6.to el tremendo furor iconoclasta de los religiosos, B.l anhelo de 

enriquecimiento (mediante el saqueo) por parte de los civiles y de 

los saldados conquistadores, o las diversos juicios estéticos que 

3, Jaime Litvak King. "La Arquealogia como Arqueologia 11
1 en: Cua-

dernas de Extensian Académic! J5, El Arnue5looa: lAntropól~ 
Arguealogo o Historiador?. M xico. UNAM. (e.F.). p.30. 



la zona Maya despert6 en gentes como Landá o Las Casas~ 

Para el eiglo XVII V principios del siglo XVIII 1 poco avanzó 

el inter~s por los vestigios mesoamericanos. Fuera de la excava--

ci6n realizada por Carios de Singüenza y Gfmgora en la estructura 

principal de Teotihuacan (para conocer el proceso constructivo de 

la misma) 1 la Único que se realiz6 durante este per16do y que se -

puede relacionar con las fuentes que' ahora utiliza la inves:tiga--

c16n arqueológica, fue lá notable tarea' de ·los investigadores de -

papeles Bntiguos, manuscritos y c6dices, como el mismo Singüenza y 

G6ngora 1 quien valiéndose del estudio y comprensión de los mismas, 

dese6 obtener elementos y características autóctonas que· le permi

tieran concebir el cam:epta de una cu! tura nueva': la mexicana. 4 --

Otros estudiosas f'ueron Agustín de Betancurt 1 Francisco de Floren-

ele y Lorenzo Boturini, quien éste Gl timo 1 reuniendo su famoso "M.!:! 

seo" t intentó in'Vestigar Bl problema de las' civilizacion'es mesaam.,g 

ricanas as! cama el resolver e insertar la evolución del M~xico --

precolombino Oentra de un esquema de historl'a universal. Por otra 

parte, como consecuencia de estas colecciones 1 se dieran a conocer 

las extensas cr6nicaa sobre la zona Maya de Diego López de Cogoll.!:!, 

do 1 Fuentes y Guzmán 1 o las entretenidas narraciones de su via'je a 

Mlilx1cÍ:l de Juan Francisca Gemelli Carreri. En conclusión, hasta la 

primera mi ted del siglo XVIII 1 y salva el intento de Singüenza y -

G6ngora, no hubo 1nter~s alguno en la Nueva Espef'\a por excavar en 

busca de estructuro.e u objetos antiguos que arrojaran datos sobre 

las culturas pretéritas. l\lo obstante, en este siglo si exist16 un 

4. Irving A. Leonard. Don Carlos de Singjjenza y GÓngora. Un sabio 
mexicano del siglo XVIII. Mlixico. fondo de Cultura Econ6mica, -
198~. pp, "IOZ-121. 
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interi?s te6rico o de' gabinete por la incipiente tarea arqueológi-

ca, ya que a través de los sabios "coleccionistas de papeles" 

estimul6 el conocimiento par las cu! turas mesoamericanas. 

Llegando a las postrimerias de la época ccionial y particula! 

mente al año de 18~~. la pre-arqueolog!a mexicana se vió claramen-

te afectada por diversas premisas· nacionalistas y poi- las ideas de 

la Ilustración. Ante los severos y ridiculos postulados de Buffon, 

Paw o Raynal', que consideraban a la naturaleza de lo americano co-

mo degenerada e inferior a le europea, surgil!lran diversas reaccio-

nea de intelectuale!3 mexicanos como Juan Luis Man~iro y Francisco 

Javiár Clavijero, quienes empecinat:los en rebatir tan irrisorias d!! 

finiciones, destacaron con evidente orgullo nacionalista -y apoya

dos en fuentes directas principalmeinte Clavijero- el valor histB, 

rico y cu! tura! de las antiguas culturas de México. 
5 

Con Jos~ Ant,2 

nio de Alzate, el interés histórico por los restos materiales de -

las cu! turas pracolombinan, cobró un alcance mayor'¡ ya que' utilizó 

la prtictica de campo as! como la investigación documental, para Bl! 

tudiar. y dar a conocer los centros del TajÍn de Xochicalco. 6 Por 

su parta, Antonio de Le6n y Gama llamado "el primer arque6logo me

xicano", siguiendo los pasos de Singüenza y GÓngora, logró acercar 

se en gran medida a la labor del arque6logo actual, ·al utilizar º!! 

jetos materiales (piedra del sal, piedra de Tizoc y Coatlicue en-

;tre otros), p<Jra comp.robar y fundamentar sus ideas y teor!as.'1 Ta!!! 

5. David A. Brading. Las origenes del nacionalismo mexicana. Méxi
co. Sep-Setent;=t.CJ BG. 1973. pp. 37-58. 

6. Ignacio 'Efernal. Htstorig de la Argueoloq{a en M~xico. México. -
Ed. Porrúa. 197~ .. pp. 73-'/t... 

7. Igancto Berndl .- 11 Cien af'los de Arqueologia Mexicana ( 1780-1880) 11 

en: CundernoD J;me_ricanos ,:!2, t-~{!xico,Ed.Cul tura. 1g5~. pp. 1J9-1t.O. 
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bifin, en aqu~l tiempo, la política real y la de las autoridades e.E_ 

loniales, contribuyeron al impulso ele la disc:iplina. En ·1770, el -

arzobispo de M~xico F~ancisco Antonio de Lorenzana publicó tres -

cartas de Hern~n Car~~S~on !~minas del. códice llamada Matrícula -

de Tributos, as! como describi~ diversas estructuras mexlcas. Afias 

despu~s, surgi6 el primer programa arqueolÓgico de H~xico ccnsis--

tente en los diversos reportes, estudios y exploraciones que el --

J9Q gobernador de Guatemala José Estacher!a pidi6 realizar sobre -

la regi6n a Ramón Orddñez y Aguiar ( ·1773), que más tarde ordenó 

profundizar a José Antonio Calderón ( 1784) a Antonio 8ernasconi 

( 1785).8 t'osteriormente, notificado Carlos III de todo esto, apro

b6 lo hecho y ordenó que se hicieran mayore!l exploraciones. Cum--

pliendo e.1 mandato, el capit~n Antonio del R!o mondé un inrorme e 

España con buenos dibujos y datos; también envió objetos obtenido5 

en una axp!oración arqueol6g1ce. ( 1786). Carlos IV continu6 la ten-

dencia cultural de su antecesor y ordenó ya no la exploración de -

un lugar en especial sino un amplio recorrido. por la Nueva Espaf\a, 

para localizar los sitios en que se encontrásen ruinas arGueclági-

cas 1 adem~s de objetas y otras cosas relacionadas con J.os mismos. 

Para tal empresa, fue camisioando el austriaco Guillermo Oupaix -

que en compan!a del dibujante mexicano Luciano Castaneda visi t6 -

xochicalco, Monte Albán, Mitla, Palenque y otros lugares entre los 

años de 1805-180·1.
9 Otro personaje que sobresalió en esta !?poca, -

fue el alem~n Alejandro de Humboldt, quien en su obra tituladn: --

8. Brian f<::g!ln. Precursores de la Argueologla en América. M~xico, 
Fondo de Cultura Econ6mica. 1984. p.55. 

9. 8E?rnal. Cien años ••• p.140. 

d 
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Pintoresco viaje de vistas de 'lns cordilleras y monumentos de los 

oueblos indigenas de América., reprodujo en vnrias l~minas copia-

das a Alzate, a M~rc..¡uez o producto de sus propios litógrafos, las 

zonas de Cho.lula, el lajÍn, Xochicalco v Mitla. 

Con .la gueira de Independrincia 1 los progresos hechos en el -

campo de nueatr'a arqueología se interrumpieron. Cene.Luido este CD,!l 

flicto, resurgió el i.nteril!s por los vestigios precaJ.ombinos en un 

grupo de intelectuales y de exploradores. Cprlos 'Mar!n de Bustam:JI! 

te fundcf en 18j1 el MusSo Nacional y entre .sus principales public,g 

cienes se encuentran lo Historia ••• de Sahagi1n 1 unos capítulos de 

lxtlix6chitl v la segunda parte del libro de Le6n v Gama. Por otra 

parte, para el año de 1835 se public6 en la ciudad de París el tr_g 

bajo del austriaco Dupaix, el cual incluy6 aoEm<Ís de varios art!c~ 

los de Antonio del R!o, Humboldt v Zavala, un3 s'erie de ap6ndices 

que describieron 'objetos 1J edificios antiguos. Ante el éxito que -

esta obra tuvo en t.uropa, se editaron en Londres los nueve tomos -

de las Antigüedades de Mé!xica ••• da Lord l'iingsborough, con repro-

duccianes de c5dices ind!genns y escritos del aiglo X.VI. Del mismo 

modo, los franceses Aubin Ternaux-Compana publicaron mnnuscritos. 

importantes sobre América de outores como IxtlixÓchitl, Sigüen--· 

za, eoturtn1., VE!ytin v Gama .. 
10 

Oe forma piJralela a esta actividad europea por lo precolombi

no, se desarrolló ln impresionante v fundamental 'labor del sabio -

mexicano Jos~ Fernando Ram!rcz. Destac<:mdo por su envidiable 81--

blioteca v por SLJ incansnole búsqueda de documentos que permitie--

10. 8crnal. Historiri. •• µ.93. l.J :3ernal. "Cien :;1ñon ••• ". p.,1t.a. 
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r an un mejor y mayor conocimiento de las culturas mesoam~icanas, 

logr6 reunir mas de ocho didices que publicó en el Atlas geogr~fi

.E~ de Antonia García Cubas, bajo el título de: Curídro Hist6rico 

Jeroglífico de la Peregrinaci6n de las Tribus Aztecas que pab!Eiron 

el Valle de M~xico. ( 1B53). Un autor similar al s~a bibli6filo -

fue Joaquín García lc<:1zbal:ceta, quien reprodujo códices y escritos 

del siglo XVI, ·a través de su Colección de documentos oara la his-

toria de M~xico. (·185.3-1866). Discípulo y continuador de la empre-

sa de Jos6 Fernando Ram!rez 1 fue don Manuel Oro zoo y Berru, cuya -

aportacid'n principal a lt:1 entonces incipiente arqueo!og{á mexicana 

fue el haberse interesndo por recopilar cuanta í:lata dispersa eneal! 

traba sabre el pasado lnd!gena mexicano, \y' escribir con ellas el -

Apéndice al Diccionario Univer9al de Historia y 'Geaoraf!n. (1855), 

y en 1880, los cuatro volúmcmes de su Historia Antigua de México;
1 

Por su parte, los norteamericanos también pnrticiparon de ese 

interés par engrosar los conocimientos y los fuentes bibliogr~fi--

cas del pasado indígena. William H. Prescott, reuniendo una serie 

de documentos originales y reproducciones -aunque na los editó-, -

las utiliz6 para estudiar el explendor precolombino (!) MÉ?xica. Es

tudiosas contemporáneos a él, que lo imitaran pero en un grado me

nar, fueron Bandelier, Morgnn y Bancroft. 1<:! AsÍmisrno, en Mlixico y 

durante la Intervención francesa, contadas fueran los personajes -

·1·1. Tania Cnrrasca Vargas. 11 Hacia 1~ formación de la Antropa1agía 
cientÍflc<J. '1 en: Carlas G:irc!a nora (coordln:::dor). La Hntrano
lacf::i en ~·'.~:deo, F~narnm;i hint6rico, 1.- Los hFchos y los di-
ches (15.::1-·1880). M6x1co. liJi\H. 1987, Colecc!.tln: aib1iotec<J -
cel IC;;.;r.. Tomo I. pp,4·10-t.1;¿, 

o 

12, 8ernr:Jl, Cien ,~ñou ••• pp,·1i..a-1i.9, y Serna!. Hic.taria ••• pp,99-::-"' 
101, 10J-1L4 1/ 1.'~:_.:.-135. 



que entre extranjeros y nacionales destacaron en este campo. De --

los primeros, figuraron los miembros de la Comisión Científica de 

Mlixico V en especial, 'los señores CharleS Etienne Brasseur de BDU,! 

bourg y CÉ!nar Dály. El primerd publico la Histori~ ••• de Lanoa y -

tradujo al franc~s el t-lopol Vuh ¡ el scgunoo, lejos de dostácar -

por su 1 aCor de gabinete 1 propuso que para conocer arqueológicamen

te a México, habla que estudiar todas las zonns y no Únicamente -

las m~s conocidas o las m!3s cercanas. 
13 

En cuanto a los no.clona---

les, tenerTias a las inte9rantes de la Sección de Historia de la So-

ciedad dé Geografía y EstodÍstica, en donde por cierto, el seriar -

Larrainzar aprovochobo cu;:i.nta material e informacion obtenia de -

sus colegas para enriqueé:er los estudios que sobre el origen del 

hombre americano ven!a elabornndo. 

Finalmente, a la labór ce bÜsqucda y publicación de documen--

tos antiguos e in€:ditos -ao! como a su estudio- que durnnte el s.!. 

glo X!X llevaron a cabo estos eruditos, surgió un interés paralelo 

por visitar y explárar las locacionos en bogn. Quienes esto hic::ic

ron, t'ue un grupo de porsonas t<:n disÍmbolns entre si, que al pre-

sentar diferentes nac1onnlidades v profesiones como eran viajeros, 

anticuar10S 1 comerciantes, politices, aventureros, historiadores, 

etc., la unic::o que se puede generalizar de ellos y que los hace -

cuestionablemente meréc::edores al t!tula de "precursores'' del ar---

queólo nacional 1 es el haber pose ido como rasgo común aquél insti!! 

to innato del ser hum;:mo que lo hace interesarse por las casas ViE, 

jas, ya sea por su rareza, por los recuerdos que tienen, por su P.E. 

13. 8ern2l. Hista1·ln... pp.94-95. 
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eible valor o por la simple curiosidad que todo vestigio en si re

presenta. 14 La primer noticia que se tuvo sobre este grupo fue la 

referente a! viajero aleméln Carlos Nebel, quien recorriendo gran -

parte del territorio nacional entre los años de 18z9 y 1~34, real.!, 

z6 una serie de lltografias (iluminadas a mano) sobre sitios ar--

queologlcos del centro y sur del pa!s, y en dance influenciado por 

el arte grecolatino hizo de sus reproducciones un extrano híbrido 

cuJ. tura! donde reunió y combinO los caractáres mesoamericanos con 

formas griegas y romanas. ·is Por otra parte, Juan Galindo, 1rland6s 

de nacimiento y guatemalteco por naturalización, se interesó y lo

gró explorar entre 1831 y 18J6, las zonas arqueologicas de Pal en-

qua y Cop&n. En dichas vi si tas si bien realizó diversos dibujos -

que hasta la fecha se encuentran perdidos, por otra parta, excavó 

y extrajo diversos objetos que giró al gobierno guatema.l taco y a -

la ReaJ. Sociedad ce Londres en busca de publicidad. No despertando 

interés alguno sus dibujos languidecieron en los archivos locales 

hasta que Jean Fredoric Waldeck, art!ata francás interesado en las 

antigüedades americanas 1 los consul t6 al estar preparando en 1831 

su exped1c16n de financiamiento privado con objeto de estudiar Pa

lenque y otras ruinas en Vucatén. 16 En 1B3c llegó a Pa.lenque, y d.!! 

rente dos anos eotud16 dibujC los edificios en ruinas, llegando 

a la conclusion de que ous habitantes provenian de loe caldeos e -

indoat~nicoe. Haciendo lo mismo en Uxmal y Chichen Itza, las co--

pias de sus dibujos le fueron decomisadas por el gobierno mexicano 

14. Jaime Litvak King. Todas lee piedras ••• p.11. 
15. Ignacio 8ernal. Cien años ••• p.142. 
16. Brien F"agan, Precursores ••• pp. ·129-132. 
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en 18J6 (puesto que se le acusaba de saqueador y "amigo 11 de gobie_;: 

nos anteriores), por lo que abandonó el pa!s completamente disgus

tado. 
17 

Otros viajeros que combinaron sus interéses de antlcuartos 

con una vida de ocia, 
18 

y que por lo mismo se vieron inclinados al 

saquea y destrucción ele los vestigios más que a su estudio y pre-

servaci6n, fueron el doctor francés Francls Corroy, el baron de --

Friesric::hsthal y el norteamericano Norman, que durante la tercera 

década del siglo anterior vi si taran la zona Maye. 
19 

Contemporáneo 

a todo esto, pero con intereses menos marcados o tal vez ''incon---

scientes" del saqueo y destrucción que causaban con sus procedi--

mientos, fueron las dos expediciones de car~cter científico que se 

organizaron en territorio Maya: 11 para descubrir los misterios de -

los extraMas templos de las selvas tropicales. "~U La primera ca---

rrió a cargo de dos lngl~ses: el teniente John Caddy y el burócra

ta t-'atrick Walker, quienes comisionados por el representante in--

gles en Belice, coronel Alexander MacDDn<Jld, visitaron Palenque d.!:!, 

rante los meses de enero y febrero de 1840. Ahi excavaron arbitra-

riamente el pisa del 11 Palacia 11 y el de otras estructuras para fer-

mar una colecciiSn de antigüedades de Palenque, que junto con las -

excelentes !itografias de Caddy fueron remitidas al gobierno in--

glés pera finalmente quedar abandonadas en ln Real Sociedad de Ge,g 

17. Roberto Villasef\or Espinoza. "Federico Waldec:k y su peculiar -
vision de nuestro mundo precolombino 11 en: Boletln 8ibllagráfi
co de la Secretar{~ de Hacienda y Crédito Publico. MB:xico,No. 
480 y 481. AMo XIX. C.poca Segunda.19?3. 

18. Brian Fagen. Op. Cit. p.141. 
19. 51:1rmü. historia ••• p.106. y 8rií3n Fagan. Oa.:::it. p.1J~. 
20. Fagan. Go.:it. p.141. 
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grafia. 
21 

La segunda expediciOn fue la dirigida por el poli tlco nortea

mericano John Lloyd Stephens y el arquitecto ingles Frederick Ca--

therwood, quienes interesados notablemente por .las ruinas de la Z.f! 

na Maya, y tras haberse documentado sobre las mismas en l.as abras 

de Del Ria, Oupaix. Waldeck y otras m~s, vi si taran entre los años 

de 1B39 y 1842 m~s de cien zonas arqueológicas en los territorios 

de Honduras, Guatemala, ChiDpas y Vucatán. Jras una serie de inci

dentes asombrosos como fueron el de haber comprado Copán por 50 o.!f 

lares, o el haber divisado ln ciudad maya da "Torres Blancas" que 1 

eegÓn el sacerdote dominico del Petén, se encontraba can todo y h!! 

bitantes nen el mismo estado en que lo hacían antes del descubri--

miento de América", abrieron un nuevo camino en la práctica pre-a.!_ 

queol6gica en México, ya que adem~s da haber realizada repraducci_e. 

nes exactas y sumamente objetivas de las vestigios visitados, CLIC.:! 

tionaron todo lo hasta el momento escrito sobre su origen, llegan

do a concluir que no era por medio de la explicación teológica ni 

aprioristico que estas culturas pod{an ser estudiadas, puesto que 

a su parecer se trataban ae cu! turas cien por ciento autóctonas y 

~2 ccmp.I.etamente desligadas de Asia y del Viajo Mundo. 

Mucnos habrlan de ser los continuadores de Stephens y Cather

wood en el ~rea maya que viajaron, describieron ruinas, emitieron 

opinlonee o que inconscientemente y arbl trariarncnte excavaron, de.§. 

truyeron y s:iquearon centros arc:¡ueologicoa. En 1848, Modesto Mén-

dez corregidor del Petén visit6 la zona e 1nform6 sobre la misma. 

z1. Ibld. pp. 141-145. 
"2. lbid. pp, 146-213, 
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Para 1850, Ramon Larrainzar (hermano de don Manuel y gobernador de 

Chi::ipas durante el Periodo 18l.9-1851) 1 org<:mizÓ un~ expedicién a -

Palenque al mando del Subprefecto del t-'¡:irtido de Chiapas; su obje

tivo fue el estudio arc¡ueol6gico de Palenque, así como la corraba

racion de la noticia del cura de Ocosingo Manuel Ramlrez y P~ramo 

sobre la 11 Gran Ciudad Desconocida" muy cerc<:ma a Palenque, y de su 

hipótesis ~obre el lugar donde Cortét:i había dado muerte a Cuauthe

moc y que según 61, se encontraba t::imbién muy cerc:a de las "casas 

de piedra". Como ol resultüdO de la primera expedición dejó mucho 

que desear, se acordó organizar una segunda empresa, pero la epid~ 

mia de cólera que por entonces azolaba a liJ regi'5n y el hec:ho de -

que den Ramón fuera elec:to 5enador en la c:iud<Jd de México, die:ron 

al olvido toda la empresa.~-' Fue hasta el ai'lc de 185b que los pro-

yectos por el ~rea de Palenque volvieron a c:obror vigencia, ya que 

su hermano Felipe Larrainzar decidió llevarlas a cabo. C.stando en 

t-'alenque y habl~ndose hospedado en diversas construcciones de 1a -

zona -como lo había hecho Waldeck-, apuntó una serie de datos por 

demlis interesantes: registró un total de trescientos ochenta y -

tres estructuras, lntuyO la existencia de subterr~neos en el Tem-

p.lo de las Inscripciones, hoblá maravillado del misterioso "p~jaro 

de las ruinasn, describió supuestos edificios ce m~s de cinco niV,!. 

las, dcmunc16 la dostrucclon de importantes tableros (de la Cruz y 

de.l Sol); y si bien visit6 el. lugar de la ceiba con la cruz talla-

23. Manuel Larrainzar. t.stydios sobre la historia de Am~rica. sus 
ryinas y Antioüedades. comparadas con lo más natgtJle que se co 
noce oel otro continente en los tiempos m~s remotos. y sobre -
el origen rJo sus hebitantes. H¿xico, Imprenta de 8, Villegeliu 
y Compania Editores. 1875. Tomo I. pp, ·149-155. 
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da, donde segÜn su hermano Ram6n fue muerto C:uauthemoc, ~ 4 fue uno 

de los primeros pre-arque6logos mexicanos que utilizó el método de 

la dendrocranalog!a en nuestra país. ~5 Esto es, deseoso de conocer 

la antigüedad de Palenque analizó los anillos de una ceiba que ha

bía crecido sobre el "Palac10 11 , y arrojando ~sta un total de 10?7 

capas, concluy6 que dicha zona poseía una antigüedad mayor a la de 

1500 anos. 26 

Para 1853 y 1859, el francés Oesiré Charnay revolucionó la --

práctica pre-arqueológica en México el introducir el método campa-

rativo en sus deducciones, ya que relacionó a mayas y mexicas como 

integrantes de un conjunto o de una superárea, as! como utiliz6 la 

fotografía en sus excavaciones; sin embargo, sus loables adelantos 

científicos na quedaron tan bien .librados de J.os episodios rom~ntJ:. 

cos y rid!culos de la época, como aquél de la bella nativa que pr~ 

tendiendo seducir "la virtud" de los expedicionarias, no lo logró 

ante la orden de Charnay de partir al día siguiente "a las cinco -

de le mañana 11 • 'i!."/ Por su parte, en la década de los setentas, Augul! 

to Le Plongeon y su esposa estuvieron en Vucatán, donde excavando 

en Chichen Itza y localizando el famoso Choc Mal, realizaron exce

lentes fotograf!as del lugar. 

Entrando al año de 1860, la pr~ctica pre-arqueol6gica en Méx,!. 

ca se intensificó notablemente. La Sociedad de Antropolog!a en Pa-

24 • .!.!l.!!!... pp. 16¿-176. 
6!5. Mbtodf' arqueologico de fechamiento, que equipara la duración -

de un ano solar con la conformación de los anillos en e.1 tran
co de loe árboles. 

~;: ~~~~~1~· ~:~~al. Historia ••• pp. 113-115. 
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rís, Gl:i los Congresos Internacionales de Americanistas, y los futu

ros trabajos de Mudslay, Seler, Dixon y Seas, ~g serían los encarg_g 

dos de darle un01 estructura acodémica y científica. La participa--

cián del J.icenciado Manuel Larrainzar en este procesa pre-arqueo!§. 

gico, quedó inserto entre los años de 1875 y 1878, durante los CU,.2 

les publicó su abra titulada: E5tudios sobre l:::i historia de Améri-

ca, sus ruinas Antigüecades. 

28. Juan Comas. Las primeras im.O?trucciones para la investigecitín -
antroeol6gica en Mexico: 186~. M~xico. UNAM. 196i!. Cuadernos -
del Instituto de Historia, Serie AntropolÓglcas N.16. 

29. Gerard'.? Cepeda. 11V1e1tin y homenaje al pasada.:, en: ~alet!n si 
blioqrafic::i de la Secretaría de Hacienda " Credito Publico. M~ 
xicc. no.478. Año XVIII. Epoca Segunda. 1972. pp.·10-c:o. 
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3 .2. Ideas acerca del origen de.l hombre americano. 

Completanc!o el cu;:;dro anterior de nuestre entonces incipiente 

arqueclogla, asi como buscando otitener con esto un:.! mayor compren-

sien de .la tcaria larri3incista referente a.l origen del hombre i::!.me-

rlcanc, se menciona a continuaci6n un breve p<:mcrama sobre una de 

los principales cui:?stionamientas por el que todo hom::ire o cu! tura 

se ha 1nteres'1do a través del tiempo, y que he sido, el Oe trat<Jr 

de explicar su origen presencia en la Ti
1

erra .. En este sentido, -

ten2r.ias que en MÉ?xico particularmente en el peri6oa que se com--

prende desde la época precolombina hasta la segunda mitad del si--

glo XIX, las respuestas que se dieron a tan vitaJ. interrogante im

plicaron ideas tan dis!mbolas entra s!, como fueron las referentes 

al autoctonismo, a los contactos intcrcontinentales, a los dogmas 

crec.cionistas, a los postulados científicos y a los eclécticos o -

"h!bridos". 1 

La explicac16n más antigua y detaJ.l~da que se tiene sobre el 

hor.ibrc americano, es la concepción mexico sobre el tiemoo y el es

pacia. 2 En este relato, la primer pareja humami (Oxcmuco y Cipact,E. 

nal) fue cr22Cia al igual que .la tierra, el cit:!la, las aguas y 21 

sol por los dioses ;:¡uetzalcoL!t1 y Huitz1lopochtlii 3 m~s tarde, y -

una v~z ~ue l.: cre<Jción prirneri:l d3l universo com:1uy6, se sucE3di6 

un ;:::ari6do dencmin~do de los cuatro soles, dende cada uno de éstos 

1. ~duardo i-!atos Moctezuma. Idcr?s ,;cerc01 del orionn d~l hcmt.i"' ann 
ric::mo (1570-1915). Seminario: del 22 al ¿6 de junio de 1557. -
Mcseo :1ucion21 de .4.ntrcpolouía. i~exica. SE?. :::oleccifin: CIE:~~ de 
~·táxico. 1987. p.11. 

2. E:n.r!..:ue F!crescono. Mef'lori:.i mexic;.;ne. Ens.1vo sobre lu r~cans--
tru.::C!ón d~l =:im1do: 6'Joccc orer.is !:nicA-18:!'1. r-:Í!xico. E=:i!oriill 
Jcac;uin Non; z. 1907. p.11. 

J. It::iid. pp.11-1~. 



representé la recre.::ci6n y c2sr.rucc!.on s~=! :;~ =21 universo y =~ la 

hur.rnniéad. 4 F!ne.:lnent2, =c:n el. C:.i:lveni:n!.en:.= :::.a.!.. ~u!.n':.:i Sol: 

sur;:; de nuevo el orcen: el :!.;l.;J j.::solcrri::::co :os le
v ~n:.=Co y cevwel tü ~ su lu.;::: ¡ l:::: tierra y el ~gu;::i 
rr::su::-gen ot::-2. ve:;: d:il c~as, ::::,,cas dz sus poc:2res 
regener.::tivos; los diÓ52s cr::~n r.t.:~vamente a los -
hcn=re'31 junta ce~ les dcnes ~::c::;5.'"rios (ru¿:;Jo, <::!ll, 
mentas) pu:-o e.u~ est.cs se. rco;:;:-"Jcuz=an y pueblen lF.1 
Tie:r:-;:J. 5 

A esta exc.l!.c2.ci6n cr!:?acionista con que las Tlamatinimes mex,!. 

cas expLicaron =l o::-igen Ccl horr.ore !:?O la Tierr<J, continuó la iCJe2 

de su expansi6n •¡ prcgre~o. A este rm:;pecto, se ticmm l<Js noti---

cias c:;ue apartaren tex-cos cama LCJ Tirn dr. lr. Per·~orin::Jcián, ~ 

AnsÚ?s de Cu2uti~Lm, o la Hi;;toriL'l Tolteca-Chichimecn, dende a --

travE;s da narr~ciones hist6rict!s en las que les hachos humanos ca-

rren mezclados con liechos míticos y rel<:.tos le::;enc~rios, se trata 

de explicar el deve.nir mexicc:i desde su géne~ls divino hasta su es

tadÍEi en el Hm:huac. 6 Por otra parte, como en ~QCO esto se c:.arece 

do datos precisos sabre el. lug<lr exacta d~ la supueste creacién h.!::!_ 

mo:ma y dol éxodo azteca, es proba"ale c::;ue los rr:ex1cas hayan ccnsid~ 

rada que su propio origen se encontraba en las míticas regiones de 

Aztlan, de Chico;.iosta;:, o de !;:; zona s~ptentrional de l:J actual r·~.!!_ 

socm~rica. 

Can la 1"1;::::si=iCn Cel r~gir.ien colonial en .4rnt3:-ica la !.ntare--

sante teorí~ cre~c!:::inista y 3utáctona de los m<;?xicas fue saveramer. 

te negnca y cer.s~r::;de por el ;:risti<:inismc 11 triunfc::nte 11 , al grado -
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que se .lD~ro su absoluta expulsión de l~s mentes C:e los at:or!ge--

nes. 7 Tratando de reemplazar esta tcor!a pero primordial~:ente de -

explicar la E?xistencia del homore ar.ericano, surgieren dife:-entes 

prepuestas con lns m~s variadas y curiosas soluciones. La prilT'era 

exp1icaci6n :JuscO enmarcar la cuestión de arigem dentro de las ---

principios religiosos del "Antiguo Testamenta 11 • Por lo mismo, sur-

gi6 la teor1a del Semitismo, dance por voz de Arias Montaf.c y Gre

garia Garc!o, se sostuvo que el hambre americana descend!.a de una 

de les diez tribus perdidas de Israel. e Desde luego que m~t; teo-

r!<:? no pudo encontrar una base sólida de sustentacHm -a pesar de 

que todav!a en el año de 1852, el inglés Lord Kingsbarough public5 

su obra Antigüed9des de Mfixica ••• con el fin de probar y c1r.i.entar 

su validez-; va que ni histllrica ni antrcpal6gicilmente había ele--

mentes que permitieran fundamentarla seriamente, pueo s6la desean-

suba en la formaci6n religiosa de las pueblos europeos. A fines --

del siglo XVI 1 hubo personas que sin llegar a cuestionar el pasaje 

bi:Jlico de la creación humana (Adán y Eva) 1 discutieron el origen 

judio del hombre americano al grado de poner cin duda su veracidad. 

El padre je su!. ta Jos6 de Acosta ( 1540-1600), la puso en tela de --

juicio al afirr.lar que el americano no procedia de una de las diez 

tribus pardidas de Israel, sino que desr:end!c. c2si segura~en!:e de 

alguna tierra pr6ximo al ~;uevo Contir.ente. 9 

7. Ibid. pp.95-140. y Motes Mcctozuma. Op.c¡.t. p.11. 
8. Eñ"Añ16rica, religiosos como Durán, Sohagun, TorquemnC.a o Clavi

jero 1 apoyaron dicha teor!a, sin embBrgo, en muchos de los ce-
sos la diversificaron con otros pasajas bíblicos como fue¡-on el 
de Adán v Eva, el diluvio universal o el de l.:. Torre C:e eabel. 

9. ~l~!~s L~~~t~~;~;0~º~~~;· a~~~~~;~6~exicanos." en: Hi~toria '.:icne-
rel de M~xico. r-~éxico. CGU:Ex. 1981. Val.I. pp.SS-a·1. 



A L.:; vez que surgieron e:;;tas te!lr!2s, at.!e a través ce supues-

tas mlgrs::iones tI':t~rcr. d:? ex,::lic:::?r el poblamiento del continen~e 

ame:-!cc:.no, :;e for~i.:lÓ por otra p3rte le teorÍ::! sot:re el orL;en ---

at.l~.;.nt!! cel hor;ore 2me:;!.c.uno. Est;;:i teoría, c;ue en su momento tam--

Oiéín fue durar.iente enjuic!eda por ,'.\c:::ista, p;n·a mediac:!os del s!.glo 

s:seur c:!e =.::ur!:ow:-:;:;, -~u.:2:i ader.~s de !'lut:Jer fund·ar:'lentado su di::::curso 

en las ::"e:~mt'.:!s iceo:s ée Flatdn, es::;oz6 la )cea c;uo m~s t~rde d2S:::!-

rroll3rÍe Lar!'ainzar :::i l.:: pe¡-fecci6n y 1ue en Torc:¡uematla y:J.. tam--

Oién se ha!::Í.:i vislui7:tlr'cCc, lC nn cuanto il raalizar dlversc:::!S compar11 

cione:s en.:. re las cul tur::ls =.utáctan::m de Ar:'lérica con las :;nti;uas -

cu.Ltu!."'as de ;.frica y .:isia i·!er.or, para deducir de todo ello SP.i.lej"-!!! 

zas a analog!as ::¡ue funoamentaran sus ideLJs. 

Las versiones so~re el arii;:;¡i:m del hambre c:imeric:ano fueron au-

mentanc:o ccn e! tis.mpo, !.leg;:mdo a seiial<?rse procedencias ¡je dive..::. 

sos pueblos de 1':: :entigüea;d cerno fueron los c<:?rios, les fenicics, 

las cart.;;in:?ses, los aes::ené!.entes c::e lo~ hiksos de Ei;ip-to, los -

sotlrevivie:nt2:; del. m:.;.ifr~;:i::J du ld flota de ~l:::?j<:ndra el Gr:.ncc, o 

.tas sor;;re.nc!entes tárt:::rc-;:;a;ol2s =tui:!nc~ al mando de f.wbl<::i ~an 

~~= ~~i~s ;,~~~;~~~¡:;~~·=~~;:;~·-'~;~~"ºLes e-:~ :u=re~ ~Bl r:i2~wt, :;r!r'-
:-.;::;: '"12;:.!.~-::.Ó"t.es je ·:;~x.!.c::::.·· En: ~.:::a~n';jo:- de ;.;,..xic:: .. ::5x:c(:. :.::: 
tl:Jl!:::? de:-,;!:-=:!.=::. -::::::-. ::>.:::.. .. 
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del it::li¡mo .'.;osef ;..ntonio Constantini y que public6 rm Franci<J en 

el año oe 1778. En est;J versi6n, el autor acrsc!itÓ c¡ue el americ:n

no C:e3:::rmd!'1 d~ ~;at?, yo1 ~ue rel':'c1on 1da el ¡:::JüS~jc: t;Íül!ca del dil_!;! 

vio, c:c:n le. tradlci6n ind!~anu donde se postul<!ba :¡ue todos lo::; -

proc:ilor.ibinos praven!::m de :oxco.x y Chichiquetzal, rn~trir.ionio sa-

grac:!a que gracia!> a un~ er:i:J3rcación (ac¡:¡lli) se h~bÍa logrsda sal

var del diluvio; no cabÍ:! duda para negar o cucsl;.!onar dicho simi-

1 i tud, quo más ~ue um.1 c::::inc:!.dencia result¡aoa ser una continu~ció:i 

de los 5a;;;r::ic!as Esc:ri tur.Js; 

Y as! 2!3r que la antlgüedud y sencillez de esta his 
torial persuede a creer que los primeros pablodorsS 
de Ar.ieric;::¡ se h~yan St!pnrado desde los primeros --
tiempos de ;~eMbrot de los demás descendientes de -
Noé, IJ hnyen ido all{ hac:iendo el viaje por tierra 
a la pnrte 'Oriental¡ esto es, caminando siempre h;:i
ci~ el Criente. 12 

Va cvanz2do el sigla xr;.;, se suscitó un Cumbia rel~vunte den-

trc de! cuestianamienta sobre el origen del hambre americana. Las 

teor!as idealistas, creac1an!:stas o intercontinentales sufrieron -

un fuerte revés al put:lic:<:lrse en Europa obr<ls como la Xemoria so-

bre los hfbridos y sobre l~s distinciones de l~s esper:ies nnlmnles 

de Paul Broca (1858); El ori'len de !2s Especies de Ch~rles ~;:¡rwin 

( ·1859); o la Cantribuci:!ín ~ la cr! tic:;. de 1 ~ !?canom{ :-i polí y; ica de 

Karl i·'.arx. 13 En estos tr3t;:idos y a P<Jrtir de ellas, se po!ltuló btJ.E_ 

car el origen del homt:re no y<!. En fuer"as divinus ni mucho r.mm..1s -

en culturas antiguas pl:!n~~rr.a.nte des::irrolladas, s~no en 1:1 evo!•..J---

12. Jcsef rln"t.:in!.a Con-:;tanti~i. So':::-P. el aTi':leri de los P."1~:-i::anr.:=. 
M~x!.co, U~ . .:..M• (~.f). pp. 1~-15. 

13. i·iatrrn ;-Toct1nur.i~. Da.Ci t.. p.1G 
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ción de la especie d tr2ves del estudio de restos 6seos y '.?r::ueol~ 

gicos, as! cono a trav~s de la pe!'spec:"t.iva del desarrollo c~::mé::ii

co-sccial de 1 <i!i épo::::as progresivas de di fergntes modcs .::e ::-::-:1Cu:::

ci6n. 
14 Sur~icron entcmccs di verses ;::iroyectos ;,;ue 1 tanto nz:c!.on:!les 

como extr;;mjrH·os, prctendi~ron dar con el origen áel hor:ibre 3rneri

c:ano. En 1779, se creó en Fronci<:i la 5ac1edud de l~s Cbserv;;;.ciones 

del Homore, que al igual que lF\ Sociedad Etnológica de París C----

1839) 1 no cesó en sus numerosos cu2stion::ir.ihmtos sat.rs el ori-

gen del ho"Tibre ar.rnric:ano. 15 Para ·1a59, tcmbit'.in en Francia 1 st:i cre6 

la Sociedad de Antropología de Far!s la cual tuvo :i su cari:.;;a ln r,!! 

dac:ción de las primeras ins"trucc:iones para la investigecién ::intra

polOgica en México ( 1862). ·¡6 Dos arios después, y a la so~::r.'3 i:!e la 

invasi6n francesa, se creé la Comisión Científica del Inpe:-io, que 

a pesar di? tener ln5-:rucciones IJ Progre.mas antro;JolÓg!.::os '.;" atnolÉ, 

gicos sobre el homure americono, no pudi~ron éstas llevarse 3 cabo 

por causa de la victoria repub.Ucana. 17 

Por otra parte, los estímulos que todo eoto ¡:irac!ujo E:n los Bl! 

tudiosos mexicanas oriqinÓ un ncvedaso interés por ciencias como -

la arqueolog{3 1 la palentolog!a, la C?ntropolog!a o la etnolo;Ía; -

a!J! como creó nunerosos est"ucr::os metor!olÓ:;icos para or;;sn!:?:;r de 

maner3 sisternÉtica e.1 concci:niento antropológico de la~ :::ul~uras y 

pueblos drz H~x.ico. i:cn base en lo <Jnter!or, lL! influenci3 :::;¡:rwiniJl!: 

ta en NÉxico re; istri5 pG"riÓr:!o da intensa octiv!.dr;;d i::?n~:-e los --

14. Loe .. Cit. 
15. Juan :om<:s. 11 :.Jn ;Jrecursor de la ant:-a¡::;olog!e fÍ3ica: E. Do'Tls-

nec:;h ( 18.::!S-1904). '' en: An-:¡les ~E ~ntroooloni3. ri~x!.co. t.:.,..M. -
Vol.UII.19?0. p.10. 

16. Jua11 Com;:s. Le~ Prlr.ieres Instr:.Jcc::icn"1~ ••• pp.13-J2. 
i?. Ibid. pp.J~-39. 
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año9 .:le ·187C-19C!O; conde a trav~s de ;:;e¡-sonaliL:2des co;;io .:usto ;1..2 

rra, Franciscr.i i=at!.ño, :-J3nuel Flores o Porfiric P:r:-a, y a ;:e:rnr -

del antiO~rwi:ilsma de los po!:iltivi::n.as corntian~s 1E ·¡ de l:'.! i¡_;!t:si2 

cutó.tica, 
19 

SP. alcnnzarcn teorl r.s el ten ente fun..:.¡:!qmtale!::. ;:J'ilr~ l:J 

cuestión del ::nigen ::lol hcm::re americano. De hE!cno 1 no ~esecn2nao

se del tC!dO lu teorí=i ae ¡:iot:l::imiento desde e.l V!.cjo .··~unce, se dCPH_ 

ró y actualizó con lo inclusi6n de f;ctcres OE?t.erniinentes como ful! 

ron al clim8 1 lo geografía, ln dieta alimenticin, v el greda de -

culture do los hombres prehistéricos; adem~s, se hizo hincepie en 

que el hombre que habÍn ¡::obl"!Co el ccnt:inente a11Pric~no no hab!a -

pertenecido a un determinado pueblo 11 avunzado 11 de l:::! antigüed~d, -

sino que m~s bien -y en contr3 de todas oquéllus te;:;rÍas rell:;;ia-

sas o intercul turales de 12 époc;J- correspondÍ<J a un modelo pre-

hist6r!co producto netamente de la adaptocián y evolución cu la e!! 

pecie. En este mismo orden de ideas, surgieron taor!::is cerno la del 

Ologenismo (génesis global) t o la del Autoctonl smo; ést:J Úl ti:na t -

que fue defendida por José Ram!rez<!O y Manuel Riva !-'alacia 1 ~
1 est!!. 

bleci6 que el proceso de la evolución podía no ser exclusivo de --

Asia, Africa o Europa, sino que también pad!t:? hA:Je:-sa suscitaoo en 

América y de una forma por dmnáG inc:ependiente a L~ evolución asi.Q 

tic a y afrlcena del hombre. 

Al margen de estas teorías :¡uc revolucionnron :! pnnoram2 nn-

tropclllgico de México éurante la segunc::a mitad dgl siglo XIX, con-

18. Roberto ~!areno. L:~ ool~mi:::n del dnr•...iinls:no -:n :.·i:xico. s!:::lo -
x:x .. Testi~onios. i·i~xico. W;~;.r;, 1987. ln!:iti tuto de Inv1:st!.ga-
cianes históricas. pp. ·139-;W4. 

19 • .!E.!E!.:. pp.1J9-c::oi... 
~O. Il:lid'. pp.~1.tí'-t!5fl. 
2·1. lb!.a .. pp,J:..:9-3·r<!, 
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tinu~ron existi~nco teorí~s t<'.!il antigu3s c::imo l=s Ce1 n!'i¡;en ser.ií-

tico, ;:?tl~;n"ti:c :l in:erccltu:-:.ü del hombre americano. Los estu~lo-

sos ::;u::! dieron crÉCito a P.Stas explicociones, en la ~ayor!a de los 

cucos recurrieron a elL!S :::ior-:..;ue los nui::!VDa conceptos científicos 

no le~ ccnvc:ncieron de! todo. Fue tumblén un rüsgo car3cterística 

de estas personas, el p:J.rtir de pr2cepto::i bÍt::liccs para después --

conjeturar y tec::-izar sacre l<J forma en c¡ue se habÍ3 desarrollado 

el po!:llnmi~n-to Ce ;.rri~ri=a, y con ella, el_' origen del hombre ar.ie:'i

c::ino. hsÍ pues, tenemos cor eje;nplo a Antonia García Cubas, que en 

1e7·1 y a tre?.VÉ:s ce su Ensavo Comourativa .... , apoyó l~ teorÍ.:;i del -

monogenismo para cesPu~s serhüar que las ruinas Procolombinas de -

xéxico mostraban un2 asombrasa relación o influencia de las utJi

ct::1das en lo~ m~rgenes de! r!a ~Jilo. 22 t-ior otra parte, don Alfredo 

Chavero 1 retomando el manogeni!:mD tan peculiar de la época, consi-

derá -a diferencie de Gerc!u Cuba::i-, que lm:i culturas americanas -

eran de origen autóc..:ono; z.3 pero que no suced!a lo mismo con los 

anc:entros de estns Últlt.'1.:!S (tiomcrcs prehistéricos o pr!.n:ithmsJ, -

ya :;oue estos .¡~.:í::rn ar:iigrado a nuostra com:inente a travé~ de la -

Atl~ntida, c::mtini:.:n"';e desaparecido ~ue en tiempos remotos unín lEJs 

tierre:s del plano te. ' 4 

22. Antonio G..Jrc!a Cu~~s. Zns:wo rlP. un e~itl!dio cc~o::::r::!tivo entre -
l=:s ruin;;:; eg!.pc!?.s v 12s mexic¡:.nas. M~xico. Imprenta de Igna
cio Escalante y Cia. 1871. pp. 24-26. 

;¿3. ~e necho, .:sntra ::!e su peculi:ir consideraciOn, llogó a deterr:li 
nar quE lo;; chino3 salieron de América para poblar el Asia. --= 
Ibid. p. 70. 

24 .... l;rndo Chavn=c. 11 1-li:.~o:-i::J ,",ntl;ua y de L:: Concui3t.LJ". en: ~ 
:d:::o ~ tr-:v~s ~:? los ~L:lnC?. ~:".torl'J ::en~r:?l v como1Pt"1 ;'lP.! -

~~:~~Í~~~~~:.·~~~~c~:~~~! ;~~;~.~:t~~. ~~~~~i~~o ;~!.i ~~~~,~~r!i~t~~~~-
t".:. h ·st~ 1.> F::o.::· a-::~i ·.!.. · e11.lc::-. =:c1. Cui~~re.~';77.Tana I. ~µ. 
é:-7::. 
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Otrns tf.!or!~s que car<Jcterizarcn la se~unda mitad del slJlO -

XIX en :·lexico fuE?ron las per-tene?cicntes e F'rancisco C:::rbc:Jjal v :1!! 

nuel Orozco y Serrr~. La del s!:mor Car~ajal, ;::iutilic.:Jda en el año de 

1862, LJportó un interP.s11nte compendio de le5 teor.Ías m¿j:5 im;:;ortan-

tes e i.1.ustr;;itiv~Hi de lCJs t?pocc:J, ya que despu~s de cament<Jr los --

pros y los contra de cada un:J de e.L.!.Ys 1 c:::incluyá por medio de anü

log!as cul.tura.1es, que lo ffi=!S cuerdo con respecta al origen del -

hombt:e ~!:I~!ricano ar"J el señalar que proced
1

.Ía de Asia, pero cm tic!'.! 

pos posteriores al de la "confusión de las lengui::!S 11 .. (!S Por su par-

te, el ilustre hintoric::1dor Manuel Crezco y Oerra en un prinar tr<J

bajo public!!dO en 1864: Seaoraf!a de bis l•mguas v cnrt:t ?.tnogrtifi 

ca de Mtixico., destm:á con base en las creencias precolombinL!s, --

ciue el americano proced! a del norte o de la reglón septentrional -

~6 
de nuestro continente; más t.:Jrde, can la publicación da su Histo 

ria Anticua v de 1<1 Com:uista de !-,~z<ico,{ 1880), ar.ipliÓ y reforzó -

su coment~r10, ya qun realizando estudios comparativos entre cult.!:! 

ras d1s!;;i.boles, es! como consult;:indo am_¡::;lias fuentes al respecto -

-como fue el caso de la obra de don Manuel Larrainzar-, 
27 

pudo de-

ducir que si !:Jien el hombre americano proc2dla del Viejo ~lundo C-

.'~d.1n y Eva), t~f'lbién eran comprobnblen sus nexon con cul tur~s como 

l.a eg!~::ia, hebri:?a, P.tiópe y !:JÚdic;:i, ~B Cabe dost..:cnr aau!, que don 

~S. Fr;;incisco ::::ar:rnjel Et.pina3a. •-iistcri::J de 1·~éxicc r.!nsCn loo; nri
m<?ros tie~u:rn de r.ue h;iy not'cia h~ste mcui<'dos de?! si.:::ilo XIX. 
ll-i&xlco. Ea, Juan Mbudi~no. 1862. p,¿14, 

25. aanuel :Jra;:-co y 2crriJ, ÜFHJor¡:¡f{::,, de 1'1s lenr;ur:in v ::-~rt~ etna-
ar~ftm·, de i-:8xico. M6xica, lrnpre"te de .J.M. ~ncr::d!l y G. Ssca
li;;nte. 1E!E4. p.íS. 

27 .. i.¡anuel C;:o~<:cc y 3erru, Hist.ori;:i ~nt!:;u'.'l v ::rn 1~ Ccnioul:.~;:i ~r> -

~s. 7~~~~a~P::~~~~~ 1 . E~ .. P1Jr:-úa. 1925, pp.~·1-9<!. 
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Manuel Orozco y 8.erra recurri6 a estg t"i.;:io C!:! a:g:..:.'"'entos un ~an::;:_ 

ret:ógr'3das, por ccn:::.iéer=.r que las teorf:s C:e L~nark, Darwir. C- -

eurmeist:::r, humillé!:ian v af~ndÍ::in su natural2:.a cr:s-:!.::na ·,· :-u~:;;-

na; de an! .'.:\UU comentar5 que: 

en ni.:i~uno de es~ou sistemas, v en ::i-::ros más en:::::n
t:-'=r.ics l~ verd8.d que de tJuena fe ~u=c:::1:1os ••• ncs ~a
re.e:::: ~ue sc han g<::st3do e::ifuer.:as in~uaitcs e::. ir.:;~ 
nic, pretendiendo oscurecer l; luz ::ue 3 rf1ud~le~ -
brcta de 1::: verdad. etern:=i .... ::::-eer..o:::, 'I r~c1onr?.L e -
1.ntui-:ivar.iente pref~ri1nos (~i ::ui=:¡-3 se= ;:icr ==;L.:-
llc :::?un::ue ld r:izén no sea cisntÍfica) 1 t.ene:r .,u;:;;
t=o crir;en de l~ pareja cre.:da por c:ios, a de:::=.:;:;-
der en ll.n!?:; recta ni transv=:?rsal del or<1n~ut~r., -
del c!'limp~ncá o del gorila¡ preferi:·;-;os po.sear un:::. -
alma destello ele la Oivin!C2d, a hc;.t:r!'?ar li!:::-::r..=.n
te con la materia, sin saber qué hccer ce ncsc-:r::::3 
en esta vida IJ en la fu tur:J. En su..-:::: la S;:;.n~2 r-:-a
viden::::ia creó un hombre IJ um:i ;';'lujer, áO! :-;uienes ::es 
ciende al g~ntlrO hum;J:nc. 29 

Concluyendo h..:st::. aqu! el contexto teÓ¡-ico en 21 .::ue se c.::n--

formó y ~urgió la tEo¡-Ía larrainctsta so~re el ar!.;2n del hc;:-~rs -

americano -misma cue fue publicada entre los 8.ños -:e 1575-1570-, -

res"ta tan sólo ':!es:;::car yue l2 h1.p5tesis c!2 nuestro aut.or ::u::::::6 !.~ 

aerta dentro dE aqu~l grupa de obras de c:.r~ctsr 11 hi::rio.a 11 e ~c.!3=., 

da coni.:ep"tos c:-:.s:i<:!nos e !nt?.rcultur~les. 
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3. 3. Larrainzar y la Arqueologia de Gabinete. 

Dentro del proc:eso formativa de la arqueologí.a decimonónic:::? -

nacional 1 destacó un grupo de intelectuales que se abocó a la ta-

rea de recabar y estudiar cuanto d<Jto o noticia les era posible l.Q. 

calizar sobre las culturas mesoamericanas. Especif le amente, real i

zaron copias de textos coloniales, pa1eografioron documentos in~ci 

tos; y al observar el potencial informativo que pase{an los c::Ódl-

ces, consideraron que todo vestiglo precolombino era en s!, una v..s. 

11cs1.sima fuente de informaci6n de primer arden. 

Las interpretaciones hist6ricas que prosiguieron a esta ac:u:7:_!:! 

!ación de datas, postularon el estudio conjunta de los vestigios -

culturales con los documentos esc:ri tos 1 para so!uc: ionar prob!eme:. 

de car~cter netamente arqueol6gic:a,. Sin embarga, las historiadores 

que mas exaltaron la eficacia de este revolucionario método léjos 

de llevarlo a la pr~ctica se limitaron a la consulta de las fuen

tes escritas. De hecno, pari:l funaamentar sus investigi:lciones y es

tudios, no repararon en la necesidad de salir de sus Bibliotecas a 

de sus privadas. Por el contrario, prescindiendo completamente del 

anl!.lisis "in situ", se limitaron a conocer y a estudiar los inmue

bles y objetas indígenas a través de las descripciones de las tex

tos antiguos, de las litograf!as, acuarelas, cr6nicas de viajeros, 

y hasta de ciertas colecciones particulares de antigüedades 'I co-

sas "raras". Este grupo de personas que por la misma fue conocido 

con el nombre de ºar~ueólogos de gabinetett 1 conté con la esmeraca 

participacHin c:lel licenciado Manuel Larrainzar. 

Notüblemente inmerso en su alta erudi.::ión, pero menos c:onoci-
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do que un Garcia Ic:azbalceta 1 que un Orozca y Berra o que un L(jcas 

Alamlin¡ Manuel Larrainzar mostró aesde una muy temprana edad un p~ 

cu liar interés p~r las antiguas cultura!::> precolombinas del pa!s. A 

la edad de ve in ti tres años parece que este interés no pasaba de e.=!. 

tar justificüdO m~s ::;uE! pal" un se'1cillo móvil político, ya que re

curriendo al elememto mesosrnericano y a toda lo que ésto ten!a pa-

ra entonce!:> de fanta.siasa, pudo datar a sus discursos de un nota--

ble car5cter patri6tica y por demás nacionqlista. Coma ejemplo d8 

esto, se tiene su discurso de. 1E.3~, en dondn reprobó la participa

ción oprobios<:.1 1J por demás censurable de los canqulst<:idores, ya -

qu2 al haber mancillado ºla m2nsión feliz de los Aztecas 1' condE:ma-

ron u todos los sobrevivientes a un estado total de abyección v pg, 

breza, por m~s de trescientos af:as. Afortunad2mente -v como se 

aprecia en la cita siguiente- este móvil político que en un prin

cipio llev6 a nuestro autor a urgur en el pasado precolombino de -

M~xico, muv pronto despertó en él un interés mayor que lo hizo de,:!. 

cubrir en todo ello un enorme valor hist6ric;o cultur<31~ 

Chiapas ha tenido su existencia propia v uno impor
tancia politice desde los tiempos anteriores a la -
conquista: existen todavlil restos y ve5tigios de su 
antigua grandeza. Las ruinas de Palenque hrib.lan de 
la imaginac16n con un lenguaje mudo: ellas han atrn 
ido las miradas de los sabios de Europa, y a la ver 
dé!d que siete lec;;uas oe caserio v edificios arruin~ 
dos, sorprenden y arrebatan la aomiraclán: aún no :: 
SE? ha levantado el vol o que oculta el origen i:!e es
tas ruinas¡ pero ell:Js indican que fueron en otro -

1. Manuel Larrainzar. Discurso pronuncindo en la cnpi tal de Chin-
.B.S.§ por el C. Lic. Mnnuel tarrninzar miembro del ilustre y llla-
cion::ol Colegio de Abor:..,,dag de M~xica. el 16 de mmtiP.mbra de --
18-32. Aniversprio del g1arioso q:-i ta de Oolonm, S;:m C.ristobr.l 
de Las Gasas,Chis. Imprenta de l:J Sociedad, a cnrgo ae Pedro -
Quest1da. 1832. pp .1-'7. 
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tiempo la mans16n de pueblos numerosos 1J civiliza-
das, pertenecientes a una gran naci6n. 2 

Al paso de.L tiempo, su interés por lo preco1ombino (principalmente 

el relativo a le zona de Palenque) lo fue vinculando a personas 

sociedades que de una u otra forma se encontraban dedicadas a lo -

mismo. Para 184'9, como miembro de la Sociedad Mexicana de Geogra-

f!a y Estadística, fue comisionado para elaborar un trobajo sobre 

los idiomas o lenguas que hablaban .LOS primeros habitan tes de Ml?x.!, 

ca. Debido quizás a lo pretencioso del proyecto o a la inestabili

dad poli ti ca del país, el resu1 tado de la investigación jamás fue 

publicado lo que en ningún momento afectó o disminuyó e.L prestigio 

de nuestro autor como persona versada an la materia; por el contrQ 

ria, en 1865, reconociendo la misma Sociedad que eril una persona -

que constantemente se estaba ectuillizando sabre el tema (ya Que PQ 

ra este momento, Larrainzar hizo pÜblico el estor preparando una -

obre sobre las "antigüedades de Mri!xic:o 11
) volviO a solicitar sus -

servicios, y esta vez, para que rc~lizar<J un informe sobre la obra 

del Abata Brasseur de Bourbourg titulada: Si existe el origen de -

la histori<i primitiva de MÉ!xico en los monumentos egipcios. y el -

de la historia priml ti va ael Antiguo Mundo en los monumentos ameri 

Lo importante de tiste análisis en donde nuestro autor ,ademds 

de haber de!:iplegado todo u:i amplio conac:imicnto bjlbiográfico so--

bre el ca90, rP.cono~16 un claro parolelismo temático con la obra -

~. Manuel Larrainz.ar. Oiscu-so prcnunclndo por 81 Licenc::iada Ma--
nuel L1nrain2ar O!outado nar el Da ortn'l'lrmta di? Chici as en 1 
aesion del d n %6 de noviemLre t!Pl corriente añt1, Me><ico. Impr_g 
so por José H. F. de L?ira. 18:.G. p,11. 
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que por entonces ya estata preparando, fue el hecho de que plasmó 

en él sus pri:neras cuestionamien~os sobre la disciplina arGwealégl_ 

i:::cr en México. Por principio, reconoció que la ar:::;ueologia a C::ife--

rencia de la historia, era 13 materia que poseía 11 el conocimiento 

más profundo de la 2ntigüedad'', 3 ya c¡ue al no cantar en muchos de 

los casos con dccurnentos esc:-itos, tenia que recurrir a res:os ma-

teriales o cu! turales ;:i3ra la fur.d;;:mentacii!in y com;:::irobac16n de hi

p6tes1s. Cabe señalar, que esta convicción en los vestigios mate-

riai.es como idóneas fuentes de informaci6n, si bien resul tá en un 

momento novedosa y revo!ucionaria, fue tan sólo generalizandose en 

MÉ?xico hasta fines ael siglo XIX, cuando se introdujeran en la ar-

queolagia métodos como el de la excuvaci6n controlada, el de la aJ:! 

servaciC.n "in s1tu", a cama cuando se realizaran las primeros in--

tentas por academizarla. Por su porte, si Larrüinzar inexplicable

mente nunca llevó a la práctica dicha método, no par e1la Oeja de 

reconocer la eficacia del mismo; detallando las adelantos que con 

base en él se ven!an haciendo en Grcci<l, Rama y Egipto, esta~leció 

que eran las vestigios culturales quienes "han ida desvaneciendo -

muchos errares, y fijando la verdad de los hechas. 114 Relacionado -

can toda esta, larrainzar na limi t6 el campo de información del ª.!: 

qum5lago a las restos ·materiales de las socíedades des<.iparecidas; 

tambil:?n consideró que en el proceso de bÚaqueda de la verCad hist§. 

3. Manuel Larrainzar. Dictamen presentado a la Saciedad dP. Geogra
fia v E!lt;::idistica de Mexico por el Sr. Lic. D. Manuel Larrain-
zar, sobre la obr<J del Sr. Abate E. Corles 8rasseur de Bour---
bour cuvo titulo es el si uiente: 11 51 ecsiste el ori en de la 
historia primi tive1 de M xico en los monumentos egipcias. v el -
de la historia primitiva del Antiguo Mqndo en los monumentos -
americanos." M~xico, Imprenta de Igancio Cunplicio. 1665. p.~3. 

4. l!!!E..:. p."4· 
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rica, ademas de consultar y atender .los documentos escritos y las 

costumbres y tradiciones orales, el arGueOlogo debía da realizar -

detalladas análisis filol6gicas y f!sicos sobre el objeto de estu-

dio. Con estas rec:uer1r:1ientos -que por cierto fueron muy parecidos 

a los que solici tO del historiador- na hay duda de que Larrainz<?r 

dcsef> ver en el arque6logo a un ser ilustrado altamente erudito, -

que lo mismo podía discernir de fuentes eser! tas 1 que de fuentes -

materiales u orales. Tambitin consider6 que la "sana crítica, el e~ 

tudio esmerado y la atenci6n ilustrada" (objetividad e imparciali

dad), eren las mejore a herramientas con que contaba el arqueólogo 

para depurar y analizar todo tipa de fuentes. 
5 

Por lo mismo, don -

Manuel puntualizó que: 

para encontrar la verdud y depurarla de toda lo que 
pueda desfigurarla, es preciso emplear las reglas -
de una crítica ilustrada, y fijar la consideracHm 
en todos los medios que puedan conducir a ese resul 
tacto. 6 -

En cuanto al avance de la investigacian arqueoH:igica en Mexi

co, Larrainzar reconoci6 que se encontraba en un estado "lento for 

mativo", ya que faltaba mucho por investigar y escribir, así como 

de corregir y actualizar. Ademas, existían ciertos motivos -comen-

t6 el autor- que hacían que la investigaci6n arqueal6gica en nue~ 

tro país fuera considerada como une necesidad imperiosa, y que ---

eran el llegar a esclarE!cer el origen del hombre americano, el de-

sarrollo de las culturas precolombinas y sobre todo, las posibles 

S. De ahí que nuestro autor parafraseara a Mr. Gebelin: 11 fJo todo -
debe desecharse, ni creerse todo, sino que es prGciao examinar" 
~p.i:!1. 

6. J~ p.<J. 
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relaciones c:¡ue en un tiempo muy remato unieron al continente amerl 

cana con el resto del mundo, ya que de llegarse a comprot:Jar o des

cubrir, causarían una gran revoluc16n en el conocimiento histérico 

mundial. Así pues, el pretencioso ctliapaneco consideró que;. 

entre nosotros esta clase de trabajos es, mas neces.2. 
ria, pues aun~ue tenemos escritores de mE!rito y eru 
dici6n aue se han ocupado de AmÉ'rica, queda aún mu:: 
cho que hacer: hay puntos que apEmas se han in~.ica
da, otros que se nan tratado someramente, muchos -
que se han omitida, y cuyn importancia se ha ido ca 
naciendo a medida ::iue se han generalizado entre na:: 
satros las conccimientos en varios ramos de la cien 
cia, antes poca cultivadas, y otros en fin, que de= 
ben sujetarse a un severo eX<Jmen para establecer la 
exactitud de los hechos y que la verdad sea conoci
da. ? 

Despu~s de la crítica hecha a la obra del Abate, el pensamie.!! 

to arqueológico de don Manuel no volvi6 a presentarse sino hasta -

la d~cada de los setentas. Entre las años de 1875 y 1878, y des---

pués de un trabajo de investio:;¡aci6n de por .lO menos veinte años, -

Manuel Larrainzar publicO !os cinco tomas de su obru. titulada: ~ 

tudios sobre ln Hiatoria de AmEiricn, sus Ruinas v AntigüedDdP-5, En 

esta obra, e.i tema central correspondió a.l principal cuestionamiel! 

to que las escasas investigaciones arqueol&gicas de la época se v!! 

nían haciendo, y que fue: el origen del hombre umeric;:mo y la posJ:. 

ble relacilln intercon'tiner:tal entre América y el Viejo Mundo. Para 

io mismo, a lo largo de los tres primeros tomos, nuestro autor de~ 

cribiÓ, analizó y c:o~pará las zonas arqueol6gicas de Mcsoamérica -

( principaJ.mente la de P;l!enque), con las del Mcdi terráneo 1 Asia y 

Europa. Posta::iormente, el i.::uarto tomo -p¡irticndo de los resulta--

7.~p.~t+. 
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dos de eu an~lisis comparativo- trató sabre el origen del hombre 

americano. Finalmente, el temo quinto, procurando reafirmar todo -

lo anterior, ofrecla un análisis etnográfica sobre las "antigüeda

des11 de América con las de las otros continentes. 

Si bien la obra destacd por su amplia extensión y por el con_!! 

tante usa del an6!isls comparativo -cualidades que hicieron que 1.9, 

nacio Berna! la considerara como "un c¡:¡tálago de lo hasta entonces 

publicado-, 8 también creci6 en importancia por presentar de manera 

pormenorizada el pensamiento arqueologico del autor. Continuando -

con el sentida de sus prim~ros cuestionamientas arqueol~gicos de -

1865 1 don Manuel reafirmó a la arqueologiLI como la ciencia que ap.!!, 

ytindose en el mayor n6mero de fuentes poaibleo (principalmente vo~ 

t1gios materiales) tenia c:omo objeto de estudio los aspectos par-

tic:ulares y generales de las soc1edéldes desaparecidas. Para lograr 

la eficacia en todo esto, Larrainzar consideró que lil arqueología, 

a parte de contar con ciencias auxiliares como la antropologia, la 

fisiología, la etnografia, la geografia y la historia, estaba divJ:. 

dida en varios ramo~ y combinocianco, de los cuales, los mils impo.r 

tantas fueron la arqueología literaria, la paleografia, la diplom.§. 

tic:a, la artística, la monumental v la meclin1ca. Visto así (y to-

mando en cuunta que ¡Jl momento en que nuestro autor escribió ésto, 

la arqu1m1ogÍa a~n no gozaba du una completa oceptaci6n netre los 

circulou intelectuales) cstableciÚ que dL?bido a la universalidad 

y especialización do la mismzi na eru una actividad vana de pura C!;! 

rlosidad a entreten1m1enta, ;:iues siendo un~ Cli!lciplina que se reml_ 

tia a fuentes ele infarm2cion m5~ nntiguos que lDS utiliZiJdos por -

S. Ignacio Berna!. Historia ü<? .i1 iJ.l'."cuoatm;tP. ••• p.11~ .. 
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la historia, ofrecía "un c:onocimiento más exacto y más vasto de la 

historia del hoo;¡bre, c:el mundo y de la saciedad. 119 Par lo misr:lo, -

na debe o.Lvidarse -c:o¡¡¡ent6 eJ. autor- c;ue debido a los adel;::ntos -

obtenidos por la investigación arqueolOgica se habia lograoo modi

ficar o 11 rt?ctifica:r l~ historia"¡ de ahi que si ésta progres2t:a en 

su conocimiento de la antigüedad, era gracias a los estudios ar---

queológicos que 11 hun ido desvaneciendo muchos errores y fijando la 

verdad da J.os hechos." 
1° Cabe señi:Har que al momento en que La---

rrainzar ex<.ilto las ventajas do la orqueolagía, cit6 en determina

das ocasiones el término 11 prehistoria 11 como referente al perHido -

de la existencia humana anterior a la escritura; 11 sin embargo, d]. 

be destacarse qua don Manuel no utilizó dicho término con un sent.!. 

do peyorativo, ya que como Él. mismo lo mencionó en su escrito, ta!!, 

to las soc:ied;Jdes ágrafas como las gráficas tenían el mismo valor 

e importancia dentro del devenir humano. En este sentido, encontr.Q 

mas que el linico fin c:¡ue lo llevó a utilizar dicho colific:ativo 

fue el de poder distinguir el campa de acción de la historia carne 

el de la arqueología. Así pues, cuando el autor ampii6 su comenta

rio sobre la prehistoria seflalÓ que: 

esa parte de la historia la mils preciosa, y la m~s 
Útil e interesante, está cubiertü con una densa os
curidad, al traveo, de la cual no es posible pene--
trar¡ no tenemos mas que los destellos que arrojan 
lOD libros sagrados, fuera de los cuales todo es in 
cierto y dudoso; y en e.tlos no se encuentran los de 
talles que eran de desearse para poder juzgar sobre 
.to ocurrido en los tiempos prehi?JtÓric:as. 12 

9. Larrainzar. 1:.studios sobre l<J hiñtari.a ... , Tamo I. p.XV!I. 
1U. !bid. Toma IV. pp. XIII-XIV. 
11. lbid. p.XXI. 
12. !bid. p.XI. 
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En cuento a las fuentes que se debían utilizar en la 1nvesti

gaci6n arqueol6gica, larrainzar -al igual que lo hizo en su te-..to 

de 1865- recomendó la lectura de todo tipo de texto histórico, p~ 

ro cuando éstos escasearan o sencillümente 11 la historia enmudez----

ca11
1 debla reconocerse que "un objeto cualquiera es manantial fe-

cunda de ~tiles observaciones 11 ; 
1

J por lo mismo, recomendó el anál.!, 

sis de la gran variedad de vestigios culturales como eran los man.!:! 

mentas, la escultura, la pintura, ln numismática, la taurética, la 

glíptica, las ofrendas (hechas a los "diOsea del pagiJnlsmo 11 ), as{ 

como las costumbres y tradiciones orales de los pueblos; ya que t.9, 

dos éstos y en el mayor de las casos: 11 mucha~ veces han suplido a 

la historia escrita." 
14 

1-'or lo tanto: 

las ruinas de las ciudades son los archivos en Que 
se han encontrado los comprobantes de la genealoi;!a 
de los puebles, su vida, sus vicisitudes, su prci;;r!! 
so y su t1ccadencia. 15 

Sobre el "anticuario" -nombre can el que también llegó a de--

signar al arqueóloga- 1 observ6 una simlli tud de requerimientos can 

.los que diez atlas etr5s le habla exigido al historiador. t.spec!fi

camente, le salicit& que fuera conciso y claro en sus narraciones 

y que evitara lü aridez y aequadad en su discurso, pues conforme -

al precepto de Quintiliano, no debía decir 11 mñs ni menos de le que 

conviene. 1116 También le augiri6 el conocer y estar actual1Zi!C::O de 

todo lo escrito sobre el objeta de estudie, ya que "combinando las 

13. l!!iJ1..:. Tomo I.p.XVIII. 
14. ~Tomo V.p.XIV. 
15. l!!iJ1..:. p.XLII. 
16. Ibiri. Tomo II .p. IX. 
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noticias que se hallan esparcidas y las diversas ideas que se han 

emitido sobre una materia, se llega a grandiosos descubrimien----

tos.1117 Asimismo, enfatizo en la obligacion de proceder can toda -

ot:jetividad e imparcialidad al momento de la investigacion, ya que 

si realmente se deseaba que los descubrimientos arqueolbgicas in-

fluyeran 11 en la historia y en las demás ramos del aaber 11
, no se d,!! 

b!an tratar a la ligera las fuentes de informaci6n, asi como tamp2 

ca se debian ocultar hechos, inventarlos o ,supeditarlos a intere-

ses personales. 18 

Para que el juicio objetivo e imparcial del arqueólogo estu-

viera mayormente cimentado, Larrainzar consider6 que éste debía pe 

seer un tacto fino, un ojo avisado, una cr!tica iJ.ustrada y una a,! 

ta erudición, ya que de esta manero y ante B.l numero infinito de -

hechos y causas que impJ.icaba i:oda investigación, estarla faculta-

do npara no tener como aserciones fundadas las que no son sino me-

ras probabilidades. 11 Por lo tanto, el sabio chiapaneco apuntó que: 

en toda materia, pero especialmente en la que se re 
fiera a la historia, no puede, al tra"tarla, proce-= 
derse con acierto, sin conocer hasta donde sea pos.!. 
ble, cuanto se halla escrito sobre los puntos que -
se traten y las fuentes de donde pueda sacarse la -
verdad. 19 

En cuanto a la ut1lizaciCm del método comparativa, Larrainza"' 

destac6 su gran eficaci<J dentro de la investigacion arqueol6gica¡ 

de hecho 1 para elaborar cada uno de sus cinco volúmenes fue el m~

todo al que más se apeg6, pues consideró que era el Único medio P.2 

17. !bid. Tomo IV. p.XXX. y Tomo I. p.XIII. 
18. Ibiel. Tomo V. pp.V-VI. 
19 • Ibid. p.V. 
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sible que partiendo de la conocida a lo desconocido o viceversa, -

permitía adem~s de ratificar o rectificar la informaci5n plasmada 

en los textos, el corratlorarla con la de los vestigios cultura---

les. é!O Por ello, motivado por su formación l.iustrada y erudita, d_!! 

tractó contra aquéllos "escri tares modernos" que empecinados en 

cuidar la estética de su estilo, por falta de amor a la ciencia a 

por alimentar frivolidatles y pasatiempos vanos, omitían en sus --

obras la procedencia de su información, o ~Bncillamente, prescin--

d!an del Aparato Crítico por considerarlo inútil, engorroso o con-

trario a la belleza de la literatura. Par la misma: 

en las investigaciones historicas a nadie dE?be cre
arse sobre su pa.Labra, si no muestra las razones y 
pruebas en que se apoy<J ••• Mostrar los datos en que 
se apoya el juicio que se forma sobre cosas anti--
guas, que no pueden conocerse sino por las investi
gaciones que hayan venido hacHmdose, para descu--
brir y cerciorarse de la verdad, es dar a los acer
tos tal peso y grado de certeza y seguridad, que --

~~=~ª d!º~~r=e~~~g~~a~~~~~o 21 de ligereza, y de arra!! 

Por otra parte, refiriéndose nuevamente ol cstndo que presen

taba la práctica arqueológica nacional, reconoci6 que a diferencia 

de .La europea, en donde "se organizan expediciones y comicioncs -

cient!f icas que se ocupan de trabnjos altamente importantes para -

la ciencia y la civilizaci6n 11
, 
22 la nuestra continuaba careciendo 

de! impulso gubernamental, de 11 hombres de letran" así como de pr.:i,E 

ticas y trabajos de campo, al gr;:ido ele que sabre el periádo preco-

1ombino de M~xic:o aún no ";e 109ratla disipar aquél "ve.Lo rnistoriooa 

20. Yl!.fh Tomo I. pp.:<V!Il,XX!l--.:XIJI. y Tomo IV. p. XXIV. 
;::·1. !bid. Tomo V. p.Vl. 
~2. Ibid. Tomo r. p. xxvr. 
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que acul ta lo que hay tOdiJVÍa se nos presenta rodeado de oscuridad 

'º e incertidumbre y ha escapado a todas las 1nvestig2clones. 11 AsI-

misma -agregéi el autor- el hecho ele que en Mexico na existieran -

publicaciones versadas y actuallZiJdas en la materia hacia que di

cho atraso fuese aún mayor¡ ya c:¡ue las textos en que se podían co

nocer las teorías, los m~todas y los demás progresos del momento, 

resultaban sumamente caros, dif!ciles de conseguir o sencillc.mente 

se desconocía su existencia o no estaban traducidos al español. ~Lt_ 

Con base en la anterior v apesadumbrado por tan lamentable Panora

ma, don Manuel advirtió que: 

sensible sería que este ramo tan importante conti-
nuara vigndose can descuido y abanoona, y que antes 
de dar el. fruto debido a la ciencia, desapareciesen 
por completo estos restos, o que la obra de la des
trucc:i6n, aperaoa par el tiempo y la combinación de 
varias circunstancias hiciese después imposible to
da 1nvestigaci6n. Si tal sucediera, tendr!amas que 
lamentar la pérdida de su riqueza ••• de inmensa va-
lar, sln que no5 consolasen siquiera algunas nati-
cias vagas que pudieran sobrevivir, cuando se tiene 
la experiencia de lo que en atr<Js partcl3 h¡:¡ sucedi
da. En vano se buscan vestigios de lO que la histo
ria nas cuenta de otros pueblos. e:::S 

Fue precisamente por todo este descuido y desconcierto c;;rac:-

~3. Ibid. p.XII. 
;:::4. Re1acionado con este abandono arqueol6gico J. otros autores con

temporilneos al lic:enciado Larra1nzar tambien repararan en el -
problema: En 1855, f-ianuel Orozc:o y Berr;;i nos lo hizo ver el re 
dactar la Introducc16n de su Dic:ciom::irto Universal ele Histori'?. 
y Geoaraf{a .. Veinte años despu~s, parece c¡ue la situ2c:ión po
co habla cam1Jiado 1 ya que los editores B. Villageliu y Co::-:;:ia-
ñf.a al prolognr la obra ele Lurruinzar, señalaron que: 11 1;. =ie!! 
cia arqueal6gicn ha sido en Mexic:o casi desaten::iida o des=uid;: 
da 11 a pesar de que 11 ella, má!3 que otra alguna, a enri~uec!.oo ": 
con sus admirables investigaciones aJ. templo 1n:-:iortal de 12 hu 
mana sabiduria. 11 Larrainzar. Op.Ci t. Prospecto. pp. V-IX. -

<5. l!!!!!,. p.XLIII. 
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teristico de la arquealog!a mexicana que el sabio chiapaneca con-

sideró conveniente tomar cartas en el asunto. Creyendo en l~s pal_!! 

bras de Feljoo, 26 participó que hab!a 11 egado el mor.rnntc de c:onti-

nuar y perfeccionar lo hasta entonces realizada sobre arqueología 

en nur.stro país, as! como de realizar novedosas investigaciones --

qua ademBs de acercarnos al esc::larec:lmiento de los hechos, estimu-

!aran entre los eruditos el cuitivo de la disciplina arc¡ueolÓgica. 

Por lo tanto -y como se aprecia en la siguiente el ta-, don Manuel 

propuso y consagré a tan honroso fin el resultado de sus investig.§_ 

e iones• ya que si su obra no llegaba a trascender por su conteni-

do, al menos se dar!a por bien recompensado 1 oi con el lo lograba -

incentivar en !Os hombres de ciencia el interés por lo precolombi-

no: 

espero que ésto sólo, a falta de otro mérito, servi 
rá de titulo de recomendaci6n y de benevolencia pa': 

~Gn c~~;~~~ª~a~a j~~~~~ :~;~e~~~~; t~~ ~~ :~~~~a l~u~a -
conocido, aGn cuando las consideraciones que conti~ 
ne no hicieran necer nuevas ideas y conjeturas, que 
indujeran a descubrir la verdad histórica en toda -
su plenitud, siempre se habría logrado la ventaja -
de estimular este linaje de estudios tan paco cul t,i 
vados entre nosotros, dar a las investigaciones ar
queal6gicas un color e importancia c;ue nunca han te 
nido aqul, exitar la curiosidad y avivar el 1nter6S 
que el gobierna y los hombres instru!dos deben to-
mar en esta clase de trabajos. 27 

Pero si aún con todo esto, la investigación arqueolOgico en México 

no era impulsada y por el contrario, continuaba en el mismo estado 

de olvido y abandono de siempre; el ilustre chiapaneco advirt16 --

e!6. "a las tinieblas sucede le claridad, la verdad viene a ocupar 
el lugar del error." Ibid. Tomo IV. p.,XVIII. 

:n. Ibid. Tomo I. pp.XXX-"X"XX":" 
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que existía un motivo superior a todo lo anterior que hac!a que la 

práctica arqueol6gica en nuestro pa!s fuera r;:ansiderada como una -

necesidad imµeriosa del saber humano. Hetcmando su 10ea praviden--

cialista y universal de la historia, donde toda cultura,aoemás de 

provenir de un origen común (Adan y Eva), se hallaba concatenada -

con .las demás por la relación causa-efecto, estableció que el est!::! 

dio de las culturas mcsoamer1canas implicaba un progreso reC!proca 

en el conocimiento oe las culturas del Viejo Mundo. Por lo mismo -

puntualizó don Manuel-, las 11 antigüedades mexicanas 11 : 

ccntienen, no hay que dudarlo, un tesoro que aún es 
tá por explorárse, y que encierran elementos que _:: 
quiz8 causLtrán unn verdudera revolución en .1a histo 
riu universal, a por la menaG ilustrarEJn puntos qu'E! 
na est2.n suficientemente determinados, abriéndo~e -
con un e!:ltudio minucioGo de estos restos, que indi
can una civilizaciOn adelantada, nuevos horizontes 
para la ciencia del genero humano. Ellas guürdan el 
arcana de este Continente, y $1 las del Antiguo si
guen ministrando tanto!l datos y materiales importa!!. 
tes, a pesar de haber sido explotadas con rcpeti--
cibn por ilustres sables e inteligentes viajeros, -
lc:;ue no podr5 e~pararse de las nuestras que no lo -
han sido todavía clentiflcamente, y cuyo número ni 
aún si=1u1era se conoc1J?. 28 

Concluyendo ~u ref 1exi6n sobrn ü:i orquea1og.l.a n<lcional, el l! 

cenciadc Larrninzar reclizÓ una de laa primeras dcm.mcias formales 

y parmcnorlzaóa~ s:iJ::¡-~ c.!. r.1esquir.a ¡:rac~der del gobierno mexicano 

por legisl:.ir, r.rese:-v;;.r y \?;:.tudlar las l'w!nos precalcmbinas disem! 

nadas a la largo r:le su turritcrio. Criticando severamente esta la-

mentable c<Jrem:.-i.a, coment~ ~¡ue: 

nc!:~::J.!.P. es el def:::llidCJ con c;u·~ se ha v1sto todo lo 

26. ~ p.XL1.!:I. 
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relativo a antigüedades por los gobiernos que se -
han sucedido en el país desde la independencia ••• -
ningún reconocimiento ha sido decretado, ni ••• medi
das ••• para la vigilancia, cuidado y canservac:1ón de 
esas monumentos de antigua grandeza ••• vergonzoso es 
lo que sobre esto puede decirse 1 sin que ni aún los 
esfuerzos particulares hayan recibido del gobierno 
el impulso y la protección Debidas. 29 

Asimismo, tratando c:le argumentar esta caótica situaci6n, don Ma--

nuel presentó una exhaustiva investigación jurídica sobre los pre

carios intentos virreinales y decimonónico~ por conservar y prote

ger nuestro acervo nist6rico-cu1tural. Partiendo de la c~dula real 

del i!3 de septiembre de 15tm, JU os{ como do las iniciativas de ca

rácter particular a carga de la Sociedad Mexicana de Anticuarios -

de Palenque creada en 1835, 31 sena16 que el primer est·uerzo de su 

tiempo fue el artículo lt1 del Arancel de Aduanas marítimas del 16 

de noviembre de 182?, verificado en la circular de la Direccicn G~ 

neral de Rentas del 31 de diciembre de 1836, y en donde se dictaba 

baje pena de decomiso la exportaci6n de monumentos y antigüedades 

mexicanas. No obteniéndose con esta medida las resul tactos espera--

das, el ::!1 de noviembre se expidió una ley para la formación de un 

establecimiento científica can el nombre de "Saciedad del Museo MJ! 

xicana", y en dende se pretendÍiJ comprender a todas los ramos de -

las "antigüedades'' ele! país; sin embarga: 

el pensamiento que entrañaba esta lev era excelente 
y habria producido los mejores resultados, si se hu 
biera planteado; pero sólo quedó escrita, y conti-': 
nu6 el clbc:ndnno y descuida en que habían estado es
tas ramos, esoecialmente el de antigüedades. J~ 
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Mas tarde -continuó el autor- la Sociedad de Geograf!a y Estadis

tica, par media de su socio el Cloctor José Guadalupe Romera, selle!, 

tfi al gobierno mexicano con fecha ;¿4 de septiembre de 1859 que --

11 se declararan propiedad nacional los monumentos arqueológicas de 

liJ Republlca"; pero al no existir reso!ucion alguna se volviá a 

presentar la propuesta en abril de 186~, a lo que el Ministerio de 

Justicia, Fomento e lnstrucci6n Pública contestó e instó a 12 So--

ciedad para que elaborara un proyacto de ley que tuviera par obje-

to evitar la destrucción y 11 exportaci6n 11 ele las antigüedades exis

tentes en la ílepÚblica. Das meseo despu~s, el proyecto fue ccncluJ:. 

da y presentiJdO al gobierno en turno, el cual, dict6 las meaidas -

necesarias p¡;¡ra que quedase decretada coma ley en su cump1irniento 

y acatamiento. 33 

No obstante, éata Única resolución gubernamental, que e! !lus-

tre chiapaneco refiriO notoriamente indignado, lo postr6 en una a_s 

titud esc5ptica sobre la efectividad de la misma, ya que adem3s de 

señalar que nadie la respetaba por el sencillo hecho de que el go-

b1erno no la hacía valer, re!:iultaba una medida insuficiente para -

reparar el düñO causado por "el imperio del abandono y oel descui

do." Como claro ejemplo de esto Último, cit6 el caso de la zona a,r 

queoHlgica de Palenque, en donde si para el siglo XVIII se re:;is--

traban más de cincuenta basElmentos superpuestos, para el siglo XIX 

tan sOlo se conservaban catorce estructuras en pie. Jt. De hecha, -

don Manuel ccns.ideró que eran especificamente das les agentes •que 

se encargaban de depredElr" 1os vastigics precolombinas de nuestra 

33. !bid. pp. 14·1-·144. 
34 • .!bid. Cap.III. 



247 

naci6n; los elementos atmosf~ricos Cc;ue eran inevitables), y el --

homore. Sobre ésta Último, acus6 a nacionales y extranjeros C:e im-

punes saqueadores (especificamente habl6 de Presc:att, de Mr • .;ut:in 

y del abate 8raosaur de Bourbourg), ya que considero que motiv~dos 

por la curiosidad, por el 11 rec:uerdo" o por el pillaje, destru!an, 

mutilaban o hurtaban cuanto veotigia se encontraba a su alcance. 35 

As! pues, dan Manuel exhortó al gobierno y a los particulares parD 

que tomaran conciencia y realizaran accacnes inmediatas y ef::.?cti--

vas sot:re e.l caso, ya que: 

el tiempo corre, v si aquÓllas ruinas no son ot:jeto 
de la sol.ic:itud y cuidada del gobierno, y de las au 
toridades encargadas de su c:onservuci6n, le otra dé 
muerte y de dcrntrucciÓn irá acabando con éncs res-
tos de la antigüedad, y dentro de breve todo habr~ 
deseporcc1do 1 quedondo tan sólo una triste y mel;:m
cÓlicn memoria de lo que existió. 36 

Llegando hasta aquí el cuestionamiento larraincista sobre la 

disciplina arqueológica, encontramos que la conceptual1z6 dent.ro -

de la:; parámatros metodoHigico!l de su Escuela Moderna 1 Vil que recf!. 

naciendo en élla un alto grado de objetividad, imparcialidad, eru

dición e ilustración, la exaltó como una de las principales herra-

mientas para esclarecer el devenir humano. Asimiamo, lejos oe c::ue 

desempei"lo como 11 arque6logo de gabinete" le impiC::iera apreciar -

el extenso cnmpo de acción de lo mismíl, llegó n raferirlo det2lla

demente al grado de que t<Jrnbi~n comentó la problemáticíl y el ;rada 

de desarrollo que para la segunda mit<:id del siglo X!X habÍn alc¡;n-

35. Menciona Larralnzar -por exporlcncia propia-, que dicho S3Quea 
origin6 quE el investigador nac1onal tuviera que "mendigar" la 
consultíl de todo vestigio procolambino, entre pedantes eu:-ope
os v norteamericanos. Ibid. p.141. 

36. lbid, p.145. --
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zado. Con base en lo anterior, acem~s de h<Jber criticado la falta 

de estudios al respecto y de haber denunciado la carencia de una -

ley proteccionista sobre las vestigios precolombinos, destacó la -

transición metodolÓgic<J que por entonces experimentaba lo investl

gacián arqueológica en nuestro pais, ya que a las pesquisas e in-

terpretaciones ae documentos y restos materiales can que se venia 

trabajando desde el siglo XVIII, se comenzaba a im:luir y a conjun 

tar la excavación controlada y la observacf6n "in situ". 



2~9 

J.4. Análisis Comparativo. 

Interesado en explicar y demostrar su teoría de poblamiento, 

en donde aseguraba que el hombre americano y las posteriores cult,!;! 

ras preco1ornbinas provenían del Viejo Mundo, c1 ilustre chiap<mcco 

estudi6 las t~or!;;:.s ~ue hablnndo de contactos intercontinentales o 

intercu1 turales, acreditaban procedencias de tipo semi tico, atlán

tico, asiático, grecolatino a egipcia. Para desarrollar su traba-

jo, considcr6 que el estudio arquc:rnl6gico cde "gublnete 11 , claro 8.§. 

tá), as! como el uso del método comparativo, eran las mejores he-

rramientas para ilustrar su hip6tesis, yo que realizando un análi-

sis comparativo entre lo americano con !O de los otros continen----

tes, se reconocerían de inmediato los groctos de semejanza o de di

ferencia existentes entre si. Así pues, el licenciado Larrainzar -

buscó estos grados de similitud o de distinción dentro de cuatro -

cumpos ce La actividad hurn<:1na, que según él, s6lo se desarrollnban 

en culturas "civilizadas" a ºprogresistas". Los c<:1m¡:::os señal<:1dos -

fueron: la arqu1ctectura, la Dncultura, la pintura y la utiler1a. 

Detallando su procedimiento, postul6 a la zono arqueol6gica -

de Palenque cerno par6mGtro y máximo exponente de la c1vilizuci6n -

en Ar.iérica 1 ye que,motivado por su convicción regiam:ilist<.l, consi

deró que era en dicho lugcr conde se presi:mt2bon con mayor clari-

dad y distinción los elementos :::omparativos can el "Vieja f-iunda". 

Sin emburga, cu2mJo la zcn;.1 dEl r-alenc;ue na le perrni ti~ fund2mentar 

o apoyar el disc:.Jrsa ce sus ideas, optó par refurir aunque de 

forma par d2máz some!"a y menos cr~talluda, la:-; carricter!~tlcas de -

otros centres cul turale~ de Amér~ ca como fu<:!ron las de Mi tla, Kon-
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te Albán, Xacn1c:alc:o, Z~':'~oala, Tenac:htitlan, Tajin, Cholula y Oc!! 

singo, entre otros. As1mismo, creyó que con la inclusión y rF.fere.!! 

c:ia de todos estos centras se lograba crear una visi6n más c:arrple-

ta y general de la americana, en c:orrelac:ián y distinci6n a lo ---

exlste']te en Asiu, t.urcpa y Afric:a. 

Don Mnnuel in1c16 su análisis c:ompa['ativo con un estudio pre-

vio sobre !a geografía, l<:1 flor¡:¡, la fauna, los grupD5 humanos y -

las costumbres ce l::i regi6n palencan~, llegando a c:unc:lu1r que los 

grupos lacandanes ce su tiempo podrían ser los descendientes dire_s. 

tas de los antiguos mayas. 
1 

Posteriormente, motivado par las ha---

llazgos arqueológicos de las ciudades romo:mas de Herc:ulano ( 17J8) 

y de t-'ompeya ( 1759) 1 señaló que el conocimiento a nivel mundia.i de 

las ruinas Oe Palenque hab!a sido contemporáneo al de estas LÍl ti-

mas,~ ya que los trabajos de Antonio del Ría, del CE!pitán DuptJix, 

del coronel Galindo, de Stephens v de Waldeck, difundieron o prop.s 

geran su existencia en Europa y principalmente en gentes como Le-

noir1 warden, Farcy, Sarodera, Seint-Priest y Lord Kingsbarau:;h. 3 

Por la tanta, para fundamentar su descripción sobre la zona arque.E. 

16gica ce Palenque, nuestra autor consultó además de las abr2s de 

Los autores arriba mencionados, 4 las investigaciones de 6erncsco-

ni, Calderón, Le6n y Goicoche2, Ord6ñez, Aguiar y Cabrera, 
5 

asi e.e 

mo las ahora extraviados proyecto!3 e investigaciones que sus herm_s 

1. Larrainzar. Estuoios ••• Toma I. pp.~11-~·1~. 
2. !bid. pp.><-:Í6. 
J. YiJIC: pp.4S-49. 
4. ~ilu5tr:3r su texto, el autor inc1uy6 algunos Oibujas y lit.E. 

grafl::!s de lss obr:rn Ce .:J~ldcck 1 Staphens y Caterwcod. 
S. Jase ::. Vtüat::cls. "f';uestros CJrigenes. 11 • Excelsior. Mexico. U de 

febrero de 1550. p.1~-H. 
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nas Ram6n 1J Felipe realizaron sobre el lugar. 6 

Con base en la anterior, den Aanuel ci tá le que ségún él aun 

se conservaba de la zona arqueológica de Pa1enc;ue, ya que sus ves

tigios eran las elementos esenciales paro ilustrar y derñostrar las 

analagfas o diferencias can las antiguas cu! turas dal Viejo ~·unda: 

11 en el plana en que eXisten la::; ruinas se encuentran los rest;:is de 

catorce edificios, da las cuales el mayor est6 en el centro, cinca 

al norte, cuatro al mediodía, uno al sudeste y tres al este."7 Sin 

embürga, esta descripción fue a todas luces incorrl::cta, ya c;ue si 

en la actualidad se registran m&s de treinta estructuras en ;:iie, 8 -

obvio es pensar' que para el af1o de 1875 en que nuestro autor publl 

ca su obra, existían una cántidad mayor de inrnucb.les. Por cansi--

guiente, tiste error de cam(:iuto si bien parti6 de la limitada info.r. 

mac:Hin de su biblioteca particular, por otra parte radicó primor--

dialmente en su falta de observaciones en el lugar, puesto c;ue de 

haberlas llevado a cabo habría reparado en la E!Xistencio de ;::ilt:izo-

leta~, montículos y basamentos que evidenciaban la existencia de -

m~a ed1fic:ios. No obstante, con estas omisiones el valor histórico 

de la obra :io pierde m~ritos, por el c:onti-ario 1 su valiosa i:iform.!! 

ci6n sirve de parámetro comparativo para señalar carencias ac:tua--

les, ya qué compár.:mdo y analizendo los estructuras referidEs con 

6. Larrainzar. Op.Cit. Tomo I. Caps.V-VI. y José C. Valadés. "Los 
tres Larrainzar. 11 Exce!sior. Mliixic:o. febrero de 1960. 

7. Larrainzar. Op.Clt. Tomo I. p.58. 
o. En la práctica de campo realizada en la zona arr.;ueolÓgica de P3 

lenque durante el verano e invierno de 1990 -y en la que se coñ 
té con la imprem:indible colaborac:i6n personal y cartográfica :: 
de la profesora 8ertha Lourdes Castillo Mendoza y del no:-tear:ie
ricano Jame Brian Jones- 1 se registró un total de treint¿;!..::icho 
estructuras basamantales en un radio de un kilor.ietrc a 1 e rc::?don 
da. -
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las existentes, paderr.os apreciar que 6stas en muchas de J.os casos 

ya no presentan diversos detalles estéticos, que se encuentran mu-

tilados o que sencillamente hun dejado de existir. As! pues, apo--

yándonos en trE!s examenes de reconocimiento sobre la zona -p.Jra C.!:!, 

tejar l"a ref2:-ida par nuestro autor-
9 

se enlistan a ccntinuac16n 

y con breves observaciones de nuc!lt:ra parte, las vestigios pal.ene-ª 

nos que utilizéÍ dan Manuel para compcrarlos con los del resta del 

orbe: 

1. El Pa.!-acia, según el rel4ltO pormenorizndo del ilustre chiapane-

co, presentaba en diversas partes de sus encalados y bajo-rell,g 

ves res-ces de pigmentos de calor azúl, rojo, amarillo, negro y 

blanco. Sobre los corredores perimetraJ.es de la misma, afirm6 -

que la pared divisoria presentaba entrepeñ"os vanos en forma -

de cruz griega y de 11 tau 11 egipcio. 
10 

En cuanto a las crujias -

edificio Edificio E
11 

que comunican a loü subterráneos, Larrai!l 

zar regiütró ln existencia de dos vigas 11 sobrepuestas 11 a dinte-

les que estaban decoradoa cor. bajo-relieves de perfiles huma---

·nos, de figuras zoomorfas y de vegetales que evocaban a la ima

gen de Osiris Anubis'. 12 Sobre esto Último, refirió nuestra au--

1:or el comentario de Ramé'in Ordáñes, quien hi:Jbiendo c:lescubierto 

los reliP.ves y h3t:iÉnC::olas apreciado en un mejor est3do de con

servaci6n, los interpretó como 11 el pasaje mitolllgico del rapto 

de PrO::ierpina y de su estadía en los inflernos. 1113 

9. Trabajo de campo renLi:!.ado en la zona arqueologica de Palenque 
dur:mte los aña:J de 1936-1991. 

10. Lsrr:?inz'.:!.r. Do.Cit. Temu v. Láminas #10 y 11. 
11. Guí: Ortc!.::>l~rm.,ue. México. Jr!AH. 1986., p,6, 
12,, Larrainzar. Loe., Cit .. 
13. Ibid. Terne I. pp.21-as. 
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2. Templo de Las Lajas. Sabre esta estructura que en la actualidad 

recibe el nombre de Templo de Las Inscripciones, Larra in zar re

firié la existencia de un remate superior en forma de pilares -

de cal y canto que cubr!an todo el frente, de! cual tan s6lo 

ahora se conservan los arranques. As!mismo y sin imaginar en lo 

mas m!nima la impresionante riqueza hist6rlca que albergaba el 

basamento de la estructurn 1 describió los caractéres de. la cru

j{o principal, mismas que encontrÚndcles una remota semejanza -

con los caractéres egipcios lo hicieron comentar que~ "si las -

egipcios na fueron los primeros pobladores, tuvieran comercio 

comun1cación con los que primitivamente, o en tiempos muy remo

tos habitaron ~sts continente. 1114 

J. Adoratorio de la Cruz. En esta estructura ,cue por su estado de!! 

criptivo no dista mucho del actual, mostró especial inter~s ya 

que la representac16n cruciforme de su tr..blero podrÍo muy bien 

relacionarlo con Egipto o con lo cristiano. Por otra parte, re

parando en la estética de los diversos bajo-relieves del edifl

clo, dezcrlbi6 su dram~tica estada de ab3ndono y destrucción: 

la do! centro lo arrnncaron e iba o ser transporta
da al Palenque por una de los vecinos de allí. Lo-
gró en efecto, conducirla en fuorza de mucho trabo
jo a hombros de indios hasta la orilla del arroyo, 
donde nhora !:iB ti:::ll<3 tiradiJ y de cuyo si tia yu no -
puco llcvtlr!lela a su cusa. 15 

4. El Orotario. Por su dcr:;cripcitn corres¡:iom:le al Templa del Sol, 

ya que si aovirtiÓ su eno1·me pa!'ecida can el Templo de la Cruz 1 

14. !bid. p.99. 
15. ill!!:.. pp.104-105. 
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detall6 la tem~tica del n~lieve interno central, conde en lu;;a;-

de unOJ cruz latina se encantrab'.l ''un muscnran defarme 11 • Al des-

crib'ir el acceso a lus crujias citó que: "hay das pilastr::s eri 

que est<:Jt:en ca1oc::!da~ dos grand~s l~pid:J:; ~ue contienen d:ls fi

guras en bajo relieve", 
16 

pero que: ¡'fueron sepa:-ndc.s de su lu-

gnr trasladüdas al pueblo de P;Jlenquc por uno de los vecinos, 

[iUE 135 calocli coma adorno en su Cüsa." 
17 

Sabre estos tableros 

que en la actualidad se reconocen como 135 rcpr"!sentacicmes ::e 

probables deidades, citó Ignacio Marquina que p~ra el año de --

1956 se em::ont:raban ''empontradas en la torra de la cercana i¡_;l~ 

sia de S;:m-l:o Domingo do Palenque''¡ 
18 

sin embargo, cm la ectual,i 

dad -y descanaciÉmdose los criterios que fueran aplicadas- di-

chos tableros se han instalado en las pilastras frontiJles del -

Templo de la Cruz y no en las del Templo étel Sol como lo afir~~ 

ba Larrainzar. 51 ~sto 6itlmo es lo correcto, quiz~s el error -

de nuestro autor por asignar dichos tableros al Templo del Sol 

partieron de !a fuente bibliogrÓfica consultad;t, Stephens, ya -

que 6ste norteamericano en varias de sus dibujos las hizo P:3sar 

como carreopondientes al Templo del Sal, 
19 

5. Edifici~,1~rruinado. Por la cerc::an!a can que lo sitió del Tem~lo 

del Sol puede fccl!mente relac::ion;use con el Terr.plo de la Cruz 

Enramada o Foliada. Adem~s, cerno la estruc::tura Dilra el mo~ento 

en que Stepher.s la dibujó estaba parcialmente en ruinas, La----

16. lbid. p.124. 
17. Loe .. Cit .. 
18. Ignacio Marquin;J. Arnui t'"!c::turil t-'ret1i!lpÓn!cr1. M6xico D.F. !i;.=.r

SEP. 1951. Memari~s de! Instituto Nc::icional t1e Hntropologia e -
Hista1·i~ .'t.. ¡J.6'•5 .. 

19. Larr<1inz3r. Op.Cit. Temo v. Lámini3s j;J1 1jt:,j3. 
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rrainZar nada en partic:ular describió de ella, dejando as! ese:~ 

par la descripción deleitosa de un segundo tablero con cruz la-

tina. 

6. Otro Edirlcio. Con estas términos designó a la estructura que -

ahora se reconoce con el nombre de Templa del Bello Relieve o -

Casa del León. Desconoc1endo las escalaras y la cámara subterr! 

nea de la construcc:Hin, Lrirreinzar utilizó los dibujos de Wal-

deck, Dupaix y Stephens para reconstruir el bajo-relieve de lo 

que para Éil era una mujer en actitud de declamar, y que debido 
;,o 

a su est~tica, "en todo se ve la perfección del arte." Rec:ie!!. 

temente a esta estructura se le ha dado el título de Casa del -

Le6n, ya que de todo el tablero descrito par nuestro autor, ah2 

ra tan a6lo ea conserva una garra de león¡ sin embarga, ésta -

irreparable pl!rdida ya era de imaginarse en tiempos del ilustre 

chiapaneca pues como nos lo refiere él mismo: 

poca queda ye de 6ate re.Lleve ••• Medio cuerpo de la 
figura est~ ya destru!do, el resto muy deteriorado¡ 
y lo m~s sensible es que la mano de.L hombre haya -
ayudado a la c:Jel tiempo, pues visiblemente aparecen 
arrancados los pedazos que han cuidado de llevarse 
consiga. 21 

?. Acueducto. Este notable ejemplo de 13 arquitectura hidré;u.Lica -

de la cu.L tura maya, fue referido por nuestro autor con una ex-

tens16n mayor a la que actueJ.mente presenta. Sin embargo, nuevB_ 

mente se reconoce el error que impJ.icaba el tracajar atrás de -

un escritorio o de un gabinete, ya que dicho drenaje no circun-

20. Ibid. Tomo I. p. 1J1. 
21. Iold. p.13~. 
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daba la urbe de Palenque come lo afirm6 dan Manuel, sino que lo 

atravieza en direc:c:16n norte-sur. 

a. Escultura. t-'robable representaci6n de un guerrero o de un sac:e!. 

dote. 22 En la actualidad se registra como perdida, lo cual no -

es de extrañarnos, ya que según nuestro autor en tiempos de --

Stephena se encontraba abandonada en las m6rgenes de un río ce!. 

cano a Palenque. 

3. 4.1. Análisis arqui tec:t6nica. 

Manuel Larrcinzar, partiendo de la idea de que el arte como -

"resultado de repetidos ensayas, de un conjunta de circunstancias 

favarci'bles, y en suma, de la obra lent.a del tiempo", :::: 3 era en si -

el esfuerzo del hombre para abandonar su estado salvaje o primiti

vo, consideró que le expresi6n erqui tec:t6nica como "una de las ar

tes que primero c:ul tivaron los hombrean, C!lt era el campo primario 

elemental para iniciar su estudie comparativa entre América 1/ el -

Viejo Mundo 1 puesto que si por medio ele ello se de.Limitaba el obj_!! 

to de estudio a Únicamente las sociedades 11 civ1lizadas 11 , por otra 

parte, se lograba deducir con gran perfec:c:ión los rasgos de seme--

janza 1/ de diferencia existentes entre dichas cu1 turas. Por lo mi.§_ 

mo 1 nuestro autor afirmil Qua: 

a un pueblo se le conoce por au arquitectura como -
por su poe~ia; es la expresi6n de su c:arricter, como 
se ha indicado antes que resulta del genio y del -
gusto unidos ••• t-'uede por tanto tomLJrse la arquitec
tura de un pueblo como e.L tipo de su situación, de 

22. Ibid. Tomo V. Lámina #°t.8. 
<!3. 'iiiTd:" Toma II. p.'IO. 
C!4. !bid. Tomo I. pp.~.:::5··::!26. 
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su progreso o decadencia. 25 

Establecido 10 anterior, don Manuel pes6 L! estudiar las c:ons

truc:c:iones de diversas cu! turas antiguas •. Repar6 en los llamados -

<6 dolmen5 1 menhfros y c:rÓm.Lechs de las culturas celtas y bretonas; 

a.m1ltz6 J.a~ mesr:¡u{ tas, templos y palacios de los árabes en P~tra, 

en el Monto Her y en la Meca, as{ como las proyectadas por los sa

rracenos en Granada y c6rdoba¡~·, consultó los disefios de B1zanci6~ 

y lhasta 1as catedrales géiticas de la Eurq
1

pa católical, ~9 llegando 

a concluir de todo esta que si cada una de est:as culturas present!!_ 

ba un conjunto de elementos y t~cnic:ae arquitectónicas muy. propias 

y particulares, en nada mostraban evidencia alguna para poderlas -

relacionar con Palenque. JO 

Continuando con au estudio, Cle9cribi6 pormenorizaoamente las 

car'3cter{sticas arqui tect6nic2s de la antigua cultura china¡ ..si re

f 1ri6 la forma de sus tiendas patrnllones, los lacrillos y m~rmo-

les utilizados, la Clecoraci6n de las 11Torres Aladas 11
, la exuberan

cia de sus Arcos, as{ como la monumentalidad de su Muralla. Poste-

riormrmte, al cotejar todo ello con lo existente en Palenque reco

noci6 c.;ue los rasgos arc;ui tect0n1cos de dichas culturas eran abso

lutamente diferentes, y~ que las técnicas chines pera construir -

puentes, el uso excesivo de "aC::orncs f'antaseoscs 11 as! como el dis_g 

f"io de su arqui tac tura mili ter (muralles) no dejab:::tn du::::la alguna -

25. Ibid. p.<27. 
~6. ~ pp.G28,G9?-G99,3E9. 
2?. Ibid, pp.;:::08 1 313 1 393. y Tcr.10 II, pp.1?-iO,Lt8. 
28. Ibid. Teme I. pp.318-JB. 
29. Ibia. pp • .3'11-313. y TrJmo 11. p.LtB. 
30. IbiCl. Toma I. p.GeS. 
31. 1.E.!E.:. pp.J1J-J14,40Ei, y Tr:imo II. p,t..8. 
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de ello¡ sin embargo, quiso creer que si de ~stns C:os cuJ.tur2s tan 

ais!moa1as entre si no se podÍrJ obtener un ::;;,rudo Ínfim:i de semejan 

za, a! menos sí se podÍn hab.iar de una coincide.ncia centro del te-

rreno cam~tructivo 1 Y<l, Que en l;;s dos culturas aestncuba como ras-

go or~gin3l y p<Jrticular: 11 la celeCrid;:id y gr.inde;;::a ae sus eaifi-

cios.••32 Po.r 10 c:;ue toc::i a la ar.quitectura de la lndi'3 y tras rece 

nacer en ést::J cierta i~fluencia asirltic~, Manuel Larrninzar anal1-

z6 diversos tipas de construcciones coma fueron los templos "sut.t~ 

rrlmeos" de le isla de Elefantina y Kenery, los t<ülodas en la "rf!. 

ca viva 11 en Snlsettc y Ellora y las denominadas ."Pagodas", c:;ue se

g~n los textos consultadas se hallaban localizados en las ciudaC::es 

de Tanjour, Benares y Chalumbran. J 3 Este examen tan completo le -

permiti6 reconocer un~ serie de notables ,diferencias en rel3ci6n -

con lo !=!al encano: piedras y arg2masas, techumbres, materiales y m,g, 

del'!s para levanti3r puentea, as! como técnicas para excavar en 11 el 

corazén de las roc:as. 11 Por lo mismo, nuestro autor convencido 'de -

l;is enormes diferen~ias que le mostraban los libros, oescart6 tocta 

posible relaci6n entre Palenque y lo India al grado de prevenir a 

tod~ estudioso de posibles confusiones en trabajos similares, ¡::ues 

si en ll3s ciudades de Bindabrund, Maddempour y Agcur existlan "pa

godas de forma piramidal", no por ello detHan de te~er alguna vin

culación con las 11 pir5.mides americ:anas", o si se llegaba a ti tu---

bear ante las est':!las de Mahabalipouram que por su forma rectarn;;u-

lar y es:::ul t6rica se asr.meja\.Jan a las de JJalem¡ue, bastaba tan s6 ... 

lo ei analizarlas c:an detenimiento y objetividad para notar les --

32. Ib!.d. Tomo I. pp.G27-¿28. 
33. lbid. pp.~~6-¿6G,JDD-301,i.07. v Tomo Il. p.r.a. 
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"diferencias muy marcadas que las alejan mucho unas de otras. 1134 -

Asi· pues, concluy6 el autor: 

en todas estas c:onstrucc:ianes ¡:¡parece según la des
cripci6n que acaba de hacerse, el tipo bien m=rc:ado 
de la arquitectura oriental, y por paco que se de-
tenga en ellas la c:ansideraclon, salta al momento -
la dif'erenc:ia que existe entre las de Palenque y de 
mas del continente americano. 35 -

Al ocuparse de las culturas del Asia Menor, estudi6 partlcu-

larmente las construcciones de Nínive, Palmira, Persépolis, Helió

po0lis1 Ojerash, Lidia y Babilonla¡ 36 en las inmeaim:lones de esta 

Gltima creyó reconocer de una forma por demás asombrosa y seg~n -

s0us textos consultadas, 37 nada menos que a la misteriosa ITorre de 

Babell, misma que describi6 como "uno masa enorme a manera de man-

taMa 11 con una torre que la dominaba y que para su momento no qued,.2 

ba 11 m~s que unce cuantas vestigios de ella, que excitan las mira-

das tividas y escrudiñadoras del vii3jero. 1138 M5s tarde, al cotejar 

can Palenque los elementos com~nes de esta regi6n, como eran el l.Q 

drillo cocida al sol o al horno, el decorado de fustes y c2pi te--

les, el empleo de madera, las techumbres de béíveda y las resisten-

cias angulares a arcos, dedujo que los rasgos de semejanza entre -

sí eran a~n eacuetos, dudosos o más bien inexistentes. Sin embar--

go, empeñado por emparentar a Palenque con el Viejo Mundo y ante -

los resul tildas adversos il los que se venía enfrentando, eo;;ndonó -

par un mo.mrmto su postur¡:i ot:jetiv:? e imparcial y dedujo de una ma-

34. Ibid. Tomo I. p.261. 
35. Loc.Cit. 
35. 1i!1!k pp.,31-¿SG. 
37. Ibid, p.237. 
3e. Loe. ·Clt. 



260 

nera por de:i<~S e:speculativa la existencia de una posible relación 

1nterc:ont1nental: consideró que los 11 Túmulos 11 o 11 colinas hechas 

con arte 11 ::;ue se localizan en el Asia Menor, en la Bretaña y en 

11 los desi.ertos ja~al::idos y est~rile5 11 da Siberia (Touchders o do-

urs), si b!.an ofrecLm c:iertu relación can los existentes en 11el -

PerlJ, Virginio: y el Canadu de este c:ontinen-ce 11
1 

3g s! guardaban --

cierta relación can Palenque, ya que por consecuencia geográfica: 

"es de creerse :;ue los hubiara, par ~iaberse hallado en otras pun-

t6''l{ de este continente. 1140 

Far lo que tocó a las culturas grecolatiné:ls, los grados de s.! 

mili tud con Palenque no sobrep3saron a lm:; descritas para las ----

otras culturas. Sobre el caráctel" de lu arquitectura gl"iega, don -

Manuel consideró que radicaba en el perfeccionamiento del arte do,!:! 

de combinándose la fuerza de la elegancia can ln méljestad, se reu

nía lo Út!.1 1 lo Dello v lo agradable a través de sus tres estilos 

distintivas: el corintia, el jónico y el dárico. 4 1 Acemás, estuvo 

convencido ce que si la Hélade recibió la influencia arC<ui tectóni-

c:a ae Hsia y Egipto 1 no t2n stilo ln copió sino que la elevó !11 es

tada de aCülanta y perfcccHin 11 c;ue en sus construcciones tonta se 

admiran¡ par lo tanto -continuó el autor-, la arquitectur3 grieg3 

"lpres.:rit.:i5 las regl¡:¡sl" de toda estética constructiva.
4

C Mnte un 

juicio t~n exorbit.:!nte y a pesar de reconocer que 1-'alen:;ue 1 auncue 

de un= for~a comoletamentc di5tinta 1 también :Je enc.:on:;ri:bs al par 

de la gr::.r.dcza '/ celebrldnd de Grecia, na pudo menas ~ue aceptar ... 
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que Atenas as! como les ruinas de Posidonia, eran ccrr:pletqmente -

oistintas y no mostreban ning~n nexo intercontinental c:on Palen--

que, pues el empleo y decoración de c:o1umnas, de ladrillos, ce m~_;: 

mal, de r.rndera, de techumbres, etc., as! lo demostraban. En cuanta 

a .las costruc::c:iones ramun;:rn, e.l resultado al ~ue lleg6 fue muy si-

milár al obtenido con lo griego. Partiendo de la idea de que la ª.!: 

quitec:tura romana como continuación de !:; arquitec::turd griega -me-

diante su ecléctico '12stilo compuesto"-, hab!'-.1 logrado llegar al -

"apogeo supremo del arte 11
: basÍl leas, foros, anfiteatros, circos, 

term<:?s, acueductos, arcos de triunfo y p;:llac:io:::;, destocó que con -

el orcen arc;uitectónico de Palenque no se guorduba ni E!xistía algg 

na semejanzu notable, salvo por la 11 gr;:mdeza y magnificencia" de -

sus c::onatrucc::iom!s y que de hecho, ésto 61 timo no era partlcul<Jr -

de amtlas culturas, sino m6s bien de teda sociedad civilizado. 43 --

As!m1smo 1 llama la atenci6n el hecho de que cuando el autor se OC::!;! 

pfJ de las ruinas romanas de Herculano y Pompeya, mencionara que es 

tuvo a punto de llorar ante la emoción de hnberlan visitado persa-

nalmente, cuando en el caso de las ciudade9 mayas de su querido B.:! 

tado nat<Jl -y que tanto exalt6-, j2más ló3S llegara a Ob!..lervor "in 

sltu"-: 

mi vlsta he recorrido todos catos edificios de la -

~~~~g~~~=d f~~~~~~~~ ·:~r~~~!~~d~ ~6~c~~!~~s h~e e~=~~:: 
n<?da las t.1e Pompeya ••• he tramil tadc por !lUS calles 
m.:p3ciosa!l 1 tristes y solitarias ••• he penetrado par 
entre los ascornbros ••• tan .. ;esérticos que en ellos -
no se c~cuche mil!.; rulda que el de las pisadas de -
los viajeras que J.as visitan .. Al llevar lo vista -
con atención il todos pnrlus, únicamente he cncontr.,2 
do el sello de lL? ar:..¡uitnc:.i..:ra griega y ¡-am~nü, dO.Q. 

t.J. ~ pp.308,310-311,370-379 .. 
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cte se descubre el graOo de ad21:::nto ':le! ;::.1..~::lo ...;ue 
habit6 en esta ciudao¡ pero n.:aa :-;;ue ten:;;;a un r-asi;o 
SlL;Uiera de semejunza can el Palcn=ue. (en ~.:;':e), -
sélo se ve al sello de obras no:a=12s ~e un ;:;ue:ilo 
singul~r, que na d2n a conocer :::on CeI"teza su ori-
gen1 po:-::;ue se: oculta bajo forr:i2s cue le son ;:Jro--
pias. 44 

Refiriénaose finc.:lmente CJ lu arc:¡uitecturn egipcia, e.L ilustre 

chizpaneco enc:ontr'Ó ::Jlgunas r<:i.s~as de semej::mza con Ci•Jer~as es---

tructuras paJ.~ncnnus, no sin antes hm:er la aclaraci6n .:we en di-

cha analog!.a se ten!un que guatdar todas las rese::-vas ::ue el c3so 

ameritaba, ya que a su parecer, si dichos rasgos no resul:at:an co_!! 

venientes del todo, exist!an algunas diferenciiJS ;:;ue hac!en ~udar 

de los probaoles nexos entre ambn!J culturas. 45 ksÍ. pues, señaló --

oue si Palenc;ue se diferenciaba de Egipto por no flatler u::!.lizado -

leorillos, columnas gruesas con fustes adornados, bÓved.::s, pro----

ná~s, propelon~os y abelil3c::os: 11 en los demás pun:::Js de C!::nparaci6n 

la oiferencia no era t<Jn notable, encontrándose en ellos varins SE, 

mejam:as. 1146 Lü primera de éstas fueFon la!:i vanos de 12s rutn::?s de 
47 

Tentyra y las de la región ele Nubia c::on las del f-lalenc;ue, luego 

los re!ievcs interno::; v externos, las pinturas, los estÜcos., la a_! 

gamasa (cal y cemento), v l~J Oivistén interna de los palacio:; de -

Luksor, Karnack v Medl.nt-AbU cm relación ·con loa Ce Paler.:.ue, i..e 

as{ coma las estructuras pir~l'lidales de.L Alto y 33jD Ei;ipto ::Jn 

la::; del Palenque. 49 
Respecto a este Ültima punta, Larrül.n:;:ar esta

bleci6 que la farm<J piramidal heo!u surgida en E;1.¡::to y: '':ue tal 
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de se dE!scubre el grado de aCaJ.:::nta ::l!H ;:;i..e:=lc ~ue 
hatlit6 en esta ciudad; pero ncaa ¡;¡ue t.en;;a un rasi;o 
SlL;Uiera de ser:iejcnza con el Pal=n:ue. (:n ~s-::e), -
sólo se ve el sello de obras no~a!::las ce un ;:a..:¡:¡:;lo 
singular, que ne dnn a conocer con certez.a su ori-
gen, po;que se oculta bajo forn2.s cue le son ;:iro--
Pias. 41+ 

Refiri~nda!Je fl.n<..!lmente <J LJ arc::;uitecturu egipcia, el 1lustr2 

chi2panec:o encontró algunos rasgos de semejanza can i:!i•Jer;;;as as---

tructuras pa1~ncrmus 1 no sin untes hncer la ac1craciéin =ue an d1-

c:h<J analogía se tenían que g~ardar todas las reservas :ue el c3so 

arneri taba, ya aue a su parecer, si dichas rasgos no resu1 ~at:an con 

venientes del todo, existían algunas diferencias ~ue hcc!:;n éudar 

de les probaol as nexos entro ambilS cul turos. 45 
As! pues, señalé --

Que si Palenc;ue se diferenciaba de Egipto por no haber ut!li:aco -

laorillos, coJ.umnas gruesas con fustes adornados, nóved::s, pro----

ná~s, propelon~os y obeli;;cos: "en los dem5s puntos de ccn¡J::raci6n 

1<? diferencia no era tan notable, encontrándose en :!llos varias s~ 

mej<mzas. 1146 
La primerü de éstas fueron los vanos dti l:::s ruir.~s de 

Tentyra y los de la región de Nutlia con los del tJalem:;ue,
47 

luego 

los relieves internos y E:!xternos, las pinturas, les est~cos, la a,! 

gamasa (cal y cemento), y !LJ clivlsi6n interna de los palacic;; de -

Luksor, Kornack y Mcd1nt-AbU en relación ·con los Ce Palen:.ue, 48 

as{ como las estructuri3s piraMidalas del Alto y Sajo Egi;;to c:Jn 

la:. del Palenque. 
49 

Respecto a este Ültimo punto, Larrain;:a:- esta

blP.ci6 que la formu pirumidal heb!;J surgida en E;ipto y: ''=ue tal 
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vez airvi6 m~s tarde dt! modele a las dem~s nac1ones 11 ~SO poro que -

el de ~echo las estructuras afric:enas estaban coi:ircrmadas pcr cua

tro caras, anchas en su base y at::¡udas en su remate, las oe Am~rica 

(Palenque, Oc:osingo, Teotihuacan, Cholula y TajÍn) 1 si bien no te_r 

mlnaoan en pun-ca por ser tan sólo biJsamentos para ecificlos supe-

rieres, a1 ~uerdaban cierta relcc:i.Sn con las egipcias por co1nci--

dir con las otras carac:terlsticas, y que si l<:Js de PLJlenque c:are-

cian de c~maras galerias funerarias como las ele Egipto "bastar!a 

para constituir una fuerte presunci6n las que se hi.m encontrado ª.!! 

tre otras razas de indios, como las de Papantla, Teotihucc:an, 

etc. 1151 

Dando fin a su análisis arcui tec:t6nico, el iÍustre chiapaneca 

mencion6 con sorpresa que m~s que descubrir una serie de semejan-

zas que le pcrmi ti eran fundi3mentar o aseverar una relaci6n in ter--

continental entre ~alenque ccn el Viejo Mundo, hab!.a encontrada un 

conjunta de rasgos dis!mbclcs entre sí, que a lo más que le permi

tian llegar era a formular ciertas conjeturas 11 irremediablemente -

hipotéticas." Por la tanta: 

se observara, sin embarga, que estas ruinas (Palen
que) en su conjunto presentan un aspecto majestuc-
so, noble y sorprendente, Descübrese regularidad en 
sus proporciones, acompai'iada de sencillez, pero no 
se ve ninguna de aquéllas rasgos bien marcadas de -
las construcciones antiguas del Vieja Mundo, y que 
nos hace distinguir fácilmente la ar~ui tectura de -
los egipcias, asirios, hÉ!brecs y chinos; en una pa
labra, de los Países del Asia en sus tiempos nás re 
cónditos, as! coma de los occidentales, cuando ca-= 

SO. !bid. p.33~. 
51. Resulta interesante pensar en los alcances que habría tonado -

el PFlnsamientc y la teor!a de nuestro autor, si para el momen
to en que cscrlbitS su abra hubiese c~ntoda con el ccnocirniP.nto 
de la c~mara funeraria del Templa oe las Inscripciones. !bid. 
p.:ne. 



264 

mcm::aran a con5truir ocr~s de esa clase. En est<:s -
ruinss hay un tipo p3'rticular, un género distintivo 
y sólo en fuerza de un;,i. 3t;::ncion constante, o de un 
exe1:1en prolijo se encuentran alt;unos puntos de con
tuctas, que nos hncen aventurar algun<:is conjeturas. 
S¿ 

J.4.2. Anblisis escult6rica. 

La escultura fue la segunda expresion artística L.1Ue utiliz6 -

e! sabio chL~pnneca p::ira busc::Jr otros ros~as de semejanz<l entre PJJ. 

lenquc:? con las pueblos ::ie l<J .:\ntigÜE?dad. 'Al igual que la arr~ui tac-

tura, señaló que su orig(!n se rcmontuba a las vicjns cultures del 

Asia y Egipto, y que a pes:::ir de que fue en Grecia donde alc¡:mzó su 

m~s alto esplendor, fue en tod3s las demas culturüs 11 c::ivilizadus 11 

una activid.:?d común y tan esmerada, que pnra haber podida <:1lcanzar 

su particular esplendor y perfecci6n tuvo que ser ejercita.da inin

terrumpidamente v con bDse en una tr:Jnsr.iisi6"n sucesiva de conm:i-

mientos generacionales. De ah!, que eru: 

necesürio el trun~curso de t.'ucho~ enes f'l<!ra ~ue ba
jo e! martillo y el cincel desl escul ter se animen 
lo!:i objetos, que el orte ha procurada figurar 1 y -
oue nos arrebatan de admiración ••• de manera uue --
cu;;indo la escultura ha llc;ndo u su perfección, re
salt~m en ello no sólo la!J proporciones, la ,~rm~ní
o, la belleza IJ lu gracia, sino lo que e~ aun m<Js -
dif!cil 1 los ;;fue tos del alma. 53 

Por otra parta, s<?ftnl6 :-.ue p:Jrn obtener un conaci:iiicmto mes -

amplio de la escult.ura dn cur.!.1 l:ult.ur<:1 er:; nr.:co:.h;rie r.cluC:LJr co::l:::l 

une de los tr!:?s carT.l10!:i u divi:donas =u~ li! conforr.i;~bnn: la pl11:.ti-

e~ o 2rte de modelar, 1'.J • sc:-t:uarii:l •1 a:-t;:: de fu-.úir en<_at;u2s en -
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metíJl 1 y la tareutica o arte de esculpir a t:1llar figuras en reli~ 

ve sobre matrriales diversos. As! pues, recanoci6 que la escultura 

era una excelente fuente de información sobre las cul tura:J desopa

recidas1 pues a triJv6s de las det<:illes o caractéres que cada una -

de sus expre!:iiones refería, se ¡:::odL1n et.tener oiversos datos sobre 

sus extintos habitantes. 

El an~lisis camp3rativo lo inició con la descripción de la e~ 

cultura hebrea, griaga, romana, etrusca y r;oda. Las piezas que re

firió de dichas culturas, al momento de cotejarlas con las de Pa--

lenque, le permitieron llegar a algunas conclusiones. Por los ¡;as

gqs humanos que localiz6 en éllas 1 reconoci6 que se trataban de r!! 

zas diferentes a la de 1-'alcmque, pues la fisonomía del hombre maya 

además de presentar un aplastamien~o intencional del hueso fron--

tal, era diferente anat6micamenta a les otra.s razas existentes, al 

grado de que los antiguos pol~ncanos: 

tienen caractéres peculiares, rasgas que le son pro 
pie~, un tipa particular que los distingue de !as ':: 
demas, cama lo tienen las edificios en que cstan es 
culpidas ••• debe conc1uirse Que formaban uno r<JZa --= 
distinta, que se ha perdida en el silencio y aspera 
za de esos bÓsques, por acontecimientos enterament0 
C1esconocidos. 54 

Pasando a analizar los vestidos y atuendos de las antiguos --

home res dal Palenque en correlación can las ce las culturas antes 

mencionados, nuestro autor concluyó que de todo ella no padfo. SiJ-

carse um1 CCr'\jetura fundcda va que si bien varii1ban desde las "mut!!_ 

riales empleadoa, como eran la seda, e1 lino, le lana o el algo---

54. ill!!... p.e.i. 



dÓn, ta:Jblén dicernían hasta µor las prendas y aiseños utilizados¡ 

~uiz5s 1a Gr.lea coln:::ldencia -5i es que se le pueae 11ac:"lar as{-, -

que aprecilí nuestra autor entre todas estas sociedades, f'ue ei que 

er~m ci ,i. turas •pucJorosas y decentes11 por el sú::ple hecho de ha!Jer 

sabido ocultar sus •vergüenzas•. 
55 

Sobre su calzado, uso de !Jorda-

dos y tocada5 ornamentales, si bien actvirtió nuevar.1entc nat:!:!les -

dlforencias, tan s6lo convino en comentar sobre el grado similar -

de progreso que prosentaban entre si. Deseando f'undame.ntar f;sto Ú! 

timo -y como consecucmcia de la falta de estudios arqueológicos e 

hist6ricos en al pa{s, ae! como de su error o c<Jrencia personal --

par na habar realizado visitas a excavncianes "in situit-, Manuel -

Larrainzar otorg6 el conocimiento de la metalurgia a las palenca-

naa, ya que si las fuentes bibl.iogr/ificae afirmaban que los rnexi-

cas la habían practicado, nada exagerado era el pensar que fuera -

por consec:uencia o herencia de los mayas. 56 

A.l acuporse de la escu1 tura egipcia, e.l ilustre chiapaneca e.§_ 

pecific6 que para su conocimiento y estudio además de haber recu--

rrido a las fuentes bibliogrl;ficas necesarias, tuvo que basarse en 

sus observaciones 11 airec:tas 11 que sobre la plg;stica egipcia obtuvo 

de colecciones privadas, bibliotecas y MusE?os de Europa. 57 Consid_!! 

ró que esta metodolog!a, que lo hizo reparar can mayor detenimien

to en l:.! pl6ntica egipc:la, lo f.:c:ul tó para hablar Ce cierta rela--

ci6n l!ntre lo egipcio y lo pP..Lf.mc::mo, y':!. que !:il se tomaban en cue!! 

ta los positivos resultados del an5lsis arquitecti5nico as! c:cmo -

los nui1vos dato a aportados por el an~l is is escultórico, el supues-

55. !bid. p.86. 
56. !bid. pp.139-157. 
57. Ibic. p,60. 
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to parentesco por ~l sefíulado resultaba más que expl!ci ta, an:plia-

mente doc:umentaCo y veraz. Remarcando qu2 en la cwl tur<l de Fal:::n-

que existLm un.= se:-ie de elementos muy p<Jreci::1os o que en r.i;.,=:io -

recordaban a los encontrados en las obras egipcias, se deduela que 

las creaciones palencanas: 

espec:ialm;nte las figuras, e:it6n delineadas y grac~ 
das con mas perfec:cibn que las de Egipto, ~ue 1 coma 
es t:ien sabido, es la Fuente cande tJ.et:icran l.::s de
mas naciones los conocimientos que despu~s l.o:s .,i-
c:ieron tan cr!lcbres. SS 

La.s vestimentas de los sacerdotes del t-'alenque por su excesivc uso 

de pieles, pulserns, tocados, r>andalian y Joyería, rue una ce los 

primeros c:nsos c;ue rel<Jc:lonó con las Figuras esc:ulpida!l de loa sa

cerdotes egipcios 1ocolizados en los hipogéos de Etiop{a¡ 59 el es-

tuco empleado por los egipcios para sus bajo-relieves (mezcla ele -

yeso y aguecala, o de mármol blanco y cal) fue otro caso c:¡ue, se-

gún 51, mostraba reciprosidad con 1-'alenque; 60 tercer ele;-ier.to -

de la analog!a fue la aetatuaria egipcia que por su forma ccl~sal, 

el fin para que había sido creada, y por los caractéres üue ¡:i:-ese!! 

tabiJ, afrec!<:j una interesante vinculación con la Únice escul ::wra -

que por :ioticia de Stephens y Champolion se ten!<? ce Palen:ue. En 

relación a esta escultura, que el autor muestra en la lámina :<IX -

de su li::Jro, y ::;ue ;rnrsonl:llmente la calific6 coma "lü de les ::J!ntl!_ 

iones o p?.ntalonc:itos'', not; dice lo siguiente: 

comparando esta est.etua con el mom.:r.iento ei;i==tc -
qus se halla en el Museo de Tur!n, que yo ne v1a1-



t:ido, y del cusl Ch~mpo!ion hn di!dO una copia en su 
ot:ra, 12mina as, SP. descubre un<l se:nejanz~ sorpren
dente, qu:? exita al ex'3rncn y a la más profunda rr:edi 
tm:ibn. 6': 

0.tro ejesr.plo de la relación Egipt.o-PJlenc;ue fueran los resultados 

c:tel. Sr. Fajardo ::;ue al explorar la zona del Petén-Itza, localizó -

V;;ll"ias wnacas o idolillos", c..;uc por su hechura y proximidad de Pa

.tenque ofrec:!an "'mucha ser:lejcnza con L..1s egipcias"¡ 6~ pero los 

~jempr].os que m:ás ilustraron es-:a ioea fueron el de la Cruz de for-

ltl'a latina encontrada en i-'alen"::ue, y el ele ·los diseños de los grabE_ 

das en hu2co. Sobre lo primero -apunt6 Larralnzar-, no fue un 015.,!! 

f'io e.xctusivo de la cultura egipcia o pal encana pues se encontraba 

por igual entre los sirios, chinas, rom<mos, etc., da hecho: 

tampoco puede tenerse la cruz coma emblema exclusi
vo de la fe cristiana, para deducirse por su exis-
tcncia en l.:is ruinas, de que o la pabl2ción Ocl Pa
lenque es posterior al establecimiento deJ. cristia
nismo, o que esta relig16n no era desconocida a sus 
habitantes con todos sus misterios, inclusa el de -
la rebención, coma se h<.in eoforzado en probar mul ti 
tud de c::;crit:JrC!s, pretendiendo hallar algunaS de = 
esta::; noticias en las cscri tos, tr<Jdiciones o pr~c
ticas de los ha:Jitantes del Nueva Hundo, hasta asC!
gurar como probado que Santo Tomás predicó el Evan
gelio en estas regiones. 63 

M~ que seguir .las conjeturas tomistas de aoturinl, Ixt.Lix6chltl o 

de t!eytia, y a pcm1r de hübcr sido un hombre sum:3mcnte identificLJ

cro con l.a religión c.:téllca, Larr:3inzar v16 en la Cruz de Pelem¡ua 

t.Jna curios.u sinilituO con el 11 Tr.:u can <.1sns 11 oe los egipcios, ya --

Qt.11!! siempre que este s{r..oolc era ri:::prEsP-ntado por amtJas culturas 1 



se hací.::i 1m compal'\Ía de una gran ornamentación y ostentación, así 

como en relaci6n ce f1guras sacerdotc:Hes o de signos astronómicos 

o litÜr;;icas. 
64 

Por la que toca a los grabados en hueco, la simill 

tud r'3dic6 notaolemanto en el "modo de representar sus figuras 11 ; -

para Larrainzar tanto en Egipto como en Palem:¡ue los grabados mas-

trabi3n figuras da perfil, coJ.m:adas en hileras y con una evidente 

flexibilidad en sus mier.it:ros, as! como una asombrosa exactitud en 

sus proporciones. Así pues, puntuulizó el autor: 

el aire de semajanzo qu.e se iJdvicrte en lo general 
entre las figuras del Palenque y las de Egipto, re
salta m~s cuando se fija atentamente la vista en -
ellas. Veese entre las contenidas en la obra de --
Champolion, la l~mina XIII, donCle aparece un rey a_!: 
mado, sentada en su cnrro: entre sus adornos hay un 
rico callar v jeraglificos al lado, como en las de 
PaJ.em:ue. En la lómina XV, que pone a la Vista el -
acta de presentar una ofrenda al gran dios de Te--
bas, adornado de collar, se ven algunas en forma de 
cruz; el misma rey tiene una en la mana, y sobre su 
cabeza hay jeragl!.ficos. 65 

3 .4.3. An~lisie pict6rico. 

El empleo de las coJ.ores por medio del pincel as! como la ev2 

J.uci6n del arte de iJ.uminar a "la pintura propinmente tal" fue --

una expresi6n que segGn el autor se remontaba a los burdos conoci-

mientas de perspectivns e iJ.u'"lin::tciÓn de los egipcios, babiJ.Dn1os, 

persas e hindúes, pero c:;ue fue ;::iropi<Jmcntc con las griegas que su 

pr~ctic3 alcam:Ó un al to desnrrollo y perfección, va que: 

siendo el resultado de los progresos en el di~uJo, 
no he podido llegarse ;J pract.icarlo, sino despues -

64. Ibid. pp.16ó-167. 
65. Ibid. p.w1. 
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de muchos descubrimientos e .invenciones, c;ue han si 
do siempre obra lenta del tiempo, del esr uerzo del
entendimiento, v de un concurso de circuns¡;ancias -
que no es común se encuentren reunidas. Gé 

Siguiendo esta idea, el autor afirmli que como Palenque presenta~a 

un desarrollo art!stico muy similar al de lcrn culturas asi5tices y 

egipcia, y que como consecuencia de las atrocidades españah1s com.!! 

tidas contra los inmuebles precolombinos, nada se podía obtener de 

un análisis comparativo entre oic:has culturas, tan sólo, señalb, -

era importante destacar que en Pa!Emquo s{ se había conocido la --

pintura, pues si en el Anahuac y en diversas partes de la zona ma-

ya se tenla conocimiento de c6dices pictográficos, en Palrmcoue se 

ten!an: 

algunos restoa de pintura, er.iple::J.da 1rtJ sólo en lo -
material de los edificios, sino para dar vida a --
otros objetos como cuadrúpedos, pájaros, flores y -
frutas, en los cuales se nota inteligencia ••• aun(iue 
na E!!:l f~cil juzgar por estos vestigios del estado -
que entre ellos guardaoa. 67 

3.4.i.. Análisis gráfico. 

No obteniendo en su ani:ilisis pict6r1.ca dato alguno para el -

fin de su proyecto, Manuel Larrainzar pesó a estudiar la escriture 

de t'alenque en relación con lo de las culturas dC!l Viejo Mundo, ya 

que consideraba ~ue la es::ri tura da todo pueblo era •.u resultado .. 

del dibuja y la pintura. 66 Punt.ualiz6 c:¡ue la escritura era el me--

dio m~s eficaz para ccnservar la memoria de los puebloa, es! carr.o 

también destac6 o::ue les culturas que la utilizaron fueron altamen-

66. ~ p.;oa. 
6? • .ll!JE.:. pp.~i..0-¿1+2. 
60. ~ p.~si... 
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te iJVDnZadas o civilizadas, pues para h~cer uso de ella, tuvieron 

que que oesarrolliJr y trascender de los métodos de "la tradición -

oral y de los monumentos grnbados. 1169 Sobre la eVé:aución o n:ci--

miento Oe lD escritura, el primer paso que se diÓ fue en Ei;;ipto -

con el desarrollo ele la gr~fica jerog!Ífica, mism2 que al ex;:eri--

mentar lü c:ombinacion de sus "caractéres figurativos" con di'Jersos 

"signos distintivos" diÓ paso a la oscri turiJ simbÓ!ic';:i. Est:: Úl ti-

ma, F'ue para Larroinzar "el segunco paso que se diÓ en el sistema 

gráfico 
·10 

que de él hiciero"n uso los mexic::inos. 11 Luego vin::i le -

escrl tura ideogr5fica que implementada por los chinos les 2gip--

cios sirvl6 para expresar ideas metaf!sicaa ( lmágent?s s!mtolos). 

M~s tarde, fueron los sirios y los fenicios quienes implemen:i:!ndo 

un signo para cada s!laba o fonema crearon la escritur::i sil~:=ica, 

misma que al ser simplificada y articuluda h<!,¡;;ta llegar a le eser.!, 

tura alfabética, 71 fue la que utilizaron los griegos, los rc.~snos 

y las demás sociedades meo!oevLUes. Por lO tanto; 

de todo lo expuesto se deduce que la re¡:.roducciÓn -
del penst:1miento por medio de 11 signos r1?&=::02sentati-
vos11 ha tenido tres épocas bastan-te mercadas. L::;:; -
primera en que se hizo uso de jero;;líficos, :iZs o -
menos parecidos o conexos con len o::.jetos :JLHl se -
querían represent~r¡ después l~ ascritura s!lá:iica 
c;ue t'ue un puso más avanzafo para simplific~:- ~s:e 
mec::;o éle comun1ct.c!Ón¡ y por Ú!timo l<! csc:-i!;..r;:;:, üJ. 
fabet!ca, que es el esfuerzo mr.s grande de 1:: !nte
lir;em;ia hum<!na. 72 

Desarrollado lo anterior, Larr~:inzar c:::::n~iderS c;u2 l~ =i:::::rit~ 
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ra, en c:ual~uiar:: ~e sus rnodellcades, era un excelente méto::o ;::ic:.r:! 

localizar analogías o se;nejanzas entre les culturas, puesto :;ua· si 

los di.:::gr2mas, vcc;s a d1rec:::i6n gráfica de un alfeoeto vari.=::-an -

entre culturas, ere por su particul;,~r asimilacién Ce la fuer.te ---

aporte.dora, pero muy en el. fandü 1 ~uardaban 
11 seme_!anza e irnl ";a---

ci6n0 con la fu!!nte originaria, por._ eso: 

l~<> voces se formab3n por semejanza e iml tación de 
un origen comün, encontrándose de esta manera algu
na snolcg!a entre ellas y los cosas que por su me-
dio quer!an significarse. 73 

Desafortunadamente cuando el autor inició su an5.llsis comparativo 

sobre les escrituras del Viejo Mundo y la de Palenque -misma que -

61° intuyó que existía por el hecha de encontrarse en América sig-

nos y caracthes lnoe'scifrables-, 74 not6 con pesa~umbre el abando-

na en que se encontraba el objeto de estudio, puesto que si por un 

lada las contad!slmas investlgacianes al respecta nada hablen le--

grado revelar a la inteligencia humana, por el otro, se tropezaba 

con la consecuencia de la "Conc:uista", y que era, la escasez de --

vestigios y fuentes directas. Sin embargo, ésta misma deficiencia 

fue para el autor el mliximo incentivo para estudiar la escritura -

palancana, pues aseguró que o simple vista, las inscripci;::nes -

de Palenc;ue se observaba lo misrr.o ~ue en la de los obeliscos egip-

eles: el uso de ••cartones" e grwpos de signos jeragl!ficos l.riscri-

tos dentro de un cuadre '/ cc1oce.Oos en lineas vert:!cales u horizo~ 

tales;75 adefT13s -cont!nuó el autor-, entre estos signos había al;!!, 
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nos que consideradas separadamente se parec!an a otros de los eglf! 

e los, como fue el instrumento que se ve!a en la mano de J.a as tatua 

que se encontró en Palenque, y que tenía la misma figura que uno -

de los caractéres con que se denotaba al dios Ammon. 76 Sostuvo sin 

embargo, que de estos pequeños rasgos de identidad no pod!a dedu-

clrse una misma signiflcacllln, porque era perceptible la variedad 

que exist!a en lo mayor parte de las signos empleados por la eser! 

tura de estos dos pueblas. Na obstan'te, el'lfütizi!l don Manuel: 

no puede negarse que entre unos y otros existe una 
semejanza originarla, aunque difieran en 1 a forma, 
atendiendo a los varios puntas en .que parece c:onvie 
nen una y otro slstem<:1 gráfico, pues ya hemos vistO 
que empleaban sus caractéres en lnscrlpciones, con 
que adornaban las paredes interiores de sus edlfi-
clos, las Fachadas de algunos, y los monumentos que 
levantaban para perpetua11 la memoria de los suce--
sos. 77 

Otros rasgos de s1ml1i tud que creyó ver el autor entre dichas 

cult.uras fueran el uso común de tres clases de signos: loa jerogl.! 

fices, para reproducir las formas del objeto deseado¡ los simbÓli-

ces. oue correspondiendo a objetos materiales trataban Oe expresar 

otros conceptos, es oecir, buscaban analogías m~s o menas directas 

e inmediatas entre el objeto y el concepto exprosado¡ y los fon6t! 

ces o articul3dos, que no representaban al objeto mismo sino a las 

"/6 
voces empleadas para expresarlos. Por otra pu¡-te, las auperfi---

eles que tanto palancanas como egipcios utilizaron para escribir en 

los primeros tiempos de la escritura jeroglífica, coincidieron si!-
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gÜn el autor en ha~mr stdo el le:drilla, la piedra y especiall""'.:?r.te 

.las coJ.umnas de piedra (estelas);79 pero cuando a estos material~s 

siguieron lc;s olancr.as de cobre o de plom~, as! corno les tacl~ll ó!s 

de m<!dera hasta l!!S hojas de cuero, papiro y papel, dich3 anelc.:;1~ 

o similitud perdi6 fuerza, pues como señaló el ilustre chiapaneco: 

si sot:re los h¿bi tan tes de Palenque no hubiese c.ue
dado 3lg::i más que las ruinas que nos ocupan, poor!:J 
sabarse a punto cierto que otras clases de mcteri~s 
usab::m para escribir, pues aunque es presumitle que 
se en~.le::i.sen en esto las hojas v cortezas de les 3r 
büles, la pigl de las anim~les, lienzos y t.aolit.as
enceratlas, porque todos estos modios se uti11ziJtlan 
oesde 12 más remota antigüedad, y fueron conoci.~cs 
y empleacos muchos de ellos por las mexicanos '/ =e
m~s razas que habitaron este continente, peería :-ni
nistr3rnos alguna luz para las observaciones .:¡ue se 
hicieran fundadas en tales datos; pero nada se Ma .. 
encc;ntredo ni descubierto h::.sta ahora, \J es ;:i:-e::i;o 
retlucirse a puras conjeturas, que nos aproximen mas 
o menos a 12 verdad. 80 

Finalmente, el si:::t2m.::! numerario de Palenque, según el awt:;:, 

no dec!a gran cosa sc~re el posible contacte intercontlnent<?l cun 

el Afr1ce, puesto que si se reparaba de antemano en la morfo1og!!I 

egipcia, ~1 ee supon!a c;:ue dicho sistema era simil6r al de los -

actuales Tzendales o al de los antiguos mayas de Vucat~n, tan s6la 

ae pod!a concluir ~ue era perfecto para contar y expresar c:u::1---

quier cantidad por granee ~ue fuera, pero en cuento a sus c:ar::c:l:-

res: "no se Rncuent:-~n s1g:.os num~r1cos parecidos a los .:::;ue e::uc-

llos (e;!.pc:ios) usc::ban. ,,!:!:'1 

3.4.S. An:1i1i~is J.ingü!:;tico 
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D2seando c:cr~c:en~ar- .l:Js pruebas c;ua la perr.ti ~!.cr¡:n :u:t:l~:- cel 

posible cantiJC~:l !.n';:.rc::mt.inent2l entr!:! r\~érlca ·.¡ e! Vic.;a ~·t,;:-:==• 

M&Jnuel Larrainzar fijÓ su atenciOn en las len~U01s: ::ue con~i::er~ -

que h::!bÍ:::in hablaC:J l2s culturus en cuesti6n; de5t;.;c5 pt!ra !e -!.s~o 

qua esta clase de estuc:Hcs eran de suma 1m::mrtanc!.il pür<'I conc!:er -

la histori;:i de los pueblos, y en especial Ce a~uéllos cu<::! se ¡¡-:e=.!! 

tr3tJ¡:¡n mezc:la~os entre d y de los cuule$ se desconac!~ su cri;en, 

desarrollo y caracter!stic:JS. 82 
Pnr<J logr:Jr su propósito 1 a<::e"'!s -

de considerar coma requ1s1 to indispensoble el busc<:1r ln af"inidad -

na sólo en las vcc~s si:ia tambi~n en la grüm;ltica, porc:ue sólo así 

se lograban eliminar los errores producto de ln ce:sualidad; es:L:-

blE:!ci6 que era re::;uisito imprescindible la consulta de las 11 ~;;r:.?

das Escrituras", y en especial los capítulos sobr~ el "g~nesis'' y 

la "torre de Oa!Jel", pue5to que: 

para llegar a describirl<i, es preciso no hecti~r e;-i. 
01vido c:;ua, supuestL1mente la ccmuni::!ad Ce 0-ri:en -
del género humano, ~ el h<J.ber h:J.bido un tierr.=C ::n -
i:;ua no se h<:!blabo mEJs que un sólo láiam<J, ex15te en 
taoas las lenguas una 11 doble CJflniOad": la pri;-iitl
va ~ue previene Oel origen común; y la de fa~ilia -
que resal ta en multitud de p2labras c:;ue tienen el -
mismo sentido y el misma sonido, y =:n L::s coint:i=.en 
cias sorprendentes que se <Jdvierten en la con;;t:-i.;c': 
ción gr<Jmatical. 83 

51 e5:c prócticarnente lccaUzabo ~l orlgen Lle tuca lengu<:!, 2s! =::i-
me los 1:1otivo!:; :;ue h~b!:.m c;:iu5:;do au diversific:ac!.Ón¡ p;:1ra ;:::ir: 

nuel el prablena principal aún continuaba sin re~o1verne 1 ;:;:..<;s lo 

qug él buscab::! era el 109:-2r distinguir a l~ lengua a len~ucs :el 
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pa~e!. !.n=::;r':.;:rnt2, '/2 ~ue por medio Ce e.!.ls ~e éescu::::-!:.: 1:: :L:e ca-

De.:::~f~rtun,,carnente 1 el an51isis !l;igt.:.!stico '::i..:: con::ienzuóa--

mente ;:irc;'.luso el autor estuvo muy lejos de alcanza:- l::;: =.1 ~:s ob-

jetivos cc:i los aue fue trnzado, pues lo .::~e tiizc en '"125 ::e :!.ente 

di~: p~ginws fue el referir y com~ntar un:.::? .:!xtens2 ~i=l!c;r:::f'Íc de 

car2cter lin.:;;ü!stico sobre Am6rica y el Viejo :·:un::c, :;:s! ::<::::"::; el -

de::>crit:ir la!:i c::iructeríst1cas de mÓ!:i de cincuenta ler.;1...ss :i !.cio--

mas de ~rnfrica, mismas que por su "número infin!. te 'f ;rü;; va: te---

dadº de:-i~2ban de once lenguas matríces: A:-cucan~, :iu::::~:-:Í, ~ui---

chua, C::rit:2, ~-~exicann, Turahurnara, Pimi!, Hurona, :.1;:::1...!.n.:: 1 ~pal~ 

china y 3roenLJ.ndic<:1; siendo l~s cutre primerus de 1::. .;:""'~::-i::a Mer.!, 

dional, lEs siete Últimi3s de la Septentrion3l, y 12 :ar~== :ue se 

habla~::: en las dos i4mi'!rlci3s. 
85 

Far otra ;::i~rtL?, no h;:;::i:;r=:: .:::..,eti-

do a tod:=s es t. as lengu~s a un anQ1isis co1.1par3:ivo en:rs s!, ni m.!::. 

Cho menas a un análisis con ló!l del Viejo ~-·.unco, cre;·ó ve:- ::::110 

sir.iples ::::mjetur2s que el namore de ln len¡;;ui:! Tzenaa1
55 

;t.;::r::aon -

c1ert.o ~ar:mt.esco con el nor:-:Lire del idio1.12 Zt=nc! (-:-.:::ore Ce: l~s ant_:, 

gu;:s lc:-:;iuas oe l:; Fe!"::>ia) ;
67 

IJ t.:;usi l<J lf;r:;;u.:! Tl;J·¡~, ::ue e::-:; ::::¡ le.!:! 

H4. ~ pp.517-519. 
as. Itici. pp.4as-L+eo.:. 
86. i:Jue según él era el id!.::;m<.? ::ue hac!::n ho::bledo lo~ 0~12r.:2:ios, 

;::icr-::ue adem3s de ::uc predor.ünaca en Chi::::ias y en e:==-=~.:.!. en-
tre los lec~ndones, se en.::on!ratla 11scri te en toac; l:::~ v:::s-:i-
gics ""1::;yas .. !bid. pp.4'.J3-405. 

87. Ibic. ;:: .. i..~5 --
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gua primitiva de los antiguas habitantes de Vucat~n -c::ercanoe a --

las ruinas de Palenque-, presentaba una sorpre~dente afinicac can 

el "sanncrit" usado en la India, y can el 11 m2l;,ya 11
1 c;ue habl~oo en 

las p3rtes orientales ce ~márica, :::onten!a rnuch~s palabras oc ----

aqu51. 88 Cabe señalar que e! sabia chiapaneco localizó 6ltima 

correspondencia lingü!stica pero en esta ocasión en la Meseta Cen-

tral del país, y2 que c:onvenc::ido por los Discursos de Herrera, dal 

abate Hérvas y del padre rJájera, emparentó al idioma otamí con el 

chino, por el simple hecho de que ambos presentaban enormes difi-

cul tades pura ser redactados y pronunciados. B9 

3. 4.6. Análisis can base en la ostronom!a y el cómputo del tiempo. 

El uso y desarrollo cJe sistemas calendáricos también fue para 

nuestro autor un campo de carácter comparativo entre las culturas 

del 11 nuevo y del viejo orbeº, ya que todas aquéllas que los liab!an 

utilizado, hab!an coincidido en la necesidad de cronometrar y estu 

diar el tiempo. Visto así, señalé que aunque la cultura Cle Palen-

que no había dejado restos de dicha práctica, se p~esum{a c;ue ha-

bia poseido los mismos conocimientos calend~ricos que los Tzenda--

les y demás naciones que h2bÍan poblado la provincia de Chiapas al 

momento de la invasión española. 90 Posteriormente, y después de e.=, 

plicar los d{as, los meses, les años, les siglos y las atribucia-

nes teístas del calendario civil, religioso, <Jstrcndmica y rural -

que utilizaron los pueblos meso<Jmericanos, descubri6 qu2: 

ªª· .!&!E.:. pp.4~6-4~9. 
89. ~ pp.448-li49. 
90 • .!&!E.:. Tomo III. p.~. 
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en ninguno de ellos resulta el año c:on m~s de tre-
!::Cientos sesenta y c:inco ::ti'..~s. La diferencia cansis 
tit.t en el nUmerc ce r:iest?s )' periódos En r;ue s1:=: divT 
dian, pero sin c:::ue ésto ~rodujese trastorno en ~1 ": 
modo general d~ computerlo. 91 

Llama le atenc:i6n -comentó e! r.utor- ~ue debido a la execti-

tud, ingenio \' superior inteligencia que mostraron los mesoameric_Q, 

nos en todos sus calendarios, hab!s gente como el abate Hérvas que 

aún c:onse!"vando los prejuicios i.Lustrados oobrc le supuesta infe-

riaridad de lo americano, se resistiera a dar crédito a ton altos 

conocimientos, de ah! que mostrándose notablemente escéptico, nfi.!:, 

mara Que: "no hab!<m sido obras suyas, sino de una nación más ade

lantada.119~ También cabe selielar que debido al minuciosa examen -

que nuestro autor hizo sobre los carac:téres calend6ricos, tuvo a -

bien el comentar sobre la 11 Piedra del 501 11 o mejor conocida por -

otros como el 11 Calendario Aztec:a 11 • En esta disgresi6n -de las mu-

ches que contiene su obra- don Manuel el t6 'las interpretaciones y 

estudios que hasta su tiempo se. hab!an realizado eobre .la piedra. 

Profundizando en los trabajos del Sr. Chavero y del Sr. Le6n y Ga

ma, di6 mayor cr~di to a la del astrónomo mexicano pueato que si --

Chavero consideraba cue se trataba de una escultura con fines gla

diatorlos y anecd6ticos, Le6n y Gema apoyado por los símbolos ca-

lend~ricos y rituales que pose!a, consideraba que ne trataba de un 

legítimo 11 ca1endario Azteca". 93 

Por lo que toc5 a los sitemas c:alend~rlc:os del Viejo Hundo, y 

tomando en cuenta qui:! para al autor todo sistema astron5mico era -
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consecuencia directa del establecimiento de medidas de tiempo (cr2 

nologÍa) 1 Larrainzar remiti6 el origen de los mismos a los mamen-

tos divinos de la "creación universal'', pues si: 

l::i crl'?ación dur6 siete dÍas. He aqu{ la prim2ra di
visión del tiempo que adoptaron todas las naciones 
de Oriente, esta es, los hebreos, asirias, egip---
cios, indios, 5rabes, etc •••• A este pequeño periÓdo 
se le llamó "Semana". 94 

De la adopcHÍn de la 11 semana", y ae lü observación de l<!s di-

versas fases de la luna, se fij5 el mes "dando treinta d!as de du

raci6n a este periódo sinÓdico. 11 Más adelante -continu6 el ilustre 

chiepanecc- en Egipto se repartí en el cambio de estaciones y en -

la carrera del sol, lo que dió origen al año de trescientos sesen-

ta cinco días y a la fijaci6n prematura del Zodiaco. 95 

Cuando analiz6 las particularidCJOes oc los principales calen

darios orientales y europeos, dedujo por medio Oe la comparaci6n -

que los de Egipto, 8abi!onla, Persia, Armenia y Siria, hablan sup~ 

rada a los griegas y romanos, puesto que los primeros ten s6lo di

f'er!an entre s! por atrasos de horas, mientras que los aegunC:os V,2 

riaban hasta por lapsos completos de d!as y hasta oe semanas. 95 

Sobre la posible relaci6n de estos calendarios con los de Amf 

rica, Larrainzar valv16 o encontrar que l::i cul turs egipcia era la 

que mas se acercaba a la mesoameric2no; sin embargo, no era anora 

la cultura palancana la que encabezaba dicha analog!2, sino cue -

era la mexica, misma que segÜn don Monuel hat!a heredado oic:-:o ca-

9~. Ib!d. pp.101-103. 
95. Ib!O. pp.105-106. 
96. ~ pp.1~1-1~2,1<:::9. 
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nacimiento de culturas anteriores como la palancana o moya. Los -

rasgos de semejanza los apoyó on que tanto el celend~rio agipcio -

(c~m sus do::e meses de treinta días cada uno) como el mexicano ---

(con sus diez y ocho meses de veinte d{a::;) caincid!an por- formar 

un año de trescientos sesenta y cinco dÍao, a diferencia ::te 11 otras 

naciones que lo tenian de .b4 d.Ías"; 97 un oegundo fundnmento ern -

el quu 10!3 agipcios af'hidínn o su Ül timo mes cinco d!as complement_g 

rios (epag6menos o celestes) al igual que los mexicanos quienes a 

cUchos dÍ:!s los dénominuban nemontemis o ~aldios; 98 otro argumento 

fue el que tanto los meses como los di.as de.l calendario egipcio e!! 

ta::Jan consagrados :::i las deidades principales, y que otro tanta su

cedía exactamente con los mexicanos, quienes por medio de su cale,!! 

derio tenían distribuÍdas y arregladas las fiestas da sua dióses -

princip;les. 
99 

Otras similitudes que tambi8n encontr6 fueron el -

uso com~n de un calendario civÍl y otro agrícola, y el em;:Jleo de -

figuras veget;Jles, zoomorfaa y hasta humanns para representar los 

sÍmoolos c2.iend~ricos; de hecho, tilmbit!n crey6 ver con baria en --

León y G~ma, que los mexicanos habían dividido e.l d:fo an veinticul! 

tro horas y que los egipcios cm dloz y seis, haci~ndolo 2m~os bajo 

la influencia de los pl:metas. 100 Así pueo, el liccmaado Larrain

zar ;::iuntu2lL::6 r:¡ua: 

es de admirarse, oetEniendo en toC:::.o esto la considn 
ración, :::¡ue entre los indios hubiése llegado l; crC 
no lag! a a tener ése arreglo y exactitud c;ue se ha :: 
indic3do, cu2ndo entre las n<JC1anP.s an'tigu~s se nc
t<:ln tantn V<Jriedad, tantos conceptos diferentes, --
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eras y m~tadas diver~os que prac:uc!an muc:ha c:onfu-
sián, y en :;ue ha si~o nec2saria c.l esfuerzo reuni
da ue muchos sabias, paro deEODejar ese caos, e ir -
e!lp~rc:iendo alguna luz que sirviera de gu!a en los 
tiernpos modernas, en las CL!ales ha temida que trab.§! 
jarce cans1dero:i~l ernente. 101 

3.4.?. Análisis can büse en la religión. 

Habisnda considen!dO que el 3'E:!ntlmientc religioso er::J una CU.§! 

J.id2d inherente ~l ser huri1anc y ~ar consiguiente a toda sa.ciedad, 

i:iuestro catÓlico autor busc:iS entre l<:?s 2x:::resiones y vestigios de 

las c:ul tura2 en cunsti6n, diversas slmill tu des o paralelismos rel.! 

glosas qua le perm1 tieran fund¡;¡mentar e ilustrar su hip6tesis. De

safortunadamente y a pesar de que don Manuel realizó una 1nvestigl! 

ci6n exhaustiva al re~pecto, reconoci6 que debido al carácter 11 me-

taf!sico" de los detalles y elementos estui:li a dos, 1os resul tedas -

no pesaban de ser simples conjeturas ''ce semejanza 11 • De hEc:::ho, CO!:!, 

sideró de manero general ,-iue las antiguas culturas del Nuevo del 

Vtejo Mundo solamnnte hab!an tenido en común los sücrificios de -

animales y hombres, 
1º2 las manifestaciones fÚneDres por medio de -

cánticos, vestiC:os, auornos y plegarla~, 103 y la ;:iráctlca de Una -

arquitectura funeraria. 
104 

ilo ot:stante, si 5sta invcstlgi:!cién no -

ap:Jrt6 los datos necesarios p~ra conso1idE!r su teorl~, por otrn -

parte, dej5 entrever un nspect:::i muy importcnte dP.l pensamiento la

rreincista, y que muy bien puede considerarse como la visión de un 

catélico decimon5nico ~obre la religión de lo~ pu~blos mesoamerlc,!! 

101. rbid. p.144. 
102. lbid. Cap. XXXIX. 
103, !bid, Cep, XL, 
104. ~ Caps. XL!-.<LlI .. 
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nos. Con b:3se en lo anterior y coma se aprecia en la si;;uien:e ci

ta, el esforzado c:hiapeneca pretrmdiÓ 1'lir.ipii:!r" la imagen "poli -te

ísta, demoniaca y songrienta" t.iUB en su momento pr2valec{a sobre -

les soc:iedadeo prec:a.Lombinm:;, ya que ;Jsegurá ::;ue todi'..ls estas hat!-

an ostent;;;do practicado cultos monoteístas que ;ú igual qu9 las 

culturas del Asia Menor, estaban bcsatJos en la ex~stem:ia de un --

"Dios creador de todas las cosasº: 

este conocimiento se encuentra en afecto aún en las 

!5;b~~~~~~::ª~~l Y m~~~~~s C~~e rn:~~! t;~n!:~e~~~i~~~= 
suponerse arraigado en una nacian :::ue como revelan 
los res"tas de su existencia, erige grandes edifi--
ciaa, tiene caractéres propios para perpetuar la m~ 

~~r;a c~~a~~~ ~~~e~~~la c~i!!~~o 1 ~ 5 u~~~=d~ ~~ !~~~a~ 
to que llc:?ma fuertemente la atención. 105 -

Sin embargo, explic6 que dicha convicción no correspondía estrictl! 

mente al culto monote!sta de los hebreos, ya que el dios cr!stiano 

h;;:b!a otorgado a todos los seres humanos al momento de su necimie.!J. 

to la idea de su existcmcia coma creador de!! Cielo y Tierra, y que 

correspondía a las hombres mismos la tarea de ven2rarlo siguiendo 

los preceptos de las 11 Saarad;:rn Escrituras 11
• Sin er.i:rnrgo, el autor 

no se enred6 en sus propias palabras, y<J que señelÓ que los ameri-.. 

canos a causa del cuas do Babel y de su consecuente errante pere--

grinar par el orbe, habían perdido sus contactc:!!l con los culturas 

que poseían los linea.1ientos divinos, lo que se tradujo an ~cdifi

C::!Cianes circunstanciales <::! lu itJea original, ccnserv6ndose tan s§. 

la en escnciü nl conce;:ito rectar dn un 110ias cre:aar de tejes las 

105 • .!E.!..<h p. ·:•9. 
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coses" pero con el nambre de Teotl o Tloque Nahuacue. iOG Vista ---

es!, el autor no creyó necesario exponer 11 l2s muchas razones 11 que, 

ecg6n 61, había parci asegurar la existencia de est:t idea entre los 

mesoameric::anos 1 pue!itO que bastaba sentir la ex!ster.c::ia propia y -

el. ejercicio da la razón "para reconocer que hay un Supremo Hace-

dar, de donde una y otr:::i emanan." 107 

Este orden de ideas que en un principio pretendi6 "redimir o 

sanear" a la religi6n prcco!or.ibina -mediante el m2yor acercamiento 

posible al monate!smo cristiano-, no coincidi6 por otra parte con 

el fanatismo religioso de los misioneros del siglo XVI, quienes -

aseguraban haber visto en la religión americana actos cat6lic::oe -

tan croncretas cama el bautismo, la eucarest!a, el culto a la---

Cruz, la comun16n, el casamiento, as! como las nociones de 13 in-

mortalidad del alma, de la creacitin del mundo o de.L diluvio unive,:: 

sal~oa 51 a todas estas teor!ae que postulabon autores como Las C,!! 

sas, Torquemada, Ord6ñez, Landa y Acosta, e.L autor las catalcg6 C,E 

mo meras contradicciones y f~bulas ingeniosas, .Lo m1smc pens5 de -

otras m.!!s cercanas a él como fueron las sostenidas por Carlos de -

Singüenza y Gt'Sngora, i'ianuel Drozco y Berro, GarCÍ::! Icazba1ceta o -

JoaB Fernando Ram!rez, quienes aseguraban que antes de la llegada 

de los evangelizadores a Amfirica, hab!u arribaéc a esta~ tierras -

el aposto! Santo Tomás para prediC:?r el evonge!.10. De hecho, estos 

pensadores identific<Jron que Santo Tom!is correspcr.¡lia ;=11 m!"tico -

q,uetzalccatl, ya que éste Último además de ha:Jer cifundido en Amé:-

106. ~ pp.'148-153. 
107. Ibid. pp.149,,15-~17. 
109. Ibid. pp.153-163, 
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rica el monotc!smo, la agricultura, la sana moral y la hurr.ildad a.E 

sol uta, hab!a sido descrito por los n::iturales como b<Jrtlado y de 

tez bl:::!nc:a. r.Jo obstante, Hanuel Larri:=lnzL!.r no pudo aceptar l<J teo

ria tomista c.rribLI descrit<'.1 1 puesto que as! como se presumía de -

contactos de tipo religioso entre 1,mérica con l<Js culturas del --

Asia Menor, de! misr:-o modo creía que se deberían tener muestras de 

oicha relaci6n pera en terrenos tan diversos cerno era el art!sti--

ca 1 civil, ate.; y desgraciadamente sus estudios comparativos de--

mostraban todo lo contraria. Por otra perte, las referencias bi---

b.Liogr~flcas del siglo XVI que utilizaron ciertos autores para re-

lacionar a Santo Tom~s con 4uetzalcoatl estaban muy lejos de ser -

objetivas y veraces, pues en much<JS de lüs OC3siones los españoles 

altereron liJs dP.!icrlpciones indígenas a merced de sus propios int,g 

réses. De tal modo que si despulis de todo ente se continuaba ere-

yendo en dicha hipótesis, bast.<Jba segtin el autor, remitirse a las 

11 Sagrad<:1s Escriturastt para hechnr por tierr~ dicha t1mrÍ.<:1, puesto 

que si en la Biblia el hijo de di
0

os hL1bÍ<:1 ordenado a los apostolcs 

el pregonar el evangelio por todo e! orbe, jomás mencian6 el tiem

po que durar!a tal emprase o que si ser!iJn éstos los l'.inicos en ha-

cerlo. Por lo tanto: 

cx2min~n:.::o y leyenda ntent<?r.ient!:'! ¡:; los :;ixpozitores, 
ccmper<mdo unos tcx.tc.:a con otros, y teniendo fi~as 
!os ojos en l:::i historia y en !e tr2d!.cián, se ve -
oue ¡:¡nra la ~rec:Jic;:ción y propagaciéin del evangelio 
en "todo el mundo", :io · .;p~rece en los libros ~rn(]ra
dos un 11 tiempo fijo y deter~in<JdO"; que muchcs ¡:JL.rn

b!os ;iermcne::lercn l~r;o tiempo sw:~'l·Jrgidas en nl ;J~ 

ganismo y un L~ impiecad, y ...;ue 1~ preoic3.:ibn y -
propog'1ción O:! ice efectcéncose st...:esivi!rnente¡ v en 
nuestros d!~s h::iy 'Tlucht:s regiones en qL.JE? to~aví:.i. n:J 
h::! ¡::ienet1·ndo ¡ a!:itO se uncuewtrn apoy::d:o en lo ·1ue -
~;a l~e en s. :·:ztco '1i srr.o ¡ :JL.J::s en ~1 ~e die E? ~uc se 
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predicar!.;J el ev~ncelio en todo E:!l orbe, y entonces 
venc;r1 ll el fin del - r.iundo. 109 

3.4.6. Considerac!onas finales sobre el anb11s1s comparativo. 

A las di 5ertaciones que don Manuel externó sobre algunos pun

tos de la religi6n me~oamericana -y ~ue a pesar de haber e~tado e~ 

racterizadas por su convicci6n cat6lica, no mostraron fanatismo a! 

guno- siguió un .impr!:?sionante enli!:itado qe m~s de ciento cincuen

ta centros precolombinos de todo el continente americana. l"IU Sin -

duda alguna, es'ta ampl Í:! referencia, aunque no fue samr?tida a un -

examen comparativo can lo entonces conocido en el Vieja Mundo, prg 

tendi6 mostrar y obtener un mayor número de datos que junto con -

los de Palenque, permitieran fundamentar la tear!a lorreincista sg 

bre el origen del hombre americano. Visto osí, al concluir el au-

tor su an~lisis comparativa, 111 se aprecia en todo ello una clara 

tendencia por identificar en le m12soameric:ano y principalmente en 

las ruinan de Palenque, ciert:os elE!mentos egipcios. En este scnti-

do, las nna1ogías o semejí:lnzas que localiz6 y que consideró como -

las reminiscencias de una remata un16n entre dichas culturas, los 

canjunt6 en cuatro tlmoitos espéc!ficos: el arquitectónico, por el 

empleo de ciert2s técn!.cas de c:onstrucc:ión y de algunos olemrmtos 

dec:orativas; 21 e;,;cul tÚr1c:a, por la rec:iproc:ided d8 forma tes y te-

~~~: i~i~: ~~~~~2-3~3. 
111. Deoe reconocerse qut'! como consecuencia del atraso que guarda

bn le invt:stigac:Hm ürc;uealógica ~n el pals, ln voluminosa -
obra de nuestro iJu~or no estuve exenta de una serie de erra-
rau metodo16gicos ceno fueron pe:- ejemplo el sentido reit2ra
tiva en 1:::::: reda:::ciún, wn extenso tratamiento an los a:::artaCos 
y un c:úmulo c:.miüdcrL!t.!e dr' di;¡res1ones. 
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máticas; el gráfico, por los signos y superfic!.es utlliZ<:!.c!as¡ y el 

astronomir:o, por la exoctitud y utilidad ae sus calenda¡oios. ~!o --

obstante, procurando elimin~r todo r;:;isgo de umbigG~::lad entre estas 

analogi3s o semej;:;nzas 1 el s::.:!::iia chiwpancco realiziS a la lar;o de 

los últimos capítulos del temo IV 112 
y de los treint<J y siete si--

guientes del torno V de su obra, un segunao an51i~is campar~tivo e!! 

Pnlenque y Egipto. Las nuevos y diferentes par,:';me:ros com¡:n.ir::?tivos 

que utilizó y que de hecho corr:::t.oraron su hip5tesis interct.:l tura! 

o intercontlnantal, 113 co:nprendieron aspectos realí:'lentc extr2ños y 

curi~sos para un trabajo de esta Índole -ya que rnuchos de ellos r~ 

sul tan imposibles de conocer as! como de cotejar-, sin embt?rgo, e2 

tos puntos de cor.iparccion fueron entre otros: el vestido, 12 comi-

da 1 las armas, l2s insignias, los s~crificios, lo esclavitud, los 

tormentos, la circunciai!Sn, el temperamento, el f!!Jico, la r.ioral y 

hoste las instituciones públicas. Asimismo, hacic:ndo gaia de su p,g 

culiar caractoristica por reiterar hast:i el canszncio toca idea 2~ 

puesta por ~l -cw:;?!idüd quizés entendiblo por su Cesco Ce c::nven-

cer y demostrar al lec~or de la ve¡oticidad de :su te:orí2- el :::.eró y 

presenté a manero de resum2n un enli.stalJo Ce más :::;s ciento ::-ainta 

y cinco puntos .:lande cada uno de eotos favcreció ==n ::!n.'llo¡_;;!;;s es-

pec!ficas el ori~sn egipcic C=! 105 ;;:-im ... ros ,:i::::bl;.o:.ores ·Ja ... r.i5ri.:;: 

los p~lencanas. ·114 

En c:u:...nto 3 lo raf:::-ante a 12s otra!; t:ul ":.t;r::s. de la ~m':i:JÜe--
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coment6 que a diferencia de Egipto, ne mastr~l!.m ¡:i~rent:;~co C::irP.c-

to con Palent:tue, por:> que por hm::er ccinc!.Cido con esta Úl ti:;ia en 

diversE;s p:;o~ctlc;:rn ciont!ficus art!stiC<lS, tod.::;.s ellas a=t.::?nta--

bun el mismo grado de progre!:IO civllizaci6n que el alca.nz::::.d:J por 

la ciud~d maya. En medida de lo ¡:inte:."ior y motiv;-,?dO nu,,v::::r.en~e por 

su al to sentido mu:ionalistü y re:Jiomüista -que en mucho nos re--

cardé los trabajos de Fruncisco J;wier CL:;vijnro y Andrés Cavo- -

el ilw;tre chiapuneco insistié en al cul tlvo de nusstra arGt:eclo--

gÍa para poder as1 rebatir a autores tan ilusas como lo hsbli!n si-

do Pat.r.1, Raynal, Robertsan y Chat~:mubriand, quienes por ignorancl!l 

y mesqu1nos intereses habían emitido ideas tan n<:?gativas y ridicu-

las sobre los 11cosas de tan hermosas com;Jrcos, crfrndas por Dios P.2 

ra admirar su grandeza y su poder." 
115 

Asi pues, notablemente org.!! 

llosa de su pesado precolombino 1 pero sensiblemente cr!t1co y Ce-

tractor oel proceso de la Conquista y del pcr1édo virreinal, 116 el 

licenciado Lerrainzar exaltó energicamente que: 

las ruinas y antigüedades de que se hL? habJ.aao son 
tales, especialmente algunes de esta parte oel con
tinente omericano 1 que ellas solas bast11rian, seglin 
se ho indicado, pnra no calificar de bárbaros los -
pueblos dance existen, y para rectificar el juicio 
de los que sin conocimientos bi::stantes hubieron de 
hacer colificm:iones absurdas, y n2da favorables -
respecto de los antiguos habitan tes de ..1mérica. 117 

115. lbid. Tomolll. P·"'ª· 
116. ND'"7n! de la evangelizeclon, a la cual consiC:eró cenia 1..nc \:le 

los pocos aportes europeos i.1Ue rcillmente ::ieneficiarcn al e.me
ricano. 

1·11. Larroinz<?r. Estudios ••• Tomo III.pp.506. 
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3.5. La tecr!.a larralncista soore el origen del hambre americanc. 

In~rmrso en un contexto int:;lectual cue ccm.mzaba a preo::uper-

se de rnonli:¡oa hsterodoxa por e!. cri~en del hcmbre 2r.!ericano, el ---

ilue.trr: chiap<Jm:co emlti6 su pro::iia teor!a e.Je pcblarl'liento no sin -

ant~s aclar¡:¡_r un c~pecta i:nport:mta de:: la m!srna. Reconociendo ~uc 

lo::; dogm;:~ de la religi6n católica er<?n los principales line~mien

tos t.le su explic;1cicSn, coment6 l"_\ue ést'3 no hacf~ refarencia algum1 

de la3 entancoa novedosos teor!2s ant.:-opclÚgic:JS o evoluc1oni:;:;tas 

Ce Dart..dn, L.::1m:?rk y otrao. Este =nen azo '1 menw;;precio la fundamen-

t6 con el sencillo argumento de que se trata::i;:m tle 11 sistemas absu!. 

dos", extravagantes e infund¡:_jdos, que no merecían l~ atcmci6n de -

.Los estudiooas en la materia, por:¡uc si por un ledo emparent2ban -

al hombre can los simios -cosa que de antemano le resultaba carcm

tc de sentido com6n- por otra parte, atentaban contra la palabra 

divint! al poner en tela de juicio las ver~ades 11 santas 11 sobre el -

origen del ho~ore v en conoecwencl.3 oel hombre americano. Por lo 

t::!nto, ad.virti6 Larr;i1nzor. 

al tratar en este capitulo de le cuesti6n de ori--
gen, no me detendré en lo.:; c;::nccptos extravagnntEs 
y en las sistemc::.s absurCos que se han ima~inado p~
ra darlo solución ••• ni ouch.:l r.ieno::; tratare tcmc;n.:::a 
lns c.JDtJ5 de n!s lr::j:::is del cr!.¡;L"n :Je! hombre en :::?l 
sentido en que le prs::;er.to lJ ::inl;ropoi'1giz, intez--
;:ret~L!il y ex¡:::L.:~!::it> ;;a:- L2r.i::rk, :.:.i1ll::ice, Voyt, Hur-
lsy, ~;:;c~el '/ :>a::uin, üuC ... unt2rf3gas, Figul:::r 1/ Z.l 
mm¡:;r::inn 'J cit:-o:::; 1~sc:-i turc~ h...:n rscr.~zedo, C1emc::;t:-¿:~ 
üü lo infund:::..::a '/ -!~S-!"'.::'O ::~ t::lcs sist::::mus. Lo ':lt:
sun:a en to~: su =:e.::n!..:;::z r.c n:-ces:. tu di5cut!.r!:H;, -
e~ CL!~::;~ian s~L .. 1 Cc_1 s1rr:;.l~ :e;:tido ;:omún. 1 
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el eclecticismo t::n cnr.::cter!sticc de m.mstro aut~r evité 1.1ue ::isu-

miera un::. t::tc-.1 indifer2ncia h.:cia estas novedas'OlS ills:.:.s, ya ~ue -

recaN~::!anJo ciert:; v<Jlor e it.lportancia en las tl!cr.!..:as o métci::!cs 

de !.nvestlg::ción de l::s mi!:irne.s (estuoioz. estratig:-bficas, pdeont.s. 

lOglcos o C:Jmi::::racian2s an<JtÓmicas), 
2 

tuvo a bien el desvincul::!r-

los de su vo:?rdadero funcién -'J r;ue ero r-1 funtfomcmtor las nur.vc:s -

teor!:.:.s evo.Lucinni$tas y nuturl'11istas- pera po:>terlo¡-mente munip~ 

lerlcs y üéecuurlos iJ pr::pia interés. ~br ejempla, seílalé ~ue -

los restos 6seo:; y de utilerÍü cue !le ven!:::in estudiando y loc:::ili--

zando en capas inferiores de la superficie terrestre, eran la pru,g 

ba irrefutable de los pusajes bÍb.Licos, y en este ..caso, de los es-

tragos cau3ados por ol 11Diluvio Univarsal 11 • Por .lo tonto: 

los descubrimientos geológicos y los progresos de -
las ciencias físicas han venido a confirmar le ver
dad del autor inspirado, Clel autor sagrado, se hun 
encontrado en les diversas capas de lo: tierra depó
sitos antit!i1uvi;:;nos, y en las al t:es montañas res-
tos y vestigios ~ue acreditan la inv:;isián ae l:::;s -
aguas y cltura a que llegaron. 3 

Cabe señalar que csr.a relotiva oposición hacia los teorías --

que no respetaban o que na secunoaban el dogmu cristi!inO sobre el 

origen de! homore, lo vincul6 ,al mo::iento de bu~car mayor infcrm¡::¡-

ci6n que li;; ofri::ic!.da por L::i 3ibli~, u tecrL1s C:e t!.ntcs intarcL:lt,!d 

rales o 1nt!:!rccntinentn1os, y~ que los argumentas de estas pcstu--

rae,al no contradecir el dogma católico, permití en relacionar de -

una manera dependiente y por d!?más directa al hornero amuricanc con 

el del Viejo i·'.und.o. Con basa rm lo anterior, el 1lu9tre chi:ipélneco 
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ut~liz6 espe:::iricamente dos tcorlas para despejar l;:; interrogante 

sobre el origen cel hombre amaric::ino: la del :nonogenismo cató! ice, 

por medio· tle .La cual to~o ser hLm:ano derivab<? de "la pareja di vi--

na 11 ¡ y la rcfe:rente a L.Js migr:!clonos interi;ultural~s e int;:rccnt.!. 

nentoles 1 dondP. el hombre -como producto divino y proc:E!dente del -

Vieja Mundo-, pobl6 el contimmte a'"lericana. 

1-\si pues, partiendo de los resultado!l de su an3lisis compara

tivo, es{ COITlO .de los t1ogm33 cri~tL:!nos ::lepe si taCO!J en la 2.!.blia 1 

don Manuel inicili la e:.mlic3ción de su teoría huci!:mdo e! siguicn-

te comentario: 

cerca de seis mil af\os es el espacio de ticm;:rn que 
se a!Jigna ~ la oparición del hom!:Jre sobre ln tie--
rra¡ mil seiscientos años despué~ Ce l¡:¡ creaci6n -
acaecHi el diluvio; dE?ntro de aste tiempo de~emos -
buscar la sclucil::n del problema que nos ocupa, y -
que comprende dos puntos cardiniJles a SiJber, lquit!
nes fueran les primeros pablndores Ce América, y en 
que tiempo vinieron a ella?. 4 

En este sentido, seña16 que toco el género humana provino de un -

origen camón y de una n¡:¡turOJleza cre:::c1onista: f\d2.n y Eva. La des-

cendencia que se derivó de esta m!tica paraje -y que por cierto L~ 

rralnza¡• situó en el Asia-, 5 rue ::ia::i';eriormente cestruida por el -

diluvio universal, ya que p::r C?.usn de sus 11 at:or11naciones e inic¡u.!, 

dadcs" atrojer::m scbre si misma 13 11 indigm1ción divina••. Oc es'!:a -

cnt!istrofe QEmeral sobrevivi6 tc::n sólo la "famil!;; de Naé 11 , lu ---

cuol, fue desl,Jm~d3 y seleccion=ca ;:iur la Providencia p..:!ra salv~-

gu,rdzr -entre otr:.is tarass- 1:: vid<J humana en lz Tierra. Asi ---

4. ~p. X~XII. 
s. !bid. ap.641-04~. 
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~Úyase li! certeza de tnl ~conteci::iiento en l~s 11-
ibms santas., vi5.ndase ndem:Js confirmada ~cr lZ! tra
dición i:icnstante de los pueolos, par L .. hi.storia 1 y 
por 125 señ::tles c::ue dejó Impresas en varics ;:untos, 
J.os cuales han sida revel.:idas par el cuiGL?C::Cso exa
cr.en e J.nvest;lgaciún de los n~turalista=i. S 

Po!itcriarment.e, todo el QJndo conocido der;pu~s de acaecido el dil_H 

vio universal rue dividida en tres regiones p<:!ra su nueve ;:~:;!:?-

miento, as! cor.10 para también una nueva insteuración de l~ fe cril! 

tian::1; de esta forma -aclaró-, cada una de estas d!visiones .:: re--

gianes f"ueron encomcndac:las respectivamente a lo::; tres hijas :le ---

No5', de tal modo qua al continente europeo se d1rij16 Jafet 1 al -

continente asi~tico part16 Sem 1 y al continente africano se enc:anl 

ná C:ham. 7 

Interrumpiendo aqul el relato b!blico, el licenci:=.do L::.rrain-

zar reconoció que en es1:a. repartición del mundo 11 post-r:11luviano 11 -

no se hac!a menc16n de nuestro continente ni mucho menos se le ---

asignaba a un hijo de No~ par<J c;ue 13 poblara con su cescen=:=m::i2. 

Sin embargo, !~jos de que todo esta hubi6se slgnificaoa pc:-r: nu~s

tro autor un cuestionamiento !:h?Vero hacia su fe católica, vino a -

ser considerada por ~l cama un~ mllxima inc:uestlan:=.::Jle que = ':.~C::"3s 
iuces dej2aa expuesta la prueba lrreT'utable de !:;Ue pare es:::s 'ilowe!! 

tos aljn na existía nusstro continante. Oe hecho -¡:::untual!z6 el au-

ter- la p:;:la!Jra da dios no era relativa ni rr.ucho menos te:-:!,: ex-

cepcicnes, 'J si la Biblia nada t.iec!a sobre le arne:dcano e:-; :::ebl::= 

6. !bid. Tor.ic IV. p,1.35. 
7. Loe. Cit. 
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a c;ue se tr:!tC!b:J de un 3c::;ntccimi~nto posterio¡- ~ ella y r:ue sólo 

cl eatudio aobrc l:Js fuentes sugrnC:aa y !iecun::!~:rl:::s vem::riél a c:es

pej~r. As!r:tismc 1 insistió en c¡ue lu no mf.:nciÓn d!.? Ar.i6r1c<:i ne se C:,!; 

b!e a una omisi6n por PiJrte de r:oe!, pr:Jducto de la ignor~ncia, ni 

mucho menas a un descuido por parte de la Providenci;;i, sencill:Jme.Q 

te enfatiz6 c::¡ue en aquéllos tiernpc!l "¡:::ost-diluvianos 11 nuestra por

ci6n de tierra formaba parte de a!¡;uno de los tres continentes hn.§. 

ta entcnces conüciúos: Eurcp.:i, Africa o ASia, de ::ih! que no fue n,g 

cesarlo el referirla en lo Particular, puusto q:..:e con la m:mclÓn -

del 11 todo 11 quedabon impllci tas las "P<:!rtes". Hé equ! cómo lo form.!;!_ 

16: 

lo Único que aparece averiguado es que r~o~, como se 
ha dicho, tuvo tren hijos: Scm 1 Cam y Jafet, entre 
quienes dividi6 toda la Tierra, dando al Oriente a 
Sem, el Africa a Cam, y la Europa can les islas y -
las partes septentrionales del Asia a Jafet. El na 
hEJCerse mención de l;:; América, indica que entonces 
na formaba, como ahora, parte separsda de las tres 
Bf"l qua se divicti6 toda la Tierra, debiendo estar -
unida o comunicada, o hacer un todo con algun>J de -
elles. De lo contrario resultar!:: inexacta lo 9ue -
exponen los autoTt!S conforme a lu ral:ici6n t·:asalca; 
a menos que aqut?lla P<:irte estuviera 13ntom:e~ cu!::lier 
ta por el mar, lo cual no es sostenible; o c;ue de": 
ella no sa tuvief:ie noticln en los tiempos mós remo
tos de l:i <:intigüedad. e 

De::;eand~ lcc;:ilL:ar el m~mento preciso :!n ..:;ue nuestz-o ccntine!!. 

te 'i su pob.L.::ción SH ori~incron, el católico ch!.::paneco continuó -

su explicaciim il trc::ivlis úe ld int1n·pret03ci6n ~el !;2xto bib.Lico. --

;;¡:;untó c:;ue fue. on el Sreu de l.2 Mesopatemi:: y t::e l:J P:ilestin<J den-

da la f::irnillt! de uo'.':: inici6 c::?l "repa.::lümiento" .:::ol a:-trn. Como duto 
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car~cterístico de este momento indicó que estos grupos humanos ---

post-diluvic:.nos se em:ontro:::ian unif!.C<:!dos por E?l idioma y por L.i -

religi6n, sin enourgo: 

t:-Hs:ientos vtiinti!:iiete :ñas después del diluvio, o 
dos mil ciento ochenta y uno antes dG ls er:J c:-is-
ti-:.na, vcrificóse l<:: confusión de l::is lengut:Js en -
tier.ipo de Faleg, tnsnieto de Cainan, dividiéndose -
los hDmDres y dispcr3Úndm:;e sobrP. l<J ticrr<J. 9 

Como con~.rncuencia de esta dlvisi6n que nuP.stro at.:tor registró ccn 

tün increible '3Xacti tud y que evidentemente alude al pr,s3je bÍbli-

ca de la Torre de 3at:el, sc origin;;iron las grandes culturas de la 

an'tigüed2d que cor.io en el caso de la egipcia, surgieron con sus -

rasgo:J p¡::rticul::;re.;; de identidad como fueran lo camplexi6n física, 

el idioma, l<:relii;ión o las costumbres. 10 Así.mismo, señal6 que sin 

encontrorse motivo alguno o causa aparente dentro dFJl proceso pe--

blacional, 12 razu blanca prefirió dirigirse hacia el Oriente 

mumtros que lr;.:::; raz.:::.s 03r:iarilli:! y 11 oscur;a 11 2nfil<3ron h.;:icia el CccJ:. 

dente, cubrienao <Js! l~ zan::! del Asia y l<Js reglones insulzres de 

sus c;osta9 (SIC). 1 ·1 
r;c cti3t:::nte -aclcr~ L3rruinzilr- la mayor!a de 

estas movimientos migrato:-!.os estuvieron lmpulzudos por dos raza--

nes específicas, y que fue:-:m: el deseo n~turill !Je ext'.:!n~r::-se, ~ua 

cor.iunr.:cmte ;::resenté un ~nir.ic p.;.c!Fico; y el r.;.fJn de fo:-rr.E?r celo---

niils en p¡:;Ís'3s ;:1:.;:;t<:ntes, :ue ;Jar':.icul¡}r:ncnte se fun';!a":":a:mt6 :2n el 

uso de la fur:r;::a: 

a los Pr!.m~ro.G, rr:ov! ::los el dt?sec Ct: ciir.itil~r dn s!.-

9. Ibi::::l. p.14C:. 
10.~p.·1l1l1. 

·11. 1::1c;. p.14J. 
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tuación guiac!os ~or ese movimiento expansivo, ::ue -
se apooeró de los QuB forr.:::JnC::o gru::~s civersos, ~ -
ccusa de ln id~ntid2d de ccstumbres ~ i::io~2, rele
ciones de fernilL:!, u otr:!s c~rcuns::=:nci::s, SE diri
gion ¡:mr d!.ferentes ;unbos p<::ra t"::ir~~r 2sos s::-t2cl_g 
cimientas, c;ue despues h2bÍan de ser el esamL:rc del 
mundo por su p:-osperidcd, ri:.:ueza y po!..ler. A :!.os se 
gundos impellelos la necesidad, •~tlriCndcse p<?sc rm:' 
trc otriJS pob!c,ciones yr:; formad2s, venciendo cuan-
tos obstáculos que se les presentab2n 1 llev~c::::s mu
ch2s veceo del esplritu de ambición y de conquista, 
o huyendo de la persecucion que se les huci~ sufrir 
arrojándolos de sus hogares. 12 

Con b::rne en lo anterior y después de considerar cue un ¡;rl.!po 

de emigrantes hubÍ:J logrt:!dO arribar a L.:s cost.:rn americanos, el Sj! 

bio chlap¡;meco creyó ver en los movimientos expansiunistas ce las 

grilndes culturas de .la antigüedad, el mor.10nto preciso en ::;i.:e nues

tro continente cornenz6 a ser habitado. Sin embargo, esta idea,GL!B 

mas adelante es estudiuda en tocos sus detalles, requiere para su 

completo desarrollo y comprcns16n de le aclareci6n sobre la confa.!: 

moci6n del contitmte americano, pues como SE? ha de r:?cc:rdar, el 

propio autor neg6 la existencia del mismo r.l memento ::m c;ue :;oé 

sus hijos supuestnmente se dedicaban a 11 re-pcblar 11 el :r.uildc. 

Siendo ar.;biguc en su explicaci6n, don Manuel utilizt el argu-

mente refarente el pacer C:estructor y deV;-?!'.it:::Cor ce lr.;~ f:mé;;-er.os 

tclGricos y nl:!tl:!roaH:i~i=os. En este s<::!ntido, señ<JlÓ ~:ue si ::: 

miento, dG3;:¡l~zsmi::?nto o Mum::!ii7ii·-n'tc .:e '';;:- •nGes .Tcl:::s ce ~!.:;::-¡-: -

ccntim.mtrüu. 13 Psrti!::!11da de e;ta icen -que asimil~ é~ l::=s ==r.:s -

1~. ~ p.145. 
1J. !L";!.'1. r:.14 ...... 
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de :.:bflnis:~uo 'J Ge r-:::. Cu!loi<- el llc:mcio:éo Larr:.:1nzar rr?firié -

c;ue ~x::.stian tres ;::irob:m!.liGs.:!e!?:. -:;u:: 11 Ú=!:ipej;:it:t.:.n mu'I b::.en 11 1::: !.r.t.~ 

mor~ :::!2 s~tüs hiz~ hinca~ié en :;ue la Atlántida nebÍa fc:rm.:.r.c IJ=3J: 

te Ce1 crmt:-o de .:.si:! o dol Hf:-ic:::i, ¡:u::? ro :;uE! un_; ve;: :;¡u:::: se hundié 

y desapereció Ce l:=:: faz de ld Ti-arru (?. ccuno di: t.er.blcres ·¡ hur:'!-

c:in!:?:::;), cü cont.irnmt2 al qua ~:wrtomec!a c..¡ueo6 di•1i::;ido o frq;ment~ 

Ce en dos porc:'...omrn: el AsiG. o el ,.'.'\f::;-icn h~c:L.: el ;ioroestc, v el -

nueva continente -mÚ3 torce denoninado P1míiricc- ht..!cic el oest.:?. E.§. 

teoría, qua do hecha resul t6 muy intE:-esante por~ue insinu::b;:i .::;ue 

nue!ltro continente ven!a a ser ln ;JiJrtc rest~ntc ::e l::i mí tic:? ----

Atl~ntida, gozó en don Manuel de gran_ credibilidad, ya que como ~l 

mismo lo mencionó, había pruebas que testimoniaben su antigua exi.:! 

tencia, coma eran: 

la cadenc:i de tierr=Js elevc:::daJ bejo lt~s agt...::::is ~esce 
el Cabo de Cuen::! Espercnza h:::st;l el Crasil ••• lcB -
bancos submarinos reconocidos en varios punt~s del 
océano; lo d1reccián que tienen las ;:;ordcntes al -
;::i.carc~rse a1,Go1fo de Héxico, ~¡-oCu:::ida como se :m
be, por la mas o menos elevacian Cel terreno l;ue -
abran las agues; l~o yerbas marin.:s flot~ntes sotro 
su superficie enccntraous e gr:mdes distancias de -
los costas, 1;uc tr::!en su origen c!e al tao mont<?ños -
cncerr-:!t.Jas en su 5Cno. 14 

La segunoe prob2bllid3d se ~;iayo en l~s nunie:ras2s islés ::;ue -

hoy ocupan ::!l océano AtU::ntico, V3 c;u!:? <:ifirr.i6 ~U!2 tedas es-:Oas er:::in 

los restos de antigu.:.::.s penínaulzs y cordillar~s ::ue ur:ie:i.Go en ---

tiempo~ remotos el Viejo c::m el ·.ucvo 1·:1..!nu:::i 1 h;:ü.:L .. ~ :=:ssape:-::::::!.do -

por diversos cntaclis1:1a!:i. 1is{ vP.m:J; .;ue lu!::i lsic.:s .:annri..:s, :~s Ge 

14. Lo. C:it. 
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Madera, las Azores y las de C;:ibo Vt!rde, sen los r~siduos de una :a~ 

tensa orogr<:?fÍa :.;ue ccmunicoba al cont!.n:;ntt:i o:neric<!no por v!e Yu

catán, ::il contln°"nte africano. 
15 

Esta sP.gunca apci5n c;uc también -

comprendi6 a l:::w r.ntillas 'IG concluyó con la manclún de lus cu3tro 

grandes divisiones de l~ Ccean!a: la Mnlesia, lo; ~c:.l=Jnesia, ht Mi

cronecia y lo r>olincsia, mism2s que sogún Larrainzar, formiJran: 

una cadena cuy:.;s extremldé!des toc~n la costa orien
tal de M~Üa y 13 occiaf.mtí:!l rlE:! J.<1m1~rica. Est~n colo
cadas a distLincias pr::i¡:orc.ionL!LliJS unas de otras. -
Tal circ::uns'tnncin, su gr~n número, liJ 2xtension de 
algunan, la n:::?turalcz::i volcúnicn de otrns, v los -
arrecifes y oscollos de c;ue :nuchas de ellas estf;in -
rode<:1d2ti, inC:ican que el globo sufrio alli cumbias 
imp0l.'tantes 1 que hubo t<ll vez un humJir:iicnto, que -
ln parte m5s al ta de las mont<:liias es la que ha que
dado descubiert~, formando hoy las islas que n !EJ -
vista se presentan. 17 

Sobre los 2poyos bibliogr.3ficos de estGs Co~ primera!> prob:!bi 

!idaces, Larrainz<Jr utilizó lns ide¿s v lo= textos de autores como 

Guignes, 8rnsscur 1 Rafinisc;un y Me Cullok, 
18 

mismos que de un·1 fo_! 

ma menos explícita menos annliticn, conjeturaron sabre la rl:!mota 

uni5n ~í:!l ::Jntinente nmericano ;:ü VieJc r-:un~o. Par otra pnrte, 13 

tercera '1 Última hip6tes1s cue manej6 don Mt::nuel implic6 unil solu

ci6n cl:Jramente conservadc:::rn en coli'parnci6:i a 12s de~ anteriores; 

::le hechc, re~ul t6 un t2nto r.ont.rar!.2 e L-J:; otras po:- r.a h""bl,;r d<:t 

C3tm::l!.smos 1J cat~:itrofcs t..;uc er:ierginn o s:...;r'"erg!:.m cont:inentes o -

cordilleras. Purtie11da de liJ 3c-:ual geor;rafÍ3 del pl3nn.ta, se:iul6 

que nuestro ccn';in~nt~ e5t.r::Ju toCavía vincul~do ccn el Viejo r-:L!r:do 
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D tri:!vÉ:s de los hlclo!3 ;Jerpctuos¡ es decir, ¡:¡ostul6 a la~ c:asc:;ue--

tes ~ol:=res "como puntD donl!u podían estar uni~os ~r.t~os c:cn:inen--

tes 11
1 y ~u?. ;::JOT lo tnnto el he~:io ex;::u.!.c:::te la no manc;i~n b!:oliCa 

d13l nismo. ·¡g .3in mcm:ionur m~s dct3llcrn, Larr;:iinzar reflri6 t.;ue el!, 

t<'.! prct:w~ilid~~ se ü;:rny•1IJ;;::i en las entonces novedosas noticias que 

soc:re el cstr<?cho de ::c::ing '/ sobre la ,._nt~rtida, apartaron lns e~ 

p.La:-aciunes de Djncff ( ·1648) 1 8ering ( 17~2), Hearn ( 177i::'.) 1 ,'>'.ac: HüL! 

zie (í7C:9) y Coak (17':J0). 2º 
Concluítl~ su ex;:liccción sobre? h:s probatl!i~::.:des forr.ietivas 

del continente americano y dordi: pa:- cierto dejó u li3 li!:lr':? c::insi-

riores 1 el ilustre chinpo.neco nL:nca declar5 el ~amanto preciso en 

que ésto se llev5 a cabo. Sin em!Jar:;o, retoi'.1::m~o di'3cur::rn sa=re 

13 inaxi;:;ter.ci~ de nuestro ccntin(!nt2 en tie"'lpO!::i de :;cé, y Ce que 

al momento en que la dE?scen'.:lencia do este rr:Ític~ personaje tlab!u -

formado granees cultur2.G qun hubÍan lleg:::.~a a r.-..?.!::.rc c::intin~nte, 

se deéuce L'.UC dl!r;:;:ite el lapso di! tie71¡:::0 c:u:::? sL.¡::l.estz171FZnt.e co:npre.r::. 

die:::-or. e5os dos acont<::ci~ientas bÍtJl!.cos, tuve origen el ~Juevo i·~U!!. 

d~. t:..s oecir 1 el cor.tinentc a'l1P.ricL1na se: for~Ó ;:i ;::ic.rt!.:- Ce un<:1 dE? 

los tiGl'7l:mG "pc:.t-c'.iluvi ;n:!3'1 pero 3r.teri8r=:?s 2 !os ''º'"r:?nt:is ::!x~a,!2 

sinni.;t<."?s de L:.'3 :~r .. nds~ .:u!. tu::"":::.3 t..!e 1:-.i ::i;iti¡;ü~=~.::::. ~ 1 

19. :e:..::. p.t.i:t.. 
zc. "f27i:' ;::p.J~.5-3!'.í', 451.-r..:;2. 
21. :::1"J. ;:i.~32.. 
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cic!o !n ~ctu;;l geogr:f!a d;:ü pl;:;neta, continué su explicec!.Ó:-i so--

bre el proceso de pobh:mient:J de :iuest:-o continrm:e. En cstia sentl 

do, explicó c;ue fue un:i cu!~ura "3vanzl!l1a" del Via~o t•.undo la :.;uc 

despu~s de un<:1 l.:rgr:: travesía cce::.nica e insul:::r, :ol::3nz6 lEs ces-

tas del Golfo de México y lu5 ce 1 ·J Feninsula de Yucat~m. Faste---

riormemtc, astas er.ii;:¡rantus .:ü dirii;¡irse tierra :=centro, se est3--

bl.m:::ieron an los m:Írganes occidcmt;;llcs de !O? selvn l<tc,mdona, den-

de Uesarrolli3ron 1.J cul turu del P:?!enque; mi~ma ~ue se in!ciá con 

cl;;noa fum:!<.1mentos 2xtr3nje1·os, pe.:·o quu líl5s turtle los asimiló al 

grado cm dotarlos de rus9os jistintivos v ¡:¡ropio~. <:!
2 

Localizando de r?sta r.inne!'a el primer foco poblaciomü :::2 km~-

ric:<J, el r2gionai.istu autor p:.:sá 3 invcstig2r J.a ;-:racedencia espe-

c:ifica de sus f'undadores, ya que con ello quadar!a soluciancdiJ la 

incógnita sobre el origen del horn::Jrs c:mericanc. Partiendo de su -

ideo de que s610 culturas ar..pli2mente desarroll-~Cl~s y progresistas 

hab!an podido logrnr dicha empresa, descertó je f2cto i..:¡ue 2.!~una -

tril.Ju perdida de Isro.el, qua r-.;oé V sus hijos o ~ue el propio Son to 

Tomás fueran los primeros pobl;:.oores, 1./8. 1;u= pare poderlo s::r, ne-

cesitcb;:m cont~r ccn los concGil7ie.ntos marítiwos v c!;:mt!f!..ccs que 

solo.mcm!:a 'J siglos desoués a ellas, ::ü::;ir.zar!:!n l:~~ grandes ::ultu-

r~s de l;J •mtlgüao<!C::. En este GEn:.!do '/ c.~ntrunoo su ~=:.L;d!..:: ;:m --

lo:;; ticmpoJ hi...:t.Ór!.cos de l'"l hu~-:nii.:.;10, d~n i·.~nl.!::::il =-~v~só 1-.::s pri.!J 

cip:;lcs tcorLls Lie p1Jt.l:ir:ii!'?nto =::Jmo fuaron i.~s rr.f;;:rentt?s :ü ori-

gan fenicio, ~3 ;;:si.3tico, t!
4 

e:;ipc!.o, ¿S y ;i:.,stn 1:: ::al ori9en ;rsco-

22. 
23. 
~4. 

~5. 
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latin~. 26 ParL? el estudio detallttdo de cat!a un3 de éstas, ut1li;:6 

su prelir.nnar y cxt2nso on~lisis cornpar"Qtivo solJrs las cu1tu4os -

del Viejo y del i~uev:J ti'. un do, y.:. ::ue ccns1Ger6 :-;ue de las analog!a_s 

y éife:-emc:ias r:,ue est;::s pre.sentaban, pod!ase rotlficar o rcct;if!--

car un::. o VLJri3s Ce las tcor!:;s i:n cuesti6n. 

Oepur:mCo y s~lc:ccion..:.n¿c las teorL.1s cuo prasentub::m un m~--

yor nGnero de EJnulogÍ'-'s con P~len::¡ue, el ilustre chiopaneco consi

deró .~ue erwn las cu! turws de Egi;JtO y L1 de Fenlci:'.3 l;::o cue m!!s -

se m:E!rcut<m a lo pd!:!nc::;no, pwcs~o que los argumentos 11 d6tJiles y 

confusos" de 1'..!5 otrua toor!us -particuL.Jrr.mnte l~;:; del origc:n ---

asi5tico, i;rec:olatino :J indio- invitaban al momento de su lectura 

a "oer C:escchada!i de inr~ediato 11 • 27 
Por otra parte, el arirr.iar don 

Monuel el origen egiocio y fi:micio del hor.itl:-e americano, comprobó 

y fur.d~mentó el p:Jrent~sco cri3ti~mo de los mismos, pu~G n groso -

modo inaic6 que si el 11 re-surgl:7!iento 11 del hcr:i::r<.? sa :iab!:1 susci tl! 

da en rlsia: "por:::;ue 3h! fue dondt: se est:20leciercn la~ c;uG sot!'evi-

vieran al diluvia p;.,ra oispersars2 despué:::; y pobl;i; la tiE!'r::! 11 , ~5-

y que siendo lar; hijos de fJoé cuicne:::> !1abÍ'm cj~cut~oo dich;:i orden 

p;r::i creur as! cu! tu:r~s tan e!:iplendorosas como la eyipcL:i o l<;¡ fe-

niela, se dscucia t¡lrn los americanas o pcloncanos -como de3c:ondic,!! 

tes dirGctcs de .:::::;ué1los 2rnigr3nteri del Viejo ::unda- tamciSr. derl 

Vi:!b::!n y r'o~r.:::it':m .'.Jzrt2 de la herrmci::i dal lint~jo cristi<=.no. Fer _ 

de lo antP.rior, el :3~::¡io chi2p2n2co dcnermino le si;ui2nta~ 

[je l=s ";;r'.:;ndes pronabilid;Jdcs que exl!;:ten, y de l.:is 
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~~~o~~~t~u~i~~;~r~~r~2 f~~~:~:~~;~i6~D~:~i~' l~~c~~-= 
otras p3ÍGE!S d!: dar.ce =uJC:cn h2be: veni-.;o eso:; pri
meros hü~i t~n"::.as~ '1 ::os ce e::tt05 son el E.aipto y la 

~~~~~!~s r~~~c~~~n~i;~~!j ~t.:;:~~ ~~i~~~~ ~3 ~~n~~oÍ :~~= 
ción de l-im 1~ric.:; CS'J ;::i=oc=cencin prir.1i ti va, CJ que --

~:n r·~~~;c d~t?~~:-~~~ P~~:~~: ~~~c~~~~a~e Y s~:~~~~~~ t.~~~ 
tomun un c:1r5c:?r c~~sl dE:~isiva, e:::p;:;cio.1rientr~ cut!!! 
do su n:::ituralez~ y <Ju conjunto ll::g;::n al m;;yar grD
do de vcrosimilitu.:! 1 :;ue pu;:;,jo pr~!Jenturse en esta 
m<Jteri.:J, veilt<::j:J de muc:hn v2lÍa cm la inv!:!Gti:JOCic'.in 
de e!Jte g~nera, sn ~u= ::i veces sólo se lag:-;:¡ una u 
otro dest<Jllo :e 1.uz. 29 

En lo purticulnr, les o:-!.ncl;::i'2.lCT$ .J:'::it.:;-.ti.ntnn 1.-;un utili:.:.Ú La--

rrainzar p::ira re!aclono:ir al a~ e :-icwr:::: ccn lo.s ~nti;uos fenicios y 

egipcios, fuoron los 1nspir~coro o :!~r:..v.!::::lo;.; dE:!l relato biblico. 

Mcü1rundo de antemano que er; eG".:e taxto: 11 nat!a se encuentru qur: de 

a canecer la Amr\rica, ni c6;:;c:: fue po::l:!. d::i", jQ :::;efial6 que en un ---

principia Ch2m (tlija :Je r:oé), ~ui:::do ;:or rno..:nduto divino se estL:.bl_g 

ció en Egipto donde llcg6 a furio:::ir un gr<:Jn número de ciudacca. 51-

glos desput!s, cu.?nc:iu i=stus ;::iuc~dos s!:! encon::rnl::ari densamente pe--

con el fin de propagar su civil.:z::::?ción ·.¡ uus co:;tu'1br::s. Estas ex-

pediciom::J o er:iior ::cioneu º~nvl:;d::!s ;JOr 103 egipcios i1 países cis

tantes11, Y1 si ~len sr; vieron "TJotivnd::;<> c:-i:- o::u~stianes eccnúrii::as e 

lor:;e pcre~rinuciá11 v lle h_-;c1~= mans!.Ón en l·.:J;::. p;:Ís::;!J pcr r~ond:'? p:_-
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( PiJlen::;ue), se mul tlplicaron c:m rapidéz y c:u:::iriaron de habiten tes 

en no muy dilatado tiempo la~ dive!"sas partes de este ccntinentc?3 

En este sentldo, cc;;;ientó san :·ic:nuel: 

nade d!.fÍ.cil es por tunto, que iJlguno de ellos, --
<JVanzando h::c:i'3. les paises c.;ue más se aproximabun 1 
o µar donde mcr.as dificultodes se presentaban, hu-
biera llcg2do a este continente, mucha mñ!:i si oc -
at.ir;i.::le '31 e::;:i{ritu de empresas y cmigrílcibn que se 
apccerá de tado:J los ánimas v que debe de h<:1bersc -
con::;ervado muy vivo en los primeros tiempos oespués 
de l:=J di ~per!liÓn verificadü, cm Scm oar, y de la mi-
sián recibida de :~aá part:1 extender y patJl;:ir todo la 
tierra; esp!ri tu que ib::i transmi tiéndo!le di? genera
ción en generación y c::ue tuvo un desarrollo tan pro 
digioso. :34 -

Adem~s -ügrcg6 el outor-, en estas emp:-esas de aventures o de c~l-

culo, se asociaron y mezclaren individuos de distintos "PaÍces", -

que para los momt?ntos de lao expediciones ya hab!on asir.liledo y se 

encontroban incorporados a 1:. cu.l turo egipcia. 35 Al re:Jpecto, pun-

tualiz~ que: 

es increit:le también que esa coloniu no se compusle 
ra de r.iuy corto nümero de personas, y que no Fueran 
todas, por las incticaciones que se h;.m hecho, do l!n 
sólo país, sino en la larga peregrinación que tuvi_g 
ron que hacer, y en loo diversos paÍ5es y cJlla'tadas 

~i;~:~c~a~sÍu:e a~~~~~~=rfa~~1!~~t~ª~~~q~~c~~p~~~~~~ 
tran tant01s lrmuuas en Amlirica y rasgos de semejan= 
zas ccn otras culturas, que h:m hecho formar opinio 
nes tan cuveri;;as co:no el origen da la población. 36 

MGs aun, de todos estos grupos -considero Lurrainzar-, los feni--

cios fuuron lo~, qua mas dE?S't...!c<:::ron y los que más p5rticiparon en -
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las ~us:::id1chas ew;:r:isas, pues acem~s de haber dc::;cenéldo al i;ual 

~ue los egipcics de Cham, 37 y ce haber ccr.i~:::rtido con Astes el te-

rritario Ce la .. r1fric'3 Cccidental, tuvieron cnt:-e s! .;rande!l v!ncu-

los ccmarciales y ec:mémi:::as al gr¡:¡,ao de hober creado un:i de;::i<mde,!! 

cia mutua dentro de este terreno. 38 Estn estrecha c:Jlaboración cue 

crey6 ver nua~trc uutor entre am~as culturas fu::? ;:ruebu suficiEn-

te para señalar que un:i 11 e~pedición mixta" hilcÍ...J llcgauo en un ---

principio a nuestro can!:inr:ntc, puc5 si a todo lo anterior se surr.f! 

bu la 11 !lE?d faraónic:i pnra nxt::md~r el pode:- y l;:;. culturo egi¡::.----

cia11, 
39 

así como la cxpr:;rianci<:! m:-u·!.timu y los <:u:!i::;l:.mtos en ic na

vegación por parte de lo::; fenicios, 
4

0 no ~u8d;:;ba duda algun:J de -

que ambas cu! tu ros habÍ.:rn conformado el binomio o la sociedad por-

fecta para emprender una empresa de pablsmi1mt1; 1 como fue la del -

continente americon:::i. Visto así, don Manuel concluyó !JU teori:? ::en 

la siguiente reflexión: 

autores hay corr,o Serrtmo ;:;ue can~iocran n lvs :Ori-
Ous fenicliJS cc~o descenr.!iente!J del hijo de ~·es---
ro1n1 hcr:r:2no di::: Can::Jan, t"orm~ndo un~ rama c!e l~ f.§ 
milla eQ1pc!.a 1 con la cual tenían relocionos .:cnoi
derablm::; tie S2r.iej.:mza fÍsiCa 1 mDr::Jl, y r;:ligicr;a, lj 
menciona a la Fenicia como el leza ::;e unión en lé -
anti;;ÜBdad 8ntre el mundo Oriental y el Cccic:ent!Jl, 
y cc<1:: no puP.jzn ;;onerse en duda es:cs enlcc;::~ 1J r; 
l~c:..ones pr;:;c=cen~i.!G de divcr5as c::usr.s, en ~l.:e r.::.
c!.o !?l cor:;2rcio un ;r::m P:?prd, ai!:n:!:i i:h;Jm y :-;es--
r~in 105 .:u<::: :J~t:!:"Jron ~ E;¡i;;to, n .. c:: v.:.clc:i::::i es :!.!..:!. 
pon::r ::::uc L.n:: cc.:cnl'l mixto, <:::n cL:!.? lo:: CtJ!.;::c!.:::s -
farrr,:Js;;n l; 1;¡ayor perte princ!.;::::.l, t"".'1y:1n s1dc 10!3 -
pro:i.:ni :.or~s de las inCia5 .:r.s~L.:.1:::; e.e "1L.:Ctias onos -
ae '::!!:J::.:::::l:J al .::gi;::'tO. 41 
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Lleg~nda hasta aquí le ecléctica explicaci6n larrainc:ist2 so

bre el origen del hornbre americano, llc::rna la atenc:!.Ón el al te sen

tido regionalista c::on el c;ue fue elat10rada, y2 :;ue ad2más ele :ixc:::l

tar a las ruinas mayas de Palenc:;ue coma la base cwl tu:-al Ce .:.r.i6ri

ca, las relacionó direc:t<J y cualitativamente can las grc:;naes c:ultg 

r:Js de la antigüedad. Par otr<:1 parte, detemos rec::;¡::;::er c:;ue si es

te trabajo dest2có por su impresionante rnetadala;¡Í:: ilustrac2 y --

erudita, no así logré desprenderse de los preceptos religiosos :le 

la época, pues defendiendo ciegamente las ideas del "'lonager.:;:-:o !:l! 

tólic:o y por consiguiente lt:is de los contactos intc:r-culturales, 

llegó a referir pasajes b!blicos con tal precisiór: y datos c:ror.ol.2, 

gicos con tal execti tud, que mas que un autor del siglo XIX pare--

ci6 representar al siglo del arzobispo Usher, quien extasiao<J en -

las iceas de la 91blie, calculó la antigüedad oel ho"71c:re en 42Dl. -

años. 
42 

Por lo tanto, reconocemos que la teo¡oÍa retrógrada del --

ilustre chiapaneca constituyó en sí, uno de los úl:i,,os intentos -

decimonónicos por enmarc<:1r la prehistoria ~mericana o.entro ce los 

cánones b!tlicos de la humanicOJd. 

42. •:3tüS i·1actezum:i. !ceas .:c:erc3 :!el ;)ricen ••• p. ~6. 
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I. En !a ma'jOr parte del siglo XIX mexicano, se registraron -

varias de los peri6dos más viaientos y convulsivos ce la historia 

nacional. La luc::ha ~alltica entre liberales y conservadores origi

n6 una aguda cr!sls interna en todos los sectores del pa{s que ha1!, 

ta en diversos ocasiones 11eg6 a poner en peligro lü soberanía de 

la Naci6n. Teniendo coma marco de referencia esta caótica eitua--

ci6n1 surgió una generación de pol!ticos mexicanos que Durante el 

periÓda de ·1830-1876, tratfi, con base en aus cunvicciones e ideas 

de partida, so.Lucionar e impulsar la infraestructura y estructura 

de la RepÚb.1.ica. Dentro de este grupo ae pensadores públicas, exil! 

tieron ciertas personajes que,mantenHindose al márgen de los racH

calismos de partido, consideraron 4ue la conciliación entre las -

partes era la Única soluci6n para logr¡Jr la paciflcaci6n y el pro

greso de México. Como integrante de estos Últimos destaci5 el 11ce!! 

ciado Manuel Larrainzar, quien a lo largo de su amplia C<Jrrera po

l!tica mantuvo su peculiar eclecticismo sobre los lineamien-ccs li-

berales y conscrvacores. 

Esta singular postura,que en la actualidad ha originado una -

confuai6n entre los escasos estudios que lo han tratado de etique

tar pol1t1camente, le permiti6 ocupar un sinfín de cargos públicos 

en gobiernos centrali!itCJs, federa.tes o moderCJdos como la fueron, -

por citar al.gunos, el da las Siote Leyes da 18:36, el de las B:im:m 

Orgánicas de 1843, y los de los genera.tes José Jooqu{n Herrera, Ml!, 

riano Arista y Antonio López de Sant<:1 Anna. As{mismo, esta intensa 

actividad laboral, que le redi tu6 una inva.Luable experiencia poli t.!. 

ca por haberle rel.ac:ionndo de manero lntrinseca con e.t funcicna--

mlento de los p2rtidos en pugna, y con acontecim1cnton importantes 
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de su Ópoca coma fue por ejemplo la invasión nortear:ieric:ane de ---

1847, sufri6 diversas interrupciones a causa y durente la vi~encia 

ae los gobiernos de las liberales r;cic;:iles, yu ;:;ue 2st~s sie7;Jre 

vieron en don Manuel a un moderec:!a aL:e por sus int=::reses y pos-i--

ción social estaba mayormente inclinado h~cia los i;rupos reaccian.2 

rios del pa1.s. 

En este sentida, 125 ideas cc1servadoras ~ue ccnformar~n ;::iar-

te de su actitud concilindora y moderada, tuvieron su origen en -

los primeros anos de su vida. Proviniendo de úna fa:-71ilia :J!ir;;arca 

del esi;aoo de Chiapas, Manuel Larrainzar c:reci6 entre dogmas v --

prbcticas cristianas que con el paso del tiempo crearon en ál una 

sÓ.Lida canvicci6n y una incondicional alienaci6n a las preceptos -

religiosas y polÍticas de lo iglesia católica mexicana. Aunaco a -

esto y una vez que tomó conciencia de1 privilegiado "status c:;uo 11 -

de su familia, se identificó v luchó por los principies conservadg 

res referentes al irrevocable derecho de propiedad y al ir.:rnstric

ta respeto por toda autoridad que mantuviera el desarrolla gradual 

de la sociedad. Además, con base en la experiencia legislativa y -

administrativa que adquirió en la poH tic a interna del p~{s, seC:u..Q 

ct6 la teoría proteccionista del gobierno hacia tocos los sectores 

del mismo. Por otra parte, las ioeas liberales que le c~nvencieron 

que seleccioné µara nivelar y confor.-;iar su pcns.::"lliento mo!J!O!rado 

o conciliadot', ful:lron las raferentes al f~derülis:.ic no rncic::ü que 

vio caracterizado en 2J. gobierno norteamericana y ~uv añaracamente 

en la Constitución mexicani3 de 1821.+. Bajo ~ste sistemil, ec::.pttl li:I 

relativa t:!Jt.anomÍa y lu completa seguridao qua se oi:orgat:a ::: los -

E!itados v a cada uno de sus Municioios, ye que a aift:irenci:l de los 
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radicales,. enfatiz6 en la superioridad rectora y peternallsta que 

aebla ejercer el gobierna federal sabre les partes. 

Basado en este ecléctico pensarniento política, el ilustre --

chiapaneco creyó que can e.1. lineamiento maderaao era posible obte

ner un programa conJunto o conciliador, con el que toda administro!! 

ci6n podía alcanzar un desarrollo gradual y equl tativo. Por lo mi~ 

ma, critic6 y censuró la desaveniencla bipartid1sta entre las .tib,!! 

re.Les radicales y los reacias conservadores, parque con la guerra 

civil que ellos generaban tan s6la se producl.a la irremediable ru! 

na de la Nación. Oesafortunaaamente, nues'tro autor no comprendi6 -

que su pastura conciliadora en nada lograba solucionar la aguda -

cr!sis politice del pa!s, puesta que debido al. grado de beligeran

cia que hab!an tomado las circunstancias, ninguna de las facciones 

estaba dispuesta a dar concesiones o ha realizar transacciones en

tre e!; además, deba reconocerse que la abierta oposición de don -

Manuel hacia los liberales radicales, le 1mpidi6 en la práctica el 

respetar su idea sobre el rechazar y no participar en la desave-

niencla bipartidista, ya que al trabajar unicamente en gobiernos -

conservadores o macerados -que fueron los más cercanos a su feder_!! 

.1.ismo antiradica.L y a sus intereses netamente particulares y eli-

tistas-, acrccent6 con ello y ae manera por demás inconsciente e -

indirecta, la guerra civil en el pa!s. 

Sin caer por la anterior en un juicio manlqueísta, encentra-

mas que e1 licenciada Larrainzar fue un importante poli tico c;ue -

destacó por su exel teda sentido reg1cnalista .. Poseedor de un ex te!! 

So canocimientc sabre los principales aspectos cu.L turolas y e~on6-

m1cas de su Estada, na perdi6 oportuniCJad alguna para repres:nter 
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y abogar por todo lo que implicaba el progreso de Chiapas. El pri

mer ejempla de est.a práctica regionalista -además de sus panegirl~ 

tas escritas y t:iografias sobre personalidades iccales-, fue la O!! 

fensa presentada en el Congreso de ·1eJ6 cuando se pretendió unifi

car los Departamentos de Tabasco y Chiapas. Logrondo esclar12cer -

que la conveniencia ce tal acto era márJ bien µara la "Chantalpa 11 y 

no para su "próspero estado natúl", el aguerrido abogado n~ tuvo -

ot:ra nueva oc:asion µara velar por los intereses de su regi6n hasta 

ya entraao e.l año ce '184t:, cuando por iniciativa de él mismo se r,2 

tomó y es'Cudi6 la ambigua y contraproducente si tu ación de neutral! 

dad del territorio dol Soconu~cc. Entre los principal.en mutivos -

que justificaron su interés por esta regHm, estuvieron la 1m:alc_!;! 

labla pérdida econ6mica que representabu para Chiapas el ne contar 

con .La rica producción y extenso comercia cel. Soconusco, así como 

la neutraliaad ae dicha zona que alteraba al orden pÚbJ.ico y polí

tica de su Entado. En vistu do ente, al regionalismo del licencia

do Larruinzar se ~djudicó uno de sus muyareo triunfos al argumen-

tar legalmente y llevar a la pr~ct1ca el proceso unexion1sta -que 

un tanto coercl tivo e intimidatorio-, ayudó a la estabilid<Jd del -

sur del pa!s. 

Es importante ac.Larar que su cariJcterlstico y férreo regiona

lismo, consider6 y o=oervó en cada uno de sus iJCtos unn perfecta -

interrelaci6n con los line:Jmientoo rectores o unionistas de la ~Ja

cHin. En esta sentido, reconccH:i que 1os intereses de su Estada -

eran a la vez los intereses particul<JrE!s do lo NüciOn, de oh! que 

en al caso concreto dE?l Soconusco recurriera al apoyo v o la fuer

za del podar federal pwr<l sa.Lucio:ior un µrot::Jlema que afectaba a <l,!!! 
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bas par'tes. Puede decirse también, que su convlcclán por el siste

ma federal se desprendió en gran µarte de su postura reg1ona1ista, 

ya que el ejercicio y presencia de un pooer central o oa unión, l.!!! 

piicaba para los Estados un apoyo externo sumamente significativo 

para su estabilidad y desarro!io en general. 

Sobre e! intenso nacionalismo que imµrimirS en todo acto de su 

vida pol1tica, encontramos que estuvo presente desde los primeros 

discursos poli tices que emitió sobre la hiStoria del país. Inf l.uen 

ciado por una época colmadil ce sentimientos nacionalistas y en fa

vor de la saberanla del pals, el ilustre chiapaneco criticó los -

tres siglos de dam1nac16n novohispana porque acemás de haber sido 

un gobierno imµuesto desde el exterior y a partir de las "bárbaros 

canquistedores 11 , pastriS a la naci5n mexicana en !:!l más vil de los 

atrásos y pobrezas. En contraposici6n a todo esto, nuestro autor -

gener6 una serie dE? panegéricos calificativos hacia las cu.lturas -

mesoameric;;mas, ya que las consideré como las ra!ces primarias del 

naciente estado mexicano; además 1 na dejó núnca de exel tar a todas 

aquéllas personalidades de nuestra hi5toria que de une forma u --

otra se enfrentaron y lucharon contra el colonialismo español. Co.o. 

formada de esta manara su conciencia naciona.Lista, el sabia chiap_g 

neco la aplic6 como directr!z en el desempeño de sus divE?rsos car

gos publicas. Así, obr;ervamos que ya fuese colaborando con gobier

nas conservadores o liberales, s1emµre antepuso a sus actos y dec! 

!::ilones el compromiso de lealtad y servicio a la patria. 

Por otra parte, uno de los principales resul tactos ae la pre-

a ente 1nvestlgac15n fue el ané.Lisis sobre e.l perióao en que nues-

tro autor presté sus servicios al Ministerio de Relaciones Exteri,2. 
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res del pa1s. Siguiendo el orden ae su distinguida trayectoria dl

p!omátic:a, encontramos que en el año de ·1852 llegó a los Estadas -

Unidos de Norteamerica para tratar el candente caso sct:re les con

cesiones otorgadas al señor Jos~ Garay V el derivat10 de este, ref,g 

rente a 12 cons'trucci6n de un canal interoceánico por el Istmo de 

Tehuantepec. Durante esta legm:ión, que resulté corresponder ¡:mr -

la m<:1gni tud de.1 problema a uno de los momentos claves v de mayor -

importancia de la historia diplamút lea nacional, apreciamos que el 

licenciada Larrainzar, valiéndose de su erudito conocimiento del -

derecho internoc:ional, de sus estudios pormenorizados sobre la re

gi5n en cuestiCm y de sus expl!.ci tas y contundentes intervem:io--

nes, logrli eliminar de nuestro territorio el pqligro de unn nueva 

invasión yankie. A partir de este suceso, al respeto c¡ue ganó como 

negociador y conci.liador diplom5tico inf luy6 de rm:mera determinan 

te para que fuera comisionado durante eJ. gobierno de su Al tez a Se

renisima como representante plenipotenciario de México en las leJ,g, 

nas cortes de! Vaticano. Sabre esta connotada misi6n en que tam--

bien cont6 mucho su convicci6n católica y n<:icionalista, no existen 

cacumentas oficiales que nos refieran det::ule alguno sob:-c su de-

sempei'\o en las negociaciones del Concordato; sin er.ibargo, tc'Tlanda 

i::m cuenta la importancia y trascendencia que representat::a psra la 

época y µt?ra los gatiernos de entonceo el voto crediticio ce! VatJ:. 

cano, se advierte el lugar estratégico 'I dest.ilcado que oc:up6 el iJ:! 

signe chiap¡meco en el gobierno santanista de 1853. 

Pera as! como la actividad diplomSticu rodeó a nu2strc autor 

de reconocimientos, alagas y de satisfacciones perscns.1es, fue a -

la vez la etapa de su vida que determinó tLJjunterr.ente su caída co-



313 

mo hombre público. Refiriéndonos espec!Ficamente a su partic:ipa--

ci6n en el servicio exterior del Imperio de Maximiliano, adverti-

mcs que su ideolog!a política -en contraste con los esquemas :¡ue -

la ven!an caracterizando desde el año de 1832- present6 una acen

tuada y delicada radicalidad en contra de los "rojos". Olvidándose 

para esto de varios preceptos asimilados desde su juventud, de PO,!! 

turas que su experiencia palltic::a le había otorgado, o senr:::illame!! 

te creyendo en la premisa maquiavélica de que eJ. fin justifica --

las medios 1 el licenc1ado Lurrainzar vio en eJ. gobierno moderado e 

imperial de Maximi.liano una de sus Últimas oportunidades para con

trarrestar la política desarrollada par Jutirez y sus reformadores. 

En el marca de lo anterior, se recanaci6 que si su enérgica -

resolucHin llev6 implicita el resentimiento causado por su expul-

ailln pol!tica del pa!s, na por ello montr6 una convars16n hacia la 

linea conservadora; por el contraria, las ideas de su postura mcde 

rada que más resintieron la radicalidad ele sus actos, fueron las -

obtenidas del pensamiento reaccionario. En e¡;¡te sentido, el más -

significativo de tales cambios fue el relacionado con el clero ca

tolice mexicano. Sin que esto hubiese implicada el cuestionamiento 

sobre los dogmas cristianos -las cuales fueron µara él siempre --

irrefutables-, nuestro ecléctico autor aceptó laborar con el impe

rio a{Jn a sabiendas de que d1che administraci6n había acreditado -

la nacionalizaci6n y venta de los bienes eclesiásticos, asi como -

la instauracian de la libertad ae cultos y la dependencia Cirecta 

del. clero mexicano al gobierna civil. As! pues, con este proceder, 

dan Manuel rampi~ de facto can aquélla premisa b5.s1ca de su pensa

r:uento maderaela donde eJ. respeto y conservación de las autcridooes 
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e instituc:iones respectivas, implicaba la estabi.Lidad y .La contl-

nuidad del progreso del pa!s; además, resultb verdaderamente inte

resante y sorprendente que una persona tan católica COT:'IO lo fue -

~11 y que a su vez mantenía numerosas amistades c:.leric:ales a nivel 

nacional e internacional, iJCeptara c:o.lilborar con un gobierno que -

atentaba cirectemente contra sus convic:c:iones re1igiosils. L.¡uiz5s -

consider6 que GichiJ separ<:ición erü uno de los oucrlf lelos que nm:::,g 

sit~ba su person:i y la Nnci6n mism<J para alcanzar 12 tan anhelada 

eatabi.Lidad interna. 

La magnitud de las cambios que mo!Jtr6 el pensamiento poli tic o 

de nuestro autor alcünzó nivelao mLls altos c:uiJndo ofreci6 una dif2_ 

rente ccncepci6n sobro. la soberon{3 nacionol, y que de hechu ere-

emes que es la causü principal por la que en la actualidad su per

sona no figura en el discurso histórico oficial. Haciendo un re--

cuento de sus actos, encontrafTlOfl que Lurrainzar había des te.cado 

por su férreo nacional 1smo que lo llev6 u defender la soberanía y 

los derechos intern<:!:clonoles del pa!s en ocantocimientos tales co

mo el problema sobre el Soconusco, la 1nvasi6n norteamericana de -

·1847 o en lL!s negociaciones sobre el caso del señor Goray; a!lÍmis

mc, todo este a.l ta nacionalismo tarntJi6n lo había presentada como -

un excelente orl:::lOOr que enjuiciando a toco enemigo histtlrico y ex

terno del pa!s .i.e hizo res~!ltar que México, como toda nocion libre 

e independiente, tenÍ<J el dore cho absoluto o inel terable de autagQ 

bern~rse. ;; p2sar de que esto Último lo afii·mó en 18.36 que duran 

te todL! su carri?ra política l.O mnntuvo como una de sus princlµalcs 

directrices ideológicas, llcg..:1o el año de ·1863 vino a sufrir una 

sorprendente al teracion ViJ que ante la Presencia Oe las franceses 
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en M~xlco no critic6 !os actas intervencionistas de estos, as{ co

mo tampoco los atac6 por atentar y lesionar la soberanía del pals; 

por el contrario, acre di té y secundé estos acontecimientos al col_E 

borar abierta e intensamente en la politica interna y externa del 

Imperio. A ente respecto, es muy probable que don Manuel particip,!! 

ra tan estrechamente en este gabierno por habar encontrada una re

lativa vinculación entre su rE?formada idealogia moderada a de con

ciliacilin, con los similares desplegados imperiales que vocifera-

ben ante todo, la pi::!clficoci6n de la saciedad y e! trabajo en con

junto por un s6lo objetivo: MÉixico. 

Con base en lo anterio.r 1 apreciamos que la demagogia imperial 

as! como el fastidio generado por la interminable guerra civil hi 

ciaron que el desesperado lineamiento moderado de nuestro c::iutor, -

viera en el extranjero la solución que los mexicanas no hab!an po

dido aicanzar durante mas de cuarenta años. De est:a farma 1 na se -

puede poner en duda el al to valor nac1ona1ista de su pensamiento -

ni mucho menos el de sus actas, ya que si estas na dejaron de mos

trarse hasta los Gltimos momentos de su vida, solamente podría re

crimin~rseles el haber equivicado los medios: el Imperio de Maxim.!. 

liana, coma Último recurso pera lograr la pacificación y el derna

rrollo de la rJaci6n. 

II. En cuanto a la participaci6n de Larrainzar en el campo de 

la his'toriograf!a, los result.;;dos obtenidos nas permiten situarlo 

entre los hi sto1•iadores m~s destm:ados e imµortantes del siglo --

XIX. Haciendo realizado obras con tendencias heróicas o regianali,;i 

tas, corno fueron su Biooraf'ia sobre don BartoJ.ome de Las Casas~, y 

su Noticia históric:n de Soc:onusc:o su 1ncarporaci6n a la RepÚ!::lli-
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co Mexicana. 1 o con un claro sentido económico y nacionalista como 

fue su V{a de coMunic<1ciÓn interoce~nica por el Istno de Teh•.i;:inte

~i el ilustra chiap::meco demostró sus amplias cu:JliCaC:es :::o:no -

historiador al incursiom1r en un terrena que por entonces esta.tia -

prácticamente descuidado en comp:JrociÓn con la his:oriografíc pal! 

tic:a, económict:1 y erudita, y que fue, el de la teoría o filosofía 

de la historia. En este sentido 1 preocupándosE! por los lineanien-

tos teóricos y metodológicos de la 01scip.Lina histórica, nuus~ro -

autor public6 su opúsculo titulado: Alqun;Js ideaa sobre ln hio:to-

ria y manera de escri!Jir la de Mbxico., en donde aCemás de e-::itir 

un s1nf!n de rcf.t.ex1anes 01 respecto, expuso can lujo de detalles 

su propia idea de la historia. Difarenc:i5ndose por esta raz6n de -

la gran mayar!a de los historiudores de su tiempo, encontramos que 

su pensamiento historicista además de quo se mantuvo inal ter~ble -

durante el lapso de tiempo en que publicó sus esc:ri tos ( 1824-187?), 

presentó al igual que todan laa facetaa de su vida, una peculiar -

estructura de corte ecléctico donde expuesta a través de una reda_s 

ci6n claramente romántic<J, se lograron entrevar premisas y postul]. 

dos grecolatinos (c:losicistas) 1 iiustrados y hasta providencialis

tas. 

Entendiendo su eclecticismo historiográfico coma un c1a:-o pr.e. 

oucto de su VC!Sta erudici6n y de una necesidad imperiosa por :-eu-

nir o cancilic:?r su credo religioso con las corrii:mtes más represe!! 

tativas de la antigüedad y de los tiempos modernos aavert!~cs yue 

el ilustre chiapanccc ccn~ideró a la Historia Dese: una postu:-a 

Cl<:iramente ilustrüda a enciclopédica, ya [1Ue 12 co:norendiÓ cc"a el 

cuadro 2nimndc donde se reunían en constante movirni::nto y rel ::!-::ián 
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los hechos particulares y generales de la vida humane. Posterior-

mente, deseando dotar de un mayor humanismo a esta idea, señal.S -

que e~os hechos o acontecimientos que conformaban a la Historia -

eran en s! una inmensa e interrelacionada serie de causas y erer::-

tos que surg!an o se ger.eraban de la universalidad de las relacio

nes humanas. En consecuencia, el historiador chiapaneco consider6 

que la Historia era un proaucto humana, en donde todo el pasado de 

la humanidad se encontraba com::etenado a través del binomio causa

efecto. 

Sin embarga, debido a que su pensamiento descans6 en 12 prem! 

sa del eclecticismo historiográfica, vimos que su ioea !.lustrada -

sobre una Historia humanista y universal est:uvo subordinada a otra 

idea mayor para 61, y que fue, el pravioem:ialismo cat6lico. Bajo 

esta extrana amalgama de conceptos el autor restó imµortancia al -

hambre como hacedor de la Historia, ya que consider6 que la provi

dencia designaba a cada hombre un sino, destino o misi6n en la tiE_ 

rra, y 4ue tarde o temprana ten!.an que cumplir. Para esta, agregó 

que el libre albedr1a que paseia el hambre y que de hecho era el -

generador de toda esa serie de causas y erectos que colmaban a la 

Historia, no era otra cosa más que la "herramienta 11 o la "J.i!::ertad 

de pensamiento y acci6n 11 que .La providencia le h2b!.a otorgeca al -

hambre para que cumpliera con su cometida. En aste sentido, mostr_g 

mas que para el sabio chiapaneco e.L hombre fue el ejecutor, o:::rero 

y actor de J.a historia, pero que la providencia o 11 inteligencia d.! 

vina11 , era la creadora intelectual del devenir. 

Unido a esta concepci6n determinista de la Historia Cc:;ue por 

cierto resul t6 extraf'la para su tiempo pero no por el f'actor so::ire-
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l:llatw.ra.Jl qua manej6 'I :;uE de hacho era aJ.go muy recurrida para su -

Époea. sii:TO par .l.:;. c::mjunción que hizo de su religiosidad can pre-

c::ep.tcs ilustrad!:s ~ ttu~enistes) se encontró que el ecléctico au--

tm:r via en la :tis't.oria a un cuadro anim<!dD o en movimiento c;ue se 

i;re-rlilatra cons.ta::tc'!Tente he.cía el progreso .. Entendiéndose este pr.E!. 

gresci como la lucha por lograr c.l bienestar de la humaniaad, advi.!': 

t.:fó, que sal.ar,"Jertte se podia llegar a él siguiendo y respetando el -

a:irden. de las c:Ctsas, v mediante un proceso pradual sin desórdcnc6 -

ni revou:c:.cmm .• r.:o obstante, ei:; obvio que esta convicci6n 5Dbre -

el. davenir hU'.Tt:!no le fue dictada por su tendencia pu1Ít1ca modera

da v por su ac:ir.adada pus1ción económica en que vivió; sin embar-

ga, el autor cc.'TIQ toda un ecléctico consum~do, tambil?n asimiló a -

su pensar.tiento hi=.~oriogrCit"ico premisas que le present6 su propia 

e:xµeriencia política, dE! iJhÍ que viéndo!le inevitablemente influen

ciado par e.t convulsivo y cambiante clima político de su siglo, -

aceptaza de r:::ianera inexorable que exist:Íí:m revo.Luciones en lo His

toria que muy bien podían acclcrnr e.l progreso de la humanidad, o 

p_c:r E!f- c:.o~trari.a • lo podÍ<J.n detenE!r y cundennr nl froca::Jo. 

Relacionada con lo anterior, el ilustre chiape1ncca agregó una 

i.dea mSs a su teoría de la Historia. J-\!llmilando en extremo sus lc_s 

tl!fr'aS so~rC? los hi=torie.dorE?s grecolatinos, y viéndc5a a su vez 

apc.vzc:ra por- e.t cnar.iu pragmati::ma que aún imperaba en su época, r!! 

c:aarocf6 q.uc en la. cienciu hist.CJricü existía un olta e innegable 

grada de utilitl:ad. Pri:ncrul!'.ente, cxL:tltó a esta disciplina porque -

a:l ¡;rresarvar 'l./ rendir cul:!ntm; de.L pasada, permi t!o a las indivi--

ctucs v a las sccieóatles e.L conformar una conciencia histórica, que 

a!. trucarse és"ta en un¡:, ccncienciLJ politica, cantritu!n o cimcmtnr 
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y reforzar el nacionalismo y el patriotismo de un puebla. Por otra 

parte,· la revcrenci6 -prácticamente hablando-, porque al otorgar -

lecciones y ejern¡:.ilos del pasado, permitía a la humanidad ser prev,i 

sora y perfeccionista en su presente. Baja esta conc:epcién, el li

cenciado Larrainzar señaló que si el hombre deseaba progresar, ma.!! 

tener y acelerar su desarrollo, o adquirir pautas 11 ejemp!ares" de 

comportamiento social y moral, solamente ten!a que consultar y 

aprender de los hechos del pasada, ya que ~·amo la Historia era un 

cuadro manique!sta donde ademtis de las h'3raes o los antihéroes se 

concentraban las acciones "buenas" y "malas" de la humanidad, exi_!! 

t!an ejemplos de sobra para tomarse en cuenta. 

Desafortunadamente, las reflexiones e ideas que nuestra autor 

em1ti6 en torne a la Historia no llegaron más all~ de lo hasta --

aqu{ expuesto; por lo mismo, varias de las dudas y cuestionemien-

toe que gener6 todo su p.lanteamiento historicista quedaron sin re~ 

puesta. Solamente se puede afirmar que el cuestionamiento que se -

deriv6 de sus ref J.exiones fue producto de su peculiar m~todo eclé.s. 

tico, donde muchas de los conceptos qua la conformaran, por resul

tar contrarios o diferentes entre s!, originaron una secuela de -

confusi6n en el planteamiento general. En consecuenciil, de las pr_g 

guntas o dudas que quedaren sin soluci6n, encontramos por ejemplo 

la incomprensible coexistencia de un libre albedrío hur.iana dentro 

de un plan tra;::ado y controlado por la providencia; as{ como la -

contradicción generada entre su idea de una Historia en constante 

progreso, con la idea de una historia cíclica y repetitiva que se 

desprende de su convicción por los supuestos alcances did~cticos y 

pragm~ticos de· le r.ilsma. 
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Por otra parte, dentro del campo metodologico de la Historia 

se observ5 GUe la participación de.L sabio c:hiepaneco fue más que -

ejer:iplar y Fructífera. Impulszdo por el proy<::c:t:::i de J.a imµerial y 

efímera Comisión Científica, Literaria y Artística ::1e ~i:éxico Ce --

1865, así como por los trabujos e intentos de los hi~toriadores -

eruditos y pol:Ític:os de 5u tiempo, el historiador c:hiapaneco ini

ci6 un<J perspectiva diferente dentro de la historiograf!a decif:"on§ 

nic:a nLJc:icnal, n.L crear el primE!r pl;mteonianto metadolÓgico '/ te

mtitico para escribir una historia general de Méx.tco .. Oentro da 

te proyecto de umplias pretensiones c:ul turales, el licenciado La-

rrainzar postuló la idea de una historia universal o cosmopol!ta; 

donde quedando comµrcndidos todas lm1 portes com:ti tutivas de la -

Nacilin, tenían que ser estudiadas e incluÍdiJS a p~rtir de tres --

grandes divisiones históricas: c.l periÓdo pr~co!ombino, eJ. µeriÓdo 

virreinal y el pcriódo dec:irnonánico o "moderno". Para facilitar lo 

anterior, Larrainzor der:mstró estar en la l!nea de lat> grandes em

presa!i editoriales que se habían iniciada en r.i:~xico dende rneC:1ados 

deJ. siglo XIX, y que cuJ.m1narían en ese siglo con la publicación -

del Mt1xic:o a trav~s de los siolmi. ¡ ya que propuso que para escri

bir nuestra his'toria general, se debería de contar con el apoyo de 

diversos historiadores así como con la ayuda de Soc!..ed:::!des e Inst,! 

tucianeo es'tiJtales y particulares. 

:\ partir de aquí, enc:ontrumos que el. his'tor1aCor chi~panec:o, 

apoyado en su ecll?ctica visión de la historia, cms;::,,;-iblÓ todo un -

personal requerimiento metodológico que ,aoemás de resaltar por lo 

riguroso de au aplicación, vino a c::¡uediJr confcrr.iaoa ~or los postu

lados de diferentes periÓdos hist6ricos: la rinti~üa~ad (Grecia y -
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Roma), la Edad Media, la Ilustraci6n y la Epaca Macerna (siglo --

XIX). Asimismo, identificando a tor::lo ello can el término de "Escu~ 

la Moderna" 1 puntualizó que los investigadores que realizaran nue~ 

tra historia generiJl, deberían de ser objetivos, imparciaJ.es, ecu.§ 

nimes, c:r!ticas, concisas, observadores, eruditos y sobre todo ju_2 

tos en sus fallos, en sus m~ximas y en sus reflexiones. 

As! pues, con la actividad a participación de nuestro autor -

en el campa de la historiograf!a nacional, se planteó de manera ya 

concreta una visi6n integra.L de nuestra pasado histérica, en donde 

a pesar de que ~ste se había manejado con una c.lara tendencia manl 

que!sta, vino a generar o a reafirmar entre nuest:ros historiadores 

la perspectiva de un µasado continuo, en donde a pesar de las des.!! 

veniencias o progresos acaecidos, el México decimonónico se consi

deriS o proyect6 como una consecuencia gradual do los peri6dos ant~ 

rieres: precolombino y virreinal. Más al.in, es evidente que el pen

samiento de los historiadores eruditos de mediados del siglo XIX -

como fueran Manuel Orozco y aerra o Josl'i Fernando Ram!rez, estuvo 

implícito en el planteamiento historiográfico de nuestro autor; ye 

que aqu~l viejo interés por rescatar y presentar nuestro rico paSE; 

do hist6rico, vino a hacer mella y a estar presente en a! similar 

desea de su obra. 

Pero as! corno se reconoce esta valiosa retroalimcmtaci6n er.-

tre la historiografía erudita y ei proyecto h1sto:d.cista de con 1~1! 

nuel 1 destaca también e.l papel preponderante que en todo ello tuvo 

la historiografia poli tic a do su tiempo .. Mostr~ndase interesado -

por los intentos y propuestas de reconstrucci6n que venían carcct,!! 

rizando a ~sta Última, e! l!ustre chiapaneco no duC::6 en consagrar 
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su planteamiento historic:ista ül servicio de 13 Nac:Hm, ya que se

ñal6 que c:on la crcrnción de una Historia General de México, se lo

grorLm fort<:llecer los cimientos idecl61JiC:os V materiales de.L ---

pais. Sin embarga, el muyor rasga polftico que mostró Ldrrainzar a 

lo largo de su propuei:;ta hi5tor1agr:.'ifica fue e.L de vincular a pnr

tir de su postura moderada a de canc:iliaci6n, su enorme cele regi.E, 

nalista con su profundo sentido nacionalista. Esto es, partiendo -

de un reconocimiento sobre la importrmcia qe los acontecimientos -

que se desarrollab<Jn en el interior de la provinc:iil, cons1der6 que 

se deb!un da incluir en el pretendido proyecto hiotor1ográfic:o 1 ya 

que de esta manera se crearla una idea general y pormenorizada de 

nuestro pasada histérica. En este sentido, pudimos apreciar que l~, 

fuaión o adecuación que hizo Larrainznr de su ideología política -

con su idea de la histaria 1 lo llevó a emprender una metodol:JgÍa -

inductiva que partiendo del es-r;udio de las partas (Estados o Oepo_!: 

tamcntos), llegaría a la comprenaión 1/ anÚlinin dol todo y que en 

esta ceso sa trotaba de la NilciÓn Mexicnna. 

III. Por otra parte, en cuanto a !3U r,articip¡:iciÓn en el terr,E_ 

ha de la disciplina arquecl6'Jico, croemos que además de ll<.1trnr sido 

sobresaliente e impo:·tante µ<ira el Dl;:~rnrrol lo oo la mismo, vino a 

oer ei resu!.tado de su Cüf"'3t.:mtc interés por lns antiguas culturas 

mesoamericnnus. De hl~chc, inr.:,.;r50 en un coPlexto pr~-orqur~olóqico 

dando el cultivo por aic11a m:Jtl!riu comenzaba il ~¡nnar ;J.de¡itm.i entre 

nucatra!l inte.1.2ctw:i! e~ t:Ju.::l:r.onÍ;ni.cos, el licenciado Larrninzor de-

sarroll6 una serie de in~;;r~snr.t. .. .;s rcflt:?:dnnt~~ que e~ltlOzando una -
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En e! marca de lo anterior, la formacicn ilustrada del sabio 

chiapaneco vino a estar muy acorde con ese carácter erudito -que -

preoomin6 en el ámbito cultural de mediados del siglo XIX, y que -

de manera secuencial se ref l.ejÓ en nuestra historiograf!a y en las 

primeras obras pre-arqueolégic:as de nuestro pais; en virtud de es

to, tanto los primeros inves:igadores c:or.io el propio desempeña de 

nues~ro autor, vieron en .la pr13.c:tica arqueolégic:a la manera más -

canc:ret~ de rescatar y ac:recentür los amJLes de nuestra historia, 

particularmente los relacionados a! peri6da mesoomericano. As!mis

mo, ante el intensa clima politic:o en que el llr::enciodo Larrainzar 

desarrollé su veda púb1ica y que de hecho lleg6 a oeterminar su a,.c:. 

tividad historiogr&fica, se observ6 que valoró a la arqueologia -

con el mismo sentido poli tico con qua lo hizo con la Historia, ya 

que aseguró que con los conocimientos que éisto aportaba se reafir

maría la conciencia nacionalista e hist6rica de México. No obstan

te, lejos de esta convicc16n subre los supuestos alcances did¡¡;_cti

cos de la arqueología, mostramos que el licenciodo Larralnzar, a P!! 

sar de haber propuesto la investigaci6n arqueológica a travás de -

la excavación o de la pr5ctica de campo, jamás reaiizó a.iguna en -

particular¡ de hecho, todos sus estudios estuvieron b;;¡sados en les 

datos de las textos y cm pinturas o imágenes litográficas. Con ba

se en ello, encontrar:io::; que nuestro autor part.eneciÓ a ese nutrido 

grupo de intelectuales decimamSnicos que clasificados uhora con el 

nombre de "arque6logos ele gat:inete 11 , realizaron importantes aport.2 

clones en el terrena te6rico de nuestra entonces incipiente disci

plina arqueol6gica. 

Reparando en las ¡Jrir:r:ip:;?les idays c¡ue con ti tuyeron la teoría 
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arqueológica de nuestro autor, se advierte la enorme influer.cia -

que en todo ello tuvo su propio eclecticismo historiográfico. Par

tiendo de su ilustrada convicc:i6n sobre el carácter c:osmapoli"ta a 

universal del pasada, el licenciado Larrainzar definiO a la ar::;ueE_ 

logia como lo disciplina que poseía el c:onocimicnto más profundo -

de la antigüedüdj porque a diferencia de la Historia que estudiaba 

a las sociedades gr{ificas, aquélla se encargaba de los aspectos -

µarticulares 1J generales de las soc:ied;;:ides ~grafas o coma él las -

llam6: prehistóricas. A este rE:!spec:to, Oestacü el amplio panorama 

historicista que manoj6 el ilu~tre chiopaneca 1 puesta que además -

de que defini5 con c:r.aridad el campo de acción de ambus discipli-

nas, mostró una perfecta asimilación sobre la relación y correspo!! 

dencia entre cada una dEJ ellas. Un claro ejemplo de E?sta vincula-

ci6n interdiBciplinaria fue el señalar que con los progresos y de~ 

cubrimientos que produc!a lu investigaci6n arqueoltigica, la histo

ria do un pueblo erQ susceptible al cambio y a ln perfecci6n. 

Refiriéndose al arqueólogo o "anticuario" (como él también lo 

llamó), el ilustre chi<:?Daneco lo vinculó cu ali tativemente can el -

historiador, ya que tambil!n exigió de aquél un a.i.to grado de ilus

tración, erudición, objetivid;;id o imparcialido.d. AsÍmismo, destacó 

que su metodologÍLl deb{a C!Jtar basada en la excavación de car.ipo, -

en e.L an~lisis comparativo y en la investigación y crítica de las 

divers2s fuentes que tunta docurni:mta.Les, orales y materiales 5!ran 

lo ~nico que se cansorvcban de las sociedades des.;:;¡:i.:irecidas. Sobre 

en ta Último es import<::nte insistir en !:!l h<Jcho de 1:1ue nuestro au-

tar nrincn derrnrrullÚ o;ctivl.d<:!;des do campo en su p2!s, mi entres que 

µar el cantr;;irio, s{ vü>it6 -u.unc¡ue en ca.Lic:!nd de 11 'turista 11 - 1 rui-
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nas romanes y bibliotecas europeas. No obstante, lo que mas resal

tó e'1 este casa fue su amplia perspectiva como investigador, ya -

que de manera revolucionaria para su tiempo, valoré y propuso el -

estudio y recopilt?ción ce las costumbres, vida común y fuentes ar.!! 

les Ce los pueblas. E!:i dE?c:ir, nuestro arque6logo de gabinete 1 bajo 

una concepción cleramente atnohi9tÓrica y antropolÓgica, acreditó 

de forma innovaoora la pr~ctica de lo que ahora conocemos como Hi,!;! 

torla Oral. 

Continuando con su lineamiento vioionario sobre la arqueolo-

g!a, la personalioad del sabio chiapaneco tambi~n se define cama -

la de uno de los pocos nocionales decimonónicos que, basado en su 

conocimiento del derecha y en su alta apreciación par la preco.10m

binc, prepusiera la urgencia de redactar una legislación para sal

vaguardar y proteger nuestra vasta riqueza arqueolOgica; va que de 

esta manera se evitaría que personajes cama el a!emón Humbo.ldt a -

muchos otros, llegaran a nuestro país con el propósito de conocer 

a estudiar suo nntiguas culturas y nnte la falta de vigilancia y -

apreciación por parte de los nacioníJJ.es, terminaran saqueándolas -

vil e impunemente. 

Por otra parte, toda la teoría arqueol6gica del licenciado L_g 

rrainzor ,que se ha rei:anccido come una plP.na dt:!rivoc1Ón de su --

ecl~ctica postura historiográfica, rue llevada rielmente a la práf. 

_ tica -con excepción de la observación y le:s excavación "in situ 11 -

cuando ~1 mismo planteó su te'JrÍa sobre el origen de! hombre ;Jmer,! 

cano. Enmarcado en un ccntex:o antropolégic:c plenamente µalifac::~tl 

ca, dance la explicnci!Sn a l<J c:ue5ti6n de origen oscilaba entre d.!, 

ferentes postur<Ja i::lealiotcs a rrute1·t:1list'3s, el sa~ic i::hi<:Jp;v1v~n 
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recurrió una vez mas a su se.1ectivo método ecléctico y asimilando 

con gran convicci6n todas las teorías de su tiempo, postul6 su prE_ 

pia hip6tesis ce poblamiento. 

Analizada esta propuesta en .1.o particular, advertimos que --

nuestro creyente autor remitió el origen de la humenidud universal 

al. pasaje bÍblico de Adán y Eva, y posteriormente a.t. da Uoé y su -

familia. Asimismo, señalcJ° que la descendencia de Noé: .Jafet, Sam y 

Cham, tuvo la orden de poblar el orbe conocido; Europa, Asia y --

Africa respectivamente, pero como la Bib!ia no mencionaba al cent! 

nente americano, éste quedaba sobreentendido como parto integrante 

de una de las tres continentes anteriorea. Posteriormente, y antes 

del supuesto acontec::imiento bÍblico de la Torre de aabel (que por 

cierto Larralnzar c::reyó localizar en un ziggurat de Babilonia), S,!;! 

cedió un inmenso catm::lismo que, fraccionando al continente asiát! 

c::o o al africano, dio como origen un continente incomunicada y al-

vidado, y 4ue m~s tarde recibiría e.i. nombre de Am~rica. A partir -

de aqu!, y una vez i.¡ue nuestro autor consideró ac::c:iecida la confu--

sión de las lenguils (Torre de BabelJ, las grupas hu1.1anos se espar-

ciaron arbitrariamente µar todo el orbe entonces conocido -con 

excepc::iOn de nuestro continente del cual se habÍil p:::rdido toda no-

ticia y comunicilciéin-, para m5s tarde, conformar la~ grilndes cul t.,!;! 

ras de la antigüedad. Con el trenscurso del tiempo, C::estacaron 

ciertos culturas aJ. tamente desarrolladas como la de Egipto, l~ 

cual, motivada por un claro inter~s exponsionista se alió con la -

reconocida cultura maritima de Fenicia y realizi3ndo e><p~diciones -

mixtas (entre egipcios y fenicios), llegaron a l<:i cen!nsula de Vu

catán. Alcanzado este objetivo, se adentraron en las tierras de la 
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Chcnta.LPa y m~s adelante, funaaron el primer núcleo poblac1onal de 

nuestra América precolombina, mismo que can el paso del tiempo ad

quiriría caracter!s'tlcas propias y que en la actualidad es rec:ona

cidc con el nom~re de Palenque. 

Para fundamen'&ar todo lo anterior, el autor consideró GUB lo 

referente a los pasajes bÍblicos era una verdad irrefutable y con

vincente por si misma; no obstante, en cuanto al arribo de egip--

c:ios y fenicios a este com:inente, señal6 que todo estaba apoyado 

en su depurado y extenso análisis comparativo, ya que a través de 

más de diez años de un trabajo de gabinete: ot:servanda 1 -deduciendo 

y cotejando ilustraciones y oescripciones de zonas arqueoHigicas, 

llegó a reconocer una serie de analogías y rec:iproc:idades que c:on

firmaban la llegada de gentes del Mediterránea a la zona maya de -

Palenque. 

Por otra parte, en todo este planteamiento,por dem5s 1mpresi.Q. 

nante, se rec:anoc:e que la esi:ructura de la misma fue el resultado 

de una conc1liac:ión ideolÓgic:a en nuestro autor, en que f~rrea 

c:anvic:c:iÓn catiSliCiJ que buscabn afanosamente emparentar al americ,!:l 

no con un linaje bÍblic:o, embon6 a la perfección con ese grada de 

11 cientificidad" que exigían las nuevas disciplinas de su tiempo. -

No obstante, este binomio teórico que prác:tic:amente encumbró al s_g 

bio chiapaneca en eJ. ec:lec:ticismo puro, además de que fue uno de -

los Últimos intentos por mantener vigente la postura creacionista 

de la humanidad, no por eJ.lo cayó en el fanatismo religioso. De h.!!, 

cho, el crevente chiapaneca rec:hazó la idea "tomista" de Sin;;üenza 

y G6ngara, v de Orozcc y Berra; asimismo, no acept6 las ideas de -

.LOS frailes conquistadores sobre haber locaiizado en Me~D<?mÉrico -
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indicios del culto cristiane, ni tampm:o la hipótesis de que las -

primeros pobl.adores habían sido los hijos de Noé o la descendencia 

inmediata de a.lguno de los hijas de éste. Solamente, y procurando 

con ello el na alterar la "objetividad" v claridad de su hip6te--

sis, seflaló que los mesoamericanos al momento de la invasi6n euro

pea nada m6s conservaban una leve ioea monate!sta originaria de -

sus antepasados, pero que prácticamente la habían olvidado por su 

incamunicaci6n con los otros continentes. 1 

Otro factor fundamental que estuvo est:rechamente vinculado 

con le premisLI religiosa de su teoria, fue el arraigado sentido r.§_ 

gionalista de nuestro autor. Partiendo de la enorme distinción 

im:Jortancia econ6mica, pali tic a y cultural que creyó reconocer en 

su Estado natal, el licenciado Larrainzar postul5 ai. contra cultu

ral de Palenque como eje formativo de las culturas mesoamericanas, 

ya que como ~l mismo se esmeró en comprobarlo, las emigraciones m_g 

di tcrrhneas hiJtlÍan fundada primeramente dicho centra v a partir de 

ahi, se habían expandida e irradiado a lo largo y ancho de nuestro 

continente. Además, por si esto fuese paca, el so.ble chiapaneco -

transportó su alto regionalismo arqueológico a.i. terreno nacional e 

internacional, ya que advirtió que con el progreso de nuestra dis

ciplina arqueolOgica o histi5rica, las ruin<is de Palenque revela--

r1an una serie de noticias v a:::ontec1miento5 que revai.ucionarian -

el conacimientn prehiE.tb:-ica de México y del mundo en general. Ca

be destacar aoui, que su p3rt1cular y car¡jcteri.stlce asociar:ion e~ 

tre regionalismo y nacJ.nnali.r,,-:iri, nuev2mentc nos ofreciO y canfirm6 

12 canvi.r:=iÓn ce ur1 liberal 'llOc!e::."ado en cuilnto a l:? idr:!a c:e la in-

terre1ación de las "~:ri.ns can ei tacto¡ ~'Ll ~~:Je ce hiJ:Jr.t si do de 
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esta man~ra, el iJ.ustre chiapeneco so.Lamente hubiese asignado el -

progreso histórico para ::JU regi6n y no asl, µara el país en gene-

ral. 1-Jor lo tanto, encontramos que la tarea teórico arqueológica -

de nuestro autor, además de haberse propuesta el destacar a nivel 

nacional y mundial la importancia de su Estado a la de Palenque -

dentro de la prehistoria americana, sirvió también para enar:olar 

la bandera del nacionalismo y enJuiciar can ella los peri6das cie -

la Conquista, del Virreinato y sobre todo, e! defender la mesoame

ricano de las fantaseosas ideas de los ilustrados europeos como -

Paw, Raynal o Rat::ertson. 

As! pues, realizando una retrospectiva o une reflexión gene-

ral sobre la Vida y obra del licenciado Manuel Larrainzar Pir.airo, 

conclu!mos que fue un personaje absolutamente determinado pcr su -

tiempo. Inmerso entre los resabios ilustrados oel siglo X!X, en -

las distintas posturas polí tico-econ6micas que buscaban conformar 

al pa!s, en el discurso ¡:rntriÓtico y roméntico de la época, en la 

supremacia del factor religioso dentro de todos los ~mbitos Ce la 

sociedad mexicana, en el intenso progresa de nuestra discip.1.ina -

historiográfica, as! cama en el despunte o conformación de l~ práE, 

tica arqueol6gica 
1 

el 1.1Ustre chiapenec:o figuró como un pol!tico -

moderada, c:arr:o un católico ortodoxo y como un intelectual :ietc.men

te ecléctico, en c:;ue cua.1.quiera que fuese su pensamiento u ac::::i6n, 

siempre loa desarroll6 en torno a las doa convicciones intrinsncas 

a su persona: regiona~ismo y nacionallamc. 



MNExas. 
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A LA S,':.JRAO;. ME:"iORIH. 

DE 

r.!UESTRO Ií;OL~IJ.:..=LE P.:.DRE. 

1Tiemtl3 la pluma ••• l iCesgárr3se el cor.::zon .... l l languiaece 

el aJ.m~ ••• 1 anuC!.;;se la inteligencia y ::!. r:::?ud.ai.es ~rotsn las 1:3.grJ:. 

mas al ~uerer tleOicar a nuestro amad!simo ¡:ladre, U!1 fúneore .,o;;ie:il't 

je C::e fi.llal ternura, de inextir.guible arnorl IMuriÓ! l 1 ••• cuando -

él era nuestra vida ••• el sol rediante que alumbraca nues'tr:::i cielo 

.... la sávia que alir.nmt;;ba nue~tra existencia ••• el imán que sua1: 

daba nuestros afectos ••• la estrello que sirviéndonos de guia nos 

marcab1:1 e.L sendera del det::er y la virtud. 

lMuri61 JI él que era todo el tesoro de su hogar .... que todo -

10 embellec!a con el calor de su ternura ••• ~ue toda lo emtals2ma

ba con el perfume de sus virtudes ••• A su sombra viviemos tr.=nc;ui

las; tcon él todo lo ten!amos, sin él layl nos faJ.ta toaa ••• I 

En vano hoy nuestros ojos lo buscan por todas partes... en V_2 

no nues-..:ros labias la llamar. vehenentemente a trev€!s de sus suspi-

ros más profunóas ••• en vano interrogarnos a los o~_;etos que ~os rg 

dean, a los lui;ares donde siem;:ire estaba, a las cosas ce c;ue ha~!a 

su uso constan~e. lDf:nde se encuentra'? lDonde está1 1 ayl sél:i nos 

contesta el ater::-ador silencio de la muerte¡ y la saleoad y la de-

solacian horrit:le de nucrn't.ra mori::!da nos dicen en su elocuente ;JE:'C 

aterr.:Cor leni;;uaje, 1:¡ue ha !:lajado ya a la tumba, dej~nc!o cesiert:::i 

y lóo:-e;o ac;u61 hot;:::ir ~ue eru el santuario ce la farnili:, en!:naca 

antes ::;o:- él, r.oy t:-iste pér¡:¡rna Conoe ria ;:JUede he::.er ya ni. -;;.;:!.ci~ 
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r.i ccr'te:ito ••• ni felicicad ••• 1 

l~'wrié! 1 l ;¡a lucra ater:-adora :iue al agotar nuestras fuerz¡;¡s, 

!fle:::hita las flo=es todas ce nuestr;; al.-:;a, dES:JGrra las fieras to

cas Ce nui::s'":.:-:i cor;;:;zén. ¿y toc.:rá a nosotras elevar nuestra voz P.!! 

rs ensalzar su~ virtudes 1J ::u=ri!" su scnta mer.ioria cc:n los lauros 

ce ;ilaria t::e~i:!os siempre al 1:1Ér1to •¡ a les gr::.nCes r.o~ores7 lVen

crfln sws ;:o:Jr<:!s 1-JijdS ;:i se¡- las pilncgiristns Ge su ilustre padre? 

.~:a¡ ce.; arnas a !a saciedad sens;::.ta e!. h2ce:r 5.ie~;:Jre jws~icia a la -

hcnr2d2z, al nérita 1/ al talentc¡ r.le~~~os a la P<Jtri3 el~vur L1 m_g 

r:ori2 ce sus fieles servico:-es, sus ilu::;:.res ciucadn.nos, y sus ---

gr:3:n:.Jes hD'lbrt:s. 

Toe:;· a noso~ri'.!s ten sólo ce~<Jr oir 1:1 voz cel sentir.iento 'J -

hc:;cer ~a-:cnte el munCo todo nuest.rc dolor interiso 1J nuestras lágrJ:. 

i.1::.!S. Per::l s.: oi=~:r:as con E?l r.c::le orgullo Ce l~s ;;uo funden su gl!! 

rio:i -=n l::! ne:--:crLJ. de su pnC::-!?, ::ue él ft:E; ero su vid2 pl:t:lica siem-

l;rga ~· :;:o:n::t5n ::;l ;;c.r :\UC i..i..u~t.::-;; :::1:r:-s.r;J GÚcli::3 1 :1'.J r.3y una :.Ül;'.! 

nut:e ::ue ;.:?u::~c-.: En;1:::.fiar !3L! .....,s:i=rin .. Tí!:ul'.:;:; 91:Jri.:;.:;::;s :;ue for..,~r. i::!l 
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¿y qu16n concluirá jamás si quisiera rel:::tar las a.l tas dotes 

de esta al::ia privilegiada? fhh ! en su vi~s privada fue sien;Jre un 

te=s:::i espejo, en el que se reflej3!::::m 1: honradez, la tiond'3d y la 

ternura. Modelos oe padres de es:Jos:::rs, vivió siei;ipre cons~~rado 

a su familia, r:::unpliendo con infatigable celo sus ~ás Oelic:ados d_!! 

t:ares. Jamá::: tuvo para les suyos m~s c;ue rasgos de bonoad y de te.!: 

nura¡ e ininitab1e en su conc:ucta y en sus sentimi2ntos nos dejó -

marcada una huella que inextin!;l!:le per'rl<::nec:ed1 siempr!:: en nuestro 

c:o:razón. A Él todo lo debemos, y los ejemplos, máximas y consejos 

que continuamente nos diara, en los que t:l=illat:an la ¡:iureza de su 

fe, la firmeza de sus creencias, la sublimidad de su religión, la 

mor2.LiC:ad de su conducta, y lo relevante de sus virtudes, es el rl 

ca patrimonio que en herencia nos legara y los tesoros m~s precio

sos con que pudiera enric;uecer 2 su familia. 

C~t:enos en entes momentos oe su~rema angustia algún c:msuelo 

s<;tinfacc:ién, y es éste sólo, la ternura, afán e interés suno de 

oue tc;nto ál cerno nosotr3s nos henos visto raoeadas en el seno de 

nuestr2 querida familin, que se disputdt:! el compartir con naso---

tras nuestros cuidados nuestros lágri:nas; as! CC'llC en las der:;os-

trociones vehenentes y generes.as de nuestrcs verdaderos amigos, -

que suyo hicieron taribi6n nu2stro sL.:orcr.ic dolor. 

Mfectuaso con todos sus demás ;rnrientes y ar:;lgos, gyri~base 

los corazones arr:astr.:inao tr.as ce si las s!.mo:Jtí:s. r:a::ie poo!a 

tratarle si:i auererle¡ y ne hc..biendo hecho jar.12.~ daf\o nin:;¡u'10 1 y -

s! 1 pe:- E?l contrario, procurando de:-r-.'3ma: el ~len i::or todas p::r--

tes; nunca tuvo onei-1!,;os µersonc:ies, y s! ~.uc:--.c3 t;::nci~eron su n.::J2 

t.re, y hoy fTTL!C . .,cs tc:ir:1!::Jién llor¡m sütre su tuT71~3. 
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Í Su turite. ••• 1 lHs 3qut d. Ún ic:::J consuelo en l::i hu:nano i:!U: hc:y 

nos resta ••• 1 ICusritas _ve_ces 1ay1 _nusst:~s _a:-:::ientes léi;rinas irán 

a empapar el hielo Ce esa los~ funer;;;:ris ••• 1 lCu~nt;s nuas<;r:::is su.§. 

piros resonaran hasta el cielo en la soled3d del c:e:nenteric. 

liJasotras :i.ue le vimos mor!:- .... t l;;ue arroéill.:.!Oas 31 pi~ ée 

su ls~ho es.::uc:ha..,os sus Últimes p'3lat:ras, pror.ur.c:!.:::ndo c:u:ll si~n:> 

ce pradestinac:ián el tie:-n1sima n3mbre ::le .•.;5:'Ío ••• 1 1 rec:~i=~= su 

po.:;t:r2r suspiro ••• ! ienjug21:1cs su Últin:: lÚ;ri:-:~i. •• 1 ly tuvimos el 

inefat:le con¡;;uelo c::e ve:- la ri!stic:J sonrisn =:in :;ue E?n el instante 

de espirar, saludaba a los ángeles del ciela ••• I 

ii·Josotr:Js, cue er.:;J~per.05 con nuastro !lento :¡ cu!:::rimos con --

nuestros ardiente:: Oe505 las mano.~ yo. yertas c:e es2 padre icol2tr~ 

do, que tantas veces nos h~bÍar. bonc::ecida ••• 1 

U\'osotras, c:;ue viviendo ya sin vidí:l, custoai:.~os hasta el in§ 

tante po~trero su co.aáver vene:-¡:;do, '/ :üs:::ut5.nC:clo al sepÚl==o hu-

bier:inos 1..uer!.c:a de;::as1 tarle er. n...iestro prcµio co:-:iz6n ••• 1 

if~osotr3s 1 :;ue hu~rfan::i::; ve. e:i e.1. f:'lur.or., .::n v.::r.o .:use;:;-::-:;: L~ 

sor.it:ra de nuast¡-o padre, su üpoyo v su ternura ••• ! i~;asot:-:is ••• I ... 

iayl lpoori:!nas acaso ~ecir toco la t..;ue pasa en el fondo cel c:or<J--

~án ••• '? ¡;10 1 ¡::::5j¡-e ec::::::-ac!o ••• l iTG que c:oncc:.ste 13 intorsi-;2::1 de 

ese sent!.-:i2nto sin r:o.-itr;;i 1 ;;i;:¡e fiiial ~eliric, e::;:= oce~nc .:s t::::r

nu¡-a c:ue d2 U:"'l ¡';"::':Ja t:'ó:!ri :;xca;:n:icr.:ü per3 t! ;;1..:...:r-:.3: el cor~:é0i ••• ! 

LPor::¡ué t;;: fuLs:e v r.c~ c!ej.Jsts c.nnd:i t.:.n riecn¡:;..::-!.o e:-:Js '2:. :-w::s-

tr:.: existencial l:u;,;rdo tu r.iur:rte er:i 12 r.u~s:r;I i!.Fcr.iué ••• : 1!n-
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lPor::::ue su alna ctebÍa volver a ese trono de gloris, a gozar eternj! 

mente (como de :Jios lo esperamos) en la patriLl celestial ••• ! lrJo -

nos lo ~rueta ac::2so esa muerte que fue la de u~ santo ••• ? lNo el -

fervor con que recibió las S<Jntos Sucramentos con las que nuestra 

Madre la Santa Iglesia enric;uece a sus hijos, col'Tlo Viático para la 

vida eterna ••• ? lr~o el tesoro de graci:Js y de auxilios que sobre -

~l der=amá en sus Últimos momentos ••• ? lr·'.a li! tranc:;uiliCad y paz -

de su postrera ogon!a ••• '? iSÍ madre queridfll 1Tesoro Único c:;ue hoy 

nos liga con el mundo! 1Vidu des~lada para la que pedimos al cielo 

rssii;nacián y fort;:Jlezal IVen a postrarte con tu::. hijas al pió de 

los al.tares, y aun~ue sumergidas en el abismo del dolar y liJ amar

gura, elevemos unica5 , de gratitud al cielo nlJ2strus plegE1ri2s¡ ál 

desee allá intercediendo está por nosotras; esforcémonos en imita,! 

lo, para reunirnos cuanto antes con lil en esa patria feliz de lo\3 

escogidas! 

t:=:esernos resignadas la mano que lo arrebato de nucstro li:!dO, 

y arroj~ndanas ccnfi3d<:=!J los brazos de es¡:¡ Providencia Divina, 

repitar.'lo:::; con el Santa Job estas consoludoras pulabras: "El Senor 

n:::is los dio, el Señor nos lo quitó! i8endito sea su santa nombre!. 

México, septiembre 18 de 1884. 
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ANEXO II. 

Fatocopia del retrata del Licenciada Manuel Larrainzar Pineiro, -
que ae encuent;-a en su Expediente Personal del Archivo Hist6rico -
de la Secretaría de Relaciones Exteriores •Genera Estrada". 



BIBLIOGRAFIK V HEMEROGR .. fIA. 
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Bibliograf!e y ~:emerograf!a de Manuel Larrainzar 1-lineiro. 

- 11 TraouccH'in de la obra El reaeralista" y 11 Siograf!a de Als;endro 
Hat.1i1ton" en: Miscel!lnea Oe Liter3tura Cienci=s v Arte., Mexico, 
1629. 

- Discurso pronunciado en la c:2ui tal de Chiaoas por el C. Lic. Ma
nuel Larrainzar miembro del ilustre v nacion<?l Cole".liD de ~boail
dos de Ml!xico, el ·16 de septien::ire de ·18.'~. Anivers2rio del olo
rioso grito de Dolores. México, ciudud de San Cristotlal, Impren
ta de la Sociedad, a cargo de Pedro Quezada, 1832. 

- Oisci.Jrso oronunci3do por el licenciada D. MRnuel Larrninzar. Di-

d~t~~~i.;~~r:1 d~~o~~;~~=~~~ ~~o~h~EX~~A, 8~m~~c=~s~~~ ~~~~o;,~ ~~ ~ 
de Lara., ·1836. 

- Biograf:Ía de D. Fray Burtolomé da Lgs Casas, obispo de Chiapa. -
escrita por el Lic. O, Manuel larrainzar. México, (s.e.) 1 1837. 

- Noticia histórica del Soconusco " su incorporación a la RecGbli
P" ~ MÍ!xico, Imprenta de J. M. Lara ... 18<....,. 

- Informe relativo a un proyecto presentado sobre la canstrucci6n 
de caminos de fierro en el territorio de la Repí..:blica. M~xi::o, -
(a.e.), 1643. 

- Voto particular del Sr. Senador Lic. D. Manuel Larralnzar sobre 
e.1 acuerdo de la Camar~ de Diputaaas rela-civa a la qeforme de --

~~~~c~~~~v~~~o p~=s~:tga:~s!gn 5~=~~~i~~-L a d~~y~D e~:m:~r!~ ~ 
te neaocio. Mf;xica, (s.e), 1849. 

- "Dictámenes del señor licenciado don Manuel Lar:-ainzar, que se -
citan en la anterior exposici6n sobre denuncias de pozos de agua 
salado y venas de sal gema, con motivo de la resistencia del go
bernador del estado de Zacatecas, don Manuel Casio, a dar cumpli 
miento a las arcenes sobre el particular por el :-tinisterio de Hi 
ciencia" en: ~anifestocián que daifa Francisca de ?aula Perez Gal: 
vez. hace al püb1ico con motivo del denuncia de una laaun~ sgli
na que se halla en su hac!enda del Hesc;uite. M~xico, Impr2r:ta de 
Ignacio Cumµlida, ·1849. 

- Dictamen de la Co-:1.siÓn e==ecial de Tehw~ntepec en el Sencco en-
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cargada d3 exe'Tlin".!r les div8rsns resoluciones tomad2s c"Jn fT'l::::Jt!vo 
del orivileai.::i exc1usivo concedido al Sr. D. Jasé üaray, v de 
proooner 101 ;ue det!i~ ndapté!rse. teniendo en cuenta el estado ac 
tual de este nenocio. Mi!xico, (s.e.), 1851. 

- Dict'Jmen :::ires8nt~do n ¡-, Sociedad de Geagrttfii"! v Estndistica de 
ME!xico por el Sr. Lic. O. !'-~anuel Larruinzar. so!Jre la obra de?! -
Ahate E. Carlos ~rasseur de ªourbouro. cuya titulo es el s1auien 
te: 11 51 existe el arign~ tle la historia primitiv:J de f·'éxico en -
los rnonur:ientos eaipcian. v el do ia historia primitivn del Anti
cuo en los manu::ii::ntos americanos". M6xico, Imprenta de Ignacio -
Cumplido, 1865. 

- Algunas iae~s so':lre lu histori<l y manera •de escribir la d~ ,_1Bx;.
co. especiiumente L::! contem;:::;or~nr!a. Desde lw oeci."'rncion de Inde 
ormdencin P.n '1821, hnst~ nu25tron dias. M&xico, Imprenta de Ign!! 
cio Cumplido, 1865. 

- Chie as • Soconusco con motivo de l~ cuestión de limltes entre -
M xica y Guotemi:::la, oor Manuel Lnrrainzar. México, Imprenta del 
Gobierna, en Pa1acia 1 a curga de .José M. Sandaval, ·1875. 
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