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Introducción 

El discurso histórico de una nación es una narrativa que, a fuerza de 
repetirla llega a constituir una ITlemoria. Al apoyarse en un proyecto 
político, las interpretaciones sobre el inlperio de Maximiliano han dejado a 
un lado, en la invención de la tradición, los calnbios que se perciben al 
confrontar la modernidad de un príncipe liberal con los resabios del anejen 
réginle. La política, la menloria, las interpretaciones, las ideologías y la 
historia han tratado de entender y explicar el periodo 1864-67 desvinculado 
de) liberalisnlo mexicano. 

Los "hechos" que constituyen el discurso del historiador no se 
"encuentran", sino que se construyen como respuesta a una serie de 
preguntas que el investigador se formula ante el fenómeno histórico. Los 

• 
capítulos de esta tesis se conformaron tratando de responder a las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles fueron las aportaciones de cada una de las artes visuales 
en la creación y difusión de un proyecto inlperial? ¿Cólno la especificidad 
de cada técnica propuso, encontró una forma, un vocabulario en la 
conforlnación de un gusto, de un proyecto? ¿ Fueron estas propuestas, las 
de) grupo que trajo a Maximiliano al poder, o los modos imperiales de 
hacer fueron retomados por los liberales que pelearon por la dirección 
nlexicana del país? ¿En un tienlpo histórico tan breve era posible la 
ejecución de un proyecto? ¿Es posible rescatar un proyecto homogéneo o 
tan sólo ubicar tendencias? 

La estructura del trabajo la dio la hemerografía: 1126 artículos 
recogidos en 14 periódicos publicados en la Ciudad de México de 1864 a 
) 867. El trabajo en los archivos aquí y en el extranjero precisaron datos, 
dieron cuenta de los detalles para las cOlllisiones y abrieron alternativas que 
no se encuentran agotadas. Los archivos descubren a una ciudad de México 



políglota: aleJl1án. francés. italiano~ inglés y espaflol son las lenguas que 
hahl an los doru n1ent os, La anlp 1 ia hi storiografí a proveyó II n I11arCO de 
referencia -histórico v literario- donde se desenvuelven los hechos. sus 

" 

ilustraciones fueron una fuente para la iconografía de las inlágenes. Las 
obras de arte. y las que no fueron consideradas arte en el siglo XIX\ hablan 
y hablanín de distintas fOnllé1S a los estudiosos que regresen a el1n~ a través 
de I lienlpo, LJ n lni SIno "hecho históri co". una "obra de arte" cortados desde 
djstintas perspecti vas darón lecturas que se sunlen, 

El J110nlent o qu e se estu dia es un pu nto eJe in tlexi ón donde los estj ]os 

eclécticos euroreos fueron adaptados por la voluntad austríaca. en un 
prograIllJ donde la historia -C01110 conforJl1ación de una tradición. de un 
espacio- jugó un papel preponderante en ]~1 creación de un proyecto 
i J11pe ri a]: desde 1 as clecoraci OJ1es has la los proyect os urbaní st j ros -q ue a 
vece~ sólo en papel se ifl1plenlcntaron: se forjaron con la idea de consolidar 

, . . 
un lJ11penO ll1eXlcano. 

Si bien la bibliografía sobre di\'ersos nspe('to~ del IIllperio es arnplia. 
1 a h i s t (\ r i () g r n fí a del ar l e e s 111 U Y re q u ~'l ñ a . El P r i [11 e r t r a b aj o q u e u ti I izó ] a s 
fuentes hClnerográfi ('as en torno a la historia del arte y dedicó un capítu lo 
a ] i n 1 pe r i o fu l' I a t e s i s el e R () S [1 E. e a s a no\' a R e eJ e fin i ció n ,d e 1 a 
Pr()hlenl~ltjca de la ProducciÓn P}{tstjca en la CÍjJdad de !\1é.xico J 86] :.1876 
(] 982) en la que se siguieron ';básicarnente dos ejes tenHlticos: la relación 

de los g.ruro~ sociales con la producción cultural - bnsictllllcnte p]{lstica- de 
lZl C~i udad de j\,1éxico y las relaciones ~ocialcs que se fOrInan," f-:] terna fue 

anlpliado lll1 el Jihr().J' todo por una Nacié)n coordinado por E.loísa LJribe. 
cuya rrill1t'r~l edici6n se hizo en 1984. coincidIendo con la puhlicación en 
fascículos de la Historia de1 :\rte l"texicano de Sal\'at djrigidll~ la parte de 

si g lo X IX. por F:austo RanlÍrez: donde Elofsa LJri be y Rosa E. Casanova 
escribieron sobre el in1perjo~ difundiendo para un publico Illás aJllplio, lo 
ya anotado en investigaciones previas. 
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Anteriores a estas publicaciones como libros generales de consulta 
están El Arte del Si&IQ XIX de Justino Fernández que aborda el periodo de 
una manera sintética. Raquel Tibollfn HistQria General del Ar,~ Mexicªno 
hace referencias muy generales al tema. Fausto Ramírez en La plástica en 
Si¡lo de la Independencia bosqueja el momento del imperio haciendo 
énfasis en ciertas obras del periodo. Obras pivotales sobre fuentes del siglo 
XIX, la Guía del archivo de la Anti&ua Academia de San Carlos 1844 .. 1867 
de Eduardo Báez, permite un seguimiento de la vida interna de la 
Academia mientras que los Catálo&os de las exposiciones de la Anti&ua 
Academia de San Cªrlos 1850-98 compi lada por Manuel Romero de 
Terreros, permite distintos acercamientos a la obra producida en la 
Academia. La obra de Ida Rodríguez Prampolini en tres tomos La crítica 
de Arte en MéxicQ en el siglo XIX fue el primer acercamiento a la vasta 
hemerografía de la época. 

Varios son los artículos monográficos que han dado luz sobre el 
periodo: Xavier Moyssen con su artículo "Eugenio Landesio l-'eórico y 

crítico de arte" (1963) abrió una enorme perspectiva al estudio del maestro 
paisajista. Elisa García Barragán en su estudio "La exaltación efímera de la 
vanidad" (1979) entregó un análisis de los arcos que se levantaron para 
recibir a la pareja imperial. 

Sin embargo, varias son las obras escritas en las últimas dos décadas 
que prefieren ignorar el tenla con el deseo de construir una historia 
apegada a la visión oficial. Así Nanda Leonardini en su estudio sobre 
Santiago Rebull afirlna que "El fallido segundo imperio no reaJizó en e) 

arte mexicano ningún cambio fundamental, ni en la crítica, ni en las obras, 
pues el gusto de la época siguió siendo el rnisnlo." I Por otro lado María 
Elena Ahamirano en su monografía sobre José María Velaseo asevera que 
"En tanto que Velasco se dedicaba a estudiar soluciones plásticas complejas, 
para )0 cual combinaba paisajes con episodios costumbristas, la situación 

I ~and~ Leonar~ini, El pintor Santiai!o Rcbull Su vida y su obra 1829-1902 México, 
UnIverSIdad NaCional Autónonla de México, 1983. p. 23. 
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del inlperio de Maxinliliano cotnenzó a elllpeOrar y fue e\'idente su 

incapacidad para contener la ofensiva de Juárcz. Sin etnbargo el clnpcrador 
asistió al acto de fin de cursos de la Acadelnia ... el 4 de dicietnbre de 
I 8 64 ... '! 2 En die i e 11 1 b red e ] 864 el pro y e e t o de f\1 a xi III i 1 i a n o s e iba 
i 11lplenlentando exi tosa tllCIHe. si n los tropiezos del aflO si gu ¡ente. 

J~ntonio .-\ITjaga en su PalIta Recobrada reproduce los grabados del 
periódico L 1 .lllus¡ratiol1 sin Inencionnr la fuente de las que fueron ton1adas 
y onlitiendo toda infornlHción que le penl1ita al lector saber cuando fueron 
pub] i e a d a s y e u a l e r a e 1 s e n t ido el e p r (l d u e i r 1 a s . e o 1110 e di t o r L u i s 
Gutiérrez. produjo dos \'oltínlcneS de ,I)oCUI11entos para ]a Historia de 
t\1éxico en ]os que se reproducen fotografíJs y algunas litografías del 
1110J11ento que resultan de gran interés, 

Recienten1ente la prcsentací6n de la tesis sobre fotografía del inlperio 
de Ag ui lar Ochoa l..a fotografía durante el I tJl1)erto de ~1ax i lni l ¡ano 1 864-
J R67 (1991) se aleja de esa práctica partidista y rescata la obra y los 
a u t () res. L.,a pi n tu r a 111 i .liHH~.ii e tvl ~. i l' o e n ~ 1 ~ j g l p X 1 X (1 991) d e E d u ard o 

Báez exal11ina las inláf!.enes de la intervención detalladaJllente. 
1.... 

El periodo rico en propuestas queda abierto para subsecuentes 
estudios. L1na gran variedad de discursos se podrún elaborar con la historia 
del arte de) in1perio: cada generación. cada subculrllra~ cada individuo con 

sus distintas espccjalidade~ continuarú reinterpretando las creaciones del 
iInpcrio de ncuerdo co n su perSri.;)ct i \' ~l. Nus e n('ont t'aIllOS ante u na pos i ble 
l11ultiplil'idad de lectllL]~,. ninguna de las cuajes puede ser postulada ('01110 Ja 
i I1le ll:lI'ctaci ón "\'(\ITC('t a" pue sto que un III i SIllO objct o de cstudi o puede ser 
aprehendido (h:sdc di versas perspecli\'L1S. 1~1 pasado y el presente están y 
sc~uirún es tando en constante diálo2.o. 

~ 1.... 

2 i\1aría Elena Alt,m1irano l-hHllcnaic Nacional José ~1aria Velaseo (1 X40~ 1912) t\1usco 
Nacional de Arte 1993.To1110 1 p. t'23. 
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No me queda más que hacer un amplio reconocimiento a las personas 
que con su ayuda y trabajo han permitido que esta investigación matice, 
detalle, precise y ponga a discusión aspectos del mecenazgo imperial. Al 
serrunario de la Producción Plástica ~ sus miembros Eloísa Uribe, Rosa E. 
Casanova y Estela Eguiarte cuyo trabajo en equipo, hizo posible no sólo la 
formación de un banco de datos de 1861 a 1872, sino a la discusión de la 
problemática que ha dado como resultado diversos estudios monográficos 
sobre la Historia del Arte Mexicano .. queda ~ste trabajo como parte de ese 
conjunto. A Fausto Ramírez director del presente trabajo por sus atinados 
comentarios sobre la especificidad de la obra de arte, a Antonio Saborit por 
todo el apoyo intelectual que durante estos años de investigación me ha 
otorgado, a Salvador Rueda quien con sus observaciones sugirió cambios 
importantes en el acercamiento histórico del problema . 

Varias han sido las Instituciones que me han permitido reproducir las 
imágenes que acornpañan el texto entre ellas: Museo Nacional de Historia; 
Mapoteca Manuel Orozco y Berra; Palacio Nacional~ Centro de Estudios 
Históricos Condurnex; Museo Nacional de Arte; Escuela Nacional de Artes 
Plásticas; Hearst Castle, California; Museo Real de la Arrnada, Bruselas; 
Museo de Miramar, Trieste; L' Il1ustration, París; Biblioteca Nacional de 
Viena; Castillo de Artstetten, Viena. Quisiera agradecer al apoyo que en el 
extranjero me prestaron YuririaJturriaga, Pilar Alcalá, Sara Valdés, y 
Barbara ~renenbauln; así como en México a Graciela de Reyes Retana, 
Aurelio de los Reyes, Rafael Sánlano, Andrés Reséndiz y Esteban Ocejo 
Uribe. 
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Maximiliano y la creación de un proyecto cultural. 

La gestación de un proyecto 

Como parte de las obligaciones de un soberano, estaba la de incluir 
en su proyecto la creación de un espacio para gobernar que resultara 
adecuado, suntuoso y brillante. Para ello debía poner en marcha un vasto 
programa de mecenazgo y protección artística que le permitiera a distintos 
niveles comunicar la grandeza de la monarquía. Este esplendor creado por 

, la construcción de palacios, la erección de monumentos, la apertura de 
amplias avenidas, la formación de colecciones pictóricas y arqueológicas, la 
difusión de su inlagen en monedas, litografías o fotografías correría 
paralelo a 10 que se lograra crear, en torno a las ceremonias cortesanas. 
Este largo proceso tuvo varias etapas y elnpezó desde Miramar. Veamos 
cómo, o mejor dicho, cÓlno quedó registrado y plasmado en imágenes. 

De las prilneras cOlllunicaciones que abren el archivo de 
Maxinliliano para el caso mexicano es una Inisiva del 23 de octubre de 
1861 de José María Gutiérrez Estrada, en la que le comunica que se 
permite enviarle una vista que liLe hasard m' a fait trouver hier sur le 
bou levard, le Panoralna assez fideJe et exacte de la capi tale de nlon pays." 1 
Maxillliliano tuvo rápidanlente una vista de la Ciudad de México. Dos de 
las características que nlenciona el mexicano sobre la perspectiva nos hacen 
suponer que se trataba de una litografía publicada recientenlente en los 
álbuI11CS de la década de los cincuentas, como México y sus Alrededores 
(1855-.56). La respuesta de Maxitniliano el 12 de noviembre de 1861, no 
nos pcrnlitc saber 111ás detalles sobre la obra que le envió Gutiérrez 
Estrada, pero le contesta, a quien llegaría a ser el presidente de la conlisión 

-------------
1 A ~1axinliliano dc GUliérrcz Estrada. 13 de octubre 1 H61. folio 33. caja 1. (1-IHStA) 

..•. 
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de ~,1jrall1ar. que la idea de] trono de I\1éxico es "un case digne de tout I110n 

i nterét" y en e]]n le agradece e 1 en vÍ o de 1 a obra de arte rell1i tjda~ así conlO 
1 o s 1 i b r o s . : La 1 i t o g r a f í n sir \' j Ó e o 111 o ti n nl e el i o e f i e i en t e par a e] 
conocinlicnto de geografías lejanas. 

Desde fi nes de 186]. hasta el ofreci Iniento fonnal de la corona de 
l\,1éxico en octubre de ] 863 se hizo constante la correspondencia entre 
~1axiIniliano y Gutiérrcz Estrada. quien había abandonado el país hacia 20 
a ñ () s y e s Ul b a (' a s a d () (' () n l a e o n d e s a L li t z o \v. d e o r i gen a u s t ría e o, lo q l1 e le 
perITlitía la entrada a algunas cortes. I-#os otros IIIcxicanos con Jos que 
j\'1axin1iljano tnantu\'o correspondencia fueron José rv1anueI Hic1algo~ hijo de 
un antiguo iturl.1jdista. cuyo ape11ido nada tenía que ver con el prócer de ]a 
independencia. y que COIno dip]OI11{ltico en EspafHl había entablado 
re l aL' iones con 13 111adre de Eu ge ni a de f\·1ontijo y ahora tenía acceso a las 
~rullerías: y Juan Nep0I11UCt\flO t\Jn10nte. hiJo natural de I\1orelos. y que 
había sido rninistro de i\1iranlllll en París. En palabras de Roeder era éste 
tle 1 ex tra 110 trío de pa tri otas para Jos eu a le~ sonaba 1 a hora de transforInar 
su existencia fantasl11a en acción política. ".~, 

E~n junio de 186~ qlleJab~1 finalIl1cnte fornlada la "diputación" que 
iría a J\1iralllar a entre\'i~larse con Jv1axinliliano. ¡-\[1lcrior a este paso se 
tuvo que i ntl~grar una i\ san1 b 1 ea de N otabJe s. la cual 3dj u di cándose ] a 
voluntad del país. escogía a la Inonarquía C0f110 el sisteJna que debía 

gobernarlo. \/e]{lzquez de L.eón le anunciaba D Gutiérrez Estrada cónlo 

habían sido escogidos por Saligny. Alnlontc. rv1iranda y él nlisrno. los 
Il1j(lIl1bro~ de los diferentes cuerpos que fOrIlJaban la i\sanlblea de Notables, 
J 1 h i ,.., 1 . l" d' ., 11 • .. 1 
~I ella ('()J)sta a Ce .'."--t nlL*XlCann~ ... Q lputaclon se escoglo entre os que 

y ~I e So t a b ~1 n e n e 1 e :\ t r a n j e r o y u 11 () S e Ll a n t () S 111 á s q u e JI e \' a ría n el 

ofrc(ilnic'nto del trono de I\1¿xico af\lirarrlar. La COll1is1ón estuvo furn1ada 
por: José tvl arí a G ti ti érre! Estrdda pre si dente. J oaq LJ í n \' el nzquez de León 
rninistro. Ignacio t\guilar nlinistr()~ F"rancisco Ja\'ier f\1iranda ec1esiástico, 
José f\1anuc l Hidalgo ex-encargado de negoci os, Antoni o Suárez Pereda 
conde del Valle propietario~ Antonio Escandón propietario, Adrián Woll 

2 12 de novicrnhrc 1 Ró 1. folio 35. caja 99. (HHSLA LC) 
3 Ralph Rocdcr, Juárcz y su ~1~xico, t\1éxico, Fondo de Cultura Econ()n1ica, l Y72, p. 489. 



¡. • 

".'. 

3 

general de división, José María Landa secretario, y Angel Iglesias médico. 
Estando ya en Trieste este grupo se hizo tomar una fotografía oficial por 
Guissepe Malovich. (fig. 1) Los rnielnbros de la Comisión aparecen 
dispuestos en dos hileras siguiendo su jerarquía. El grupo fue colocado por 
Malovich en dos hileras: unos sentados y otros de pie divididos por una 
pequeña mesa en la que se encuentra una lámpara y libros; el fondo es 
completalnente neutro, sin que por su decorado se pueda precisar ningún 
sitio geográfico determinado. Lo que ubica a la fotografía en el siglo 
pasado es la vestimenta de la comisión: frac y corbata negra para los 
civiles, y sotana para el arzobispo. Es de notar que para la fotografía, los 
comisionados no usaron sus condecoraciones sino solamente Velázquez de 
León muestra en un pliego de papel el proyecto de monarquía. Claramente, 
la fotografía se hizo para conmemorar la o~asión y empezar a formar la 
historia y los álbumes, no sólo los propios, sino que con la difusión 
litográfica de la imagen, ésta sería coleccionada por los suscriptores de los 
periódicos. 

El encuentro entre los mexicanos y el archiduque austríaco quedó 
fijo para la memoria posterior tanto en un cuadro al óleo de Cesare de))' 
Acqua (1864), como en un grabado que apareció en L' Illustration en 
octubre de 1863 -mes de la entrevista. (figs. 2,3) Ambos presentan el 
momento en que Gutiérrez Estrada lee un discurso en francés en uno de los 
salones de Miramar, atrás de él se encuentra atenta la comisión mexicana, 
del otro lado Maximiliano escucha sin ningún otro acompañante. Ahora 
todos van vestidos de gala, con frac y corbata blanca y portan sus 
condecoraciones; sólo ellos se encuentran en la sala; al ofrecimiento no 
hubo invitados. La c0l11posición de las dos obras es muy similar, así como 
los hitos usados para significar el espacio donde la ceremonia tuvo lugar: 
de los cuadros ql)e adornan las paredes del salón, algunos retratos y vbjetos 
son identificables, conlO por ejemplo el del elnperador de A~stria 

Francisco José, que todavía hoy cuelga en Miramar, el retrato de Sofía la 
madre de Maximiliano, hoy en Viena, un retrato de Luis Felipe vestido de 
civil, la mesita que les regaló el Papa Pío IX como presente de bodas, el 
candil y el decorado. El salón sin enlbargo fue una anlbienlación efÍIncra 
pues el Castillo no estaba tenninado, hoy como en aquel entonces ese 
espacio ]0 ocupaba la recálnara de Carlota, la cual fue diseñada por Julius 
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Hoffnlan bajo instrucciones expresas de MaxinliJiano, Los principales 
111011 vos decorar í vos del 1 abrado en la 1l1adera. de ese pri J11Cr pi so de 
t\1iranlar. fueron la piña y el ancla,4 La diferencia entre el grabado y la 
pintura está en que el grabador no da c.uenta fidedigna de los rostros, en 
canlbio la veracidad del nlO1l1ento era un requisito para Cesare dell' Acqua 
que por órdenes expresas de t\'1axilniliano hahía J1egado desde Bruselas para 
e s t a r en 1 Ll P re se n t a ció n, [)c 11' A (' q u a se f o r 111 Ó en 1 a A e a d e In i a de V e ne e ¡a 
desde los 21 años especialjzándosc_ tanto en pintura histórica C.0I110 en 
retrato, El cuadro fue pintndo ~se InisI110 año en su atelier en Bruselas, así 
que seguranlente use) sus apuntes. adenuls de la fotografía de f\1alovich para 
obttlner las características de los rostros y probahJe111ente conoc.ió la 
) i t o g r a fí a de L I I l/ll S t r u r i (J J1. A 1 g r a b n c1 o r s e 1 e e s e a p él un () del o s 111 i e 111 b ros 
de 1a c0l11isión. DeJ1'Acqua incluye a f\1iranda con solana y ocupando uno 
de Jos Jugares de la prilncra fila: t11ientras que la presencia del religioso no 
se registr6 en el grahado. ¿Se trataría tan sólo de una equivocación o de un 
ocultanliento de la cuestión religiosa inherente al caso nlexic.ano. para el 
público que cOInpraba el ~ell1anario francés cada sábado?:; La reproducción 
1'0 t o g r á n e a el cIó 1 e o del) el)' l\ e q 1I a ) a h izo G h é rn a r F r e res de B é 1 g i e a y 
después se reprodujo alnp1innl~nte en i\1éxico tanto en fotografía COB10 en 
litografía. }~). cuadro se conoce C0l110 La DepuTa::iolle Jllessicana l~ftl·l! a 
A1 (l s si)} 1 ¡Ji (J 11 {} 1 a e (J ,.0 11 (/ . fI 

I)espués del ofrecill1icnto que le hizo la diputación J11exicana, 
I\1 [t xi n 1 i Ji a n o p u s o 1I n a s e r i e d e e o n die ion e s p al' a s u a e e p t a ció n f o r n1 a 1. 
Entre el1as el recibir por escrito la petición de toda la población Inexicana 
sobre su deseo de que él les gobernara. En palabras de Gutiérrez Estrada 
.. f'vl ax i Ini hallo quería qu e todos los Inex i canos. no solo una porción o la 
c~pital Stl rnanifieslcn: [pues) de la casa de un Habsburgo no puede salir ni 

·l RnS~l\lla FabJ~1t1i. The CaqJl' 1)\' ~'1iraJlLlt Tll(' Hi,q()rica! ~1uscunl, Edizíoni Fa<.:hin - :1 r___ .. ___ _ ....... _ ----.;_;...;:,;;-....-.....;.-......-.-
Tríc~lc. ILJSlJ. p. 119, ~1a\imili(1IH) C~(ugll.') el anL'la cumu el CI11hlcfl1il más cercano a su 
prufesión de vicl' alnlÍrantc de la ar1l1ada na\'al y la pii)a tUYO una si~njficaci()n 111ás 
persunal. a partir de su \'iaje a Brasil. La ulili/l} ha.~ta en las portadas de sus lihros COlll0 
recuerdu de lo exótico y tropical. 
~ LI 111ustratinn! en opinión de Patricia ~1ainardi era un scnlunario leído por la clase 
acolll0dadu y conser\'adora, Arl and PoJitics uf lhe Sccond Enlpirc Thc Universal 
Exposilions n1' 1 R55 and 1 R67, Yale Univcrsity Prcss Ncw I-Iaven London 1989.p. 94. 
6 ColccL'i()n CasliJ10 de ~1iranlar y n'lidc 123 x 1 RO cnl está fimlado y fechado en la esquina 
inferior derecha. 
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un usurpador, ni un aventurero." En los cuatro días que estuvieron en 
Trieste fueron ]Jamados cuatro o cinco veces a ver al archiduque, 
Velázquez de León, Aguilar, Hidalgo y Arrangoiz (él no estaba 
oficialmente incluido en la' comisión) se quedaron unos días más. 

Después de esta ceremonia entre octubre de 1863 y abril de 1864 se 
empezó a definir, al menos por escrito, lo que hoy llamaríamos la 
construcción de una "imagen publicitaria" que comprendería la planeaci6n 
de un espacio donde habitar, las imágenes oficiales que presentaran a los 
soberanos en las nuevas tierras, el menaje de casa, y las condecoraciones 
que establecería el protocolo. 

Gutiérrez Estrada le informaba al Barón Pont que ItMr. Antonio 
Escandón se propose, de faire tirer quelqu~s milJiers di exemplaires des 
portraits de Leurs Altesses Impériales pour envoyer a Mexique. Cornme les 
photographies de Monseigneur l' Archiduc laissent tant a désirer et que son 
Altesse Impériale semblait avoir )' ¡ntention de Si en faite des nouvelles a 
son retour a Miramar je vous serais bien reconnaissant si vous voulue m' 
en prolnises une qui serve de modele el aussi vite que ce la possible car il n' 
y pas de temps a perdre."7 En Europa fue una moda de la alta burguesía 
reproducir sus imágenes por cientos y regalarlas a sus amistades. 8 Sin 
embargo no sólo "las amistades" podían coleccionarlas, ya que éstas al 
venderse, podían ser guardadas por un público más amplio. 

Las fotografías nuevas de Maxirni liano se hacían necesarias pues las 
que habían llegado, al círculo restringido en México, vestido de marino no 
les acababan de gustar a los mexicanos que las habían recibido, ya que no 
parecía un enlperador para la nlentalidad mexicana. Podemos inferir cual 
era )a inlagen, sin enlbargo no dejaron un testigo visual de la imagen que 
no les gustaba. Luis Arroyo, secretario de la Regencia, le pedía al 
presidente de la comisión Gutiérrez Estrada "Inande una buena fotografía 
del enlperador Maxinli1iano y de su esposa pues todos los que la conocen 
nle dicen que no se parece 11lucho a una que en traje de marino mandó 

7 23 de scpticnlhrc 1863. folio 63. caja 107. (HI-IStA Le) 
8 Tener 100 fotografías pequeñas les costaba 50 francos . 
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usted con el marqués de Radonetz [que no estuvo en México] y que hice 
litografiar para darlo a conocer. También le estimaré me mande una 
fotografía suya para mi álbum. "9 La formación de álbumes de'l imperio fue 
una nota impuesta desde arriba. 10 

Las fotografías que Maximiliano se tomó cuando regresó a Trieste, 
fueron hechas por Giussepe Malovich, fotógrafo Triestino, quien cambiaría 
de estudio en varias ocasiones. 1! Malovich permaneció en la lista de pagos 
de Maxirniliano durante los primeros tres meses de 1864 cobrando la 
enorme suma de 1000 florines. MaximiJiano se hizo retratar tanto en su 
unifonne de vicealmirante con todas sus condecoraciones, (fig. 4) como en 
su traje de civil de cuya solapa discretamente pendía el Toison de Oro.(fig. 
5) Las dos imágenes, sin embargo, son casi iguales en su estructura; él se 
encuentra de pie, ve al espectador en tres cuartos, apoya una de sus manos 
en la silla y la otra, en la fotografía con uniforme, cae paralela a la espada 
sin tocarla; en la de civiJ la 11eva informa) pero decididamente a la cintura; 
atrás, una cortina y un muro con el mismo lambrín de madera que las 
fotografías de Carlota tomadas por mismo autor, sugiere la posibilidad de 
que ambas placas fueron tonladas en eJ estudio de Malovich. Por la parte 
trasera de las fotografías dice Tratta dal vero diritto di riproduzioni 
riserbato. Estos letreros empezaron aparecer cuando el estudio se ubicaba 
en la Calle de Torrente # 16 en Trieste. Es posi ble que las primeras 
inlágenes se hicieran sin las aclaraciones, pero la popularidad del personaje 
y la reproducción masiva que se hacía de eHas pudo obligar a Malovich a 
exigir sus derechos. Estas imágenes, para citar sólo un ejemplo, fueron 
reproducidas por Ghenlar Fréres. La misnla casa fotográfica que enlpleaba 
Leopoldo I. En una factura -encontrada en el archivo de Trieste- se indica, 
que fueron 11 florines los que se pagaron por la reproducción de 11 
fotografías. A Ludovic Angerer, fotógrafo vienés, el Inislno mes se le . 
pagaron 300 florines, cantidad muy nlenor en conlparación a los 1000 

9 10 de novicn1hre 1863. folios 407- 411. caja 11 O. (l·I~·ISlA Le) 
10 Ver ell'apftulo: Así circulaban sus imrígencs pp. 189. 
11 Corso # 41, Via Carinlia # 2R 1 piso, Via del '"rorrcntc # 16, 3 piso; todos ellos en 
Tricslc. 
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tlori nes de Malovich,12 La di ferencia en los pagos habla i ndirectulnente del 
tipo de trabajo y envergadura de las irnágenes, que cada fotógrafo realizó 
para los archiduques. 

Si las fotografías fueron un prin1er paso para dar a conocer la 
imagen de Maxinüliano a los 111exicanos antes de su llegada, tan1bién se 
hicieron necesarios sus retratos al óleo. El retrato oficial consti tuía un 
asunto de estado, pues con ellos se trataba de Inover voluntades y atraer 
lealtades. Los archivos nos hablan, sin especificar, de que se hicieron 
arreglos para que se copiaran los cuadros de los emperadores 1I J'ai parlé a 
S.M, sur les portraits que le Prince désir, et S,M. me a dit que elle allait les 
faire copier. JI ai pu répondre d'une maniere satisfaisante a tout ce que 
S.M. nle delnande." t 3 SuponenlOs que son las copias de los retratos de 
Maxinliliano y Carlota, pues los de Napoleón y Eugenia se habían hecho 
desde julio por órdenes expresas del 111arqués de Montholon. 14 

Alnl0nte quiso tener dos retratos al óleo de grandes proporciones 
con todas las insignias irnperiales tanto del emperador como de la 
emperatriz. 15 José Ma. Landa encargó a Dell' Acqua los retratos de los 
emperadores; sin embargo estos óleos, nunca llegaron a México, se 
encontraban en el estudio del pintor cuando éste murió y fueron vendidos 
un año después. Se desconoce actuahnente su paradero. 16 

Gutiérrez Estrada le escribió al Barón Pont, secretario y Consejero 
de su Alteza Irnperial: 11 En effet ce serais une réaction sensible dans les 
espérances du pays, done la confiance enthousiaste est telle que tous les 
peintres out été mis en réquisition pour faire les portraits en pied et a l' 
huile de S.S.A,A. A Puebla ils se trouvent installes dans la Salle de la 
préfecture avec l' inscription Fernando Maxirniliano Emperador de Méjico 

12 Malovich no sólo hizo los retratos, sino que hizo gran número de fotografías de 
Lacroma. Propiedad que habla comprado Maximiliano en la costa de Dubrovnik. Angercr 
había hecho fotografías de ellos en Viena ver p. 13 de este capítulo. 
13 4 de novicnlbre 1863. caja 8. (HHSLA Le) 
14 Ver el capítulo Úl acade,nia, los (lcadénuchs:usos y costlunbres pp. 75·77. 
15 1 de fcb 1864. folio 226. (HHStA Le) 
16 Franco Finniani y Flavio Tossi, 11 fittare Cesare dcll' ACQua 1821 .. 1905 Era Triestc e. 
Bruxclles, Edizioni Fachin, Tricslc, 1992, p. 205. 
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on les entoure d' hOlnmages." 17 De estos ejemplares no quedaron más que 
las noticias de archivo o de los periódicos del momento. La imagen que 
querían los mexicanos difundir en; México antes de la llegada de los 
soberanos, era claramente la que llevaba todas las insignias imperiales, pues 
a un emperador se le debía reconocer por su "atuendo imperial". Sin 
enlbargo dichas representaciones no existían ni en Miramar: los retratos al 
óleo estaban por hacerse. Los interesados se tendrían que conformar con 
los modelos que les proveían a través de las fotografías y litografías. 

Antes de la llegada de los soberanos, ~n junio de 1864, se empezaron 
a hacer los proyectos para la residencia de los emperadores. La 
correspondencia fue múltiple "Les princes a leur arrivée dans le capitale 
descendront directement au Palais Nationale. S.A.1. désire qu' iI De soit fait 
aucun changement a la disposition des appa,rtements ni aussi mobilier, ni 
aux tentures et qu' on se borne uniquement a des ordres pour ce qui 
concerne la proprette des appartements. I1 n' y a que les objectes de literie 
et des ~oi1ette qui devraient ctre neufs. Pour tout le reste tant en Palais de 
Mexico que dans les autres résidences Impériales et notarnment a 
Chapultepec le prince se réserve de prendre sur les lieus les dispositions 
que jugerait nécessaires pour le améliorations de I'ameublelllent. "18 

Volverenlos a eJ)o. 19 

C0l110 parte de la construcción de la imagen del naciente imperio, la 
bandera y el escudo necesi taban definirse. Luis Arroyo le envió a Gutiérrez 
Estrada una copia del Escude hnperial que por decreto la Regencia había 
adoptado: se trataba del mismo escudo que el de Iturbide. 20 (fig. 6) Sin 
elnbargo éste no fue ratificado inmediatanlente, sino que primero se 
adjudicaron los colores y calnpos de ]a bandera, se acordó que e) escudo 
estaría sobre el fondo blanco pero su definición se dejó inconclusa. ¿Los 
canlbios que sufriría este escudo estarían a discusión? Los canlbios 
conceptuales harían desaparecer el penacho con siete plunlas que se 
hallaban sobre el nlanto y arriba del águila, la cuál talnbién perdería su 

17 8 de novicn1brc 1863. caja H. (HHSlA Le) 
18 Dc f\1aximiliano a AJnlo~lc 26 de dicien1hrc 1 R63. folio 36. caja 112.(HI-ISlA Le) 
19 Ver capítulo: Asi Vivían p. 139. 
20 10 dc novienlbrc 1863. folios 407· 411. caja 11 O.(HHStA Le) 
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corona y la haría más parecida al águi la republicana, las tlechas y el carcaj 
que la flanqueaban se verían sustituidos por los grifos de los Habsburgo, el 
collar de la condecoración de la orden de Guadalupe que rodeaba al águila 
se vería sustituida por la de la orden imperial del Aguila rvtexicana. (fig. 7) 
Los canlbios al escudo nos dejan ver una separaci6n del régimen de ciertas 
tradiciones. Es de notar que fue en la gestación y durante los primeros 
nleses del Imperio cuando se tnarcó un deseo de continuidad con el trono 
de Moctezunla (a lo que se aludía mediante el penacho), sin enlbargo estas 
referencias desaparecieron tanto del discurso como de las representaciones 
siendo la nlás notoria los cambios al primer escudo. Es probable que las 
tlechas, plumas y carcaj también fueran descartadas por las asociaciones de 
"salvajismo" vinculadas tradicionalmente a la representación de la América. 
El cambio de la condecoración que rodea al águila así como los grifos le 
dan al escudo mexicano el toque Habsburgo haciendo referencia tanto a una 
tradición de familia, como a sus políticas, al preferenciar la orden laica que 
él creó. Para acentuar este aspecto también se sustituyó la leyenda de 
"Religión, Independencia, Unión" por la de "Equidad en la Justicia." El 
escudo fue diseñado por la casa Stern en París. El escudo le gustó tanto a 
Maximiliano que lo Inandó imprimir en la tela con la que se habrían de 
tapizar los muros del primer piso de Miramar. Todo el piso oficial del 
Castillo quedó y queda aún decorado con ese tapiz. El Periódico Oficial del 
Imperio de julio de 1863 a junio de 1864 muestra los cambios al escudo. 21 

Crear un marco de lujo para las ceremonias cortesanas, como 
disti ngo, fue casi una obligación de la corte. Los servicios de mesa para las 
múltiples recepciones donde se ponía en práctica la etiqueta resultaba una 
necesidad. Tener una vajilla como la de Napoleón (JI los llevó a consultar 
con la casa Christotle en noviembre de 1863, con el propósito de obtener 
una propuesta, para el servicio en plata, que se pensaba ordenar. El diseño 
no fue elaborado especialmente, sino se escogieron distintos estilos del 
anlplio repertorio Christotle. No fue uno sólo, sino que se hicieron 
mezclas, para enriquecer el enorme servicio que se tenía previsto. El estilo 
predonlinante fue "rTIodelo Luis XV" .(fig. 8) Expresamente se diseñó el 

j 

21 Hasta diciembre de 1863 aparece en el canlpo tan s6lo un águila. a partir de diciembre 
de 1863 apar~~e el escudo de Iturbidc, hasta la llegada de los cmpcrdores c.:uando aparece el 
de ~taximiliano. 

, 
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T110I1ogranlu que sería insertado en todas las piezas. su autor fue el Sr. Khan 
quien intercaló la ti J n de I,npe,.ti rore entre dos 1I~1" de M axi rni li ano y de 
~1éxjco: con )a •. r· obt u vo el eje centra 1 del di seño y des [asó las henles ,. 
para obtener un elegante nlonogranla. Cuando éste fue ternli nado el 16 de 

julio de 1864 se envió una fotografírt a ~1iranlar pnra que fuese aprobado. 
t\1axilniliano y Carlota ya estaban en f\1éxico. El 1110nogran13 sirvió no sólo 
para la vDjilla sino que se usó ulnplianlente C.OtllO elnblenla del inlperio en 
joyería. papelería y decoración en general. 

El prefecto inlperial en T\1iranlar. Radonetz. y el Marqués de Corío 
fueron los encargados de dar segui 111iento al largo proceso de producción y 
e n v í o de 1 a s pie z a s a ~1 é x i e o . L a en r t a de fi ni ti va en q u e s e o r den a b a el 
servicio de nlt'sn fue del 2) de aí!osto de 1864. Sin enlbar~o e1 asunto era 

~ ~ 

de ta] inlporlancia que un representante de ]a renornbrada casa francesa 
hahía estado en Trieste antes de la rartida de ~1axilni1iano a ~1éxico para 
ultinlur detalles. El lielnpo de fabricación para e1 servicio de Illesa sería de 
cuatro Ineses y de seis JlleSeS el de las piezas CCH11plenlentarias a la vajilla. 
f\1axiJlli]iano hahía alterado In alegoría de la pieza central. e] centro debía 
contener el olivo C0J110 sínlbol0 de paz y las cariátides debían significar la 
fuerza. la justicia. la prudencia y la concordia sosteniendo el CIllblel11a de 
f\1éxico. Estaban representados genios de la navegación. el cristianisl11o. 

I11ientras que otros cuatro grupos debía representar la agricultura. e] 
COJnercio. la Il1etalur~ia v la 1l1urina. Si f\/1axiJniliano cuidó estos detal1es ... . 
decorativos de] servicio i IllpcriaJ deberíaIllos esperar su influencia en Ja 
i C' o n o g r a fí a d t) Ü t r o s pro y e e t () S . E l ~ e r \' j e i () f II e e x p II e s t o en] a e 3]) e B o n d y 
antes de ser enlpacndo y Illandado a i\·1éxico en 1 R65,:: Se exhibieron tan 
sólo 6() piezas de la~ 1I493S de las que constaba el peciJdo~ 3159 eran platos~ 
f lit) n t e s . s e r \' i e i o d e el e s a y II no. J 7 O ~ eran ele pe q II e r1 a s di n 1 e n s ion e s ~ 1 6 
candelabros indt1pencfirntes de los de l~l rnesn."2:~ La vajilla Se pagaría en 
tres ailOS y el peso de ]a plata 5ería de 300 a 400 kilos. COJll0 una de 1as 
so]uciones de pago. se vio la posibilidad de que el 111etal se Illandara en 
lingotes desde i\1éxico a la casa fahricante. 

22 Calherinc Arnlinjon, "Ol'l~fictri COl1l1l1issionaflJ da Napo/tJ{)lle 1// pe/' ft1assil11iliano 
hllperalol'e del ~1t,\'sico" en Laura Ruaro Loseri, A1assimiliano da Tries/e o/ A1eJsico , 
Tricstc, Lint, 1986, pp. R3-X<J y 208-209. 
23 L' Jllustra/ion. I ~ de febrero I R65. 
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. En rnarzo cuand o los fu turos en1peradores fueron a París a 
entrevistarse con Napoleón trI para ajustar los úhin10s detal1es del Pacto, 
que sería [irlnado tllás tarde en Miralnar~ aprovecharon la ocasión para 
surtir a Ja co}"te de efectos personales. Se fotografiaron en Jos estudios de 
[) i s de r i . pro b a b l e rn en t e p o s a ron par a los re t r a lOS de \\' i n ter 11 a lt e r . 
ordenaron las condecoraciones. Tllandaron h aeer los se 11 os ofi ciaJes, 
cOfllpraron libros y otros J11il detalJes para la vida diaria de la nue\'a corte. 

Ll n grabado de L I l/u S1 ra t iOIl da cuenta de J 1110111ento en que 
~1axi Ini liano y Carlota son presentados a Napole6n 111 en el Palaci o de las 
T·ullerías. (fig. 9) EJ e.nlperador francés vestido de frac baja dos escalones 
par a e s t r e e h a r J a 111 a n o de f\1 a x iIn i ] i a no, E II gen i a pe r n1 a n e e e a t rá s sin 
descender de 1ü platafornla donde est{1I1 las sillas del trono. el dosel y la 
guardia iIllperial. E,n la t~scena aparecen en su 111ayoría personajes 
Illusculinos y cinco 111ujeres todas ellas con el Tllisnl0 tipo de SOTllbrero. Dos 
de ellas son las danlas de Carlota. la condesa Zichv V la condesa Paula . . 
Kol1onitz. La prinlcra va del brazo de su Jllarido quien a su vez. era 
111aestro de cererlloni a~ de ~1 ax inli lHlTlO y } a seg LJ oda sin acol11pañante. Al 
lado de las escaleras, los flanquean individuos vestidos de frac. con 
s0l11brero de copa alta en la 111ano: atrflS y a un lado de Eugenia adeIl1ás de 
ci viles. hay 111Hitares. El grabado fue tOlllado de un croquis hecho por M .l.J. 
!vfoulin. el senlanario sienlpre daba crédito de dónde sacaba sus inlágenes y 
es de notar que nl11cha~ de ellas ~ran de fotografías y que a ciertos Jugares 
1201110 Egipto. Disderi acornpaJ1ó a Napoleón III y enviaba sus fotografías al 
periódi CO.:4 Para esta ocasi ón no hubo fotógrafo. 

IJespués de haher contraído una serie de cornpronlisos en París y al 
r l' g r e s (1 a tv1 ira n 1 a re] i 111 pe r i (1 e s t U \' o a p u n 1 o d t~ n o 111 a ter i a 1 iza r s e . La 
renuncia que exigió Francisco José a su hcrrnano de todos sus derechos a la 
sucesión del trono austríaco y engJobada en 10 que se ha lJarnado "el pacto 
de faIl1i1ia" casi hicieron fracasar los proyectos de Il1ás de dos años de 
preparación. La fuerte presión de Francia, que ya l11untenía un ejército 
desde fines del 61 en i\1éxico, la de los 111exicanos inlperialistas cuya única 

24 Ibid. 12 de nlarzo 1 Ró4. 
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esperanza era él y la ilusión de una corona por parte de los dos jóvenes 
archiduques estuvieron a punto de no ser suficientes para que Maximiliano 
renunciara a sus privilegios como mjembro de la monarquía austríaca. Los 
días que siguieron fueron de arduas negociaciones y de una gran crisis 
en10tiva para Fernando Maximiliano. 

Finalmente, la visita de Francisco José a Miramar en 9 de abril selló 
el pacto de familia. "La discusión que duró horas fue agitada y viva. 
Ambos príncipes mostraban huellas de la más profunda excitación ... " Al 
sa1ir de la biblioteca hacia el salón del trono los esperaban sus otros dos 
hermanos, Carlos Luis y Luis Víctor. La despedida de los hermanos no 
quedó, como tal, registrada por el grabado, la fotografía ó la pintura. EJ 
acontecimiento, la firma del pacto, de carácter privado casi secreto en sí no 
era conlnemorable. Sin embargo la partida de Maximiliano y Carlota estaba 
prevista a escasos 4 días y fue sólo uno de los hennanos el que permaneció 
en Miramar para despedirlos y acompañarlos hasta Roma. Existe sin 
embargo, una fotografía de los cuatro hermanos tomada por Ludovic 
Angerer en Viena al principio de los años sesenta. De) momento en que los 
cuatro se encontraron en el estudio del fotógrafo se conocen cuatro 
versiones que corresponden al tamaño de la placa. (fig. 10) En una de ellas 
vemos a Francisco José sentado en un amplio sofá que no comparte con 
nadie, su pose es cómoda. Atrás de pie, Maximiliano ve hacia la cámara y 
apoya levemente la 1l1anO derecha en el sillón de Francisco José, el brazo 
izquierdo de nl0do natural lo lleva a la cintura, junto a él su herlnano 
nlenor Luis Víctor se apoya en una silla lateral y se mantiene junto a 
Maxin1iliano; del otro lado del rey, recargado en una columna está Carlos 
Luis. Las otras fotografías son variantes de ésta y entra en juego una mesa 
donde a veces el10s se recargan y sirve de sustento a unos libros que los dos 
J11enOres hojean, todo ello para hacer la escena nlás fanliliar. 25 Note el 
lector que todos los personajes se apoyan siempre en algún mueble~ silla, 
c.olunlna, sofá ó mesa. ¿Acaso sería para no moverse y salir todos en foco? 
¿O la fotografía que en un principio necesitó de esos apoyos dejó una 
manera de COtllpOner retratos? Si bien la mesa, la si Jla casi convertida en 

25 S.~ reproducen las cuatro fotograf{as en Wladin1ir Akhclburg, Maximilian Er7.hcrzo~ 
~'(Hl Qstcn·cj~'h. Kaiser Von Mcxiko in ct¡:cnÜssischcn Phot0l:raphicn, Wicn. Vcrlag Orac, 
) Y89, pp. 132- 133. 
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trono, la CO]UT1lIUl y e1 cortinaje habían ser\'ido C0J110 sín1bolos de autoridad 
en los siglos XVII y XVIII. la fotografía deJl10cratizaba su uso y construía 
i 111 {¡ gen e s e o t ¡di a n a s . [)e e s a s e r i e de f o t o g r a fía s s e e o r t ó ] a fi g u r a de 
f\1axin1iliano y los descendientes de Angerer las siguieron reproduciendo 
hasta pri ncipios de 1 sig lo XX. 

A 1 día s i g u j en t e ~ fu e ti e 111 po d e e n e o n t r a r s e c. o n 1 a di p u t a ció n 
ll1cxicana: el testinlonjo visua1 c.on que contan10S al respecto es el grabado 
de .J a n e t La n g e deL / JI! l{ s f r (/ t i () 11 t o 111 a d o d e u n e r o q u i s del q u e s Ó 1 o 
lenC'1110S ]as iniciales ~11.i\.D. (fig. 11) En el 111is1110 espacio del Castillo de 
J\1iran1ar donde se efectuó e] ofrecin1iento. ahora se hacía ]a cerenl0nia de) 
juralnento, Se colocaron dos sillones a Inanera de trono delante de Jos 
cuales se encuentran Car]ot3 \' f\,1axinliliano. él lleva su unifornle de 

w ' 

vicealnlirante y las condecoraciones del Toison de Oro y la Gran Cruz 
f\ustríaca de San E:steban. el1a lleva un vestido blanco y su cabeza est{t 

coronada por flores. La escena describe el 1l10lnento del juralnento. 
t\1nxi nli 1 j ano coloca ]a l11ano derecha sobre los ev ange Ji os en presencia de 

las au tori dades ec lcsi il st i cas de f\ 1 i ra Il1aL e 1 abad f\1onsefior .J orge Racic 
quien con 1l1itra y báculo. es asistido por fray 'T0I11{lS Gónlez de la orden 
f r a 11 e i s e a na. : 6 A d i fe re n e i a el e I o f re e i J11i en t o e n e s t a o e a s ión sí hu b o 
in \'i tados: se hallaban. nos di cen fuen te s ] i tcrari as. J as au t ori dJdes be1 f!as. . ~ , 

f r a n e e s as y a u s [ rf a e a s a In á s del a pe q lJ e ñ a C' o r t e e () n ] a q u e e o n t a b a 
f\'1axin1iliano. los condes Zichy. ]a Kol1onitz, Scherzenlechner y los 
lnexicanos. Es de notar que si estos. en octubre. se habían presentado conlO 
presidentt~s. lninistros. propietarios ahora en el acta quedarían registradas 
todas su~ condecoraciones y distintos grados de nobleza que habían buscado 
para presentarse ante las cortes europeas. 27 j El sa16n estaba pletórico, 
I\1,lxillll ]i~lno ~l80biadc) ~ 

'-

CJutiérrez Estrada entregó un folleto de cuarenta páginas conteniendo 
las actas y los discursos. tanlo el suyo COIl10 el del en1perador. Otros 
ejeIl1plares se entregaron al archivo inlperial y al 111inisterio de asuntos 
extranjeros. El discurso de Gutiérrez Estrada giraba en torno a] rescate del 

26 Quien después sería el párnK'o de Lacronul. 
27 Francisco de Paula y Arrangóiz. México desde 1 ROS hasta] R()7, ~1éxico, cd. Porrúa, 
p. 671. 

¡ 
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país por dos principios: el católico y el monárquico, principios con los que 
se había alejado en tiempos de la conquista de "Ios errores y las tinieblas de 
las idolatrías ... que nos habían hecho nacer para la civilización."28 
MaximiJiano contestó "que con la ayuda del Todopoderoso, acepto de las 
manos de la Nación Mexicana la corona que ella me ofrece ... pero sólo lo 
conservaré el tiempo necesario para crear en México un orden regular y 
para establecer instituciones sabiamente liberales ... "29 En sus propósitos 
estaba formar una monarquía constitucional. Lejos estuvo su discurso de 
aquel borrador que había preparado cuando de su puño y letra escribió "J' 
accepte la couronne et le sceptre des Mantezumas (sic). Cette couronne ne 
doit ... que des pensées nationales et généreuses, ce sceptre sera le symbole 
de la force et la justice."30 

La despedida de Trieste fue muy emotiva y Maximiliano le encargó a 
Cesare de)]' Acqua que concibiera una pintura como testimonio del evento 
para decorar el Castillo de Miramar. Hoy se encuentra en el11amado salón 
histórico, que antecede al salón del trono, y el cuadro se llama La Partida 
de Maxinliliano )' Carlota a México. (fig. 12) La obra, ejecutada en 1866, 
se inscribe en la tradición de la pintura histórica o de relato cuyo objetivo 
era dejar un recuento veraz del evento. Dell' Acqua no estuvo presente en 
esta ocasión, pero fue Pietro Kandler el encargado de armar el guión de la 
escena. Kandler y Dell'Acqua habían ya trabajado juntos para crear una 
serie de pinturas cuyo hilo conductor fundalnentaría la tradición histórico
geográfica desde los tiempos más relnotas hasta el presente, del sitio donde 
se ubicaba Miramar ... Grignano. Así Maximiliano por un lado recurrió a un 
hi storiador como KandJer para que fundanlentara su pertenencia al sitio y a 
un artista ecléctico que )0 mismo recurría a tenlas nlitológicos, al exotismo 

de) oriente, COITIO a la veracidad del evento para producir un ciclo de obras 
que colocadas lado a lado dieran cuenta de la tradición del sitio. l..Ja historia 
se convertía en la fuente principal, en el punto de partida para el 
establecilniento de un programa decorativo. 31 

ry H . ... lbld, pp. 673-5. 
29 .lhi.Q. pp. 675-6. 
30 Ahri11864. folio no 1101-1200. caja 121.(HHStA Le) 
31 El pnnlcr cuadro de 1857 trata de Ja' La visita del emperador uopoldo I al convento 
f',.allcisctlllo de GrigllfJllo ; en 1858 representa a Lo (JI11peratriz. Livia observando la 
rl'co/t1cción di' la w'd en Pucina ~ en IBM I..ti Ih)gada de la elllperatr¡z Elizabeth (1 Minl/nilr y 
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La P él r' ida d l) M ax i 11 Ji Ii a 11 () Y e a ,./ o t a a M éx i e () ( as í e o 111 o 1 as o tr a s . 
e u a t r o oh r a s) n o si g u en] o s f o flll a t o s de t a In a ñon a tu r al q u e p re. s en tan 
algunas escenas históricas vinculadas a la realeza. sino que son de fornlato 
relat i vanlente pequeño: e 110 las i nscri be en una tradi ci ón di sti nta. donde la 
pintura histórica se hace íntinla, Carlota y Maxinlilinno Jniran de frente a la 
tllultitud que los despide. los nlicIl1bros invitados que fOrlnaban la COIllitiva 
ya se encuentran en la e111barcación y tienen una actitud l11ás relajada y 
platican entre sL se trata de las condesas de Zichy y Kollonitz. quienes eran 
dalnas de Carlota~ detrás ele ellas cuatro personajes ll1asculinos: Woll el 
capitán ll1exicano. Velázquez de León 111inistro de estado. Luis \'íctor 
hennano de f\1axin1iliano que los acofnpañaría basta ROlna y Kuhahe\vich el 
intendente de ~1iranlnr. Al fondo de la en1barcación venl0S a los ren1eros 
perfectanlente unifor111ados que los transportan hacia la fragata. La Novara 
los esperaba Iujosan1ente engalanada en una esquina del cuadro. La 
i den t i fi e a ció n del o s pe r s o n aj e s se ha c e p o si b le por 1 a s d e s e r i p c ion e s 
literarias que se hic.ieron de su partida. El pueblo que los despide con flores 
y pañuelos se encuentra vestido para una 11lañana fría frente a] Adriático, es 
e a s j e l p r i n e i pi o del a p r i [11 él ver a. J a 111 u lt ¡tu d s e va di s o 1 v i en d o yen el 
ültinlo plano queda la Inasa identificada por Jos s0I11breros y brazos 
levantados que dicen adiós, La parte institucJonal está representada por los 
oficiales de la nlarina que desde sus elTlbarcaciones levantan los renl0S en 
seiutl de despedida a su vi ceahni rante, 

La Illllstration siguió de cerca el trayecto de 1\1 ax iJni ti ano y Carlota 
a fv1é xi co y publicó tres grabados desde ROlna, El 7 de 111ayo presentaban a 
los el11peradores en carroza a su paso por las calles: en el l11i S 1110 nún1ero~ 

en páginas interiores, presentaban su recJbilniento antes de la entrada de los 
enlpcr~ldores al Vaticano, En las dos instancias se 111ezclaban las guardias 
o fi l' j a 1 e s e o n 1 () s e u r i o s o s q u e los s a l u da b an n s u pas o. Fin a 1 111 en t e él do b ) e 
púgina 1l1Ucstran a T\1axinliliano y Carlota frente al Papa Pío IX en el 
Palacio Marescotti. Los croquis de los pri Inerns dos grabados fueron 
hechos por M. Zwah1en y el ÚltilTIO por t\1. Lautberger. 32 Los acuerdos 

en l R65 La Dipu!acirJIl IIH'xicall(J o/h.!ce la cnrolla a Ma,til11iliallo . Rosclla Fabiani 012 cil. 
~~' 60-,63 ,Y 17Y-I.R l. , I • 

~. - Ver el <.:upftulo. La (U'adellllrl t los (lcadenllcos: usos y costulllbres. pp. 93-97. 
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con el Papa Pío IX concluyeron con la promesa de enviar un nuncio 
apostólico, quien sería el encargado de negociar los difíciles y delicados 
problemas que la Refornla planteada por el gobierno de Juárez había 
ejecutado parciahnente. Finahl1cnte, rel paso por Gibraltar quedó registrado 
en el mOlnento que Maximiliano recibe los honores de salva ordenados por 
el gobierno inglés conlO un reconocimiento a Maximiliano con10 cabeza de 
gobierno. 

Del otro lado de) océano su llegada a Veracruz no quedó registrada 
en ninguna pi ntura - no había todavía un pintor de la corte, ni en el corto 
tiempo surgió un proye.cto que contara su historia nlexicana, de la manera 
C0I110 Dell' Acqua ]a estaba registrando en Europa. La Novara llegó a 
puerto cerca de las dos de la tarde del sábado 28 de mayo. Almonte, el 
lugarteniente del imperio, no había podido llegar a tienlpo a Veracruz para 
recibirlos a la hora de su llegada -como ellos esperaban. Los mexicanos 
nunca previeron que la fragata llegaría el mes de mayo. Fue hasta las cinco 
de la tarde de ese día 28 en que finalmente Almonte se embarcó y llegó 
hasta su presencia en altamar. Los emperadores pernoctaron en la corbeta. 
El domingo a las cinco y nledia de la mañana desenlbarcaron en Veracruz 
elnpezando ahí el rec.ibimiento popular. 

Desde las prilneras horas de la tarde del sábado circuJó la proclama 
donde Maximi liano pronunció aquella primera frase que causaría tanta 
hiJaridad al Inexicano: !lU stedes nle habéis deseado. ti Vuestra noble nación 
por una nlayoría espontánea nle ha designado para velar desde hoy en 
adelante sobre vuestros desti nos ... Unán1onos para llegar a un objeti vo 
conlún, o)viden10s las s0l11bras pasadas y sepultemos el odio de los partidos, 
y la aurora de la paz y de la felicidad n1erecida renacerá radiante sobre el 
nuevo inlperio. ":B Maxin1iliano tOlnaba el gobierno de una nación con las 
aspirac.iones de un príncipe liberal europeo que veía a la América desde su 
perspectiva. Por un lado "quería que no hubiera distinciones entre indios y 
los que no )0 son: todos son l11exicanos y tiene igual derec.ho a nú 

33 AdvrnirnicntQ dc SS ~1f\111 ~1axinliliano y Carlota al trono de MCxico t 

DOCUll1cntos relativos y narración del viaje de nuestros snhcranos de Miranulr a Vcracruz
t 

el! La Snl'i~dad. l\1éxko t Imprenta J.t\1. Andradc y Escalantc, 1864, p.155. 

. • ...J 
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solicitud,"34 El iría itnponiendo una visión sobre el indígena que si bien no 
11egaría a forn1ularse en una política indigenista~ sí mantuvo una 
consciencia social. 

En Veracruz. a pesar de Jos deseos de los enlperadores de 
re r 111 a n e e e r d o s o t r e s día s par a e o n o e e r a s u s ha bit a n t e s ~ fu e ron 
pe r s u a di d o s den o q u e dar se por loa van z a do del a e s t a ció n . f\.1 as d e e i en 
botes adornados en ]a proa flanquearon la enlharcación que los llevó a 
tierra, Fueron recibidos en el l11uelle decorado con un gran pórtico del que 
colgaban las bandas con Jos colores nacionales y el escudo i 111perial en el 
centro del arco principal. ~rransjtnr(1n por las calles en una carretela 
descubierta hasta la estación del ferrocarril que los llevaría hasta L0J113 

Alta donde se ternlinaba el can1ino de fierro. L.os soberanos harían un alto 
en el carnina para desayunar en la Soledad, f\1axinliliano se hizo acornpañar 
desde ahí de Faustino Galicia Chin1alpopoca por quien tenía gran interés 
por sus conocinlientos de náhuatl y de su "cultura." Salado 1J[.l1naba a este 
personaje el "prehistórico Chinlalpopoca, "3~ 

De la recepción veracruzana quedaron litografías y grabados. El 
l1'{lS conocido pern1ite observar a los clnperadores de espalda en una 
carretela abierta a punto de cruzar uno de los arcos de bienvenida. Si no 
fu e s e por e J tí tul o n o s a b ría 111 o S de q II é s e t r a t a : 1 a e s ce n a n o e s 
significativa: los elnperadores ocupan un lugar dinlinuto dentro de la 
C0111posición -no hay un espacio especial para ella o para é1.~6 El grabado 
fUe publicado en L 1 II.lustrar¡ol1 . siguiendo una fotografía enviada por la 
let!ación francesa. prob3blt?lnente debido a que se trataba de una fotografía 
y q lit' eJ a vanee lécni ('o le i 111pedí a log rar un acercalnien to sólo )ogró 
capturar el alnhiente. (fig. 13) LJna litografía atribuida por algunas fuentes 
a IJl' 11' I\cq ua y reprod llC ida en e 1 libro de José Hi dalgo nos identi fí ca en 
prinlcr plano a los soberanos. (fig. 14) Sin eInbargo, el tratanliento del 
rccibinliento en \'eracruz es alegórico. Los enlperadores ahora son 
recibidos por una 111ultitud, a diferencia de la europea, el "pueblo" Jos 
.. _ ............................... -_ ... _ .. _ .... _----
34 Ihid. p. 169. 
35 Ver el capftulo Los iI1J(~nuls " las antiguos y las que (1I1C0l1tl'01"0n pp. 198-200. 
36 La litografía fue puhlicada en el diario parisino L' Illus!I'atirJ!l y fue tonlada de una 
fotografía hecha por la Icgaci()I1 fnmccsa. 
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recibe de rodillas. 37 Atrás de ellos están tres figuras mascuJinas, dos en 
unifornle y uno en traje de civil; las darnas de Carlota que ocupaban un 
lugar preponderante en el cuadro de la despedida apenas si a una de ellas se 

r 

le ve el rostro en la lejanía. ¿Acaso una indicación de) lugar de la mujer en 

la sociedad mexicana? La pequeña embarcación de la que descendieron y la 
fragata Novara ocupan los últimos planos; ellas y el embarcadero sitúan la 
escena en el Puerto de Veracruz. ¡ La alegoría resuhaba nlás dulce que la 
realidad! Si bien es cierto que De))' Acqua hacía grandes esfuerzos por que 
sus pinturas fueran veraces cuando proyectaba la re.presentación de 
América, ésta pasaba por las elaboraciones típicas del europeo acerca de 10 
que "debía ser lt

; así en la litografía reciben al emperador de rodillas y en la 
tela al óleo que De])' Acqua pintara en 1867 para el plafón del salón 
histórico en Miramar, la representación de la Anlérica, sigue los patrones 
anteriores representándola como una mujer semidesnuda, con un penacho 
de plumas en el cabello, ofreciéndole al emperador una piña. A diferencia 
con representaciones anteriores esta Anlérica ha trastocado su ferocidad 
por una gran sensualidad. 38 (fig. 15) Supongo que la litografía por la falta 
de soltura en la línea del dibujo no es De))' Acqua pero sí se trata de una 
imagen europea que coincide con la simbología dada a la América en siglos 
anteriores. 

Las fuentes literarias tanlbién dejaron su versión de los hechos; 
leamos una de ellas: 

Una noche ])egó Inj padre diciendo a malná con tristeza. 
-Si supieras hija )0 que ha sucedido en nuestro primer puerto, 
te entristecerías. 
- Qué pasó, dínlelo sin denlora. 
-Que han recibido tan fríanlcnte a los soberanos que la 
emperatriz al notarlo se ha puesto a llorar cOlno una loca. 
-¿l'an frío ha sido el recibirniento? 

37 Sofía Yerra de Berna], Carlas de José ~1anllcl Hidal1.:o y EsnauITizar Ministro en París 
del cnlpcrad~)r t\1aximiJiano. 1\1éxico, eJ. Pornla, 1978, p. 
3R ~1axin1ilüU1o hah(a cnlplcado la piña en los diseños tIlle hiciera junto con HoffTnan para 
las t~a~itaci()nes de Carlota en ~1jranHu' así como otros espacios en Miramar ¿un recuerdo de 
SlI vIaJe al Brasil '! 
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- No tienes idea. C0I110 la n1ayor parte de la sociedad 
veracru zana la' const i t uyen C01l1erciante.s ex tranjeros que no 
sinlpatizan con la causa illlperíal e hijos del país 111Uy liberales, 
al saber que llegaba la fragata Novara conduciendo a ]os 
archiduques de f\usrria. cerraron algunas casas COlllO en señal 
de duelo y al deSCJl1barcar los príncipes encontraron la ciudad 
triste COll10 un cenlcnterio. 39 

Los periódicos, si bien hicieron notar e1 frío recibin1iento, tutnbién 
dieron cuenta de los gastos que se hicieron en ]os arcos y en los carros 
alegóricos hechos por 10s artesanos de la región. así COIllO de ]os arreg10s 
de las casas que daban a] puerto. Por ]0 Illenos sobre e] papel se debían 
gastar 275 111il francos para la recepción de los príncipes y otros 1 16 nlil en 
]a construcción de la ornalnentación del Palacio tv1unicipal tanto para los 
interiores. COB10 para el arco destinado a la plaza princ.ipal que debía ser 
d i s e i) a do por e] a r q u i te (' t o 1',,1 a { e o Zar a [i Y e s t a r a do r n a do" a v e e d e s 

p~intures el des Ornell1ents de circonstance. Jeque1 devra étre élevé sur la 
place principal."40 Lefevre. el escritor del libro. se dolía de 10 alto de los 
costos pues los en1peradore~ partirían rápidanlente para la Soledad ese 
nlisll10 dOlnin~o. 

1.-

:\. Córdoba llegaron a las dos de la Illailana después de que al 
carruaje se le rOlnpió el eje y ante la itnposibilidnd de repararlo tuvieron 
que can1biar de diligencia. La recepción. aunque breve. les pareció ll1ás 

cálida: la siguiente noche asistieron él una cena a la que para sorpresa de los 
111 e x i e a n () s . f II e ro 11 i n v ita d o s los a 1 e a 1 d e s i 11 d f gen a s del o s p u e b los de 
Ap1atJán y C';alcal1ualco con quienes los e.nlperadores sostuvieron 1argas 
conversaciones acerca de sus pueblos y la riqueza de sus [[unos. Salieron 
para ()ri znba a las ocho de la lnañana. y allí pern1anecieron tres días~ pues 
se consideraba que era la prin1era población enterarnente libre de vón1ito. 
'rodos se dispusieron í1 construir arcos para recibir a 10s gobernantes. Hubo 
de lodo: el ingeniero civil José f\1aría I\1ontoya costeó tres arcos en el11ano 
de EscanleJa, canlino del cual él era director, y según la prensa parecían de 

3Y Juan de Dios Peza! Pcruchn, Nieto de periquillo, p. 123. 
40 Eugcnc Lcfcvrc, Histoirc de }' intcrvcntion fran\uisc au Mexiquc, 1878, p. 25-28. 



.. ~ 

." 

20 

matnpostería y "eran obras de exquisito gusto"; otros "que si no eran 
notables por magníficos sí por pintorescos"41 ya que fueron los mismos 
indios Jos que los elaboraron y "plantaron"; los arcos corno árboles 
parecían crecer a los lados del cami~o. Orizaba los recibió "sin fiestas, ni 
festejos públicos, ni solenlnidades pomposas." Las litografías que quedaron 
de su paso por Orizaba son de carácter popular. 

A Orizaba 1Iegaron de] Naranjal, el cura, el alcalde, el regidor, dos 
topiles o aguaciles y dos jóvenes indias, el alcalde se dirigió a Maximiliano 
en idioll1a "azteca". Los curas seguían siendo la nlediación entre ]a élite y la 
sociedad indígena. El discurso fue traducido inn1ediatamente al español por 
Galicia ChiInalpopoca. La crónica del evento deja al descubierto la tónica 
con la que se acercaban "las gentes de bien" al indígena: " ... aquella escena 
entre los soberanos de un gran pueblo, hijos de cien reyes y unos humildes 
indios del país de MocteZUl11a; aquellas frases del tiempo antiguo; aquellos 
regalos campestres, aquellas indias, símbolo de la inocencia de los pueblos 
infantes. "42 Maxinliliano inmediatamente los adoptó conlO "mis queridos 
hijos": el paternaJismo, que se había dado desde el siglo XVI, fue una vía 
de unión ante ]a conceptualización del indígena conlO niño. Un trato directo 
entre vasallos y monarca estableció las bases que Maxilni liano definía como 
fuente de su autoridad. Los tien1pos de la teoría absolutista del origen 
di vino del poder regio habían desaparecido; ahora él era su gobernante 
porque ellos ]0 pedían. Los elnperadores quedaron felices con su paso por 
Orizaba y pronletieron regresar el siguiente invierno. " ... el pueblo que ya 
había visto sus retratos, Jos encontró sinlpáticos, be11os, tales como los 
esperaba ... "43 

La noche anterior a su recibinliento en Pueb]a~ pernoctaron en una 
casa de canlpo de Xonaca, propiedad de Mariano Fernández Arroyo, la 
cual se arregló con senciJlez y buen gusto. En la rnañana, cuando entraron a 
Puebla, vieron en los balcones de las canes sus retratos y Jas iniciales de su 
nonlbre entre coronas de laurel y rosas tI Inas de las siglas que recordaban 
el non1bre de los enlperadores franceses. El ayuntaTlliento había levantado 

41 AdvcninÚcnto t op dt. p. 184. 
42 Ibid. pp. ll)R-~Y. 
43 lb.hl. p. lt)fi. 
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un arco coronado cnn estatuas para honrar a ~1axin1iliano~ hecho por el 
profesor José ~1aría ~1edina. Los eventos de Puebla quedaron registrados 
por fotografías de ~1anuel Rizo~ con las que se harían unos cuantos álbunles 
para los aJ1egados de la corte. 4•1 (fig. 16) Mús tarde se reproducirían las 
inlágenes a través de la litografía y se haría un 111ayor tíraje con el 

anecdotario de su paso hacln la capita1. 

A 1 acercarse a la Ciudad de ~1éxi co e) entllsiasJ110 de ]a población por 
verlos iba creciendo. tanto así que ·In renta de un ba}cón en alguna de las 
casas con vista a ]a calle. por la que debería pasar el carruaje~ les dejaba a 
sus dueiios 10 que se pagaba de renta en un año. La 111añana del donlingo en 
que lJegarol1 era clara y hern10sa. de esas que se dan en el tien1po de aguas. 
Las vinaterías y pu]querías hahían cerrado. no se pennitió el tránsito de 
carruajes o caballos por donde debían pasar a I11enOS que fueran parte de la 
c0l11itiva. no se quell1arían cohetes ni se dispararían arn13S de fuego, se 
prohibió que se lanzaran ralllilIetes. coronas o flores sin deshojar sobre las 
carrozas. el cOll1ercio ('cITaría a ]a una eJe la tarde \' C01110 advertencia final .. 
no se debían qui tar ]os cabal Jos de] can"uaje de su n1ajestad.-15 

En 1 a p lazue)a Vi l1[uni 1. en 111edi () de u n gentío asolllbrado e 
iInpaciente. bajaron del tren que los había traído de la Vi11a de Guadalupe. 
~1axi111iliano vestía unifornle de general de división Jllexicano y Carlota un 
traje azu] a listas blancas y un gorro que ]e habín hecho f\1nle. Virar en 

París: de ahí elnpezó el recorrido por la capita1. Un grabado sacado de un 
e ro q tJ i s para L' 1 ! ! 1I S f }' (1 t i () n Jll11 e s t r a e] paso de ] a carroza delante del 
Pal aei o de lturbi de: el di buj ante juega con el espaci o y alnplí a la angosta 
calle. que hoyes f\,1adt?ro. para colocar en diversos planos consecutivos a 
los ciudadanos que se dieron cita para recibirlos. (fig. 17) La crónica de 
t o d o e} tra ye e t o q l1 e d él re,g i s l r ti d a e n el Ü 1 bu 111 .:\ d ven i 111 i en t () d e S S M 1\1 11 
tv1 a x i In i Ji a n (1 \' e a r 1 () t a al t ron () de fv1 ¿ x j e () yen De f\1 ira 111 a r a t\1 é x i e o • • 

\!iaje del enlpcrador t\1axjnliliano y de la eJnperatriz Carlota. 4ft 

44 Uno de ellos perteneció a SiIllon Leo Rcinesh y ahora esta en la colccd6n Andcrs, en 
Viena. 
45 Jllli!. pp. 257-259. 
46 El prinlcro cditado por lt\1. Andrade y Escalantc, taller litográfico de Decaen para 1& 
Sociedad en 1864 y el segundo tUIllhién de 1 R64 cn la inlprcnta de J Bernardo Aburto y 
litografiado por Hcsiquio Itiartc. 
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lJa cOlnisión para el adorno capitalino de los arcos estuvo a cargo del 
arquitecto RaInón Agea distinguido Acadélllico de la Acadelnia de San 
Carlos. El pri Iner arco se encon traba en la cal1e de Plateros y estaba 
dedicado al enlperador, la obra fue realizada por Epitacio Calvo. Felipe 
Sojo y PetroniloMonroy. (figs. 18~ 19) El arco estaba coronado por 
t\1axitniliano llevando la bandera nacional y el cetro~ a su derecha la figura 
de la equidad y a su izquierda la de la justicia. ¡-\ sus pies en el friso un 
bajorrelieve presentaba a la COll1isión de !\1iralllar y la Junta de Notables 
qUe habían hecho posible su venida. Los pies del arco estaban decorados 
con alegorías de ] as ci e nci as y las artes .. .t 7 E 1 arco era C0l110 u n libro 
abierto de intenciones para gobernar. 

!\lcdios para llevar a cabo ()) proyecto 

El día que ~1axilniljano firnlaba el "Pacto de fan1i1ia" en ~1iramar~ 
en la ciudad de tv1éxico salió publicado el dOCUll1ento relativo a la 
[orInación de una COlnisión Científjca L.iterarin v Artística de México 

.' 

convocada por el 111ariscal Aqui1es Bazaine.4~ En los discursos se refleja un 
proyecto 111Uy ulllbicioso para crear las condiciones que pernlitieran el 
desarrollo de las artes y las ciencias. La cOlnisión tuvo diez secciones que 
cubrían todas las ranlas del saber. El periódico notifica sobre ]a 
con forn13ci ón de las 10 secciones. se transcriben los nOlnbres de los socios 
sólo en las tres Ü1tiI11é1S. 1° ~reología (error de in1prenta por zoología) y 
Botánica. 2l~ Geología y I\1iner31ogía . 3° Física y Quínlica. 4° I\1atenláticas 
y J\1ecánica. 5° Astron0111Ía y física del g]obo. 6° tv1edicina y la 7° 
I:~tadística y Agricultura. L.a 8° dedicada a Historia y Literatura siendo 
p r t' s i el e n te: S r. ~1 a l h i e u de F o s s e y. v i e e p re s i den te. Sr. D. J o sé 1\1 a .. 

-------------------- _._._--

47 Un estudio sohrc los arcos que se le\'antaron para esta ocasión pueden ser consultados 
en el u'ahajo de Elisa García Barragiín La exaltación cfín1cra de la vanidad, Ponencia 
presentada en el V coloquio de l-lisloria dcl AI1c Universidad Nacional AulÓn0l11a de 
México, Instituto de Investigaciones Estéticas t 1979. 
48 El Pájaro Verde, 9 de ahril 1 H64. (BI)SPP) En la COITcspondcncia de Bazainc se 
encontn') un doculncnto para su hCl'lnano donde le cuenta sohrc su idea. AlbeI10 Sobcranis 
"La ciencia n1an:ha hajo la égida de la gucITa" Revista de la Universidad de Guadalajara 
encrll-fchrcrn 1995. Agradezco a Andrés Rescndiz el artículo. ~ 
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Lacunza, y nliembros: Sres. D. Alejandro Arango y Escandón, D. Basilio 
Arrillaga, Barrés, teniente Cardin, de ingenieros~ D. Francisco Ornluechea, 
D. José María Roa Bárcena, D. José Sebastián Segura, D. José Zorrilla. La 
sección 9° dedicada a la Arqueología, Etnología, L.ingüística actuaba como 
presidente Sr. D. José Fernando Ranlírez, vicepresidente, Sr. D. Francisco 
Pinlentel y Iniembros: Sres. Faustino Chinlalpopoca Galicia y D. Manuel 
Orozco y Berra. Finalnlente la sección 10° la confornluban las Bellas 
Artes: Pintura, Escultura, Arquitectura, Música y Grabado actuando como 
presidente, Sr. Lorenzo de la Hidalga vicepresidentes, Sres. de Beaucé y 
Pelegrín Clavé y nliembros: Sres. D. José AITIOr y Escandón; teniente 
Brunet de artillería; D. Luis Campa, D. Hipólito Carresse; capitán Chretien 
de ingenieros; Dr. Clement, D. Juan Cordero, Demange jefe de línea; 
teniente Dussausse de artillería; D. Antonio Gón1ez, capitán Joly, del 12- de 
cazadores a caballo; D. Eleuterio Méndez, D. José Miranda, D. Sebastián 
Navalón, D. Francisco Lizardi, Piatti, Pierson; Reboul (sic), Sauvinet, D 
Felipe Sojo; comandante Vasse de artillería. 

Los miembros de estas comisiones fueron tanto europeos como 
nlexicanos. Los nacionales pertenecían a una red de hombres cuya 
composición social era de origen urbano y quienes ya habían estado 
agrupados en espacios privados de sociabilidad como las tertulias literarias 
o en espacios públicos como las distintas sociedades que se habían fonnado 
en México desde los años treinta. Las había de geografía, de historia o de 
la lengua. Tanto en ellas cOlno en las tertu lias, la Ji bre discusión sobre los 
temas empezó a erigirse en una instancia moral independiente. 49 Sin 
embargo, ahora la articulación se daría con la éJite que decidiría 
directamente sobre los proyectos, el apoyo de Maximiliano les hacía pasar 
de ser una red de relaciones sin expresión oficial a la posibilidad de 
convertir sus ideas y proyectos en políticas a seguir. El medio cultural que 
representaban estaba unido por redes de intercanlbios epistolares, humanos, 
políticos y econólnicos y éste conjunto de "hon1bres de bien" fueron de lo 
más útil para un gobierno en formación. La creencia en el progreso, la 
identificación por la lectura, las mismas prácticas religiosas, les dieron al 

49 Ver ESLher Accvcdo II l821 .. 1843" Y lUdo por una Naci6n, Elo{sa Uribc (coord.), 
México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1987 t pp. 61-63. 
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1l1CnOS en teoría una oportunidad para la creación de un espacio público 
para sus ideas, 

l.,as tres secciones en que hen10s transcrito los nOIllbres de los 
tl1ienlbros nos presentan personalidades que a lo largo de este trabajo 
encontraren10S en acción. unos C0I110 parte del cuerpo del gobierno en 
funciones oficiales y otros en Jos proyectos culturales de1 JllisITIO. Los 
extranjeros que participaron casi todos ellos estuvieron vinculados a los 
ejércitos expedicionarios, 

En efecto. Napoleón III nonlbró por decreto el 27 de febrero de 
186) una c0111isión científica para ~1éxjco, Sus antecedentes y objetivos 
quedaron explicados en las publicaciones que de sus trabajos se 
ilnprin1íeron y que vieron In luz en tres volúnlcnes editados en París de 
1865 a J 867.='0 La idea partía de] gran éxito que había obtenido la 
cOll1isión científica enviada por Napo)eón ] a Egipto y cuyas investigaciones 
h j e i e r o 11 a \' a n zar e] e o n o e i 111 i e n t o del a e u 1t u r a . s o b re t o d o e n el 
descifran1iento de la escritura. E1 proyecto científico para t\1éxico contaba 
con un pre~LJpucsto de 200.000 francos. 

E,] conde T'hun. en correspondencia con Maxin1iliano. dijo que "e1 
rninistro de Instrucción Pública francés MI". Duruv. le había dicho en ., 

Fontaincbleau que a fines de n1es saldrían para t\1éxico dos Iniernbros de la 
C0J11isión (~ientífica que va a hacer los 111iSI110S estudios que la que fue a 
Eg i pto con N npo)eón J y que esperaba la protección de] gobierno de \r~1 
JniS11141 que yo le ofrecí sin vacilar. [)e oficio avisaré al 111inisterio cuando 
partan e sos j ndi \' i d uos, 11 

Para (')Jos "Le fv1exique snns doute. n'a pas á nous offrir l' intéret 
historiquc que pr¿sentai t eeHe tt?rre dI Égypte OU Herodote a pla~'ait r 
origine de la religion el des arts et d' une partie des habitants de la Grece. 
Cependant iI a, lUÍ aussi bien des secrets a nos livrer: une civilisation 
étrange, que la science devra faire revivre, des Taces dont l'origine naus 

50 Archives de la (~onHnission Scicntifiquc du t\1cxitlllC, Paris, Inlprinlcric Inlpérialc, 3 
vol. 1865-67. 
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échappe, des langages i nconnues, des inscriptions rnystérieuses el des 
monunlents grandioses."51 

¡ 

Dentro del Comité que incluía la historia, la lingüística y la 
arqueología se nombraron en el campo de las artes y la arqueología al 
barón de Gros, Qllcien antbasssadeur, como presidente, Viollet le Due y 
Cesar Da]y arquitectos, l' abbé Brasseur de Bourbourg y Aubín 
arqueólogos y De Longperier miembro del Instituto. 

De e])os vinieron Brasseur de Bourbourg y Aubin; para Longperier 
significó la oportunidad de hacer arqueología de gabinete, al solicitar al 
fotógrafo que fuera a Yucatán y que lirnpiara los edificios de plantas antes 
de tomar las fotografías y que se fijara si las inscripciones no han sido 
hechas posteriormente a la edificación ··de los ten1plos. El Barón de Gros 
había venido a México en ] 833 Y había .dibujado y visitado algunas de las 
ruinas. Ahora quería tener fotografías para poder cOlnparar el parecido 
con )0 egipcio. 52 

La Conlisión Francesa nombró conlO corresponsales a dos de los 
ministros de Maxinuliano: José Fernando Ramírez y Joaquín Velázquez de 
León; más tarde incorporaría a varios de Jos socios de la comisión 
mexicana como Francisco Pinlentel y Manue1 Orozco y Berra. La 
Conlisión francesa se distinguió por sus estudios cartográficos y geológicos 
con énfasis en la InineraJogía e incluyó en ellos una descripción 
arqueológica de algunos de los sitios que encontraron sobre todo en el 
norte de) país. 

El presidente honorario de la Conlisión Mexicana fue José Saluzar 
Ilaguerri, e) presidente el coronel Doutrelaine del cuerpo de ingenieros y el 
vicepresidente José Fernando Ran1írez. Doutrelaine concentraba en su 
persona las facu hades de anlbas con1isiones Ja rnexicana y la delegación de 
la COlnisi6n Central de París. 53 La representatividad de extranjeros con 

51 Ihid. vol. I p.3. 
52 I.b.ll!. vol. 1 p. 252. Ver capflu)o: Lns indigellos .' lo.\' tll1tir.:uos \' Jos que encontraron 

p ")')4 ... . 
P 3' .... t.- • 

5. Anwo Sohcranis op rilo p. 51 w55. 
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títu los en e] ejérci to en 1 a C0I11i sión 1l1CX ¡cana fue ll1Uy anlplia y parte de su 
labor puede entenderse COlllO un vínculo entre su trabajo y el fácil acceso a 
la infornlación. AsL el coronel [)outrelaine~ presidente de la Comisión, 
pide se le envíen los diccionarios de ] 2 lenguas indígenas. no libros 
o r i g j na 1 e s sin o en p j a s, E 11 () n () s ha b la d e u n a u ti 1i d n d para los ej érc i t o s q u e 
estaban penetrando en poblaciones donde creían que Jos dic.cionarios les 
po día n s e r de 11 t j Ji dad. 5·l 

P ara cuando la C0l11i si ón nlexicana se in s taló ofi ci al Illente en la 
Ciudad de ~1éxico en julio de 1865 se habían dado ya 11111Chos canlbios. La 
inestabilidad con los 11lienlbros de] ejército francés hicieron insostenible el 
proyecto y MaxÍll1iliano lo Inexicanizó renloviendo a Doutrelaine y Salazar 
1 ]aguen·¡ y dejando a J osé Fernando RarnÍrez encargado de organizarJa. El 
10 de abril para connlenl0rar e) prilner año de ]a fundaci6n del inlperio 
f\1axiJniliano decretó la creación de la l\cadenlia IJllperia) de Ciencias y 
Literatura separada ya de la francesa y tan sólo se dividía en tres clases I. 
I)e ciencias Illatenlüticas. físicas y nalurales 1 con ]n denol11inación de 
11 1 a t e 111 á tic a -f í s i e a . 1 1. De fi] o s o fía. h i s t o r i a y e i e n e i a s a n e x a s , e o n 1 a 
dCn0111inación de filosófico-histórica, 111. I)e fi]()logía~ lingüística y bellas 
artes. con la denolllinación de filológico-literaria. 55 La Acadel11ia quedaba 
bJjo e] 111inisterio de lnstrucción Pública el cual representaba a 
t\1axiJlliliano. El decreto estipulaba un artícu]o transitorio donde quedaba 
COI110 presidente de la AcadcIl1in José Fernando RaI11Írez para que bajo su 
dirccci6n se or~anizara, 'Tatnbién se nOIllbraron ah!unos socios de núnlero. 

~ ~ 

I\unque las bellas artes forIllaron parte de la Acadenlia en la sección 
filológica-literaria. C01l10 consejero de estado honorario quedó para esta 
secl'jón en ese 1l10Illcnto de transición Luis G. Cuevas v conlO socios José .. 
l~oa Bárcena~ Francisco Pirl1entel y José l\,1aría Lacunza que si bien todos 
fueron accionistas de las exposiciones de la Academia de San Carlos. sólo 
(~lIc\'as tuvo un vínculo Jllayor con Ja lnstitución. De ocupar una sección 
para ella sola en 1864 con su presidente y sus nliel11bros~ ahora, ni siquiera 
se le daba una representación para la futura organización de la Acadetnia. 

54 El P¿tjaro Verde, 8 de agosto 1864. (BDSPP) 
55 El Diatio dcl lnlpclio, 10 de abril 1 R65. (BDSPP) 
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La Academia se inauguró el 8 de julio de 1865. Asistieron las 
corporaciones científicas y li terarias y los emperadores. Maximi liano sólo 
llevaba al cuello la Orden del Aguila ~1exicana y Carlota llevaba un vestido 
alto de seda azul y nlantiJla. El ceremonial se publicó para que todos 
supieran donde colocarse. Maxitni liano pronunció un discurso en el que 
establecía la tare.a de la Acadenlia 11 ... buscar, desarrollar y utilizar las 
innullle.rables riquezas con que la Providencia ha dotado a este hermoso 
país el que trabaja por las ciencias trabaja por el bien público," El discurso 
fue contestado tanto por José Fernando Ramírez, presidente de la Academia 
como por José María Lacunza. Cuando la Acadenua cumplió un año se 
dieron cita en la nueva galería de Iturbide. En la ceremonia se dio cuenta 
.. sin citar- de las acti vidades y trabajos que se habían efectuado. Después de 
la cerenlonia, firmaron el acta de fundación del Museo Nacional y bajaron 
por Palacio hasta llegar a las salas de1 Museo .. 

Las imágenes oficiales 

Los emperadores no habían lJegado aún a la ciudad de México, 
cuando Franz Xaver Winterhalter, el pintor europeo nlás prestigiado en el 
género de retrato cortesano, había terminado las efigies de Maxillliliano y 
Carlota. (tig. 20) Winterhalter había CUlllplido 59 años y había logrado, en 
su larga y exitosa carrera, contar con el patrocinio de los reyes franceses, 
Jos ingleses, ]os españoles, los austríacos, los rusos, los polacos y Jos belgas. 
Winterhalter, en una palabra, llegó a ser el pintor por excelencia de las 
cortes ele Inedio siglo. 56 Para los emperadores mexicanos resultaba de surna 
inlportanc.ia que sus efigies oficiales las hiciera el mismo pintor que 
retrataba a la realeza europea. ¡ Era un sínlbolo inequívoco de pertenencia! 

Junto con la noticia de que los prinleros cuadros estaban terminados, 
José t\1anueJ Hidalgo, encargado de enviarlos, escribía en nlayo del 64 a 
1\1axinliliano que "Winterhalter ha concluido los retratos [mas] conlO el 
Inédico le ha prohibido seguir pintando, ruego a su 111ajestad se digne 
darnle a vuelta de correo si se IHe deja la facultad de elegir el pintor que ha 

56 Ulrirnc Thicnlc & Bcc:kcr. AJI¡:rll1cincs Lcx ikon der bildcncJcn Kunsllcr, Lcipzig, 
VerJag Von EA Sccnlann, lY47.¡ v. 3ó pp. 86 Y R7. 
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de hacer Jos retratos oficiales de V. V. ~1. ~1. copi ando~ los rostros de 
\\'interhalter.'ls7 En la 11lisfl1U T11isiva 111andaba unas fotografías de los 
retratos ya tenl1i nados. SR Lia facultad de elegir no fue concedida a Hidalgo 
y él ll1ist110 hace saber "C~unlpliendo con las órdenes de V.M. pregunté a 
W j n terh aher a qué pi ntor debía recoJl1endar los ret ratos ofi ci ales de 
V. V. t\1. f\1. Pero \\,,¡ nterhalter ha estado viajando y hasta hace poco tiernpo 
he podido encontrarle. Ha elegido un pintor alenlán l1anludo Graefle que 
reside en ~1 u nicho el clIal puso [con10 condición] de que había de copiar de 
los ori gi nales. Para qui t arle todo pretex to de que los hiciera nlu] consentí 
en e 110 y est o ha retardado el envío a Viena del retrato de V .~1. pero he 
tOlnado n1is 111edidas a fin de que a principios de novienlbre esté en poder 
del Sr. Herzfeld para que tenga ]a honra de entregarlo él S. et R. Madame la 
archiduquesa Sofía, espero taTllbién enviar el 16 del I11isTllO 111CS a ~·1éxico el 
ret ra t (l de 1 a Enlperat ri z. El pi n t or neces i ta I11ás de sei s Illese s para 
concluirlos y el precio convenido es de seis Il1il francos por cada uno. En el 
salón de ]a legación quedarán las dos copias de los retratos de V.t\1. de 
u ni fo rrn e e o n el T o i son v la banda de 1 a orden nueva y el de S. t\1. l él . . 
E:tllperatriz con la banda de San Carlos.1I 59 A fin de que la archiduquesa 
Sofía recibiera el retrato el día de su santo. el 21 de enero. Hidalgo le 
escribió al pintor de l\1un;ch para que él ll1isI110 10 enviara a Herzfeld. 
C~ 11 a n d () é s t e Ú 1 t i Tll o 1 o r e e j h i Ó . e s e r i b i ó a ~1 a x i 111 i 1 i a no" J I a i re nl i s 
aujourd'hui la féte de naissance de S.A.I. l' archiduchesse Sophie le portrait 
de S.I\1. r Enlpereur fail par \\'interha1tcr qui Ille fut rell1is par i1 
cntrelllise de 1\'1r. de Hidalgo. J' ai pense dcviner e regard les intentions ele 
S.r\1. L' Enlpereur f\1adarlle l' archiduchesse en fut touché par les 
por t r a i t S . " (, ( ) 

Graefle conocía bien el estilo de \Vinterhalter,fd Las cartas 
continuaron sin 1l111chn precisión pero es posible saber que Graetle t0l11Ó el 
rostro del cuadro de \\'interhaJter. Sin ell1bargo, C0l110 era sólo un busto y 
~1axinliliano 1levaba un frac pl1esto~ Graefle tenía que encontrar una 

57 15 de ll1ayo 1864. caja 1 J 9. (I-I1-1StA Le) 
5~ 30 de junio 1864. foiio 905. caja] 20. (I-H-ISlA Le) 
5 ~ 17 de octuhrc 1864. caja 120.(HHStA Le) 
60 s.f. folio 15 y 16. caja 121. finna Hcrzfcld. (HHSlA Le) 
61 Ver capítulo: Carlota,' una revisión {11l il1uígenes pp. 60-62 . 
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estructura para el retrato de cuerpo entero. Por tradición el retrato oficial 
debía ser con el unifornlc pues así habían sido representados los últirnos 
en1peradores del siglo y no s610 por \Vinterhalter. 62 En alguna carta no 
encontrada, Graetle debió haber solicitado el unifornle de Maxirniliano 
conlO nl0del0 ya que Hidalgo avisó del "envío [a México 1 del uniforlne de 
V. M. que ya no necesita el pintor. "ó3 

Tres tneses después Hidalgo escribe "YM recordará que el año 
pasado me dio la orden para que los retratos oficiales de Vuestras 
Majestades fueran ejecutadas por el pintor que designase Winterhalter. Así, 
ya no cabía elección de nli parte y obedecí. lJOS retratos I11e han sido 
entregados en el nlismo atelier de \Vinterhalter, quien pretende que están 
perfectos y acabados. Yo los he recibido tal cual 1l1e los han dado, dejando 
a Winterhalter la responsabilidad de la ejecución. Esos retratos salen hoy 
por el vapor así como las copias de los Emperadores de Austria. "64 Por el 
tono de la nota pareciera que a Hidalgo, los retratos no le parecían 
"perfectos y acabados." Y tul vez tenía razón, de Jos cuadros se habló 
mucho, antes de que fueran terminados, pero cuando hubo necesidad de 
hacer copias para la difusión de la figura real en el imperio, se hicieron uso 
de otras imágenes. 65 

Graetle contaba, pues, para la construcción de su cuadro, con las 
facciones y con el traje de oficial de Maximi liano. Pero ahora tenía que 
encontrar la estructura para el fondo y decidir sobre los accesorios que 
llevaría el retrato oficial. Se decidió por continuar con la tradición barroca 
del retrato: colocar de pie el joven elnperador, sobre una tarima 
alfon1brada con un lujoso tapete, una n1eSG, una columna y la corona. A 
111,1S de su uniforme de gala, Maximiliano porta una pesada capa de arlniño 
sobre la cual colocó dos condecoraciones, el Toison de Oro y la Orden del 
Aguila Mexicana. U na mano toca la enlpuñadura de su espada y la otra, la 
capa de armiño que tern,i na por caer sobre el si llón del trono que lleva 

62 Luis Felipe (1836), Leopl)ldo [( 183tJ). Alberto (IH42), Napoleón 111 (1853) Y 
Francisl:o José (1865). j 

63 15 de n1arlO 1865. caja 120. (HHStA) 
64 15 de junio 1865. folio 923. caja 120. (HHStA Le) 
65 Hidalgo rccibil~ de enero a Inayo de 1865, 46,225.00 franl:os. agosto 1866. folio 186~ 
194. l:aja 125. (HHStA Le) 
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,narrado un seudo-nlonograrna que a su vez cierra el flanco derecho de la 
cOlllposición. A la izquierda colocó una Incsa sobre la que está la corona y 
e 1 e e t ro.. n1 i en t r a s el pI a no d e a tr á s 10 o Clip a n 1 a s con s a bid as e o 1tJJn n as, el 
cortinaje y un celaje. La obra de Graefle con la capa de arnliño resulta 
anacrónica con respecto al nlodo de retratar a Jos enlperaclores de 111cdio 
siglo. Ese 111is1110 año, \\'interhalter dejaba la capa de Francisco José en un 
sillón y ésta ni siquiera era de arnliño. El retrato de Grnefie está Il1ás en la 
tradi ci ón de los años 50, cuando el citado 1l1aestro repre sentó a Napoleón 
JII con su capa rea1. 66 Lo iTnportante para Graefle no fue capturar un 
ret rato personal. si no crear la inlagen de ti n ernperador que lograra 
ex presar la 111ajestuosi dad de su persona físi ca. de tal nlanera que produjera 
una reacción i nnledi ata de sUl11i s ión \' acntaInicn to. (fi~. 21 ) 

p ~ 

A n te s de e n v i al' ] os ó l e o s en j u n i o ele 1 865 H i d al g o ca I11LJ n i e ó q u e 
"los ret.ratos oficiales de \' ues tras f\1ajestades ya estún en París y he he.cho 
visitar a todos los 111cxicanos que tienen la honra de conocer a \!.~1.".67 El 
cuadro fue fotografiado por Robert Binghanl en París. La inlngen fue 
registrada por el fotógrafo quien había ganado reputación no sólo por la 
factura de retratos. sino por la reproducción de ohras de arte. la cual se 
elllpezaba a hacer en los grandes J11U seos conlO el Lou vre. tíR Las 
fotografías de las obras de arte tOllladas por Binghall1. llegaron a ~1éxico.69 
lJ na copi a al óleo de los rel ratos de \\' j n terha Jter fu e solí ei tada por 
Gutiérrez Estrada para el Palacio ~1arescotti .iO 

D e s pué s de q u e ~1 n x j In i 1 i a no re e i b i ó e 1 e u a d ro q II e e s pe r a b a ~ 
c0I11isionó otra obra con "atuendo de eI11perador". No sabenl0s cuál fue su 
iInpresión al ver el cuadro de Graefle pero poden10s suponer que al no ser 
el "retrato ideal" de la 111[1110 de \\-'interhalter. t\1axirniliano prefirió no 
aceptarlo del todo. ya que no es de ese retrato de donde se sacarían las 
1l1últiplcs copias que ordenaría! ni fue presentado en la exposición de 1865 

66 \Vintcrhaltcr sólo les puso capa de arn1iño a Alhcrto y Napoleón III 
6~ 1 de junio 1865. folio 905. caja 120. (HI-IStA Le) 
68 Su estudio estaba en 58 Rue de Larrochcfouciluld. 
ó~ En el Archi vo de la Escuc la Nacional de Artes Plásticas se encuentra la fotografía 
tornada por Binghanl del cuadro Les AJ.'cs de a Hucrtcl. PI-IV G5-A inv .08665 149 
70 7 de julio 1 R64. folio 95. caja 19. (l-IHS lA) 
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junto con su colección. 1~1 clllperndor buscó conciliar su gusto personal con 
el concepto de lo que debía ser la representación plástica del inlperio y fue 
Illoldeando una inlugen. La labor recayó en Santiago RebulL director del 
faIno de pintura de la AcadeIl1ia de San Carlos y encargado de diversas 
e o 111 i S ion e s i 111 P e ri a 1 e s . ( f j g . 22) L a s di fe re n c i a s q u e h a yen t re a tn bo s 
retratos son t11ás de tono que de estructura. En el fondo~ Rebull utiJiza un 
an1plio cortinaje y deja ver un paisaje desde un vano que se podría entender 
corno una vista de] Valle de f\1éxico con el CastiIJo de Chapultepec apenas 
esbozado: el si llón del trono se pierde y vi sualInente la capa de afIlli ño no 
ocupa el gran peso específico que en el otro tenía~ n 111 tí s que es distinta a la 
ulilizada por Graefle. I\1axin1iliano se encuentra de pie COtl10 una forn1a 
tOlnada directan1ente de la etiqueta cortesann~ el uniforn1e negro se in1pone 
sobre la capa y las condecoraciones adquieren l11ayor peso que en el 
anterior. j Lleva puestas todas !71 La 111ano izquierda no toca la espada pero 
si tonlU el cetro con la nlano derecha: la corona sólo se ve a Inedias 
colocada sobre la Il1esa. atributo de la 1l1ajestad. Aunque los sín1bolos del 
poder real aparecen. 10 hacen con Inenor obvi edad. Es posi b le que el 
retrat () ele Rebu]} hahle de II n CLlJllbi o de J11Cn talidad a]rededc)r de ]a posi ble 
instalación de una 1110narquín constitucional. diferenciada de la tradición de 
retratos reales devenidos de las n10narqu ías absol u ti stas. 

Las fuentes para este retrato. si biel1 fueron el conocin1iento que 
l~ebul1 tenía del cIllperador. tan1bién ]0 fueron las fotografías de Fran~ois 
~Auhert. (flg. 23) Las coincidencias con la fotografía en la pose y parte del 
at ue ncio so n denlasi ad as para no consi derarl a co 1110 II n nl0ti vo de 
inspiración y se podría uno atrever a decir que casi se siente C0l110 una 
orden de J\1axin1iliano ¡ Así quiero 1l1i retrato ~ La 1110narquía constitucional 
en la que creía. la austeridad austríaca y la fotografía de111ocratizaron a la 
inla~en real. ... 

En 1914 Manuel Alvarez a sus setenta y dos años~ hizo una 
renliniscencia histórica de la obra de Rebul1. El arquitecto dite que ante la 
dificultad de que .t\1axillliliano posara para él, el artista le solicitó allng. 
Mariano Soto, aprovechando el parecido con Maximiliano, que actuara 

71 El Toisón de Oro, la de GuadaJupe, la del Aguila Mexicana, la Cruz Au'striaca de San 
Estehan. 
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C01110 su ITIodel0, una vez tonlado el apunte a lápiz en la posición que 
deseaba sería sustituido por un maniquí e] cual sería cubierto "con los 
respectivos paños bien estudiados y aprovec.hando el retrato de busto que ya , 
había hecho" ]e pernlitiría terTninar el retrato. 72 (fjg.24) Elisa García 
Barragán en su estudio sobre Alvarez reproduce el grabado del retrato de1 
Ing. Soto y si bien hay un parecido tanto en la pose con10 en la impronta de 
la presencia, queda también la fotografía de Aubert con innegable.s 
semejanzas. Probablenlente Alvarez, a principios de siglo no pudo adnlitir 
a una fotografía como modelo de un retrato imperial. 

Si bien no es de extrañar que un emperador contara con distintos 
retratos oficiales, siempre acababa por preferir uno y éste se reproduciría 
nlás que otro. En el caso Inexicano para mayo de 1866 el retrato 
favorecido era el de Rebull. A 111anera de suposición podemos dec.ir que le 
parecía una mejor representación de su persona que el ejecutado por 
Graefle. El original de Rebul1 se mandó a Miranlar y la prilnera copia de 
tarnaño natural la hizo Joaquín Ran1írez, quien cobró 600 pesos, la mitad de 
)0 que se había pagado por el original. Después se hicieron seis más al 
tanlaño natural y ocho de sólo el busto a 125 pesos, una de ellas fifJnada 
por Isaac Pérez. 73 Los marcos dorados de oro fino para cuatro de los 
retratos costaron ] 480.00 pesos y fueron ren1itidos para las oficinas de los 
conlisarios imperiales. 74 Teodosio Lares pidió para la sala de juntas de] 
Suprenlo Tribuna) de Justicia los retratos inlperiales que costearían los 
magi s trados. 75 Aden1ás, el retrato se di fu ndi ó anlplianlente medi ante 
fotografías y litografías. 

Poco conocido y Inenos nlencionado por las fuentes de1 Inomento, es 
el retrato que Jean Adolphe Beaucé hiciera de cuerpo entero de 
Maxin1iliano en ] 865. El cuadro se enc.uentra hoy en la colección de) 

72 EJisa Garefa Barragán, Manuel F A)varcz A]~llnos escritos. Cuadcnlos de Arquitectura 
y Conservación del Patrinl0nio Anístico 1 R-19.1 YX 1-82, p. 11 Y. Agradezco a Sal vador 
Rueda su va) iosa in fOrTIl acilln. 
73 11 de mayo lX66. folio 725. caja 16. O-IHStA). Es de notar que el precio pagado a 
RcbulJ era el nlisrllo que el pagado a Gracllc, el franco cSlliha a 5 por un peso en esos 
fllon1cnlOS. La copia eSlá en la colección Slaincr. 
74 AG N. do('unlcnto F 1 () . 25 de octunrc 1 R65. 
7S Diario ~1~"llnlD('rio, 22 de enero IR6ó. (BOSPP) 



(~astil1o de Artstctten y es rl1uy parecido al de Rcbull en su posición yen su 
\' e s t i 111 en t a . U n él 1 i t o g r a ff a p u h 1 i e a d a e n el A 1 b tUll A u t o g r a phi q u e e n el 
1l10J11cnto de su 1l1Ucrte da cuenta del retrato. aunque solo reproduce e] 
busto firn1ado por Beaucé en f\,1éxico ] 865. probablenlente se trate de la 
copia de un estudio preparatorio para el retrato. No se ha encontrado 
lnayor i nforJlluc ión sohre el patroci ni o. 

Otra pi ntura que llegó a confundirse con la fotografía de un hecho 
fue la pintura realizada de nue\'a cuenta por el francés .lean Adolphe 
BCClucé de Alaxinlilial10 (l ca!Jal!o. (fi2. 2)) Beaucé había l1eeado a J\1éxico 

~ ~ 

en 1863 con el cuerpo expedicionario. c0l11isionndo por el ~1useo Histórico 
de \' e r s a 11 e s p al' a re pro d u e j r los p r i n e i p a 1 e s epi s od i o s del a e x pe die ión 

francesa. \lino a t\1éxico. a buscar en los lugares de los hechos, la 
infortllación necesaria para la buena ejecución del trabajo que 1e fue 
confiado. 

L.,a obra de Bcaucé es de] Jlli St110 año que la de Rebull y fijó talllbién 

una ¡nanera de ver a ~(1nxilllj]inno. El en1perador va vestido de unifonne 
pero ahora de) ejército Inexicano y no de oficial de la I11nrina austríaca~ 

C0t110 el de CJraelle. L..a prensa describió el cuadro de la siguiente I11Unera: 

S LJ f\1 aj e s t a del E 111 re r a do r d e M é x i e o fi g u r a a e a b a 11 o, e o In o 
f.!eneral de di"isión Il1cxicano. con el gran cordón de) A~uila 
... e ~ I-c 

[no es asÍ. lleva el 'Toison de Oro y otras condecoraciones. 
pero no e] collar de] Aguila t\1exicana]. Para la ejecución de 
este retrato. el artista tuvo que vencer las ll1ás serias 
dificultades: es una tradición. en efecto~ representar a los 
fundadores de un Inlpcrio. a los conquistadores, a los grandes 
~llerreros. rllontados en un caballo blanco: todos los triunfos. 
~ e 

todos Jos retratos conocidos. desde Alejandro entrando a 
Babilonia hasta Lafa\'etle. estún realizados conforrne a esta . 
costtllllbre. El Sr. Beaucé no creyó poder sustraerse de las 
ensei1anzas de] pasado. Con extrenla habi li dad supo atenuar el 
deplorable efecto que hubiera producido un atavío por entero 
negro, la guarnición severa del general 111exicano, cayendo 
brusCéUllente sobre la resplandeciente blancura del cabal1o~ la 
transición entre los dos tonos, tan enenligos el uno del otro, se 
logra sin que la 1l1irada se tropiece ni un solo instante ... Su 
111ajestad el Elllperador posa 111agistral111ente, su cuerpo 

'1 . 
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volteado a J11anera de lnirar de frente al espectador: hay 
dignidad. gracia en este 1110vin1iento ... Sobre todo la cabeza de] 
soberano es una obra nlaestra de veracidad. ahí están los 
rasgos plácidos. benévolos. convencidos del jefe del Inlperio 
T\1exicano. que olvidó la larga secuencia de sus antepasados~ del 
día en que un gran país le c.onfió su destino: ojo azul. la barba 
rubia. de] "joven prOllletido por el oráculo". Su rostro bien 
ilu111inado expresa toda la bondad de) corazón. se siente en él 
el deseo. la voluntad. de aportar la felicidad al pueb]o~ al 
a na] j zar 1 n s e n e i 11 e Z III aj e s t u o s a y ] a pro fu n di d él d del a 
expresión expandí das por toda su persona. se cOlllprende los 
sentitnientos que pudo hacer en todos aquellos que. ya sea en la 
Ciudad de t\1éxico o durante sus \,jajes~ tuvieron el honor y la 
dichosa oponunídad de ser adlnitidos a su lado. 7h 

I)e nueva cuenta el retrato ecuestre de ~1axÍlni1iano es un género que 
contaba con una larga tradición de c0l11posición: el protagonista al centro y 
hacia los lados. Jos episodios signifjcati\'os que identificaran )a geografía y 
la historia del país donde hubiese estndo en canlpaña. Benucé debió conocer 
la ~alería de J11uriscales fonnada en el ~,111seo Histórico de \'ersaJles donde 

'-

desfilan los oficiales superiores siguiendo este I11is1110 esquellla c01l1positivo. 
'{ sin enlbar~o crearía con la I11istlla distribución de las fornlas otro 

L.· 

significado alejCldo de] belicisIll0 111arcial y la heroicidad. A pesar de que el 
país se encontraba en guerra. f\1axin1iliano hasta ese IllOl11ento no había 
participado en ninguno de los acontecilnientos de la contienda. Por ]0 
contrario. en 1865. era el conciliador que recorría e] país (.'·on el respaldo 
de los 111ilitares. recibiendo 111uestras de afecto y respeto de) pueblo. 
f\1axiIl1iliano va en su caballo blanco: atrús Jo acoI11paña parte del ejército 
pe r o él h () raí o r 111 a d (1 por s u s a y ti dan t e s e n u ni f o r 111 e por tan d o s u s 
condecoraciones. /\trás de e]]os estú el ejército salido del pueblo, 
identificado por sus s0l11breros típicos de palllla. En la parte inferior 
derecha coloca a unos indígenas. LLl fan1ilia que se arrodilla ante él. nos 
renlitt? n las distintas tradiciones de la pintura europea de representar a los 
vencidos. [:n este caso el d0l11inio viene aparejado con la protecc.ión y así la 
surl\isié>n dignificada de los indígenas los coloca al lado de su protector, a 
quien le ofrecen productos de la tien"a. En los colores de las prendas de la 

76 L'Erc Nnuvcllc~ 24 de scpticrnhrc 1865. (BDSPP) 
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mujer-madre están los de la bandera: verde el rebozo; blanca la blusa y 
roja la cinta que amarra la falda. El rojo y el verde se vuelven a repetir 
con los cactus que crecen en la tierra y los productos que ella le ofrece en 
un an1plio cesto tejido. MaxiIni liana; no hay duda, se encuentra en México 
dispuesto a proteger a sus habitantes. Fran~ois Aubert reprodujo 
ampliamente el euadro y la fotografía llegó a ser confundida con la 
"realidad. " 

La lectura que se desprende sobre cuál era la imagen que 
Maxinliliano quería dejar en sus súbditos, es la del pacificador que a través 
del conocimiento del territorio y el contacto con la población lograría la 
unificación del Imperio; era el signo de un conciliador y no la imagen de 
un guerrero o conquistador. Es claro que la intención discursiva de la obra 
niega una parte de la realidad -la violencia, que a unos cuantos kilómetros 
se desarrollaba. Sus viajes al interior del país, sus paseos alrededor de la 
Capital, sus excursiones arqueológicas, fueron los medios que buscó para 
dejarse ver en esta faceta de gobernante. Las descripciones literarias de su 
figura son senlejantes, Salado Alvarez años después 10 describe así; 

"Alto casi gigantesco; el rostro era blanquísimo, con una ligera 
palidez que le comunicaba mucha gracia: los ojos eran azules, 
con ese fondo claro que le es propio a los niños y que 
consti tuye quizás la 1l1Uestra de su candidez; la frente era 
anlplia y bien Inodelada~ la cabe.za tenía poco pelo, y aunque el 
efecto que causaba el príncipe era de una excesiva ninliedad en 
su peinado, se cOlllprendía que aquel cuidado excesivo 
dependía de tapar las brechas de la calvicie. La barba era 
grande, rubia tirando un poco a roja como el cabello; estaba 
partida en dos, y Maxill1ili ano se la apartaba del rostro con una 
nlano blanca, torneada y fi na. La boca y los dientes era lo 
único que afeaba aquel semblante varonil y grave: estos eran 
desiguales y llenos de nlanchas cafés y aquella grande ancha y 
con el labio inferior colgante, a estilo de la casa de Austria. 77 

Después de dos años en el país, SentIcé regresó a Francia elJ 

septienlbre de 1865, llevando "consigo multitud de cuadros y bosquejos de 

77 Vi~lrriano ~alado Alvarcz, Episodiys Nacipna1cs ~1cxicanos IV La Intervención yel 
ln1pl'llo L ~1éxICO Fondo de Cultura EconónHca, pp 47 4R 
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acciones de guerra~ sitios, trabajos y costu111bres nac.ionales, sus cuadros 
más notables son el que representa la defensa de unos cuantos soldados 
franceses contra la nUlnerosa guerrilla en el Camarón, los de Maximj liano 
y el Inariscal Bazai neo "78 Beauc.é ]]evaba abocetadas, las obras que 
entrarían al Museo Histórico de Versal1es, con los episodios brillantes en 
que e1 ejército francés había participado, así como de sus protagonistas. 79 

Retratos esculpidos de) enlperador quedaron: el busto de Felipe Soja 
presentado en la Academia de San Carlos en 1865 y el de Jean Pi erre 
Dantan, escultor francés, hecho en 1864. (figs. 26, 27) Dantan según una 
nota periodística, vio a Maximiliano tl una vez al pasar por la garita del 
camino de hierro del Norte" su ejecución la llevo a cabo sin que el 
archiduque posara para él. Dantan obsequió el busto al ministro Hidalgo.so 

Al recibir el obsequio el ministro informó a Maximiliano "que lo he 
colocado en mi sala [el artista] lo ha reducido para que lo puedan hacer en 
bronce. Ignoro quien encargó a Dantan el busto de V.M. Esta mañana ha 
estado a preguntarnle si lo pasa al n1árnlol ruego a usted me de órdenes. tI 

No se sabe nlás sobre la pieza, sin en1bargo en la actual colección del 
Castillo de Miramar hay un busto en pasta del mismo autor y Viena guarda 
uno en bronce. Dantan era conocido por sus bustos y retratos 
caricaturescos. A MaxinliJiano lo esculpió llevando puesto su traje de 
vicealmirante y en el pedestal se encuentra )0 que el escultor supuso era el 
escudo de arrnas de) i nlperio. 

La c0l11isión para Felipe Sojo se debió hacer en el año de su llegada 
pues el busto en 111ármo] se presentó en la exposición de ) 865. De las 
posibilidades para presentar un retrato del elnperador, Sajo escogió aquella 
que denota atelnporalidad al revestirJo con una toga que lo descontextualiza 
del sigJo XIX. En junio de 1866, Sojo el11itirÍa claranlente su opinión sobre 
cuál sería el n1ejor estilo para unificar un criterio de construcción en las 
decorac.iones que debían aplic.arse en las obras del imperio. Para el 

7S El Cronista ue !\1éxi<:o. 26 de scplicnl hrc 1 X65. (BDSPP) 
79 Los cuadros que hizo sohrc t\1éxico fueron SÚIge de Puehla c/u Ión San XavÍl1r 29 nUlr,\' 
1863, Salón] 867 no 84: El IIlf1 J'isca I Achillt Ba;{úllt' salon 1 X67 no 83; UI !Jatalla de 
hicrba!Jul'fl(J .Salón 1 R67: Entrec du ('orps t1xpéditioll110ire {¡ AJexico lV juin /8ó3, Sa}(>n 
l H6R no ISO y l.il batalla de C(unarán Sal()n 1 RólJ 
XO El Cronista lk ~1éxko, 18 de agosto 1 ~64. (B DSPP) 
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escu lt 01' ~ el Illejor esti)o era aque I que se adaptaba a ")a escu Jt ura e 1ási ca de 
la 1l1cjor época de Pericles" x1 A esta conclusión debió haber llegado tiernpo 
atrás por lo que el busto de ~1axilniliano lo hizo logad()~ circunscribiéndose 
a esa tradición. El clasicisnlo hahía sido el derrotero que la escultura había 
t01l1ado tarnbién en Europa durante el segundo i nlperio. La escultura se 

hizo tanto en 1l1árnlol COlll0 en hronce. La diferencia entre las dos es el 
Ina teri al. las dos neva n 1 n toga sos teni da por ti n botón con el águi la 
JllCX i cana. L,os bu st os en bronce de hían lle gar a ] as capi ta les de ) os 
departatnentos. pero ante el alto costo 1 0.359.00 pesos~ solo se ordenó que 
se renlitieran a Puebla y Guadalnjara. Salado Alvurez puso en boca de 
t\'1 ax iTni 1i ano el COI11en t ari o de q uc 11 t alnpoco 1l1e agrada In i bu sto en 
bronce. afortunndaIllCnte se contrató s6]o en 5 Inil pesos."S 2 Seguralnente 
al verse ~1 ax i 1l1i 1 i ano COll10 un 11 au [! u sto rOtllanO 11 no le con ve nci ó la 

~ . 

. , 
represent ae] on. 

Pos teri orine n te a s u 111 uerre se hi ci eron di versos fllon u 111 e ntos 
püb]icos en distintas ciudades europeas y en ellos 11eva su unifornlc de 
vi ceallni rant e. 

Fuera de ]a tradición de los retratos oficia1es, Beaucé hizo tanlbién 
par a f\1 a x i [11 j ] j n n o II n e u a d ro de 1 a \l i sil (/ del () s k ¡k (1 p () o s (J lea s t i 11 () de 
C"/¡aplllrepec. (fig. 28) f\1axilniliano. en una carta a su hennano. dejó 

constancia eJe este encuentro con "auténticos indios salvajes paganos de la 
lejana frontera Norte~ verdaderas figuras de Cooper en el auténtico sentido 
de] a p a 1 n b r a. A Y e r e o In i e ron a q ti í e n e 1 b o s q u e d e a h u e h ti e t e s de 
t\1 o e ( e Z II n 1 a. e n e 1 111 i s 1110 ] lJ g a r do 11 d e e] e 111 p e r a do r i n dio da h a s u s g ra n de s 
banquetes." r,3 Los kikapoos habían sido expulsados de su territorio en el 
Norte de Jos Estados llnidos entre los lagos Erie y Mjchigan desde 
Il1l-.diados de] sisdc' X\lII. En 18~2 se encontraban extendidos en teITitorios .... 

SI 2.4 de junio 1 R66. folio 716·719. caja 16. (HHSu-\) 
82 Vi clori ano Sal adn r\l \'arei' .. op ci t. p. 2 ~O. 
R.3 José Ituniaga. Escritos 111cxicanos dc Carlota, t\1éxico, Banco dc t\1éxico, 1 ~92, p.61. 
Segunlnlcntc t\1axiJnilianll hahía leído la saga que Janlcs Fcninlirc Coopcr había escrito 
sobre el oeste estadounidense. De 1 H24 a 1842 hahía puhlicado cinco novelas acerca del 
encuentro de los hlancos con los ahorígcncs: Tite Pioneers 1823, Tlle Last al rhe Mohicans 
1826, rile Prai,.ie 1827 t rhe parh lilldel' 1841 y finalnlcnlc TluJ Del},. Slaver 1842 ellas se 
puhlicaron al fin fOlll1UncJn el ciclo rile Leather Stockings Tales. . 



que iban desde IJlinois a l-'ejas. Para 1840 los tejanos no Jos quisieron en su 
terri torio por 1l1iedo a que se aliaran con los 1l1cxicanos. Después de la 
guerra del 47 quedaron en anlhas partes de la frontera. Para 1859 se 
encontrahan en La Laguna. CoahuiJa. y alrededor de Múzquiz~ en la 
Hacienda el Nacirlliento que pertenecía a la fallli]ia Sánchez Navarro. A 
canlbio de tierras. ellos frenaban las incursiones de los apaches y 
cOJllanches. Con la uuerra ci vil estadounidense un 111avor núnlero de ellos 

~o ~ 

cruzaron 1a frontera y éste es el 1110nlento en que visitan a ~1axilni1iano.R4 

Beaucé escogió para la representación de la escena un salón de cuyas 
paredes pendían las copias de los retratos de los elnperadores de Francia. 
Eugenia y Napoleóll aprés \\'i nterhalteL a nlás del de Carlos V ~ quien 
presidía en el centro. !)e) lado izquierdo se encuentran en su llluyoría los 
kikapoos. no son 22 COlllO lo había anunciado La Orquesta. X5 son tan solo 
1 (l. entre dirigentes. 111ujeres y un niño que se ha escapado de los brazos de 
su nladre. Ellos van vestidos con una canlisa suelta que les cae hasta los 
pies. calzan tc\vas (I110casines) de ga111uza con bordados de chaquira, lucen 
co1Jares de pJata y llevan los lóbulos perforados. Los ancianos o jefes del 
grupo llevan una plurna de águila o faisán entre el pelo o en la parte 
p()sterior de la cabeza, adenlás una cinta frontal de colores lIanlutivos a 

veces rebordada de chaqujra. El jefe se encuentra un paso adelante de la 
cOJnitivu. con la fl1anO levantada COI110 sÍrllbol0 de que porta la palabra. 
~1axiI11j1ian() y Carlota se encuentran del otro lado de) cuadro y respaldados 
por su séquito los escuchan con atención: en el centro de la C0J11posición, 
Blasin sostiene el cetro del InlperÍo.(fig. 29) El cuadro fue litografiado en 

lar die iÓn de] 869 de ~11 é x i e o y s ti s a J red e d o re s pe r o fu e e x e 1 u ida de 
algunas de las reinlpresiones posteriores que de este álburn se hicieron. R6 

La pre senci a de los i ndí geníls en la ci udad quedó regi Sl rada por la cánlara 
el e t\ II be rt: en 1 a fo l o i! r a fí a s Ó lo\' e 1110 s a d o s d e e 11 o s sin los a t a \' í o s 

~e 

cerenl0niales que usaron para el encuentro con t\1axin1iliano o que inventó 
l3eaucé para un ,nejo!' lucinliento de1 cuadro.R7 L/a influencia del cuadro se 

X4 Fernando Cáll1arU, Gui(~11 e instalaci(ln del ~1lJsc() Nacional dc AnlrOpolo¡;fa. "Los 
Kikapu de Coahuila" Institulo Nacional de Antropología e l-listona, 1961. Agradezco la 
infonnación sobre el tCflHl a Oli vier Dchroise y Janlcs Oles. 
85 La Ortll1csta. 21 de diL'icnlhre 1864. (BDSPP) 
86 El cuadro esta hoy en el el f\1l1seo Franz Fcrdinand en Artl\tcttcn, Austria. 
87 La placa de vidrio Boi le ó # 23 se encuentra en el Musco Real de la Arnluda, Bélgica. 



puede ver tatnbién en las Inentes de los europeos que f nctu raran estalnpas a 
la J11Uerle de t\1axin1iliano pues en una de ellas Vel110S que la guardia era 

uno de los indios kikapoos.8fi Una versión ITIUy distinta de la visita de Jos 
kikapoos hizo Beaucé para el periódico inglés The 1l1ustrated London 

Nev~~. 

Ln política conciliatoria de I\1axinliliano frente a los indígenas 
levantiscos le pennitió enviar nlisiones religiosas a la frontera norte donde 
llegaban las incursiones. A su cau sa logró atraerse a los nlayos~ quienes 
c0l11andados por Tanori pelearon a su favor. Le fueron talnbién fieles al 
111cnos por un ticJnpo los coras del cantón de Tepíc. ac(ua1 Nayaric 
cOll1andados por Lozada. En 1865 el Boletín de Geografía y Estadística 
publicó un vocabulario del idiol11a cOlllanche, "escritura jeroglífica donde 
copian e inlitnn las cosas." El diccionario lo había hecho el Sr. Rejón y un 
cauti vo de 17 años.¡;;l) En opinión de Francisco Pin1enteL la escritura de los 
c0111anches representa la infancia del arte; sin enlbargo, indica que la obra 
se debía i tl1pri 1l1i r en el B aletí 11. 

Si bien ahora I\1axill1i1iano se hacía retratar con los kikapoos. en años 
anteriores rv1axinliliano había 11evado consigo a un artista para que dejara 
representadas las escenas sobresalientes de un viaje que hizo en 1850 por el 
111Cdio oriente. Peter Johann NapOllluk Geiger ]0 aco111pañó y dejó dos 

pasajes sobre Snlirna -actualn1ente en la co1ección del Castillo de Mir,uuar. 
Uno de ellos es A1axi/lliliollo C0l110 Illu:.\'lJed de! Pasha (fig. 30) escena que 
t r a n s e u r r e al i n ter i o r del p a 1 a e j o a 1 a h o r a e n q u e los e o 111 e n s a ] e s s e 
encuentran en e1 cOJlledor en el I110lnento en que se sirve un suntuoso 

banquete. I~l Pasha le indica C0l110 utilizar Jos dedos para COlller. Los 
colores. las fornlas y el alllbiente recrean una forllla de ver el oriente 
sancionada por la pintura de) Inedio siglo europea. El otro cuadro es 
A1(/xilniliaJi(J e/1 el 1I1erctldo de esclavos. (ti e. 31) La escena se divide en 

~ 

dos: de un lado. la COllliti\'a perfertanlcnte vestida a la 111anera occidental y 
del otro las esclavas, sen1i desnudas. ofrecidas al rnejor postor. Anlbas 
escenas se illscri ben dentro de una concepción deci rnonónica de lo '~exótico" 

88 La estanlpa litografiada de autor anóninlo se encuentra en e) ~1usc() Histórico de Viena 
inv. 8144R. 
89 Boletín de la Sociedad t\1cxicana de Gco¡:raffa y Estadística, 18ó5, pp. 631-658. 
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donde una serie de libertades en re1ación al desnudo son perrllltidas. Los 
dos cuadros ejecutados por Geigcr hacen referencia a 10 escrito por 
~1axi'l1j liano en su diarioYo Dicho gusto por lo exótico explica porqué el 
enlperador le cOIllprarn aJean Portaels dos cuadros costulllbristas. pero 
ahora referidos al norte de A frica para ]a decoraci ón de 1\1 ¡raIllar. 

e o 111 o pintor del ejército e x pe die ion a r i 08 e a u e é u t i J izó un 

vocabulario 111ás cercano a la descripción realista~ sin que lo exótico 
penetrase en sus cuadros de COStllll1bre. Saliéndose de] género propiatnente 
histórico, Beaucé haría otros cuadros nlczc]ando e l género de batal1as con 
el cost uT11bri sta. Dos ejclnplos de fOrIna to 1l1edi o es tán e n Mi ralnar 
firIllados en 1866 y 67. El prill1erO describe un CaJllpalnento de zuavos y 
las diferentes actividades cotidianas de los soldados: unos se encargan del 
arreglo de los caballos. otro 111ás lle\'a la I11ula al estanque, Tl1Íentras los 
dell1ás están cerca de la tienda de céu11paria donde se preparan los alinlentos, 
otros 111ás charJan y descansan, La presencia de1 a:nbiente rnex ¡cano se 
restringe él uno de los individuos que platica con un soldado y que se 
di s t i n g u e por s u a t u en do: 11 e va u n s o In b re ro de p aj a y n o o S ten r a e 1 
11 n i f o r 111 e fr a n c é s . <} 1 ( fj í!, 32) 

~ , 

A ~1axiJl1iliano le atraían los trajes usados por los distintos sectores 
de la poblaci6n, tanto Il1cxicana C01110 de otros países. Se conocen una serie 
d e re t r a t o s po P ti I a re s de !\1 a x i [11 i 1 j n n o a en b a II o . u s a n d {) lo q u e e 110 s 
llarnaron "el traje nacional". [)esde 1863 se habían nlanufucturado trajes de 
charro "para Forey y el ernperador. hechos en el estab]ecin1iento el Sr. 
Godard la calzonera y chaqueta de galnuza Inuy fina calzadas de oro y plata 
Jos botones representan las águi las lllexicana y la francesa. "92 Su gusto por 
r n () n t a r fu e e o 11 o cid o el e s des u 11 e g a ti a: par a d j s fr LJ t a r ] a s u bid a el e 1 a s 
CU[llbres de ~1altrala él y Carlota la hicieron a cahallo. Crónicas de1 
rnorncnto dicen que a) enlperador no le faltaba. para cautivar a los 
nlexicanos~ ni siquiera la gracia de ser un buen jinete. Su afición ecuestre Jo 
llevó al gusto por los co]eaderos. En Chapuhepec se organizaron varios de 
estos eventos, seglln consta en las invitaciones. La enviada en 1865 citaba a 

90 RossclJa Fabiani. 0v. cil. p. 200. 
91 Para una dcscripdt~n del segundo cuadro ver: Carlota: 1111(1 re\'isión {'n ¡/luí ~lmes p. 6fi. y? . L 

.. La Soclcdad t 5 de octuhre 1 H63. (BDSPP) 



41 

las siete de la nlañana~ con In fiesta charra progralnada para las ocho y 
fina1tnenle se serviría un ··¡ullch .. a las 12. La etiqueta para el evento 
solicitaba que todos los señores vistieran traje de charro y que c.oncurrieran 
a cabal]o~ se exceptuaba al Ininistro de Portugal y a el Gran Maestre del 
eerenl0ninl. lJ3 El co]eadero se hizo en honor del n1inistro portugués, quien 
había otorf!ado a aJl1 hos soberanos las condecoraciones ofici ajes de 

~. 

Portugal. Carlota describió la función a la Condesa de Bavay corno una 
'-'o 

"[ete nationalc ... On lache des taureaux dans une enceinte préparée a cet 
effe! puis des jeu nes gens a che val en costu 111C de ranchero sur la seille 
lllexicaine se lancent apreso luí saissent la queue et le renversent les quutre 
pieds en l' air."94 i\1 año siguiente la etiqueta y el horario no fueron tan 
estrictos. los cabal1eros podían ir en traje de charro o de I11añana y la cita 
enlpezaba con un 11 IUllch" a las tres de la tarde: Inedia hora Illás tarde tenía 
lugar el co]endero y se serviría la cena a las seis en Chapultepec. 

S e e o n o e e n va r i o s e u a d r o s de f\1 a x iJn i I i a n o a e a b a II o en 11 t r aj e 
nacional": el de Carl f\1artin Ebersberg y varios an6ninlos.(fig. 33) Todos 
-artistas ac.ndénlicos o no~ participan de una visión en donde para 
representar tina escena costuJllbrista IIIcxicann lo 111ás apropiado resultaba 
apegarse a esquell1aS populares con un aplananliento de la perspectiva, e] 
uso de colores sin veladuras. una cOlnposiciéln sin c0I11plicaciones donde 1a 
e s (' e na 1 a o Clip aba u n a s o 1 a fj g u r a . 

El inlpacto que dejaron estas inl{lgenes fue distinto según la clase 
social. Sajado describe a r\'1axinliliano con la voz del pueblo: "pobre 
enlperaclor. él que tan guapo era. que tan bien sabía ]]evar toda la ropa que 
con su elegancia natural. daba tan poco qué hacer a su süstre_ vistiendo el 
traje nacional se Illiraba tan desgarbado. tan triste. tan falto de aire y de 
graci a q lit' el g al1 ard o ata vÍo ele nuest ro s rancheros le ven í a C0I110 II n 
s a n 111 e n i t o . H l) ~ O t r a f LI e n t t' die e: " t o d a s I 3 S 111 a i1 a n a s ves t ido e o n s u t r aj e 
nacional del pueblo bajo: ancho son1brero. calzonera con rica botonadura 
de plata y chaqueta de cuero con agujetas y bordados ... Así venía de su 
Castillo a Palacio y lJegó a poner ese traje a sus lacayos y a guarnecer a las 

S)~ 29 de julio 1 R65. caja 57. (HHStA) 
94 Luis \Vc~krnan, Carlota de Bél~ica, Porrúa, t\1éxico, 1989, p. 149. 
Y5 Victoriano Salado Alvarcz, op l'Íl. p. 246. 
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Jnulas todas blancas \' de la núsllla ta]]a. con a]alnares tricolores \' . ~ 

cascabeles ruidosos, Esto en vez de satisfacer al pueblo lo enconaba y no 
era raro oír ~ t\1ira valedor. allí viene el pulque austríaco. "l)(1 Sin enlbargo. 
para los hacendados los cuadros de MaxinliJiano a caballo fijaron una 
forllla de retratarse. el traje nacional y sobre todo el pantalón elnpezó a 
entrar a las capas privilegiadas de ]a sociedad por la vía de arriba. Ejelllplo 
de este tipo de pintura es la de] 1l1inistro de ~1axinliliano en ROI1ln. Alvaro 
Peón de l{egi1. del artista Víctor Pierson, quien convierte a la 
representación del chinaco en un recurso de 10 "exótico" y de ]0 

"lllcxicano."97 (fig. 34) \'íctor Picrson era el corresponsal gráfico de] 
periódico L '/lIusrrat;ol1 . a é1. le debenlos los Illúltip]es croquis que daban 
cuenta de los avances del ejército expedicionario. L

t 

/lIustfarioll se había 
convertido en el senlunario gráfico 111{}S renoInbrado de Francia. en él los 
lectores podían "vcr" los distintos escenarios donde la "acción" sucedía. 
Pierson tan1bién era nliell1bro de la COIllisión Artística y L.jteraria. 

C0l110 T11inistro en París. José f\1anuel Hidalgo tuvo, entre otros ..... . 

car~os. el de t11andar hacer Jos retratos. las esculturas. las fotografías, las 
~ ..... 

lnedallas. los anillos. los brazaletes. las condecoraciones. Jos sellos, los 
diplolllas. los títulos de la deuda. los regalos de boda para la realeza 
e u r o pe a y h a s talos b o ton e s de] fr a e . 

La construcción del ilnaginario de un inlperio se fincaba en crear 
una elaborada red de supuestos. Pertenecer a él y distinguirse por ello era 
para sus nlien1bros de vital inlportancin y para eso se usaron las 
condecnracl onc s, Los soheranos de todos los países las i nlerc anlbi aban. 
t\1axinlj1iano y Carlota. jefes del inlperio 111cxicano. debían crear las suyas. 
El .iue~o de 1,1 pertenencia a ciertas órdenes tenía dos facetas. Por un lado 
las an1plias rclaci()nes de ~1axíll1iliano y Carlota perrnitían que las 

condecoraciones fueran ofrecidas a los soberanos de las potencias que las 
prestigiaban, por el otro frente. al otogárse]os a sus súbditos ganaban fieles 
adeptos. Pertenecer por sus 111éritos, ser invitado al Inundo pequeño y 
restringido de las condecoraciones era un prestigio que se buscaba. 

9t1 Juan de Dios Peza, 011 ti lo p. 14R. 
<)7 Luis Lozano, "Pieza del Mes" t\1cnloria. ~1usco Nacional de Arte, nunl. 4, 1992, pp. 
102-103. 
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En su con'cspondencia Hidalgo le enviaba "a v'M una caja que tiene 
los 1110delos de las condecoraciones. el coJlar es de plata dorada. Las 
insignias de las danlas las hice poner piedras falsas. porque todo es nlodelo. 
VT\,1 se dignará decirnlc si Illando hacer todo de oro y piedras preciosas y si 
no hace variaciones alguna en la fonna. Ille parece que la cruz blanca para 
lns danlus hahrÍa que variarle algo. El collar que fue a México c.onlO era 
l11odelo. es de plata dorada. pero no creí que los Soberanos debían 
recibirlos así. sino de oro. tanto 111ás cuanto que estos co)lares pasarán a 
otras generaciones. así pues los co1Jares para los soberanos se han hecho de 
oro y han quedado 111U)' herrnosos. Las piedras de las placas son finas pero 
no son de las 11lcjores. pues habrían costado l11uchísi 1110. Esto no quiere 
decir que las placas no hayan quedado bien. 111UY al contrario están nluy 
vistosas a todos gustará ¡Hucho y esta condecoración tendrá un gran 
éxito.·'Y~ 

La Orden de] l\guila ~1exicana fue creación de !\1axillli]iano~ e1 
decreto de su fundación se public6 el prilnero de enero de 1865 en .El 
[)inrio del Irl1perio.(fig. 35) Para connlcnlorar el prinler aniversario de] 
Itnperio Carlota creó la orden de la Cruz de San Carlos. Estas dos 
condecoraciones vi nieron a desplazar a ]a Orden de Guadalupe~ heredada 
del Inlperio de Iturbide e instaurada desde l\1iralnar. 99 Aunque hubo 
variaciones en el collar de ]a que a veces podía pender. 

E 1 e o 11 a r del A g u i 1 a 1\1 e x i e a n a s e ] e en t re g ó a N a po] eón e n u na 
cerclllonia en la sala del trono en París y de la rnisIlla Illanera Eugenia de 
l\1ontijo recibió la Cruz de San Cnrlos. IOO Lar{!(l sería la lista de los . ~ 

personajes a los que se nlandaron estas condecoraciones. Con su entrega se 
buscó darle iTnagen internacional ni IInperio I\1exicano. 

Los enlperadores recibieron 11lúltiples cartas de sus allegados 
pidiendo las condecoraciones para conocidos C0111Unes. ASÍ, Hidalgo pidió 
---_.- ... __ ._ ..... _--_. __ ... _._-_. __ ... _-------

98 15 de nU1)'0 1864. caja 119. (HHStA Le) 
99 Existen las listas de los Illicnlhros de la orden de Guadalupc nUlnuscritas en seis 
páginas en una l'olecd()n particular nlcxicana, 
100 sJ folio 0888 caja 120 (HHStA Le) 



que las cruces se les dieran a los defensores del inlperio. El espccfficUlncnte 
las pidi ó para diputados y periodist as adictos al régi fl1en. l~n su opi nión "la 
prensa no la veo COIll0 yo quisiera~ pero para lograrlo huy que condecorar 
a unos y pagar a otros. "101 Uno de ellos fue Mr. Edouard [)allouz, para 
quien pidió la Cruz de Conlendador. A ojos de Hidalgo era inlportante la 
defensa en di scurso de Dallouz en la Cánlara francesa. 

1'anlbién decía Hidalgo: "va un ejenlplar del diplonul que he de dar a 
algunos artistas para que V.M. vea que todo 10 que lIe\ a su n0l11bre augusto 
sea digno. 1I Se elabornron )j stas para otorgar condecoraci ones en el ranlO 
de las Bel1as Artes~ y las personalidades propuestas fueron: Fleury (pintor) 
conlcndador: Ingres (pintor) gran cruz: C~abanel (pintor) c0l11endador; 

GérÓJlle (pintor) se propone oficial tachado con lápiz rojo aparece 
conlendador~ Rosa Bonheu r (pi ntora) ofi ci al de San Carlos ~ A u ber 
(111 úsi eo) eran ofi ci al: G ou nod (Illúsico) cOlnendador; Vi ollet le Due 

1,.. 

(arquitecto) oficial: Dubois (escultor) oficial: !\1erinlée (escritor) oficial~ 
G u i llet (escri tor) ofi cial: La Croi x (escri tor) ofi cial. 102 Desde ROBla se 
propusieron Rofsli (arquitecto) c0l11endador: Bianchi (grabador) caballero; 
Velspignani (arquitecto) cOIllendador: Podesti (pintor) conlendador. 103 Las 
listas se hicieron. las correcciones y enIllcndaduras tanlbién~ no se sabe de .. 
las aceptaciones. Curioso resulta que Franz Xavcr \\'interhalter no 
estuviera incluido en las anlplias listas de las condecoraciones y sí artistas 
de Jos que no se tenía obra en f\·1éxico o en f\1irulnar. pero que eran 
representantes del justo 111edio en el gusto francés. 

Los encargos a Hidalgo no pararon ahí. Se ocupó de los regalos, los 
anillos. los brazaletes todo C0I110 parte de una ín1agen. Siguiendo las 
órdenes de fvlr. J<.adonetz. I-Iidal~o Illandó hacer un anillo del cual "he 

~ 

hecho hacer varios I110delos y al fin he adoptado el que \/t\1 verá en el 
dibujo adjunto. El Conde de Tour lleva el anillo para \'.~1. que encargó 
hace tiell1pO t\1r. Radonetz . El ani 110 no ha ido antes porq ue han hec.ho 
c.uatro o cinco, aunque bonitos no eran "pratiqlles". al fin han hecho uno 
que espero sea del agrado de V.M. y que no estorba ni para escribir ni para 

1 01 ) 5 de nlayo. caja 119. (l-IHStA Le) 
102 15 de junio 1865. caja 20. (Hl-IStA) 
103 27 de n1ayo 1865. caja 20. (I-IHStA) 
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ponerse el guante ... Hoy envío a su n1njestad unos botones para el frac del 
uniforrne civiL y el águila para el cuello con un cordón ... n 

r~1 cerenlonial 
fue tan inlportante para é1 que se Jllundó hacer un "u ni fornle de ci vi r~: frac 
verde oscuro. cuello de terciopelo verde oscuro. faldones blancos forrados 
de raso blanco y botones dorados con las afinas i1l1periales espero que he 
hecho bien pues creo que así debe ser el uní forllle ci vi I de la casa de 
V. t\1. ti 104 Salado Al varez tenía razón cuando decía que ~'Pepe H ida]go se 
hahía inventado un unifonne diplol116tico COIl las insignias de Isabel la 
Católica. de Pío IX, de Guadalupe. de San Silvestre y de San Gregorio,,'lO~ 

La justificación del sistelna Ill0nárquico 111exicano COlll0 una 
e o n t i n 11 i el a d del del t u r bid e 1 e t r aj o a t\1 a x i I1l i 1 i a n o 111 á s d e u n a 
preocupación. El decreto en el que dotaba a la falni lía Iturbide de toda 
c.lase de privilegios se hizo en septienlbre de 1865, junto con una serie de 
decretos que conn1enloraban la Independencia. El pequeño Agustín (nieto 
de] prilner Agustín) vivía en la corte y sus salidas y entradas de Palacio y 
de ChapuItepec quedaron registradas por los libros del servicio de las 
residencias del inlperio. Al arquitecto Kaiser se le encargó e] diseño del 
escudo de arlllas de la falnilia Iturbide. Al hennano nlavor Sa1vador, lo 

01 

I11andaron a París a estudiar al Colegio de Sainte Barbe, donde Hidalgo era 
el encargado de \'elar por sus estudios. Posición que él agradecía. pues 
"nunc.a olvidaré que su abuelo fue un buen aI11igo de 1l1i padre. Ya le tengo 
preparado un cuarto en Inis habitaciones." Sin enlbargo~ para Maxin1iliano 
el trato con la I1ladre y los tíos de los pequeños Iturbide si gni ficó una carga 
Así le cOllfi él a N apoleón que "Dans r affaire de la fanli lle It urbide la nlcre 
du jeune prince une allléricaine a dellli folle. a ere tout a confv ... rappelée a 
f\1exico qu' elle Llvait quitte satisfaitc et les deux oncles deux ivrognes on 
été exiles a se rendre a Paris et a ''/ienne pour y faire de l' esclandre et 
relldre 1l10n gouvernenlent ridicule."l(ltl La prensa criticaba el hecho de 
que sus descendientes pedían un 111ilJón de pesos que don Agustín se había 
adjudicado eJ J 8 de dicienlbre de 1822. Un acta del consejo inlperial en 
1866 pedía que )a donación fuera de 500,000 , la Illitad de la antigua y que 

104 30 junio 1864. folio 90S. caja 120. (HHStA Le) 
lOS Vh:toriano Salado Alvarcz, ~)P de p. R9 
106 [)c ~1axinliliano a Napoleón, 27 de diciclllbrc 1865. folio 83- 8Y. caja 126. (HHStA 
Le) . 
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se les di rigiera lJ n escri to en térIlli nos tales para qu e no vol vieran a 
solicitar la donación,I07 

La creación de un it11aginario illlperial fue canlhiando y nj ustándose a 
los tienlpOs de] in1perio, La ilnagen pública creadLl para el enlperador fue 
la ele un soberano conciliador y no la de un guerrero, para ello se valieron 
de las tradiciones europeas de representnción~ aunque se buscó Inexicanizar 
su 111ensaje. La construcción de un espaci o soci al por LJ n lado se estructuró 
con el discurso histórico y por el otro, con un discurso '"naturalista'~. Lo 
111exicano en la pintura entró por la puerta de )0 "exótico." Las irnágenes 
SUll1aron una personalidad que si bien no tuvo un proyecto unitario si 
existieron tendencias. Esperen10s a las conc lusiones. 

107 Septiembre 1864. caja 121. (I-IHS1A Le) 
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Carlota: una revisión en imágenes 

Los objetos que rodearon n Carlota y que ella guardó o guardaron 
por e]Ja. ya fuera colgados de las paredes o adosados a los lnuebles de las 
habitaciones. hablan de un gusto. un concepto desarrollado en distintas 
etapas de su vida. ¿Cuales fueron las posibi lidades que hubo para que 
lograra sus deseos y cuál la realidad que confrontó aquí en México? Sus 
escritos revelan sus apreciaciones sobre aspectos variados de la cultura y 
acerca de] carúcter de 10 Jllexicano. Exanlinenl0s~ pues las inlágenes y sus 
posi ble~ i I1terpretaci ones. 

Al Ilegar a T\1éxico en 1864. una historia europea la precedía: hija de 
reyes belgas. nieta de reyes franceses. prilna de la reina Yictoria~ desde 
niña había sido educada para gobernar. Las prinleras ilnágenes que se 
tienen de Carlota SOI1 los pequeños dibujos acuareleados que intercalllbiaron 
la reina I\1aría Luisa y ]a reina Victoria~ con las efigies de los pequeños 
"prilllos" -cuando e]]n sólo contaba con seis lneses. lOS AJ cUI11plir Jos dos 
años. fue pintada por Franz Xaver \Vinterha]ter en el año de 1842. (fig. 

36,) Un gran 1110ño azul adosado a la 111anga abre la conlposición, e l1a se 
encuentra sentada sobre un cojín rojo~ con un vestido blanco, en las 111anos 

11eva un ralllO de rosas y jacintos. La obra tiene un aire neo-rococo, uno de 
los 111odos de pintar que adoptaría \Vinterhalter a )0 largo de su carrera. 
Para la Navidad de ese año. cuando t\1aría Luisa. la l11udre de Carlota se 
enteró de que la reina \'ictoria deseaba una litografía del cuadro~ le nlundó 
el unginal corno regalo,I()1) En su carta a la reina Victoria le decía que "su 
tío lel rey Leopoldo. 1l1arido de t\1aría Luisa] no estaba I11Uy satisfecho con 

lOg ACl1[U"cla aU'ihuida a \VilJia111 Ross en la Colccd()n del Palacio Real de Bruselas. Jean 
~1aric Du\'osqucl, Les Palais Royal de Bruxelles, BruxclJs, Crcdit C0111nluna), 1989, p 
1 1 1. 
109 Se conocen tres versiones de ellas una de ellas en t\1iranlar otra en Vcrsalles y una nlás 
en las colc<:cioncs rcales de Bélgica. 
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él [pero ella opinaba que] la cabeza estaba I11Uy de acuerdo al carácter de la 
pequeña aunque el dibujo de la figura no era Il1UY hueno. "110 

El artista aletn{lll había lJegado a París en 1834. a los 28 años~ había 
participado en el saJón adquiriendo éxito de innlcdiato: presentó una serie 
de escenas italianizantes que seguían 111UY de cerca )n escuela de Rafael. En 
1838 pintó el retrato de la reina María Luisa con su hijo el duque de 
Brabante~ María Luisa. hija de Luis Felipe. fue posiblcl11ente la responsable 
de presentar al artista c.on la realeza francesa y la inglesa. 111 A partir de 
1839 pintaría para la fanliJia de Luis Felipe por lo 111enos tres retratos al 
afio i ncluvcndo hi jos. sobri nos. o COll10 en este caso. nietas. L,a 111ayoría de 

"' . 
el10s fueron hechos para el nluseo histórico que estaba fornlando L,uis 
Felipe en el Casti110 de Versalles. 11 ~ 

De la I11isllla edad Carlota posó para el esc.ultor de la corte~ e 1 belga 
\\' i II i a 111 G e e f s . (fi g . 37) S e t r a t n d e u n a e s e u It u rae n J11 á r 111 o 1 q u e 
podrínnlos decir es de tanl[uio natura] pues l11ide 92 Cll1. Carlota esta de pie. 
con el pelo no 111U)' largo forIllando caireles que le ennlarcan la cara, la 
desnudez de sus ries al igual que su vestitncnta rnás que indicar que se trata 
de u na princesa por su senci llez ] a hace aternporaL es 1 a factura de las 
forlllas la que nos habla de un vocabulario r0l11ftnlico. LInas flores en las 
Inanos y en un jarrón que se encuentra sobre el piso son e1 adorno de la 
pieza. La escultura hoy se encuentra en el Palacio Real de Bé1gica. 

En juJio de 1844 el rey Leopoldo I c0J11isionó a \\'interhalter para 
que pintara a los tres infantes: I-Jeopoldo. Felipe y Carlota en cuadros de] 
JlliSIll0 tan1ai10 y al/X gellollx . los cuales serían colgados uno junto al otro. 
De los del príncipe y su hcnnano se hicieron réplicas en J11CnOr tanlaño y 
recortadas para fOrlllar unos bustos ovalados. que fueron enviadas a la 
Re ¡na \' i e t o r i él en I 844. En 1 a e o 1 e e ció n ro{ e El] Be] g a s e g u ar dan J o s de J 

príncipe y su hernlano~ pero el cuadro de Carlota no se sabe donde quedó. 

110 Richard Ornl0nd. Franz Xavcr \Vinterhalter and the courts in Eurnpc 1 R30-1 X70, 
Lnndoll, J YY2, p. 182. 
111 Los ahuelos de Cm"lota, Luis Felipe y ~1 arra Anlcl ia ocuparon el trono de Francia, de 
1830 a 184X cuando fueron derrocados. Para la Reina Vicloria pinl{) entre 1841 y 1 R71 nlás 
de cien tejas. Richard Onl1ond~ ~)P eit. p. 37. 
112 En una sala hay más de quince obras y entre ellos están Jos padres de Carlota. 



· , Existe un grahado de [).1. Desvachez en la colección Witt Print del Instituto 
de Arte Courtauld en Londres. 11 ~ 

l~n 1850, dos aflOS después de que fuera derrocada la 1110narquÍa 
francesa y desde Inglaterra~ bajo los auspicios de su abuela~ \\'interhaltcr 
ejecutó, un cuadro cuyo 1l10tivo era dejar constancia del Juto de la pequeña 
por ]a Inuerte de su Il1adre. Esta obra desde el siglo pasado esta rodeada de 
incerticllllnbres. No fue incluida en la lista que \\'interhalter hiciera de su 
obra y publicada. años después~ en 1894 por Franz \Vild. Hoy se conoce. 
por estar en el t\·1useo de la I)inastía en Bélgica. un pequeilo óvalo con el 
busto de la pequeña. 111irando de frente al espectador: la cubre una capa 
negra y se ilul11ina su rostro por el lado derecho. el efecto es suavizado por 
los caireles que flanquean la cara. El cuadro se aleja de la tradición neo
roeoeG y se acerca. por el juego de luces y sCHnbras, a un rOIllanticisll10 
telnprano. El cuadro. dice la tradición. 10 tenía la reina t\1arí a AIne li a y 
c.uando Carlota se desposó con ~1axinliliano éste lo recibió C0l110 regalo~ a 
el1a la abue la le re galó un a serie de j oyas. 114 El f\1useo de ] a Dinastía en 
uno de sus antiguos álbuJ11e.s guarda u n recorte de un periódico sin fecha y 
sin título. que nos lnuestra otra cara de este cuadro. Una niña de cuerpo 
entero. se encuentra de pie en un interior que se abre al exterior. a través 
de una pared adornada por una enredadera de rosas blancas. Ella va vestida 
con su capa negra pero lleva una falda blanca lo cual suaviza el luto que se 
percibe en el cuadro pequeño. Finalnlente una copia de este cuadro, o lal 
vez el orif!ina1. se encuentra en el Castillo de Artstetten sin atribuírsele a 

'-

\\"i nterhalter. 115 (fi ~s. ~8. 38.] ) 
~, 

Otro retrato de Carlota que claranlente evoca la pérdida de su 
lnadre. es el que le hiciera Ed\vin Henry Landseer en ] 851 (fig. 39) en 
don den o s ó loe 1 ves t ido n e g ro y 1 a e i n t a t a In b i é n n e g r a q u e )] e va ale u e 11 o . 
sino la actitud reposada. y tllelancólica de la 11lodel0, la ausencia de joyas~ 
el pelo recogido y las flores lnarchitas que lleva en la Inanos, nos enfatizan 

113 Los cuadros fueron fechados a po.\'ft.'/'iol'i por su sohrino Franz \Vild los da con10 
pintados en 1 R43. Estudios más recientes los sitúan a fines de la década. 
114 Las joyas de la Reina Mmía Anlclia fueron valuadas en 280 953 francos de las cuales 
la cmpcratliz rccihió 70.305 francos. 
115 Al Ci.l~tillo de ArL'\tetten, residencia del hcrn1ano 111cnor de ~1axinliliano el archiduque 
Carlos Luis ,llegaron rnuchas de las pertenencias de ~1axinliljano dcspués de su muerte. 
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la ex prcsi ón de do 1 nr de las facci ones. adelnás el aut or colocó 1 a fi gura 
sobre un fondo de paisaje unos cipreses. que evocan y sitnbolizan la l11uerte 

de un ser querido. Si bien en el cuadro atribuido a \Vinterhalter Car10ta 
parece tener 111enos de diez años~ en éste ella se encuentra retratada. en 

plena adolescencia. 

Ornl0nd. para la ex posi ción de \\' i nterhalter en 1979~ j ntrodujo un 
cuadro con el títu10 Una !lino llanuu/a la princesa Carlota ~ pero el 
i n ven t a r j o deL e o poI do 1 s Ó 1 o lo id en t j fi e a e o III o .. e a b e z n den i ñ a" y 
tal11poeo está apuntado en la lista de \Vild. Hoy los belgas lo atribuyen n 
Hern1UnJl \VinterhalteL hern1ano de Franz. y lo clasifican C0I110 un cuadro 
de f!énero ,11 (¡ .... 

Cuando Carlota tenía 17 años fue retratada ele cuerpo entero por 
Nicaise de Kcyser,ll7 (fig. 40) Probablctnente se trate del retrato que 
tradicionaIrnente se hacían ciertos sectores de la sociedad cuando los 
jóvenes iban a casarse o eOIllO una presentación previa al C01l1pr0l11i so. E11a 
lleva un ve.stido largo J11anufacturado con tul y encajes vaporosos de color 
blanco. de an1p1io escote y 111anga caída sobre los brazos l luce C0l110 único 
adorno unos racin10s colgantes de unas tlores bernlel1ón, C0l110 joyas. 
porta dos brazaletes de hijos de perlas. el de la J11anO derecha de cinco hijos 

tiene C0I110 broche un pequeño portarretratos. la illlagen Il1ascu1ina que 
aparece es posiblen1ente la de ~1axÍlniliano y de esa JllanO cuelga un 
pañuelo blanco de encaje. Es de notar que el retrato de ]a reina ~1aría 

l\ 111 e 1 j a he (' h o P () r \V i n ter ha lt e r e 11 ] g 42. t a 111 b i é n 11 e va h a en 1 a 111 a no 
ízquierda una pulsera de hilos de perlas y corno broche un portarretratos y 
una figura I11asculina en él -la joya fue típica del siglo. En la IlHll10 

i zqu i erda (~arl ota Ile\'a otro brazal ete tnás de 19 ado cuya fi gu ra no se 
distingue. Sig.uiendo la tradición, el autor flanquea a la persona de Carlota 
por la consabida co)uIllna. el cortinaje y un alnplio paisaje de fondo~ sobre 
una 1l1eSa se encuentran sus ~uantes. su abanico \' un arre~!1o 110ral en un 

~ . ~ 

gran jarrón de porcelana. cierra la cornposiciól1. De la nlÍSJ11n época que 

este retrato debe ser la escultura en yeso del artista belga Joseph Jaegues 

116 Richard OrnHlIld, 011 dt . p. 198. 
117 El cuadro se encuentra en las caSil'\ consistoriales de Anlbcrcs nliuc 259 x 155 
trala de un retrato al oJeo. Nicaise dc Kcyscr (1 H 13-1 gX7). 

y se 
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Ducaju, quien la representa conlO una bella y joven 1l1ujer, antes de 
desposarse, las flores son el Tllotivo principa1 de decoración ya que las lleva 
tanto el pelo conlO alrededor de los encajes del vestido. (fig. 4]) Ducaju 
fue el escultor tanto de Leopoldo L C0l110 de Leopoldo 11 su herlnano. 

La hi storia del matri 1nonio y de su vi da en M iraInar sería descrita en 
varios lienzos por el pintor originario de Trieste~ Cesare Félix George de]]' 
Acqua. (fig. 42) El prinler cuadro de este ciclo c01l1ienza con la cerelllonia 
religiosa del 1l1atrinlonio en la corte belga, cuando Maxilniliano insistió en 
que el pintor estuviera presente en Bruselas el día de la boda el 27 de julio 
1857. 118 Dell' Acqua había vivido ya en París y en Bruselas se encontraba 
con uno de sus }1enllanos~ sin el11bargo por su lugar de origen estaba 
vinculado a Trieste. 1lY La serie continuaría con la visita de los 
enlperadores Austríacos a I\1iranlur y con Jos bailes de despedida. Dell' 
Acqua trabajaría de 1858 a 1866 en diversas cOlnlsiones para el Castillo de 
~1iranlar, ya fuera desde su estudio en Bélgica o en ~1iralnar. COIll0 queda 
dicho f\1axinli1iano ideó que su pintor fuera asesorado por el historiador 
Pietro KandleL para que se f6¡·I11ara una historia tanto del sitio donde 
estaba ubicado el Castil10 de t\1iran1ar C0I110 de los eventos que dotaban de 
historia a los archiduques. 

Retratarse con el traje típico del Jugar fue para MaxinliJiano y 
Carlota el principio por el que c0t11enzaba una identificación con la región 
que se les daba para gobernar. Cuando Francisco José n0I11bró a 
f\1axinliliano gobernador del reino L0I11bardo Véneto, la joven pareja 
ocupó su residencia en ~1i lán en ] 857. Durante su estanci a~ Carlota fue 
retratada de frente. vestida a la usanza 111ilanesn por el artista belga Jean 
Portaels.l~o (fig. 43) Portaels había sido pintor de la corte Belga y cuando 

f\ i1axil11iliano y Carlota se fueron af\1ilán él los siguió. 12J Sin enlbargo 
conservar la LOlllbardía para Austria resuhó inlposible. LJna conflagración 
i nternaci ona] por prirnera vez los rebasaba. I-,os ejérci tos franceses 

11 R Laura Ruaro Loscri, op cit. r.19.7. La dote de Carlota fue de tres nlilloncs de francos 
una sunla cnornlC para la época. Luis Wccknlann, 110 cit. p. 35. 
119 Nació en Tlicste en 1821 y nluri6 cm Bruselas en 1904. 
120 El cuadro se encuentra hoy en e[Ca6tillo de Miranlar. 
121 Rossella Fahiani. op cit. p. 1 15. 'MaxinlÍliano le había conlprado dos cuadros 
describiendo el cercano oriente hechos en 1842 antecediendo su propio viaje. 
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c01l1andados por Napoleón 111, junto con los ejércitos de la casa de Sabaya 
derrotaron a Austria. Magenta y Solferino fueron tri unfos del que Inás 
tarde sería su ali ado en la enlpresn nlCX j cana, Napo león 111. Carlota y 
~1axiIl1iliano se tuvieron que retirar a su castillo en Miranlar. 

En Miranlar. Carlota sería introducida por su consorte a otros gustos 
que los aprendidos en la corte belga. Carlota se fanli liarizó a través de] 
coleccionisI110 de MaxiIniJiano. con el arte egipcio como un toque de 10 
exótico. A pesar de que f\1axinliliano consideraba Inás avanzada a Carlota 
pues cuando el decía "é] era liberal pero esto no es nada junto a la 
enlperatriz que es l'o.1a."122 el C0T11entario se ha de haber referido a ciertos 
aspectos socio-políticos. pues los gustos de t\1axinliJiano c0I11prendían otras 
culturas. La egi ptolllanía se encontraba en todo su esplendor tanto en 
Francia COIll0 en Austria. 

EJ priJl1er retrato que conocenl0S donde a Car10ta se le representa 
C0I110 soberana es la obra que hiciera Ed\vard Heinric.h en 1863. (fig. 44) 
El había sido contratado en 1860 para pintar un gran cuadro con el árbol 
genealógico de las dinastías de los Habsburgo y Lorena. No es un retrato 
frontal si no de tres cuartos Inirando hacia Maxin1i1iano que aparece en su 
péndante. El pelo ]0 lleva recogido y un cairel le cae sobre e] hOlllbro, no 
lleva joyas y COIl10 SíIllbolos reales ]]eva una corona de oro y una capa de 
anl1iño le cruza el h0T11bro. 123 De este cuadro se hicieron varias litografías 
en Europa que circularon tan1bién en ]a Ciudad de !\1éxico. de donde 
probablenlcnte se copiaron los óleos que hoy se encuentran en colecciones 
In e x j can a s . 1 2·t e II r i o s o e s no t a r q u e 1 a iTn a gen en 1 a s e s t a s e o pi a s e s t á 
invertida con respecto al original. Si bien la inlagen se difundi6 a través de 

]a litografía. su retrato oficial C0l110 enlpcratriz de I\1éxic.o solicitado en 
Europa llegaría hasta 1865. 

La salida de MiraInar. el viaje y la recepción de los enlperadores a 
Veracruz y su paso por Córdoba y Orizaba ha quedado descrito en el 
capítulo anterior. EnlpeCeI110S la historia de Carlota en t\1éxico desde su 

122 José Iluniaga, np cil. p. 6.l 
123 El ser plinccsa helga le pennilfa el uso de la corona. 
124 El cuadro fue hecho por ~1oralcs Van Eydcn y se encuentra en una (;o]cc(;ión plivada. 

..J 



paso por Orizaba donde eIllpezó su labor por las obras de benefjcenci a. Las 
inlágenes que se rescatan de los álbuIlles son de gran ingenuidad sobre todo 
en la que ellos dos hacen una parada en Escanlela de Orizaba. La acuarela 
en color la guarda la biblioteca Nacional de Viena y la litografía fue 
reproducida en el álbulll de Miran1f\r a t\1éxico. 

l)e su paso por Puebla se hizo un tiraje linlitado de álbunles con las 
fotografías de f\1anuel Rizo: el cual tienlpo después se convirtió en una 
pequeña publicación Breve Noticia del recibillliento y Pern1anencia de S.S. 
f\1.r\1. en la ciudad de Puebla donde se reprodujeron en litografía los 
an1bien tes tant o interiores C01110 exteri ores de 1 reci biIllien to. L.Ja nota vi sual 
preponderante son los espacios vacíos, St:? le da inlportancia él la preparación 
que hu bo para recibi rl os. pero sólo una i 1l1agen es un testi go de 1 a 
111 U lti tudi nari a recepci ón. Las efi g ¡es de los enlperadores aparecen 
recortadas en pequeños óvalos. se reprodujeron sus facciones y su 
induIl1entaria t0l11ada de las fotografías a las que los litógrafos habían 
ten ido a e e e s o d e s d e p r i n e j pi o d e e s e a ti o . e a r lo t a p él S Ó S u p ri 111 e r 
cUlnpleaños en la ciudad de Puebla donde se 1e había preparado un arco de 
"caprichoso gusto pero elegante. dedicado por el be110 sexo de Puebla ... "125 

Los arcos que en tienlpOs co loni ales habí un servido para desplegar 
c.olllp1icados nlensajes de bienvenida a los virreyes ahora~ COll10 decía la 
prensa. se "plantaban COIllO árboles." En honor de Carlota. al Paseo antiguo 
de San Francisco. se le call1bió de Il()lnbre al de Recreo de la En1peratriz. 

Antes de su l1egada a la Ciudad de f\1éxico. el 4 de junio de 1864. en 
San Juan del I~ío. Illunicipio de Querétaro. e1 cabildo había proI11ulgado a 
C~ar1ota ~J\nlalia patrona y protectora de dicho distrito detcrn1inándose que 
"en la plaza principal se colocara una estatua que representara a la soberana 
que C0l110 111adre tierna ha de enjugar nuestras lúgrill1as y que se fOJ'lnc una 
sociedad de seiioras para que ejerzan la beneficencia pública a nOlllbre de la 
en1pcratriz que el cielo nos ha legado." 126 El 1110nun1ento finahl1ente no 
fue levantado pues en opinión de ~1axinliliano no se les debían levantar a 

125 José Ituniaga. np cit. p. 225. 
126 El Pájaro Vcrdc,"Estaluu a S.l\1. la cnlpcratriz" 4 de junio 1864. (BDSPP) 



las personas que todavía Yivían.I~7 Sin clnnargo es interesante notar el 
1l1odo de di ri girse a la emperatri Z COlll0 IIrnadre tierna 11. La hi storia 
1l1cxicana en su discurso ya había encontrado un "padre", el cura Hidalgo. 
pero las heroínas de la Independencia no habían ocupado el papel de madre~ 
sólo una figura celestial había llegado a ser la "nladre del pueblo nlexicano" 
la Virgen de Guadalupe. /\hora, a una fig ura 1110nárquica. le daban esa 
posibilidad. ¡Carlota podía aspirar a ser ]a lnadre terrenal de Jos 
nlexicanos! 

En Puebla uno de los discursos incorporaba la nlis111a inlagen: lila 
augusta En1peratriz se encarga. ya 10 sabéis. de la tarea de consagrar al país 
todos los nobles senti tnient os de una vi rt ud cri stiann y toda ]a dulzura de 
una ll1adre tierna." 12~ Este tipo de discurso 10 podenl0s seguir encontrando 
a Jo JarQo de su breve estadía. 

~ 

El progran1a de l1egada a la ciudad de f\1éxico preveía la entrada por 
Xochinlilco y Mexicalcingo: sin elnbargo hubo un canlbio de ruta unos días 
antes. pues ellos. los soberanos. querían antes de entrar a la Ciudad visitar 
!lel célebre santuario donde se venera la Patrona de I\1éxico y descansar 
cerca de un lugar sagrado la noche anterior a su entrada."129 El paso por 
la \'i11a de Guadalupe quedó registrado en la correspondencia de Carlota. 
quien ocho días después cOlllunicó sus in1presiones a la elnperatriz Eugenia: 
" 1 a v i s t a del a Vi r gen de G u a d a lu pe 111 e e o n 1110 \' i é> pro f un da 111 en te. e r a 
COtll0 una gran reparación histórica aquel hOll1cnaje rendido a la protectora 
de los indios por un descendiente de Carlos V al disponerse a ocupar el 
trono de T\1onteZU1l1a (sic)," 130 El paso al sant uari () de la Vi rgen era un 
reconocitniento al poder de la inlagen conlO protectora del pueblo 
111exicano. una liga a la religiosidad del nlcxicano independiente de la silla 
catedralicia, No sólo en esta ocasión (~arlota reconoció el poder de la 
\'irgen sino que SieIl1pre festejó el "santo" de la \'irgen y desde 1863 
guardaba "un riquísinlo relicario con una inlugen de la Virgen de 

127 AGN. docunlcnto 523, 23 de oCluhrc 18h5. La caja de agua se coronaría con una 
estatua de Carlota y cuatro hajoITclicvcs esculpidos por José Noricga. 
128 Advcnin1iento, 00 cil. p. 221. 
12Y .lhi.Q. p. 256. 
1 3 () J {} s é It u ni a g a, 1.) p e i l. p. 1 4 R. 
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G uadalupe, 11131 En dicicIllbrc de 1864 se preparó un cerenlonial 'para la 
ficsla V fueron invitados todos Jos Illicf11bros de la Acadclllia de San Carlos. 

r 

Sus plegarias y confianza en la ayuda que la \'irgen daría a sus proyectos la 
podenlos observar en sus cartas. En octubre de 1866 ya desde Europa 
escribe "recoIllcndé este asunto [el Concordato) a la Virgen de Guadalupe 
nuestra patrona antes de sa1ir." 13: En un dOCUI11ento sin fechn se le pide a 
Julius Hofflllann que arregle las casa del cabi1do de GlladaJupe para los 
e 111 pe ra do res y s e 1 e dan in die a c ion e s p re e i s a s s o b re] o s nl u e b ] e s y I a 
decoración. D3 

Los reyes. C0t110 les decía el pueb10. "bajaron del tren [proveniente 
de la Villa de Glladalupe] en la plazuela de Villalnil [hoy plaza Aquiles 
Serdán] y entraron por las calles de San Andrés~ Vergara, Correo, Profesa 
v las dos de Plateros hasta l1eear al atrio de la Catedral. En el tránsito el 
~ L 

carruaje se había detenido en cien ocasiones para recibir presentes de 
adllliración. escuchar la lectura de versos entusiastas o conocer las fachadas 
de edi fi ci os COll10 el Co] eg i o de f\1 i nería que sobresali ó en su 
ornan1eIltación espléndida."13>l "Las azoteas. los balcones. las prolllinencias 
de los edificios. los quicios de las calles. las aceras. las pInzas, todo 
rebosaba de curiosos que gritaban ensordeciendo el espacio con su 
algarabía ... [':1 pueblo veía con asotnbro aquel1a pareja de extranjeros 
her1110S0S~ que según le decían ya eran 111cxicanos y 10 iban a gobernar para 
SieJ11pre. "135 

f\1aría Carlota An1alia l1iba a cUI11plir 23 años. Alta. blanca 
sonrosada~ de profusa cabellera de color castaño oscuro. de ojos pardos, de 
l11irada franca y penetrante no se parecía a ninguno de sus retratos. Vestía 
en esa ocasión u 11 t raje de seda azu 1 y blanc()~ Illantcleta az ul y capota sin 
otro adorno que unas flores. Daba con su sencil1ez una lección contra el 

-------_ .. _----
131 Cana de Pahlo Antonio de Niño Jesús a Gtlli~ITCZ Estrada. 13 de no\'iemhre 1863. 
folio .t4lJ. ('aja 110. (l-IHStA LC~). El regalo hahía sido hecho a nonlhrc dc las Señoras 
Poblanas en la que se suplicaba que interpusiese sus ruegos con su Augusto esposo para 
4uc janlás en f\1éxico hubiese tolerancia de cultos. 
132 Luis WecknHull1, 0D cit. p. 142. 
133 S.r. folio R2Y. caja 1 ó. (HHStA). 
134 Juan de Dios Pcza t op ci t. p. 139. 
135 I h i ~t. p. 14 O . 



t ~.... . 

56 

lujo exagerado de las que la recibían y hacia saltar las gracias naturales de 
que estaba adornada." 13h 

De acuerdo al progranla elaborado~ Carlota sería recibida con un 
arco hecho expreSaIl1ente para el1a~ las encargadas de hacerlo serían "Las 
señoras nlexicanas (quienes) dedicarían a la elllperatriz Carlota, un arco 
que deberá ser decorado con flores y las Gracias. según el Illodelo que se 
adopte por la c0l11isión de señoras. que se nOIllbren al efecto." 1 ~7 La 
c01l1isión de 11lujeres recurrió a t\1anuel Serrano, el hacedor de 
escenografías y escenas populares. A la obra se conoció conlO el Arco de 
las Flores y fue colocado al llegar a Betlenlitas. Según la descripción del 
periódico era "de orden gótico ogivo y en el se advertía ligereza. suavidad 
y b u e n g u s t o. " 13 8 L a en llJll e r a ció n d e s II S vi rt u d e s e o r re s pon día n a I a s 
cualidades feIlleninns que se esperaban de las nlujeres en el siglo XIX, El 
carácter feJlleni no de 1 arco se reforzaba con los dísticos y sonetos que 
llevaba inscritos. Haciendo uso del valor sill1b61ico Carlota era: 

C0l110 el iris que brilla en la tonnenta. 
En' f\·1éxico Carlota se presenta. 13 l) 

Los sonetos que continuaban no olvidaban el valor de Inadre que 
ahora de nueva cuenta se invocaba 

Esposa de un 1l10narCéL su aln1a pura 
Divide entre sus pueblos y su esposo 
Abre al uno su pecho cariñoso 
y da a los otros I11aternal ternura l40 

\'isuahnente hay testiJnonios de los arcos tanto por fotografías c.onlO 
por litografías. Antonio 1:"lores presentaría en la exposición de 1865 
....... '"..........,, ____ • __ ._ .. ______ ~L ....... _________ ~ 

13ó I hidcnl. 

137 El P¡íjaro Vente, 14 de abril I X64. (BDSPP) La lista la encahczaha la Sra. Alnlontc, la 
Sra. del gral. Salas, la Sra. de Sa!azar, la hija de Gutiéncí'. Estrada y algunas otras danlas 
de falacio junto con dos regidores. 
138 La S()cjcdad~ 16 de junio 1864. (BDSPP) 
139 I hiderll. . 
140 Ihidcnl. 
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litografías de los arcos copiadas de fotografías. Mientras que la fotografía 
nos da la idea de un espacio reducido y con poca luz las litografías lo 
agrandan. liInpi an e i)u Ini nan. 141 (figs. 45, 46) 

La pareja había llegado finalmente a su destino después de dos meses 
de viaje en barco. tren. carroza~ diligencia y a caballo. En su recorrido, 
recibieron 111últiples 111uestras de afecto en distintas poblaciones incJuyendo 
algunas por las que no pasaron. En palabras de Carlota. el viaje le había 
dejado "una extraña iInpresión, los 11lexicanos se deshacían en excusas por 
el nlal call1ino y les aseguranlos que no era nada~ pero no hay palabras para 
expresar]o. se necesitaba nuestra edad y buen hUlllor para no estar 
agotados. ni tener u na costi lIa rota." 1·¡2 

La residencia a la que l]egaron fue el llaJllado Palacio Nacional que 
pronto can1biaría de nOlllbre por el de Palac.io Itnperial~ sin enlbargo los 
prillleros 111cses se le siguió lIaIllando así. 143 La adecuación de las obras 
para sus residencias est uva: "bajo la Illano conocedora de MaxinliJiano." 
Carlota había traído. por los 1l1Cnos. dos cuadros de vistas de Venecia COlllO 

regalo de) tío Joinvil1e que finalInente colocó en Chapultepec. 144 Venecia 
tenía para ellos recuerdos especiales: ya en f\1irarnar. Carlota había copiado 
una vista de San Jorf!e de Venecia de un cuadro de su colección, de] autor 

~ 

J, B. t\1oer. 

L,as tareas de la elllperatriz en cuanto a Illantener una cOlnunicación 
escrita fueron 1l1últiples: sostenía correspondencia con las cortes europeas, 

I 

. con lo eua] debió haber pasado varias horas de su día sentada tras un 
escritorio. pues ella 111isI11a preparaba los borradores que después serían 
copiados por los alllanuenses. ullnbién preparaba de propia ¡nano algunos 
de los decretos de l\1Llxin1iljnno~ notas diplol11áticas de Ahnonte o ciertas 
e i re II l a res. 145 A 111ás de escri birJes a s II s allegados, ) os suscribía al 

141 Ver capítulo: As; circulahan SIlS i111fÍgcIlCS pp. 1 g4-185. 
142 José Ituniaga, op CiL p. 149, 
143 La pIÍrncra papelería que se us() pru'a los uocunlcnlns llevaba grabado el nlcmbrctc de 
Palacio Nacional. 
144 José Ituniaga, op cit. p.15Y. 
145 Luis Wccknlunn, 012 el1. p. XII. 
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periódico, así recibieron L' ere NOllvelle, la Reina Amelia, su hermano 
Leopoldo el duque de Brabante, la duquesa de Norfolk y el ministro 
Hidalgo entre otros. 146 En su opinión el periódico estaba bastante bien 
escrito y contenía decretos y noticias inlportantes tanto mexicanas como 
europeas e incluso novelas como Los cazadores de abejas, de escenas de 
costumbres nlexicanns que ella recomienda. 147 En su correspondencia 
cOlllentaba los artículos sobre el hnperio pero tanlbién Jos artículos y 
caricaturas en periódicos de oposición como La Orquesta. Después de la 
creación de El l)iario de] Inlperio sugería a Maxinli liana la publicación de 
nlaterial en el periódico oficial de artículos que encontraba en otros 
periódicos cuya reproducción le parecía conveniente. Fue a través de estos 
envíos de la prensa, q'ue sus allegados se enteraron de algo de 10 que 
sucedía. Los recortes de prensa en los archi vos de Carlota son mú1tiples y 
variados en su elección de fuentes. 

Las fotografías que se tienen de Carlota antes de su partida a México 
nos Inuestran dos caras, el de la princesa y el de una 1l1ujer de la burguesía 
decin10nónica. El atuendo que lleva Carlota para sus sesiones, a excepción 
de la t01l1ada por Malovich~ es el de calle y el fotógrafo elnpJea el mismo 
111uebJe, la 1ui S 111 a corti na y el tapete que para los clientes selectos tanto de 
Mayer & Pierson, (fig. 47) c.olno de Disdéri, Ludovic Anger, Robert 
Binghanl ó Louis Ghenlar. Vestida de negro, cubierta por un chal, . 
sosteniendo un libro, vista casi de espaldas, nunca sonríe ni ella, ni las 
1l1uchas que posaron en esos años. La carIe de visite codificó una manera 
de presentarse ante el fotógrafo. La variación en las poses estuvo por un 
.Iado vinculada a la tradición del retrato pictórico y por otro abrió, por su 
innlcdiatez, otras nlaneras de ver. 

En Trieste, Malovich haría los dos retratos oficiales de los futuros 
soberanos. (fi g. 48) Para su retrato cOlno enlperatriz ella lucía un vestido 
blanco largo, con las 111anos cruzadas al frente sostenía un abanico y algún 
tipo de tapado, sus 1l1uñecas estaban enjoyadas con hileras de brazaletes. Su 
cabel lo estaba recogido y coronado por una guirnalda de flores, todavía no 

146 Les envió suscripci6n a la reina María Anlclia, a su hcnnano Lcopoldo el duque de 
Brabante, y a Jos~ Hidalgo entre otros. 
147 Jos6 lturriaga, QP cil. p. 195. 
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una corona de oro, su cuel10 est.aba adornado por un eoHar de dos hilos y 
aretes largos de perlas pendían de sus oídos - sobre el vestido l1evaba una 
condecoración. La simplicidad de] fondo y la complicación de transportar 
las luces nos hace suponer que Cadota asistió al estudio de Malovich en 
Trieste en la cal1e de Vía del Torrente # 16. Se sabe que hasta Napoleón iba 
a la casa de Disdéri. Sin en1bargo y por ser una ocasión especial el 
fotógrafo pudo haber ido a Miramar (como había ido a Lacroma a 
fotografiar los terrenos del futuro proyecto) y un telón se extendió para 
hacer un fondo neutral. Esta fotografía sería copiada por otros fotógrafos, 
tal es el caso de Ghénlar freres de Bélgica y por litógrafos tanto en Europa 
conlO en ~1éxico. La imagen se difundió durante largo tiempo; antes y 

después de su partida de Miranlar, tanto en, la prensa como por las 
pequeñas carre de visite que se vendían. Carlota hizo difundir su inlagen 
conlO enlperatriz tanto en Anlérica C0J110 en Europa, pidiéndole a Frau 
Stoger su distribución. La antigua dan1a de conlpañía dejó constancia de 
haber obedecido la voluntad de Carlota al enviar "fotografías de Carlota en 
atuendo de enlperatriz. I

'148 ¡ Esta inlagen llegaría a ser uno de los íconos 
ilnperiales de Carlota! 

Por 111edio del fotoITIOntaje se logró yuxtaponer elementos no 
existentes en el nl0111ento de i Inpri I11ir el original, ellos se hicieron de 
diversos tipos: aquellos que aglutinaban una serie de personajes, los que 
repetían una inlagen con distinto fondo y otros que con la superposición de 
las inlágenes contaban alguna historia. Conlo ejemplo de los prilneros 
tenenlOS ]os que se fornlall alrededor de Carlota rodeándola de sus dalnas o 
las de MaxinliJiano junto a sus colaboradores. Con distinto fondo tenelnos 
fotografías de Maxin1iliano y Carlota en el estudio de Mayer y Pierson de 
ca. 1857, Y después encontranlOS la inlagen con un fondo enjardinado. 
COlllO ejenlpl0 de los últinlos está toda esa producción que se dio después 
de la ejecución de Maxilniliano y en la que aparecen juntos Carlota y 
Maxinliliano a pesar de la separación. 

Si Carlota fue la encargada de fOflnar la historia en inlágenes a 
través de los álbullles de fotografías que confeccionaba, como el que se 

148 Ibid. p.96. 
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conserva en Chapu ltepec, 1 ~y ~1axi n1iliano ]0 fue de COJ1li sionar ]os retratos 
oficiales C0l110 soberanos. La historia del patrocinio de estos cuadros la 
henl0s visto en el capítulo anterior. Veanlos ahora los cuadros de Carlota 
ya C01110 elnperatriz. Seguranlente posó para Winterhalter en su estudio de 
París en el nun1. 2 rue Basée du Renlpart en Chaussée d'Antin en la orilla 
derecha del Sena en París~ o el fue a donde ella se hospedaba -las dos 
forInas eran acostulnbradas. No hay noticias de que Eugenia les hubiera 
prestado el pequeño gabinete que construyó ex-profeso para que diferentes 
artistas ]os pintaran y fotografiaran en uno de los áticos de las Tul1erías.l~O 
Al I11aestro le hacía falta. a estas alturas de su call'era~ una sola sesión para 
captar las facciones de sus clientes. Lo C0l11Ún eran seis o siete sesiones. lo 
denlás a excepción de los brazos se solucionaba con los 1l10delos de vestido 
que se escogían para la ocasión. (fig. 49) 

El retrato de Carlota no es de cuerpo entero, sino de 1l1edio cuerpo. 
El cuadro estú pensado para hacer pareja con el de f\1axinliliano así que ella 
ve hacia él. Lleva un vestido blanco y de la corona de oro sale un tul que se 
recoge en el frente del vestido. todavía no lleva la banda c.on la 
condecoración de San Carlos. Las facciones de Carlota no son las de la 
fotografía de ~1alovich sino una interpretación personal de Winterhalter, 
en la que hay un alarganliento de éstas. 

E1 retrato de Winterhalter no llegó a ser el retrato oficial, ya que en 
palabras de Hidalgo: el 111édico no le pern1itía al pintor la n1anufactura de 
los cuadros de corte. La historia Inas bien confirnla, que fue el éxito 
abrun1ador que tenía. 10 que le in1pedía aceptar 111ás cot11isiones. Ya que en 
) 865 ejecutó 9 retratos incluyendo los de Jos enlperadores de Austria: 
Franci seo J osé y Eli zabeth. \Vi nterha her para llevar a cabo esa C.0111isión 

fue a Austria poco tienlpo después de la partida de ~1axill1iliano y Carlota a 
f\1 é x i e o. E n A u s tri a n o s Ó lo pi n t Ó los re t r a t o s o fi e í ale s, sin o d o s n1 á s el e 1 a 
clnperatriz y uno de la 111adre la archiduquesa Sofía. Es probable que 
debido a que la corte austríaca ya contaba con los retratos ejecutados por 
\\'interhalter; la archiduquesa ahora quería tener, los de su querido 

14Y Ver el capítulo: Asi circulaball sus imdgelles pp. 191-93. 
ISO Richard Ornl0nd, 012 Cil . p. 48. 
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Maximiliano pintados por el misn10 autor -el de Carlota iría a México. 
Winterhalter para la comisión austríaca tuvo un estudio en el Palacio de 
Schonbrunn y le pagaron 30,000 florines por los dos retratos oficiales. El 
precio en principio, era cuestión de tamaño más este se fue incrementando 
a medida que el artista fue obteniendo mayor renombre en las cortes 
europeas. 151 

Si bien Winterhaher tenninó los retratos de medio cuerpo, la 
conlj sión para ejecutar los retratos imperiales de cuerpo entero se la pasó a 
Albert Graefle. su antiguo conlpañero en la Academia de Munich. Ambos 
habían estudiado bajo la dirección de Schnorr y de CorneJius, quien fuera 
director de la Acadenlia desde ] 825. Sin embargo tanto él como 
WinterhaJter se separaron de la corriente nazarena de Overbeck y 
Cornelius entrando y saliendo al neoclasicismo, al neo-rocoeo, y aún a un 
r0l11anticisI110 restringido -sobre todo en obras no oficiales. 

La relación de estos artistas fue Inás allá de los años escolares: al 
obtener Franz gran éxito en París, necesitó un taller bien organizado que le 
pennitiera satisfacer todos las delnandas de sus clientes, eno estuvo a cargo 
de su hernlano Hernlann y de otros artistas, entre eIJos Graefle. Albert 
llegó a París en 1839, año en que Winterhalter en1pezó a trabajar para Luis 
Felipe cuando la ayuda de los artistas para hacer copias, litografías y 
contribuir a pintar los vestidos y los accesorios, se le iba haciendo 
indispensable a su antiguo cOlllpañero. 152 A nlás de ser asistente, Graefle 
nlantuvo un estudio independiente que le perluitió participar en varios 
salones, finalnlente regresó a Munich en 1859. Los térlni nos alnistosos 
continuaron, pues fue por su recon1endación que Albert trabajó para la 
corte inglesa a principios de los años sesenta y luego le envió la cOlnisión 
de Maxinlilinno y Carlota a Munich. 153 

151 El cuadru de Lcopoldo I hahfa costado en 1 H39 nliJ quinientos francos; el de Luis 
Felipe 12 000 francos; los dos retratos oficiales de la Reina Victoria y el Principc Alberto de 
1843 costaron 300 guineas y los de 1853 de Napoleón y Eugenia tuvieron un costo de 24 
000 francos. 
152 Los retratos de la reina Victoria y el príncipe Alberto fueron copiadas por la nlitad del 
precio por el propio artista y fueron copiadas por la tercera parte en el estudio de 
Wintcrhalter. Se hicieron nlás de 20 copia~. De n1anera sinlilar fueron copiados los de 
Eugenia y Napoleón IIl. 
153 Richard Oml0nd, 012 cit. pp. 42-46. 
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Graetle enlpezaba su cOlnisi6n C0l110 una copia ya que exigió que Jos 
originales le fueran Inandados, de ellos t0l11Ó el rostro. (fig. 50) El modelo 
a seguir al ser de 111edio cuerpo, no le daba la solución c0l11pleta por lo que 
había ahora que encontrar solución: al fondo, a la vesti nlenta y a los 
Sílllbolos del poder. Graetle no se salió de In tradición barroca de) retrato y 
utilizó los elen1entos consabidos: nlesa~ sillón, corona, gran colun1na, 
anlplio cortinaje y paisaje idílico para forIllar la escenografía donde 
desarro liaría la obra; el interi or se nlezcla con el exteri or a través de un 
gran vano donde la alfombra roja del dosel se confunde con la tierra del 
bosque que se visllJlnbra. Para la figura contaba con el retrato de 
Winterhalter para seguir de cerca las facciones y para el vestido contamos 
con una carta de Hidalgo a Carlota en donde le dice que el pintor ha 
exigido que se le C0l11pre un vestido" de raso blanco con encaje de perlas 
hecho por MITI .. Boyer del 17 de Rue de la Pai x que es la costurera que 
hace los vestidos de la princesas que se retratan con Winterhalter. Yo no he 
querido negarnle a esto sin ernbargo no estoy autorizado a hacer este 
gasto."IS.' La infornlución de Graetle [o de I-lidalgo] no era la JlltlS 

avanzada, el 1l10disto de Sisi y Eugenia de rvlontijo era Worth, quien era el 
nlás cotizado dictador de la r110da en los ailos sesenta y el más enlpleado por 
la realeza, con cuyos vestidos decidían retratarse, La literatura dice que 
Carlota compró en el taller de \Vorth varios trajes para el viaje a tvtéxico. 
tener un nl0disto 111asculino era un canlbio en las costulllbres rnilenarias, El 
vestido era blanco, <:01110 lo [l1arcaba el rigor de un retrato inlperial, las 
características fOrJnales del vestido eran Sillli lares, tanto a los retratos 
anteriores de Carlota, C0l110 a los de otras dUlllllS de las cortes europeas, su 
fOrtlla era de canlpana invertida. falda larga, rnanga corta y escote que caía 
sobre los hOlnbros, estaba confeccionaJo con tul, la tela de rlloda de 
reciente invención, que pern1itía al artista lucir su habilidad en las 
transparencias de los velos: adernás se elllpleó la seda, el encaje y las perlas 
con las que se rebordó, El bordado de perlas se hizo para cada uno de los 
olanes que forn1an la parte central de la falda y todo alrededor del vuelo 
del vestido, así conlO los centros de las flores de seda que caen a los lados 

---------
154 15 dl! 111arzn 1865. l.'aja ll). (HHS(¡-\). /\derl1~b de seguir de ..:erca la clahoraci6n dl!l 
rClr~tll dio seguimiento al eSL'Ulh) d~ anllas, othe fllandado hacer OU'O sello para ernperalriz 
pOl1l~ndu el (~l~n belga que l'allaha." 15 de rnay() lS()~. L'aja 1 19,(HHStf\) 
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del llloti vo central del vestido. Las perlas tanlbién flanquean y delnarcan el 
escote y los encajes. Tanta perla puso en el vestido que se le olvidó pintarle 
los aretes. COlno sínlbolos del poder, Carlota está colocada sobre los 
escalones del trono, lleva ahora sí, y no COITIO en las fotografías, la corona 
de oro y porta la banda de la orden de San Carlos a tnás de otra 
condecoración que a la usanza austríaca se lleva cerca del hombro. La Gran 
Cruz de la orden de San Carlos la fundó ella para conlnenlorar el 
aniversario del inlperio el lO de abril de 1865~ esas bandas de colores con 
las condecoraci ones se pusieron de Illoda en la corte desde tiell1pOS de 
Napoleón I.l55 La orden de San Carlos sólo fue pintada en el retrato donde 

se halla de cuerpo entero (y suponenlos a últinlu hora) pues en la copia que 
G r a e fl e h izo par a 1 a re i n a V i e t o r i a no I1 e va b a 1 a b a n d a e o n 1 a 
condecoración y es una copia idéntica a la de Wi nterhalter. La figura 
parece un nlaniquí demasiado estático no hay una preocupación por el 
nl0viIniento. La representación de una inlugen ilnperial resultó más 
inlportante que la factura de un retrato. 

Si conlparanlOS este retrato de Carlota con el que hizo Winterhalter 
de su concuña EIizabeth~ el Illisrno ruio. las serllejanzas son nlúltiples pero 
las diferencias esenciales. Winterhalter ha olllitido el pesado cortinaje y el 
paisaje bucólico ha sido extendido confundiéndose con el gran ralllillete de 
tlores que se encuentra en e 1 interior. La corona imperial de Carlota quedó 

sustituida por unas estrellas forrnadas por dianlantes que caen sobre la 
pesada cabellera. El vestido de S ¡si. diseñado por Worth, en lugar de estar 
rebordado de perlas, lleva estrellas de plata en el tul que cubre y envuelve 
todo el vestido, el perfi I del cuerpo destaca la espalda, no es frontal corno 
el de Carlota y el nl0vi 111iento del vestido enlpieza a existir. El cuadro de 
Graetle está nlás apegado a la Eugenia de 185~ de Winterhalter, t¡ue a la 
Elizabeth de 1865. Graetle fue un buen inlitador, pero careció del 
atrcvinliento de Winterhalter tanto en la conlposición conlO en el mensaje 
ya que el nlaestro. para ese entonces, se había desecho de la obviedad de los 
sínlbolos del poder y en sus fondos pen~traba un ronlanticisnlo restringido. 

155 La gran Cruz de la unJl'(1 de San C\lrlos la rcdhicron 37 personas enlre ellas su ahucia 
la Rdna ~· .. 1i.u·fa An1~lia. IsahL'1 de Brasil. Isa~11l d~ Esparla, Elizabcth Je Austria, la 
~'1arqu~sa RtK\:a Saporiti. Cl)nd~sa de Grünn~ tJanla de palacio) y tv1aria de Yvc de Bavay 
(Jama de hn nun LUIS \V el' k 111 ann. nD (Í t. pp. I ~~. 
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El retrato inlperiaJ de Carlota quedó como un fetiche y fue 
reproducido en fotografía, en litografía, en vidrio, en tazas y p latos de 
porcelana pero no fue copiado al óleo. Quedó junto con la fotografía de 
Malovich conlO un ícono Inás de la 111onarquía. Al ser reproducido por la 
fotografía se creaba la i )usión de que la tOlna hubiese sido hecha del naturaJ 
y no la creación decantada de un i nlagen imperial con siglos de tradición 
detrás de ella. ¡ Así se debían ver los 1110narcas! 

Antes de llegar a México, Carlota en sus notas de las "cosas por 
hacer" tenía el fundar una academia de pintura así como un conservatorio 
de música. 156 Más ello no fue necesario -ya que varias eran las academias 
de pintura en el reino. 

Visitó la Acaden1ia de San Carlos en agosto de 1864 y quedó 1l1Uy 

satisfecha de los adelantos del establecitniento~ 111UY particularnlente de los 
de In clase de paisaje. Seguralnente se identiticó 1l1ás con el género que ella 
111isn1a había practicado en el Castillo de Mirarnar en donde tenía 
acondicionado un estudio donde practicaba la pintura y la escuJtura. 
M ú lt ¡pi e s eje 111 pi o s d e s u o b r a p a i s aj í s tic a e x i s te n e n Mira 111 ar yen el 
Palacio de la Dinastía. Son de tarnaño pequeño, de colores cálidos y por ser 
bocetos en pastel ó acuarela sobre papel. gozan del privilegio de lo fugaz y 
lo no tenninado corno una cualidad valorada en la estética de fin de siglo. 
Por ser t!lJuisses podrían pertenecer a la producción de las escuelas a plein 

{[ir; algunos otros son copias de cuadros de su propia colección. 157 (fig. 51) 
El encontrar una acaden1ia organizada y no sólo de pintura le debió de 
haber dado placer. Ella se suscribió a la exposición de 1865 con 100 
acciones y en la ri fa obtuvo varios prenlios.1 5S 

156 En una noLa con fecha dudosa y cnnH) una ayuda de mellll)ria anotaba cntre lo que ella 
debía ha~er al llegar al nuevo país. era rund~u· una acalÍclllia de pintura así corno un 
conservatorio oe músü:a en el tllisnl0 J11CnlOranUUl11 se pregunlaba ~ual sería la organizach~n 
en Palis. Brusclas y f\lllhcrcs. José lLurriaga. na l,:il. p. 1 ó3. 
157 C~u'hHa solfa regalar ahanit.:os de~orados pUl' ella cuando se los solicitaban. Luis 
\Vcl:klnann. oC! \ll. p. 32. 
158 Elisco Olv~ra San FrUIlCisco de Asú cupia. José \'la. Velas<.:o San Angel original, 
Diego Alan:l~n La Vend¡"úa Ct lpia. 
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Carlota se interesó en hecar al joven poblano Alarcón cuyo prin1cr 
n0J11brc. no es citado en Jos archi vos que dan cucnt n de su pensión para 
continuar sus estudios en L' Ecolc des 13cnux Arts. Tanlbién Hidalgo se 
refiere a un joven que tanlbién cont6 con el "apoyo de la enlperatriz 
Eugenia desde que vio unas figuras de cera que le presentó." 159 Suponemos 
que es la misllla pensión de la que habla J osé Fernando Ranlírez, sin otro 
dato nlás que ha sido otorgada por la enlperatriz a un escultor .160 

¿Por qué si Rebu)) hizo un retrato in1perial de Maximiliano ]os 
1l1exicanos no hicieron un retrato de corte para eIJa? La prensa habla de los 
que se hicieron para colgar en los ba1cones a su IJegada tanto en Puebla 
conlO en la ciudad de México, sin enlbargo no se conoce un retrato 
imperial de cuerpo entero. Atribuidos a Rebull hay varios óvalos, uno en 
Praga y otros en colecciones particulares. (fig. 52) Existe un doculnento 
elaborado por RebuJJ, donde se hace una descripción detallada de lo que se 
ha hecho y de Jo que habrá de hacerse; allí sólo se refiere a que se deben 
sacar copias del busto de Carlota sin Jllencionar cuál obra se debe copiar. 
Por otro lado el citado doculnento talnpoco nlenciona el hecho de que se 
haya ordenado uno de cuerpo entero de la enlperatriz, 161 El retrato de 
Carlota en Praga fue depositado ahí pues forlnaba parte del legado que 
Francisco Kaska dejó al Museo Nacional Narodni. La leyenda cuenta que se 
trataba del retrato de cuerpo entero pero que no se hallaba terminado y 
Kaska lo Inandó hacer un óvalo. 162 En éstas pinturas venl0S a la Carlota 
que n1ás se parece a las fotografías de Aubert (fig. 53) que a los retratos 
anteriores de corte europeo. IJeva el vestido blanco en cuyo escote lucen 
tres hileras de perlas, porta una diadenul y lleva dos condecoraciones. 

En Miranlar firnlado en 1866 por 1-1. Sánchez se ha)]a un óvalo y )0 

atribuyen a un l..,eopoldo Sánchez será a caso una 1" de l"iburcio Sánchez. 
(fig. 54) EJla ))eva una flor roja en el pelo y una n"lantilla negra la 
envuelve cubriéndole los hOlllbros, su expresión es producto de una 

159 1 de dicicI11hrc 1864. (I-II-IStA Le) 
160 Jos6 Fernando Ran1(rcz, Obras de) Lic JOSl~ Fernando Ranlfrcz Mcrnorias vara servir 
al S~llndo In111crio,1904. p. 91. 
161 11 de t\1ayo 1 Ró6. folio724. caja 16. (HHStA ) 
162 Xavicr ~1oyssén ~1éxic() en el t\1undo de las c(}ll~ccioncs de Arte México ~1odcrnn p. 
213. 
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observación 111ás que una copia de una fotografía. Del cuadro hay tres 
copias 1l1ás: una en el Palacio de la Dinastía y aparece como de autor 
anónirno, otra en el Castillo de Artstetten atribuida a Franz Schotzberg y 
una nlás en una colección particular en la Ciudad de México. ¿Quién hizo la 
in1agen original? 

C0l110 aIl1azona quedó retratada dos veces, una por José María 
Velaseo en su cuadro La Alll/neda de ,~/éxic(} donde pasea aconlpañada de 
otros jinetes. (fig. 55) Velasco le dio unidad relativa al episodio ya que las 
figuras se relacionan con un punto de interés principal: Carlota y los jinetes 
que la aconlpañan. En el dibujo al carbón de la emperatriz, Velaseo juega 
con el Illovinliento del vestido y la posición de la soberana~ pero no hay una 
especi ficidad en el rostro, éste queda casi oculto por la perspecti va y debido 
a que en uno, voltea hacia su derecha y en el otro se encuentra de espaldas. 
La Alallleda era uno de sus sitios favoritos, su gusto por los jardines era 
conocido y por ello Maxinliliano le confió sus obras de embellecimiento. Se 
plantaron árboles y nores en donde antes se levantaban barracas de títeres y 
caballitos de 111adera. El paisaje de la l\lan1eda no se concibe cOlno un 
jardín cerrado sino que éste se continúa hacia lo que en un futuro próxilno 
sería el Paseo del etl1perador donde destaca el casti 110 de Chapultepec. En el 
cuadro Velaseo retrató a diversas sectores de la sociedad: el indígena 
trabajando en los U1TCglos de ren10delnción II observando a la ernperatriz a 
dislancia~ una clase Inedia ""bien vestida" que no se 1l1ezcla pero que también 
la observa y los jinetes que la '~protegenn -ella sólo entabla diálogo con la 
dan1t1 que la acol11paña. lfd 

La otra obra pequeña en ditnensiones está finnada por Pina en 1865. 
(fig. 56) Ahora Carlota se encuentra sola en el cuadro 1l10ntada en su 
caballo al estilo rnexieano, el fondo lo ocupa un bosque y no hay Inás en la 
cOlllposición. El cuadro es muy parecido a uno pintado de la elllperatriz de 
Austria Elizabeth cOlno alllazona. f\unque en el cuadro podelnos observar 
el nornbre S. Pi na con ti nta roja, por el estí lo del cuadro no parece ser del 
entonces pensionado de la I\cadelllia. [)ebelllos recordar que Pina ese año, 
se encontraba en Europa conlisionado por los soberanos para efectuar el 

163 (vIaria Elena Altanlirano. o~·H.·it. pp. 13-l<~5. 
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cuadro conmelTIorativo de la visita al Papa. Es probable que el cuadro sea 
posterior y no debido al pincel de Pi na. 

Beaucé hizo tan1bién un retrato de ella, dentro de una escena, donde 
se encuentra en un alto en el camino abajo de una gran fronda.(fig. 57) 
Carlota vestida a la usanza zuava descansa junto con su escolta, sentada en 
un plano distinto y Inás arriba que los denlús, si n embargo parece charlar 
con uno de ellos, los rodean un grupo que descansa en Inedia del canlino. 
La obra cuelga hoy en el Castillo de Mirall1ar. Probablenlente estos cuadros 
fueron un encargo de Carlota. sabido es que era una 1l1anera suya de hacer. 
A su paso por Orizaba le pidió a Justo rvlontiel los dos retratos que Inás 
tarde el artista entregaría a Maxinliliano, tiell1pO después de su partida. En 
la carta le pide que "se digne aceptar los dos retratos que su augusta esposa 
1l1undó hacer en Orizaba." 16 .. 

Varias son las esculturas que de Carlota se tienen una de factura 
europea escu lpida por J osef Gasser de Valhorn y la de Fe Iipe Sajo (figs. 
58, 59) Dos tradiciones de esculpir, una cercana a un ronlanticismo y otra 
rnás apegada a los ctlnones clásicos. 

La relación de los soberanos con los alulllnos nlás avanzados de la 
Acadenlia y sobre todo con los qUe habían trabajado en cOlnisiones, 
debieron ser cercanas. En ocasión del aniversario de la muerte de su padre, 
le mandaron su l11ás sentido pésanle y Carlota 10 guardó en su 
correspondencia. 1ó5 Según constan en las el10rnleS y abundantes listas de 
invitados que se hacían para las tertulias y conciertos que se organizaban en 
Palacio y en Chapultepec, ellos asistían en grupo y si iban acolllpañados -así 
quedaba registrado. 1óA 

164 ') de novicnlhrc 1 R6ó. folio 202 y l03. An:hi\'o Jc "I"'lieste. 
1 65 Luis \Vel.:krnann. 0D t;i lo p. 5. 
1 66 ~ de junio l Rór,. caja 57. (l-IHSlA ). Ll}S artisl~L,,) que ¡han al:on1pañauos llevahan t:crca 
de su nonlbrc y ~nlrc parénlesis ~l núnl~ro de sus ac()rnpañant~s: Norcña (2) Rcbull, Sojo 
(2) ObrcgüJ1, Navarrcl~, Rodrfguez, Kais~r, GuillernH) Lloyd, Landcsio y Clav~(2). y no 
son la'i únicas sus nornhres se repiten con algunas VartaCll)nCS el 1 R junio 1 Xó5, 31 de julio 
1 SóS y 1 X de oL'luhrc 1 HAS. . 
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El 111isJllO año de su llegada Carlota, visitü talllbién el Museo 
Nacional "presentándose en él inopinadaJllcnte y con la scnci IIcz de traje 
que in1plica una lección elocuente contra el lujo ... exalllinó con inteligencia 
los interesantes vestigios de ]a civilización azteca, distinguiendo con vista 
perspicaz Jos objetos de nlás nlérito y haciendo apreciaciones y 
renliniscencias de otras civi Jizaciones estinguidas (sic). "1(,7 Carlota puso 
énfasis en la fornlación de colecciones para el Museo. ))ara eJlo le solicitó 
al tnarqués de Corio ocuparse de una negociación en la cual lino dudo 
sabrá, con su tacto acostu111brado, lograr un completo triunfo" Se trataba 
de que el ayuntal11iento y la ciudad de Bruselas le obsequiaran a México el 
manto de plumas del enlperador azteca, su arco y su carcaj que se 
encontraban en La Porte de llal y continuaba tlAhora U. tendrá la bondad 
por todos los nlcdios oficiosos y el influjo de las personas que conoce en 
Palacio de hacer de 1l1anera que se verifique aquella donación tan fácil 
cuanto deseable para el museo que querenlos establecer en México."16R A 
cambio del regalo el inlperio correspondería con otro obsequio. 

Fara que en el Museo se fueran estudiando las distintas culturas quiso 
traer escuhuras de Xochicalco y maquetas de los monunlentos de los 
distintns sitios arqueológicos de Yucatán. 169 El 23 de febrero El Diario del 
Ilnperio publicaba que use dice que BOlllbeIles ha traído el escudo de 
Moctezunla y unos J11anuscritos de Hernán Cortés enviados a Carlos V 
sobre la conquista para la forlnación del tesoro nacional de. fuentes 
históriras." El ~1useo elllpezó a estar abierto al público los dOlningos de 
una a tres y Jos 111urtes y jueves de tres a cinco. Su planta se vio aunlentada 
por un breve tienlpo con estudiosos extranjeros como Scholz, Wolilflein1 y 

Reinsklf quien acababa de regresar de hacer un viaje científico por Egipto. 
El Museo fue cerrado por falta de fondos el 7 de febrero de 1867. 

La beneficencia y la educación, sobre todo de Jllujeres, ]e ocupaba 
gran parle de su tielllpO y COlllO verenl0S hizo planes de estudio detallado 
para 1I educación de ellas -aunque de acuerdo a un sistclna de clases 
sociales. Planeó una escue1a para las clases altas, e] Colegio se IJalnaría 
-------------- -------
167 ySocicdad, 27 de agosto 1864. (BDSPP) 
168 Ctu.pu1tcpcc. R de agosto 1865. Luis WcckIllann, 011 cit. pp. 151-152. 
16Y Vcrcapftuln: Los ind(r;fl1as: los alltiguos y los que encontraron pp. 226. 
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Carlota estaría fundado con un capital de 500,000 pesos que otorgaría el 
estado. Ella becaría a cincuenta alUI11naS y otras cincuenta pagarían su 
colegiatura, pero de todos modos ella aprobaría su entrada. Las alumnas 
debían tener entre 8 y 18 años y las profesoras estarían a cargo de ella y de 
Mln .. Bovée. Se enseñaría español, inglés, francés, italiano y alemán. La 
Inúsica, el canto, la danza y la ginInasia así C0l110 la pintura, el diseño, la 
historia, la religión, la literatura y C0I110 novedad aprenderían física y 
'luí nli ca. Las fu turas danlas de sociedad totnarÍan equi tación y se 
habituarían lIá l' air et l'exercice de la vie européenne, cotnme aux 
1l1anieres de la société ou elles devront vi vre ... presque tout le personnel 
sera étranger." 170 La Sra. Bovée fue aya Je Carlota durante su infancia y 
adolescencia hasta su 111atrilllonio. En 1864 cuando agradece unas fotos de 
las distintas vistas de Chapultepec le pregunta si algún día ese Castillo será 
su residencia. A pesar de los esfuerzos de Carlota, ella nunca llegó a 
México ni participó en los proyectos educati vos de Carlota, sin embargo 
111antuvo correspondencia con su pupila COl1stnnternente sugiriéndole nuevas 
lecturas de Renan, y Chateaubriand a su VeZ Carlota le en viaba lecturas 
cOlno Llano de San Lázaro que le pareció "so prettily written,"171 

En su viaje a Yucatán dejó instrucciones para que "el año que entra 
se establezca en Mérida una escuela gratuita de niñas cuyo progran1a yo he 
esbozado en México. Autorizó el envío de 2500 para los gastos de los que 
destinará 2000 para la cOlllpra y aseo de la casa donde se sitúe y los 
restantes 500 para los gastos necesarios de enseilunza en los prirneros seis 
rneses ~ pasados éstos el Corlli sario deberú e ncargarse de los gastos." 172 En 
Call1peche a pri nci pios del BIes de di cielnbre fue tanto al hospital, COITIO a 
la casa de beneticencia~ el tercer día visitó varias escuelas y los alulnnos del 
praf. rvlagaloni dijeron sus discursos en diferentes "idionlas", ¡Y después 
del ejernplo de Carlota las futuras pri nleras dalllus tendrían que asuI11ir su 
parte en el desalTollo de la beneficencia! 

Carlota partici pó en las cere rnon i as de inauguración de varios 
Inonumentos y sus cartas nos dejan ver la crlloción que le transmitía a su 

.,------

170 Luis \V~~knlann, O¡) t.:it. pp. 240-2~ l. 
l71 .l!li..d. pp. 63-74. 
17 2 jos~ lluniaga~ op \' it. p. 2'-) 5 . 
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abucla "Aquí tratarCI110S de fcstcjarl,l lla Independencia] lo 111ás 
fustllosanlcntc posi b le. Es úti I dClllost rar que el hnperio no es rnás que el 
coronanlient o de I cdi fi cio cuyos fu ndrllnentos fueron ca I acudos 
entonces. It 173 I..la fiesta nacional duró todo el día 16, enlpezó al toque de la 
diana con 21 cañonazos. A las ocho de 1a l11añana la enlperatriz presidió ]a 
eerell10nia para colocar la prilllcra piedra del 1l10nUIllento a la 
Independencia donde con un pequeño l11artillito de plata golpeó la prinlcra 
piedra de lo que sería ese 1110nUJ11cnto. El cerenlonial fue c0l11pBcado y se 
Inandó a ilnprinlir para que todos los que la rodeaban supieran el nl0lnento 
y la ubicación precisa que debían tener a todo 1l10J11ento ya fuera en la 
catedral, en la plaza, en palacio o en el teatro. La rodeaban los 111inistros, ]a 
alta jerarquía eclesiástica, los veteranos y la fanli Ha Iturbide. Ella presidió 
la ceremonia pues Maxinliliano había ido " ... a Dolores cuna histórica de 
nuestra regeneración." 174 rfcrrni naba diciendo que la "fiesta" había salido 
Inuy bien. 

A un año de la colocaci6n de la prinlera piedra del Monulnento, 
Carlota le cuenta de nuevo a su abuela "el sábado co)ocarel110S la prinlcra 
piedra al ITIOnUlnento de Morelos o 111ás bien asistirclnos a su inauguración 
en una de la plazas de México. "175 Su presencia fue agradecida por el 
orador quien decía "Talnbién S.M. la enlperatriz preside nuestros 
sentinlientos patrióticos: la grandeza de este acto Ini ilnaginación la 
cOlllprende; pero no encuentro frases de ese rigor poderoso que hiere el 
espíritu y hace vibrar el corazón para explicar tan augusto patriotismo. 
S.M. la enlperatriz, que es el ornanlento del hnperio, inlprime con su 
presencia en esta so)en1nidad un carácter sagrado a este recuerdo, que 
levanta México a una de sus glorias nacionales. L.Joor eterno a Marelos.
Viva el elnperador. Vi va la enlperatriz." 176 

A ella le parecía extraño que no hubiera un ITIOnUlllcnto a Cortés 
pues "fue el prinlcro que aportó la antorcha de la fe en nOlnbre de Carlos 

173 J.bjj. p.163. 
174 .nrut. p.167. Para nlás infol1nación sobre el MOI1Ulllcnto a la Independencia ver el 
e ~ftulo: lA CO/lS frl/ceí ÓII de la his fo ri a i /l/pe ri (/1: los /¡ é roes mexi ca /lOS. p .116. 
1 5 Jbij. p. 279. 
176 El Cronista de M~xi~, 3 de octubre 1865. (BDSPP) 
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v y se sorprendía con los edificios coloniales ... Acabamos de conocer la 
Inayor alhaja del país sagnzI11ente escogida corno residencia por el sabio H. 
Cortés es decir Cuernavaca donde pasamos algunos ratos este invierno,"l?7 
En 1866 bajo recomendación del arquitecto alemán Kayser se valoraba 
Inás, el Palacio de Cortés, que la casa Borda para su compra cOlno casa de 
invierno,I78 

Carlota elaboró las prillleras listas de lo que se debía enviar a la 
exposición internacional de París de 1867. La Acadernia había enviado 50 
cartas a pintores, escultores y grabadores invitándolos a participar en la 
exposición y sugiriéndoles que las obras fueran hechas con Inateriales 
1l1exicanos para alcanzar una 111ayor "gloria",179 Las listas incluían 
artesanías, nlaquetas de las piránlides, unas acuarelas que había 
comisionado de las ruinas de su viaje a Yucatán. 

Durante su estancia en fvléxico los regalos que ella recibió fueron 
n1tUtiples: un agualnanil de Josefa Aguirre de Aguilar y demás dalnas. Las 
111ujeres de Veracruz le regalaron un devocionario encuadernado en 111urfil 
adornado con brillante y piedras preciosas, En l'oluca recibió otro ITIueble 
que 1a conlTIovió y agradeció el obsequio que "tuvisteis la ulnabilidad de 
111andarnle .. ,No sólo admiro la magnificencia del trabajo, el exquisito gusto 
de sus detalles_ el prilnoroso diseño de su conjunto, sino turnbién me llena 
de placer el haber sido hecho en esta capital. Lo conservaré como un 
precioso recuerdo del distrito de l~olllca." [RO 

En junio de 1864 Carlota le da las gracias a la Sra. Ahnonte por el 
locador que las danll1S mexicanas le han regalado, lo aprecia doblemente 
corno signo de su anlistad y por el gusto y aplicación de los artistas 
1l1cxicanos que hicieron tan elegante rnueble. Podemos pensar que el 
tocador fue de su agrado pues éste fue fotografiado por Fran~ois Aubert y 

-----_._-------
177 Luis W l!l:klllann. op l'¡ L p. 235. 
17X Ver ell.: apfLulo: As; Vi v[all pp. 165-167. 
17lJ 13 tic dkicnlhrc 1 Ró5. documento 645ó. (AAASC) 
I XO José lLurriaga. O" \U. p. 2óO. 
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descrito por la prensa cOlno un J11ucblc estilo Luis XV.IRI (fig. 60) El 
espejo estaba sostenido por una Inadera fina y en la extrenlidad superior 
detenían a la corona inlperial, los escudos y atributos heráldicos de la 
enlperatriz, de ahí salían rodeando al espejo ralllilletes de flores y frutos 
todo ello cincelado en plata bruñida con la que tal11bién se le hacía un cerco 
a la Inesa sobre la que descansaba el espejo. 

Los regalos tanlbién llegaban del extranjero: los enlperadores 
franceses Inandaron con su 111inistro ~1ontholon, dos jarrones de Sévres. 
Carlota le dio las gracias a los emperadores el 2 de febrero de 1865 u pour 
les 111agnifiques vases des Sevrés que Montholon rClnettre lui Ineme a 
Palais." Otro regalo que recibieron de Napoleón fueron unos Inucbles de 
sala tapizados con las fábulas de Esopo y provenientes de las fabricas reales 
de gobelinos. (..Jos regalos de Napoleón dejaban ver su interés en la 
prollloción de las "industrias-artísticas" i Inpulsadas anlpliamente por él. 

Ellos a su vez regalaban joyas, aderezos para las hijas María de Jesús 
y María Agustina de Miguel Castro por haberla acompañado a Uxmal "el 
cual no fue un viaje exento de peripecias."182 A Europa mandaron 
artesanías; a Luisa Gudena Ugarten dama de la corte le envía además de las 
consabidas fotografías, un sarape; a la archiduquesa Anunciada le envía un 
chal mexicano que ella usaba, así 10 dice, corno "sortie de théatre ... " 183 La 
prensa mexicana dice "la emperatriz con objeto de ofrecer ante las cortes 
de Europa un testilllonio de la industria mexicana y la elegancia de algunos 
de sus trajes originales, mandó regalar un magnífico jorongo mexicano 
tejido de seda y oro a la emperatriz de Francia y otro igual a la emperatriz 
de Austria ... quienes los pusieron de moda el invierno pasado y gozan hoy 
de una prodigiosa reputación en las principales corte, formando su 
adquisición un verdadero furor en la juventud de aquellos países. 1t 

184 Era 
política de Maxinliliano e1 querer aprovechar los recursos propios para ir 

181 Museo Royal de l'Aflll~C negativo DO (a) 14.237 y El Cronista de M~xi~Qt 19 de 
Mayo 1864. (BDSPP) 
182 Luis Wecknlann, 011 cj¡. P 112. 
183 Jhid. p. 87 Y 34. 
J 84 8 Psliaro Verde, 23 octubre] 865. (BDSPP) 
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creando nuevas necesidades y gustos en los europeos; quería revertir la 
dependencia de) 111cxicano sobre los patrones de I1loda. 1 R5 Carlota tanlbién 
envió sus instrucciones para que Félix Eloin escogiese un brazalete de 
zafiros y brillantes "chez DlllTIOet" de Inás o I1lenOS 4000 francos para la 
archiduquesa María Teresa hija del archiduque Alberto quien se iba a casar 
con el duque Felipe de Wurtenlberg. Se iban luezclando en una 111anera 

inlperial de hacer -distintas perspectivas. 

Para su viaje de 1866 preparó una lista de objetos que quería J)evar a 
Europa para regalar y de los que allá pensaba adquirir. Iba a obsequiar 
cuadros de UXlllal, Calnpeche, Cocoyotla y Texcoco probablenlente 
aquellos que había 1l1alldado hacer a F. Strooband en 1866 de la ruinas 
nlayas y que se conocen por las fotografías de Aubert. 186 Ella iba a 
regresar con una guarnición para la chinlenea de Chapultepec, una reja 
para la Alatneda y tenía que C0l11prar regalos para las nueve damas de 
honor. J 87 

Los planes para regresar con objetos de su viaje estaban hechos pero 
tanlbién se preveía el posible retiro. En una nota sin fecha se pregunta 
"quien será el encargado de centralizar todos los objetos ¿El prefecto 
Castillo en Veracruz? / Supongo que será necesario fletar un buque para 
llevar los objetos que nos pertenecen a Europa y adelantar fondos fuera 
necesario para conseguir todas las otras cosas que constan en la lista y 
tienen que mandarse por particulares. tt 188 

Ya en Europa después del entierro de Maximiliano en 1868. Carlota 
mandó una esquela cuya imagen representaba a Maximiliano en traje de 
nlarino, de pie en la proa de un bote abrazando ]a bandera mexicana, en 
nledio de un nlar agitadísimo -simbolizando el naufragio del imperio 
Illexicano. Las pequeñas tarjetas Ji tografiadas después fueron reproducidas 
en forografía y fueron distribuidas entre sus anegados. Dan cuenta de ello 
BJasio e Hidalgo. 

185 lbi-tm. 
186 Nc,ativo en el Muséc Royal de )'Année. negativo DB (b) 10.134 
187 Luis W cckmann, Sal" ~il, P 207. 
188 fbid. p. 171. . 
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Para todo )0 relativo a la creación de una ilnagen y un espacio, 
Carlota tuvo y nlantuvo una opinión. Sus conocilnientos e interés por las 
artes se 1l1anifestaron rcpetidanlente. Para los retratos oficiales se pensó en 
el l11is1110 pintor que su 1l1adre había escogido y que COJll0 henlos visto llegó 
a ser el predi leeto entre los 1l10narCas europeos de Inedio siglo. COlno lo 
hizo saber Montiel, ella hizo encargos a los pintores; mantuvo becarios de 
su propia dote y fOrInó álbu1l1eS fotográficos. Sus posibilidades se vieron 
restringidas por la brevedad de su estancia, 111as en el tienlpo que tuvo 

disponible denl0stró su participación interesada en dejar y sostener una 
nlcIll0ria vi sual. 
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La Academia, los académicos 
usos y costumbres 
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Antes de su llegada, Maxilniliano ideó desde Miramar un Inagno 
proyecto que le pennitiría fonlcntar el conocin1iento y la difusión de las 
ciencias y la cultura 1l1exicana. La sección de Bellas Artes estaba incluida 
como una ranla de la COlnisión Científica, Literaria y Artística de México 
la cual sería el instrumento centralizador de sus acti vidades. Para llevar a 
cabo sus proyectos artísticos no fue necesario la fundación de una 
Academ-ia, ésta ya existía y contaba con una organización, unas tradiciones 
y unas fOrlllaS establecidas de operar que regulaban la actividad de los 
Inaestros y los alulllnos. Sin enlbargo, fue preciso hacerle unos ajustes, 
entre ellos can1biarle el nonlbre: ahora sería llamada Academia Imperial de 
San Carlos. 

De los nlaestros 
Obligaciones y privilegios 

Los últin10s Illomentos del gobierno liberal trajeron, de manera 
efÍlnera, calnbios en la Acadenua. El 30 de marzo de 1863 se les pidió a 
todos los Inaestros que frente a sus alutnnos hicieran una protesta contra la 
invasión extranjera y que de tal juramento se levantara un acta. El 
documento no fue firmado por los profesores extranjeros, que eran 
directores de sus ralnos respectivos: Pelegrín Clavé (pintura), Javier 
Cavallari (arquitectura) y Eugenio Landesio (pintura de paisaje) ni 
tanlpoCo por el maestro Jnexicano Rafael Flores. El acto se hacía, según 
dice el dOCUl11ento, tt para que las personas que se hallen al frente de la 
instrucción pública den lecciones de amor a la república. "189 La negativa 
de los directores fue en cada caso por motivos distintos. Cavallari arguyó 

189 17 de abril 1863. docunlcnlo 6029. (AAASC) 
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que su nacionalidad italiana le in1pedía firmar dicho documento y pidió su 
Iiquidación. l90 Landesio, -talnbién de origen itaJiano- decía que era su 
dignidad la que le illlPedía firmar y afinnaba que veía "con sentimiento y 
no sabía cOlnprender cómo, por no haber tornado parte en los asuntos 
políticos del país pudiera haber ofendido al gobierno al paso de destituirnle 
de la dirección para la cual fui llan1ado de R0I11a."llJI Ante la negativa de 
los 111uestros extranjeros de apoyar al gobierno liberal, el 21 de abril se 
nombraron directores interinos: en la cátedra de pintura a Santiago Rebul1 
(quien aden1ás ya fungía como director general) sustituyendo a Pelegrín 
Clavé; en lugar de Landesio se nOlllbró a Luis Coto; en arquitectura se 
nombró a Manuel Gargollo y Parra y tinalmente, en dibujo de la estanlpa, 
a Petronilo Monroy. El incumplinliento de la orden gubernalnental 
trascendió a los periódicos . .El Diario Ofic.ial y fJ. Siglo XIX vieron con 
n1ulos ojos el que los Inaestros no dieran un buen ejernplo y pedían que no 
se les pagase sus salarios. Seguramente Jos nlaestros siguieron percibiendo 
sus retribuciones ya que los can1bios fueron revertidos en junio de ese año 
cuando la Regencia entró a la Ciudad y Rebull renunció a su cargo corno 
director del ral110 de pintura el 8 de junio. Algunos de los n1aestros de la 
Acadenlia contribuían con una n1ensualidaci a la guardia popular, así los 
Inejor pagados cOlno Cavallari donaba ocho pesos, Sojo como [naestro 
contribuía con cinco pesos y los pensionados cOlno Velasco con cincuenta 
e en t a vos . I 92 La Re gen e i a por Slip II e s t o t a 111 b i é n pi d i ó atad o s los 
acadélnicos que firn1aran su adhesión al nuevo gobierno - y nadie se 
ne:\O<1 193 b ~ . 

A un Ines de haber tonludo posesión la Regencia en la Ciudad de 
~léxico se ordenaba a la Acadclnia, a través del Subsecretario de Estado y 
del Despacho de Fonlento. José Salnzar lIarregui, 194 el cumplilniento de las 
obligaciones de la contrata del profesor español Pelegrín Clavé. El 31 de 
julio la Regencia se "servía disponer que la obligación (de Clavé) para este 

1 YO 22 de abril 1 S61dol:Unl~nto 6358. (AAASC) 
191 27 de abtil 1863. dUl:Um~nlo fi360. (AAASC) 
192 Di~rin <.lt:l Qobi~rn() de la R~DÚhlica, 22 de nlurzo 1 S63.( BDSPP) 
(lJ3 El pcrÍl~di\.:n La SlH~Ü;dad publicÓ a rcngh>n Sl! guido y con letras pC411crlitas las listas 
d~ los ciudadanos (l!n las que no había una sóla nlujcr) 4UC firnluron a favor del inlperio 
22. 25 Y 26 de junio y 6 de julio 1 S63. 
194 ~1ielll hro de la Junta de Notables. 
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año sea una copia del retrato de Napoleón 111, que la sacará de la que existe 
en la Legación Francesa." 195 (fig. 61) El cuadro que debía copiar era a su 
vez una copia del cuadro de Franz Xaver Winterhalter en la versión de 
) 855, la cual se había silnplificado. En el cuadro de 1853 Napoleón JII de 
cuerpo entero 11evaba todos los atributos del poder: cetro, capa de arnliño y 
corona en un c,ojincill0. La cantidad de copias que se hicieron, de ambas 
versiones, para todas las legaciones y etnbajadas fue incalculabJe~ COtTIO 
dato curioso direnlos que Jas copias 11egaron hasta Saigón, es decir en todas 
las c.olonias, las nlismas irnágenes jrnperiales fueron reconocidas. 19ó 

Al día siguiente e] presidente de la Academia, en una nota lacónica, 
se 10 hizo saber a Clavé quien de inlnediato llevó el encargo a e,abo. 
"'odavía no tenninaba el año y una segunda orden llegó a la Acadelnia por 
parte del 111ismo Ministerio solicitando ahora "el retrato de la Emperatriz 
de los franceses de dinlensiones senlejantes a las del Enlperador que está 
haciendo el nlismo señor Clavé." 197 (fig. 62) La Regencia logró 10 que la 
Acadenlia no había podido hac.er: tener obra de) director de pintura. 
¿ Q u i é n 1 e sin f o fIn Ó del a v ida ac ad é In ¡ca? ¿ e ó 1110 es que 11 e g aro n al 
conocinliento tan detallado de las instituciones tan rápidamente? ¿ La 
sección de be11as artes de la C0l11isión tuvo acaso esa función?19R 

Al año siguiente, en el nles de abril Clavé remitió una carta a Urbano 
Fonseca- director de la Acadenlia. 1Y9 Esta carta y un informe del 
~ecretario de la nlisI11él revelan la molestia que Clavé debió experimentar al 
verse obligado a cUlllplir la contrata que por tantos años no había 
obedecido. Clavé, de su puño y letra escribió que "Cumpliendo con las 
órdenes que se sirvió e0l11unicarnle ... he concluido los retratos de S.S.M.M. 
el Elnperador y la En1peratriz de los Franceses." 200 Seguramente ante las 

'~CCC e cc,.,,,.~ ._ •.•• , .•• _ ••.••• ,. •. ,.,_ ,c'_, __ o __ _ 

1 ~5 31 dc julio 1863. docunlCI1l0 5938. (AAASC) 
196 Grabado reproducido cn el pcIi6dico L'IIlustration, 13 de junio 1863. Ver ilustración 
29. 
197 12 de novicnlbrc 1863. docun1cnto 5938. (AAASC) Alnlonte le contaba a Hidalgo que 
el retrato de la cnlpcratriz Eugenia fue pedido cxpresanlcntc por Montholon, 10 de febrero 
] 864. 
198 En la Junta de Notables estuvieron tanto Salazar conlO José Fernando Ramírcz. 
199 Quien era Direclor de la Acadcnlia . 
200 26 de abtil 1864. doculnento 5938. (AAASC) 
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l11últiplcs quejas de Clavé, Fonscca le pidió a José María F~lores un recuento 
detallado de las ohl igaciones tanto de Clavé COlllO de Landesio. Flores .. el 
eficiente secretario- en un docunlento analizó con detalle las obligaciones 
especificadas en las distintas contratas elaboradas para el profesor españoL 
fOrInando una historia I11inuciosa de ellas a partir de 1845. De ello 
resultaba que las obligaciones de Clavé para con la Acadenlia habían sido el 
hacer cuatro obras de cOlnposici 6n origi naL dos pi nturas en las que no se le 
e.xigió el ser originales y la [ornlación del catálogo razonado de los cuadros 
de la Acadenlia. Quedaba claro después de este breve recuento que el 
director de pintura tan sólo había entregado una cornposicióll original y las 
dos copias ordenadas por la Regencia. 201 Flores le entregó el inforn1e a 
Fonseca él fines de sept ielnbre .202 

Los retratos ejecutados por (~lavé cuelgan hoy en el f\1useo Nacional 
de Hi stori a y al ser copi as nos hablan de una repetici ón de lenguaje, 1l1ás 

que de una visión propia del I11aestro sobre los enlperadores. Los retratos 
están hechos para ser colgados el uno junto al otro, pues así sus miradas se 
enc.uentran. Se trata de la I11isl11a conlposic.ión de los retratos que 
\\'interhaher haría en París en 1864 de Maxilniliano y Carlota, allí las 
Iniradas de los 1110narcas se unen en la vista del espectador. Se trataba de un 
ITIodo gencrali zado de hacer no sólo retratos reales -si no de pareja. 

En 1864 Cla\'é se había ocupado gustosalnente de vigilar que varios 
cuadros de la "escuela Inexicana antigua" tuvieran Inarcos nuevos y fueron 
restaurados. El 1l1aestro se refería. con ese térlnino, a la colección de 
pintura colonial que ]a Acaclenlia había ido fornlando. Fue en ese 1l1isnl0 
año que la Iglesia aprovechó y pidió que se le regresaran varios cuadros de 
sus conventos. La abadesa de Santa ·reresa. por ejelllplo. hizo un enlistado 
de los siete cuadros que solicitaba retornaran a su convento. 203 Ante la 

201 El cuadro t)Ji gi nalq llC po~cía la Acadclnia era La prilllcro ju\'elltluj de Isabela Católica 
aliado de.\'lf fI~I(''''Jl(J madre lanlhién conocido como La delnencia de Isabel de Portugal el 
t'lIa] fue cxhihido en la Acadclllia en úicienlhrc de I R55 después del incidente entre Clavé y 
Cordero. 
202 29 de scpticnlhrc 1864. dOl'UnlCnlo 5938. (AAASC) 
203 Los cuadros eran Sall José con }70res, Niiio Je.nÍJ, Santa Inés, SalJ/a EscoltísticlJ, 
Sallla Pelagia, y.un lríptico cuya inlagcn central cra Nuestra Seiíol'a de Guadalupe y a los 
lados San FrallClscn )' San Jual1 de la Cruz. . . 
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actitud positiva de la AcndcJllia Agustín 1'ornc1. apoderado de las 1l1ndres 
Be tI e ITI itas s o 1 i e i t ó -u n 111 e s nl á s t a r d e ~ ] 1 e u a d r o s pro ven i en t e s de di c h o 
convento. 204 l..as listas de los cuadros coloniales son escuetas, tan sólo 
proveen el nOlnbre de la ilnagen o su advocación, no nOlnbran al autor. ni 
la fecha de ejecución que pernlitiera identificarlas fácilrncnte hoy en día.~os 
Clavé talnbién fOrInó parte de la cOInisión que iría al convento de la 
Encarnación a escoger a1gunos de los cuadros de aquellos que se habían 
recogido de los conventos en la época de D. Benito Juárcz y que podrían 
fonnar parte de una galería nacional. los otros l11ienlbros fueron Rafael 
Lucio y Rebull pues no sólo se necesitaban conocilllientos en la pintura sino 
ciudadanos reconocidos por sus "cualidades nlorales'" En nlayo de 1 86~ se 
disponía de 3000 cuadros. Finalnlcntc no se recogieron pues se necesitaba 
un Jocal para colocar en forllla conveniente los cuadr()s.~O() 

En febrero de 1865. y ya bajo el i I11perio. Lui s C •. Canlpa entreg6 al 
t\1inistro de F0l11ento el plano del l)istrito de t\1éxico que él había grabado 
en la Acadenlia 20i, C:nnlpa aprovechó esa ocasión para solicitarle que se le 
sufragara un viaje a Europa para perfeccionar 1 as técnicas de grabado y 
cOll1prar tanto 111aterial C0l110 1l1aquinaria que necesitaba la Acadelnia, 
Parecería COI110 si hubiera ha hido un patrón estab leci do entre las petici anes 
y las respuestas. C~l111pa solicitó e] viaje y I).t\1anuel Orozco y Berra 
-quién fungía C0l110 Subsecretario de F'~onlento~ le contestó que necesitaba 
tener un presupuesto exhaustivo "para elevar" la petición a la aprohación 
de t\1axiI11iliano. El vocabulario es revelador de una 1l1onarquía; el elevar a 
su aprobación no fue un 111odo de decir en la f<cpllblica. FinalInenle se 
pidieron [ni J pesos para el viaje de ida y vuclta. cien pesos 1l1ensualcs para 

20·4 24 de no\'ícl11 hrc 1 X63. Ut )L'Un1cntu 6126 (AAASC) 
205 Lo~ (.'uaun)s eran Imagen c/t' /0 \ !ir,J.; t'1l. Tránsito di' SonTo Ana, Se!Jastiáll COIl e/ol1gcl, 
l\'oci"ticll/O, ,\lúrtirl's del }a/Jón , Pur¡'JiIJI([ del AfJ(J('oli¡JSis. V ido de /(1 Vir.L;cll, CtltcUUO, 
Sol\'otlor, Santiago el A-ll' 11 o 1', Desposorios di' /a Virgen. 
206 1 () d" enero a 13 de ah,; 1 1 ~65. doe urne nlO 6541. (AAA se) 
20? En la exposiciCln de la Acadcnlia en 1 XtíS se cxhihi() una parte dc] Valle de f\1éxil'o 
grah,~da a] hUI;1 y cjcl:utado por lodos los alull1nos de la clase de Luis G. Carnpa. Enlprcsas 
anlenores COIl10 el Atlas GC0i!ráfko, Estadíslico e I-Iisl()ri<:o de la Repúhlica Mexicana 
~labí~n ~nviado do~ v~ccs al extranjero: Nueva York y Londres los planos para que sc 
lnlpnn1JCra y por dlstlfllas razones no se había lJe"ado a caho. El atlas había sido c0l11pilado 
de 18.46. a 1858 por Anlonio García Cuhas ulilizando ellrabajo que se había hecho con 
antenondad y ocupaba un voluI11cn grande in.!ólio . En 1 g63 se litografió una versión 
pequeña cn 4 folios. Con1isit'ln Científica vol. 1 p. 264. 
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actitud positiva de la Acndclnia Agustín rforne1. apoderado de las rnadres 
Be tI e In ita s s o 1 i e i t Ó ~ II n 111 e s n1 á s t a r de M ] 1 e u a d r o s pro ve ni en t e s de die h o 
convento. 20 -l Las listas de los cuadros coloniales son escuetas, tan sólo 
proveen el nonlhre de la in1agen o su advocación~ no non1bran al autor. ni 
la fecha de ejecución que perl11itiera identificarlas fácilnlente hoy en día. 205 

Clavé talnbién fornló parte de la cOlnisión que iría al convento de la 
Encarnación a escoger algunos de Jos cuadros de aquellos que se habían 
recogido de los conventos en la época de D. Benito Juárez y que podrían 
1'or111ar parte de una galería nacional. Jos otros nlienlbros fueron Rafael 
Lucio y l~ebull pues no sólo se necesitaban conocin1ientos en la pintura sino 
ciudadanos reconocidos por sus "cualidades 111orales.

p 

En n1nyo de 1863 se 
disponía de 3000 cuadros. Fillalnlcntc no se recogieron pues se necesitaba 
un local para colocar en fOrl113 conveniente los cuadros.:Oh 

En febrero de 1865. y ya baj o el i J11perio. Lui s G. Can1pa entregó al 
f\1inislro de FOIllento el plano del Distrito de ~1éxico que él había grabado 
en la AcadeIlli a 2(J7. Canlpa aprovechó esa ocasi6n para soli ci tarle que se 1e 
sufragara un viaje a Europa para perfeccionar las técnicas de grabado y 
cOlnprar tanto n1aterial con10 Jl1nquinaria que necesitaba la Acadelllia. 
Parecería C0l110 si hubiera habido un patrón establecido entre las peticiones 
y las respuestas, Can1pa solicitó el viaje y I). t\'1anucl ()rozco y Berra 
-quién fungía C0l110 Subsecretario de FOJllcnto- le contestó que necesitaba 
tener un presupuesto exhaustivo "para elevar" la petición n la aprobación 
de f\1axill1iliano. El vocabulario es revelador de una Jllonarquía: el elevar a 
su aprobación no fue un 111odo de decir en la I~epúb]ica, Finaln1cnte se 
pidierollllli I pesos para el viaje de ida y vuelta. cien pesos 111ensua1es para 

204 2-l de nO\'Ícll1nrc 1 ~63. Oocul11cnlo tí 126 (AA,o\SC, 
205 Lo~ cuadros eran ImagcJI di' ItI Virgell. TránsiTo dcSall(o Al1o, St'basTidn con el (/ngel, 
,VoCi"Út'1l10, 1l1drrirt's lid .Iapán , Pur{sill1o (ltl Apocolipsis. \' ido de /0 Virgen. CrlicUUo, 
So/\'0110l', SOllfiago e/AJeno,., !Jesposol'¡os de /0 \"il'gell. 
206 1 () de cnero a ) 3 de ablil 1 ~65. docun1enlo 65-+) . LA.i\ASC) 
207 En la cxposil.,'¡ón de la Acadclnia en 1 ~t)5 se cxhihi() una parte del Valle de ~1éxko 
grah,~da al huril y ejecutado por lodos los alulllnos de la clase de Luis G. Calnpa. Enlprcsas 
antcnnrcs conlO el ALias Gco~rárÜ:(), Estadístico e Hist()ricu de la Rcpúhlica Mexicana 
~ahí~n ~nviado do~ v~ccs al cxtranjcl'n: Nue\'a York y Londres los planos para que se 
ll11pnnllcra y por lhsllntas razones no se hahía llevado a cabo. El atlas había sido conlpilado 
de 18,46. a 1858 por Antonio García Cuhas utilizando el trabajo que se había hecho con 
antcnondad y ol'upaha un volunlcn grande in folio. En 1863 se litografió una versión 
pequeña en 4 folios. C()misit~n Científica vol. 1 p. 264. 
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los gastos cotidianos de Canlpa y un poco nlás de dinero no sólo para útiJes 
de la clase de grabado, sino en general para la Acadenlia. 20R L.os trán1ites 
de Canlpa ante el ~1inisterio de Fonlcnto coincidieron con la 
reestructuración de las Secretarías: ahora ]a Acadct11ia ya no dependería de 
la de FOlllento sino del recién creado ~1 inisteri o de I nstrucci ón públic.a y 
Cultos.2°9 Can1pa tuvo que esperar a que este Ministerio se organizara para 
efectuar su viaje de estudio. Para e110 pasaron cuatro Ineses y a principios 
de julio Fonseca hizo de nueva cuenta )a petición al Ministro de Instrucción 
Pública. quien contestó que "el Enlperador se ha servido n01l1brar al 
profesor de grabado en ]áJlli na acreedor al viaje de estudios a Europa". 
Después de nlúltiples gestiones. Canlpa partió en novienlbre de I R65. Su 
prinlera carta desde Europa está fechada en París el 15 de diciel11bre: en 
ella avisa a Fonseca de ]a Inuerte del Sr. O'Brien quien por tantos años 
había si do e] personaje clave en la adn1i ni straci ón del di nero para las 
li branzas de Jos pensionados y de los proveedores europeos. 

Goupi 1. Daulos y Gerónle fueron algunos de las personajes que 
conoció Canlpa en ParÍs.210 Gerollle quien actuaba como director de la 
escuela de Bellas Artes le proporcionó cartas de recolllendación que 10 
conectaron con el Blundo del arte en Milán y Venecia. Las revistas y libros 
que le gustaron y C0111entó fueron l\1usée de ~1onlllnents Fran<¡aises y La 
pintura FJalnenca de Alfred f\1jcheils. El deslull1bralniento de Canlpa ante 
libros, objetos y Inaqui naria que podrían ser de uti lidad para ]a Acadenlia 
fue enorn1e: había ll1aquinru-ia. bajorre)ieves~ aninlaJes disecados~ libros, 
revistas. n1ateriales~ etc. La c.antidad de dinero planeada para gastos no le 
sería suficiente para llevar de regreso todo lo que lo entusiastnaba. Por ello 
le recol11endaba a Fonseca que se pensara n1ás acerca de ) os objetos que era 
necesario c01l1prar. )' si bien Canlpa se hall aba preocupado porque el 
dinero para gastos no le iba a alcanzar. Fonseca en este lado de1 océano, se 
preocupaba por que vcía que el dinero que había pedido no se Jo iban a dar. 
¡ Cón10 añoraría los días en que la Acaden1ia era autosuficiente! Aquellos 

20g 7 de nHll'ZO 1865. docunlcnlo 641 Y. (AAASC) 
20Y El decreto salió publicado en El Cronista t1ct\1éx ieo. 24 de abril 1865 El Estatuto 
Provisional dcllnlpcrio dcdicaha los artículos 18, 19 Y 20 para nOlllorar las atribuciones de) 
nuevo Ministerio. 
210 G?UpiJ y ~aulos ~cnían galerías pero adclnás eran in1prcsorcs y libreros cuyas 
colecciones )0 1111prCS10naron altwllcntc. 30 de enero 1866. docun1cnto 6419. (AAASC) 
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tielnpos en que en la casa de O'Brien había un saldo favorable de 5902 
francos para todo aquello que fuera necesario y cuando la paridad era de 
cinco francos por un peso. Ahora Fonseca tenía que pedir autorización al 
Ministerio para que los gastos de Canlpa se pudieran justificar a IJOsteriori. 
Los tiempos del auto gobierno habían cambiado, ahora era el Ministerio el 
que elevaba las peticiones a Su Majestad y era él quien se servía autorizar, 
Finalnlente, se acordó situar en París los mil pesos para Campa, con la 
instrucción de "que la inversión se haga en aquel10s objetos de mayor 
utilidad y conveniencia para el establecimiento. ti 211 

A fines de Inayo de 1866 Fonseca le escribió la lista de encargos: dos 
Ó tres periódicos artísticos, una buena colección de dibujos de ornato, una 
docena de lápices con punta de diamante para grabar en piedra litográfica, 
láminas de cobre para hacer planos topográficos de la Ciudad de México. 
Las Jánlinas que solicitó eran grandes, Ja nlayor debía medir 162 x 200 
cm., seguralllente hacían falta para los trabajos del Ministerio de Fonlento 
que habían quedado pendientes. A] mismo tienlpa que Fonseca escribía esta 
misi va, una carta de Can1pa cruzaba el oc.éano; en ella le proponía cotnprar 
fotografías para Jos arquitectos, copias para Jos pintores, una colección de 
vasos y estatuas y así nusmo le enviaba el catálogo del Louvre con todas las 
esculturas que se podían comprar y las suscripciones para La Gaceta ~ 
ijeaux Art,s y m Artista Conlo podemos notar, las compras que cada uno 
deseaba eran distintas: Canlpa no pensaba más en el plano de )a Ciudad de 
México y Fonseca tenía en mente tanto el grabado del Valle de México 
entregado por la COlnisión Científica cOlno ]a instalación de una clase de 
litografía para la cual hacía esos y otros encargos. 

El año de Canlpa se cumplía cuando tan sólo había intercambiado 
cuatro o cinco cartas con don Urbano, quien finalmente habría de pedir la 
C0l11pra de una prensa litográfica de fierro con todos sus ac.cesorios, incluso 
una colección de piedras las cuaJes debían Inedir 100 x 74 cm. Las 
especificaciones provenían de los catálogos que Calnpa había mandado con 
anterioridad: el costo era de 1800 francos. 212 Además, le autorizó 1500 

211 22 de dicicnlbrc 1863. doculncnto 6()(X). (AAASC) 
212. Una prensa en México de mcnores dinlcnsiones tan sólo para imprimir "tarjetas y 
rCI111cndos" era anunciada en la prensa por 400 pesos. La que se encargó al tipo de cambio 
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francos para materiales de su clase y por últinlo le recoJ11endó justificar los 
gastos con la 111ayor escrupulosidad. De los libros que solicitó fueron 
Castillos y Hoteles de Claudia Sauvageot, j3átiments d~ chemins de fer de 
Chabot, MOnUI11entos funera1es recogidos en los cen1cnterios de París, b 
architecture du XIX sie~le sous Napoléon 111. l..Jos principales nl0nUlnentos 
del cen1enterio Pere Lachaise y alguna obra específica sobre litografía. 

El correo, el incipiente correo~ que entregaba 1a correspondencia en 
seis senlanas hacía que las peticiones se cruzaran. El ~O de Agosto de 1866 
el grabador le escri bía a Fonseca, y le hacía planteanlientos de cOlnpra 
pues. al no haber rec.ibido solicitudes concretas~ él tomaba decisiones. 
Fin a 1111 e n t e e n s e p t i e 111 b re, c. u a n d o 1l e g él 1 a e a r t a de F o n s e c. a e o n 
instrucciones precisas, Can1pa supo lo que debía C0l11prar y se apresuró a 
C0l11p)etar los encargos pues tenía que dejar las costas de Francia en 
novienlbre. A Canlpa, enlocionado ahora con la fotografía, le faltaba 
C0l11prar las enorn1es lálni nas de cobre. ¿Acaso alguna resistenci a a 
enlpezar ahora ]os del Valle de México? Adel11ás de estar lnás convencido 
de que serían otros los n1edios para lograr sus n1etas~ seguralnente habría 
oído de nuevas técnicas fotográficas para levantar ]os planos ya que esta 
infonnación hasta en la prensa n1exicana había salido. 2D 

Los paquetes para la Acade111ia los en1barcó señalados con las letras 
ASe, a fin de que obtuvieran libre paso en Veracruz. El 30 de novien1bre 
de 1866 Fonsecu relnitió a la aduana de Veracruz la orden para que no se 
cobraran los ilnpuestos al 111aterial de la Academia y que se ren1itieran 
prontanlente a)a capital. A la Ciudad de I\1éxico l1egaron en junio de 1867, 
a un 1l1eS escaso de )a ejecución de Maxillliliano. De París a México 
tardaron de novielnbre a dicien1bre tan sólo un 111 e s ~ de Verac.ruz a la 
e a pi taL de die i e 111 b re a j u ni o, yen a g o s t o t o d a v í a no ha b í a n si d o 
rescatados. La guerra contra el in1perio había detenido el paso de la carga a 
la capita1. Los problel1uls de las aduanas habían existido desde. sielnpre y Jos 
de la Acaden1ia se habían agudizado de nueva cuenta. 

en ese nlonlcnto salía en 3óO pesos. Los catálogos son útiles para consultar tanto la oferta 
de obra <':01110 los precios de los nHllcrjalcs. 
2 J 3 Ver capítulo: Así circulaban sus illuigf1luw pp. 185-186. 
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La caída de) inlperio traería para algunos de los n1iembros graves 
repercusiones: para don Urbano Fonseca, al tcrnlinar sus gestiones, se vio 
ante la innli nente anlennza de una sentencia de dos años de prisión ... Sin 
enlbargo, fue perdonado COlllO 111uchos, por la ley de amnistía. Pero 
regresenlos a las vic.isitudes de la Acadenlin durante el inlperio . 

De la Adnlinistración 

Los CUlllbios adn1inistrativos en la Acadenlia fueron I11Uy frecuentes a 
partir de 1861. cuando se decidió cUlllbiar la estructura econóll1ica que la 
Ac.adell1ia había ll1antenido tan sólidanlente. 21 .l 

El ] 4 de julio de ] 864 se propuso una terna integrada por José 
Fernando Ran1írez. Urbano Fonseca y Joaquín Velázquez de León para 
n0111brar al director de la Acadelllia: salió electo RanlÍrez quien tanlbién 
fungía C0I110 director del f\1useo Nacional. La dirección en esta ocasión fue 
111UY breve~ pues al ocupar la cartera de Relaciones un lnes después~ dejó en 

lllanOS de don t\1anuel Orozco y Berra el Museo Nacional y la Acadenlia de 
San Carlos fue dirigida honorarialnente por don Urbano Fonseca ~ a quien 
encontranl0S firnlando docunlentos oficiales en agosto de ese año. 215 

Urbano l::onseca no había aceptado fornlar parte de la COluisión de 
Notables~ pero ya había colaborado con Ratnírez en la formación de 
proyectos para la enseñanza profesional junto con L.eopoldo Río de la Loza. 

l~n 1865 a un año de ser direc.tor don Urbano. entregó al Ministro de .... 

Instrucción Pública y Cultos un docunlento de 22 cuartillas~ escrito con su 
puño y letra. sobre el estado que guardaba la Acadenlia. Lo que para 
f\1axillliliano significó el poder dirigir los proyectos artísticos~ para don 
Urbano V los acadénlicos de rai f!anlbre. se convertía en el diario batallar . ~ , 

214 Para entender los canlhios generados a partir de 1861 cuando se lcrnlin() cllienlpo en 
que la Acadc111ia disrrutaha de las rentas de la )otclia. Ver Rosa E. Casanova, Rcdefinición 
de la prohlenlática de la Producci(ln Plástica en México J Rtí 1- J R7ó Tesis de Licenciatura. 
Universidad IheroulllcrÍl:anu. 1982, pp. 5~8. 
215 José Fernando Ranlírcí'. fue plin¡cranlcntc ministro de Negocios Extranjeros y su 
involucraci()n con el gobierno de MaxinliJiano la ircnlos descubriendo. 
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''\ para conseguir los exiguos fondos con que podía contar la Institución. La 
falta de fondos propios generaba en gran Incdida Jos delnás problemas. 

El patrocinio de Maxirniliano le había causado, podernos asegurarJo~ 
fuertes dolores de cabeza a don Urbano. La Acadenlia y los acadéJnicos no 
estaban acostunlbrados a que fueran directanlcnte los gobernantes los que 
opinaran acerca de los calninos del arte. Gracias al buen nlanejo de la 
Lotería un grupo honlogéneo de ]a intelectualidad, si se quiere not11brarle 
conservadora, había rnanejado sus labores. A hora todo tenía que ser 
"elevado" para cUl11plir las fluctuantes exigencias de Maxi lni liano. Pues e) 
Enlperador tenía a bien ciertas c.osas y otras no~ pero nunca se subí a~ no 
había un hi 10 conductor que predijese las conductas inlperiales que tan 
pronto proveían de fondos C0I1l0 igual los negaban en razón de la pobreza 
del erario. Lo único predecible en ]a conducta del enlperador fue su 
aversión por Clavé. 

1865 debió ser un año difíciJ para don Urbano~ de pronto vio, supo 
de los 111ecanislnos a través de los cuales su ~1ajestad se afanó en llevar él 

cabo el 1110nUI11ento a la Independencia y córno de pronto, a pesar de las 
consideraciones de los acadéJl1icos. las rechazó. 216 Fue tarlibién c]aro para 
é1 1a l11anera C0l110 el en1perador escogió a Jos artistas que 1Jevarían a cabo 
su proyecto pic.tórico~ don Urbano tenía otro planteanliento. Si bien 
agradecía 

e 1 que nuestro en1perador protej él con larga retribución 
pecuniaria las obras de arte y sólo desearía por la alta 
ll1ediación de V. E. fijase un 11101l1ento su atenc.ión en si 
convendría converti r en ll1edios de adelanto para las J11ist11U 
artes que S.M. protege la elección de personas que han de 
ejecutar esas obras. porque sirviendo estas C0l110 de un prelllio 

para los que la ejecutan así por e1 honor de ir a decorar las 
e si ane i as y apasen tos j 111peri aIes ~ CO 1110 por )a retri buci ón 
pecuniaria con que se gratifican, la Acadelnia se haría cargo de 
que fueran ejecutadas por quien tuviera la capacidad bastante 
para hacerlas con la lnayar perfección pero sin que esto 
sirviese de interrupción y denlora de los alumnos en su carrera 

216 Ver en c] capítulo: La construcción de la historia illlPer¡al.· los héroes In exi Cfl 11 os, todo 
In relativo al "concurso" pp. 116-125. 
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C.OtllO puede suceder al c0l11isionarlos para obras inferiores al 
grado de adelanto que tienen en sus estudios y que los hacen 
retroceder y estacionarse ... Me explicaré: hay alurnnos que 
teniendo vencí das las dificultades que ofrecen los retratos en 
cuadro de una sola figura al turnaño natural, forman otras 
COIllposiciones de mayor nÚll1erO y aunque les convendría a 
estos discípu los hacer un retrato cuya renluneración les sirva 
para continuar sus estudios, deben procurarse que con este 
alivio prosigan su carrera y adelanten en las cOlllposiciones de 
111ayor núnlero de personas y delnás cOInpl ¡caciones y 
e s t ud i o . .. res u 1t a ría t a 111 b i é n de q u e e u a n d o s e b u s q u e n 
personas Inás adelantadas en la acadernia que ejecuten obras de 
mayor dificultad no las haya. Sin enlbargo de que Ja 
inte Ji Qencia artística de nuestro soberano no se ha de contentar 

~ 

con si n1ples retratos si no que les J11andará a hacer otras 
COIllposiciones que el tniSl110 Establecinliento debería procurar 
para hacer nlás grato y bien decorado las di versas mansiones 
que deben tener nuestros soberanos. Sería pues el deseo que 
S.M. o las personas que tengan la obra a su cargo se dirijan a 
la Acadenlia en el concepto de que esta pondrá en contribución 
a todos los profesores que sean necesarios para la nlejor 
realizac.ión de cualquier idea que podrán ejecutar sus artistas 
porque si estos fueren alulnnos del Establecinliento di stri buirí a 
el t r a b aj o de n1 o do q u e s a 1 ¡en d o 1 o 111 á s pe rf e e t o p o s i b 1 e . 
contribuya a los adelantos del que lo ejecute y a su fomento 
pecuniario y con este 111étodo podrán Jos directores del 
Estableci lni enlo con verti r en Inedias de progreso para las 
artes, esas las largas retribuciones pecuniarias que concede 
S.M. de las cuajes el Establecitniento podría sacar triple o 
cuando 1l1CnOS duplicado nútnero de obras para decorar con la 
Ini tud del gasto lo que hoy se hace en las estancias 
iI11periales .... pues aunque yo deseo que se ocupen y 
recolllpensen a los artistas. quiero tal11bién que no sea sólo la 
Inagnificencia del soberano lo que pueda pagar las obras .... 
Adenlás las personas ocupadas directalllente por S.M. se hacen 
inviolables para sus jefes 117 

L.os discípulos que habían hecho los retratos encargados habían sido: 
Joaquín Ran1írez, Petronil0 Monroy, José Obregón, Ranlón Sagredo y 
Rarnón Pérez, 111uchos de e])os a ojos de don Urbano tenían vencidas las 

217 25 de agosto 1865. dncunlcnln 6437. (AAASC) 
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dificultades de hacer cuadros de una sola figura, Ran1Írcz había ingresado a 
la t\cadenlia en 1849 y nlás que aJulllno era cOlllpañero del actual director 
Santiago Rebul1.~IR Ralllón Pérez había ingresado a los cursos de dibujo en 
1849. José Obrcf!ón en 1851. J<aInón Sa2redo estaba haciendo copias e.n 

~ ~ 

1854 v Petroni 1 o ~,1 onrov va estaba i nscrj 10 en 1858. 'Tení a razón don 
.1 ..- •. 

Urbano. los pintores escogidos para hacer los cuadros de una sola figura 
e s t a b a n por a r r iba del a s e x i gen e i a s d e e 0111 P o s i e ion e s e o n s i de r a d a s 
scnci l1as. 

Si la Acadclnia. es decir su director y el cuerpo cole&iado. hubieran 
tenido la facultad de escoger. don L1rbano no hubiera perdido el control de 
sus alUI11IlOS y 1113cstros. los cuales para fines de ] 865 se excusaban de no 
aSlsUr a sus clases y exúlnenes por haher sido llalllados por el 
eIl1perador.: 1 \j 

Las fechas de la "decísiones inlperíales" en tanto al Ill0nUlllento de la 
Independencia y el proyecto pictórico para 1a Galería de Ilurbide en 
Palacio Nacional coinciden con la elaboración de este dOCUI11ento. Otra de 
las quejas del director era que su puesto no tenÍ3 paga y en calnbio los 
artistas de la corte eran prclniados con "largos honorarios". El dOCUlllento 
ternlina C0l110 el lector puede suponer con la renuncia de don llrbano a la 
dirección de la AcadenlÍa, tvlisIlla que. adelantándonos un poco~ no surtió 
efecto. El único caJllhio que logró don Urbano con su escrito fue que se le 
asig.nara un salario ronlO director. pero todo siguió igual en cuanto a las 
decisiones de la corte en 1l1atcria de proyectos artísticos, 

l)e la enseñanza 

Los alu [nnos de la Acadenlia podían ingresar a ella desde los catorce 
años, si pretendían cursar la carrera de arqtlitcctllra~ pero para los delnás 

21 g Santiago Rchull recibió el 1 () de abril de 1 R65 la condccorachJt1 de Caballero de la 
Orden de Guadalupc. 
21lJ Ver las tllültíplcs excusas del arquitecto Rodríguez Arangoity uocunlcntos 6734, 6735 
v ó736. (AAASC) -
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ranl0S podían entrar desde los 10 años. I)ehían tener buena conducta y estar 

i n s t ru i d () s e n los r a t11 o s q 11 e e o 11 s t i t U í l\ n 1 a e d u e a ció n p r j n1 a r i a . e s d e e i L 

saber leer y e~(ribi r . Todo esto podía ser c0l11probado t11edi ante un 
certificado del preceptor a cuyo lado habían recibido su educación. él bien. 
e] ce rt i fi cado podía proveni r de una i nst i turión pri vn.ela. 2~(I Ll na de en as era 
la de los hernlan()~ Hotnobollo y Paulino ()\'iedo. quienes puhlicaron un 
extenso articulo en donde enu111craban las I11aterias que constituían la 
educación prin1aria. alll1enOS para un sector de la población estudiantil que 
aspiraba entrar a Ins escuelas in1periales. (f\1inas. Agricultura. (~olllercio. y 
Bellas l\rteS). L.as t11aterias qUe cursaban incluían la doctrina cristiana. la 
hi S1 aria sagrada y J a de T\1é xico. el francés y la g rrunnt i ca castellana. la 
urbanidad. la Cosl11ografía y el dihujo line~l. con todo lo cual c0l11pletahan 
el ailo preparatorio. )' a en el pri lller año los al u 1l1110S llevaban ál gebra. 
lrigonolnetría. 1l10ra1. ginlnástica. esgrinla y dibujo lineal anatónllCO y de 
paisaje. Los pupi los asist í an a Inisn y se confesaban en días prefij ados por 
los directores'::'l 

A fines de 1864 fue puhlicado el progranla que reglalnentaría los 
est udios de 186~ en ] a ,'\caden11¡l de San ('arIos. Se di vi dí an en dos: "el 
estudio de las ll1atcrias c.ientíficas que fonnaban el ralno dE' Ingeniería civil 
y A r q u i t e e 1 ti r a y e 1 e s t 11 dio del a s 111 a ter i a s p u r a 111 en t e él r tí s tic a s q u e 
cOll1prendían los 1'(.11110S de Pintura. Escultura y Cirabado,"122 

El progrnnla hacia explícitos todos los cursos que, ano con año~ se 
ilnpanían en las diferentes carrera~. así C0J110 los profesores que estaban a 
car.go de ellos. los libros que habían seleccionado y ]os horarios de las 
clases o las horas en que los taIlere~ estarían abiertos. así COl110 una breve 
descripción de cada curso. El progranlll seguranlcnle se elaboró en base a 
los ya ex i stentes en la .... \cadcrnia. Ll na eo nlparac ión con el progran1a para 
ingeniería y arquitectura elaborado por Ca\'allari en ] 857 no presenta 

._--._---- '--
220 La Razón de ~1éxico. ItAcadcnlia Inlpcrial dc Bellas Artes de San Carlos." 16 de 
diciclnhrc 1 S65. (BDSPP) 
221 La Su~icdad. 7 de enero 1 R65. lBDSPP) 
221 Ihig." Acadcnlia lnlpcrial de San Carlos. Progranla de estudios para el año de 1865", 
30 de dü.:iclnhrc ] S64. (BDSPP) 



grandes caJnbi os. Muchos de los tex to~ rrconlcndados e n el pri rncro 
seguían usándose en 1865. 

El ramo de Ingeniería civil y Arquitectura sr cursaba en seis años. 
I 

a p arr r del p r e pa r a t o r jo, e a d a a ñ n ] o s e s t ud jan t e s ( o J11 n b [l n t r e s o e u a t r (l 
clases que enlpezahan en enero. El propósito no es transcribir el docunlento 
sino sólo ahondar en al~unas de las características generales, L.,os 
est udi antes de arqu j leet ura durante el pri Iner año (onlahan )a e Jase de 
Dibujo de órdenes clásicas. impartida por Ranlón Agea. quien hacía que sus 
estudiantes usaran COJllO ] i bro de con su Jta J:J tratado de A rqui teer ura de 
\/i.~nola y los dibujos de los nlodelos que él n1islllP hahía traído desde 
RC1111J, Para la clase de ~1atenlátjca~. Terán y Cha\'cr() elah0raron l()~ textos . 
y tanlbién se usaron lihros pro\'enjente~ tant0 de Francia con10 de Estados 
llnidos e Inglaterra. El progranla del segundo año conlprendía la clase de 
Copia de IllonUlllentos en Jos dj~tinto~ estilos "griego. r0l11ano. JOJl1Dardo. 
bizantino. del renacimiento. etc.H:~~ Para cumplir con el requisito de la 
entrega. los alunlnos a fín de año. tenían que ejecutar Jos dibujos y éstos 
debían "ser la\'ados", es decir acuareleados. Para el tercer año \. junto con . . 
las físicas. quínlicas y geon1etrías tonlaban el prinler año de C0111posición. 
en donde se estudiaba lila conlbinación de la~ di\'ersas áreas de un edificio. 
Los estudios se hacían en croquis y delineados: pero el ÚJtirno. que st'rá el 
q u e e o n e u r r a al p r e nl i () . de he r á s e r n () s Ó 1 o 1 a \' a d (l sin () e s t a r 
conlpletuIllcnte acabado.II::~ En el cuarto año. el arquitecto \'ícente Heredja 
le~ daba la cla~e de EstereotoIllía en la que se enseñahan "las definiciones. 
cOnOCiJl1ientos v construcción de toda clase de arco~. forn13ción de tnuros . .. 
b0yedas planas de ari~ta sencilla. de arista anular. de rincón de claustro. 
e 6 n i (' a s. e s fé r j (' a s . pe (' hin a 5- y P (l n e t r a e ion e s . 1 L1 n e t o s y r a nl p n s. • r u e rt a s . 
capl alzado cóni eo de ~1 arse lla y de S.Jn .-\nton; o. y paso e~ \' i ajado. El lex t o 
es el J'ratad0 de corte de piedra de ,~dhenlar. 11:::-, Para el C}U i n l () año. 

aparte de las clases de C:oTnposición y Estática de las bóvedas. los alUJ11nOS 

." .... 

- -." Ihjdcn1 
22~ Ibiol'nl, 
225 .Ibidcn1. La biblioteca de la Fal'ult~d de i\rquitcclura cuenta con una copia de este 
Tratado. un pequeño sello indica que fue propjeoéJd del ar4uitccto M de 1\1 Canlpos. El 
tralado conslaha de dos lihros de texto de dínlC'nsioncs pequeñas que explican el lcn:rl' 
\'oJunlcn dunde están lodas las lánlinas. la rnaYl)r(a de ellas se hayan anuladas al nlurgc n 
con la lraduccJón de los lénnirll)~. 
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hacían práctica de construcciones, El últitTIO proyecto de ese año para la 
clase de Con1posición, adenlás de los requi sitos an tcriares de lavado y 
ter rn i na d o ~ de b í a e s t a r a e o In p a ñ a d o de " i ~ s de t a ]) e s d e e á 1 e u 10 del a 
construcción, deta]]es arquitectónicos en grande escala y de su 
presupuesto," En el sexto año~ ya para terminar, se cursaban dos olaterias: 
clase de Canli nos C0l11UneS y de fiel1'o~ y clase de Construcción de puentes y 
canales. Se estipu1aba que para "la operación de1 levantalniento de planos en 
)0 que se refiere a las esc.alas 111étricas se usaría el nlisI110 que el adoptado 
por la escueJa de puentes y calzadas de Francia. Para el curso de caminos se 
enlplearía el libro de ~1r. B0l11ury de la escuela de puentes y calzadas de 
París. Para el de canlinos de fierro se usaría el de Mr. Perdonnet." 226 

Gauthey y I\1inard fueron otros autores usados para los cursos de puentes y 
canales. Los alulllnos tenían que estar preparados para la construcción de 
e a 111 i n o s y v ía s fe r ro\' i a r i a s por don d e en t r a ría e] pro g r e s o y 1 a 
1110derni dad. 

Las clases para los artesanos se inlpartían por las noche.s y duraban 
tres años. Se pedían distintos requisitos según los intereses de los artesanos. 
A los nlaeSlros de obra que iban a cursar ]os tres años se les exigía saber 
leer y escribir y haber cUI11plido16 años~ a los interesados en los principios 
de dibujo solo se les pedía que tuvieran lllás de 10 años. Es de )]alnar la 
atención el hecho de que fuera /\ntonio Torres ,.'orrija e1 único lnaestro 
asignado para inlpartir clases durante los tres años~ pues más que una 
Acadenlia con cursos especializados. los artesanos seguían bajo la tuteJa de 
un sólo 11laestTo C01110 en los antiguos grenlios. 

En el prilner año se les inlpartía: Arítnlética. Contabilidad 
lllercantiL así COll10 Dibujo de ornato. En el segundo año Geonletría 
e.lcll1cnta] y [)ibujo lineal y en el tercero (~()nstrllcción práctica y Dibujo. 
l..os artesanos tanlbién usaban para su clase de dibujo lineal el ~rratado de 
Arquitectura de Y'ignola. En 1863 la inlprenta litográfica Decaen había 
publicado el tratado Viñola (sic) de los Propietarios y Artesanos, con 70 
lánlinas muy bien grabadas y con un costo de cuatro pesos. 227 Estos 

226 lbidcnl. 
227 El Si~lo XIX, 5 enero 1863. (BDSPP) En la bjbliotcca de la Facultad de Arquitectura 
se encuentra un Tratado Práctico EIcn1cntal de Arquitectura de ViñQla impreso en Francia 
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estudios estaban diseñados para los Inaestros de obra, pero tanlbién se 
i 111 par tía 1 a e 1 a s e d e o r n a t o a nI a n o Ji b r e -par a los q u e s o lo q u e rían 
aprender la parte artística. 22R El gran nÚlnero de artesanos (170) que se 
inscribieron en ] 865 Y la buena labor desarrollada por rforres Torrija 10 
hizo acreedor a un 3U1l1ento de sueldo, de 500 pesos anuales que ganaba, a 
1000 pesos que le otorgaron~ a pesar de ello, habría que notar su desventaja 
respecto a los 111nestros ex tranjeros~ quienes ganaban .3000 pesos anuales. 

El dOCUl11ento anota enseguida 10 c.oncerniente a los ramos de 
escultura. pintura. paisaje y grabado. Los n1étodos de aprendizaje parecen 
s e r los 111 i s 1110 S q u e e s t a b 1 e e i e ron Vil a r y e 1 a v é a par t i r del a 
reestructuración de la Acadenlia elllprendi da a su l1egada. Son pocos Jos 
detalles novedosos que se pueden conocer. Las clases eran: en la mañana, de 
8 él 12: en la tarde. de 3 a 5 y por la noche. enlpezaban "dos horas después 
de las oraciones". Las clases básicas para todos eran el dibujo naturaL la 
copia del yeso~ In copia de la estan1pn de ahí pasaban a la composición; Ja de 
perspectiva se ton1aba en paralelo. Para escultura, la clase específica era la 
práctica en ll1árn101 en tanto para ]a pintura era el trabajo en óleo~ para la 
de perspecti\'a~ los alU1l1110 hacían paseos artísticos en los que tomaban 
apu ntes abreviados de la naturaleza para luego traspasarlos a Jos grandes 
cuadros de cotnposición: finahl1ente para los aIUIl1I10S de grabado. la 
prácti ca la hacían en las disti ntas Inodali dades del grabado. La recién 
instituida clase del dibujo del desnudo no se inc.luía en el programa 
publicado en la prensa sin enlbargó éste se conlenzó cuando aún se carecía 
de "Ios aparatos necesarios para el alUJ11brado del l11odelo y para cada uno 
eJe los alulllnos que concurren. Faltan cuatro 1ánlparas y las plataformas 
donde se coloca al 1110de)o. ·~229 Para ello se pidió un increlnento de 186 
pesos que inlportaban las Jánlparas. La clase al desnudo continuó y cuando 
las 111ujeres asistían a ella~ 10 tenían que hacer acornpañadas de un 
"dcudo,,~2'-~O 

-----------------------------
pero con las explicaciones en español tanto en los textos COnH) en las 72 láminas que lo 
ilustran. 
228 La Sociedad. 30 dicicnlbrc 1864. (BDSPP) 
229 4 de febrero 1865. docunlcnto 5621. (AASC) 
230 AGN Octubre 28 1867. documento nunl 1 222. fimla Ramón Alnlaraz. 
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Los maestros de la clase de escultura fueron Felipe Sojo y Epitacio 
Calvo, este último se encargaba de todo lo referente al ornato. El ramo de 
pintura contaba con mayor número de maestros: Rafael Flores impartía el 
dibujo de la estampa, Juan Urruch~ dibujo de copia del yeso, Santiago 
Rebull dibujo de copia del yeso y de) natural en la clase nocturna, Pelegrín 
Clavé -director del ramo- era el responsable de guiar a sus alumnos en 
todos los demás estudios. A los asistentes de este ramo se les ejercitaba 
también en "la práctica de la pintura mural o de gran decoración." El 
documento apunta que era el director del ramo el que daba a los alumnos 
las explicaciones verbalmente, haciéndolos conocer diferentes escuelas y los 
métodos más notables de ejecutar. La clase del paisaje fue impartida por 
Eugenio Landesio. La de grabado en lámina por Luis Campa y la de 
grabado en hueco por Sebastián Navalón. La clase de litografía que 
funcionó sólo ese año, no fue mencionada en el plan de estudios que se 
publicó, a pesar de los esfuerzos de don Urbano por establecer la cátedra y 
traer la prensa litográfica de europa. 

El programa para el área de arquitectura e ingeniería especificaba 
los libros que se usaban en la enseñanza. En los ramos artísticos fue 
Eugenio Landesio el único que elaboró para sus alumnos un TratadQ .d.t 
perspectiva, Cimientos drl Artista Y- Dibujante (1866) Y otro de 1& fjntura 
Genera) Q ~ Paisaje ~ ill Perspecti va m ill Academia ~ San Carlos (1867) 
Y un folleto de la Escursión (sic) a la Caverna de Cacahuamilpa y ascensión 
al cráter del Popocªtépetl (1868). 

Landesio se preocupó por dejar un breve manual que definía las 
Inaneras de hacer paisaje e incluyó una breve historia de la clase de paisaje. 
El Tratado se publicó en 1866 por disposición del director de la Academia 
Urbano Fonseca, acompañado de 28 lálninas explicativas litografiadas por 
tres de sus alumnos: Luis Coto, Gregorio Dumaine y José María Velasco. 
La empresa fue loada tanto por Jos directivos de la Academia como por la 
prensa. Landesio esperaba que le sirviera" ... al joven artista para penetrar, 
entender y reproducir con menos dificultad lo que )e enseñara con su 
maravi lioso lenguaje el gran maestro, la naturaleza, cuando esté delante de 
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ella )Jeno de adnliración ... ":~1 I)oCUJllentos de archivo hablan de que 
Landesio ha hecho la publicación con fondos propios y que, si e1 suprenlo 
g o b j e r n o a d q u i e re ] a e d j ció n s e ría u n e s t í n1 u 10 pa r a q u e los p ro fe s o re s 
escribiesen obras especiales adaptadas a Jas necesidades de] estudiante. Si se 
le cornpraran 1000 ejenlplares a razón de, un peso con ci IlClJenta centavos se 
los podrían pagar en ahonos Tnensuales que no bajasen de 50 pesos.2~~ L,os 
a]ulnnos debían lJevar e] tratado a su clase -era obliQatorio. 

L, 

E 1 s e g u n do. La Pi n t u r a Gen e r al º ~ P a j s aj e X ] a I~ e r s p e e t j va e n ill 
A e a d e 111 i él d e S a n ('"\ a r ] o s s e pub 1 ¡e ó . no í n t e gro. por en t re g n s e n el 
periódico [:-} t\1exicano en cinco parlcs):~:~ E]aboró no sólo las distintas 
concepc jo nes de 1 pa i saje si no LJ na breve 11 i .stori a de 1 desurro]]o que este 
género había tenido en f\1éxico. Para él las dos prillleras partes definen 10 
que entiende por pintura general y c0J11prenclía "dos ranlOS: Localidades y 
Episodios: al prinlero pertenecen las secciones de Celaje. Follaje. TelTcnos. 
Aguas. Edificios y al segundo Historja~ E.seenas populares. Escenas 
l11ilitarcs. Escenas fan1iliares. Retratos y Aninlales.'· L/a tercera parte nos 
habla de las cOll1isiones que Landesio ha tenido. tanto por parle del 
elnperndor. cOlno de los hacendados. La parle fina] del escrito hace el 
estudio de sus alulnnos y enlJJllCra los cuadros realizados por ellos. Al 
apuntar las cOlllisiones que t\1axinliliélJlO le solicitó deja estabJecjdo que 
debía ejecutar LJ n eu adro del \' ul1e de ~1éx leo desde la torre del Cast j 110. 
adelnás le encargó sei s paisajes históricos al fresco cuyos asuntos serían 
tornados de ]a historia antigua de r,,1éxico para Jos cuales había enlpezado 
los estudios. Si bien no se conocen los de Landesio. si existen las obras de 
Coto y \'cIasen sobre esos ternas de car{lctcr his(órico.2~.l 

La relación de l\1axinúliano con Eu~enjo Landesio debió tener un 
L 

tinte especial. pues el nlaestro de L,andesio. Karoly l\1arko había visitado 
']"rieste tanto en 184.i C0l110 en 1860 \' le habían c0l11isionado la 

'" 

2.31 Xavicr ~1oysccn "Eugenio Landcsio, tc(>rico y crítico de arLc". Anales de] Instituto de 
Invcsliga<;ioflcs Estéticas, p. 76 citado en Rosa E. Casanova no eH 1 Y82 p. 51. 
232 30 de junio 1866. docunlcnlo 6510. (AAASC) 
233 El 1\1exicano. "La Pintura General o de Paisaje y de Perspectiva en La Acadclllja de 
San Carlos." 19 dc julio 1866. 'rodos los artículos se reproducen en r..1cnloria Musco 
Nacional de Arte I1Unl. 4, 1992. 
234 Ver en este capítulo pp. 104- 107. 
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C0J11posición de las cuatro estaciones para c] Castillo de Miranlar. Marko 
llegó a l~riste por ser aTlligo del pintor Ede Heinrich a quien ~1axil11iliano 
había cot11isionado los dos grandes lienzos para el salón del trono en 
Mirarnar.2.'~ 

Los Jllaestros de la Acadernia reunieron esfuerzos para presentar un 
proyecto que cristalizaría en la publicación de una revista que se encargara 
de poner al "alcance de todas las clases de la sociedad" e] conocinliento de 
las artes. hacer que se conozca especialn1ente la obra de nuestros pintores_ 
grabadorc s. ese u ltares y arqui tectos: tant o de 1 a anti gua escue la nlcxi cana 
(' o 111 o del a 1110 de r na. (~ o n ten d ría a r t í e u los s o b r e a r q ti e o 1 () g í a y 
"anticuarios"~ dando a conocer por 111edio de dibujos ]os Ill0nUIllentos y 
obras que abundan en el país así cOlno las costunlbres y trajes nacionales, 
tan desconocidos en Europa. Literatura y poesía. cuentos, anécdotas. 
novelas escogi das que pueda ]eer toda e lase de persona si n ten10r alguno. 
La publicación "huiría de todo cuanto pueda tener relación con la política y 
no entraría en polénlica o discusión sobre Illateria alguna." Los profesores 
b u s c. a ría n 1 a pro te c ció n del e 111 pe r a do r. nl i e n t r a s el di n e ro del a s 
s u s e r i pe ion e s e r a s u fi e j en te par a n1 a n ten e r e s t a b 1 e s u pub 1 i e a ció n . 
Proponían C0l110 título El i1rtisf(l (el JniSI110 n0I11hre que lJevaba una 

rcnol11brada revista francesa) la eua] constaría de 48 páginas. de buen 
papel. con una regularidad quincenal. El presupuesto que los nlaestros 
habían entregado era de 182 pesos por 500 ejenlplares de doce pliegos con 
cubierta a color: el costo de éste prirner nÚIllerO se reduciría a 100 para el 
segundo. E] proyecto entregado a las autoridades habla de la c.reac.ión de un 
"nue\'o rarllO de industria que se ocupe especialnlcnte del sexo fenlenino. de 
la clase 111cdia ... que para sobrevivir ]0 hace casi exclusivnn1ente al trabajo 
de la aguja ... Nadie ignora [continuaban] que actuall11ente una T11adre de 
fanlilia reducida a subsistir con e] trabajo de sus l11anos apenas gana lo 
n e e e s a r i o . 111 i e n t r a s q lJ e e o n e 1 pro y e e t o q u e n o s o e u p a o b len d r á u na 
subsistencia descansadora. Hablan10s de la ilUI11inación de algunos grabados 
especiahnente de 1110dns y flores dando al propio tienlpo una garantía de 
que saldrá l11ejor la obra por la nlinuciosidad y cuidado que enlplea la 
111ujer en todo )0 que enlprende. El aprendizaje de esta industria requeriría 

235 Zsuda Bak() HA propposilO de 11 , Arte ni tenlpe di Massilniliano EJe Heinrich Pest 
J 8/9-Ali/allo J 885" en Laura Ruaro Rosen 011 cit. p. 55 . 
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unos cuantos días y con la publicación de nuestro periódico se daría como 
henl0s dicho ocupación a ll1uchas desgraciadas."2~h El docunlento lo 
finnaban Sojo~ Clavé. Canlpa y 16 111aestros Jllás. La revista en esos años 
no salió a la luz. en ) 874 se editó una revista cultural de anlplias miras con 
el títu lo propuesto. 2:'1 y en 1 a producci ón de e stanlpas hay algu nas 
coloreadas que ahora podenl0s suponer fueron i 1 u Ini nadas por nlanos 

fenleninas. 

Dc los pensionados 

Pocos fueron los alu111nos pensionados que en ese 1110111ento estaban 
fuera del país. Uno de ellos fue José Sa]orné Pina quien había obtenido su 
pensión en 1858 y debía regresar a ]a Acaden1ia en octubre de ] 863. Su 
111aestro y anligo Pe legrín Clavé i ntercedi ó por él para que le renovaran la 
pensión. en vista de que se encontraba haciendo "un gran cuadro histórico 
que ha en1prendido y que desea presentar él su regreso C0l110 una 111uestra 

d e s ti s no t a b ] e s a de] a n t o s . It :::~ ~ El te Jn a del a pi n tu r a h i s t ó r i ca q u ePi na 
supuestal11ente eSlaha haciendo no fue Inencionado por Clavé_ sin enlbargo 
la Regencia -que veía la uti lidad de los cuadros históricos- contestó 

afirrnativanlente a la solicitud del director de] ranlO y se le concedió al 
estudiante la renovación de su beca por un año tllás. Cuando fue tienlpo de 
regresar en octubre de 1864 Fonseca. el puntual director de la Acadenlia, 
solicitó al t\1inisterio por falta de fondos de la Institución. los SOO.Oc) pesos 
necesarios para el viaje de regreso del pensionado. José Ibarra Ruiz, 
encarf!ado de ]a Secrelarí a de FOIllento. le c01l1unicó la deci sión de 

Io-

f\1axinliliano de otor2ar un año nlás de beca a Pina: ante la autoridad 
lo· 

ill1perial el 111anejo de la r\cadCll1ia estaba saliendo del control de don 
Urbano. El l11isn1o. de poco agrado. enteró a Pina de la pr6rroga de la 
pensión para "que pueda tenninar el cuadro que estú usted haciendo para la 
Acadclnia. esperando por lo rniSI110 que inforIne U. del estado que guarda y 
de los de.nlás ponnenores que crea conducentes." 239 A Pina )e dio gusto 
que fuera el enlperador quien le prorrogara la pensión. En una carta 

236 18 dc agosto 1864 dOCUIllcnto 6604 (AAASC) 
237 Rosa E. Casanova, "1861-1876" en Elofsa Uribc &)0 cit. 1987, p. 170. 
238 11 de scpticlnbrc 1863. docunlcnto 5954. (AAASC) 
239 lhid. 27 de dicienl brc 1863 . 
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posterior le relata al Director que había estado en conlunicación con Clavé 
para obtener su renovación: pero tampoco dijo cuál era el asunto del 
cuadro histórico. ProJlletió sin enlbargo "trabajar con asiduidad pues mis 
deseos son de regresar a 1111 Patri a 10 fllás pronto posi ble." 240 Para 
novielllbre de 1865 Fonsec.a le renlitió una carta en la que hizo notar su 
autoridad. haciéndole saber que no será 11 posible mandarle a U. un sólo 
peso 11lás ... y que están dadas las órdenes correspondientes para que se le 
1l1inistre ]os fondos necesarios para su viaje a esta Capital ... y que por 
conducto de Q'Brien renlita el cuadro que deberá U. haber concluido 
ya. '1241 Pina esperó a que COJnenzara el año de 1866 para contestar y a fin 
de enero respondió que no regresaba pues "S.M. nle tiene dada una 
c01l1isión de un cuadro que debe ser ejecutado aquL así COIno por tener que 
ternlinar aún otros trabajos: si la Acadenlia ]0 tuviera a bien que queden los 
fondos depositados para 111i regreso. en la casa O'Brien de París."242 El 
control sobre 10s pensionndos que la .~cadenlia había tenido hasta entonces 
se iba perdiendo ante el patrocinio real. El encargo ql1e~1axinli1iano había 
hecho a Pina consistía en la ejecución de una pintura que diera cuenta al 
111undo católico de La entrevista de Maxi111iliano y Carlota con el Papa Pío 
IX n su paso por Ron1a el 20 de abril de 1864. (fig. 63) Prinleratnente la 
cotlli sión fue encargada al pintor Podesti .~1 axin1i Hano en una carta del 5 
de ju 110 de 1865 al lni ni stro Ve lázquez le pedía que ordenara u n cuadro de 
la entrevista de una y Illedia vara de alto. por dos o dos y media varas de 
ancho. 143 

Por enfernledad de don Urbano. José f\1aría Flores solicitó en su 
Jugar. de nueva cuenta fondos para Pina~ pues el Enlperador le había 
enC0T11endado una ll1isi ón. Pina tardíanlente escribió a don Urbano para 
anunciarle que el cuadro que desde 1863 estaba haciendo para la Acadetnia 
y la ternlinación del cuál había nlotivado su prinlera prórroga, se vería 
inteITU1l1pido pues la ejecución del cuadro del en1perador le ocupaba todo 
el tien1po. Ahora saben10s que Pina no ternlinó ninguno de los dos cuadros~ 

---~._-----•. _~--

240 Ihid. 14 de fehrero 1865. 
241 Ihid. 7 de novienlhrc 1865. 
242 Ibid. 23 de enero 1866. Rccordenl0s que O' Brien había nluerto en diciembre de 
1865. 
243 El docunlento tiene la palabra Pina tachada. 5 de julio 1865. caja 97. (HHStA) 
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ni el que hacía para la Academia, ni el encargo del enlperador. Del 
prinlero nunca supinlos ni e] tenul, ni su paradero~ del segundo se conocen 
dos versiones abocetadas, una de éstas se encuentra en e1 Museo Nacional de 
Historia y la otra en una colección particular. 

En 1902 Pina le contó a un cronista de El Mundo I1ustrado varios 
puntos interesantes sobre el patrocinio del cuadro y su subsecuente 
factura. 2.t-1 Pina había escogido - por indicaciones de - C0l110 lugar para 
desarrollar su conlposición el Pa1acio Marescotti y no el Vaticano. dando 
preferenci a a la residencia del l11exicano Gutiérrez Estrada donde había 
tenido lugar una recepción para trescientas personas pertenecientes a todos 
los partidos. y cuando los cardenales le habían deseado éxito en su 
enlpresa. 245 Sin elllbargo la sala se encuentra acondicionada para nlarcar la 
l11ayor jerarquía de] Papa al colocársele en un pequeño estrado y en un 
sillón de proporciones 1l1ás anlplias y con adornos Inás suntuosos que los de 
los visitantes. l..a sala se ve guarnecida con cuadros religiosos que le darían 
al lego 1a inlpresi ón de estar en una de las nlúltiples salas del Vaticano. Al 
respecto de la visita al Santo Padre Carlota le escribió a su abuela la Reina 
María Anlelia. 

Natre séjour a ROJlle a été de deux jours seulement. Nous 
avons habité le palais de Gutierrez qui est charmant. Nous 
avons el) le bonheur de call11nunier de la nlain du Pape qui 
nous adresse une touchante a11ocution appropriée a la 
circonstance! puis nous avons déjeune avec lui et iI est venu 
nous faire visite dans le journée. J'ai vu tout le Vatican en 
courant. la vi 11e BorQ:hese~ la Fontaine de Treve et le Pincio. 246 

\o.-

El cuadro nos perrnite entrar en el telTeno de distintas lecturas: por 
un lado. la entrevista sucede en el Palacio de un nlexicano, es decir 
f\,1axinliliano se dirige a tierra Inexicana. En aquel sitio, la jerarquía 

244 Fausto Rarnírcz, La plástica en el siClo de la independencia, México, Fondo Editorial 
de la Plástica Mexicana, 1985 t p. 67 
245 Parece ser que la tercera rnujer de Gutién"cz Estrada era la heredera del Palacio 
l\1arcscolli en ROflla. Luis Wcckn1ann, QJ1 cit. p. 96. 
246 lhid. p. 267. 
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pontificia debe ser respetada y de ahí el lugar preferente para el Papa en un 
estrado. Otras lecturas nos hacen preguntarnos si: ¿Es esta una 
representaci ón de la época o específicaJllente Pi na ]a dotó de éste 
significado? La autoridad eclesiástica por encill1a de. ]a de] gobierno era un 
tenla debatido y no soluci onndo en las re laciones Jnexlcanas. La 19lesia 
esperaba que Maxinliliano C0l110 príncipe católico D.1antuviera los 
pri vi leg i os que la Iglesi a I11exi cana gozaba antes de la Reforma. Y 
Maxinliliano esperaba hacer Jo que las nl0narquías liberales ya habían 
logrado en Europa es decir operar la separación de la Iglesia y el Estado, 
así C0I110 conservar los privilegios que la corona española había tenido en 
tienlpos co] oniales~ con respecto al nOlnbralniento de Jos altos cargos 
ec lesi ús ti cos. 

La nlisllla nota de Pina en 1902 inforn1a que Carlota estuvo en el 
estudio del pintor en dos ocasiones en 1866. 247 RecordelTIOS que Carlota se 
enlbarcó en Veracruz el 1 ~ de julio de 1866 y llegó a París el 9 de agosto: 
después de una breve visita a ~1iran1ar viajó él ROIna, ciudad que dejó el 9 
de octubre ya enfernla y en c0l11pañía de su hernlano e] Conde de 
Flandes. ~4R Las últi 111as in vesti Qaciones sobre Carlota la Illuestran más bien 

,"--

agobiada por las circunstancias y no C01l10 alguien con el áninlo de posar 
para e] pi nlor. 

En el bocelo Pina repite la estrategia C0J11positiva de ]os retratos de 
Napo]eón llJ y Eugenia pintados por \\'interhalter es decir e] hOlnbre ve 
haci a su izquierda y la nlujer haci a su derecha y las lniradas de an1bos se 
encuentran con la del espectador. Habría que apuntar que aunque Pina no 
había sido testigo ocular de la escena representada tenía conocinliento de 
los anlbientes. L.a fotografía C.01110 ayuda visual para e] artista queda como 
un supuesto pues no se conocen fotografías oficiaJes de] evento. Carlota, 
quien fue una buena coleccionista de fotos, nunca habla de una iInagen de la 
visita y a su abuela su nlás cercano interlocutor~ a quien le regalaba fotos 
de todo lo que la entusiaSJ11aba, le regaló varias vistas de ChapuJtepec pero 
ninguna de la entrevista. Se sabe que un retrato del Papa Pío IX enviado 

247 Fa u s lo R unl í re z, QD e i t. 1985 p. 67, 
,)_4(,) 

o Luis Wccknlann, Pl1 cit. p. 18. 
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por la ~1arquesa de Rocea Saporiti colgaba de una de las paredes del 
entonces Palacio Inlperia1.~49 Sin ernbargo L I lllustratioLl pubJícó el 7 de 
Tnayo de 1864 un grabado sacado de un croquis hecho por M. Lautberger 
en él se encuentran elenlentos sinlilares al cuadro de Pina: el dosel, el 
escalón. los cuadros de las paredes y los personajes ubic.ados de la n1isJ11a 
111anera. es decir ~1axjrl1iljano a ]a derecha del Santo Padre y Carlota a la 
izquierda. (fig. 64) La diferencia estriba en que Pina se centraba en contar 

la histori a de la entrevista. dando a Jos personajes el I11ayor espacio posible 
dentro de la c01l1posicióll, ellos ocupan la n1ayor parte del an1biente y en la 
litografía el gusto por reflejar el lujo que rodea la entrevista es Tnayor que 

el interés en los personajes. 

Ranlón Rodríguez Arangoi ty también disfrutó de una pensión en 
l:. u ro p a: d e s del 854 e s tu d i ó c o 11 e i p P o 11 a en Ro 111 a al i g lJ a] q II e s u s e x 
-e 0111 P a ñ e r o s ] o s ,~ g e a . O b tu\' o el tí tu] o de D o e t () r e n C~ i e n c i n s del a 

llniversidad de la Sapíenza en Ronlu y después trabajó tres años en París. 
En opi nión de i\lvarez fue ahí donde se le creó "su segunda Inanera de 

sentir el neo-greco. que en obras y en edificios se enlp]eaba y que sentía 

con tanto gusto. Hizo entre otros. los proyecto para UIla escuela de Marina 
y e] Palacio del presidente"·250 Cuando fue tienlpo de regresar en l11ayo de 
1864 el expediente nos habla de que debido a una enfernlcdad había tenido 

que gastar los viáticos. por ]0 que se vio forzado a solicitarle recursos a 
Santiago RebulL cuando este se hallaba al frente de la AcadeJ11ia. Hizo 

esfuerzos por regresar en un barco de guerra francés pero no lo había 
logrado. Finalnlente en agosto consiguió 300 francos para el pasaje de 
segunda clase saliendo de Saint Nazaire el 16 de octubre. 251 

~1 i entras Pi na di sfrutaba de una pensi ón de sesenta pesos J11cnsuale s 
lo~ pensionados en f\1éxico sólo recibían) 8 pesos y los viajes de estudio que 
hacían no eran a ROlna sino -entre otTOS~ a los sitios arqueológicos recién 

249 . Ihld. p. 303. 
250 Manuel F Alvarcz, El doctor Cavallati y la calTQra de inl:cniern Civil en México 
México, Inl prcnta A Carranza y ell. 190ó~ p.120. 
251 13 de nlayo a 29 de agosto 1864. docunlcnto 6587. (AAASC) 



descl1hiertos.2~: En ] 86~ la clase establecida por Landesio irnponía a sus 
estudiantes las excursiones, Fonseca. consciente de la necesidad de que los 
estudiantes de paisaje saliesen al canlpo. estuvo de acuerdo con las gestiones 
que Al n1araz hic jera para que José t\1arÍa Ve] asco. pensionado en ese 
tl10111ento. y su cOJllpañero L.ui~ Coto acoll1pañaran a la conlisión científica 
q u e s e e n e o n t r a h a en H ti a lJ eh i na n g () . p u e s e n o p i ni ó n d e .~ Irn a r az la 
fotografía no daría cuenta cOlllpleta de la expedición. El f\1inisterio de 
FOlncnto -de quien había dependido la Acadelnia hasta hacía poco- ]os dotó 
de 100 pesos a cada u no para e 1 vi aje. en e I cual adelnás de tOJllar apuntes 
del natural y desarrol1ar enseguida sus C0I11posiciones tenían la obligación 
de hacer los dibujos que Jes enco1l1endara la cOInisión. 253 El Ministro de 
Instrucción Pública y Cultos. !\1anuel Siliceo estuvo encantado de que Jos 
artistas viajaran y conciliaran sus intereses con los del otro t\1inisterio. 

1'\1 regreso del vIaJe José f\·1nría Velaseo entregó un reporte de 22 
pú g j n a s 111 a n u s e ri t a s q u e dan 1 ti Z a 111 Ú 1t i P 1 e s a s p e e t o s del a e x pe d j ció n : 
I11eclios de cOIllunicación -de la diliS!encia. a la canoa- hostales. red de 

~ . 

relaciones civiles v reli2iosas. concepciones acerca del indÍQena, 
• ~ L 

i lnportanci a en los Inodos burgueses de ves t ir. descripci ón de paisajes. 
enllIlleración de los lugares visitados. educación en la provincia~ incidentes 
del viaje. explicación de las tareas tanto pictóricas COIno fotogrúficas 
realizadas v una reseña de las ruinas, .. 

En rel ari ón con su labor en la Acadenlia. las descripciones que hizo 
de los paisajes fueron tan puntuales COll10 sus ohras. El ojo de Velasco se 
fijaba en los 111ÚS pequeños detal les. aún así su interés se centró en el 
pai saje: del cual destacó las condiciones clinlatológicas. lo pintoresco de los 
poblados y la luz que su ojo privilegiado percibía. La reseña de los 
edificios arqueolcígicos seguran1cnte pretendía tener objetividad científica~ 
nlientras que los paisajes eran c\'ocados con en1otividad. VeIasco en tres 
hoj as de] lllanu scri to descri bi ó las labores de los e lIlltro días ]]u viosos en la 
f\1esa de !\1etlalto)'uca. 

------------
252 Cuando Pina gan() la pcnsil')n en 1854 los pensionados rcdhfan 45 pesos al nlCS nlás 
lo~ gaslo~ "de transportación de ida y vllel~a. Para 1863 .la cantidad cra de 60 pesos. 
Intol1nal'lon \'crhal aJllahlcJllcntc conlparllda pUl' Angéll(:a Vclázqucz. 
253 17 de julio 1 g65. doculllcnLo 6448. (AAASC) 
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El prinler día indica que "COITIO a media legua encontramos el 
prinler edificio que presenta alguna inlportancia por su taInaño y es el que 
fue descrito por el Sr. Canlpo con el nonlbre de palacio: es un edificio 
bastante grande cuya dirección y di nlensiones han sido t0J11adas por el Sr. 
Cuvas (sic), no tiene ningún adorno y está hecho de dos trozos de pirárnides 
puestos el uno sobre el otro. el inferior de una altura nluyor y tiene una 
escalera corrida que ve hacía el 11lediodía y en el que J11ira al levante. tres, 
dispuestas regularnlente en el sentido de la longitud: este cuerpo se extiende 
algunos Illetros hacia occidente y en este lado no tiene escalera alguna: el 
que está hacia el septentrión queda c0I11pletanlente cubierto por la lnaleza y 
por 10 111isI110 no pude saber con exactitud lo que en él se encuentra. "254 La 
fornlu de aproxinlación de Velasco a las ruinas es la de la observación, 
faltaría un trecho para que las culturas prehispánicas fueran apreciadas por 

" . su estetlca. 

Sin presentar el anlagonisll1o que se encontraba en ]a prensa sobre la 
preenlinencia~ o no~ de la fotografía y la labor 111unual de los artistas para 
fi n e s e i e n t í f i e o s . 1 a d e s e r j pe ión de \' e 1 a s e o o t o r g a u n a si t u a ció n de 
pri vi ]egio al arti sta plástico frente a] f ot ógraf o. Desde esta perspecti va nos 
enUlllera en su relato todos los inconvenientes de la fotografía. Gui llernl0 

~ 

1--1 ay ~ encargado de la fotografía. padecía en mayor grado las condiciones 
clilnatológicas pues los lentes de sus cálnaras necesitaban de I11ás luz que la 
del ojo hUll1ano. Cuando l1o\'ía. Velaseo usaba un gran s0I11brero o alguien 
lo tapaba con una Illunga y podía hacer sus apuntes. cosa que para el 
fotógrafo resultaba inlposible. Otra desventaja que Velaseo. sin querer, 
apuntó fue la de lo volun1inoso del 1l1aterial que e1 fotógrafo nec.esjtaba~ 

nlientras é] y Coto llevaban dos carteras. Gui l1enno H ay en canlbio 
transportaba una gran carga que le ocasionó durante el viaje toda clase de 
trastornos con los can1inos y los anilnales de carga pues llevaba una tienda 
de calnpaña a Inodo de laboratorio, reactivos, cálnaras fotográficas, tripies 
y placas que necesitaban preparación. Velasco concluyó que "en ese lugar 
no es fácil hacer alguna fotografía". Mientras él y Coto totuaban apuntes 
aquí y allá, fue hasta el tercer día cuando "Hay se deterlninó a hacer 

254 Ihid. 19 de julio 1865. 
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fotografías del 11l0nUlnento donde estaba el nleridiano ... , nlientras el Sr. 
Coto copiaba el meridiano y yo el palacio". El día de trabajo resultó 
infructuoso por la necesidad de quitar la Illaleza con la pertinaz lluvia 
enci Jna de ellos. Todos excepto "él y Coto" aparecen en el relato de Velaseo 
incólllodos y nl01estos por el clinla! ya que la vegetación no les dejaba 
hacer su trabajo. Fi na1 Jllcnte al cuarto día, Hay pudo hacer dos fotografías 
del¡110nll111ento del Ineridiano visto por los dos Jados, otra de la piedra con 
el bajorrelieve y una copia de la otra pirálnide. Los pintores, aden1ás de 
haber dibujado todo el1o. habían tenido tienlpo para sacar un boceto de un 
higuero y la casa de] Sr. J ácollle. 

No se nota que Velasco. en ese 1l10nlento, tuviera un gran interés por 
la técnica moderna y sus posibles aplicaciones a1 estudio de] paisaje~ aunque 
sí se nota un aprecio por Hay. quien no só10 era el fotógrafo~ sino que hacía 
labores de levantanliento de alturas para la expedición. Velaseo y Coto 
re gresaron con Hay a su hacienda de 'Texeoco. de l a cual finalIllente ... .. 
partieron para la ciudad de I\1éxico cruzando el lago en una canoa. 

Para Velasco la excursión de cerca de un ll1CS unió varios de sus 
intereses vitales~ la relación con la naturaleza. el intercanlbio con sus 
call1aradas científicos y el conocinliento de la pro\'incia 111exicana. En la 
.tv1e.p)oria publicada por el t\1inisterio de FOlllento venl0S reproducida un 
dibujo de \'elasco de la Cascada de l\'ecaxa (fig. 65) Y de Luis Coto 
Puente de Mar0l11(l de! rio .Ialapillla y Puente de B(~iuco. (figs. 66. 67) La 
111enloria describe al puente corno una construcción original, los arcos y 
pa s a 111 a n o s s o n de b ej u e o. q u e con s e r van t od a v í a s II e o rt e za ~ t o d (1 e 11 o se \' e 
en el dibujo de Coto que incluían para dar una idea 111ás cornp)eta de la 
vista. Seguran1ente los dibujos que hizo VeJaseo en esta expedición le 
sirvieron 1l1ÚS tarde para su vitral de La Cascada de /'/ecaxa para el Instituto 
de Geología y para un cuadro para el Sr. Senleleder.2S~ Otras ilustraciones 
que acol11pañan la n1elnoria son dibujos de indígenas haciendo énfasis en su 
atuendo y la reproducción de ciertos detalles de las ruinas. Es interesante 
notar que las lánlinas donde se reproducen litográficalnente las piezas pre
hispánicas, tres de cuatro, fueron tonladas de las fotografías de Hay y sólo 

255 María Elena Altanlirano op cil. p. 131. 
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una por que no se padi an ver los detalles de coloración del fresco sobre el 
Inuro se totnó del dibujo de Coto. Una de las piezas se reseña de ]a 
siguiente nlanera: liLa fotografía que se hizo de una de ellas nos demuestra 
que es un Inuerto teniendo los ojos cerrados y que ha sido encerrado en un 
sistenla de lienzos en que se halla envuelto. Al lado opuesto se halla una 
piedra esculpida representando a un h0J11bre con ]os brazos cruzados y en 
una posi ció n Tllás recogida~ es la seg unda figura de la nUSI11a fotografía." 256 

(fig. 68) Por lo que se puede ver los intereses de Velasco sobre la 
fotografía y la ilustración de piezas prehispánicas aún no se despertaba. 

El inlperio utilizó los servicios de los pensionados ent\1éxico y en 
general de los 111ienlbros de las i\cadenlia para varias tareas del gobierno. 
Rodríguez Arangoity desde la dirección general de obras de la casa 
inlperial solicitó que los aluTl1nos de la Acadenlja que se encuentren en 
disposición de tienlpo Jibre. 10 utilicen para practicar el 1evantall1iento del 
plano de 1 as pri nci pajes e alles de la ciudad. Así nli SITIO pi de que la 
Acadenlia le preste al Sr. Eduardo Davis los instrulllentos que él indique 
pues será e] encargado de dicho levantanliento. La Acadenlia le prestan una 
brújula con una cadena de eslabones y el tripié de la brújuJa. 257 E·1 plano se 
publicó con los nOtllbres de los participantes. 

E1 Servicio del gran 111aestro de cerelllonias requiere tanlbién uno de 
los estudiantes y le c0T11unjcan a Urbano Fonseca que "habiendo el 
eJ11perador dispuesto que se 1110difiquen los unifornles que usan hoy 

detern1inadas corporaciones del Estado C01l10 son e1 Cuerpo diplonlático y 
consular ruego a usted sirva poner n 1l1i disposición uno de sus aluIllnos el 
que juzgue I11ás él propósito para hacer los dibujos, figurines~ e.tc. de los 
nuevos unifonnes. La persona deberá presentarse en la Secretaría para que 
se le den 10 borradores en que ha de fundar sus dibujoS."2S~ La cOlllisión le 
fue otorgada al joven l\1igueJ NoreI1a "uno de los alu111nos nlás distinguidos 
que dejará satisfecho los deseos de S.S. M.M." L,as solicitudes abundaban 
para ]05 pequeños detal1es que daban lucinliento a la corte. Así se le solicitó 
al director perlniso para que Antonio ()rellana ejecutara e] título de 

256 Rarllón Alnlaráz, Menloria acerca de los terrenos de Mctlaltoyucan, p. 32. 
257 25 de scplicnlbrc 1865. docunlcnto 6428. (AAASC) 
258 3 de octubre 1865. docunlcnto 6436. (AAASC) 



"1 

103 

Ingenieros de la Acadenlia. Una fotografía del título fue enviada n 
~1axin1i1iano para su aprobación. No confornle con la prueba envía otra 
fotografía del di seño en que se debía basar para ejecutar el títu lo. Ore llana 
pidió sei s Ineses para terllli nar el grabado~ se le concedieron tres. 259 Si en 
1864 José ~1anuel Hidalgo había sido el encargado de surtir al iOlperio con 
los diseños europeos~ ahora estas tareas se. le encolnendaban a la Academia . 

• A. Sebastián Navajón le fueron encargadas Jas nlatrices grabadas para 
acuJiar ]a 111eda]]a de la ·'Virgen" y n10nedas de oro y plata. Los rec]anlos 
del arti sta fueron varios por los canlbios de tanlaño y vaJor de las Illonedas. 
Pues cuando ya tenía hechos los dibujos y estos se habían aprobado tuvo 
que catl1biar los tall1uños resultando que para ajustar el valor del nletal estas 
se tenían que hacer n1ás deJgadas por 10 que se rOlllpieron las Illatrices así 
que tenía que elnpezar el trabajo de nuevo. Se le pedía acuñar 4700 
111eda]]as de la Virgen y doscientas 1110nedas diarias. a 10 que respondía que 
no era posi ble por la calidad de plata Ínfj nla que se estaba usando. 260 

I)c las ex posi ci ones 

IJa exposición de 1863 había sido suspendida. José Salazar IlalTegui, 
subsecretario de Estado y del despacho de FOlllento le avisó al secretario de 
]a Acaderni a que~ C0l110 resu Itado de su consu Ita verbal con la Regencia ésta 
había decidido que no hubiera exposición y que la cantidad de djnero 
correspondiente se invirtiera en rnarcos para las pinturas de la hescueJa 
J11exicana

u

• Clavé fue el encargado de invertir Jos 600 pesos que se tenían 
desti nados para la exposici ón e hizo un presupuesto que Jleg6 a I 200 pesos~ 
para que se hicieran los restantes 20 1l1arCOS y algunos trabajos de 
restauraci ón. 261 

259 23 de febrero 1866. dOCUfl1cnto 6453. (AAASC) 
260 AGN. docunlcnto 521. 22 denovicnlbrc 1865. 
261 14 de seplicnlbrc 1 ~63. docunlcnto 6655. (AAASC) Los cuadros fueron restaurados 
por Tiburcio Sánchcz y los nlarcos fueron alTcglados por Epitacio Calvo. 
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Al no haber exposición la distribución de pren1ios se llevó a cabo el 
20 de dicielnbre de 1863. L.os nlielnbros de la Academia se Jas arreglaron 
para dej ar una pequeña publicación que diera cuenta de sus esfuerzos, así 
publicaron los "DocUIllentos relativos a la distribución de prenlios hecha a 
los alutnnos." No hubo el catálogo tradicional de obra para ese año, pero si 
se imprill1ieron los dos fervientes discursos de los directores Xuvier 
CavaI1ari y Pelegrín Clavé. así como una introducción no firnlada donde se 
señalan las denlandas de los acadén1icos al nuevo gobierno. Contiene dos 
poesías de los alUI11nOS y la inlpresión de] discurso pronunciado por 
Cavallari en febrero de 1862,2b2 

En su discurso. Cavallari hizo un recuento de 10s bril1antes 
resultados obtenidos por los alUI11nOS a pesar de las dificultades que se 
habían tenido durante el año y habló del esfuerzo heroico que Jos 111aestros 
habían efectuado para guiar a los alUI1111oS. El arquitecto fue vehenlente en 
el teIlla del financian1iento de la Acadenlia. Para éL conlO para ITIuchos de 
los directores de la Jllisl11a. el Inedio ideal para su sosteninliento econónlico 
había sido el 111anejo de los fondos de la ]oterÍa\ que había sido una 
excelente fuente 

de copiosos fondos que bastaron por sí solos a 1a Acadenlia 
para reconstruir su edificio. adornar sus galerías, fornlar una 
biblioteca escogida y de gran costo~ y adquirir varios 
instrUI11entos ... y adenlás de todo esto proporcionó en pocos 
años a los gobiernos pasados~ auxilios que pasan de la cantidad 
de 250.000~ así se ve que los productos de la 10tería en 
beneficio de la Acadenlia, hicieron prosperar y florecer a este 
establecin1iento en tienlpos en que la hacienda pública del país 
se encontraba en escasez y en bancarrota casi continua.26~ 

Pelegrín Clavé en su alocución no hizo referencias al presente sino 
q u e i n e u r s ion ó en 10 q u e él en t en día era 1 a fu n ció n del art e y ) a pi n t u r a: ) a 
pi ntura cristiana. Su relato lo llevó a los orígenes europeos de la pintura 
religi osa con Giotto y Cin1abue y su traslado a México durante la colonia 
con el fin de "ahuyentar las pavorosas y confusas sOll1bras terríficas de los 

262 La Sociedad, 13 de n1avo 1864. (BDSPP) 
263 Ibidcnl. ,. . 
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defornlCS dioses sanguinarios." Clavé aleccionaba a sus alumnos con que 
sería a través del arte· cristiano conlO "alcanzarían el lauro que brilla en las 
frentes de sus antecesores y no 10 alcanzarían janlás descendiendo al 
rnezquino y bajo terreno de las pasiones hurllanas ."2ó4 ~1aneras de percibir 
la función del arte se iban desalTollando. La introducción no firlnada hacía 
una breve historia de las tradiciones de la Acaden1ia y su vínculo con el 
gobierno~ y se aseguraba "el reunir en un cuaderno los discursos y algunas 
poesías que en estos actos se leyeron. puede presentar un vivo interés para 
las Nobles Artes. llanlando la atención del SuprerTIo Gobierno y de nuestra 
culta sociedad hacia los resu1tados anuales ... que sólo necesitan una enérgica 
y sabia protecci ón del supretno gobierno y de nuestros ricos e inteligentes 

• 11 .., .• pal sanos. ..()~ 

De los pren1i os y disti nci ones que los al u l11nos obtuvieron en 
nlcdal1as de. plata. (para Jos primeros Jugares) y cobre~ nlención honorífica 
y accési t. en la 111ayoría de los casos no se Inenciona la obra por ]a que Jos 
obtuvieron. A excepción de Luis Coto. quien en la sección de paisajes 
históricos presentó La Fundación de México por eJ que recibió una nledal1a 
de plala. (fig. 69) 

En el año de 64 de nueva cuenta sólo se llevó a cabo una distribución 
de prel11ios~ sin eInbargo no hubo discursos de los directores, pero sí 
concurrieron el Enlperador y Carlota. 

S.S. MI\1, 11 llegaron a las doce a Ja Acadetnia y tOlllaron 
asiento bajo el dosel puesto en eJ patio frente a la entrada. 
Dicho patio estaba cubierto con un toldo en el que lucían los 
c.olores nacionales, había sido en un gran sajón alfol11brado y 
adornado de I11anera con\'eniente. (~asi todo estaba lleno de 
Scñoras .... Sería de desear que. ya que no hay exposición 
fornlal este año. las salas de la Acadenlia fueran abiertas al 
público durante algunos días. 266 

264 La Sncicgacj. "Acadcnlia de Bellas Artes." 5 de dicicnlbrc 1864. (BDSPP) 
265 Manuel Romero de Terreros, Catáln~os de las Exposicioncs de la Anti~ua ACAacmia 
de San Carln~ eje f\1éxico (1 R50-1898) México, Universidad Nacional Autón0J11a de 
~1éxico, ] 963. p. 350. ' 
266 La Razón de México, "AcadcnlÍa de San Carlos," ] 8 de dicienlbrc 1864. (BDSPP) 
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El progran13 preveía que después de la entrada de sus majestades se 
daría lectura a la reseña de los trabajos desarrollados durante el año~ 

posteriorn1e.nte se incluía un discurso de Joaquín Mier y Terán (profesor de 
Cálculo integral y diferencial) y poesías del profesor Antonio Torres 
Torrija (profesor de las clases nocturnas para artesanos) y de] alulnno 
Ricardo Ituarte, a nlás de piezas de 1l1úsica y canto. 267 Maximiliano alentó 
con benévolas palabras a los aluJnnos y los honró con una invitación a 
C0l11er en su 1l1esa. les concedió la "gracia" de otorgar ]a pensión de ]a clase 
de arquitectura a Juan de Auza. )a prórroga por dos años a Luis Coto y el 
nOIllbran1iento de profesor de la clase de Dibujo al natural a Santiago 
Rebull. La prensa vuelve a I1lencionar el cuadro que el año pasado le había 
Jllerecido a Luis Coto la lnedalla de p1ata: La Fundación de México. Esta 
distri bución de pren1i os no se consi gna en la historia de la Acadelnia de la 
Illanera tradicionaL es decir editando un catálogo y dándole un núnlero 
consecutivo. No se publicó cuaderno alguno que recordara los disc,ursos de 
los nlaestros conlO en e] año anterior. el único testinlonio de ella son los 
artículos de la prensa y los archivos de la Acadelllia. A rnás de Coto fueron 
prelniados: Velasco por su cuadro de La Ca:.a~ Noreña por su bajorrelieve 
de F'ra y B (1,. t () ! () n 1 é (le 1 a s e a s (1 s: y P a b ] o \' a] dé s por s u A va 11 Z a ti a de 
:.uavos . (fig. 70) Landesio indica que el cuadro de su ahunno Luis Coto de 
asunto hi stórico. cuyo teIlla es e 1 origen de la Ci udad de México o más bien 
de 'Tenochtitlán 10 hizo asociando géneros de las sec.ciones de follajes, 
celajes. y ll1arinas. El cuadro fue adquirido por S.~1. el Enlperador y se 
encuentra hoy en la colección del Casti 110 de Artstetten a1 igual que el de 
Va1dés. 2M\ El tratanliento de ésta tetnática por parte de Luis Coto, José 
f\1aría \'elasco y Miguel Noreña se adelantó a la solicitud de f\1axin1iliano 
de seis frescos históricos sobre la historia antigua de ~1éxico. 

~ 

[:n este aflO en que no hubo exposición en ]a Acnden1iu, Urbano 
Fonseca había cedido una de las salas del establecinljento al pintor Juan 
(~ordero. por petición expresa del artista. En efecto, Cordero había 

267 El Cronista de México, 3 de dkicTnbre 1864. (BDSPP) 
268 Eugenio Landcsio, liLa Pintura General () de Paisaje y de Perspectiva en La Acadclnia 
de San Car]os." E] ~1cxü:an(), ] 9 de julio 1866. (BDSPP) La lista dc prcnlios la consigna 
Eduardo Bacz, Guía de] Archivo de la Anti&ua Acadcnlia de San Carlos I R44-1 Ró7 
~1éxico, Instituto dc Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional AUlónonla de 
~1éxjL'o. 1976 dOL'Un1Cnlo 6572. pp. 335-337. Ver fig. 79. 
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solicitado en una carta fechada el 15 de diciembre de ] 864 perl11iso para 
exponer sus obras en la Acadenlia, El10 le fue concedido y fue en el saJón 
de arquitectura donde presentó 16 obras que él J11isn1o seleccionó. La 
nluestra se abrió el 22 de diciembre, y pennaneci6 abierta durante ocho 
días~ con un horario de diez a tres de la tarde. La colección estuvo formada 
por ocho retratos tanto de hombres que participaban en los círculos 
intelectuales y en1presariales del 1110nlento, como de sus esposas e hijos. 
Entre ellos colgaba e,1 de su 111ujer pi ntado a raíz de su Inatrinl0nio en 
] 860: había dos escenas costulnbristas: Una joven ba'-iúndose en lIlla .fuente 
bajo linos /J/draJlos y L/na joven lJ1cdio deslluda con una palo/na 171Uerta en 
las 111allOS,' (figs. 7 1 ~ 72) cuatro cuadros con tenlU del antiguo testan1ento y 
dos obras de carácter religioso~ una de ellas: La e .. ,·trella de la nlalianll (fig. 
73) fue alnplianlcnte elogiada por T\1anueJ Payno lanto por sus cualidades 
fo r nl a 1 e s e o 1110 por ] as 111 or a 1 e s ~ e 11 o p a s a b a 111 i e n t r a s J a e x h i b i ció n 
pernlanecía abierta. 269 

Sería en 1865 cuando con la presencia y apoyo de los el11peradores se 
nevaría a cabo la décin10 tercera Exposición de la -ahora- Acaden1ia 
In1perial de San Carlos de f\,1éxico. Fue anunciada en la prensa desde 
septien1bre y en octubre se publicó el progranla con todas ]as reg]as a 
seguir. Las 19 cláusulas que cOll1ponían la convocatoria se parecían a las 
estipuladas en ocasiones anterjores~ ]0 que es notable es que se siguiera 
insistiendo en que la escu1tura debía ser no coloreada. Los participantes 
COlllO de costlllnbre podían ser "artistas aficionados y particulares, 
nacionales o extranjeros. con tal de que [ren1itan] obras que no sean 
anti guas~ ni se hayan presentado en otra exposi eión de dicha acadenli a." 270 

La ú 1t i 111 a e 1 tí u S LJ 1 a. e s J a q u e fija el d o e llIll e n t o e n el ti e 111 po ~ en e J] a s e a visa 
que la exposición no estará abierta al público el día que S.S.M.M. tengan a 
b i en p a s af a v i si t a r 1 a . 

La nota disti nti va de esta exposic.ión fueron los tenlas relati vos a la 
construcción de una historia, a través de retratos y del paisaje, referido ya 

26~ Elisa García BUITagán, El pintor Juan Cordero Los días y las nhras, México, 
Universidad Nacional Aut6nonlU de México, 1984, pp. 44-46 Y 202-208. 
270 El Cronista de México, "Exposición de Bellas Artes de la Acadenlia Imperial de San 
Carlos," 5 de oCluhrc 1865. (BDSPP) 
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a la historia nacional antigua o a ]a moderna. La importancia de las obras 
que trataban los asuntos bíblicos aunque se siguieron presentando, no 
adquirieron la importancia o significación que habían tenido en tiempos 

I 

anteriores y en canlbio fue aumentando el número de pinturas 
costumbristas. El vocabulario del imperio para transmitir su mensaje no se 
valió de las enseñanzas bíblicas, éste, fue más directo en la formulación de 
sus programas iconográficos -cuando los hubo. 

En escultura, ]a historia de la institución se continuó modelando en 
mármol: se tallaron los bustos de Manuel Vilar, José Fernando Ram(rez, 
José Juan Pesado y Luis G. Cuevas; se hicieron estudios para el retrato de] 
maestro de paisaje Eugenio Landesio. La historia mexicana fue tratada en 
diferentes momentos históricos, desde el pasado prehispánico: Noreña tomó 
un pasaje relativo a ]a vida de Bartolonzé de·las Casas.27 I (fig. 74) Eloísa 
Uribe afirma que Noreña "reunió en una sola imagen la tradición clásica, 
admirada como la cima de la cultura de occidente y ]a propia de cada 
paí s. "272 La diferencia de lenguajes que el escultor estableció entre la 
representación clásica e idealizada del hombre y el niño, la medieval
religiosa de la mujer y el fraile, y la deidad indígena conformó una 
innovación en su estructura formal. 273 El relieve esculpido por Noreña no 
es un hecho aislado sino se inscribe en el ambiente de erudición y 
apasionamiento que había despertado por un lado Vilar en sus alumnos y 
por otro José Fernando Ramírez con sus erudición sobre el pasado 
prehispánico. El éxito que tu vo en 1865 se une al gusto de Maximiliano por 
patrocinar la escultura y Jos temas históricos. 

De la época independiente; el mismo escultor -para ]a clase de ]a 
Copia del antiguo- hizo un bajorrelieve sacado de cera de la efigie de 
Agustín de Iturbide, para la de Composición original ejecutó una escultura 
monumental del benemérito de la patria Vicente Guerrero. (fig. 75) Si 
bien para la figura de Iturbide, Noreña usó un viejo molde de cera, para 
Guerrero creó una composición monumental cuya acción principal se 

271 Ver el trabajo de Elo{sa Uribc "Más allá de Jo que el ojo ve. Sobre el relieve de Fray 
Bartolonl~ de las Casas (1864f' en Mcnloriª. num 3, 1991. 
272 J.lúd.. p. 14. 
273 J.lúd.. pp.16 w 19. 
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desc.ribe de la siguiente Inanera "Este apreciable caudillo estrecha contra su 
corazón los restos del pabellón de Hidalgo, entonces sin defensores y con el 
valor y la dignidad de un héroe~ aparece ante sus enelnigos firmemente 
decidido a defender hasta morir aquel10s preciosos restos. "274 MaxilniJiano 
había ordenado~ según El Cronista ~ MéxicQ en noviernbre de ese año, que 
ésta escultura fuera vaciada en bronce y colocada en la calle de Corpus 
Christi.27~ Manuel Islas, proveedor de escultura ornalnentaJ, mandó un 
boceto de barro de] nlismo benenlérito~ ]a obra fue presentada conlO 
ren1itida de fuera de la Academia. 

De la historia reciente - C0l110 parte de la colección de Maxilniliano ~ 

se presentó tanto el retrato del en1perador en 1l1ánnol. el cual había sido 
labrado por Felipe Sojo~ así conlO el retrato en galvanoplastia de Carlos V, 
hecha por el nlisnlo director del ranlO~ el busto de S.M. Leopo/do de 
Bélgica ejec.utado por Van Oemberg y la cabeza de la enlperatriz Eugenia 
por N ieu \verkerke. 276 ~1axinli liana iba forlllando su hi storia. en e)]a 
conjuntaba ]a nlexicana y la que heredaba por su linaje europeo. Se traía de 
Europa a un antiguo y legendario Habsburgo COlllO él y conlO él, 
conquistador de México y conlO éL hablaba alenlán y el español 
Maxillliliano lo tendrían que ir aprendiendo, lo cual no hizo Carlos V o 
Carlos 1 de España. Maxin1iliano desde su viaje a Brasil en ] 859 había 
escrito en su diario liMe parece que sea una leyenda que sea yo el prilner 
descendiente de Fernando e Isabel que desde su niñez ha tenido COlllO 

Inisión en la vida pisar un continente que ha alcanzado una importancia tan 
gigantesca para los destinos de la hU111anidad."277 El padre de Carlota 
representaba un lazo de conci Iiación con las nlonarquí as europeas ~ y 
Eugeni n de ~1 ontij 0, 1 a esposa de N apo]eón I1I había sido la nlejor 
propagandista del proyecto inlperia1 en México. Nos preguntanl0S ¿Porqué 
a pesar de haber llegado los retratos de Graefle a f\1éxico no los expusieron 

274 t\1anucl Ronlcro de Terreros, DO Cil, pp. 374~375. 
275 Ver capítulo: Ú1 construcción de la historia ilnperiaJ: Jos héroes ,nexicanos p. 131. 
276 La galvanoplastia fue desarrollada por Achille Collas entre 1830 y 1840. La patente 
fue adquirida por Barbcdienne con lo cual se pudieron producir gran variedad de objetos a 
bajo costo. 
277 Citado en Enlique Krauzc, Si¡:lo de caudillos Bio&rafía política de M~xico (1810-
1910), !\1éxico, Tusqucts, pp. 251-2. 
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en la AcadeJnja conlO parte de su colección? Ni tampoco se expusieron los 
de Beaucé. 

Epitacio Calvo~ uno de Jos pensionados que había regresado de 
Europa justo en el I1l0111ento en que la Regencia entró a la ciudad en 1863 
presentó un busto en I1lárnl0] del finado general Ignacio Zaragoza, que 
seguralnente COl1lenZÓ a tallar cuando la euforia liberal por la batalla del 5 
de n1ayo de 1862 se enlpezaba a gestar. El catálogo señala la obra conlO 

hecha por los pensionados nlexicanos en Europa. Si bien Maximiliano 
retonlÓ nluchas de Jos héroes liberales y el telna de la reforma debía 
quedar representado en una de las esqujnas del prÓXil110 nlOnUl1lcnto a la 
Independencia~ Zaragoza no fue uno de sus héroes~ C0I110 lo sería para los 
liberales cuando retol1larán el poder en 1867. 

Agustín Barragán eX-alUJllnO de la Acadenlia relnitió una escultura 
que representaba a uno de los héroes culturales de la época: Alejandro de 
HUl11hnldr- quien aparecía de pie. sosteniendo en la I1lano un libro y 
acol11pañado de un cOl1lpás emblenla de las ciencias exactas en que tanto se 
distinguiera. (fig. 76) La escultura Inedía 110 Y aunque no se especifica el 
nlaterial, probablenlenle era un yeso. Barragán seguramente presentó el 
boceto para obtener una cOlllisión posterior. Y en efecto la escultura fue 
tOIllada en cuenta, a] 1l1enOS dentro de los proyectos de Maxinliliano ya que 
un dOCUlllento cita su futura colocación.27~ En el discurso de instalación de 
la Acadenlia de Ciencjas y Literatura. Maxinlilinno expresó que con la 
investigación del sabio "se despertó la atención del mundo entero sobre tan 

valiosos tesoros, nació la idea de darles provechosa explotación: puede 
decirse. sin hipérbole. que los trabajos de] ilustre viajero sirvieron de 
precursores a la enlancipación de 1\1éxico."279 La influencia de HUlllboldt 
en el pensallliento de los intelectuales nlexicanos fue una presencia 
constante. Cuando José Fernando Ranlírez estuvo en Europa en 1855 visitó 
a Hlllnboldt y él1e regaló una fotografía autografiada que se conservaba en 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con la siguiente 
dedicatoria "A Mr. Fernando Ranlírez en souvenir d' un vieillard qui 

278 Ver capítulo: Así Vil'lall p. 151. 
279 El Cronista ~ic México, "Vcrificaci6n de la instalación de la Academia de Ciencias y 
Literatura." 2 dcjulio 1865. (BDSPP) 
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prend le plus affectueux intén?t a la prospérité du Mexique. fondée sur des 
libres el sages institutions sept 14, 1855."280 Barragán con anterioridad 
había hecho una estatua de San Pablo el Mayor para obsequiar a San 
Ildefonso~ )a cual por problenlas de )a AcadeTllia no se había tallado en 
nlárnloL sin enlbargo a él por su COlllposición acertada )e prorrogaron )a 
pensión de J 5 pesos nlensuales por seis Illeses para que la tenninara. 281 

Tanlbién proliferaron 105 retratos de Jos mienlbros de la sociedad 
culta e inteligente a la que se refería Caval1ari: se esc.ulpió al finado Casto 
José Ral11frez. a Rodo(fn Giil1l1er (director de) gran chambelanato) y a 
Pedro ROllzero dc Terreros. fundador de1 ~1onte de Piedad. 

En la clase de grabado se ejecutaron retratos de Hidalgo. Iturbide y 
Guerrero. Las efigies de los en1peradores hechas por Antonio Orellana, 
Cayetano Ocanlpo y Antonio Spiritu abundaron en farnla de grabados~ 
aguafuertes. punzones~ 111edallas connlenlorativas~ bajorrelieves en nlarfil y 

nl0nedas. Se deli nearon tanto sus retratos C0J110 los episodios de su entrada 
a la ciudad de México ó su escudo de armas y se acuñaron 1l1edal1as 
conn1enlorativas de distintas sociedades culturales. 

Corno es de notar el grabado siguió los pasos de la escultura en tanto 
a los héroes retratados y a las telnáticas adoptadas. Y si Sojo hizo una copia 
del calendario azteca para ser enviada a París.28~ José Dumaine 10 hizo en 
grabado. El plano topográfico del Valle de México se grabó en la 
Acadenlia uniendo esfuerzos de los aluJnnos bajo la dirección de Canlpa a 
quien le había sido solicitado. 283 

En la c1ase de arquitectura se hicieron distintos tipos de proyectos 
que fornlaban toda una tipología para una ciudad rTIoderna. Varios fueron 
los alzados y plantas de una catedral que presentaron los aluT11nos Refugio 
González. f\1anuel Velázquez de León, Manuel Llera, Carlos Moreno y 

280 Boletín de GcoJ:raffa y Estadística, 1863! p. 6) tOI110 10. 
281 3 de nlarzo 1864. docunlcnto 6585. (AAASC) 
282 En una fotografía anónima aparece un calendario azteca, recargado junto al pequeño 
stand que se hiecra inlitando la piránlidc de Tajín para la exposición de 1867. 
283 Ver capftulo: La Acadelllia . los acadéllzicoJ: liSO.\' y coslunlbres pp. 79-82. 
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f\1anucl Calderón. Para un t\1useo de Bellas Artes las propuestas fueron 
presentadas por T{efugio González y 1\1 anue 1 Calderón. Los hubo tan1bién 
para una penitenciarfa~ un hoteL un palacio n1unicipal y la entrada de una 
ciudad. L.a clase de ingeniería se abocó a resolver el problema del 
ferrocarril f\1éxico-Chalco presentando líneas~ puentes de piedra, 
terracerías. estaci ones y paraderos. 

La c 1 a s e de p a i s aj e in e l u y ó e o 1110 l a e s e u lt u r a re p res en t ac i () n e s de 
epi s o dio s h i s t ó r i c o s . J o s é ~1 ar í a \1 e I a s c o p res e n t ó X () eh i 1:. i 12 P r () P (} II e {1 

1-1 u (/ ti el I i f1 a r a j e. re (/ e 1 () s eh ¡e/¡ ¡, 11 e e (/ s a flll de r {J e () h r a r s u s d () 11 1 i 11 i () .\' , 
llSlU7Jados por los loltecas un cuadro histórico. que sucede en las nlontañas 
inn1cdiatas a Cuautitlán. y La ca:,a descrita en el catálogo COlllO un cuadro 
de antiguas costuIl1bres I11exicanas. el cual a diferencia del prirnero se 
encontraba a la venta. (fig. 77) En 1864. en una expedición a Coatlinchan 
cerca de "repoztlán. \' elasco había desarrollado varios apuntes a 1ápiz que le 
servirían para la C0T11posición de Pellascos de la PeJ1a Encantada. y de 
Xochi tzi n en éste ú lti 1110 C0I11bi nó los estudi os de rocas de 1 natura] con 
figura hUlnana cuyos apuntes habían sido tOJnados en Cayotepee y anotados 
en su ~'fanlasa libreta de apuntes" junto con las leyes aprendidas de 
Landesio. Este cuadro [orInó parte de la co1ección de Rebul1. 2R4 Para el 
cuadro de La Ca;a . ··inspirado en sus lecturas sobre la historia antigua y 

teniendo en cuenta los consejos de Landesio ... Velaseo cOIllenzó una serie 
de estudios al natural en el Olivar del Conde para situar ]a escena, con ello 
1110 S t r a b a la n t o 1 a e r o s ión pI u v i a I e o 1110 1 a a e u In u l a ció n de] s e di In en t o 
arrastrado por la lluvia. En la lontananza pintó el lago de '-rexcoco. la 
ciudad de 'fenochtitlan y el tenlp)o de Huitzilopochtli con los dos 
adoratorios en 1a parte superior. En esta pintura y siguiendo de cerca a 
L~andesi() utilizó la luz detrás del cuadro. 10 cual hace que las figuras 
aparezcan a contraluz dran1atizando su aspecto,,'2R~ 

Luis Coto presentó Lugar sah'aje en la T'/axpano ~ así cOlno e1 cuadro 
de Nct:.ahualcáyotl perseguido por sus enel1ligos. quien encuentra a unos 

284 t\1alía Elena AIlalnirano. np cit. pp.12R-2Y y 132. 
2 R 5 I h i ~1. p. l 1 5. 
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labradores que )0 ocultan entre )a chía que estaban recogiendo. (figs. 78~ 
79) 

En la clase dirigida por Pelegrín Clavé~ las obras originales se 
presentaron en la tercera sala. Siete a]ulnnos presentaron obras de tenlas 
bíblico-religioso y siete presentaron cada uno cuatro naturalezas muertas 
tnás o lnenos todas del ll1isnl0 t::l1naño (74 por 50 enl.) Tiburcio Sánc.hez y 
Manuel Chávez presentaron lo que se antoja conlO dos cuadros de 
costutnbres. los dos 1Jevaban el nlist110 nOlnbre: Una a\'ClIl::ada de :.uavos 
según la explicación de1 catálogo representaban el tl10rnento en que uno de 
el10s observa detrás de un parapeto el CíltllpO enenligo nlientras el otro 
descansa apoyando su fusil. El cuadro quedó en la colección de Lorenzo de 
la l-lidalga. Snnchez laTnbién presentó Sajó y El Prisionero. la prinlera 
representaba a la faInosa poetisa en el 1110111ento de saltar desde el 
prOIllontorio de L.éucade al n1ar Jónico. la pintura fue cOJllprada por la 
Acadclnia en cien pesos por órdenes del enlperador. 2R6 La segunda obra 
representa el 1110111ento en que un anciano se ve "gitniendo en su calabozo 
por delitos políticos, recibe por 13 reja de su prisión los consuelos y las 
caricias de su piadosa hija.":¡';'7 José Obregón presentó un cuadro alegórico 
La Anlérica y la libertad. Petronilo 1\10l1roy expuso un retrato del 
Secretario de la Acnden1ia José Iv!aría Flores \lerdad. Es de observar que 
la obra presentadLl por los alutnnos en la segunda sala. todas fueron copias 
tanto de autores extranjeros C01l10 tncxicanos. De Ingres~ Murillo y el 
Españoleto copiaron obra religiosa. De l)ecaisne. lsabey. \' an f\1 uiden! 
Greuze~ Ricard. Cortona y L~arlier copiaron cuadros de género o 
cost ulnbri stas donde las lecciones tl10rales de las obras re Ji Q.iosas eran '-, 

reforzadas. De 111exicanos con10 Clavé. Flores. Ralllírez! t\1anchola y 
Rebul1 copiaron obra de ten1í.1S religiosos en tan1años tllenares que las 
originales. 1_0 que copiaban representaba la escuela del justo medio en 
F'rancia. 

C01110 ren1itidas de fuera de la Acadetnia en una prinlera sala se 
encontraban las obras pictóricas que MaxiJnjliano había mandado hacer 

28fí 13 de junio 1865. docun1cnlo 6563. (AAASC) 
')87 . 
- Manucl Ron1cro de TCITCI'OS, op cit. p. 387. 
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para f orrnar ) a ga lerí a e n Palacio N acianal. 2R~ Si n cn1bargo no se 
t11ostraron los planos para las obras de Palacio ó del Castil10 que estaban 
preparando diversos arquitectos. 

A la ex posición de la l\cadenlin tanlbién enviaban sus c.u adros 
hOtllbres y nlujeres artistas que se encontrahan fuera de las aulas de ]a 
insti tución. la lllayoría de las obras eran de carácter religi oso 34 de 73 
presentados y n1ucho de ellos copias de I\1uri llo_ Zurbarán_ el Españoleto y 
e1 Veronés. La herencia española era la que t11ás conocían y con la cual se 
identificaban lnás fáci]n1ente. A este rubro 1e seguía las 26 de carácter 
costurnbrista algunas origina1es y otras copia~ sin especificar en su tnayoría 
]os autores. Algunos retratos. alegorías y paisajes. El gusto inlperial sobre 
telnas históri cos no había He Qado a los arti stas fuera de la i nsti t ución 

~. 

quedaban reservados para Jos 111aestros y alUI11nOS de 1a Acadetnia. Ellos 
I1lostraban ll1ás los cuadros que sus fanlilias colgaban de sus paredes. 

Es ta tendencia lan1bién se \'e reflejada en lo que los c.oleccioni stas 
privados prestaron para la décinlo tercera exposición. A Mariano Pintado 
]e pertenecían 17 cuadros de los cuajes 9 eran de (ellla religioso y casi todos 
copias de r..1uril1o. los delllás eran de tenla costulnbristas llenos de nlajas~ 
toreros, mendigas y vistas de ciudades españolas. La obra enviada por 
Carlos Sánchez Navarro, rico hacendado de Coahuila y Jllien1bro de la 
e o r te. e o n s i s tía de 2 o b r a s re 1 j e i o s a s V .3 e o s t u 111 b r i s t a s . los a s un t o s 

l,... ' 

reli giosos no tenían que ver con el anlig uo test anlento y eran copi as. 
Francisco Gargollo y Parra n1andó 3 paisajes de su autoría, un cuadro 
religioso y otro costurnbrista. Rafael l\1artínez de la "forre. liberal 
Jll0derado. envió :2 obras de Juan Cordero un retrato de su fan1iJia v l.dl .... 

e S t re 11 (l del L1 I7lCl1i a 11 a. 1 as d o s ya ha b í an si d o e x p ti e s t as el añ o a n t eri ore n 1 a 
ll1uestra de Cordero. José López Uraga aquel general que había luchado del 
lado de los liberales hasta ] 864 cuando pasó a colaborar con las tropas de) 
ilnperio. había contribuido con tres obras de telna costuI11brista y uno 
religioso. Los coleccionistas - ex-liberales o conservadores - no se 
interesaron por los c.uadros de tenla histórico, para colgar de sus paredes, 
les bastaba lo religioso y lo costul11brista. 

288 Sohre la discusión de estas obras cllcctor puede consultar el capítulo: La construcción 
de la historia ¡,nperia 1: Jos héroes 111ex;canos pp. 133-134. 
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En cuanto a los suscriptores para esta e.xposición ~1axiIni1iano y 
Carlota con1praron 100 acciones cantidad Jnuy superior a la aportada por 
Juárez en la exposición anterior en la cuál había adquirido 20 acciones. 
AUInentó el núnlero de suscriptores que de nuevo incluía a personajes de 
distintos sectores: elnpresarios. cOll1erciantes. hacendados. hOIl1bres que 
ocupaban puestos públic.os, profesi onistas y la planta de aIUJll1l0S y ¡naestros 
del a .A. e a de 111 in. 2 S Y 

La acadenlia y Jos acadén1i cos en estos años se tuvieron que ajustar a 
otros I110dos de hacer. al pasar de la independencia de fondos que les daba 
la operación de la Lotería: a la dependencia del subsidio imperial, se 
necesitaba de una conciliación constante con el poder. En tanto a las 
tenláticas se ve un canlbio. ~1axiIni1iano no favoreció el didactislTIO de )a 

escuela de Clavé a través de la obra con ten1ática del antiguo testanlento~ la 
producción se dirigió hacia la historia nacionaJ COJll0 fuente de identidad y 
en escenas "realistas", 

289 Para un análisis de los suscriptores ver Rosa E. Casanova, op cit. 1987, p. 50, 
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C()llstrucción de la historia im¡lerial : los héroes 
• nlfXlca nos 

1~1 patrocinio de )as artes significó para f\1axirniliano una necesidad y 
un pri\'ilegio. (~onln príncipe liheral europeo sabía vincular los canlinos de) 
arte con la fOrlllación de la I11enloria. Ver era recordar. hacer ver era 
h a e e r re e n r dar . F-~ e r n a n d o de] P a s () a t r a v é s del as P:1!! i n a s d e s u no\' e 1 a 
Noti('ia~ qg.l lrnp~.rjo lncnciona Jnás de trescientas obras que f\1axinliliano 
\'ío en sus \'iajes o que Tl1andó hal'cr en Schc)nhrunn. en t\'liranlar. en 
(~ h a p u lt e p e c. (' n e] e n t () n e e s P a ] a e i () [n 1 p t? r i a I yen ] a pro p j (l e i u dad de 

I\1éxico, En ]a no\'ela queda de 111anifleSlO 10 sinlbólici1111ente cierto rnás que 

lo históric(lJnente real. 

/\ u n In e s de ha b e r 11 e g n d () rv1 ax i n 1 i ] i a n o a 1 a e a p ita 1. 1 a In a ñ ana de l 
22 de jUJi0 de 1864. lo~ Jectores habituales de la prensn tuvieron en sus 
r11 a n o s \' a r i () s pe r i él die o s q II e d a b a n e u e n t a del a s a e ti\' ida d e s del 
Enlperador. En un artículo de El (~ronista de I\1éxico se relataba que 
f\1axirnj]iano había visitado la .~cadeTnia de San Carlos eJ día anterior~ 
quedando sorprendido con la escultura que había \'isto,'::90 l1n público de 
tajante ideológico diferente pudo leer otro artículo publicado en el 
periÓdico conservador La _Sociedad y enterarse. de] prinler proyecto 
escultórico que el En1perador ideó. hizo publicar y se eJllpeñó en construir. 
.t\l1í se consigna que f\1axiTniliano. connlo\'ido por la intención del pueblo 

InexicanC' de hJcer construir un arco triunfa) revestido de 111úrnlo] en 
honor de Carlota. decidió. decidieron rúhlicanlente. que con ese IllÚnl101 se 
construyera un t11011Ulnento a la Independencia en la plaza 111ayor de la 
capital. Las preferencias de ('arJota eran otras. el1a en su visita a la 
,\ e a del n i a q LI e d ó ¡In p r e s j (\ n a d a por el p a i s aj e y e s t a b a fas e ¡na da por 1 a 
fotografía. 291 

------------
290 El Cronista de ~1éxico ."Visita del Erupcrador él la Acudcn1ia de San Carlos" 22 de 
.~l~lio de, 1864. El periódico l11uncjaha una posición n10dcrada en sus juicios. (BDSPP) 
-} 1 Ihld. 27 de agosto 1 R64. (BDSPPJ 
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tvl a x i rn i 1 i a no. e n u n (j e a rt a di rí g ida a 1 ni) n 1 s t r () d e e s t a d o J o él q u í n 
\'elázquez de León. 29 : esbozó el tipo de nlonurl1ento que tenía en mente: en 
la base d~ la colunlna se colocarían las esculturas de Jos prilneros héroes: 
r á piel a 111 e n ten (Hn b r a a H ida 1 g o. t\1 o re los e 1 t lJ r bid e ... e 1 fu t u ro oc lipa n te de 
la cuarta esquina no quedó especificado. En el fuste de la colLJlnna irían 
esentos con letras de br()nce dorado los n01l1hres de los dernás caudillos 
insur~entcs. La colurnna sería coronada por unn escultura en bronce que 
representaría a la Nación. Para hacer el InonUIllcnto t,,1axinliliano quería 
que se convocara a concurso a ingenieros y artistas. f\dernás deseaba 
colocar la prilllera piedra -en rnenos de dos Illescs- en su prill1er 16 de 
scpt i enl brc. :y:~ 

El subsecretario de Estado y del IJespacho de FOTllento José Salazar 
I1arregui hizo publicar. Illás de una vez y en diferentes periódicos de la 
ciudad. In carta del ernperador. Para los periódicos fue oblig.atorio 
in1rrirnir cuatro veces la convocatoria. El concurso quedaría cerrado el 
úhi 1110 día de agosto. Las bases para el cerlanlen fueron Illás específicas. en 
cuantn a 1l1ateriales y tanlaño de las esculturas. que aqué1Jos sugeridos en la 
can a de !vl a xi Ini Ji ano: pero e 1 proyecto j cono gráfi co y f ofIna} quedó 
abierto porque se adrnitían fuentes. arcos o colulllnas y no se definía quién 
s e ría e] e u a rt o o e u pan t e del a ú lt j 111 a e s q LI i na. ~"·I 

La prensa di o cuent a. y no. de los proyectos entregados. Sabenlos 
por uno de Jos periódicos que fueron 20. otro J11ás dice que 26. pero en 
n i 11 g U n o s e 1 e s d e s (' r i be. n i 5 e a n u 11 e i a e 1 no 111 1'1 red e ] pro y e e lO 

seleccic1 nado. 2t)) ¡-\sí y todo. la prinlera piedra fue colocada con gran 
ccretllnnia] en el día anunciado. 

2q~ Dun Joaquín Vcl~i/qucl de León fue nun1hradu llilf11str() de Estado en I'vlirarnar ellO 
dc ahrll de 1 ~A4. La E.fl(i.\.:J.lc~.D;:ºiftJhL!\l\:~~i~ .. nos inrnrm~t que el ] 1 de junio de 1864 fue 
I1prnnradu \1inistrtl de Estade. Jt'sé Fcrnand(\ Ranlírcl, Lú cana \'a dirigida li Vclá/qucz de 
León ya que cstíl fechada el 14 de jUJ111.) de 1 S 6--1 pero fue' puhlJcada hasta el 14 de lu1io~ de 
ahí que el encargauo en cjcl'lItar las órdenes fuera el sub-scl'rctario José Sala/al' liarrcí!ui. 
Ráll1irez hace a]usión a esa cana en sus ohras completas. TorlloV. núrncro 76. pp. 3."X Y 
84. 
293 La S()cjcdad~ 22 de julio de 18tí4. (BDSPP) 
1°4 . 
- '7 Ihj denl. 

295 I,hid. "20 pr~)yecl~os para e] t\1onumcnto de la Independencia" 8 scpticnlbre 1864. El 
CronIsta de ~1éx](:o, Presentan 26 proyectos para el Monunlcnto de la Independencia" 14 
de scpticI11brc 1864. (BDSSP) 
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r-r0I11arOn parte en el aclo la jerarquía ec1esiástíca. la farnilia Iturhide, 
los veteranos de la Independencia y la ernperatriz. J\1axinliliano se había ido 
a ceJebrar ]a Independencia a Dolores y no estu\'o presente en la 
cercI110nia: fue C~arlota quien colocó la prinlera piedra con un Inartillito de 
plata. Q ... Pf.uar~)_\lerJlf en su edición de nquella Tl1añana. afirnlaba: liCuando 

el 1l10nUIllent0 esté 1e\'antado. sus Inárrnoles y bronces que desafiarán aJ 
liclnpo. recordarán a los 111cxicanos eterJ1~unente que a principios del siglo 
X 1 X e o n q u i s t a ron 1 Ll 1 n de p e n den e i a y a 111 e d i a d o s de] 111 i s 1110 [ 1 a] 

consolidaron después de (~ue las encontradas pasiones bañaron de sangre 1a 
tierra ... "::~u) El anónilllo escritor daba así voz púbiica y hacía explícitos los 
fines del 1110nunlento: construir una J11elll0ria que vinculara la 
Independencl a al ré2inleI1 \'i Qente. 

~ ~ 

¿,C~ón10 es que. I\1axin1iliano 1leg6 tan rápido a fraguar el proyecto'; 
En el I11CS de abril día~ antes de su llegada. se había publicado. una an1plia 
1 i s t a del o si} u s t r e s e i II dad a n o s q u e fo r 111 a ría n 1 a e o rn i s i él n e i e n t í fj e a ~ 
Literaria y i\rtistica de j\·1éxico. 2\17 El presidente de la sección de BeI1as 
Artes fue - en esa ocasión - e1 arquitecto L.orenzo de la Hidalga. quien en 
1843 ha b í a g a n a d o e 1 e o n e 11 r s o par a ] e \' a n t a r u n 1110 n u 111 e n t o a 1 a 
Independencia en la Plaza ~1ayor.2~~ Las características n0l11brndas por 
f\1nxin1iliano son SUlnaInentc parecid3s a 10 posnllado por De la Hidalga en 
su proyecto de 4.l L,argas p}ática~ debió de habt~r tenido el recién llegado 
elnperador con [)e la I-lidalga. a quien se enc(lnl~ndaron las obras de 
re1l1cldelaci6n del Palacio y de Chapultepec. Sin enlhargo. en su proyecto de 
1843. don L,orenzo había dejado H a la historia y los hon1bres sabios que 
C01l1pOnen el SUprel110 gobierno [el] designar en caso necesario los notnbrcs 
de los que deben fig urar. ya en est atuas. ya en in scripciones. por lo que esta 
parte [del prc'yecto] está indetern1in3da.!t:9Y Si esa parte la dejó sin 
definición. fue I11ás específico por lo que tocaba a. Jos re]ieves~ entre ellos 

2Y6 El Pájaro Verde. iI La prinlcr piedra" 16 de scptictnhrc 1864. (BDSPP). 
297 Corno se verá nlás adelante cuando la COlnisión se instaló fianlnlcntc en 1865 las cosas 
hahían canlbiado. . 
298 El Cronista de t\1éxicn, "Co111isión cicntífica~ literaria y artística de México" 12 de ahril 
1864. (BDSPP) 
299 Justinu FClnándcz, El Arte del Siylo XIX en México, México, Universidad Nacional 
AUlónOTna de f..1éxico, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1967, p. 212. 



119 

incluía La Bafa/ la de Tanlpico C0T110 claro hOJnenaje a quien debió haber 
sido e1 patrocinador del 1110nUJnento en 1843: el general Antonio lJópez de 
Santa Anna.~oo 

A 1 ve r los e i lJ dad a n o s q u e 1 a e o n s t r u e ció n de 1 m o n u 111 e n ton o 
prosperaba. enviaron para su publicaci6n en la prensa otras propuestas 
escultóricas y forlllas de patrocinio alternativas. José Díaz\ un estudiante de 
e s e u 1 t u r a del a i\ e a de 111 j a d e S a n e ar los ~ be c. a d o en 1 85 8 Y d e s pué s 
expulsado. proponía que en los paseos públicos se pusieran grupos 

alegóricos que representaran a la Nación. la Victoria. la Unión y la Gloria 
prenliando a "nuestros 11 princi paJes héroes: Hidalgo. 1\1orelas. Iturbide y 
i\J1ende. 301 Díaz. enterado seguralnente de la polénlica partidista que 
suscitaba la selección de detertninados personajes de la insurgencia, 
propuso a Al1ende para evitar probleIllas. EJ escultor, al presentar en la 
prensa su propuesta escultórica para ]os paseos públicos. eludió los can1inos 
q u e s e g u i ría s II e o n d j s e í pulo N () re ii a: e s de c i r h a e e r del a A e ade 111 i a, I a 
pron10tora de sus profesores y a]ull1nos. Díaz en canlbio. acaso por estar 
fuera de ella. apelaba a liJa buena voluntad de los empresarios de teatro y 
diversiones públicas quiénes podrían donar eJ producto de una función"; la 
suscripción. inforn1a, ha quedado abierta en el Hotel Iturbide con el Sr. 
Juan Landa. Dí az daba las gracias a la C0111pañía f\1exicana de Teatro 
Iturbide. quien ya le había donado una función. buscando así otras fOrl11aS 

de patrocinio que le pennitieran una acción directa,302 

A un aflo de puesta la prinlera piedra del futuro monUlnento a la 

Independ('n('ia~ LI_.Ere Nouvel1e publicó una gacetilla en francés firnlada 

300 Para conocer la difusión que se hizo de esta hatalla por nlcdios artísticos ver Esther 
At:cvcdo "1821-1 R-13" en Eloísa Urihc r}.p cit, lYR7. p. 4g·49. 
30 I José Díaz hahfa cOInpctiuo rara obtener la pensión que daha ]a Ac:adcnlia junto con 
i\1iguc1 NOJ'cña cuando éste apenas tenía 15 años: cn 1 gS8 Díaz gan{l por unaninlidad -su 
edad lo avcntajaha, Su participación en los litos de la vida acadénlica, fue nlu)' desigual. En 
el recuento que hace la Acadcnlia, de la ohra presentada por los alunlnos de escultura dc 
1859 a 1866. se observa que Díaz no prescntó obra a panir de 1860 y sin cnlbargo al año 
siguiente exigía una doble pcnsi6n y pedía pcnniso para sacar un busto de Joaquín Pesado 
de la institución. Otro docunlcnto guardado en los archivos de la Academia Iisla a los 
escultores del Itnperio. Extrañatllcntc lo incluyc t junto con Norcña~ conlO alunlno que no 
ha tcrnlinado sus estudios. Eduardo Bácz Maefas, 00 cil. docunlcnto 5932, docunlcnto 
6096, dOCUnlCI110 6726, pp. 214,234 Y 395. 
302 El Pájaro Verde ,"Proyecto" 24 de Mayo J865. (BDSPP) 
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por P,Lo quien se quejaba de que, estando disponib1es en el 11linistcrio 25 
proyectos concursantes, aún no se hubiera escogido ninguno. Rccrilninaba 
el hecho de que rv1axinliliano hubiese salido de viaje cuando la decisión 
sobre el proyecto se debió de haber lOlllado. Según P,LJ., sería conveniente 
que el jurado proclalnara un ganador y que a Jos perdedores se les 

devolvieran sus proyectos, ya que les habían i l11plicado tanto trabajo en 
investigación, COlll0 gastos de ejecución. 303 Dos días después, en vez de una 

• 
respuesta al concurso, el 111isI110 periódico pubUcó un decreto, ya no una 
carta de buenos deseos, en donde MaxitniJiano en uno de los cinco artículos 
definía, ahora sí, al cuarto personaje de la esquina: el triunfador resultó 
Vicente Guerrero para disgusto de los conservadores. I.JOS cuatro héroes 
insurgentes -Hidalgo, l\1orelos, Iturbide y Gucrrero- presidirían en Jos 
ángulos del basan1ento del que arrancaría la cohllnna que habría de llevar 
inscritos los nonlbres de los denlás héroes. La colurnna estaría coronada 
por un águila en el 1l10111ento de rOll1per sus cadenas y reenlprender el 
vuelo. Sobre un lado de la colulllna, que ll1ediría 50 varas, iría una placa 
donde quedaría registrado el patrocinio in1perial. 304 Los encargados de 
vigilar el cUlllpliIniento del decreto serían Jos J11inistros de FOlnento y de 
Finanzas. Pero el 4 de octubre de 1865, la junta del Consejo de Estado 
presidida por MaxinliJiano acordó que el Ministerio "dispusiera un 

presupuesto aproximado para la construcción del monUlnento que debe 
levantarse en la plaza bajo la dirección del arquitecto Rodríguez y que 
desde luego se conlenzase a trabajar. "305 A diferencia de la convocatoria 
del año anterior, ahora se illlponía la construcción de una colulllna, cuando 
antes se había dejado abierta la posibilidad de erigir un arco, una fuente o 
una columna. Ahora la figura que habría de coronar el monumento cOlno 
sín1bolo de la nación era un águila. 

Si bien la prensa no ¡nfoflnó acerca de 10 que reahnente ocurría, en 
Jo tocante al concurso convocado el año anterior, lo cierto es que en 
Palacio, en el Ministerio de FOlllento y en la Acadclnia reinaba gran-

303 P.L. "" ~rc....NQuv.cl1~, liLe n10nUI11cnt de )' Indcpcndcnce tt 15 septiembre 1865. 
(BDSPP) . 
304llllil. "Décrcts du 16 Scptclllbrc" 17 de scpticlnbrc 1865. (BDSPP). Una vara equivale 
a 835 lum., por 10 que la colulnna iba a 1l1cdir 41 nl. con 750 n1m. 
305 4 de octubre 1865. Acta 74. Folio 114. caja 130. (I-lHStA Le) 
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agitación, [-,os archi\'os de San Carlos re\'t'lan que. en el nles de noVieITlbre 

de 186 .. 1. dos T11cses dcspué~ de que se pusiera la prin1era piedra, se le pidió 
a la i\c~tdcTnia efectuar. antes de1 últinlo de agosto, un "análisis artístico" 
sobre los 21 proyectos que el ~1jnisterio había recíbído,:;O(l Para curnplir 
e o n 1 a pe t j (' ión del tv1 i n i s t l\ r ¡o. e a s j t o d o s los n 1 j e 111 h r o s el e } a i 11 S ti t U ció n 
cJ11itieron su \'oto para fornlar una c0I11isión. Los elegidos fueron el 
arquitecto \'icente Heredia -quien. en 184~. C0I110 alUlll[lO de la .~\caden1in. 
11 a b í a s i el o p re n 1 i a d o e n e] a s e 11 por s LJ e o n e u r s o r al' a 1 a e () ] u T11 n a de J a 
1 n d e pe Il den e i a . ti 3 () i - Y los e x -b e e ar i o s R a t11 Ó n Ro d r í g u e zAr a n g o i t Y . 
arquitecto. y el escultor Epitacio Ca]\'o.~()¡;;; Se contó así con un buen 
jurado. ]a experiencia los capacitaha. Los arquitectos E]cutt:rio .~1éndez. 
,.:\ntonio "rorres Torrija y Rall1ón :\gea se excusaron y no participaron en 

la votación pues habían s0J11etido sus proyectos a concurso. 

I)on lv1anuel Orozco \' BerTa. 1201110 subsecretario de FOJllcnto. fue el . 
encargado de hacer llegar 3 la ,~cadernia la lista de los 21 proyectos~ junto 
con los planos y las I11Cn10rias correspondíentes. (~ada uno de ellos iba 
identificado con una contraseña.:H1Y Reunida la C0J111SióIL exan1inó los 
proyectos y Cll1itió su diCl[Ullen. El an,ílisis Se escribió sobre un be1lo papel 
azul de la papelería personal del arquitecto Raln6n Rodríguez Arangoity. 
i den t i fi e 3 d o por s u s e ] loe n J a e ~ q u i n 3 s U pe ri o r. E] i n f o rrll e e n v i a d o al 
director de ]a l\cadernia lnlperial. Urbano Fonseca. consignaba cuá1es 
habían sido sus obJi~aciones y cuáles jos propósitos de la taren 
desenlpe ñada: 

... con el fin de perpetuar el glorioso recuerdo de nuestra 
independencia nacional debía intentarse hacer un análisis 
artístico de cada unc' de los proyectos. sin calificar cuál de 

3 06 1 S (104. d oc u m C' n t u 66] 5. (A A A S e, ~ () t e s e 1 a d ] s p a ri dad del a in f o nn a e 1 () n re 110dísti \..\i. 
:'d)¡ Eduardt'1 B{jcl. !)J\cit. d\.l(.:unil~nltl ~t-+01. p,3.1 
3()~ Los du~ hahían nhlcnido ]as pcnsil.\nes para estudiar en extranjero en 1853, 
~cnl1~~n(,l'icron en Ronla d~ 1~5~ a S7: Rudrígucz :\rangnily se fue a París y estuvo en 
I··~·a.ncla hasta su r~grcso en no\'icnlbrc de 18ó4 y se nlcncíona su interés por ir a Egipto 
dlClcI11hrc 1864 docunlcnlo 5621 (AAASC). Calvo se fue a Milán donde estudió ornato y 
regresó a la Academia en 1862. Agradezco a Angélica VcJázqucz su infornlación. 
309 La Sociedad, 22 de julio de 1864. (BDSPP) La convocatoria estipulaba que los 
proyectos se dehían entregar sin n0J11brc y la contraseña iría en un sobre cerrado 
independiente del proyecto. 
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ellos era Illcjor y sin que entrare en nue~lras atrihuciones el 
d e s i g na r p re 111 j o al g II no... h t" 111 o 5 e x a I11 i n a d () e s e r u r u los a In e n te 
todos los proyectos en cuestión y pasanlos él hacer el análisis de 
los que nos han parecido que Jo Jnerecieran puesto que los 
restantes no son di~nos de ser tOJnado~ en consideración))O ... 

o e los 2 1 pro ye e t o s re nl i ti d o s . 1 a e o T11 i si ó n e \' a 1 u ó die z . S e 1 e s 
exan1inó confornlc a varios criterios: si se trataba de una invención original 
o de II n a e o p ] a d e al g tí n rn () n u Tn e n t o y a e x i s ten t e en F r a n c i a o 1 t a Ji a. 
Respecto a las proporciones se observó si eran adecuadas. grandilocuentes o 
pequeñas: Jos detal1es decorati\'os se califícaron ('01110 de buen o 111al gusto. 
y si estaban bien o rnal tratados en el conjunto: finalnlente. SieJllprC se 
expresó una opinión respecto a la annonía guardada con ]as construcciones 
\:ecinas. Los trabajos fueron cata]ogados por esti]os y todos cabían en 
al~una clasificación: Luis XI\! -el Jnás frccuente-. Luis X\'. Renacirniento. 

'-

RenaciTl1iento det'.enerado. Ronlano c]ásÍco o LJoJnbardo en decadencia. 
,",. 

J-loy. sin tener ]os proyectos a l11ano y basados sólo en las descripciones. 
diríanl0s que Jos lllicJllbros de ]a con1j~ión se inclinahan por el de la estrel1a 
(núnlero 4 en su lista) o por e] de Ja estrella de cinco picos (núnle.ro 5 en su 
listn).~J 1 :\nlbos proyectos -probablernente de 10s I11aestros de la 
.Acaden1ia- a sus ojos resultaban razonables. gratos. con esti los adaptables a) 
conjunto de la plaza. tenían originalidad y buenas proporciones. pero -no 
podían ser perfectos· los dos adolecían de alguna falta: de1 prin1ero se 
criticaron los detaJ1es de Jna] gusto y del segundo las proporciones del 
coronan,iento. El análisis que Jos tres ll1ienlbros de la .A.c.adeTl1ia entregaron 
se fundaba tan só10 en térnli nos forrnales. no se di scutió el contenido 
iconográfico de Jos proyectos. 

El secretario de la A.cadelnia. José f\1aría r-lores \lerc1ad. devolvió al 
J11inisterio de Fornento los dibujos ('alifjcado~ en febrero de 1865.?-12 El 
f\1inislerio a su vez. los turnó a !\1axil11iliano: ahora le tocaba a él tOTllar la 

.3) O 1864~ UOCUlllcntu 6615. (AAASC) 
3) ) Los documentos de archivo no nos pCITIliten identificar estas contraseñas que se usaron 
~ill'a guardar el anoninlato del concurso. 
~ ) 2 El docunlcnto señala que los proyectos calificados se devuelven en una cartera con un 
filcle 111an:ados por el reverso con grandes núrlleros y que los dibujos no calificados van en 
un rollo aparte lanlbién se entregan tres proyectos en hulto, . 
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d e e i s i él n w 1 a e o n \ . () e a t o r i a 1 o fa e ult a b a a el] o . ) 13 f\ 1 a x j rn i 1 i a non o de e j d j ó 

nada sobre el concurso. aún cuando tuvo en sus 111anos Jos proyectos. así 
C0I110 algunos nlodelos en yeso. Entre febrero y Jllayo debjó de haher 
habido una fuerte discusión entre el elnperador. COlllO patrocinador de la 
obra. y los arquitectos que lo rodeahan ... y ]0 rodea han rlluchos. rnexicanos 

y extranjeros. El punto álgido se dejó sentir con 1a renuncia de don 
L.orenzn de la l-lidalga al cargo de arquitecto de Palacio. SeguraTllente ésta 
vino de~pués de que I\1axirniliano solicitara a la .t\cadenlia a través del 
tv1inisterio de F'0111ento la integración de una c0J11isión para revisar las 
obras que allí se estaban ejecutando. Dos de los tres arquitectos n0T11brados 
se negaron a forInar parte de dicha cOJnisión.~~J4 No es de sorprendt.~r. 

pues. que en tl1ayo de ese Jiio De la Hidalga h3ya dado a conocer. en un 
artí cu 10 insertado en 1.ª-S.Q~.Le(tng. su desacuerdo con las críticas de que 
eran objeto sus trabajos en Palacio. Lo que sucedía era que l\1axinli1Jano iba 
in1poniendo diferentes I11aneras ele hacer. distintas reglas en el cónlo hacer. 
estilos y gustos ílrtísticos de confornlidad con los rnás recientes en Europa. 
En septiernbre de ] 865. COI110 heI110S "iSlO. decretó la erección del 
Tll0nU111cnto sin rt:conocer a ningún proyecto C01110 el ganador. El concurso 
fue S,ill1plcrnenle ignorado. 

La publicación en septielllhre de 1865 del artículo ya citado de El 
PáÜ!rSL.\:"~Jc1e coincide con e] 11101nento en que los concursantes enlpezaron 
a solicitrlr la deyo1ución de sus proyectos al r,,1inistcrio de FOIl1ento. y éste a 
satisfacer su dernnnda. Gracias a tale.s testinlonios se sabe el nonlbre de ]0 
de los participantes. Las c3rtas anexas a los proyectos resliruidos utilizan la 
fllisn1a fónl1ula: "por ya no lener objeto y a solicjtud de ... " y seguía el 
n 0111 bre de 1 concursante: los proyect os se regresan si n entrar en I11uyor 
explicación aCl~rca de los resultados de] concurso. 'rarnpoC'o la prensa dijo 
nada a1 respecto. El rni nisterio tard6 Iná~ de un año en r()gresar 1 () de los 
21 proyectos. el priJnero lo reintegró el 18 de septiernbre al Sr Coussy: 31~ 

.... 1 .... 
~"I J La Socledad. 22 de julio 18fi4. (BDSPP) 
3 14 Para la con1 Ísión se citaron a Enrique Grirron, Ranlón Iban"ola y ~1anucl Rincón los 
dos prinlcros se rehusaron a participar y se tuvo que pedir a José de Rcgo y Francisco 
Sonlcra para que paniciparan. 
315 Jcan. Thcodorc Coussy de origen francés, hahía solicitado a la Academia en 1864 quc 
lo cxanllnara para poder ohtcncr cl título de nlacslro de ohras. Eduardo Bácz, 00 cit

l 

docunlcnto 6575. p. 338. 

--' 



Si í ,g u i e ron los he r nl a n () s I s 1 a s. J o s é S i 1i e e o . 1 g n a e i o y E u s e b i o del a l-I ida 1 g a · 
,.\hrahnrn O]vera. Luis Care32a v Sáenz. [),S, Acha\'al. GuiJ1ernlo Hay. 

0-. .. 

J o S l~ tv1 a 1\1 ira n d a y por Ú 11 ; nlO .J e s tí s f\1 e á r den a s en j u 1 i o del 866. Si 
SUtnaJll0S a estos diez notnbres los de los tres 111aestros de la Acadernia que 

se negaron a ser juez y parte. nos fa]{a aún por saher quiénes fueron los 
otros ocho participantes en el concurso, t\1ás difícil será identificar los 
nOIl1bres de los autores de los 10 proyectos calificados. 

COtllpJrando la 1 i st a de J as con t raseñas de los 21 proyectos ~ el 
d jet a nl en del o s e a li fi e a d o s y 1 a 11 Ó n 1 i na d e o b r as de\' LJ e lt a s por el 
f\'1 i ni steri o~ se pueden un ir tres nornbres con sus pro).'e ctos respecti vos. "EI 
lnlperio y la paz" fue el JeIl1a que anlparó la autoría de los henl1anos De la 
Hidalga. Ignacio y Eusebio. hijos de don Lorenzo. La c0l11Ísión juzgó su 
proyecto C01l10 "una copia de] I110nUTllento de la Bastilla o C01Ut11na de julio 
".le falta 10 esencial. ]a originalidad,I'3Jtl ¿ Por qué el jurado hizo la Injsllla 

e r í t j e a q u e 1 e ha b í a n h ec h o al pro y e e t o de don Lo r en 7. () en 1 843? ¡~ d e e ir 
de ivlanuel F. A]varez. condiscípulo d~ los De la l-lidalga. él tenía pensado 
concurrir al certarnen pero habiendo sido Jlanlado por don L,orenzo para 
dihuj ar su proyect o ya no le era posi b 1 e participar. ,. El proyect o er a el 
Illis1l10 con al~unas 1110dificaciones en los detalles. tales ('01110 el an-eQ}o de 

~ ~ 

n1cjorcs proporciones y sustifución de la estatua alada por otra T11{tS severa 
con paños hasta los pies. pero sicrnpre algo indeci~a y sin un carócter bien 
deternlinado. pues el traje era indiu. con un tocado de plurnas."~li Al no 

tener los dibujos en las Illanos no podenlos juzgar 10 certero o no de la 
opinión de i\l\'arez: sin elnbar~o_ le fueron devueltas a I~nacio de la 

~ ~ 

Hidalga. acaso porque el nornbrc de don Lorenzo no figuraba oficialIl1ente, 

El proyecto de t\brahanl () ]ycra -q ui en hahí a i ng resado a J os cursos 
de di b uj (1 en 1 850~ les pare('] Ó a los rnien1bro5 de 1 cotlli té carente de buen 
gusto y buenas proporciones. dado que "los héroes parecían pignleos H

• El 
de Lui s e arcaga y Sde nz -quien en 1856 se ti tu ló C0l110 l11aestro de o bras~ 
cargo con e 1 que se le reconocía durante e 1 ilnperio~, presentaba u n arco de 
triunfo. A la cOJnisión le recordaba "el de Constantino en ROllla ... en él 

316 1864. docun1cnto 6615. (AAASC) 
317 Manuel F Alvarci'., PO cit. p. 112, 
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P a J a e i o y. e o 1110 S u h d j re (' [ o r. u no de) o s a n t 1 g U o s par t1 e J pan [ e s e n el 
concurso. el acadérnico Eleutcrío I\,1¿ndez. 

A propósito de la construcción del Il10nunlenlo a Colón. en 1875 
R () d r í g u e zAr a n g o i t Y re 1 n t a b a q II e e n e n e r () de 1865 ~1 a x i In j 1 j n no" 1 o 
COll1islonó. a dos lneses de su JlcQ.ada. C0l110 in~eniero de las obras de 

~ ~ 

Palacio de gobierno. Chapultepec. casas de Cuernavaca~ Castillo de 
~1iranlar. InonUI11entos de Cristóbal Colón. HidalQo. Guerrero. Iturbide v 

~ . . 
otr()s.1t32~ En este escrito don Ranll~n no hace reft~rencia a su participación 
en 1 a e: 011115i ón. ni al con curso. ni al por qué de 1 a aprobación i Illperi al de 
su proyecto. El silencio. el OCUlUlll1ient0. la selección de hechos iba 
construyendo otra historia. 

Lla descripción periodística del 1110nUIl1ento es totalnlente diferente a 
la establecida en el decreto de 1865. En el priJner cuerpo se verían cuatro 
esculturas de bronce representando a los principales ríos del país: El 
B r a v o. el G r j j nI\' a ~ e 1 M e x e a 1 él Y e 1 S a n tia g o , I) e b aj o d e e a da fi g u r a 
recostada se encontrarían Jos productos de los dife.rentes departanlentos: de 
ellos se desprendería las fuentes, El segundo cUerpo se c0l11ponfa de un 
tronco de piránlide poligonal que tenía. en el zócalo. los ángulos cortados y 
de los cuales partían cuatro nlacizos que servían de contrafuertes y 

representaban la FUerza. la \'ic{oria. la Paz y la Historia: a los costados se 
representarían los diferentes Departanlentos en que se dividía el país. 323 El 
tercer cUerpo lo constituía un gran pedestal sobre el que descansaba la 
C01UI11na: en las cuatro caras del pedestal se colocarían bajorrelieves o 

in scri pciolles aleg óri e as rclat i vas a los el! atro su cesos 111ás lllcn10rables ele la 
historia naci()naJ. a sabt~r: "descubrin1iento y conquista. independencia. 
re forTna y la apot('osi s de la paz. tan dese ada por todos y que ha de ser el 
ténllino de las tres prinlcras épocas que feliznlente ya pasaron, "32·j Con el 

322 Ihid. p, 130, Rall1ón h,thía entrado a la Acuoen1ia siguiendo los pa~us de su hernUino 
En1il1u. sin CJn pargu ante el imperio tu\'iC'I'on posiciones antagónicas. En1ilin fue enviado a 
l"ours COll)() prisionero d~ guerra. al rcgrc~ar se r~incorpor() ul ejército rcpuhlít:anu y en 67 
<:unculriú al asallo de PuehJa: mientras Ran1ón se convini6 en el arquiteclo -uno de cllos
del cl11pcrador. Diccionario POIrúa Historia. Bincraffa y Gcol;rafía de ~1éxic(). México cd. 
Porrúa 1986. pp, 2492 -93. 
323 Rosa E, Casanova np cir. 19R1. p. 57. 
324 El f\1arqués de Caravaca El Cronista de !\1éxico. " El ~1onunlcnlo a la Independencia" 
31 nlayo 1 Hó6. (BDSPP) 



to.,. 

1 ~i - I 

proyecto se evitaba )a problenlática definición de los héroes que en todo el 
siglo hnbían repre.sentado una lucha entre las dos posiciones extrenlas, Sin 
en1bar2o. al reconocer a la refonnn C01110 u no de los T110t11entos ... . 

i 111 por tan t e s del a h 1 S t o r i a del p a í s . 1\1 a x i 111 j Ji a no re n el í a u n h o In e n aj e al 
partido que no estaba en el poder, ni )0 había traído al poder. Existía un 
1110delo en yeso del Il10nUll1ento pero este desapareció en el incendio de la 
Cánlara de Diputados delS7 2.3:~ 

La única inlagen localizada de este proyecto es tan sólo una sonlbra. 
De los anlplios dossier.' que el arquitecto entregaba a I'v1axinliliano para su 
a pro b a ció n so b re\' i \' e u n a a e u ar e 1 a del a p 1 az [l d e a r m a s v i s t a a 0.1 o de 
pájaro y fechada el 13 de junio de 1866. (fig. 80) l~a 3cuart\la lleva el 
nlllllero 68. ¿.(~uántus acu3rela~ hizo para ilustrar el proyecto:. 
desafortu nadanlente no lo sabenl0s pero el seg u ndo cuaderno que entregó 
para las obras de C~hapultepec -el Palacio de \lerano· incluía del núnlero 29 
al 119. El t110nll1l1ento ocupa el centro de la Plaza. de él parten 4 ejes: el 
prill1ero lleva a la puerta central de Palacio. el cual ihn a ser ren10delado: 
el segu ndo conduce a la puerta central de Catedral a ¡la cual se le iba a 
quitar el Sagrario: el tercer eje iba al Bulevar de la Etnpcratrlz. que hoy 

coincide con la :\ve. 20 de No\'ien"lbre. el cuarto eje no está trazado pero 
ya el arquitecto I>.\gea estaba trabajando en la aI11pliación de PJateros.~:2t) La 
perspectiva en picada pernlite ver los contornos de los dos prin1eros 
cuerpos del t110nUn1ento con sus esquinas recortadas. l.~a sCH11bra de la 
colulllna aparece estriada y coronada por un águila a punto de enlprender 
el vuelo. Es una lústin1é1 que no se conozca 111éts sobre los relieves históricos 
v los detalles escultc\ricos. 'Tal vez estos dibulOS nunca J1e2.arán a conocerse . . ~ 

pues en agosto de ] 866. a un año de haber sido aprobado por el Consejo de 
E. s t a d () . el 1\1 i n i s t r o de F o 111 e n t o e ~ e r i b í a a 1 a s e e re tél ría par tic u 1 a r de 
lvlaxltniliano que el ~xanlen de la docurnenfacÍón entregada por Rodrfguez 
"~ólo contenía ideas generales de la construcción fa]tando ]O~ planos de los 
detalles y la l1ienl0ria descriptiva de los trab'~los. Que careciendo de estos 
porn1enores no es posible hacer una apreciac.ión de los gastos. Que los 

325 t\1anucl Alvarcz, op cit. p. ! 11 
326 Ver capítulo: As{ Viv{all pp. 151·) 57 



honorarios a que pudiera tener derecho Rodríguez dependen de la 
pre.sentación c0T11pleta de los estudios ... "327 

e u el n d o 1 a p r e n s n dio a e o n o e e r 1 a d e s e r i pe i él n d e e s te Ú 1 t i 1110 
proyec too f\1 ax i Jlli hano ya había i naugu rado otras obras que habían 
n101estado a los conservadores. La dc\'elación del 1l10nUIlicnto a f\1orelos 
f u e e] s u e e so I11 á s e o n fl i e t i vo . E] ) ni e i o del a 11 i s t el r i a de] 1110 n u 111e n t o e s 
anterior al Segundo 1111perio. En 1 857. tvlariano Riva Palacio -patrocinador 
poco estudiado de obras de carácter histórico- pidió al escultor Antonio 
Piatti que hiciera una estatua de ~1orelos. en Inánl101. para ser erigida en 
San Cristóbal E.catepcc. pero la obra no se colocó. Después se pensó 
ubicarla en la ¡-\](ulleda de la capital. sin elllbargo esto tanlpoco se CUlllplió. 
!v1aximiIíano aprovechó el calnino recorrido y decreteS en un ll1isI110 día. a 
propósito de las fiestas patrias. que se levantara el I110nUlllento de la 
Independencia. se construyera un ~arcófag.o para Iturbide y se colocara la 
escultura de f\1ore]os en la Plazuela de Guardiola para perpetuar el 
centenario de su nncilniento):~ (fig. 81) Los decretos venían después de 
que en privado ya se había ordenado que las acciones se curnplieran. 

l~n dicielnbre de 186..+ se cOlnisionó a Felipe Soja -director de 
~scultura en la l-\cadenlin In1perJal de San (~ar]os· rara exarninar el trabajo 
que Piatti tenía hccho:~2Y. Sus ini\)nnes penlliten saber algo acerca de los 
lienlpo~ que requería el largo proceso de haCer un tll0nUIll('nto. Afinna que 
fue en ju1io cuando se decidió que Piani continuara con el 1110nUl11ento: 

para entonces ya tenía tenni nadas las cuatro águilas de Illúrrno] que debían 
adornar el pedesta1. 33 (¡ L.os últin10s días de julio de 1864. dice Sojo. los 
cn1plcó el escultor en disponer 10 necesario para ejecutar en grande el 
Jllodelo de la estatua v hacerle al bOCelO al Q.unos caJllbios favorables: en 

" ..... 

a~()SlO. sc.ptienlbrc y octubre lo ITlodeló en yeso. el cual no estaría seco sino 
a fin('s de Ilo\'ien1bre y hasta entonces sería posible C0I11enZar a trabajar el 

32i AGJ\. docunlcnto l. 2.t de agosto de 1 ~6h. 
32~ El Cronista de t\1éxi<..'o ] 8 de septiemhre 1865. (BDSPP) 
329 El taller de escultura de Piatti se anunciaha en la prensa desde 1863 en la calle de Lópcz 
# 11 donde cSlabn a la venta nl0numentns en nlánnol de Carrara. l-Iahía hecho una 
cscult ura del Salvador para el nl0nunlcnlo sepulcral de Eustaq uio Barr(m 
~30 R~cordcnH)S que. fue en julio de 1864 cuando ~1axin1iliano fue a la Acadenlia y qued6 
lnlpreslonado con la clase de escultura. 
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n1árnlo1. En febrero. Soja inforIl1a que se estaba "desbastando con 
a e ti\' ida d .. 1 a fi g 11 r a del gen e r a 1 tv1 o re] () s. E n a g o s t o del 865 s o 1 i e ita b a 1 a s 
inscripcjon(~s para e] nlonUIl1ento. e] cual estaría Jisto para su inauguración 
el próxirllo scptienlbre)~1 En julio de 1864. cuando tv1aximiliano visitó la 
Acaden1ia debió de hab~r yisto el boceto para el 1110nUIllento solicitado por 
l). f\1ariano Riva r)alacio a Piatti. Fúcil resulta irnaginar aquel1as prillleras 
reuniones con ]O~ Tl1ietllbros de la sección de bel1as artes de la COll1isión 
IInperial. pl anteándoJe a f\1 axi lni Ji ano sus proye.ctos: pri nlero De la Hidalga 
con el Il1onUIllento a ]a Independencia y ahora Piatti con el de f\1orelos. 
Después de t0J11ada la resolución in1perial. 14 ll1eses de intenso trabajo 
hicieron posible su inauguración . .Á.hí estuvieron presentes en un día 
lluvioso f\1axirniliano y Carlota. pero la tornlenta contra el e.nlperador y 1a 
escultura no se hi zo esperar. Un colahorador an{H1inlo de .E). (r..Qnista ck 
~~lé.xiC'.o escribía que los repre~cntantes de los propietarios de la casa de los 
(' o n d e oS del \' a 11 e de () r iza b n e o no C' ida e o nl o ] a e a s a del o s .t\ z u ] ej o s. 
"prottlSlan contra la presencia del intruso de rnárlllol. .. y están dispuestos a 
agotar todas las forrnalidades antes que pennitir que una gloria nacional 
h b·· 11 1 1 1 b 11' 11 a .1te gratls en su arroyo. . ... a p azur a se renta a a Sll110neS y no se 
habf a e.\ propi ado para eo 1 oc al' 1 a e~cu 1 tu rn.? 3~ L,a incol11odi dad que los 
Escandón. quiénes vivían frente a la plaza. y en general el grupo 
conserv~]dor c?.xperill1cntaban hacia !\'1axitniliano. fue caricaturizada por 
e o n s tan t i n o E s e a 1 a n t e e n L~_n ___ -º.LQ1t~') s..r a . (fj g . 8 :2 ) E s e a 1 a n t e di\' i del a 
caricatura en dos: cargada a la derec ha estn una descripci ón e.squen1úti ca del 
TllOnUT11ento próxiTno a ser inaugurado. del 1ado izquierdo dialogan dos 
personajes de la alta sociedad distinguidos por sus trajes. Uno ]e indica al 
otro que con el 1110nUlllento "se celebra la 111enlOria de un hOlllbre que salió 
de la n1~\s hUT11ilde clase del ru~bJo. que nació en la oscuridad. en fin un 
re p r e s e n tan t e el e 1 a 5 e 1 a ~ e s rl1 í ~ t a s (, s i e lo n o s o t r () s no de b e In o s e s t a r ah í. 
SOtll0S nobles. tI 

.~h:unas frases de] djálo~o fueron tOIlladas del discurso L!Ue 
~ ~ 

I'v1axinliliano leyó el día de la inauguración del JTlOnUIllento,33~ Pero 10 que 

33) 1866. dOL'UnlCnlo 6616. (A.l\f\SC) 
332 El Cronista de t\1éxis;o. 24 de Octubre 1865.(BDSPP) Se daba el nornbrc de sinl0ncs a 
los Loches de al4uiJcr. 
333 EIlCXlO de f\1axinliliano dice: ttCclchranlos hoy la nlcnloria de un honlbrc que sali6 de 
la clase n1,1s hut11ildc del pueblo: que naci6 en la oscuridad y que ahora ocupa uno de Jos 
nlás elevados y nH1s ilustres puestos en la gloriosa historia de nuestra patria. Representanle 
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en la a10cución era un reconocí rnirnto al origen de I\1orelos~ en las palabras 
del o s a r j s t Ó e r a t a s s e \' u e 1 v e t e s t i nl o n i o del o s p re j u i e i o s d e e 1 a s e , 
i 111 P e r a n t e s e n t re) o s g r u p o s p r í \' i 1 e g j a d o s . La _ O eq u e s t a de die ó s u 
"obertura" a C0111entar el discurso de I\1axinliliano hnciendo bronla de las 
distinta~ lecturas que éste podría ten~r.3~4 

I~ 1 e a e r el i nl p e r i o 1 a e s e u 1 t u r n si g u i Ó In o 1 e s tan do tan t o al n u e v o 
gobie.rno. por aquello de la placa connlenlorativa colocada por 
~1 a x i rni Ji an o. e o I11 o a los E s e a n d ó n . L,a p 1 a e a e s e ri t a en 1 a tí n yen e s p a ñ o 1 
había sido revisada por los 111ieTl1bros de la Sociedad ~1exicana de 
Geografía y Estadística: en ella se leía: ".A.l ínclito !\,1orelos quien dejó el 
altar para cOlnbati 1'. vencer y Illori r por la 1 i bert3d de su patria. 
I\1axin1iliano Enlperador J 865. ti L.a voluntad de identificación salta a la 
\'i s t a: 1\1 ore los había dej ado el al tar y ~1 ax i Il1i 1 iano sus aspi raci ones 
europeas para luchar por el "bien" de} 111ist110 pueblo. 

Gali ndo y \Ti lIa d ice que la escul tura fue renlo\'ida en 1868 para ser 
colocada frente de la A1anleda. en el espacio entre la Santa Veracruz y San 
.luan de Dios.~35 En e~e ai10 fornlaba parte del avuntanliento el anti2.uo 

~ ~ 

patrocinador de la escultura o de la idea. D. i\1ariano Riva Palacio. Cuando 
los EscJndón hicieron una ren10delación de la casa bajo las órdenes del 
arquitecto Rodríguez /\rangoity en 1877. en su lugar se colocó Una burla 
al (lIn 01' de Gabriel G Llerra.3~6 

\' olvielldo a los decretos expedidos el 16 de septien1bre. en ellos se 
estipulaba a Tl1lís del le\'antan1iento del 1110nUnlento a la Independencia y del 
de f\1orcJos. la construcción de un sarcófago para depositar las cenizas de 
Iturhidc. Sobre el sarcófago se e~pecificaba que se construiría de bronce 
cnnforrne al proyeclo y disef10 que linos henl0s fornlado para este fin. El 

de las razas nlixtas. ,,11 El Cronista de iv1éxll'o . t'lnaueuracü/)n de la Estatua de I\1orclos" 3 ______ •• _ ...... __ ~c ___ ._____ ... 

de uctubre de Ig65 .(BDSPP) 
~~1 . 

~"!.~-t La Orquesta. 4 de octuhrc 1 g65. (BDSPP) 
335 Jesús Galindo y Villa, Historia Sunlaria de la Ciudad de f\1éxico. México, Editorial 
Cultura 1 <)25. p. 149. La escultura fue rcnlovida de ahí en 1924 a la colonia La Bolsa. Toda 
esta infonnación nle fue anlablel11Cnle proporcionada por Eloísa Urihc. 
336 Pero conlO apunta Fausto Ranlfrcz esta colocaci6n fue nluy hreve en 1885 ya no 
aparece puhlicada en el .Alhul11 t\1ex icann. 
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sarcófago se cOlllpondrá de u n arco cerrado de orden dórico~ en él se verán 
el lnanto de la orden de GuadaJupe, una espada y una corona de laurel, en 
el zócalo que servirá de base a la urna se pondrá la fecha 1823 y la 
siguiente inscripci6n Agustino IInperatorí 1\1axinliJianus Inlperator, "337 La 
inscri pción nos hace ver de nueva cuenta e 1 uso que ~1 axi Ini liano le dio a la 
construcción de J110nUrnentos: vincular su réQinlen a una tradición anterior. 

'-

f\1axilniliano hizo por decreto~ ese I11iSJ110 día~ príncipes vitalicios a don 
S a 1 va do r y don .A g u s t í n . n jet o s de Jt u r bid e, y a s u h ij a do ñ n J o s e fa de 
Iturbidc. A la faI11ilia la l1enó de prebendas pero talnbién de ataduras. 338 

Iturbide. a los ojos del nuevo enlperadoL dotaba de un pasado inlperial al 
segundo in1perio. El 1l1odel0 en yeso para el sarcófago fue ejecutado por 
Felipe Sojo en la Acaden1ia de San Carlos. En febrero de 1866 se 
autorizaba el gasto para ren10ver el nicho prilnitivo y colocar el sarcófago 
de bronce debiéndose de cubrir de asfalto la parte inferior del Illencionado 
nj('ho.~39 L,a siguiente noticia que se tiene al respecto es un oficio posterior 
renlitido por la i\cadernia para indagar qué se hacía con el 11lodelo en yeso 
v se ordena su destrucción. El Qobierno liberal rescataba n !\1orelos. no así 
..... ,"-e ' 

a Iturbjde. 340 

l..os decretos de septienlbre no alcanzaron a rendir h0l11enaje a todos 
los héroes. Sin elnbargo. en el curso de ]a visita que hizo a )a Acadenlia de 
San Car1os. J\1axinliljano adnüró el 1l1odelo en yeso de 2.10 111. de aIto que 
el escultor Noreña había hecho de \'icente Guerrero y en consecuencia 
ordenó que fuera vaciado en bronce y se colocara "sobre un pedestal en la 
elegante calle de Corpus Christi. p Según los redactores de las notas 
periodísticas correspondientes. "el bronce y las piedras dirán a la 
posteridad. que 5.1\1. distinguió y supo C0I11penSar a los h0J11bres ilustres 
que supieron verter su sangre. por la independencia y la libertad de ]a 
p a \ ri a. l' 341 De en tre la~ rnü ltiples opciones que Noreña tu \'0 para 
representarlo. seleccionó a un Guerrero continuador de Ja lucha de 

:,]~ E1 Cronista de X1éx jC()~ 18 de septiembre lH65. (BDSPP) 
33S A los herederos de Iturbidc no se les pcrnlitÍa volver al país. 
339 Diario del Inlpcrio, 3 de febrero 1866. 
340 Dcsafortunadanlcntc el oficio una vez consultado en el AGN. quedó traspapelado en el 
curso de la actual investigación. 
341 El Cronista de Móxico, "Estatua de Gucrrcro lt 

] 8 de novienlhrc 1865. (BDSPP) 
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Hidalgo. ya que a1 referirse a esta escu1tura el catálogo de la exposición 
describe así la actitud del personaje: "Estrecha contra su corazón Jos restos 
del pabe l1ón de I-Ji da 19o. entonces si n defensores. y con el valor y la 
dignidad de un héroe. aparece ante sus enelnigos firnlell1ente decidido a 
d e fe n el e r h a s t a 111 o r j r a q u e 11 o s p re e i o s o s re s t o s, " 342 ¿ A] o rd e n a r s u 
fundici6n en bronce. caería en la cuenta !vlaxiIniliano del Jllensaje? 

Tan crecido era el núnlero de nl0nUIllentos que requerían bronce, 
que el Ininistro de FOIllento se dirigió al de Guerra para hacerle saber que 
"su nlajestad [desea] enlplear en los nlOnUJl1entos que van a erigirse a la 
independencia. a Iturbide y GuelTero, el bronce de los cañones inútiles [y] 

111e ordena averi glie de V E el nú TllerO di sponible de ellos y los lugares 
donde se encuentran, "34~ Adell1ás. se solicitó los servicios de la .~cadelnia 
de Ciencias y Literatura de la corte para fornléu' y S0J11cter a aprobación la 
inscripción de la p1aca que debía lJevar el 1l10nUIl1ento de Guerrero, El 
nl0nUlllento no se llegó a colocar en tienlpos de !v1axi Ini liano. 

La escultura penllaneció en la Acaden1ia y en 1870 RaJnón Alcaráz, 
su director. con el acuerdo del presidente del ayuntanliento f\1ariano Riva 
p ala e i o. q u i e n s e g ú n un d o e u rn e n t o e x i s ten t e e n e 1 A re h i vo "h ahí a i ni e i a do 
o llevó a cabo dicha erección "344. solicitó al presidente de la república la 
autorización para pagar a Noreña los 1500 pesos que se le adeudaban. 345 

La historia de quién fue el patrocinador de la escuhura de Guerrero 
catnbió. pues. con los tienlpos. La historia se iba haciendo desde distintas 
orillas, ¿,Por qué Noreña presentó el lllodel0 de Guerrero en la exposición 
de 1865'1 ¿. Por qué vinculado a Hida1go? ¿,T'enía Norefla un patrocinador 
anterior a tvlaxinliliano? ¿l..IU escultura fornlaba parte de alguno de los 
proyectos presentados. al concurso de] 111onU111ento a la Independencia. por 

_____ ..... _. _____ ~·· .... ...........__. ... n _______ • ___ _ 

342 Manuel Ronlcro de Terreros. 012 cit. p. 374-375. 
343 El Pájaro Verde. 23 de nOViCJ11hrc 1865. (BDSPP) 
344 Archivo General de la Nación caja 1. exp. 87. folio 13 1 522. 12 de 111ayo 12 1870. 
Este nlalclial fue trabajado por Rosa E. Casanova. 
345 lbidcnl. La obra se costee) con dinero que la AcadcJllia tenía reservado para la C0l11pra 
de obras de arte. 
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los Illaestros de la AcadcInia? El estudio de las fuentes y el rescate de 
archi vos nos irán dando las respuestas.~~6 

Otro de Jos n10nUl1ientos que se quiso erigIr fue el del general 
:f\1anlJcl Robles Pezuela. 347 Para eIJo le piden a don Urbano que n0111bre I'el 
arquitecto que a su juicio tenga el tllejor gusto sobre esta cJase de 
nlOnUtllentos para que se presente inn1ediatamente en este I\1inisterio." El 
seleccionado fue el J11aestro de la clase de ,u·tesanos el arquitecto Antonio 

Torres r-rorrija a quien se le entregó en el M inisterio de FOlnento un 
proyecto "que según se Jlle ha dicho está aprobado por S.f\1. el Enlperador 
de] cual tengo que presentar un pre~upuesto. t'3.t8 EllO de 111ayo de 1865 
~a Or~ueslJl revela la noticia de que al paso del elnperador por San Andrés 
Chalchjconlula~ hizo que le 1110strasen el lugar donde había sido fusilado el 
General v 111ando de innlediato se eri2iera un I110nUlllento en 1l1árnlol. No . ~ 

tenenl0S 111ás j nfonnaci ón sobre el nlonu tllcnto. excepto que fue uno de los 
pocos casos que se le penl11tió a don lJrbano escoger e1 autor. 

Los 1110nun1entos púhlicos decretados por f\1axinliliano sufrieron 
ll1ayores avatares que los proyectos iIl1periales intranluros. Para el Palacio 
Inlperia1. ~1axinli1iano planteó una serie de refornlas: una de ellas fue la 
edificación de la galería de lturbide cuyas paredes y techos serían 
restauradas dejando al descubierto las vigas de cedro: ahí se co]ocarían los 
retratos de ]os héroes de la 1 ndependenci a. ~1 axi 111i Ji ano encargó la 
dirección del proyecto pictórico a Santiago Rebu1l quien de1egó algunos de 
los retratos a los alUJllnOS de In .AcadeJnia. Para noviell1bre de 1865 
f\1axill1iliano pudo ver colg3dos. COlllO lo dice el catálogo, lI en la prinlera 
sal a de pi nturns reIl1iti das fuera de ]a Acadenlia obras que han ejecutado en 
p a 1 a e i o par a S. M. e 1 e 111 pe r a d o r los di s e í pulo s d e e s t a A e a d e 111i a. "3 4 ~ 

Estaban ya lernlinados el de Aligue! ¡Iídalgo por Joaquín RaJllírez y el de 
Agusr¡'n de Illlrhidc por PetroniJo t\1onroy: se presentaron en boceto el de 
.losé A1a,.{a ~1o,.elos por l\1onroy y el de A1ar¡ullo .~1(lfCI11l0ros por José 

346 Para que la escultura estuviera en su actual sitio, la Plaza de San Fernando pasaron 6 
añ os n1 t'is. 
347 t\1anuc1 Rob1cs Pczucla fue aprehendido por Ignacio Zaragoza en Puebla y fue 
fusilado en San Andrés Chalchiconlula. Puebla en 1862. 
348 19 al 27 de junio de 1865. dOCUIllcnto 6745. (AAASC) 
349 ~1anuel ROlllcro de Terreros. op dt p.388. 
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Obregón: no figuraron en esa exposición el de \'icente GuerrlJro que fue 
h e e h o por R anl Ó n S ag red o ni el de J gil a e i () A tI e 11 de por RaIn ó n P é rez. 
(figs. 83 al 88) En la galería de Iturbide se conjuntaban todos Jos héroes 
que habían sido llamados por los di stintos sectore.s ideológicos y políticos 
de f\1éxico para presidir los proyectos del sienlpre pospuesto n10nUlnento a 

la 1 ndependencia. 

Los retratos de los héroes fueron 111ás pequeños que las efigies que se 
pintaron del en1perador. 350 t\1as si fueron t11enOres en tamaño, en fornlas y 
estilos pictóricos resultaban nluy parecidos. Los personajes del prinler 
cuarto del sig lo Xl X de pronto pasaron a ser descrit OS~ pic.tóricatl1ente~ c.on 
un vocabulario propio de herederos reales. Si C01l1paranlos los retratos que 
se hicieron de lturbide en vida y los que 111andó hacer ~1axin1iliano. se verá 
1a diferencia. 1...0S retratos de Iturhide de 1822 describen a través de sus 
ropas. la posición de sus nlunos y 10 constreñido de los espacios. a un 
honlbre de la época colonial interpretado por el pincel de artistas-artesanos. 
El cuadro que encarg ó hacer J\1 axi llli 1i ano se insc.ri be en los cánones 
t r a die ion a 1 e s del re t r a t o p r i n e i p e s e o . fi j a d o s e n e) si g 1 o X \' 11 Y 
re f o 1'111 U 1 a d o s en 1 a s e g u n d a In ita el del si g lo X 1 X i n e o r por a n d o los 
accesorios elnblenláticos de la efigie principesca: nlesa~ coluT11na. silla, 
ll1anto. corona y dOCUlnentos se adaptan para rendir un retrato puesto al día 
en su vocabu1ario forn1a1. 351 J\1nxinliliano no 111andó col2.ar uno de los 

L... 

retratos de époc.a de Iturbide sino que ordenó construir una ilnagen de su 
antecesor lo 111ás parecida a la suya. 

La verdad histórica de esta colección de retratos. buscó obtener un 
parecido físico y un an1biente de época. para ello se consultaron litografías, 
grabados. esculturas. fotografías o pinturas de época que en algunos casos 
existían. Los de Guerrero fueron nlandados a hacer por don f\1ariano Riva 
Palacio. quien se había en1peñado en difundir su ilnagen a través de retratos 
litográficos. Fausto Ran1írez consí gna que el pintor dccin1onóníco Joaquín 

350 El t11ayor fue el que pint() Jean Adolphc Bcaucé de Maxin1iliano a cahallo 329 x 279 
Los de cuerpo cnlero fueron de 255 x 168 Y Jos de Jos héroes fueron de 240 x 156. 
351 El retrato de Maxinliliano se encuentra en el t\1usco Nacional de I-listolia y la filTIla dice 
Albert Gracnc~ pt 1865 t\1unchcn. 
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Ram,írez usó la estatuilla de Terrazas para hacer el retrato de Hidalgo. 35: 

Los cronistas de la époc.a elogiaron el retrato: "todo en el cuadro, es una 
histórica verdad~ Hida1go se levanta de un sillón en 10s 1110nlentos de la 
revoluci ón suprenla: su actitud no es guerrera ni 10 que se JJan13 idea]; es la 
actitud firme de un anciano vigoroso. en cuyo selnblante se revela un 
pensamiento gigantesco. una abnegación tranquila, una bondad 
habitual. ,,"353 Para el de Iturbide se juntaron todos los retratos que se le 
conocían. así COll10 u n relieve en cera, Para completar el expediente, 
Urbano Fonseca. le escribió a la Sra, Josefa lturbide con el fin de obtener 
una entre\'ista para ~1onroy "pues desea hac.er un estudio de su fisonomía 
ya que se decía que tenía algunos puntos de senlejanza con su padre y COIno 

no d e be 1110 S o Ini ti r t r a b aj o ni di li gen e i a al g u na q u e e o n l r i b u y a a 1 a Ina yo r 
perfección de la obra. I11e t01110 la libertad de recoll1endar]e al Sr. ~1onroy 
para que haga sus apuntes, "35~ Los cuadros pernlanecieron en Palacio 
después de la derrota del ilnperio y el inventario de 1871 hace constar que 
fueron entregados a la Acadenlia un 1ienzo de Guerrero y otro de 
lturbide)55 No sielllpre todos los cuadros han perlnanecido en el n1isIno 
lugar ~ las canlbi antes preferencias heroicas han hecho que algunos cuadros 
sean depositados en bodeg.as o 111USeOS, Hoy. los cuadros que forlnaban la 
parte 111exicana de aquel patrocinio están en Palacio Nacíona1. 356 

352 Fausto Ranlírcz . .Qp ,9il. pp, 1 l Y 6<:1. Fausto Ran1frcz para su afirn1ación USe) dos 
fuentes: un artícul() de Mjl11.9o..Jlu.stsado del 16 de scptiernhre de 1906 y un folleto de 
Alvarcz! en el que se reproduce una cana LJuc ]c escribió a Galindo y Vil1a~ cuando éste era 
director de A.nti1!uu f\1uscu, Alvat\~z hace resaltar lus tnérilos del cuadro de Ratnírcz como 

~ 

el vcrdadero retrato de Hidalgo de tradición y prosapia frente a] nuevo que se hahía 
colocadu en Palacio Nacional del pintor español Fahrés, En ésta inforn1ación resulta 
curioso que ]a estatuilla de tidondc S3(a el parecido ll 1e fue proporcionada al pintor 
dccinlonónico. por Felipe Sánchez Solis l~uien trahajaha para D, ~1ar1an{) Riva Pa]a(:lo 
desde el Instituto Literario de Toluca cuandu este era 1!ohernador del estado de f\1~xjc() v 
quien lanlhién hahía 111andadc\ hacer una escultura de H[dalgo en los años 50 para el Estadr). 
E~ de notar que <:uandrl el píntor nHlrlt) ~1axin1Íliano costeó su funeral. .A.gradczco a Fausto 
Ramírez la valiosa infurn1ación. 
3S~ El Cro1Jlst~L.dc f\1éxico." Una Pintura!! 29 de no\'icIl1orc 1~n5, (BDSPP). 
354 19 de l11avo 1 ~h5. dOCUI11CnlO 6538. U\.-\.A.SC) 
355 Efraín Ca~tru et aJ.. E,j Pa1l~j~, Nacional !\1~xjc(). Secretaría de Ohras Púhlicas 197h p 
267 J un lo (on ellos sc rcn1iticrun tndos los rCLrato s de tvl ax in1i I ¡ano y Carlota en (lIco. 
papel, yeso, cera hroncc o nlánnol. Pur parte de la Acadclnia recihieron Ola rcnlcsa Epitaci() 
Cal\'o y Jesús Ocádiz. 
356 En 1 R63 se hahía tratado de construir una galería de pinturas cerrando los arcos del 
corrcdor quc conducía al la presidencia de1 congreso con el fin de albergar el cuadro E/S de 
l~l(1y() del pinto!' Prinlitivo t\1iranda "Galería de Pintura, '1 El Si&lo XIX, 8 abri] 1863. 
(BDSPP) 
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En una circu lar al cuerpo dip lOInát ico~ J osé Fernando Ranlírez 
inforn1aba de los distintos proyectos que el emperador llevaría para 
celebrar la Independencia, Habla de la recepción SOletl1ne que. se hizo "en la 
nueva sala de] trono nuevanlente decorada con retratos de varios 
eIllperadores y de celebridades anlericanas~ entre las cuales se nota ¡lídalgo 
y lVashingroll,"357 En efecto hay en Palacio Nacional una copia del cuadro 
de Ciilbert Stuart. 11lás ésta es In única fuente que nlcnciona que el cuadro 
esté en Palacio desde esa época~ cuando las relaciones [orInales del itnperio 
con los Estados U nidos no exi stí ano sino Illás bien. había la constante 
an1enaza de una posible in\'asión después de que el norte ganó la guerra 
ci vil contra los sureiios, 

L.a conlisión de ~1axilniliano a los artistas de la Academia incluía 
adenlás de estos cuadros otros Il1ás, ~1axiIniliano se tenía que rodear no 
sólo de los héroes tnexicanos, sino que tanlbién de las inlágenes de sus 
antepasados~ que para él y ahora en su nuevo país tenían significado, así que 
ordenó la factura de: Carlos \/ encoJl1endado a Rafael F]ores~ Felipe 1I a 
Santiago Rebul1. Felipe 1/ J a.1 uan Un·uc.hL F eli]>!! 1\1 a Joaquín RanlÍrez, 
Carlos 1/ a Tiburcio Sánchez,351' (fjg, 89) Este Ú1ti1110 fue presentado en 
boceto en la exposición de sesenta y cinco y el cuadro ternlinado en 1866; 
habita hoy! las bodegas del I\1useo Nacional de Historia, Su tanlaño es igual 

. que el de los héroes Illexicílnos y su tratanliento 10 inscribe en la tradición 
barroca del retrato real. sin enlbargo al representara al personaje esgoge 
un vocabulario J11ás apegando a un r0l11antic.islll0 incipiente. Maxin1iliano al 
incluir a todos los reyes españoles de la dinastía Habsburgo Jos reconocía y 
se reconocía C01110 su descendiente, Si en I\1iraIl1ar había encargado una 
serie de cuadros para consrru ir una tradición de 1 si tio, ahora en su nuevo 

Palacio construía una línea histórica que lo arraigaría a ~1éxico. A 
di fcrencia de r,,1iralllar. los cuadros acaso por tratarse de retratos, no' 
hicieron uso de los e}clnentos alegórico-Illito1ógicos que tanto de}]' Ac.qua 
enlpleó en su Triunfó de Maxil1liliano C0l110 Geiger en su Alegor{a de los 
d()lllill íos de Ca r!os \1 ~ alnbos cuadros fueron pintados cuando 

357 Luis WeCkl11ann. un cil. p, ) 25. 
35R t\1éxico, 1 1 de I11Uyo 1866, folio 724. caja 16. (HHStA) 
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l\1axin1i liano ya se encontraba en México. (fig. 90) La alegoría y el mito 
habían constituido un repertorio coherente capaz de ofrecer respuesta a 
cualquier tipo de den1anda iconográfica; ahora era el turno de la historia 
para dotar de valor didáctico a la iInagen. 

Tan1bién quería ver en su galería a sus contenlporáneos y para ello 
pidió su retrato con el de su hern1ano Francisco José. Existe un boceto en el 
Castillo de Artstetten donde los dos hermanos, de pie y en uniforme, se 
encuentran unidos de frente viendo al espectador, sin enlbargo la figura de 
M a x i 111 i Ji an o fu e colo e a d a un p a s o ad e 1 a n t e por R eb u 11 -e 1 a u t o r de 1 a 
con1isión. (fig. 91) De su inlagen oficial solicitaba ocho copias, ellas 
debían ser sacadas del retrato hecho por Rebull, para tal nÚll1erO sólo pidió 
el busto. aunque tan1bién solicitó una copia de cuerpo entero pintada por 
RanlÍrez. De la en1peratriz se pedían seis retratos pero sólo de] busto. sin 
especificar quien los haría o si se copiarían de alguno ya existente. 359 

De la Acadelnia había solicitado en préstanl0 a1gunos cuadros de la 
escue1a antigua nlexicana~ sin en1bargo ]a institución invariablelnente 
reclan1aba sus pinturas. 360 JA.sí que talllbién ordenó varias obras de carácter 
religioso~ entre el1os: una Virgen con e/ni/1o, un San Maxinliliano. un San 
Ca rlos. un Santo D()Jllingo. un San Francisco: encargados a RebulJ. A este 
pintor tanlbién 1e fueron C0111isionados La alegoría de /a Equidad en la 
Justicia. ]enla del escudo in1perial, y la decoración de los c.orredores que 
dan a las habitaciones de S.S. ~1.I\1. en el alcázar de Chapultepec incluyendo 
las cuatro de tanlaño natural.:;''} (fig. 92) l'anto Rebul1 C01110 Monroy 
presentaron los bocetos para las figuras p0111peyanas en la exposición del 
sesenta y cinco. Las de tan1uño natural. que aparecen en el c.atálogo. con el 
J11i S 1110 ten1:J habían sido trabajadas por Rebull y J osé Obregón. 
ProbablcIl1ente las figuras fueron t0l11adas de las estanlpas Danzarinas de 
I-Ierculano en el1ibro J~ntiqui~ dI Herculan. de Marecha1.~62 La tnitología 
e 1 ásica enlpezaba a entrar C01l10 decoraciones sobre los JTIuros en las áreas 
privadas del Castillo de Chapultepec. El uso del estilo Ponlpeyano se había 

35Y lhidcnl. 
360 30 junio 1865. 23 de nlayo 1866. docunlcnlo 6505. (AAASC) 
361 f\1éxico. 11 de tllUyo 1866. folio 724. caja 16. (1-1I-IStA) 
362 Esta infoI11HlCi()I1 nll' fue proporcionada gentiln1cntc por el Mtro. Fausto Ranl{rcz. 
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enlpleado para decorar en Francia durante el Segundo Imperio con el fin 
de crear efectos i lusionísticos. 

AcostUJl1brado a ver obras de arte en los nluros de sus residencias 
ordenó a través de la Legación de México en ROBla, en la persona de Peón 
RegiL que se copiaran una serie de obras, que seguramente adtniraba. La 
lista incluía Ezechiello de RafaeL autorretrato de Rembrandt, autorretrato 
de Rubens, Madonna de Andrea del Sarto, autorretrato de Tiziano, 
autorretrato de Van Dyck. Testa di San Giovalll1 i de COITeggio, Medusa, 
de Caravaggio La Giuditta de Allori y Galileo de Lustern1ans. El ]0 de 
junio se pregunta a Regil si ya están las copias. 363 No debe sorprendernos 
que se solicitaran copias: en el siglo XIX no existía el prurito por poseer 
las obras origina1es. Y no sólo pidió copias para f\1éxico sino que tanlbién 
en Miranlar las había. 

!\1axinli]jano vio en ]a historia la fuente principal y el punto de 
partida para un progranla decorati va. Con estos proyectos buscó construir 
su propia historia. a la cual ahora habría que unirle su presente Inexicano. 
Para ello se trazaron planes y se construyeron realidades: pinturas~ 

esculturas y litografías de la guerra de intervención y de los días del 
inlperio. E110s salieron de las rnanos de artistas tanto rnexicanos conlO 
europeos con un vocabulario alejado de la lnitología. Construir una historia 
en illlágenes fue a Jos ojos del enlperador una necesidad y un privilegio, 'sin 
embargo a su nlirada Se! enfrentaron otros 111odos de ver que tanlbién 
configurarían el relato de sus propias historias. Las razones y los tienlpos 

. , 
\'ananan. 

363 27 de oc.tubre 1865. caja 97. (I-IHSlA) 
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empleado para decorar en Francia durante el Segundo Imperio con el fin 
de c.rear efec.tos iJusionísticos. 

Acostumbrado a ver obras de arte en los muros de sus residenc.ias 
ordenó a través de la Legación de México en ROBla, en la persona de Peón 
Regil, que se copiaran una serie de obras, que seguramente adlniraba. La 
lista inc.luía Ezechiello de RafaeL autorretrato de Rembrandt, autorretrato 
de Rubens, Madonna de Andrea del Sarto, autorretrato de Tiziano, 
autorretrato de Van Dyck~ Testa di San GioVall11i de COITeggio, Medusa, 
de Caravaggio La Gillditfa de Al10ri y Gal i leo de Lustenl1ans. El ] O de 
junio se pregunta a Regil si ya están las copias.~63 No de.be sorprendernos 
que se solicitaran copias: en el siglo XIX no existía el prurito por poseer 
las obras originales. Y no sólo pidió copias para t\1éxico sino que tanlbién 
en Miran1ar las había. 

Maxinliliano vio en la historia la fuente principal y el punto de 
partida para un progranla decorativo. Con estos proyectos buscó construir 
su propia historia~ a la cual ahora habría que unirle su presente n1exicano. 
Para ello se trazaron planes y se construyeron realidades: pinturas, 
esculturas y litografías de la guerra de intervención y de ]OS días del 
inlperio. Ellos salieron de las 111anOS de artistas tanto nlex ¡canos conlO 
europeos con un vocabulario alejado de la 111itología. Construir una historia 
en inlágenes fue a los ojos del en1perador una necesidad y un privilegio~ sin 
enlbargo a su nlirada se enfrentaron otros 1l1odos de ver que tanlbién 
configurarían el relato de sus propias histori as. Las razones y los tienlpos 

. , 
vananan. 

363 27 de octubre 1865. caja 97. (I-IHStA) 
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Así Vivían 

La voluntad de construir y el gusto por modificar estructuras fue una 
nota constante en la vida de f\1axinli liana. Cuando cumplió 17 años~ diseñó 
y construyó una pequeña casa de canlpo en Heitzing. no lejos del castillo 
falniliar, atrás de Schonbrunn, Ilarnada Maxing. En 1853~ Francisco José 
sufrió un atentado InortaJ~ conlO acción de gracias por la salvación de la 
vida de su hermano, Maximiliano construyó la iglesia Votiva en Viena. No 
sólo siguió de cerca todos los pasos del concurso. sino que se hizo cargo 
hasta de los detalles Inás T11Íninlos de la construcción. En 1858 vi viendo en 
Milán por 10 nlenos sobre los planos T11urcarÍa. con lo que llegaría a ser su 
característico lápiz rojo. líneas alrededor de hitos COIllO la catedral con las 
que inlaginariamente abría calles. derruIllbaba edificios, transforlnaba 
espacios, y con unos cuantos trazos la antigua ciudad rnedieva) sufría por su 
volundad una Jl1etanl0rfosis. canlbiando su rostro hacia una ciudad 
decinl0n6nica. La plaza de1 DU0l110 la transfornluba en la plaza Nuova .364 

Cuando aceptó la corona 111exicana. 1\1 i ranlar. el gran proyecto 
r0l11ántico de Maxinliliano. cOlllenzado en 1856, no estaba tern1inado. Con 
eJ transcurso del tienlpo el proyecto había crecido~ de ser una vi Ha, se 
transforrnó en un castillo pero sienlpre con el nombre de Miramar y en 
español. La historia de la construcción de Miranlar nos da pautas de la 
invo)ucración de Maxill1iliano en los proyectos arquitectónicos. El escogió 
el terreno. y lo transfornló: de ser un párC:lIno, Jo convirtió en grandes 
extensiones de parque~ seJllbrado de raros especínlenes botánicos. Para el 
proyecto arquitectónico seleccionó a un joven ingenjero~ Carl Junker, quien 
participaba de los historicisIllOS constructivos. Con el tienlpo tres fueron 
Jos proyectos que Junker habría de elaborar para Miranlar: el prinlero 
e o n t e In p J a b a tan s o I o u n a e a s a de e a n1 p o ~ para e J s e g un do, J o s 
requeri tnientos del Archiduque lo habían transfornlado en un Casti 110 de 

---------....... _-_._-----
364 1858. caja 97. (I-IHStA) 
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tres pisos~ y en ] 858. cuando Maxi nli liano decidió quitarle un pi so, tuvo el 
ingeniero que trabajar en un tercer proyecto. Para la decoración de 
interiores Maxin1iJiano llanló a Franz y Julius Hoffnlann, a quienes les dio 
instrucciones precisas para los acabados. La jardinería del parque, estuvo a 
cargo de Anton Jelinek y fue a partir de 1860 cuando enlpezó a C0I11prar 
las estatuas que adornan hasta hoy~ Jos jardines de Miran1ar. Para ]a 
Navidad de 1860 la pareja ocupó por prinlera vez el prin1er piso del 
Casti 110. 

En ] 859 -y sin tenninar Miran1ar- decidió con1prar ]a isla de 
Lacrolna en la costa de Dubrovnik~ donde existía un antiguo monasterio 
que quiso reconstruir y rodear de jardines. Los planos para ]a edificación 
del castillo en Lacrolna se siguieron haciendo cuando I\1axilniJiano ya 
estaba en f\1éxico. 

La búsqueda de los 111exicanos. a fines del año de 1863, de una 
residencia para los futuros soberanos cri stalizó en dos propuestas tlColnnle 
ceci sera ]onc faire nous avons en attendant une 111aison ou Petit Palais au 

Lo., 

faubourg San COSll1C ayer un tres beau jardin. bel1e architecture el tres 
, 

COIll1110de pour. une résidence lelnporale. ElJe est 111e.ublé par l' Etat et 
nous avons dépensé ) 25~OOO francs. Ce petit Palais a tres issue et il s' 
entrouvre de I11ansions avec jardín habitées par de personnes distingués et 
le clinlat et tres bono Le jardin donne sur la prol11enade. Au Palais ltnpérial 
nous fessons tout ce qu' jI fait pour le rendre digne de cérén10nies 
officie]s," 365 ¿Sería el Pa]aci o de Buenavista al que se referían COll10 un 
pequeño palacio y que después Maxinliliano regalaría a Bazaine como 
rCQalo de bodas? 

'-

La segunda propuesta era una casa que estaba cerca de la Alanleda. 
Ellos argunlentaban que el Castil10 era inhabitable y que t0l11arÍa un tiempo 
en hacerlo vivible y recon1endaban se t0l11ara la casa. "Nous avons au 
!\1exique pres l' Alan1ede un édifice réunissant les conditions nécessaires 
pour que Vos f\1ajesté puissent y loger sllrtout provisiorennnelnent avec 

365 París. 11 de no\'icrnhrc 1863. folio 13~~13Y. caja lOY. (HI-IStA Le) 
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toule le confortable et nlélllc la représentation qu elnporte Jeur dignité 
c'est J' hóteI habité par ~1aréchal Forey." 

Ante la insistencia de los nlexicanos porque no ocuparan 
Chapultepec ~ las respuestas fueron contundentes: .. él tonlaría las riendas 
sobre las construcciones" y no les quedó a aquellos nlás que elllpezar a 
enviar a ~1iranlar los p lanas de Chapu ltepec. Así Hidalgo le escribía al 
Barón: "J' envíe a S.~1. Je plan actueJ de Chapllltepec el de une idée de ce 
qu' on y peux faire pour en faire une résidence agréable. Sa lnaison ne va 
pas grande chose cependant .ie vous énulnérai s dans 15 jours un plan de la 
I11aison a fi n de que S .t\1 .... i ndique par une archí tecte de la bas ce que lui 
plaíra d' ordonner. dI ápres ses gustes.(sic)" 

Ese n1isT11o nlCS en novienlbre de 186~. Gutiérrez Estrada rec.ibía de 
Arroyo II na carta con los ú lt i 1110 S i nf orIlles: 11 Sobre algunos arreglos 
relativos a las habitaciones y casa de1 Ernperador ya le rencnlOS escrito al 
Sr. .~lItlonte y yo al anligo Hidalgo nuestras ideas sobre el particular y a 
S.t\1. le rernitin10s por el correo pasado~ un plano de Chapultepec y los 
contornos de lo que podía arreglársele. hoy le ren1itinlOS un plano de la 
casa que puede construirse en su cillla aprovechando ]a que hay ahora y que 
allá se podrá ll1ejorar consultando un buen arquitecto. Si se fija en algún 
plan de habitación. sería 111UY conducente el enviar de allá todos Jos 
I11uebles y adornos para él pues aquí hoy día nada hay. ni aún pagándolo a 
peso de oro." 3ti6 

f\1axirniliano le contestaba a Hidalgo por un internlediario lile Prince 
a pris connaissance avec intérét des designs de Chapuhepec envoyés par 
Général /\ltnonte. el Il nttend avec intérét le p1an proll1is par M. Arroyo. 
Son ,\ltesse se réserve alors de' écrire directenlent au f!énéral. Veuillez en 

~ 

attendant j nforlner la Régence que l't\rchi duc désirait que j usque' a nouve 1 
ordre les travaux fusent laisses en suspenses~ Son Altesse se propase lorsque 
le plan ... Lui sera connu~ d' envoyer sur les lieux un article [architecte] 

366 lO de novien1bre 1863. folios 407- 411. caja 110. (HHStA Le) 
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n1uni de les instructions et qu' aura a s' coupiez des détails nécessaires pour 
une arrangcJnent silllple et confortable. IIJ

(i7 

Hidalgo le hacía saber a Alrnonte que "El Príncipe se propone 
habitar Chapultepec dejando el Palacio para las cerenlonias oficiales. 
Quiere que las habitaciones de ChapuItepec se arreg1en con senci11ez pero 
confortables, Cree que Mora desenlpeñarín esta con1isión y ya )e escribió 
sobre esto, Se necesita un plan con lápiz de 1as habitac.iones altas y bajas de 
Chapuhepec y dibujos de Chapultepec,"368 

Arroyo le enviaba ]os planos y esperaba ]a respuesta: "Nous avons 
faít livrer le plan du Chapultepec et je l' envoie c.i joint a V.M. pour que 
el1e indique le 1110difications qu ' Elle (sic) jugera convenables a fin de le 
Inettre en étai t d'offri r au nloi ns le confortable a vos Majestés. Naus 
attendrons ses ordres a cet reeard avant de chan Qer la distribution actuelle 

lo.- ..... 

qui laisseraje le crions beaucoup a faire," 

(~uando 11egaron a México_ los enlperadores se hospedaron en 
Pa1acio Nacional. El arquitecto l .. orenzo de la Hidalga Presidente de la 
sección 10. de la C0111isión Artística -que abarcaba Bellas Artes- fue el 
encargado de las obras de Palacio. tolOS prinleros canlbios fueron planeados 
por él. De ellos se guarda la prinlera página de un dOCUJllento finnado por 
De la Hida12a en julio de 1864 -C0T110 Presidente de 1a C0111isión- con los 

~ . 
planos de la Capilla inlperial. Sin en1bargo los planos no se encuentran en 

el n1ist110 archivo. De In Hidalga tnn1bién estuvo encargado de los arreglos 
para crear. conjuntando los antiguos salones~ la galería de Iturbide así 
C0l110 las habitaciones de los eInperadores. A falta de docurnentos sobre las 
obras. oigarnos la réplica que De la Hidalga hace a sus enenligos, después 
de su renuncia C0T110 arquitecto de Palacio en 1865: 

t\1 u)' señores ¡níos: Desde que dejé la dirección de las obras del 
Palacio ln1perial de México han corrido en e) púb1ico voces 
absurdas y caluJ11niosas, que 111e es preciso desvanecer porque 
se interesa en ello nli reputación. Se ha dicho que una parte de 

367 Dc Maxinliliano a Hidalgo. Miramar. 1 de dicienlbrc 1863. folio 192 -193. caja 110. 
(HHStA Le) . 
368 Dc Alnlontc a Maxillliliano. 8 de octuhre 1863. folio 380 -81. caja 108. (HHStA Le) 
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1as obras que ejecuté en el Palacio se encuentra en nlal estado y 
anlenaza ruina; personas ha habido que hayan tenido la 
inocencia ó el descaro de decir, que una de las paredes que 
fornlan el gran salón había caído c0l11pletanlente. Por fortuna 
esas paredes están a la vista de todos los que pasan por la Plaza 
Mayor, y si alguna se ha caído, con facilidad podrá notarse su 
falta, 

Entre otras vulgaridades, anda la de que los pies derechos y 
arcos del patio principal que cargan una de las paredes que 
forman el salón nuevo~ están ruinosos. La califi cación es hasta 
ridícula~ pues no sólo tienen la resistencia necesaria para el 
caso~ sino que pueden soportar un peso diez veces mayor. Su 
solidez llega al grado de que ni aún )a junta de las hiladas de 
piedra labrada se han dado por entendidas de la nueva carga~ y 
cuantos arquitectos han fabricado un edificio~ aunque sea de 
poca inlportancia~ saben bien. que la nlezcla de las referidas 
juntas sienlpre se estrella al cargar 111ayor peso sobre las 
pilastras. Pues ni esto ha sucedido: y esta circunstancia 
favorable se debe a su antigüedad. La pared que soportan 
dichos pies derechos ó pilastras. vuela diez ó doce pulgadas en 
un extrenl0. I11ientras que en el otro acaba a plo1no~ 
disposición que fue exigida por la necesidad de regularizar el 
salón. Este resalto de diez pulgadas. cuyo ténnino 111edio es de 
cinco. ha dado tanlbién IU2.ar a dudas acerca de la solidez de la 

'-

nueva pared. N o c0l11prendo que pueda inspirar temor una 
cosa tan senci11a y frecuente en nuestra profesión~ y hay 
infinitos ll1edios de nulificar esta diferencia de espesor. 

En el departanlento destinado a las nuevas habitaciones de S.S. 
f\1.M. hay una parte casi nueva~ construida bajo nli dirección y 
arreglada al carácter de Arquitectura de la antigua. Esa parte 
se encuentra sin el 111enor indicio de rnovi nliento Ó asiento, sin 
la n1ás insignificante cuarteadura. Pues a pesar de eso, a 
consecuencia de una que lleva Illuchos años de abierta en el 
pi so bajo de la parte antigua. se han suscitado dudas acerca de 
la solidez de la fábrica, y (Jo que no cotnprendo), se han 
atroque1ado todos los vanos, causándose un gasto no pequeño é 
inúti 1. Esta cuarteadura, guarida de nlurcié]agos por su 
antigüedad, debió ser tonlada ó cerrada; así lo hice en la parte 
correspondiente al piso superior, y no me fue posible hacer 10 
propio en el bajo, porque me separé de ]a dirección de las 
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obras cuando iba a proceder a esta operación~ para )0 cual 
tenía di spuesto ya los nlateriales necesarios. 

Esto Ine da 1110tivo para exponer, que habiendo entregado las 
obras de Palacio sin defecto alguno en su construcción~ pero 
no conc]ujdas~ no puedo ser responsable de la falta de algunos 
trabajos que estaban haciéndose ó iban a enlprenderse, pero 
que no llegue a ejecutar por n1i separación. Ni mucho Inenos 
puedo responder de la nlnnera con que estos trabajos se 
deselnpeñen. Digo esto sin ánilTIO de ofender a nadie: siendo de 
por sí cosa clara y evidente, que no se responde de lo que otros 
hacen. pero a Ini reputación conviene dejar bien asentado, que 
no dejé en Palacio obra alguna ruinosa. 3ó9 

La Inanera de construir de De la Hidalga, ya había sido cuestionada 
con anteriori dad. a propósi to del sistellla constructi vo enlpleado en el 
Teatro N aci onal. Los prob lenlJS de es tructuración para los edificios 
públicos eran sien1pre una cuestión de disc.usión entre los arquitectos por 
los modos específicos de calcular las estructuras. 

El arqui tecto que renlp lazarí a a De la H idalga~ sería Ranlón 
Rodríguez Arangoity quien se había ido a Europa desde 1851 y regresó en 
novietnbre de 1864. En enero de 1865 tuvo su prilnera cOll1isión inlperial, 
levantar el 1110nUI11ento de Colón. utilizando la escultura de Manuel Vilar 
C0J110 1110tivo principal. ~~unqLJe la obra no se llevó acabo, el arquitecto 
siguió recibiendo c0l11isiones. En junio de ese año entregó planos para una 
habitación de verano sin indicar su ubicación y para octubre del Illisnlo año 
tenía el apoyo de !\1axilniliano para 1a construcción del Monunlento a la 
Independencia. OigeUTIOS las palabras de Rodríguez Arangoity unos años 
después: 

En enero de ] 865 ~ dos l11eses después de haber llegado de 
Europa. fui llalnado por f\1axin1i liano para que nle encargara 
C0l110 ingeniero de las obras de Palacio de gobierno, 
Chapu ltepec, Casas de Cuernavaca, Casti 110 de M iramar, 
monumentos de Cristóbal Colón, Hidalgo, Guerrero, Iturbide, 
y otros. De todos estos trabajos fui director, hasta que ocupó el 

369 La Sociedad, 28 de abril 1865.(BDSPP) 
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gobierno liberal esta ciudad, separándolne voJuntarian1ente de 
t11i encargo. 370 

El otro arquitecto que trabnjaría para Jos proyectos de Palacio 
Nacional, el Alcá·zar de Chapultepec y los de Cuernavaca sería el austríaco 
Carl Gangolf KaiseL quien seglJn ~1ichael Dre\\'es fue comisionado para 
ello por Maxilniliano desde 1864, sin enlbargo su presencia en México no 
se dejó sentir sino hasta principios de 1866, confirlnada tanto, por 
dOCulnentos, conlO por la prensa. El 11 de febrero de 1866 el prefecto 
Schaffer le hace saber" en contestación a la solicitud que le dirigió, que ya 
da la orden para que se es tienda (sic) el n0I11branliento de arqui tecta de la 
corte a favor de \l,"~71 

Exis,e un interesante y revelador docunlento del 15 mayo de 1866 
enviado por Kaiser a MaxillliJiano, el joven arquitecto austríaco asienta que 
al l1egar a t\1éxico se sorprendió~ pues "para mi 1l1ás profunda vergüenza 
Ine enteré que no había sido elegido para este honor."372 ¿El honor de ser 
el direc.tor de las obras? ¿Acaso ello irnplica que el director de las obras 
era en efecto Rodríguez ~~rangoity? En el 111isrno dOCUI11ento pone por 
escrito sus observaciones en cuanto a las obras que se están l1evando a cabo. 
En este 1110f11ento, nlayo de 66, 1as obras, en palabras de Kaiser "han sido 
detenidas~ l1egó un 1110111ento de transición favorable para instituir en el 
futuro una dirección de obras reglatnentada. y por tanto~ I11e pernlito 
presentar de la Illanera nlás hUllli lde ante su r..1ajestad, los puntos 
principales de la nlisllla,"373 Los problenlas del Inlperio en estos nl0111entos 

eran J11últiples. El retiro de las tropas francesas era un hecho y las 
di seu si ones sobre los enlprésti tos franceses eran álgidas~ el di nero había 
dejado de llegar y 10 que se recibía por las aduanas que el inlperio 
controlabn~ iba al forzoso pago de los intereses franceses. 

-_._------_. 
370 t\1anucl F. Alvarcz. 012 cil. p. 130. 
37 J Michacl Drcwcs, "Carl Gangolf Kaiser (1837-1 R95), Arquitecto de la Corte de 
Maxinliliano". Anales el Instituto de Investi~acioncs Estética.li, Universidad Nacional 
Aut()nOnla de México, 1982, p. 252. 
372 Dc Kaiser a Maximiliano. 15 de Mayo 1866. folio 800-807. (HHStA) traducido en 
Drewcs 011 cil. pp. 244-250. 
373 Ihid. p. 245. 
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Kaiser reconocía lo que todos sabían: "Dado que su Majestad ha 
t0l11ado la arquitectura bajo su J1luy superior protección y es anligo de ella, 
es urgenternente necesario posibi litar para Su f\1ajestad un control central 
de la dirección de las obras. de fácil ITIovilidad para todos ]05 proyectos, 
para que puedan evitarse pérdidas innecesarias de tienlpos y confusiones, 
por lo cual debe estar presente una contabi lidad exacta de la dirección de la 
obra y de todos los eventos para su continua inspección, además de los 
planos originales. listas y registros." En opinión de Kaiser los trabajos se 
habían hecho en una fornla inconexa y sin ninguna relación lógica~ Inás aún 
a veces uno a otro se estorbaba. y reconoce que después de dos años de 
trabajo y de Jl1ás "de una docena de directores de obra a saber los señores 
Hoffll1an, Hidalgo, con 1200 al 111es~ t\1anero, con 1000 al mes~ Rodríguez~ 
con 800 al nles. 111ás u nos 2000 pesos 111ensuales de gastos de oficina~ 
I\1éndez con 250 al 1l1eS, con cuatro obreros aux i Jiares bajo el señor 
Rodrígllez~ y un sobrino del general Prndi110. no existe ni siquiera la base 
alrededor de la cual deberían disponerse todos los eventos y trabajos 
posteriores ... "374 Para solucionar los problelnas, Kaiser proponía, la 
organización de las obras a través tanto de un libro de contabilidad, con10 
de la centralización de la infornlación con todos los programas de ]a 
construcción pues con los canlbios de dirección se habían llevado los 
planos~ las Inedidas y Jos equipos de oficina a pesar de que habían sido 
pagados con los gastos de la obra. Kaiser proponía "que sólo una cabeza 
esté encargada de ejercer la supervisión. 1110dificación, control y ejecución, 
y que a ésta se le confiera todo el poder centralizado sobre el personal de 
construcción que se encuentre en los diferentes proyectos, para que tenga él 
el poder del 111ando único. "E.} Inisn10 es e1 responsable ante su ~1ajestad 

111ientras que el personal subordinado lo es ante él. "375 

lOres días lnás tarde 1e volvía a escri bir y le preguntaba 11 Si le 
gustaría a su f\1ajestad enconlendarnle a nlÍ los diseñ()s~ cOlllpilar y ordenar 
todo el trabajo arquitectónico en anlbos palacios, el de México y el de 
Chapultepec y atender el Castillo de Cuernavaca. Entonces en tres meses 

374 Ibid. p. 245-46. Vicente Manero había sido arquitecto de Palacio desde 1854 y bajo su 
dirección se construyó la puerta Maliana. Juárcz le dejó las llaves del Palacio en 1863. Ver 
Manuc] Alvarcz 0D cit. p. 116. 
375 llllit. p. 249. 
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estaré listo para entregar los planos constructivos y presupuestos necesarios 
sienlpre que no se nle quiten los Inedias auxiliares indispensables para 
ello. "376 

El Ministerio de FOlnento nos presenta otra faceta de la discusión y 
nos i nfornla anlpl ian1ente sobre las obras que se estaban haciendo y cuáles 
eran los térnlinos del convenio. 

El gobierno hace por conducto del Sr. Loyd (sic) un préstamo 
por el cual se paga anualrnente un tanto por ciento y la parte 
para amortizar el préstan10 en cierta cantidad de años. Con el 
dinero de este préstanlo y con la absoluta y directa dirección 
del Sr. Loyd (sic) se reasulnen los trabajos siguientes: Trabajos 
de nlejoras y enlbellecinli ento de la Capi tal. Trabajo del 
f\1onu111ento a la Independencia con sus 111áquinas, cañerías y 
establecinliento de la fundición. Id. de la AJanleda. 
Enlbellecinliento de la calzada de Chapultepec con sus fuentes 
y el 1110numento a Colón. Trabajos en Palacio Nacional, la 
Biblioteca, el ~1useo y el 'Teatro Nacional. Trabajos en 
Chapultepec arreglando el alcázar. fabricando el edificio 
inferior y concluyendo el parque con el jardín zoológico y Jos 
otros diferentes objetos. 

Para llegar a este fin el Gobierno, la Lista Civil, y el 
Ayuntan1iento proporcionarán al Sr. Loyd (sic) los planos y 
p r e s ti p II e s t o s 111 á s e x a e t o s s o b re t o d o s los t r a b ajo s 
111encionados. Fortllan parte en el préstaTTIO por el Gobierno: el 
t\1inisterio de Relaciones Exteriores_ el de Instrucción Pública 
y Cultos. el de FOlnenlo y la Lista Civi1. 

Si todas estas partes concurren para pagar los intereses y 
anlortización se podrá subir a un préstalTIO cuantioso y 
suficiente: sienlpre falta aún decidir el punto ilnportante de las 
hipotecas para garantizar el préstarTIo rnencionado. El Ministro 
de FOlnento dirá si se podrá hacer una c.on1binación de las 
propiedades de] Ayuntamiento, terrenos baldíos~ de las 
acciones que el gobierno tiene en el ferrocarri l y de algunas 
Ininas en Guerrero.377 

376 llllit. p. 250. 
377 sr. folio 683. caja 16. (HHStA) 
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El Ministro de Fomento que tenía que resolver el asunto de las 
hipotecas era Francisco SOJnera, quien había tomado posesión del cargo el 
31 de marzo de 1866 sustituyendo a Luis Robles Pezuela. 

El dOCU111ento sin fecha (elaborado en el Mi nisterio de Fomento) 
continúa y cita los sitios donde hay obra y analiza y describe cada una de 
ellas. Ternlina con una nota en la que dice que Rodríguez, Kaiser, Grube_ 
Sojo, Noreña~ Rebull y Hoffll1an buscarán un sisten1a de arquitectura para 
todas las '~casas públicas. B 

Fechado en Cuernavaca el 21 de junio de 1866 otro documento 
retorna los puntos nlarcados por la mi nuta anterior, los ordena, omite y 
hace precisiones (por el hecho de estar fechado en Cuernavaca podelnos 
inlaginar que con lllinuta en l11'1no_ MaxiJniJiano dictó éste docunlento). 

En esos nlisI110S días la dirección del Gran Chanlbelanato citó a Jos 
artistas antes Inencionados para el nlartes 26 de junio para que se llegara a 
un ac.uerdo sobre el es ti lo de arquitectura y ornato que debería elnplearse 
en Jos 111onunlentos públicos, palacios y otros sitios iInperiales. Para el siglo 
XIX y con e] ec}ecticisI110 que se construía en las cortes europeas~ resulta 
sorprendente el pedir la definición de un estilo h0111ogeneizador para todas 
las obras inlperiales. Citenlos sus opiniones y después volverenlos a 10s 22 
proyectos del gobierno ilnperia1. 

E 1 S r. K a i s e r . ~ Re n a e i n1 i en t o Ro 111 a n () e o n 1110 t i vos de 1 a 
arquitectura azteca enlpleando en la ornanlentación la flora 
Illexicana aplicándo10 a todo género de edificios. 
El Sr. Hoffnuln.- estilo tlloderno ponlpeyano aplicándolo a 
todo género de construcci ón y la ornanlentac,¡ ón que 
caracterice la flora y productos del país. 
El Sr. Grube,- Renacilniento Ronlano .... estilo del 500 como el 
de 1 a Vi)) a A] b a ni, Al d o b r a n d in L nl u e b] e s y u len sil i o s de 
jardines del renacinliento. 
El Sr. Rebull.- Aplicando )a flora, frutos y producciones del 
país a los estilos que correspondan en su pureza. 



149 

El Sr I Sojo. - Adaptando la escultura e lásica de la 1l1ejor de la 
época de Pericles a las costunlbres~ historia y producciones 
nlinerale,s y vegetales del país. 
El Sr. Noreña .- de acuerdo 
El Sr. Rodríguez.- El origen de lo be])o y Jo útil tuvo su 
origen en Grecia. Su clima nlateriales y costumbres tiene 
relación con nuestro país .... necesitamos ir a la fuente, el 
renacin1iento italiano pereció por haberse salido de las leyes de 
)os antiguos ... No teniendo rnodelos donde comparar y estudiar 
en nuestro país nec.esi lanlOS ir a la fuente para aplicar con 
ITIucha l1loderación la flora y los productos del país forlllando 
así al n1enos un estilo original y reuniendo 10 verdadero, lo 
belJo y )0 útil. 
Después de )a discusión en la que t0l11arOn parte todos los 
nOJllbrados y después de haberse discutido cada uno de los 
puntos y opiniones convinieron que el estilo genera) será: 
construcción nloderna aplicando el esti 10 griego a los usos, 
111ateriaJes. utiJidad y conveniencia de la época y de la flora 
nlexicana. Acabada el acta firnlaron todOS. 37f1 

Parecería que en )a discusión ganaron Jos J11exic.anos pues el 
Renacitnienlo Ronlano no apareció en las conclusiones ni la inclusión de 
detal1es de ]a arqui tectura azteca, Hubo consenso en cuanto al enlpleo de la 
flora y los productos tllexicanos, 111ás con rnoderación. Ya en ]a República 
Restaurada se retoll1arÍan los "nl0ti vos aztecas It. no sólo en la arqui tectura, 
C01110 sÍnlbolo de un nacionalis1l10 republicano. 

E1 dOClllnento escrito en Cuernavaca y fechado el 21 de junio de 

1866 se llanla Apuntes Ci,udad de i\1éxico y lista 22 obras en la primera 
parte. pero hay una segunda. tercera y cuarta parte.s. 379 Como 
conlplenlento a este docunlento~ en )a Mapoteca Orozco y Berra se 
encontró un plano de la Ciudad de México editado por Decaen y Debray en 
donde están I11arcadas con el trazo de una pllllna roja las avenidas, plazas y 

glorietas que e) dOCulllento señala.380 (fig, 93) 

----. __ . __ ._~._._._~ -----
378 24 de junio 1866. folio 716~ 719. caja 16. (HHStA) 
379 Cucrnavaca. 21 de junio 1866. folio 688 w 714. caja 16. (HHStA) 
380 t\1apotcca Manuel Orozco y Bcrra , folio 951. 
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Los 22 lugares enlistados en el referido dOCUIllento de 1866 son los 
si guientes: 
1 Plaza de Arnlas. l"anto los dibujos C.01110 el presupuesto del Monumento a 
la Independencia serían presentados por Ralnón Rodríguez Arangoity. Se 
debía aislar la Catedral \' en consecuenc.ia denl0ler el Sagrari 0, el .., 

Sen1inario y la biblioteca. Alrededor de la Catedral iría una p]aza 
rec.tangular que concluyera en el a1ineanliento de la cal1es de Plateros para 
dejar el paso libre a los coc.hes que salieran de esa calle. En las esquinas de 
la plaza delante de la fachada de 1a catedral. irían dos grandes fuentes estilo 
San Pedro en ROlna. Al este de la Plaza se derruIllbarían las casas del 
Arzobispado fornlando otra plaza que le cedería jardín al arzobispado. 381 

El plano nluestra todos estos arreglos propuestos con sunlO detal1e. Con ]a 
plunla se abrían calles. se arn1aban p)azas. se derrulnbaban monumentos 
co1oniales todo ello c.on el fin de que la ciudad adquiriera un rostro 
1110derno. Estas obras no fueron ni siquiera cOlnenzadas. 3x2 

2 SC/lIare de Merced. Se quería den101er el 111ercado de la Merced y fornlar 
una plaza de recreo para niños. una fuente grande en e] centro, con 111uchos 
bancos y 111ucha sOll1bra. ti A lTeglar de una Illanera senci l1a pero decente" la 
fachada del Ministerio de FOll1ento. 3R3 En planos de la ciudad guardados en 
la Mapoteca Orozco y Berra y ejecu tados en 1867 por Manuel Alvarez, 
entre otros ~ se encuentra 111arcado el lllerc.ado de la f\1erced con el nÚlnero 
105. Para )a exposición de la Acadenlia de 1865 el pensionado Ricardo 
Orozco presentó una planta y fachada para construirse en el exconvento de 
la Merced. 384 Existen talllbién los dibujos para los arreglos de] 111inisterio 
de FOIllento: tanto de Jos interiores que daban a uno de los patios, conlO de 
1a fachada que daba a la ruJIe de ~1eleros. Los planos están firnlados de 
nueva cuenta por l\1anuel Al\'arez en agosto de 1866.385 t4a fachada que da 
a f\1eleros sigue la arquitectura colonial de todo el Palacio, a la nlanera 

381 Mapoteca Manuel Orozco y Berra. folio 68R. 
382 La historia del Monun1cnto a la Independencia puede ser consultada en el capítulo: ÚJ 
construcción di) la historia ¡II1Perial: los héroes II,cxicanos . p. l t 6. 
383 Ihid. folio 689. 
384 Eduardo Bácz t 012 ci l. p. 382. 
385 Mapotcca Manuel Orozco y Ben"a, folio 681 y folio 1440. 
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explicitada por De la Hidalga, y nada tiene que ver los planes de Kaiser 
para canlbiar la personalidad de la vetusta construcción. 

3 Square de Correo Mayor. Se fornlará detrás de Palacio una plaza con las 
n1islllas dinlensiones que la parte exterior de Palacio para dar entrada a la 
Biblioteca, Museos, y Teatro Nacional. Los planos y ]os dibujos los 
presentará el Señor Rodríguez. 386 El levantamiento nos muestra la 
afectación que sufrirían los edificios de )a calle de Correo Mayor. Esta 
plaza no aparecía en el primer dOc.unlento y tanlpoCo se demolieron las 
construcciones nlarcadas para fornlarla. En las adaptaciones que se hicieron 
para el Museo, Antonio Torres Torrija trabajó junto con Rodríguez 
Arangoity. :87 

4 Boulevard. En línea recta del Monunlento y de la entrada central de la 
Catedral se abriría un boulevard el cual sería prolongado hasta el 
boulevard exterior de la ciudad. al fi n del cu al se erigiría el Colegio 
Militar. El otro doculnento nlenciona que será un proyecto de Rodríguez y 
que se plantarán árboles. 388 En ese nlonlento no se abrió 10 que hoyes la 
avenida 20 de Novien1bre y que se l1anlaría Paseo de la Enlperatriz. Al 
final de la Avenida en la confluencia con Tlaxcoaque se encontraba el sitio 
donde debía construirse el Colegio Militar. 

5 Calle de PI ateros. Delllo1er las casas a1 Norte de las caBes ) y 2 de 
Plateros 1 y 2 de San Francjsco~ Puente de San Francisco hasta el calJejón 
de la Olla confornle al plano y dibujos que presentará el Sr. Rodríguez. La 
estatua de Guerrero se colocará delante de la parte de en medio de la 
Alalneda y la de HUJnboldt enfrente del Hospicio de Pobres. 389 El plano 
1l1Uestra claranlente la superficie que debía cubrir quitando a la Alanleda 
una porción considerable de sus jardines. Mas no se demolió la parte norte 
de Plateros. la escultura de Guerrero se colocó en el Jardín de San 
Fernando en 1870 y la de Hunlboldt en la Biblioteca Nacional alrededor de 
1884 C0l110 sínlbolo de] liberalisnlo triunfante y de consolidación. 

3~6 Cucrnavaca. 21 de junio 1866, folio 690, caja) 6.(HI-ISlA) 
387 t\1anucl Alvarcz, 9p. cil. p. 31 
3~8 Cucrnavaca. 21 de junio 1866, folio 691, caja 16. (HI-ISlA) 
389 lllli1. folio 692. 
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6 Alameda, La Alameda se arreglará según los dibujos d~ Kaiser poniendo 
las fuentes en conlunicación con la gran máquina hidráulica. En la Alameda 
se pondrán las mejores estatuas de zinc de las fábricas de Berlín copias de 
las antiguas. 390 Para eIJo recibían los catálogos de Ber1ín de la empresa 
Vasen que anunciaba tanto estatuas individuaJes, como en grupo. 
Subrayadas con rojo estaban Juno~ Ceres, Venus Medici, Gernlanicus y 

Hércules. 391 En el documento, no se hab1a del angostanliento del terreno 
que se nluestra en el p]ano~ para continuar la ampliación de Plateros. 

7 Plaza del Caballo de Bronce. El caballo de bronce se trasladará en donde 
se cruzan las lineas de la nueva Plateros y la Calzada del Enlperador (hoy 

Paseo de la Refornla) fornlando una plaza regular. Alrededor se 
construirían cuatro edificios, de los cuales dos serían el circo y la plaza de 
toros. El conjunto debería fornlar un roundpoillf con sus ca]]es regulares y 

sus fachadas. armonizando en estilo. Habría bancos, plantaciones~ y árboles 
según los dibujos de Grube. 392 El Cabal1ito estaba colocado ahí desde 
1852. Sin enlbargo para quedar en el cruce exacto de 10 que ahora se 
planeaba debía ser Illovido unos 15 rTIetras hacia el norte para quedar 
exaClanlente en e1 centro tOl1lando en cuenta el nuevo ancho de las calles. 

8 Plaza de Toros. Erigir la Plaza de T'oros de piedra en el estilo clásico que 
arnl0nice con las casas del rOlllldpoillt)93 

9 Calzada de Chapultepec. Arreglar los terrenos a 200 1l1etros de cada lado 
desde el Caba110 de Bronce hasta Chapultepec, plantar árboles y trazar 
canlinos de 111anera que se pueda con los años venideros poner a la derecha 
y a la izquierda de la calzada~ 20 edificios de utilidad púbJica contando cada 
uno con su jardín y su plaza respectiva. Toda la calzada debe tener 4 hileras 
de árboles con sus respectivas bancas de hierro, fuentes con sus irrigadores 
para dar servicio a toda la calzada con la presión de la nláquina hidráulica 
general. En el centro de la calzada habrá una glorieta con la fuente 

390 lh.id. folio 693. 
391 Archivio Slalo Tricsle. folio 46. 
392 Cucrnavaca. 21 de junio 1866. folio 694. caja 16. (HHStA) 
393 lbi.d.. folio 695. 
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monumental de Cristóbal Colón. (Véanse los dibujos de Rodríguez). LJa 
calzada de ]a Penitenciaría se prolongará de la Ca1zada de Chapultepec 
hasta la Plazuela de Buena Vista fonnando en sus dos términos pequeños 
roundpoints. Del roundpoi1l1 ele la Calzada de Chapultepec saldrá .. al lado 
e] ferrocarril a Cha]co- una calzada hasta la calJe del ferrocarril. Todo el 
terreno delante de Buenavista y entre la calzada de la Penitenciaria y la de 
Chapultepec queda libre plantándolo de arbustos y flores. 394 

Para abrir la avenida se tenían que indenlnizar a los dueños de los 
ten·enos. La arguI11entación sobre el precio fue larga pues se rec,onocía que 
los dueños ganarían Inás del doble en sus terrenos una vez tenninado el 

canlino por lo que según el gobierno imperial los dueños debían participar 
en el costo de las obras. Al no querer cooperar, se l1egó al acuerdo de que 
las calles laterales a la avenida serían conlpradas por e] tesoro público para 
los edificios gubernan1entales. La cantidad expropiada a los hermanos 
Flores dueños de la Teja debía ser de un nlil1ón trescientas cinco mil varas 
cuadradas. De las cuales para la calzada se utilizarían 139,412 varas que se 
pagarían de la caja particular del enlperador y las 1,165.984 varas que 
forlnaría la franja de 200 varas laterales las pagaría e] Tesoro Público. 
Joaquín Flores. el representante de los hernlanos Flores, había fijado el 
precio de 7 centavos la vara cuadrada "por tratarse de una obra del gusto 
de Su Majestad."3Y5 

La prinlera vez que se ha encontrado un trazo ya de la calzada, es en 
un plano del 24 de octubre de 1864, que los alunlnos de la Academia 
Ricardo Orazeo e Ignacio Dosalnantes trazaban del ferrocarril México
Cha)co. 3Y6 La calzada de Chapultepec. se l1egó a conocer como ]a del 
elnperador o iJ11perial y fue c0J11enzada por el J11inistro Robles quien se 
ocupél del trazo encargando al inspector de canlinos don Miguel Iglesias y 
a] director de calzadas de] centro don Beni to León Acosta llevarlo a cabo. 
~1axinli1iano les explicó que la línea debía partir de) centro de la "cabeza de 
la estatua H y se debía unir al centro de la fachada en que se habían 
colocado, debiendo tener la calzada 18 111etros de ancho y 9 111etros en cada 

394 lhid. folio 6Y6~97. 
395 AGN. docunlcnto G 37. 13 al 26 de febrero 1866. 
396 Archivo de la Escuela Nacional de Artes PJásticas. Pl·IV G-9 A.no. ¡nv. 08666109. 
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una de las banquetas. del Al trazo 10 interrumpían los 18 arcos del 
acueducto de la calzada de la Verónica que debían derrunlbarse para que la 
calzada fuera una línea recta. Concluido el trazo de 3,435 metros de 
longitud fueron contratados los hermanos Agea en la cantidad de 90,000 
debiendo ser el pavimento de Mac-AdalTI de cascajo de río. La construcción 
estaba muy avanzada cuando se restauró la República. 397 Maximiliano 
había visto, sabía, cÓlno una ciudad medieval como Viena había perdido su 
muralla y se le construía un bou levard externo alrededor del cual se 
construyeron Jos museos, teatros y oficinas públicas durante el reinado de 
su hernlano Francisco José. Un plan similar fue iInaginado para la calzada 
de Chapultepec, que abría sobre vastas extensiones, sin embargo, las obras 
no fueron edificadas por el gobierno, pero la plusvalía de los terrenos sí 
fue aprovechada por ]os fraccionadores. 

10 Mercados. (Sisterna de Viena) La Lonja centra] en el antiguo convento 
de la Merced. Los mercados en las plazas siguientes: San Juan, Santa 
Catarina~ y San Fernando. El agua la reciben de la nláquina hidráulica.398 

11 Sistelna Hidráulico. Máquina a vapor doble en el punto que designase el 
arquitecto Rodríguez. Esta máquina proveerá de agua a) MOnUI11ento de la 
Independencia, a las fuentes de la plaza, a las fuentes de la Alameda, al 
I110nUI11ento de Colón, a los irrigadores de las calzadas, a los mercados, a 
todas las fuentes públicas y a todas las casas pri vadas hasta los pisos nlás 
elevados. Las casas privadas pagarán el servicio conlO e] gas. 399 

1 2 Enlpedrado de la Ciudad El empedrado de la ciudad se hará por el 
sistclna de Viena o Milán con blocs de pedregal y con sus.[.,,]respectivos.40o 

Existen planos que dan cuenta selnestralnlente de las canes que han sido 
reparadas. 

397 Manuel F Alvarcz, º,x:it. pp. 117~ 1 ) 8. 
398 Cuernavaca. 21 de junio 1866. folio 698. caja 16. (HHStA) Para el proyecto del 
nlcrcado ver Eduardo Báez, 011 cit. p. 382. 
399 Ibid. folio 699. 
400 Ihid. folio 7{K). 
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1.~l~6J.JJJll.br.DJlQ_5J~J.~L(~iJ!d_~.llLG52L1 Ci.rl S. !\] lJ In 1.1 r él d o g L' Il eral e o n gas po 11 j l' n el o 
II n s i s 1 e In a i g II a) e n t o el a 1 n e i u el a d , (' o Jl fn ro t e s el e o r n a t o e n J (l s pI a z a s 

'-

1110nU1l1Cnla]cs y en los boulevnrds,'Hll 

J_4u.BclqjG~.c1G.gldc~º..s.. SistcJl1a de relojes eléctricos COlll0 en Bruselas 
poniendo el reloj central en In Catedra1 con discos en las esquinas J11ás 
transitadas. Relojes "principales" en las iglesias y edificios públicos, los 
cuajes ser,ln transparentes y nlulnbrados con gas. tolOS particulares que 
deseen relojes pagarán, COI.l10 el agua, y se fijará una gratificación de 
an tenll1l1 o. ,102 

.L5_~C-ª.s.as d~ __ J}latª.Dz.ª. Se erigirán cuatro cnsns en los puntos cardinales 
según Jos siStCll1US y dibujos que presente el Señor arquitecto Rodríguez.403 

Sin finna y sin fecha se encuentran en la Mapoteca Orozco y Bcrra unos 
alzados para Jnatadcros destinados a la ciudad ele México. A Jos Jados del 
plano se dibujaron tanlbién dos construcciones dellnisnlo tipo de París y de 
Nantcrre.,104 1.-108 edificios son de dos pisos: se ¡nuestra ]a fachada y un 
corte longitudinal hnciendo énfasis en detalles decorativos Inás que en la 
funcionalidad del edificio . 

.16 CªñcrÍas. "rodas las c.añerías de las casas y las aguas pluviales deben 
reunirse en el Inisl110 viaducto general que contendrán talllbién )05 tubos 
del gas, hilos eléctricos, tubos de agua etc. Sertln de dilnensiones tales que 
se pueda ejecutar la lirnpicza al ll1cnos dos veces al año.405 

J 7 Boulevard extGLno~. Dcl prilncr rOlllld/Joinf del Paseo de la Viga saldrá 
un boulevard al rOlllldpoillf de Niño Perdido, Garita de Belén hasta la 
f u en t e d e e 01 ó n . [: 1 e o le g i o l\1 i J ita r s e e r i g irá en I a re u n ión del o s 
rOlll1dpoints. Véanse Jos dibujos del Sr. Rodríguez. 406 El trazo corta 
diagonallncnte la retícula rectangular de lo que hoy sería la colonia. 

401 lb.ll1. foJio 701. 
402 Ibid. foJio 702. 
403 ·Ihid. folio 703 
404 ~1~polCca Ma~l~Jel Orozco y Berra, folio 1462. 
405 Cucrnavaca. 21 de junio 1866. folio 704. caja 16. (HIIStA) 
406 lbiQ. folio 705 . 
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Los siguientes rubros son s6lo una Cllull1cración: 18, lugares púb1icos 
(sistclna de París nUlquina hidráulica), 19, Lugares de salvación (puntos 
centrales de la ciudad), 20, BOll1beros, 21, l~ospi tales y 22, Ccrnentcrios . 

.sG.g.l!ll~ln-PIlrtG.. Indicaba que tocios los dibujos de "Palacio Nacional" se 
entregarían al Sr. Giinner, la parte de arquitectura ejecutada por el sefíor 
Kaiser, la parte de ornato y los di bujos interiores por el señor Hoffrnan y 

los dibujos de los jardines por el Sr. Grube.407 No se indica nada sobre Jos 
planos elaborados por De la 11ida1ga, r..1anero y Rodríguez Arangoity que 
se encuentran hoy en la Mapoteca Orozco y I3erra. 

'fercera 12art.Q. I.-oIOS dibujos del A lcázar y Parque de C:hapultepec con las 
aclaraciones serían entregados al Sr. Schaffer, In parte del Alcázar 
ejecutada por el Señor Kaiser y Ja del Parque por el Señor Grube. 408 E1 
docurnellto sin fecha dice que deben entregarse al Señor lJoyd. 

ClJarta. p.j1rte. Arreglo de la Casa de Cortés y el Parque de .Miraval1e en 
Cucrnavaca; el inforJlle de estos trabajos se hará al Sr. Giillner los dibujos 
de arquitectura serían los presentados por el Sr. Kaiser, los de ornato por 
[Hoffnlan] y los dibujos del parque el Sr. Knechte. 409 

l.los planes eran vastos y se necesitaba 1l1ás de un arquitecto, pero 
algun problelna habrá tenido Kaiser, ya que decidió regresar a Europa en 
dicienlbre de 1866. Sin clllbargo firnló un convenio en el cual se 
C0111pr0I11etía a entregar en la prefectura de Miralllar, después ge tres 
Illcses de su llegada a Europa, 8 planos de: tiJa decoración del Palacio en el 
jardín, Gruta, Museo, l~scaleras, Terrazas, Pedestal con águila nlcxjcana, 
Iglesia, Casa para el Sr. Biburck, el Balneario. "410 Por cJ)os recibiría 900 
llorincs depositados en un banco austríaco y le presentaría a Maxinliliano 

.. _---._ .. __ ._."_-.. ................ _----~-_ .. _------
407 lbid. folio 712. 
408 Jhig. folio 713. 
409 lhid. folio 714. 
41 O ~1ichacl Drc\ves t nJL~il. p. 240. 



los bosquejos a Inils tardar en enero de 1867, todavía en f\1éxico, para su 
"dictanlinación. II

." I El p)~H10 111ñs cnro era el de] ~/llJseo: 460 florines. 

'T'odos estos proyectos debían ser eJaborndos rapidarncntc, para ello 
Rodriguez Arangoity poseía una serie de planos litográficos traídos de 
París q ti e se h n b í él 11 P LJ b 1 i e a el o en ] 86 J . <1\ 2 En e 11 o s había t o el n e) a se de 
proyectos, elaborados por distintos arquitectos, de plantas y fachadas. pero 
no sólo las ideas fOrInales, sino los planos incluían las l1lcdidas de los vanos, 
el grosor de las paredes, la fOflllulación estructural del proyecto en una 
palabra los planos facilitaban la presentación de proyectos tenninndos. 
Conlo anrnla Rafael S{unano los planos constituían una lnnnera Illodcrnn de 
ver una idea. 

Para llevar a cabo estos proyectos arquitectónicos elaborados tanto 
por Kai ser conlO por Rodríguez Arangoi ty, adcnlás del enlprcsario 
dispuesto a sufragar la operación, se necesitaba una legislación que 
decretara la cxpropiaci6n de terrenos, una 1ey general de ornato que el 
Ayuntalniento debía seguir IHUy cstrictanlcntc, un reglaIl1ento lHUy severo 
para el tránsito en los paseos públicos. y se requería fornlar conlpañías de 
agua, luz y gas. 

De esta rcglall1cntación se conoce el decreto que se Clllitió el 13 de 
octubre de 1866, para la nueva calzada entre ChapuItepec y México, la cual 
decía: "Se prohibe el paso de carros, en el caso de que existieran contra
calzadas estas se destinarán exclusivan1cnte para las personas a pie, sin que 
por ellas pueda transitar bajo ningún pretexto caba110s o ningún otro 
anitnal. Por la nueva calzada se prohibe reuniones de 111úsica, entierros, 
procesiones, a n1cnos que sea una disposición especial de S.M. 12111perador." 

El enlprcsario de este proyecto, (Ju i lJenno lJoyd, era el ingeniero 
en jefe de la cOIllpañía que estaba construyendo el ferrocarril México
Vcracl'uz. Ya a fines de 1865 estaba IllUy optiInista pues liJa opcraci6n 

411 Ibidenl. 
412 [:lA;~hivo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas guarda estas litografías con el 
sello en seco que ya hab(alllos visto en la papelería personal del arquilecto. Litografía dc 
NClIhaus, en Place LOllvois 2, París 1863. 

_1 



(' o 1 n b j n a d a el e ] o s t r a III o s r\'l é x i e () - \' i ]] a el e (j 1I a da) ti p e y \' e r a e r u z -P a s o de 
f\1acho habínn producido un ingreso de Iluís dc 400,000 pesos. tJoyd 
atribuyó estos progresos "nI vigoroso apoyo de las autoridades del 
In1pcrio. 1I413 Por entonces la cOllstrucción avanzaba con tal rapidez, que 
Jos representantes de la erJlprcsa anunciaron que el traillO de México a 
Puebla podía tcnninarse en agosto de 1866. A principios de 66 lJoyd 
dec1aró que la fuerza total ele trabajo estaba COlllpucsta por diez Inil 
h0111brcs y que todo el 111Htcrial roelante necesario para la operación de la 
línea y los 111alcri a1es para el pucn te de ~1et l ac, ya habían sido 
ordcnados,414 Suponcnlos que debido a esta euforia y al trato preferencial 
que la conlpañía ferroviaria había recibido por parte del gobierno 
inlperial, L,loyd cnlprendicra una enlpresa de taJes dill1cnsioncs en la 
urbanización de la ciudad, 

SabC1l10S, q uc el i 11 gcniero en jefe, asi stía a las ter1 u Has que 
organizaban los cJllperaclores ya que su l1ol11brc aparece en la listas, junto al 
de los J11icnlbros de la Acadenlia de San (~ar1os. Su cercanía con los 
llUlcstros de San Carlos y su deseo de halagar a MaxilniJiano ]c hizo 
conlisionar a 13ugcnio l.Jandcsio un cuadro de carácter "selni-históric.o, cuya 
localidad es las CUlnbrcs de Maltrata con el cOlnitcnte enseñando las 
localidades al Enlpcrador MaxinliJiano,"415 En efecto, en febrero de 1865, 
Lloyd había invitado a Maxi 111i1iano a participar en la ccrenlonia de 
iniciación de los cortes de tierra de Maltrata, a la cual asistió y participó 
con entusiasnlo,4161~llnllno de las CUlllbrcs de Maltrata era uno de los que 

111ás había inlpresionado a T\1axin1iliano, en el recorrido que hicieran a su 
l1cgada en 1864. I~se tran10, reeordenlos, lo hicieron a cabaIJo. 

Sin elnbargo la euforia de 1865, para junio de 66 había desaparecido, 
Ante Ja retirada de la ayuda francesa los ferrocarriJes se vieron afectados: 
pnra el 25 de junio la construcción había sido suspendida, hasta en el trarno 
f\1éx ico-Puebla, not ici a tI tiC ocasi anó q uc el en1pcrador pidiera una 
'_T~""'_' ___ ""'-"-__ '~"'~'~' __ '.' ___ ~ __ "' __ ."" __ ' ____ '.'_'_ 

4 13 J oh n Gres h a 111 eh a p 111 an t l~lliJ,!JJ)jJl]l~_l.:.iQD_!JcliQI[QJ:' '1l,.ilM~_~i~~J1UQ.J.8.32.:J~IL1, 
~lléxic:ot Scplclllas, 1975, p. 109. 
414 !J.llit. p. 122, 
415 Eugenio L.andcsio, "La Pintura de Paisaje y de Perspectiva en la i\caucIlli a de San 
('ar]oslt .u.LMg_~icaJlQ, 19 de juJio 1866. (BI)"SPP) 
416 Johl1 Grcshanl Chaprnan, .011_Cit. p, 108, 



...... ' 

159 

explicación por escrito. IJoyd accedió a reiniciar los trabajos, tan pronto 
COlllO se contara con los fondos disponibles que el gobierno se había 
retardado en proporcionar. 417 foJu urbanización de la ciudad quedó sólo 
sobre papel COIll0 un espejo de las pretensiones i 111pcrialcs. 

La oferta de Lloyd no parece haber sido la única. Ya desde Miralnar, 
en 1863, Mnxilni 1iana había tenido ofertas de esa clase para construir los 
Palacios de México, ya que pide una "S01l1111C Illodique pour Jll0nler les 
Palais de Mexico, de Chapultcpec et de Tacubaya, d0l11ains de la Couronne 
consistents en telTes non cuhivés et Jllines no exploits. 418 

VeanlOS cuáles eran las obras edilicias y de urbanizaci6n y el avance 
de éstas en enero dc 1866, cuando se [ornló la c0l11isión integrada por 
Rodríguez, Kaiser, Grube, Sojo, Norcña, Rcbull y J-Iofflnan. l~a prinlera 
noticia de que existía lal conlisión nos la da el Servicio de residencias 
itnpcriales, que anotaba las entradas y salidas tanto en Chapultepcc C0J110 en 
Palacio. Así, el 12 de cnero, de 1866 Maxi¡niliano recibe en ChapuJtcpec al 
"Consejo de arqui tcclos" a las 1 O horas. 

Para entonc.es, ya estaba casi ternlinada la obra estructural en el 
Alcázar de ChapuJtepec, así COll10 el call1ino nuevo de acceso al Castillo, la 
barda y la cOJnpra dc varios terrenos contiguos al parque. I.JOS trabajos 
habían sido supervisados por Agustín Pradillo, quien entregaba senlana con 
SC1l1ana inforn1cs detallados de Jos adeJantos de la obra y Jos trabajos habían 
sido rcal izados por el j ngeniero topógrafo Bernardo Guinlbarda, el 
111acstro de obras Mullcr y el jardinero Grubc.419 

La adquisición de los terrenos adyacentes a Chapultepec se había 
efectuado a escasos dos 1l1CSes de la JJegada de MaxiJniliano. l~1 intendente 
de la lista civil Martín Casti110 entró en negociaciones con el Sr. Martínez 
del RJo en agosto de 1864, cuando se valuó el rancho de l~l Ilorll1;ga en 
25,000 pesos. Se trataba de ulla extensión de 1,800 400 varas cuadradas 
--..... + ... - .. _-. -~----'>'-'-_._.-. --- ... __ ............ _~--~._------

417 Jbid. p. 124-125. 
418 ~1iralnar. 22 de agosto 1863. folio Cl84. caja 105. (HI IStA Le) 
419 Se C~lcnta cU,n esos infonncs pafé~ c.llnes de rnayo y junio de 1865. folio 848-865. caja 
16. (lIHSlA) GUlIllbarda se habfa recibIdo en )a Acadclllja de San Carlos en 1858 . 
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donde existía una casita ele adobe, una bodega grande, una caballeriza, un 
c. o r r nI, lJ n n I"n e r ce el de n g ti a en pro pie dad y 7 094 á r bol e s d i fe re n t es . El 
doctl1nento los cnulllcraba, siendo In Inayorín, 5790, cedros y sólo un 
legendario ahuchuctc. El terreno sería pagado en dos partes dando un 
prinlcr pngo "con el dineros de la caja ele la lista civil que después sería 
repuesto del de los estados" y el segundo pago se efectuaría al siguiente 
año. MartÍnez del Río dejó saber que bajaría el precio si le dejaban una 
extensión para la fanlilia. El nlisI110 fracc.ionador tanlbién vendía las 
hacienda de Callada y el Toro en la SUI11n de 150,000 pesos. l.oIa obtención 
del predio de I~l Molino del J~ey, a cuya finca perteneció parte de La 
l-Jorll1iga, era propiedad del Sr Pacheco y se encontraba en posesión del Sr. 
Cuevas, actual arrendatario del I\1olino. A MaxinliJiano se le pregunta si )a 
lengua de terreno debía llegar hasta el MoJino, conlO sucede con 1a barda 
de Chapu1tepcc. Se preguntaban ¿cuaJes debían ser los línlitcs? MaxilniJiano 
contesta que "hasta las paredes del Molino por ser de toda necesidad" y que 
éste se debía pagar en anualidades. En una nota al pie de 1l1urgen se 
indicaba que "será necesario preparar un contrato lnuy claro para que no 
pueda tener lugar Inás tarde ningún pleito o proceso. "420 Un Icvantanliento 
de los terrenos de Molino del Rey había sido practicado por el 1l1ariscal de 
logística Gibault el 16 de agosto de 1864.421 

En un recuento literario Salado pone en boca de Maxinliliano sus 
intenciones sobre el Castillo " ... Voy a 1110straros lo hecho en Chapultepec. 
Ya veréis cuán scnci lIalllente que.dó repuesto el parque, cuán bellos Jos 
jardines y cuán cón10da la ranlpa .. , Le he aliadido los terrenos de La 
1101'1l1iga que adquirí de Martínez del Río nada 111ás que en 25 Inil pesos y 
los terrenos colindantes con esos, que c0111pré en 50 lllil pesos y pienso 
cOll1plctar el parque añadiéndole 1l1uchas propiedades. Ya veréis el Castillo 
dentro de diez años .. ,"422 En sus apreciaciones, Salado coincide con los 
papeles de archivo en cuanto a las cantidades pagadas a Martíncz dc) Río y 
nos da una evaluación de lo que se pensaba hacer. Según Salado, 
~1axinli1iano haría "Una obra COlllO la de Garniel' ¿No habéis disfrutado de 
la vista desde el Alcázar de Chapultepec? l~s deliciosa, no le cede a lo lnejor 

420 12.14 Y 19 de agosto 1864. folio 418-425. caja 16. (HHStA) 
421 ~1apolcca t\1anucl Orozco y Ben·a, folio 1483. 
41 ') V· . S] f . 

k.... lClonano a a( o Alvarcz, QP~. p. 280. 
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que hay en l'l Jlllllldo. l'n vcré.is l11i intención de rCSl,HJracióll de 
(~hapllltcpec. 'rengo interés en que los cxtl'(lnjcros ilus(rados adtnircn ese 
proyecto grandioso de verdad, aunque un poco caro," 1::11 efecto los planes 
que se tenían para el futuro iban en grande pero 10 hecho en dos años según 
ti n i n fonn e el e la lis t a e i vil no iba 111[1 s a 11 á del él rrc g lo del a r a In p a, 1 a 
C01l1pra de terrenos, un segundo pi so en el alc,1zar, techos n lICVOS, puertas, 
ventanas, las pinturas de la enlrada a las habitaciones, el arreglo del parque 
la c.onstrucción de calninos de acceso (que se veían claralnente en los planos 
levantados a partir de] 866), la fornHlci6n de un jardín zoológico que 
sirviera n la vez de instrucción y diversión al público. 423 

Sin enlbargo, Juan de Dios Peza en sus recuerdos, dec.íll que: 

I~J príncipe J-fabsburgo estaba encantado con las perspectivas 
del \' nllc de tvléx i ca, Chapullepec. le parecía u na Inansión ideal 
y olílnpica. En t\1i nUl1ar conlernplaba las ondas del Adriático 
rotnpiéndose en bl ancas eSptllnas; aquí J as coli nas pintorescas, 
1as calzadas con sus dolientes sauces, Jos caseríos c.orno 
paJol"narc.s de alabastro, los ri sueños árboles cortando a trechos 
el horizonte sobre las elevadas planicies, y dctr{is de todo, 
circundando todo, la gran cordilJcra de los volcanes coronados 
de eterna nieve, custodj ando la gran ci udad, llena de esbeltas 
torres cuyas cruces señalan el infinito COlno para Inantener 
vivo a una postrera esperanza ... l..Jo que se ve de Chapultepec 
no puede describirse, es preciso verlo y cautivarse con tanto 
hcc.hizo incopiable. Con razón aquel joven príncipe soñador y 
arti sta puso gran clnpcño en crnbcllecer el alcázar, dotándolo 
de los lllnyores encantos en arquitectura y en decorado. Le 
parecía que ni ngún soberano vi vía tan bellnnlcnte y se 
1l1cxicanizó. Allí ll1cjor que en ninguna parte se adivinaba el 
scntillliento artístico de Maxilnilinno. Por todas partes había 
estatuas de ninfas, faunos y endriagos~ las fllentecillas 
ostcJlt~lban tazas de bronce o de t11ánllo) fornlando caprichosas 
figuras; se estaban c.onstruyendo escalinatas, balaustradas, 
111iradorcs y jardines a fin de [ransforlnar en un sitio 
encantador e inccH11pnrnblc el antiguo sitio eJe retiro de los 
reyes y nobles del illlpcrio aztcca:t24 

423 El (~ropista Q~~l~xirut 3 de l11ayo 186ó. (BDSPP) 
424 Juan dc I)ios Peza, !Jp_L:it. p.181. 
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IvlaxillliJiano, clIundo redactaba Pc~rLJcho era ya un partidario de los 
) i bcrnlcs. l·loy el rvt u seo N ~lC¡ onal de 1·1i st ori a elle nta COlno parte de sus 

colecciones con dos escul t uras de 111,11'11101, i gu a les a las ré,cpli cas que 
talllbién se cnclJcnlran adornando los jardines de Mirullulr, y posiblcI11ente 

sean estas Venus n 1as que Pcza se refiere. 'fnnlbién cuenta con esculturas 
en galvanoplastia de Barbcdicnnc y Vassc. No hay duela: la tnagnificencia 
escenográfica de t~hapu1tcpcc había convencido a Maxitniliuno y se hablaba 
de tvtiratnar y de Miravalle. 

Los planos de Kaiser para los frisos de las construcciones que debía 
lleva a cabo contenlp1aron tilla decoración floral y en uno de los planos 
intentó llevar a cabo unas grecas pre hispánicas. 425 I.A1S decoraciones al 
igual que los pinturas dejaban ver que el Jnensnje que fvfaxinliliano quería 
clnitir era el de un pacit1cador interesado en la naturaleza. 

En ell anto al Pa 1 ací o N acional, el inforrnc dado por la I-lis ta Ci vil 
detalla que: se principiaron las obras de rcparaci6n subiendo el nivel de los 
patios y zaguanes para evitar las inundaciones, se canlbiaron techos, se 
C01l1pusieron escaleras, se le dio venti lación y 1 uz derribando varios 
cuerpos del edificio que estaban en cornpleta ruina, se quitaron de las 
azoteas todas ) as chozas que pesaban sobre las vigas, se repararon las 
habi taciones, se [orinó J a galería Itu rbidc para poder efl~ctuar las 
cerc1110nias de la Corte abriendo y uniendo varjos de los salones de 
recepción y dejando las vigas de los techos al descubierto, se construyó una 
c.apiJ1a, y se recuperó e] jardín botánico.426 Según Ja Jisla civil se habían 
gastado en reparar las residencias so)an1cntc 661,845.82 pesos.427 Según 
don Victoriano Salado Álvarez "Inedia IniJ1ón hu'guito de talle se invirtió 
en Chapultepcc y 200 I11il en el arreglo de Palac.io, carruajes, cuadros y 
otras cosas de tnero lujo. Los lnillonccjos que trajo el elnperador se 
dislninuycron grandCJllcnte. "428 

425 ~~apot('ca Orozco y Bcrra. varilla 6. folio) 564. 
426 L~ capilla fue bcndcdda el 9 de febrero de 1865 y el casanlicnto dc Bazainc el 26 de 
junio (k 1865. 
427 13:1 CrOf1jsl.ll de ~\'f~~jcn, 3 de lnayo ] 866. (BDSPP) 
428 \'ictoriano Salado Alvarcz, QJl ru. p. 262. 
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1\1 respecto Peza relata: 

r~l príncipe de I-Tabsburgo ncostll1nbrndo a vi vir en el opulento 
t-:asti 110 de Miralnar, no qui so que en su resi dcncia de México 
se agrupara tanlo clcrncnlo ajeno a su corle y a su casa y quitó 
de ahí sus ofie] n:\s, dejando sólo el M inisteria dc Relaciones y 
cstab lecicndo su habi taci ón, la de la crnperatri z, I a de los 
príncipes Iturbic1e, la de las danlas de servicio y de los 
principales clnplcados de la guardia y de la servidul11bre. I~n 
b re v í Sil no tic 111 p o s e t r a 11 s f o rIll Ó el P a I He i o. r"r r aj é r o 11 se de 
París, de L,ondrcs, de Bruselas, de Viena las ricas telas de seda 
para decorar los ll1uros de Jos salones, las recárnaras y 
e o 11 1 e el o re s ,la s g r a n el e s 1 ti n a s bis e 1 ada s , I a s vaj i 11 a s, los 
candelabros cnonncs para los patios, escaleras, galerías y 
antesalas, los rnucblcs de época, 1as cortinas, los relieves, todo 
cuanto se necesitaba para convertir en 111ansión inlperia1. 429 

Los planos no c01l1pletos de Palacio están finnados en junio de 1865 
por Rodríguez Arangoity (recOrdC1l10S que de la I-lidalgn había dejado las 
obras en abril de ese año) y con el fall1080 lápiz rojo se hOlllogcneizan los 
espacios y, de ser un laberinto desigual, van cobrando una inlagen de orden 
al ser alineados a través de ejes. Se Inarcan los espacios de la Secretaría de 
Relaciones, (en el espacio que hoy ocupa I-Iacienda) así cOlno Jos de la 
Secretaría de F01l1cnto (cuya fachada daba a la calle de Meleros), la Capilla 
(hoy salón de los Pasos perdidos), el cOlllcdor, (entre los dos Patios), la 
galería Iturbide (salón de etnbajadores, azul y 111orado), el salón Carlos V 
(pasillo este) y las habitaciones de los enlperadores. (en lo que hoy son las 
oficinas del presidente) (figs. 94,95) 

Al IllOtllcnto en que Dc la }-lidalga dejó el cargo de arquitecto de 
Palacio, Rodríguez Arangoity y sus c.on1paíicros de la Acadclnia 
presentaron planos de las estructuras internas de Palacio para ordenar los 
espacios y darles una continuidad en las funciones. 1.1os planes de 
reconstrucción de los espacios se hicieron SiCI11prC respetando la fachada 
colonial del edi ficio. 

429 Juan de Dios Pcza, QJl.cil. p. 248. 
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L o s e l"l! 1"1 b i u s e 11 1 a r él t.' 11 a d n d e p n );.1 e i () r u e ron p r () p 1I (', s 1 () s por e 1 
a r q u ¡(e e lo K. a i se r e 11 1 S 66. L, n i\1:\ P () t e e a () r () r.C o y B (' r r a g u a r ti n u n a s e ri e 
ti e e 11 o s ~ do 11 de ter rn i 11 a e o n e I e s ( i ] o e o ) o n j a 1 f~ j In p o 11 e u n e e I e e l i e j sIn o 
dccitnonónico. L.,os pill~1Ctllos que rernnlaban las esquinas son neo-gólicos. 
L4 él po rt a d a e e n l r a 1 q ti e i n e lu f él 1 n Cfll 1'1 pan n y e I e s e II el o, e o rl1 b j n a e 1 e In e 11 t o s 
barrocos con clásicos. l:n e 1 palio central, donde estuba la antigua ('(1111ar'1 

de diputados, propone conslruir una cubierta rOrlnada por líneas panlleJas 
con pequcílos pináculos COlno adornos dando la iJnprcsi6n de una cubierta 
COlll0 la de los Pa1aci os de C~ri sta1.EI ecleeücisIll0 fue la Illarca de la época, 
L,as discusiones y los acuerdos sobre el estilo "griego" no se vio puesto en 
la práctica 

Para el Palacio de fv1é-xico los hCl'lllanOS Agea habían discflado y 
construido la escalera de piedra Ilalnada de la clnpcralriz, entre los patios 
del cuartel y el 1111 111 stl~ri o de llacicnda. C01110 es sabido, nos di ce ~1anllel 
A lvarcz, "la estabi Ji dad de est as escaleras estri ba en el Clllpotrarniento dc 
los escalones en el JllllrO y el peso que tienen encilna de donde son 
cl11potradas. La ligereza ele la escalera y su estabilidad 11[1111H ]a atención de 
profanos e i l1lcligcntcs."430 I.Al prensa hi zo hincapié en las di ficultadcs que 
encontraron en la construcción de la escalera pues era de una altura 
cxcesi va para el es trecho espacio que debía ocupar, adenlás de )a 
desigualdad de los 1l1uros. Sin cfl1bargo los escalones de chiluca de dos 
V(lras de ancho son de una sola pieza, su altura es pequeña lo que procura 
un acceso fác.il y por 1a parte inferior tiene la disposición de una bóveda 
plana de un aspecto atrevido y de difícil construcción. 1:1 techo está 
fOrlllado de un artesonado y al centro un tragaluz sostenido con cuatro 
fuertes arllladuras que soportan la tcchulnbre inclinada de la 
construcció 11. 431 

Las obras no pararon ahí, varios fueron los proyectos que se 
hicieron para "casa de verano." Rodríguez Arangoity en junio de 1865 
presentó un henlloso y detallado plan para una I'J·labilación eJe Verano" sin 
u b i e a r 1 a en ni n g ú n 1 ti g l'~ r de ter rn j na do. (fi g . 96) L,a di s tri b II ció n el e la 

430 t\1anucl F. Alvarcz t i1l2.J;Ü. p. 117. 
431 Lél.SQs:icü;J.~L 13 de febrero 186ó.(I3DSPP) 
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piC/~lS en el pL11l0, nos h~\bl~11l de una tnt;¡) lTt,¡llaridad COIl sus ejes 

pe r re l' 1 a rn e 11 {e al i 11 (' a el o s . E S UIl a p L \ 11 tíl e Jl 11 e 1"1" (1 d ti r a en n ti 11 g r a 11 j II r d í n e 11 

e I e e n t ro. ¡\ d e 111 fl s del g r a n e o n 1 e d o r , e 1 s a 1 ó n de fj e s l a s , los s a Ion e s 
privados tanlo dt:,l cnlpcrndor cOlno ele la crnpcra(riz, se incluínn grandes 
espacios para una biblioteca que nbarc:aría toda el aJa derecha de la planta; 
contigua a ella, se p];Jllcaba cunstruir una galería de pintura y dc) otro lado 
un alnplio espacio para las antigiicd~HJcs Incxicallas, así C01110 una sección 
vasta, dCSli nada a salvaguardar los tesoros del irnpcrio. L.os gustos de 
t\1a.xin1iliano quedaban reflejados en los espacios planeados: la gran 
biblioteca, donde pasaría largus horas consulu"lndo Jos libros que encargaba, 
la galería de pinturas donde por lo ruellos en copias podría ver sus obras 
favoritas y el sa16n para las nntigUcdadcs IIIcxicnnas que c.lllpezaba a 
descubrir. Por el tipo dc ¡írcas que se pl;'\llcaron posiblclnenlc éste fue uno 
de los proyectos para C~hnplll(cr'~.~c í.1UIH.]\IC en el plrlllo no queda especificada 
la construcción. L/os recortes de presupuesto a principios de 1866 
posiblcrncntc illlpidicron que se 1Jevara a cabo esta obra.'B2 

Sin cJnbargo, a Illcdiados de 1866 Rodríguez Arangoity presenta otro 

plano que incluía la cOlnpra de grandes extellsiones de tierra para el 
proyecto de una casa en los AhuchllclCS de San Juan, )a superficie que se 
debía regularizar era de J 2000 111clros afectando él 11 propietarios. (fig. 
97) La traza se hace de Jnancra arbitraria para obtener un rectángulo 
perfecto en un pueblo cuya c<Jl1slanlc -era la irregulnridad de Jos 
terrenos . .,3] 

A fines de 1865, cuando (~arloln regrc.saba de su viaje a la Penínsu1a 
de 'x' llcalán, se efectuaban Jos trárni tes para la cornpra de la casa 130rda en 
(~uernavaca. Una propiedad que hacía diez noos se había puesto a la venta 
en 1 O~OOO ahora se ofrecía en 25,000 pesos. La corrcspondcnci a se 
lnalltiene elltre (~ol1ado y .Juan de ·l)ios PCí',a. El prirncr personnje estaba 
tratando de cOlnprar ln casa y los jardines, a través de un corredor de 
bienes raíces, C0l110 si fueran para é1. Pues por ser para el enlpcrador el 

síndico, que cluerí a hacer Ilegocio, estaba esperando que fuera f\1axi nli Hano 

·~32 ~1apolcca t\1alluc] Oro/co y Berra. dOL'urnclltn ) 504 vari1Ja 5 
~33 r"fapotcca r\'1anucl ()rozl'o y Bena. dOClIlllClltü 1-172 varilla 4. 



"' ~ y decidiL~ra. Por ellu le r(~colni\"I){)a a Pc/.:\ qU(' cll'JI"IPl'(';ldor dch!.':ría fingir 

que no le gust:Jba y elltolH.~~-~S el juego del síndico 11~~e caerú" y el Sr. C\lIZ 

venderá la propiedad en 10,000 pues es n1ás de 10 que vale. Kaiser fue el 
encargado de hacer los plnnos para arreglar Ja casa que ya existía. Sin 
c111bargo en la eruta que Kaiser le l~,scribe a T\1axitniliano el 24 de enero de 
1866 opina que "E,ll CU~I11t() n In sc.lccci6n de los dos lugares entre la Casa 
Borda y el Pa lnci o l de C:ortés] IHe per llli lO obsc rv ar de la rnnncra 111{lS 

IlllllliJde ante su rvfajcstnd que prccisarncntc sólo esle lJItirno nlC parece 
adecuado, ya que la prilnera tendría que rcnovrtrsc por conlplcto y aún así 
se vería pobre ante la pesada iglesi a veci na. Adelllás la vista IJodría tenerse 
por insignificante, cornparada c.on la de Palacio. r~stoy encantado por este 
hallazgo hist6rico noL1bJc, espccialIncnlc porque es una c.uriosidad 
arquitectónica que apenas podría encontrarse por segunda vez en 
f\1éxico.~'{n4 I.Ja iglesia de 1n que habln en el caso de la casa 130rcln es ]a de 
Guadalupc y corno se puede observar en el plnl1o, ]a iglesia entra en ll1Cdio 
de las dos construcciones que serían rendapu1dlls por I(aiser. l'Ioy Jos patios 
que separaban esas dos cUl.lstrucciones han sido integrados en un espacio 
continuo para el l\1useo de sitio. (fig. 98) I~n esa Inis1l1as fechas se 
c01l1isionó al Sr. J30ban pnra C0l11prnr "toda clase de objeto de l11érito 
artístico e histórico" probablcJl1CnlC para adornar las casas que se estaban 
construyendo y las que se pensaba construi r. 435 (fig. 99) 

Una voz nn6nj rila pero autorizada, escribió un reJato del viaje de 
inspección que el [l ti (01' Y Kai ser clnprcnd ¡eron a 1 as futuras propiedades 
i nlpcrinles. L..a casa Borda estaba casi 1 i sl a para recibir n. los clnperadorcs y 
su corte y él 111is1l10 había hecho la distri buci6n de los cuartos. l.la pri 1l1Cra 

parle era una construcción alrcdl~dor de un patio cuadrado que sirvió dc 
alojnll1icnto y oficinas a la cort.e. L/a segunda edificación pegada a la iglesia 
serviría para las habitaciones privadas eJe los clllperadores. 1~1 autor de la 
carta cuenta que nI ver el Palacio de Cortés }(ai ser: 

ha relinchndo de alegría y que no tuvo descanso en toda la 
noche y al éunanecer había ya hecho calltidad de dibujos para la 

434 Michac 1 J)rc\vcs, !.!l1-~:U. p. 241. 
435 l~]..crº-ni.stHJl~~ t\~t~.xi"~)), lnar/.O ] 5 t:~66. (BDSPP) 130ban era rniCIl1bro de la cUIl1isión 
cicntftica I1tllnhrada por N"po}ctm. 
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rcst.allraci(~)n futura ... L.,a cOl'l1pra de terrenos al este ofrece 
pocas dificu1tades pues casi todos l_Jl:rtcnecen al aYl.lJ1tcuniento y 
el alcalde ha convocado hayal cnbiJuo para deliberar acerca de 
1 a e e s i 6 n e o J1 t r a u na j n el e rLl n i /. a ció n s e g ú n e I valor e a t a s t r al 
cstirnado. 'T'nlnbién están en call1ino pláticas con respecto a ]os 
dCln{\S terrenos, que no hay que precipitarlas para no asustar a 
ln gl~ntc. La parte superior de la casa de Cortés, donde están 
los cuartos rncjor conservados, se vacianl por C0I11plclO el 26 
de enero. La parte inferior donde es tán 1 as l11azrnorras, no 
puede evacuarse sino hasta febrero cuando la nueva cárcel esté 
tenninadn. I\1añana se forrnará una cOlnisi6n para evaluar la 
casa de Cortés, donde Kaiser fUl1girá COll10 único arquitecto. 
AproxiJllac1alnente se vahla COlno en 5000 pesos el terreno a 
tres reales la vara c.uadrada, COIllO se acosturnbra aquí. 436 

[] fotógrafo Aubert (0111<-1 varias "istas tanto de la pnnorálnica que se 
tenía desde el Palacio de (~ortés C01l10 de los estanques de la casa Borda.437 

PodenlOS suponer que I\1axin1iliano hubiese querido conjuntar los jardines 
de la casa Borda y la construcción del Palacio de Cortés, ante la 
hnposibilidad de trasladar el Palacio, resultaba nuís sencil10 enlpezar a 

hacer los jardines en ]a construcción colonial; ll1as para c110, era necesario 
la cOll1pra de los ten'enos adyacentes. 

Un alnpJio expedienle se abre, para 11evar a cabo la conlpra de los 
terrenos c.Olll i guos de la ca) le de la Carni ccría y del cal1ej6n del <:ucrno. Se 
valúan 14 propiedades que van de los ciento veintisiete pesos a los cinco I11i1 

doscientos; en todas el1as se citan el 111Jn1CrO de varas cuadradas del terreno, 
las construcciones que tienen y 10 111,1S inlportante -los árboles en 
producci6n.438 

En ese 111CS de enero de 66, Carlota recibió en Cucrnavaca la noticia 
de la 1l111crtc de su padre y los soberanos regresaron a la ciudad dc México, 
despué.s de haber visitado Xochica)co, las Grutas de Cacnhualnilpa y 
adnlirado el Palacio de Cortés. I--Ia crónica del viaje habla del 

436 ~1khacl ()rc\vcs, up_c.it. pp. 242-243. 
437 Las vistas dc Cucrnavaca Sl~ encuentran en las colcccion~s del MNI-I y la dc la casa 
BonJa en el 13ildan:hiv de la 13ibJiolcca de Viena. inv.77583. 
438 DicicIl1hrc d~ 1865 Y enero de 1866. folio 730-770. caja 16. (l~tHStA) 
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e s t n b 1 e e i 11) i e nl o de] t cIé g r a fo e n (~u e r 11 a v n e a, y e] ,H J t o r e t1 fa r. i z, a e I u s o q 1.1 e 

se le podrían dar n los grnndcs yacirnieJl(os de In5rn101 de Jiurcpcc, que 
servirían pnra dotar de Jllutcrial a los escultores de la A.cadcnlia. 439 

Fuera del paquete presentado para ser financiado por l..1oyd y las 
varias casa de vernno para los soberanos, había otros proyectos de 
urbani zación de la Ci udad. El Illás i 1l1porl'antc y necesario era el proyecto 
de desagüe de] Valle de México. l)on Francisco de Garny se había venido 
ocupando del problcl'lla desde 1848 y durante la adnli nistraci6n de 
COll1onfort elaboró l.J n proyecto que fue aprobado por unnnilnidacl, sin 

enlbargo ningtln resultado pré1ctico tuvo esa aprobación. En noviernbre de 
1864, se volvieron a presentar varios proyectos para solucionar el 
prob]clnn y se adoptó el progranll1 de (jaray, quien fue nOlnbrado director 
exc.lusivo y responsable de todos los trabajos en relación con la cuesli6n de 
agua de] Valle de México. Garay ac.eptó gustoso pero pidió que no se ]e 
rCI11Unernra por ello. No obstante. el nOlnbran1icnlo y Jos trabajos parciales 
que dirigió, la realización de la gran obra para el dcsagiie directo del Valle, 
el túnel de l'equisquinc, quedó bajo el dOlninio de] 111inisterio de r~olnento. 
I~l proyecto se tCflni nó hasta el gobierno de Díaz.4'to 

E] diseño de los espacios públicos nos ll1ucstra la 111cntnJidad de 
Maxinliliano. Reticular en forIlla cOhc.renle: ya fuera para confornlur un 
espacio, o en t~l diseño de plazas, o en los proyectos de sus 1l1unsiones. Una 
c.iudad 1l1oderna rcticulada con ejes que abrieran paso al progreso fue el 
grito urbanístico de] itnperio. 

439 EtPájl!.rº~ Verde, 31 de enero 1866. (131)SPP) 
4·l0 ~1anlJcl F. Alvarci'., np~it. p. J 29. 
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Así cirCllltllJHll SllS i IllilgCI1CS 

Las irl1,1gcncs que a lllancra de notici a v isunl, circu 1uran en la ciudad 
el e M é x i e o r ti e ron pro d II e i el a s a t r a v é s del g r a b a do, 1 a 1 i t o g r a fí a, 1 a 
fotografía ó técnicas deri vudas ele ellas. Estas ilnágcncs fueron las que 
sirvieron C01l10 registro de las noticias, prol110vicron valores cívicos o 
1110rales y propusieron distintos 1110dos de ver a los ciudadanos del siglo 
XIX. Veanlos cónlo. 

l)csdc aInbas orillas una In ¡silla historia 

Si en ] 863 a través de la prensa aliada el gobierno liberal, había 
acusado a los franceses de hacer inlpresos subversivos; cuando se estableció 
el gobierno francés éste acusó a tos Ji beralcs de hacer li tografías que 
di storsionaban lo sucedido. U 11 111eS antes de la salida del presidente Juárcz 
de la Ciudad de México El Diario Oficial de1 Gobierno anunció una redada _._----------_ .. _----~_ .. _-
en la casa nÚlllero I y 2 de Puente de Curtidores, donde con la ayuda de 
una prensa se publicaban iInpresos subversivos. En el cateo -dice la nota
fueron aprehendidos los franceses: Luis Albert y y L.eón Tien, los alenlanes 
Bernardo y L~rnilio Cleff y tres 111cxicanos.441 ¿A que se le lIalnó inlprcso 
subversivo? I..-a noticia no 10 aclara. ¿Quiénes fueron éstos personajes? la 
historia no los registró y se han olvidado. 

Al 111CS de instalada la I~egencia, la acusación acerca de inlpresos que 
distorsionaban la verdad vino de quienes a la sazón detentaban el poder en 
la Capital. Ahora los acusados de subvertir el orden eran los que 1110straban 
escenas de bataHas dc In intervención, en que los franceses eran derrotados. 
[)csdc el periódico conservador J.ta ___ Socic~ln.d un autor anónin10 se 
prollunció en contra de la exhibición de escenas de la intervención en Jos 
escaparates públicos. L.a nota pedía que las Jitografías que describieran las 
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e s e e 11 él s (h~ g ti e r r a n o s e v () 1 v j e r u 11 él 111 n s t reJ r p I J e s e r a n " re s ti II a d o del a 
Jll en t ira y J a 11"1 a 1 a fe ... r y] s e h a b í él V ¡ s t o e () n s e 11 t i rn i e nt o en] a s vid r i e r a s de 
uno de estos industriales, algunas csfanlpas que no pueden engañar a nadie, 
y sin c111bargo tit\llcn un gran inconveniente, el de excitar anirnosidades, 
que. es necesario evitar por el bien público."442 El poder de la illlagen no se 
llegaba; resultaba lnás fuerte que un discurso. ¿l)c qué rnancra estaban 
construidas las escenas para levantar anitl1osidades? 

~1escs 111ás tarde en octubre de 1863 L/' r~stafette denunció con10 un , , --------"._-_ ....•. , .. , ..... -.-
grave ataque al nuevo régi 1l1Cn las cnricaturas produci das desde San L/uis 
por la prensa juarista. Se acusó a esa "cillllari 11 a" de que, ante "la 
inlposibiJidad ele cOlllbalir serian1cntc a la intervención ti' los COIllbaticntes 
de San 1....lIis ... se inventan cnllullnias infnn1cs en contra de los franccses ... [y] 
en vez de arJl1as de acero están pe1eando con ti n ll1étodo nuevo de poco 
gasto y que reúne locIas las ventajas de la cconolnfa y la scnci llez ... un 
clnbadurnudor cualquiera, con un lápiz Illal cortado y una puerca hoja de 
pape1. .. con ello hacen la guerra aquellos sciíores de San L/uis."443 A pesar 
de esta descalificación sobre lo artístico ele 1as caricaturas de San l.Juis 
reconocían, contradictorialllcnte, que ellas servirían "conlo bucnas 
ediciones buenas para gunrdarse."44/1 I~a 1··lcll1Crotcca Nacional cuenta en 
sus colecciones con algunos nún1cros del periódico 1~1_._~:l9Jl-ªJCJ! con 
caricaturas si n finnar, todas c11as de exce1ente factura. [~1 periódico era 
editado por Vicente l~iva PaJacio, sin elnbargo finnaba COll10 responsable J. 
Valdés. 445 Por 111uchos años se acredi taran esas caricaturas al lápiz de José 
f\1aría Villasana, quien entonces tenía] 4 años.4~6 (fig. 100) I~n e11as se 
presenta a Napoleón 111 corno el responsable de la intervención, y a un 
personaje con parecido a Maxi rniJi ano C0I1l0 sólo una rueda de la pesada 
carreta. r~1 perfil de Napoleón y Jos gestos que Jo caracterizan se logran a 
base de distintas figuras alegóricas que podrían identificarse COITIO la 
"justicia" o la "igualdad" pero talnbién aparece el clero a guisa de nariz y el 

_____ .,. ,.,._ .............. _. __ ................ T •• ~~C_ • _ .... ______ .. _""""_-. ,_" '_~_ ... _ .... __ 

442 l4a.2~,!2.~~jcdad, 26 de junio 1863. (B))SPP) 
443 1~LCIQJJisla,~11cJ~1~.bj~:º, 22 de octubre 1863. (Bf)SPP) 
·444 Ihidell1, 

445 V-i~~ Riva Palacio seda editor de varios periódicos entre ellos 1ILQ!111.L~sta.a partir de 
1 S67. 
446 ,\fda Sierra, José ~l(/rt(/ Vill(/stll1{1, 1991 ,(in~Jilo) 
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candidato al trollU l)S solu 1;] pequcfia lllC<.)("l de la cnnrnlC dnl(lquill(H,~ión.~'·147 
La investigación sobre las lecturas y 10s pcri6dll:os que Jos caricaturistas 
vieron esta por It'Iccrse. l':n un periódico conscrvndo en la bibJiolcca del 
l\/fusco "Rca) de In ¡\rrnada se guarda una caricnt ura donde aparece las 
1l1islllUS irn~í3encs de :f\!apolc6n JII y el sujeto parecido n 1\1axirlliliano; al 
parecer el carica! u ri sta lncx i cano sólo le ailad i ó ] as f'i guras J ateralcs. ,148 
(fig. 101) 

La prensa leída por unos cuantos fue In arcna en donde se debatieron 
y expresaron, plintos dc vista diferentes. Si en 1850 una caricatura había 
producido un duelo, ahora podía l1cvnr a) c,H'¡cal uri sta o al editor a Jl1CSCS 

de pri si6n. N ül ablc fue el ca so eJe Consta n (i 110 I2scal ante quien fue 
i.l p re 11 e 11 d i el () en P n eh 1.1 e a a d o s rn e s e s de 11 e g a d a J a J~ e g e 11 e i a. ¿ S u 
aprehcnsi6n estaría vinculada con la prohibición dc exponer las escenas de 
guerra? r~s i rnposi blc ascgu rarl0. Sin en1bargo, hay que recordar que él se 
había con vert ido en u na especie de correspollsn J de gl.1crrn. )~ntre ju J io y 

nOViCI11brc de 1862 con litogrnfías scrnilna)cs, Escalnnte notificó 

visuallnentc en sus .gJgIJ..D.s ... tlª~:LQu.nJ~!'i las diversoS batal1as contra el ejército 
francés; en una cuerda inforrnativa sClnejante a la de artistas conlO 
e o n s tan t in G 1.1 Y s Y \V i n s 1 o \V (--lo rn e r . r) inri o s e o In o .l~J. ,Pll LQ. d.Q .ciQ,2..º_1 ID 
.I1Q,rald.!2l. J~J !:_LPJlistQ ºc. h.1é>;icQ.~ I~J. J\1_0.J1iJ.QI.lsJ~.pll121i.~11Q y la nlislna 
QI~lU~Sl_ª anunciaban para su cornpra estas litografías que negaron a ser un 
evento en la cal>i lal. A postcriori las Ji lograrías se publicaron C.0J110 una 

rci 111prcsi ón y se ¡Jodían ndqu i ri r co ]110 ;,í lbuln. Si n Clll bargo quien 10 

adquirió sCIl1analrncnte tenía infun11ación sobre las batallas, la posición de 
los frentes y podían capturar la expresión de los gestos de los soldados 
nlcxicanos. Lo subversivo estaba en la infonnnción y no en la fornla. 

En 1863, EscaJante partió para l<cal del Monte cuando 13enito JlHlrez 
salió de la Capital; pero fue apresado en Pachuca según refieren varios 
cronistas, ejerciendo su oficio de pi I1tor. El historiador Znrnacois lo 
describe "viviendo sin que sufriese la 111enor ofensa, y siendo n1uy 

447 BIMml~llJ1\, 2 de scpljclllbrc 1863. (BDSPP) 
4/1R Bihlioteca del!\1usco Real de la Anllada, Bélgica ncg 1)13 d lO-973.La publicación era 
el semanario de 0IQlill y cst,l rechado 15 IllarlO sin especificar el año. 1.. .. 05 dalos qlle llbican 
la puhlicacil'>n me fueron cviados por Sara Valdés agregada cultural de rvf6xko en Bruse]as. 
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n p re e i a d o el e l nd o s n o s ó I o por s u ha tlÍ 1 ¡el n den el I"n a n cj o el t? 1 l~] pi z sin o 

ttll"l1bién por su fina cducnci6n y su carí1clcr Sill1pático."4.PJ f\1lJ1tiples 
fueron los artículos que ltrthlaron de In aprehensión de l~scnJalltc~ pero 
Inicntras que unos salieron en su defensa otros dudaban de su inocencia. 
Los que hablar()ll n favor le rl~l~orch\ban a la r~egellcia, que ninguna persona 

podía ser procesada "en el lluevo orden de cosas por su conducta política 
anterior." l:scalantc tenía en su cuenta no sólo las escenas de batallas sino 
las caricaturas en torno n la guerra de intervención. Los otros, Jos que 
creían en la capacidad de Escalante "para alterar el orden Plíblico" así 10 
en LJ nci aro n. 1¿:1 epi so di o lcrrni 116 con 1 a proll t n 1 j bcraci ó n del cari caturi sta, 
quien agradeci6 una sernana después desde lns págiJl(1s de J:!~_J3.st~L(ºH.Q el 
apoyo recibido para lograrla.'150 En su breve retiro a l~cal del fvlol1tc es 
p o si b 1 e q u e h a y a pi n t a el o el 1 i e n z o l~' l Iv! () ti 11 () del I? e y, 11 o yen e 1 ~1 ti s e o 
Nacional de IJis{oria, en donde aludía a una guerra de intervención, pero 
no la francesa sino la cst ndoll n ¡dense de 1847. 

Las rcpl'ese~l1taciones pict6ricas de la intervención serían ejecutadas 
tanto por los pintores que trajo ~1nxinliliano COlll0 por pintores anóniInos o 
de provincia. foJa Acadernia las produciría una vez derrotado el irnperio. 

La historia, la 1ucha, no s610 se iba consignando en las páginas de las 
publicaciones efínlcras de la Ciudad de México y la provincia sino que 
tanlbién se publicaron libros y fol1etos por entregas SCJ11anarias. En 
)-:rancia, lalllbién existió e) interés de dar él conocer las noticias sobre la 
guerra en México y para ello usaron, entre otras lécnicas, a la litografía 
para reproducir las inuígcnes de sus ejércitos en el extranjero. I.~I nÚI11CrO y 
variedad de pu bli cacioncs fue extenso pero la prensa rncxicana sólo dio 
noticia de la de 13cdol1icre. l:n París se publicó por entregas la obra de 
El ¡li lia Bcdollicrc sobre Ja Céllllpaña de Puebla. El anónilno autor de L-ª 
SJ)cl.~~dªº expresó que 110 había leído el texto pero que: 

lanlellta la falta de verdad de los grabados de Inadera que 10 
acol11paflan. I-ray retratos de personajes de quienes el dibujante 

449 Niccto dc Zalnacois, l.USIQJj~LQ~nQJ.}!L(h~~i~jic~ t X VI, p. cí62. 
450 LLE~.t~lr~~\lC I 26 de Agosto lR63. La carta aunque dirigida a J;J3:SJA[l~~nc fue reproducida 
l~1I11bi6n en L.H SJ.l.~,-h:.daQ y r:J .1\1ja!11 ~:J~uJc .(I3DSPP) 
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no tenía la idea nüis renlola; hay rancheras vestidas cOlno 
b ~ ti 1 a r i n a s , 1 '1'1 \.1 j l."\ r e s J e a r r i e r o s pe ¡na d a s e o In o Bar i Ji Y e o n 
lnantilla cspanola terciada, y jóvenes de la tierra caliente con 
facciones y t rnje ¡] 1 a griega; casi todos los arri eros y soldados 
son tipo italianos. ¡Así se escribe la hisloria!451 

No es de cxtral1nr el corncnlario del articulista respecto a las 
inlágcllcs, pues desde las ilustraciones dc Linati - a fines de los años 
veintcs- la suposic.ión de que lo real y lo auténtico era dado por la 
descripc.ión de c.iertos tipos soc.iales, resultaba una construcción ronl,lntica 
111ás que una dcscripci é>n de la sociednd 11lCX i cana. 

El 111ist110 peri6dico anunciaba la obra J~·L.sjljo~~L~.Ytte11ln_de 'firso 
Rafael (~órdoba que reseñaba la lOIna de aquella ciudad; estaba basada en 
apuntes fidedignos stlcados de docunlcntos oficiales. Se anunc.iaba que el 
texto iría acoll1pañado de hennosns litografías cuya "ejecución se ha 
encargado a un hábil artista." L.,a publicación constaría de 16 pélginas en 
cuatro entregas que snldrían los jucVCS.452 Respecto al autor, Victoriano 
Salado Alvarez 10 introduce en sus 13pisOQiQ~ .NnciQlillJ..Q"s' COll10 un joven 
abogado, que había llegado a Puebla con el recién nOlllbrado obispo Pelagio 
Antonio de l..labastida y Dávalos, lo cual nos explica su posición 
conservadora frente a los eventos.453 

Por la prensa fueron an1pJialnentc difundidos los eventos en torno al 
n0l11branlicnto de Maxilniliano y a su gestión. Así se siguió de cerca el 
viaje oel cnlperador y la crnperatriz desde Mirulnar hasta la capital, los 
festejos en Vcracruz, Córdoba, Orizaba, Puebla y México. J~l senlanario L.: 
lJl!lstr[H i!,1Il fue uno de los periódicos editados en Francia que 111antuvo 
corresponsales gráficos en México. Uno de cl10s fue Víctor M. Picrson 
q u i e n e 11 v i a b a los e ro q ti i s : tan t o el e J a s b a t a 11 a s, e o n1 o d e e s e e n a s 
COSlllll1bristas y reportajes culturales, sobre todo de piezas prchispánicas 
-para que estos fueran traspados nJ grabado y así fueran difundidos. 

451 La SJ1~rJiaQ, J 2 de DiciC'lllbrc I R63. (BDSPP) El libro fue regalado por Gutiórrcz 
Estrada a personajes i1nportantcs de la pulítica parisina y vienesa. Gutiérrcz Estrada al 
Baron Pont. caja 107. folio 63. 23 agosto 1863. (I-II-IStA) 
452 Idl SQ~.icdad,. 23 dc agosto 18()3. (BDSPP) 
4?3 Victoriano Salado Alvarcz, QJ).-JjJ.. p. 341. 
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El advcl1ilnicnto de Jos soberanos se reselló, 110 sólo, en la prensa 
pcri ódjcu, si 110 que se pu bJicarnn en ro IIctos, por en (rcgas, cUtlderni 1I0s o 
publicaciones lujosas. Las ediciones incluían Jitografías con Jos retratos de 
los 1l10lHlrcas o vistas donde se describían tanto la recepción a los soberanos 
en la plaza plJblica COlllO el i nlcrior de las casas que les debían servir de 
aposentos. L~~o<;:.ieºaQ." periódico conservador, le obsequió a sus 
s ti S e l' i P t o res 8~JJjlJJ.ie IlLº~iJ~_lL_s..~_MM....!-.L[ M a x tlni 1 ¡,él 11 o .. J'_C arill! a. a l_lrQ.llQ 
dcJ.r1éxico i Inpresa por E,scalnntc -el i 111preSOI', no el carient urista. 

A su I1egada, 1\1axinliliano prolllovi6 una nueva legislación sobre la 
prensa levantando la censura que había ÍJnpucsto 1a Rcgenci a. A fines de 
1864 la guerra de i 1l1ágencs volvería a librarse sinluháneanlcnte desde 
anlbas orillas. ,L,qJlnzQ.1l ~l~_MGxi~~ nnunció que lla OCQllGS.tQ~ "que tanto 
furor causó en la prinlera época de su publicación, cOlllcnzará n saJir a 
partir del próxinlo l de dic.iclnbrc. "454 Sin clnbargo había ciertos 
pe rió die o s q u e el u d a b n n del a e f ce t i v i el a d del bis e 111 a n al. J~ t_J~c o de) 
~9Jl1_erciQ predecía que este periódico, "será un fiasco, ya que C0l110 no se 
puede hacer burla de las cosas respetables [por ello] carecerá de 
novedad. ft455 

,La Q[Q~llª fue la única publicación con caricaturas que apareció a 
fines de ese año. l~as quejas en contra de .L.a 05..Qllilli1l no se hicieron 
esperar. I~l Sr. Rodríguez de San Migue), Magistrado de la Suprcllla Corte 
al sentirse aludido en una de las sátiras 111ás efectivas de r.;scalante se quejó 
en el periódico J-,fl_M.Qnal:guíll;.456 (fig. 102) 

de los ataques de que por este 1110ti vo son vÍcti 111as los 
particulares y sCllahlndolos C0l110 violación a las leyes vigentes 
de inlprenta. L,a caricatura de anteayer representa [tI soberano 

•..• c ••••. ,_ ... ~,_ .......... ,~_ ...... o.' ._c .• ____ ._ ..... ...- ___ 
T 

__ 

454 t.a Raz(l1] de ~xi~º, 19 de Ilovicrnbrc 1864. (13DSPP) 
455 IhiQ. "Periódicos con caricaturas", 27 de octubre 1864. (BDSPP) 
456 Juan Rodríguez de San ~1igllcl particip6 en la Junta de Notables. ~1axilniliano lo 
designó magistrado de la Suprcllla Corte de Justicia y fue castigado en confinalnicnto un 
año a la caída del ilnpl~rio. 
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dcsprccinlldo los cigarros que le orrece el Ministro de L:stado y 
II e e p tan el o ) os P ti ros que le b ri 11 el II el de G oh e r n a ció n ,'15 7 

El Sr. Rodríguez, todo un 1l1agistrado, se anlparaba -COlllO el artículo 
d~l periódico nos 10 deja sabcr- en In ley del 28 de diciCll1brc de 1855, cuyo 
artículo 15 decía: "Las estanlpns obscenas y las caricat.uras, se consideran 
abusos de libertad de ilnprcllla. 1:1 que 1as venda scrú castigado COIl la rnu1ta 
de 50 a ] 00 pesos y si se pudiera descubrir al autor o inlpresor pagará de 
100 [\ 200 pesos. "458 Dc la caricatura se sabe por José L,uis Blnsio 
-secretario particular de rvfaxi1niJiano- que la sátira divirtió al ernperador. 
loJa caricatura dejaba ver claro las preferencias de ~1axi1ni liano hacia sus 
colaboradores liberales. Jugando con las palabras, l:scalantc explicitaba las 
afinidades e1el Elnpcrador con el sector libera), que cada vez resultaban 111ás 
11101estas al partido conservador que 10 había traído desde Miran1ar. En esa 
ocasión el periódico no fue censurado, suerte que no tuvo al siguiente año. 

La di scusión acerca de la ley de inlprcnta vigente scgu ía debatiéndose 
en los periódicos. l~ CrOl1Ls.t (\ .Q-º. f\1.GxjJ~o hi zo u n breve anúJi sis de la prensa 
que se editaba en la Ciudad distinguiendo tres grupos: 

... el de Jos conscrvndores adictos a la institución inlperial y a 
la persona del soberano, y disgustados de su política y 
lell1CrOSOS de sus consecuencias, el de los liberales adictos al 
Jnlperio y nI 1l10narCa, aspirando a que dote los principios y 
enlp1cc a los hornbres de la acl1nini stración anterior y el de los 
liberales que atacan a la Intervención y a los h0l11bres que 1a 
aceptaron y secundaron ... Dc estos grupos, el tercero y últinlo 
es el lnás nUJ11CrOSO, le sigue en núnlero el prinlero, y el 
segundo es el lllás reducido. 4S9 

Según el articulista, la ley de illlprcnla sólo debía castigar al tercer 
grupo, pues estaba contra la base de) illlpcrio. Aunque la ley no llegó a 
estipularse de la lllanera que. El-.Cro.nista de f\1éxic~) sugería, Jos periódicos 
con caricatura fueron considerados de oposición y 1a censura no pcnllitió 

457 .I~ .Cro!~isl(.uJ~l\1éxiL<1 2'1 d(! diLiell1brc 1864. (BDSPP) La caricatura a que se hace 
alusH~n sallo pll bllcada en .J -,,~ ºnHH.~.SP:\ el 22 de dicieln brc de 1864. 
458 La S nc@lill1, "Caricaturas ll 3] dc d icienl brc 1864. (B OS PP) 
459 El CrqJJlSVLUQ. t\1~x¡~{h 17 de febrero 1865. (BDSPP) 
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su f)urecilnicn(o pues tan s{do se publiCélfon en 1865 tres a rn{ts de l~a 

ºJ.(l.tl(~~lD.: 1~113J!f!.c ¡ln1.º-.\. I?'.Qll1:Q)jJ1 s., Y-. l~.o ~. JisJ)J:~j_u..QJQ"S. d.Lll)j.nb.LQ. Si n 
crnbargo, no duraron 1l111S de tres 111eSCS. 

I __ os tCl11US nüis tratados por el caricaturista de J,;:t_.Q_Ln .. ~H~SJ.il fueron la 
construcci6n de los ferrocarriles, la dcsalnortización de los bienes 
eclcsiélsticos, la sorpresa de los conservadores ante las rllcdidas liberales del 
gobierno de I\1axiIniliano y la censura de la prensa. 

l~SC(ll ante 1110 S trtÍ en repcti das ocasj ones có Ino tan só10 una parte de 
la sociedad había ganado con ]a desalllorlizac'¡ón de Jos bienes de ]a Iglesia. 
Dolores Morales annlla que 430/0 de los bienes en el Distrito Federal fue 
rescatado sólo por el 7(10 de los cOlllpradorcs. Así los grandes bCllcficiarios 
fueron linos cuantos que luego se dedicaron a otros negocios. Escalante 
conjullta en u na cnricnt lIra estos dos tenulS de ) a est rntcgi a ernpresarial 
dccinlonónica. IJO que se obtenía del renlate de los bienes nacionalizados se 
invertía en el desarrollo de las cOlllunicacioncs.(fig. 103) 

L.,a persona de t\1axillliliano C0l110 parte de la caricatura solo apareció 
cuatro veces durante los prilueros nÚlllCrOS de esta nueva época del 
bisetnanario, se ]e representa con garbo y sin ironía. l~l 22 de diciclllbre de 
1864, en una caricatura que ya henl0s descrito, aparece de espaldas 
prefiriendo los cigarros 1l1cxicanos que le ofrec.cn sus 111inistros Jibcrales y 
evilando los extranjeros obsequiados por Jos conservadores. El 24 de 
dicielllbre se le representa de frente pero no dc cuerpo entero lllostrando 
en una canasta su elección de personalidades para el consejo, siendo esta 
111Uy diferente de la que esperaban los conservadores. (fig. 104) El 1] de 
enero 1865 se le lnuestra de cuerpo cnlero señalando con un bastón el 

producto de Ja intervención. (fig. 105) L~I carnero saliendo eJe huevo fue 
un sílnbolo que creó Escalalltc y que uti1izó subsccucntclnente para 
translllilir la idea de la intervención. Unos versos publicados alguIlos 1l1CSeS 
después clarifican el significado 

Carnero que sale de un cascarón 
Donde estar debía un pichón; 
A no haber salido glicro ... 
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r~'i naJ rllcntc, el pri Incro dc reb rcro de I 865 se represen ta a 
Maxillliliano de. frente y de cuerpo entero con una bata sobrepuesta al frac 

que usaba. Se le ve escogiendo fu ncionarios que son rnedidos por ll1Cdio de 
una vara, para saber si dan o no la talla que él solicitn.(fig. 1 06) l~scaJante 

no volvió él representar al en1pcrador en todo el año ¿Recibiría en privado 
alguna noli ricación? Pues el 11 de febrero de 1865 los editores del 
periódico se declaran en contra de In actividad política y decide dedicarse a 
las costllInbres, propósito que en realidad no c.ulllple hasta el afio siguiente. 
1...I0S redactores de L~.D_-.J}JJ.l~!f.~1ª pidieron que "]8S leyes para la prensa 
escrita fueran las tl1iSllH1S que para la prensa dibujada y 1l1icntras un 
cscri tor o II n di buj ;Hllc no ti j fanle a lJ 11 ci udadano és le debe ser Ji bre". Es 
el e e ir, par a e 11 o s 11 o e x i s t í n 1 a di re re n e j a en t re LJ n e di t o r i él 1 i s t a y u n 

e al" i e a t lJ r i s t a . 

El 22 de llHtrZQ de 1865 11..a.".ºrq.u~~_Bln publicó una extensa denuncia 
-que tanlbién hicieron otros periódicos 1ibcrales- de los actos arbitrarios 
conletidos por las corles J11arciatcs en lns que lilas reos están sentenciados 
antes de ]a audiencia." Los articulistas estaban en contra de la orden que 
Bazaine había dado volviendo así la espalda a la "vieja disposición" de 
~1 axi J11iliano del 7 ele agosto de 1864. 13n 111arzo de ese año etl ando se 
convocó a los cdi tores responsables de Ja VGJL~_ .. p'res~, éstos fueron 
detenidos por haberse 1l10strado hostiles él Jos jueces ,nilitarcs y por 
difundir noticias falsas e insultantes. Se nprcsó a los directores de L,a 

ili~Q II e s t a, 1.~ª--1~ QJJllu~ª, Lile Ll e 9 r t1G 11 a, r~ 1_ .. 11 ti &"'Q.HP- i.~. Y lto s~~ s P-G j pe 1.Qu-rl 
,DiªpJQ. Cuando la notic.ia llegó nI clnperador, éste IlHlni festó su desagrado 
ante la ilnprudencia de Bnzaine por haber procedido sin su consentinliento. 
Así y todo, esto no hizo nada por carnbi al' Ja si tunción. I-Ia sentencia fue 
dictada por una corte rnarcia1 y ]a pena fijada osci ló entre un 1l1CS y un año 
de prisi6n, adclllús dc una 111ultn que fluct LIaba entre 16,000 y 20,000 
francos en efccti vo. Los pcriodistGs illlploraron c1cIl1cncia al crnpcrador y 

pronto la obtuvieron. 460 

460 Ni 1.a~¿tjCara~Jla, ni L.n..s_onÜ)j'a csttin rl~gislradas en la I-Jcrncrotcca Nacional C0l110 
periódicos con caricatura. 
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f\1icntras ~1¡lIllJC] \'¡lIegas, el director eJe1 pcri()dico, purgaba su 
condena, l~scnlanle pub1icó el 5 de abril de 1865 ulla cnricatura, en la que 
los editores de la pequeña prensa, se caen por andar en un terreno 
resbaladizo, 111icntras que la prensa conservadora -l~U?áj,ª.ro_Y};.rd~, l~ 
S_o~.J.edad yL,n .i;rQ1JLca- canli na con paso seguro. ~I~~tªJ(~tº-~ que era lIllO 
de los periódicos del il11perio, se encuentra resguardado en un trinco. (fig. 
107) Al pie de Ja caricatura se indica que a pesar de la cautela que supone 
el uso de patines, los periódicos libera1es caen uno él uno sobre el terreno 
resbaladizo de la coacción antilibertaria. l..Ia caída de los periódicos 
liberales es sinlultánca, pero se encuentran unidos física e idcológicHJllCnle, 
corno )0 1l1Uestra ]a caricatura. El representante de l-:,a __ Or~l!l~~ta es el Jllcjor 

caracterizado y el que 1l1ás lejos se encuentra del sucIo porque l~scaJante 
sabía que Vi11cgas -su editor- era el líder de 1a oposición. I-:;'ornlahncnte los 
árboles ele atrás, ya sin hojas, se pierden en el trasfondo y ofrecen un 
31nbiente invernal que explica el uso de patines y trincos. Este es uno de los 
pocos casos en que usa una profundidad espacial10grnda a través de la línea 
oblicua que fOrInan los árboles al perderse en el infinito. 

Para celebrar el aniversario de su aceptación del trono, ellO ele abril 
del 865, t+,1 a xi 111 i 1i a n o e x piel i ó u n a s e r ¡e de d e e re t o s s o b red i ver s a s 
cuestiones, entre cUas la ley de inlprenta. En clJa garantizaba que ningún 
escritor podía ser Jllolestado por sus opiniones, pues todos tenían derecho a 
itnpriJl1ir]as y hacerlas circu1ar sin necesidad de censura. No obstante, 
había aJgunas restricciones: no atacar al gobierno, a Ja persona del 
archiduque y a Jos Illiclnbros de la fallli]ia real; no publicar noticias falsas y 
aJarnlantcs ni doctrinas que excitaran a ]a rebelión o a la perturbación de la 
tranquilidad pública~ no provocar el ridículo de Jas autoridades por 1l1cdio 
de la sátira. Se establecían dos proccdilnjentos para castigar al infractor: 
uno judicial y otro adrninistrativo. Asinlislllo seguía vigente el sistcllla de 
notificaciones inlpucsto por Forcy. "C:on estas restricciones la cacareada 
libertad quedaba rClllalada de un golpe". l~n fin, COlllO día de gracia, fueron 
indultados varios reos por deliros COll1UIlCS, entre ellos los periodistas que 
habían sido procesados por haberse atrevido a hablar de Jas iniquidades 
cOlnetidas por las cortes 1l1arcialcs. 
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En julio de 1865 1~D. .. 11r~l.!J.h~stl! pub1icó ullas rirnas, a Jnanera de un 
breve edi torial sobre el estado de cosas y sus consecuencias: 

De que l.Al Orqucstn está insu1sa 
Oc. que no tiene veneno 
Pero ellos quizá no saben 
Que la ley es algo dura 
y que en un pUllO sujeta 
A toda 1 a gente de plu t11a -161 

En Jl1ayo de 1866 cuando 811 el núrnero cuarenta, COlllO parte de un 
zodiaco se representó n l.Jco cOlno una figura que se asclllcja a Napoleón 111 
(o f\1axinli Jiano pero nhora si desvirtuando su i 111ugcn). (fig. 108) Dos 
nÚlneros después el periódico fue suspendido por un J11CS. Ahora bien a en 
el núnlcro 4] se había publicado un artículo sobre la censura de prensa. 
Queda en el aire si esa fue la razón o el parecido de I-,co con el etnperador. 
Sin enlbargo es claro que cuando el periódico se afilió a tina historia 
partidi sta 1 ibera], pero contrari a al 1 lnpcri o esta no resultó tolerada. 

En 1866 kLOl\l!H~stn era el único periódico con caricaturas que se 
continuó publicando y finahncnle fue clausurado después de una tercera 
notificación por haber presentado la siguiente nota: 

l:~1 enlpcrador Maxirniliano ha requerido por últinla vez la 
asistencia financiera de Francia declarando que abdicaría si se 
respondía con la repulsa. 1~1 gobierno francés había resistido la 
dernanda del cll1pcrador y dado instrucciones al rnariscal 
Bazaine para que convocase a un nuevo p]ebiscito en caso de 
que abdicase. 462 

L,a nota había si do lo Inada por los red actores del biscll1unal l.¿~ 

C.Qill:~L-º-CS. r::lªt.s_lJJlLs.~ periódico que a su vez la había recogido de .LJl 
ErQSsc de París. I~l rtlOlllcnto coi ncide con el regreso de Carlota a [~uropa y 
la abdicación era una cartn 11lás sobre la I1lesa. Si bien Maxi rni I ¡ano jugó 
con la crÍlica que el periódico hacía dc la "conserva" no toleró las noticias 
que afectaran la "estabi Ji dad" de su gobierno. 
_ .. ,------~-------.. ~_ ...... _~_ .. _---

461 t.a Orq.lli1S!ll, 19 de julio 1865.(BDSPP) 
462 Ihid. 11 de julio 1866.(BDSPP) 
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Las caricaturas desapareci L~ron del i Illpcrio, con la e lausLJ ra de esta 
publicación, que s610 volvió a ver la Juz, hasta que fue restaurada la 
República un año después. Un año en el cual la lucha arnlada se 
inCrCJllcntaría y la guerra se haría presente con fusiles, 111icntras la censura 
por su partei lllpcd í a la II ti Ji zaci 6n de 1 as cari cal ti rdS C0l110 ti na ele ) as arnlas 
que había sostenido a la causa liberal. 

l,as itnágcncs que forjaban la vida cotidiana 

La guerra de i ll1ágcncs, no sólo se dio en ]0 referente a los ternas 
históricos o políticos, t,lInbién las estrl1npas 11egadas de l:uropa o 
producidas en el país trataron de ganarse un público y de educarlo 
lllcdiante sus iInágcnes religiosas o costurnbristas. l..;a cornpetcncia estaba a 
la orden del día. 

La conlpctcncia con los productores de fuera clllpczaba desde los 
illlpUestos pues los grabados y litografías hechas en el extranjero entraban 
exentas de iInpuestos. I~I papel de cola y 1l1edia cola que se usaba para las 
ilnpresiones se introducía libre de derechos, excepto los 111unicipales. I.JOS 

ilnpuestos que los iJnpresores tenían que pagar por 10 que las autoridades 
lIanlaban "cstablecinlicntos industriales" eran de las 1l1ás altas: 8.00 pesos, 
1l1ientras los ta))cres de litografía y los fotografía pagaban 2 y 3 pesos al 
111CS. Las I11áquinas litográficas y las inlpresoras se vendían, se traspasaban. 
Los tal1eres grandes cOlllerciaban con los pequeños: tipos, utensilios y todo 
lo necesario para inlprinlir en las páginas las letras y las illlágenes. Se tuvo 
cuidado de no dejar pasar por las aduanas "las estanlpas, pinturas, libros y 
objetos obscenos que estuvieran prohibidos por la autoridad 
COlnpetcntc. "463 En 1864, la Sociedad de Geografía y 13stndística, es ti ¡naba 
que tvléxico ocupaba el sexto lugar COJllO país inlporlndor de libros desde 
París. 464 

463 El Crpni~ta ~j.c t\1éxi<;o, 3 de febrero 1864. (BDSPP) 
464 Uolctfn d~ la SQcicdad~.JJJ~.Q.grªffa ~' Estadllitig},Vol. X, 1864 p.70. 
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Las est rllnpas enlpcz,H'on n llegar de El) ropa con Jllayor frecuencja, 

lnovilnicnto que se deja ver en la nlllllcrosa cantidad de anullcios publicados 
en la prensa diaria. l.lns ticndéJ.s de PclJandini y l)cllalllbride anunciaban en 
los periódicos su "exquisita colección de Jos tres ralnos: grabado, litografía 
y fotografía teniendo en cada UllO de estos un gran surtido de pasnjes 
históricos, bíblicos y de fantasía~ en fotografía tienen cartas de visita, 
retratos de los pri nci pales personajes y copia de i 111portantes pi nturas. "465 
Las reproducciones de obras de Rafael, Murillo, Rubens y Vandick (sic) 
eran anlplialllente dcscri tas y aceptadas con gusto. Un 1l10do religioso de 
ver se seguía pro1110viendo, el 1l11Snl0 que se ajustaba a la factura de los 
cuadros religiosos en el seno de la Acadenlia tradicional y bajo las 
enseñanzas del 111acstro español Pelegrín Clavé. 

Los illlpresorcs 1l1cxicanos 11<? se quedaban atrás al ofrecer tenláticas 
religiosas, paisajes e historia. Oc la ti pografía particular del historiador y 
lingüista' Joaquín García Icazbalceta salió a la luz en 1867 la segunda 
edición del devocionario ill AIJll~ ~)l el TenlpJQ, el cual contenía lilas 
oraciones verdaderas de lJflva))e." Este 111isaJ lo había corregido y anotado 
Bernardo Couto, siguiendo el publicado en francés. 4ó6 Cuando la edición 
salió, don Bernardo ya había fallecido. En esta pequeña y desconocida 
edición García Icazbalceta unió la traducción del finado - expresidente de la 
junta de la Acaden1ia de San Carlos - y los grabados de Campa, director del 
ranlO de la tni Silla Acadc1l1ia. Su colaboración, probablclllcnte por idea del 
editor, era un h0l11cnaje de anlbos rendido al antiguo benefactor y anligo. 
l.Jas clnpresas culturales que los habían reunido en vida daban pié a 
hOlnenajes póStU1l10S en los que los valores I1lorales eran revelados. La nota 
periodística hacía constar que el "editor [García Icazbalceta] solicita en 
favor de su noble esposa [la Sra.Couto] las oraciones de los fieles. "467 Sus 
anunciantes consideraron ]a edición de) libro COITIO una verdadera joya del 
arte de Gutenberg, la tipografía se encontraba "exenta de defectos y 
abundaban las bellezas." 

465 L.ª-.Sm.;icd;u1. 16 de Del uhre 1863. (8 DS PP) 
466 Bernardo COlllO habfa faJlccido en ) 862. 
467 La Sº<;i~YillL 29 de scpliclllbrc 1863. (BDSPP) 
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Si bien las ediciones l11cxicanas seguían siendo anunciadas por la 
prensa, las obras nlús pllbJicitadas no sólo eran europeas sino que 10s 
anuncios cll1pCZal'On a aparecer en francés. El pllbJico podía C0l11prar los 
cuentos de Perralllt i1ustrados por Gustave Doré, anunciado COlll0 el 
dibujante de rnás boga en París. Se ofrecían una serie de libros que hacían 
accesible a través de las ill1ágcnes las obras que se guardaban en diversos 
lnuseos europeos. Li teralos de la época nos describieron los viajes que se 
podían hacer a través de esas inlngcncs desde la conlodidacl del hogar. Con 
ello un sector de )a sociedad se fue introducido pau)atin,unente en las 
111llcstras Inás selectas de )a eu ltura occidental. 

La rivalidad de las técnicas 

I..Ie dcbclllOS a la fotografía Ja priJnera inlagen pública de los 
cll1peradorcs. J~l L,ic. Agui lar y Marocha, 11lielllbro de la diputación 
ll1cxicana, hizo l1egar a f\1éxico una fotografía de MaximiJiano tOlnada por 
Malovich en Miranlar, la cual, fue litografiada por 1-lipóJito Salazar para su 
reproducción, y así fue dada a conocer por Jos periódicos de la Capital y de 
a1gunas provincias. La reproducción de )a itnagen fue patrocinada por "el 
prefecto político de México, deseoso de propagar el verdadero retrato de 
nuestro futuro soberano. "468 l~a verdad fotogr,ífica iba cobrando valor 
frente a la litografía ° el grabado; sin clnbargo, éstos eran por ahora los 
únicos ll1Cdios de reproducción "Inasiva". I)ara el 1l1eS de abril de 64 las 
litografías de los clnperadores, se anunciaban y se vendían profusanlente. 
"1..Jas de cuerpo entero, de gran tnlnaño, habían sido tOllladas por el 
fotógrafo Malovich en l'ricste. El archiduque llevaba el luislno traje que 
las pequeñas y la archiduquesa llevaba un elegante adorno de flores en la 
cabeza y un rico traje claro artísticanlcnte entonado."469 (fig.) 09, 11 O) 
¡\delllás de ser vendidas a un sector de) público, las litografías tu vieron una 
difusión de 1l1ayol' alcance al ser publicadas en la prensa, en fo1Jctincs y en 
álbuI11CS sobre el advcninlicnto de la pareja iIl1perial. 

_._-----~-- ,-
468 lb.iQ. 16 de enero 1864. (BDSPP) 
469 ltlli!.13 dc abl;l 1864. (B DSPP) 
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El liSO de la fotografía élrnenazó el poder de la ]it()gr~lfía. Las 
discusiones sobre sus beneficios y cualidades habían sido ventiladas en la 
prensa ll1cxicann desde 1862.,170 Federico Wa ldcck, aquel legendario 
g r a b ud o r q Ll e v i vi Ó 111 á s del O O a ñ o s, y e ) fa 1110 S o arq u ¡te e t o del a 
lllodcrnidad Viollet le [)uc entablaron una discusión en torno a la validez 
de las inlfigcnes.471 LJc I)uc ponía en duda el carncter científico del grabado 
y pensaba que la fotografía retrataba la realidad con 1l1ayor utilidad para el 
avance de la ciencia. Le I)uc, al referirse a los álbulllCS de vistas, tachaba 
de fantasiosas y poco verídicas las inHlgcncs producidas por los grabadores 
y litógrafos, tanto Jas de ciudades COlll0 las de sitios arquco16gicos. Le Duc 
las contraponían a las produci das por la fotografía, las cuales en su criterio 
sí iJllplicabnn una visi6n real, científica. [.Ja cientificidad de la fotografía 
quedaría cuestionada rápidanlcnte tanto por la subjetividad del sujeto que 
fotografía, COlll0 por el hecho de que pronto se pudieron 1l1anipu1ar las 
placas para alterar Jos hechos. Wa1c1eck, al responder los ataques de Le 
Duc, defendía a la litografía ll1ás que con arglllllentos, con el scntiJnicnto 
del productor asidu 0, El grabador iInpllgnó a la fo tografía por sus 
ilnpcrfecciones en cuanto que no pennitía registrar detalles, ni color. 
Waldeck se convertía así en el defensor de una técnica que se veía 
anlcnazada por un Inedio de reproducción I11ás rápido, certero y Illoderllo. 

Adenlás de la "objetividad lt lograda por la fotografía, ésta eJnpezaba 
a desbancar a la litografía, pues el progreso en la reproducción de 
ilnágenes estaba c0l11cnzando. La litografía no hacia 70 años que había 
sustituido al grabado en 111ctal con10 Inedio de reproducción 1l1usiva y ahora 
la fotografía estaba por ocupar ese 1ugar. I~n 111uteria de creación y 
duplic.ación de il11ágcncs no se había dicho la úhin1a palabra. La difusión de 
la Ji tograría avcnt ajaba a la fotografía, C0l110 COlllplclnento de las 
publicaciones ya que ésta últilna no se podía reproducir Jl1asivanlcnte a 
través de los Inedias de inlprcsión conocidos. COlllO hClnos visto, la 
prinlcra inlagen fotográfica de Maxinliliano traída a México tuvo que ser 
litografiada para difundirse. Sin elnbnrgo 11111chas de las ilustraciones 

-_.~------~._-_....-. .. _. __ ... -----
470 l&.Trait íJ'.!J,lJigll, "Antiquites Mexkaines" 17 de abJil de 1862 y IILcs Antiquitcs 
~1cxicaincs el la Pholographic", 17 abril 1862. (BDSPP). 
471 Viollctlc Duc fue nOlllbrado rniclllbro de la COIllisión Científica de México fonnada 
por decreto de Napolcl~n III en febrero de 1864. 
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litográficas publicadas en las revistas fueron tOlnadas de fotografías y clJo 

quedó, a veces, consignado. 

Las polélnicas continuaron. r~n Europa se llegó a recurrir hasta Jos 
tribunales para dejar en claro si la fotografía era o no arte. La sentencia 
fue negativa y se concluyó que no tenía Ilel derecho de gozar de los 
beneficios que la ley otorga a las obras artísticas. "472 

I~n f\1éxico, a raíz de ]a entrada triunfal de los c111pcradorcs, Felipe 
Sojo, Petronil0 I\1onroy y L~pitacio Calvo adujeron la ley sobre propiedad 
artística para defender sus derechos contra la reproducción fotográfica del 
arco triunfal que los 111acstros de la AcacJclnia de San Carlos habían 
proyectado para la ocasión. [~l1os cuestionaron el derec.ho de que su inlagen 
fuera reproducida ya que tlcolno autores del arco dedicado a su S.S .. , 
advertimos a Jos señores fotógrafos que hayan sacado dicho arco que no 
podrán vender esas fotografías sin nuestro expreso conscntilniento."473 Un 
autor anóni 1110 defendió el derecho de los fotógrafos de retratar cualquier 
objeto que estuviera en la vía pública pues los arcos, al haber sido pagados 

por el ayuntan1ienlo, pertenecían a todos. 

Al lado de la polénlicas se publicaban noticias acerca de los 
descubri Inie ntos que co nti nu anlen te se hacían graci as a las 
cxperilllei1taciones de Incjorcs 1l1étodos, tanto para la fijación de la ilnagen 
COlll0 para asegurar su reproductibi lidad. 

El clllperador Napoleón le había entregado a MaxiJniliano un álbunl 
que contenía un plano topográfico y vistas de la Ciudad de México. Este 
álbulTI había sido obra de los oficiales del estado l11ayor del ejército 
expedicionario. 474 Al año siguiente, el trazado de planos de 1l1odo 
convencional y su in1presión por Inedio de) grabado o la litografía se veía 
corno algo casi obsoleto gracias a la invención de un aparato fotográfico 
que pcrnlitía levantarlos. tola prensa infornló que el Sr. I..,aussedat, en la 
últÍlna sesión de la Sociedad l-:otográfica de París, había explicado cón10 se 

472 J~l Croni$ta d~ MéxicQ, 17 de febrero 1864. (Bl)SPP) 
473 ElPájaro VcrdQ. "El Arco del Elllpcrador" 8 de julio 1864. (BDSPP) Ver figs.19 y 46 
474 l .. a Socic~hl.dl 2 de enero 1864. (BDSPP) 



IR5 

había levantado con este aparato el plano dc Grcnoble. IAl extensión que se 
había podido captar habín sido de 20 Knl. cuadrados y para ello se habían 
utilizado dos aparatos, lino para t0J11Ur los objetos lejanos y otro para los 
cercanos. l~1 periódico explicaba: "esta aplicación de la fotografía es 
SUI11anlcntc ventajosa pues algunns horas de trabajo sobre el terreno, 
pCrJniten establecer un plano cu ya construcción exigi ría 1l1eSeS enteros sin 
que la exacli tud fuese lnayor. "475 

Si las críticas de \Valdeck en 1862 señalaban, COlllO una de las 
desventajas de la fotografía, ]a i 111posi bi lidad de llegar al cleta1le, estas 
pruebas en el Jevantanlicnto de planos hablaban de una creciente expansión 
en el canlpo de )a fotografía que pCI'1l1itía lograr avances I11Uy rápidos y 

que hacía de las c.ríticas de Waldcck, una cuestión del pasado. J-ia segunda 
crítica hecha por Waldeck, acerca de la falta de color, tanlbién parecía 
destinada a perder razón de ser pues la tecnología pronto habría de 
pennitir captar ganlas crOll1Llticas. Gracias a Jos experinlcntos del Sr. 

Chulnbay de la isla Mauricio, el fotógrafo había podido fijar todos los 
coJores de los objetos a] servirse de una nueva técnica. l..Ja nota aclaraba que 
el Sr. Chanlbay iba canlino de París, en donde "probablenlcnte sacará de su 
invento el prenlio que 111erece. "476 

Las pruebas se siguieron consignando en )a prensa; los avances 
experinlentales eran constantes y ]a euforia que provocaban se dejaba ver 
en los artículos. IJa aplicación del vapor en el proceso de la fotografía 
pennitiría in1prinlir las fotografías sobre el papel a velocidades inusitadas. 
El Sr. Carlos Fontayne había perfeccionado una Illáquina utilizando e] 
vapor para inlprinlir fotografías del negativo a razón de 2500 a 12000 por 
hora, según su tanlaño. Con ello se podía prescindir del grabado y sacar 
copias exactas al original del negativo en crista1.477 I~n México se 
anunciaba con gran azoro que el Sr. Manuel Rizo en 24 horas había 
reproducido 400 fotografías de la Srita. Angela Peralta de la conlpañía de 
ópera de] Sr. Bianchi,478 

475 lb.lil. 13 de julio 1865. (BDSPP) 
476 J.lllij. ) 8 de julio 1865. (Bl)SPP) 
477 J.hlstraciQp Arncrican$l. 12 de dicicrnbrc 1866. (BDSPP) 
478 Wº-UGdad, 21 de Jnarzo 1866. (BDSPP) 
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La fotografía daba otro gran paso: en el anfiteatro de la Sorbona, el 
Sr. Halan de la Goupilliere aso1l1bró a su auditorio "con denlostracioncs 
sencillas y vivas debido al pcrfeccionUlniento reciente -del clcctroscopo y 
del fotógrafo- ... representar las inlágcnes fotográficas en 1l10vinlicnto. "479 

L,a clClllostración se hizo exponiendo el nl0vilnicnto de las 1l1áquinas. ¿Qué 
tan lejos de este invento estaba el ci ne? 

Otros experi1nentos con la fotografía no llegaron para quedarse, así 
se anunciaba "la fotografía rnógica" que el Sr. 13arnctt había inventado. Con 
"dos cartones conlp)etuIllcnte b1ancos al 111ojarlos en agua y poniéndolos 
uno sobre el otro obtenía extraordinarias fotografías. "480 La nlagia de ver 
aparecer las inlágenes sobre el papel creó 1l1ás de una fantasía. 

La fotografía C0I110 invención provocó que los creadores 
prol110vieran leyes para proteger sus dcscubrirnicntos, así Juan Bernardo 
Prevot pidió el privilegio exclusivo para lustrar fotografías. El vocabulario 
enlplcado en la petición es significativo del carácter experinlclltal que tenía 
la fotografía. Prevot, ci udadano francés exponía: 

que después de 1l1uchos ensayos y pesquisas, he descubierto, y 
de consiguiente inventado, un nuevo procedinliento para 
lustrar fotografías, por el cual se obtiene su conservación y 
realce, que les da una 1i1l1pieza y herlllosura que no se había 
podido lograr hasta ahora según verá V.E. por el ejelnplar que 
acolllpaño en unión de los ingredientes que enlplco, y 
descripción por duplicado de 1l1i sistelna, así conlO el 
1l1ejoranliento que he introducido en ello. Tanlbién adjunto Ini 
tllatríclIla conlO extranjero. Por tanto suplico a V.E. conforlne 
a la ley, se sirva concederlne por nli invento, patente y 
privilegio exclusivo durante cinco años por la explotación de 
1l1i sistcll1é.1 en toda clase de fotografías, sean de claro-oscuro, 
sea con colores jurando ser inventor de dicho 
procedi lllienlo. 481 

4791llli!. 20 de abril 1866. (BI)SPP) 
480 El Mexicano, 25 de noviclnbrc 1866. (BDSPP) 
481 lbiQ. 16 de agosto 1866. (81)SPP) 
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L a s o Ji e i t II d de p ri vil e g i o o el e p a ten t e s e d i r i g í a a 1 f\1 i n i s t e ri o el e 
FOl11cnto, quien cOl1fol'lne al artículo) 4 de la ley del 3 de NovicI11bre de 
1853 exigía la publicación de la infornlación en los periódicos. El Archi vo 
General de la Nación guarda el expediente de Prcvot y esta acolllpañado de 
las fórnlulas del proccditnicnto para lograr el lustre de las fotografías así 
cOlno una Inuestra de ellas. En el expediente se encuentra que los hcnnunos 
t\1artínez nlostraron que ellos lanlbién ya habían usado el proccdinlicnto 
pues era bastante cOlnún y no necesitaba ser patentndo.482 

Los álbull1CS litográficos que fornlaban parte de las bibliotecas 
dccinlonónicas C01l10 nlcdios para conocer visualnlcnte regiones apartadas, 
eran sustituidos o cOll1plenlentados ahora por los fotográficos. El apogeo de 
la fotografía hizo que en algunos casos se extcrnara la preocupación de <lue 
circulaban fotografías obscenas y que se hacía necesaria una reglanlcnlación 
para cuidar "Ja educación 1110ral de Jos jóvcncs."483 

Al igual que sus antecesores y siguiendo un ¡Hereado abierto por la 
novela por entregas, los álblllnes fotográficos tanlbién se prolllocionaban 
senlanahl1cnte por entregas. La gran diferencia estaba en el precio. 
Mientras un álbuln de vistas fotográficas de las ruinas prehispánicas costaba 
tres pesos por entrega, el precio del álbuln litográfico Advcninliento de 
S.S. MM .. U Maxinlt}iano y Cªrlota al trono de México era de un real y 
c.uartilla. 484 I~stc álbulll, patroci nado por el periódico La Sociedad, fue un 
obsequio para sus subscriptores. El alto precio del álbuln fotográfico 
refleja las difi cu hades del proceso. I~ran pocos los ejen1plares que se podían 
hacer y el costo de los Inateriales usados era Inás aho que el de los 
requeridos por la litografía. 

L1S técnicas, innovadas día a día, fueron introducidas por Jos talleres 
fotográficos, en su 111ayoría extranjeros. En la calle de la MonterilJa, atrás 
de la Catedral, se hacían toda clase de retratos en [lInbroti po, 1l1ica, 

482 El expediente fue localizado por Andrés Rcscndiz a quien le argradczco 111C haya 
turnado una copia. AGN. expediente 515 nunl. 1066. El expediente rcafirnHl el carácter 
experimental del proceso. 
483 La Socic~lad, 25 de novicI11brc 1865. (BDSPP) 
484 Un peso tenía cuatro rcales. 



lnicroscópicas (en lIlln cabeza de alfiJer), estcrcoscópicas, tarjetas de visita; 
para c110 se hizo venir de I~stados Unidos a rrhcodor GocJfrcd Dinll11crs, 
quien había sido enlpJcado en diversas galerías de A Jelnania y I~stados 
U nidos. Tal era la afluencia de fotógrafos que se hacían baratas de retratos 
en la caIJe de Alcaicería no 17. Los anuncios de estudios fotográficos no 
cesaron de aparecer durante e] periodo aquí estudiado, en ellos se 

ponderaba tanto la rapidez C0l110 los precios. El tiClllPO de pose que 
requería un retrato había disll1inuido, ahora sólo era de cinco a siete 
Ininutos. Cinco cjc111plarcs en tUlnaño taljeta de la lnisI11a persona costaban 
tres pesos, en 1l1cdia tarjeta, uno costaba cuatro reales y cinco ejenlplares 
dos pesos. Pese a que la JllayorÍa de los estudios fotográfi cos fueron 
propiedad de extranjeros, hubo algunos de 111cxicanos, sobre todo de ex
alUI11nOS de la Acadcll1ia. 

Uno de ellos fue el de Ranlón Sagredo, quien junto con Veraza había 
abierto en 1864 su estudio en la cal1e del Espíritu Santo. Al establecinliento 
se le rccol11cndabn tanto por su lilnpieza, decencia y belleza, conlO por ser 
de "dos C0J11patriotas tan dignos de nuestro aprecio y protección. "485 IJa 
historia de Sagredo nos puede explicar su opción a favor de la fotografía. 
11abía enlpezado sus estudios en la Acadenlia en el año de 1852 y año con 
año había obtenido prc111ios consecutivos en las diferentes clases cursadas. 
En 1861, nI presentarse COITIO candidato a las oposic.iones para il11partir la 
clase de ornato, perdió frente a su cOll1pañcro Petroni Jo Monroy y se vio 
en la necesidad de soJicitar una prórroga de su pensión por dos años J11ás. 
Durante ese periodo, en 1862 decoró con 24 nledallones el salón de la 
Acadelllia que acababa de ternlinar Cavallari. 486 Después de haberse 
cUI11plido los dos años de extensión de su pensión y sin que la Acadenlia le 

485 ElCn)nis!1t.dc M~ximt 1I1:;otograffa" 19 de julio 1864. (BDSPP) Dcsafol1unadalllente 
el articulista no da en n0l11bre cOlnplcto de Vcraza. Existió un MáxilllO de Vcraza estudiante 
de )a Academia en J 856. 
486 Raln6n Sagrcdo (J 834-1873). En 1852 fue prcluiaeJo en la clase eJel dibujo al yeso. En 
1853 en la de 111cdia figura. En 1854 en la copia dc cuadros. En 1855 en la de cuadros 
otiginalcs con El Sallto Entierro. En 1856 en la clase de dibujo al desnudo. En J 857 con la 
obra ISI111lel ell {JI Desierto la cual es cOlllprada por la Acadclnia por 80 pesos En 1858 
recibe el premio por c0l11posición de l11uchas figuras oliginales con Ul nluerle de Sócrates. 
ver Eduardo Bácz Macias Ql2Jj1, docs 4401,4724, 4743, 4760, 4765, 5870, 5849, 5931, 
6242, 6265,6274, 6369, 6664, 6666 t y 6679. 
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brindara 1a posibilidad de una cLltcdra, dcbi6 de haber abierto el taller junto 
con Veraza. 

El interés por la fotografía en la Acadc1l1ia estaba cOlllcnzando en la 
generación 1l1ás joven, José María Velaseo, a pesar de conocer la técnica no 
la veía COJll0 una de las bcl1as artes~ por su parte, L;uis Carnpa anunció en 
fonna expJícita su interés por la fotografía y se dedicó a practicarla junto 
con Cruces desde 1862. l~l dedicarse a la fotografía no era una salida 
juzgada C01l10 lneritoria para un egresado de la Acadelnia y seguranlente 
Sagredo ac.abó por sentirse insatisfecho y Calnpa seguía caBlO director del 
ralno de grabado de la Acaclcn,ia. En 1886 Ignacio Manuel Altalnirano 
COll1entaba que Sagredo "era un verdadero bohc111io del arte y estaba 
))a1l1ado a ser evidenlclncnle el prilllero de nuestros pintores ... se Jnanifestó 
desencantado de la pintura pocos años después, tal vez por la lllczquindad 
de los que entonces gobernaban la Acadenlia lo pospusieron a verdaderas 
nlcdianías, tal vez por su caré:letcr vehCll1cnte y 1l1clancólico lo condujo al 
suicidio en la 1101" de la edad. "487 I~ue uno de los encargados de satisfacer 
las denlandas de M axÍlni liano: en 1865 se le encolllcndó pintar el retrato de 
Vicente Guerrero destinado a las galerías de Palacio Nacional. 488 

Maxinliliano debió de haber valorado con distintos criterios a la 
fotografía, ya que juzgó necesario nOlllbrar a un fotógrafo de la corte. [.la 

responsabilidad recayó en Julio de Maria y Canlpos en agosto de 1866. Sin 
clnbargo hasta la fecha sólo se conoce una fotografía de Maxirniliano 
firnlada por él.489 (fig. 111) ¿Porqué cayó el nOlnbranliento en de Maria 
y Campos cuando no se conoce ITIucho de su obra? Probablclnente fue 
escogido a pesar de los fotógrafos franceses por el sinlple hecho de ser 
111cxicano, pues ya sabenl0s de las preferencias de Maxilniliano por los 
artistas nacionales. 

487 Citado en Matia Esther Cianeas, La Pintura Mexicana del SiglQ XIX, 'Tesis de 
Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional AulÓn0l11a de México. 
1959 pp. 157-158. 
488 VcrcapCtulo: La construcción de la historia illlPerial.' los héroes I1zex;clllloS. p. 133· 
134. 
489 El McxicanQ, 30 de agosto 1866. (BDSPP) 
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CarJota, la gran aficionada de las fotografías, había partido a Europa 
el 1l1CS anterior al nOlnbra111icnto de Maria y <:cllnpos y probablcrncnte 
MaxirniJiano si ntió la necesidad de tener un fotógrafo de cánlara para que 
fuera juntando las inlágenes que ahora Carlota dejaría de hacer. Ella había 
acostuinbrado Inandar fotografías tanto a su abuela la reina María AI11cJia 
conlO a distintos personajes de las cortes Europeas. Por ejenlplo; en julio de 
1864 le envió a su abuela una vista "de lladnlirable panoranla de 
Chapultepec qui vous fera plaisir .. Dans le fond derricre la vil1e se trouve 
le lac de "fezc.uc.o (sic), JI avais faH faire eeHe vue pour le jour de naissance 
de Max. "490 I~n opinión de Maxinliliano "en ninguno de sus viajes jalnás 
vio nada parecido a la vista desde Chapultepec. tl491 La enlperatriz de los 
franceses, I~ugenia de Montijo, le había solicitado a Carlota una fotografía 
autografiada de Maxinliliano; ella con gusto se ]a envió y recibió una breve 
nota de agradecilniento liJe renlercie l'enlpereur de la photographie" El año 
siguiente le regaló en febrero de 1865 "un álbum fotográfico de las ruinas 
1l1exicanas que pensé podría ofrecerle un i Ilterés. "492 Talnbién le prollletió 
el envío de fotografías de sus danlos.493 A la condesa Grünne le Inandó una 
pequeña fotografía de sus danlas de palacio, ya que conlO ella había sido 
una de ellas era probable que le interesara ver CÓI:I0 se iba fOfInando una 
corte nlexicana. 494 Tanlbién a sus allegados en México les obsequió 
fotografías: regalar su retrato era una JllUestra de afecto y los que lo 
recibían se sentían honrados de guardar la inlugen dedicada por ella,495 El 
envío de fotos no quedo confinado a estos personajes y largo sería hacer la 
lista conlpleta de personajes y nacionalidades. El envió de fotos de parte de 
Carlota tanto de Chapultepec, conlO de sus danlas, era una prueba de que el 
Inlperio se iba construyendo a la 111anera europea. Se iba forjando, al 
Inenos, en ilnágencs un círculo de pertenencia. 

Las illlágenes fotográficas de Jos enlperadorcs nlucstran a los 
soberanos C0l110 ciudadanos de1 siglo XIX. I-,as poses adoptadas por ellos así 

490 Luis Wccknlann Q.p cil. p. 269 ~270. 
491 José Ituniaga 011 cit. p. 154. 
492 Dlil. p. 215. 
493 llru!. p. 186. 
494 Dilit. p. 317, 
495 F~ustina GULi6rrez de AITigunaga le da las gracias por haber recibido su fotografía. 
Luis Wecklnann QP cH. p. 87, 
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COll10 los Clel11cntos sitnbóUcos de los que se rodean denotan su pertenencia 
a una clase social elevada; pero si no conociéralTIOS su condición de 
antenlano, sus atributos no los delatarían C0l110 soberanos. l.JO cual sí sucede 
en el caso de )a pi ntura, donde se les retrata con cetro, capa de arlniño y 
corona. Las fotografías que de Carlota se encuentran con corona fueron 
tOluadas del cuadro de Gractle ° de Heinrich. Y las inlágenes que tenelnos 
de Maxinliliano con capa de arnliño o son pinturas o grabados. Pero e)]os 
no posaron ante los fotógrafos con "atuendo de enlperadores." I-Ia 
fotografía revelaba 10 call1biante de los tien1pos. Las 11lonarquías se estaban 
denlocratizando. 

Carlota no sólo enviaba fotografías, sino que las coleccionaba. 
Sabiendo ello, Gutiérrez Estrada soJía enviarle "algunos retratos con que 
pueda, si lo tiene a bien, aU111entar la crecida colección que ya posee y que 
1l1e pernlitió adl11irar 1l1ás de una vez."496 Carlota debió tener un plan en la 
fornlación de su colección pues hacía pedidos específicos sobre retratos de 
personajes que le faltaban, tal fue el caso de la petición a 1a esposa de 
Gutiérrez Estrada, Doña L,oretito, del retrato del Canónigo Reyes la cual 
"no había sido fácil obtener por su profunda hUI11ildad ... "497 Ya estando en 
México le pedía fotos a Eloin "Photographies que je vous prie de me 
rapporter d'Europe, y cOlnpris la votre a r état ITIoderne"498 y le adjuntaba 
una lista de 12 personajes que destinaría para el álbum de Chapultepec, 
entre ellos el marqués de Corio, B0l11bel1es, Bonnefond, Van der Smissen, 
A1thuys, León Méhédin, y el Abate Brasseur. 499 Carlota recibía, ya fuera, 
por encargo personal o C0l110 llluestra de afecto fotografías de diversos 
países y cortes europeas. Imágenes de falnilias, de sitios o de guerras iban 
forjando una historia. El coleccionismo illlperial significó un auge en la 
fotografía y son 1l1últiples los ejenlplos, que esa clase social dejó para la 
posteridad. 

En la colección del Museo Nacional de Historia se encuentra un 
pequeño álbulll, donde se guardaban las sienlpre populares cartes-de-visite, 

496 lb.id. p. 88. 
497 ThM. p. 91. 
498 OO. p. 243. 
499 Ibit\;nl. 
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encuadernado en piel grabada, con el escudo ill1pcrial al centro. lJus 
guardas son de seda, y los cantos dorados; no podernos asegurar que éste 
sea el álbu1l1 que Carlota n0l11bra de "Chapultepec" o que en él 
pernlanezcan las ll1isIllUS fotografías que la enlpcratriz seleccionó pero el 
álbum, si no perteneció a ella, sí fue de algún personaje de la Corte y las 
fotos que hoy guarda son de esos años y relativas al periodo. El1as 
provienen de distintos fotógrafos y son tanto retratos de personajes, como 
fotografías de cuadros y algunas vistas de Cuernavaca. (fig. )) 2) Otro de 
los álbull1es tanlbién de carte-eJe-visite, en la 111isIl1a colección del Museo, 
guarda sinlilitud con la anterior, por el tanlaño el grosor, el forro de piel y 
el contenido, aunque nlcnos lujoso, tiene grabadas en letras doradas el 
n0l11bre de Alfred C. Colin. 5OO 

L,os álbullles prefabricados para guardar la carIe de visite fueron 

lanzados cOlllerciahnente a fines de los años cincuenta. Estos siguieron el 
lnodelo del breviario JTIcdicval, tenían una cubierta pesada de piel grabada 
los cantos podían ser dorados y tener cerraduras de latón. Los había de 
Inateriales Incnos nobles, pero en todos se podía insertar las pequeñas 
fotografías, sin usar peganlentos, por lo que era posible calnbiar el orden 
de las inlágenes coleccionadas. Para viajes o para adorno se hicieron 
polípticos plegables sobre 111udera que se abrían y cerraban desplegando las 
inlágenes que generalnlente tenían una teJllática unitaria. Las fotografías se 
aconlodaban para poder recrear la 111ellloria. 

Al igual que las litografías y los grabados; las fotografías del periodo 
capturaron múltiples aspectos de la sociedad: retratos, vistas, 
acontecilnientos. Ser fotografiado significaba pertenecer ya fuera a la 
corte, a la rnilicia, al clero, a )a burocracia o sinlplelnente al pueblo. En la 
vestilnenta llevaban inlpresa su ubicación social. Las diferencias en los 
111odelos fotografiados se dan, por sus poses, sus condecoraciones, su 
indu111entaria y )a joyería que portaban o de la que carecían: eran 
expresiones cifradas de) orden social, la vida resultaba una escala de 
jerarquías. Cuando se elllpczaron a publicar libros sobre los procesos 

5(x) Estos álbu111CS, junto con otros cuatro que están en restauración, fueron adquilidos en 
1979 por el el Secretario de Educación, Fernando Solana para las colecciones del Musco. 
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fotográficos tanlhién se incluían consejos sobre las poses que las figuras 
debían adoptaL siguiendo nluy de cerca a las establecidns por los manuales 
de pintura. 501 r 

En opinión de La Orquesta, el fotógrafo es una de las 11personas más 
interesantes de esta época, es una representación de la denl0cracia artística. 
Antes só10 se retrataba a los grandes h0l11bres o a los grandes capitalistas~ 
hoy el fotógrafo echando abajo esa aristocracia de las inlágenes ha lJegado a 
ser e] tipo de esa ley que iguala a los señores con los plebeyos, dándonos la 
nluestra de lo que son Jos h0111bres y las 1l1ujeres."502 

La infornlación vital sobre la nlayoría de los personajes de la corte 
quedaron registrados en dos publicaciones de ] 866: Aln1anaque!k ro Corte 
e1 cual no contenía i lustraciones y A] 111 un aq He ] ll1peri a 1, esta ulti ma 
constaba de 400 páginas en cinco secciones y su precio en rústica fue de dos 
pesos. 

Con la fotografía se dejó constancia de la inlagen del elnperador y de 
la enlperatriz antes de l1egar y luego ya ostentando sus condec.oraciones 
111exi canas. La corte, forlllada por danlas y caballeros, naci onales y 
extranjeros~ quedó retratada en varias colecciones: obsequiar su efigie 
constituía una muestra de aprecio ¡pero claro, ya todos estaban en vías de 
ser 111exicanos! 

El clero. la nlilicia. Jos intelectuales y la burguesía fueron retratados 
en los 111isl110S estudios. En la 111is111U silla, se sentaron tanto conservadores 
C0l110 Leonardo Márquez y liberales C0l110 Francisco Zarco o Manuel 
Payno. (figs. 1 I ] 3, ] 14, 115) El estudio de Val1eto no dejó a nadie sin su 
representación. Sobre todo si pertenecía a una cierta clase social. 

Con la publicación de álbulnes de personajes de la cultura universal 
la fotografía dio rostro visible a los representados. Así se publicó el Album 
Fotográfico que incluía una colección de retratos de nl0narcas de todo el 

501 Elizabcth Me Cauley, A.A.E.Disdéri and the Carte de Vj~itc Portrait Photo~raDh .. 
Nc\\' Havcn and London , Yale University Prcss, 1985, p.ll S. 
502 La Orquesta, 18 de abril 1866. (B DSPP) 
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Inundo, notabilidades artísticas y científicas. Cadu fotografía contenía una 
ligera noticia biográfica para saber los lnéritos del retratado. El álbum al 
igual que los litográficos se difundía por entregas~ a razón de nueve por 
dos pesos. 50 3 L/a lista de los personajes ofrece una InezcJa de distintos 
nlundos, tal y COIllO lo habían prollletido. 

A su 111anera, las i nsti tuci ones de salud, controlaron a la población 
Inediante la inlagen. Se elaboraron fic.has de las prostitutas~ y se fornló El 
registro de 111ujeres públicas confornle ill reglanlento expedido por S.M. rl 
en1peradoL el cual se inicia en 1865 y ternlina en 1867. 504 (fig. 116) No 
se conocen registros innlediatanlente posteriores de prostitutas. Sin 
enlbargo otras instituciones ya habían hecho uso de la fotografía para el 
control de los ciudadanos. COll10 lo fueron los presos de quien se hicieron 
fotografías en ] 855. sin elnbargo durante largo tien1po del periodo del 
inlperio esta costul11bre fue suspendida y se reanudó en l11arzo de ) 866 
siendo la plaza ocupada por Dánlaso Híjar. S05 Más adelante se totnaron 

fotografías de los sirvientes (1871 ), quienes en1pezaron a ser supervisados 
con las pequeñas fotografías adosadas a su expediente.50A Así la fotografía 
sirvió Jl1uy pronto para clasificar~ controlar e identificar a sectores de la 
soc.iedad 1l1exicnna. 

Las vistas de ciudades y de ruinas quedaron encuadernadas en 
álbul11es que circularon a precios Illás altos que los que contenían litografías 
pero igual seguían pern1itiendo al viajero illlaginario pernlanecer en su 
lugar de origen. La cientificidad de In fotografía fue la nota preferencial en 
su distribución. Desiré Charnay. e1 fotógrafo de las ruinas nlayas, había 
viajado a T\1éxico de 1857 a 1860, Sus dos publicaciones antecedieron al 
in1perio. Cites el Ruines anlcricaines fue publicada por Gide en ] 862 en un 
v o ] u 111e n de di l11e n s ion e s e o n si de r a b 1 e s , 7] x 54 e In ~ e o n un co s t o de 500 

503 E1 Pájaro VQrdc. 7 de scpticn1hrc 1865. (BDSPP) 
504 Para una desclipción sobre el registro ver José Arturo Aguilar La fnln~rafía durante el 
In1pcno de t\1axin1iliano 1 &64- ! Ró7 Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional Autónorna de México. p.S7. 
505 Olivicr Dchroisc, Fuea ~1cxicana Un rcconido por la fotOGrafía en México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1994. p 41 
506 Rosa E. Casanova y Olivicr Dcbroisc Nexos "Fotógrafos de Cárceles" novienlbrc 
1987 nurn. 119 . 
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francos y contenía 47 fotografías y dos fotolitografías el libro había sido 
publicado con el patrocinio de Napoleón lll~ en 1864 se hizo una 
publicación Jllás pequeña con sólo 20 copias de las fotografías. Al regresar 
de Madagascar en 1864, Charnay se enlbarcó con las tropas que estaban 
siendo enviadas a México. En 1865 la casa Michaud anunciaba la 
suscripción para sus Vistas Foto~ráficas .. que conlprendía las construcciones 
de Mitla, Palenque~ UXlllal, Izul1lal y Chichén Itzá, constando de 1] 
entregas senlanales y con un costo de tres pesos. 507 El libro fue traducido 
por José Guzlllán y recogía el texto de Viollet le Duc~ el encuadre de la 
publicación reducía las iElágenes en un 47 %. Sin ernbargo ]a rvIapoteca 
Orozco y BerTa guarda las 47 itnpresiones fotográficas tOBladas de las 
placas de vidrio de gran forInato tOllladas por Charnay y anotadas a plullla 
los nOIllbres de los lugares de que se tratan.S08 (fig. 117) En opinión de 
Davies H SU trabajo representa el uso Inás antiguo y sistenlático de la 
fotografía COlll0 una herranlienta en la arqueología mexicana."509 En 1867 
Charnay se fue a los Estados Unidos~ los archivos de la C01l1isión Científica 
]0 citan C0l110 fotógrafo en la zona norte. 

'-

Otro fotógrafo conocido por su interés arqueológico y que llegó a 
México en tienlpos del inlperio fue Teobert MaJer. Nacido en 1842, l1egó 
al país en calidad de cadete del cuerpo de voluntarios, con una fornHlción 
de arquitecto y con un gran interés en eJ estudio de las lenguas indígenas. 
Perlnaneció aquí después de la caída del inlperio y regresó en ] 874, 
centrando su interés en la fotografía etnográfica, de las ciudades y las calles 
de los pequeños poblados. Después de esta estancia dio conferencias sobre 
t\1éxjco durante 6 años en París, j lustradas con sus fotografías. Encontró la 
técnica para fotografiar las estelas que nliraban al norte pues el sol no ]e 
pernli tía tener la luz suficiente para fotografiar el lado opuesto. Su obra 
c0l11prende ] 52 fotografías, que se encuentran en la Biblioteca Nacional de 
París: fina1rnente se retiró a vivir en Yucatán. 

50? La Sociedad, 25 de novicnlbrc 1865. (BDSPP) En J 860 Julio Michaud le hahfa 
puhlicado a Cha111ay el Albunl fotográfico Mexicano con vistas de la Ciudad de México y 
sus alrededores Olivier Dcbroisc, fu&a Mexicana Un recorrido por la fQto~raffa en México, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994 .. 
508 Victar Jinl~ncz trad. y notas Ciudades y Ruinas Anlcricanas M~xico 1 R59-1861 
Recuerdos e inlprcsioncs de viaje Banco de. Méxcio 1994. 
509 Ihid. p. 27. 
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Francisco Aubert fue un fotógrafo francés quien después de exponer 
en el salón de 185) partió a Centro Arnérica todavía con sus pinceles y 
paleta. En México encontró a Ju1es Amiel, de quien aprendió el oficio. En 
1864 le cornpró los fondos y se instaló en la ca]]e de San Francisco 7, junto 
a otro fotógrafo, Mérille. Aubert estuvo 1l1Uy cerca de la corte: no sólo 
hizo los retratos de los eInperadores, sino que fotografió espacios con10 la 
Capilla de Palacio, el salón de Iturbide, el jardín Borda, vistas desde el 
palacio de Cortés en Cuernavaca. Al salir de la corte nletió al pueblo 
ll1exicano a su estudio y así dejó elocuentes fotografías de los distintos 
oficios de los trabajadores urbanos a los que cotnúnmente se les ha 
denolninado '~tipos nlexicanos." y que representan ·'una fracción difícil de 
aprehender de sociedades al borde de la urbanización: aquellos personajes 
que no alcanzan aún el rango de ciudadanos, y sin embargo son 
indispensables al buen funcionan1iento de la urbe en c.recimiento. "510 (fig. 
118) 

Si el advenimiento de los en1peradores había origi nado una gran 
variedad de inlágenes de fácil circu]ación~ la ejecución de Maximiliano, 
Mejía y Miranlón en Querétaro produjo inlágenes de difícil circulación. 

Aubert llegó al sitio días después de la ejecución, no se s.abe que haya 
habido ningún fotógrafo presenciando tan difícil incidente.(figs. 119, 120) 
Con las t01l13S, hizo un fotOtllontaje reconstruyendo la ejecución. Tuvo 
acceso a la ropa del enlperador, de las cuaJes hizo t0l11aS elocuentes. 
Adenlás fotografió edificios y calles de la ciudad. Las escenas fueron 
aprovechadas por otros fotógrafos, quienes hicieron copias y las hicieron 
circular tanto en México C0I1l0 en Europa. En septiell1bre de 1867 Aubcrt 
anunciaba la serie: "se hallan a la venta las vistas históricas de] sitio de 
Querétaro, retrato de t\1axilniliano nluerto y personajes históricos. Se 
reciben suscripciones y encargos con pago adelantado ... "511 No cabe dudad 
de que las itnágenes tuvieron una gran difusión, tanto en México como en 
Europa. En Francia la circulación de material visual estuvo censurada 

510 Dcbroisc Olivier 01' eil. p. 106. 
511 José Arturo AguiJar, op eit. p. 27. 
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durante los primeros n1cses que siguieron a la ejecución. Para Edouard 
Manct resultó una aventura el conseguir i nlágenes fotográficas fidedignas 
para efectuar los distintos estudios para su cuadro sobre ]a ejecución de 
Maxinljliano, pues ante la carencia de una inlagen del momento preciso de] 
fusi ]anliento, circularon diversos fotolllontajes, litografías y cuadros 
populares. 

Después de la lTIUerte de Maxitniliano se produjeron gran número de 
algo que podemos 11 anlar "estanlpas votivas", en las que se representaba )a 
JllUerte de) elnperador con sÍInbo]os afi nes provenientes de )a c.u1tura 
popu1ar. 

La difusión de las inlágenes por los medios decimonónicos de 
reproductibilidad dieron cuenta de ]'1 historia pública y semi-privada del 
naciente il11perio. La caricatura criticó, la fotografía delTIocratizó y las 

• 

estanlpas litografiadas construyeron la mayor de las veces escenas 
idealizadas desde disti ntas perspecti vas. 
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Los indígenas: los antiguos y los que encontraron 

En este capítulo he conjuntado visiones que se mezclan y 
entrenlezclan en el siglo XIX: por un lado la preocupación por el indígena 
de carne y hueso y, por el otro, la del indígena ideal, el creador de las 
culturas prehispánicas. El manejo de an1bos conceptos fue y sigue siendo 
controYertido~ sin elnbargo fueron pocas las preguntas al respecto y 
ITIuchas las afirn1aciones que forjaron una serie de prejuic.ios. 

El indígena que encontraron 

A dos 1l1eSeS de instalada la Regencia en la Ciudad de México, la 
prensa enlpezó a publicar una serie de artículos titulados "La clase indígena 
y la intervención." El autor de los prinleros artículos fue el veracruzano 
José María Roa Bárcena~ quien había llegado a la capital en ) 853 Y estuvo 
afiliado al partido conservador. Roa sostenía en su casa, en la ci udad de 
México, una tertulia a la que asistían regulannente José Joaquín Pesado, 
Joaquín García Icazbalceta y Alejandro Arango y Escandón entre otros. 
Fue nlienlbro de la Junta de Notables que votó por el establecill1iento de la 
lTIonarquía y forn1ó parte de la Con1isión lnlperial de Ciencias y Literatura 
desde sus inicios. En su artíc.ulo, hac.ía notar cónlo la clase indígena ha 
hecho patente su adhesión a la causa de la regeneración política del país. 
Roa invoca los tienlpOs de la conquista y dice: 

Los nlÍSI110S eletnentos que en tienlpo de Hernán Cortés 
cooperaron a la sujeci6n del Anáhuac, deben hoy cooperar a la 
regeneración de México. Si entonces los indios se agruparon 
en torno a un déspota extraño para salvar sus vidas de continuo 
alnenazadas por bárbaro fanatislno del antiguo, hoy 
secundarán y apoyarán a quienes, sin ser extraños, ni déspotas, 
trabajan en favor de la rehabilitación de esa misma clase.sl2 

512 La Sociedad, "La clase indígena y la Intervención!! II de julio 1863.(BDSPP) 
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Más allá de este lamentable paraleli snlO histórico, nos da algunas 
cifras para afirmar que la raza indígena constituye las cuatro quintas partes 
de la población y que el gobierno al que apoye será indestructible. 513 Sus 
juicios se centran alrededor de prejuicios que una parte de la sociedad tenía 
hacia el indígena, quien eran para ellos: indolente y apático. No sólo Roa 
Bárcena emitió este tipo de opiniones~ el conlentarista anónimo del Eco del 
Conlercio. al hablar de cónlo los indígenas vitorearon a los ejércitos de la 
intervención, consigna que "nluchas personas no lo creen, acostunlbradas a 
considerar a los pueblos indígenas COITIO grandes masas de seres estúpidos, 
faltos de raciocinio e incapaces de discernir lo bueno de lo nlal0 respecto a 
su condición política y socia1."S14 El Cronista dice: "generalizada está ]a 
opinión, lo nlisJ110 en nuestro país que en el extranjero, de que la indolencia 
y la apatía fornlan el fondo de] carácter ... que su sUI11isión y una especie de 
fatalismo los inducen a sufrir todos los 111ales."S15 Parecía como si los 
siglos pasaran en vano y a J11ediados del XIX, estos Inexicanos seguían 
viendo al indígena dentro de 105 térnlinos de la polémica suscitada a fines 
del siglo XVIII por el holandés CorneJio de Pau\v. 

El núnlero de publicaciones sobre los indígenas fue en aumento; ello 
.se debió tal vez a la intervención de Maxinliliano, quien en octubre de 1863 
solicitó que se le presentasen opciones para la futura regeneración de) 
indígena. La tarea de formular "una nlenloria instructiva sobre todos los 
puntos ... para que S.A.1. el archiduque Maxinliliano se fornle una cabal idea 
de la situación actual de dicha raza. de las causas que la han originado y los 
remedios que sería oportuno adoptar para hacerles partícipes de los goces 
sociales y políticos" le fue asignada al Lic. Faustino Galicia Chilnalpopoca, 
111ien1bro de la AsanlbJea de Notab]es~ cuya presencia fue requerida en 
f\1iranlar. 516 Sin clllbargo no pudo hacer e) viaje por falta de fondos. 
Llegado el n10111cnto, Chi 1l1a1popoca fue un frecuente acolnpañante de 

513 La clase indígena no constituía las cuatro quintas partes de la poblaci6n. Parecería que 
José María incluía en su cuenta a los nleslizos ver las estadísticas que da Francisco 
Pinlcntel. nota 9. 
514 La Sociedad, "La Raza indígena y la intervcnción tl 1 de noviembre 1863. (BDSPP) 
515 El Cronista de Méxi~~), "Los indígenas y la intervención" 26 de septiembre 1863. 
(BDSPP) 
516 Comunicación de Galicia Chinla]popoca con Almonte. 20 de novienlbrc 1863. 
(11HStA Le) 
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Maximiliano desde el desenlbarco en Veracruz y en sus subsecuentes 
expediciones arqueológicas. A fines de 1863 Chinlalpopoca dirigió una 
proclanla en español y náhuatl a la raza indígena. Los trataba de convencer 
de la bondad del ejército francés en contra de la malhadada y destructora 
demagogia del gobierno de Juárez; la causa "era justa para aliarse con el 
Inlperio [y adernás] la adorable Providencia Divina lnejorará su suerte."517 
Sin enlbargo, no hizo un estudio preciso sobre el tema conlO sí lo harían 
otros autores. 

En dicienlbre de 1863 Juan Rodríguez de San Miguel, Magistrado del 
Supremo Tribunal de Justicia, le escribe a Gutiérrez Estrada que "es de 
notarse que la clase indígena apenas ha entendido que volverá a tener Rey 
cuando ha nlanifestada el entusiaslTIo nlás renlarcable y ha entrado en 
aniBlación tOBlando una parte nluy activa en el sostén de ese cambio 
radical. Esta circunstancia puede J11uy bien parecer despreciable en Europa 
y los ojos de los franceses venidos en la expedición que ven a los indios con 
el mayor desprecio, pero no es así para los que conocernos a nuestro país y 
sus elernentos de apoyo o de resi stencia de ciertas ideas. En las actuales 
circunstancias de la Nación esa decisión de los indios es ciertanlente 
providenci a]. "518 

En 1864 Francisco Pirnente]519 -considerado por Bernal como el 
prinler indigenista rnoderno -escribió una 111enloria sobre las causas que 
han originado la triste situación actual de la raza indígena de México y Jos 
rnedias para renlediarla~ ésta se publicó con una dedicatoria a 
~1axinli1iano.520 Las necesidades del il11perio las conocían ellos. 

517 El Cronista de f\1éxico, "Proc1anul" 3 de octuhrc 1863. (BDSPP) 
518 2 de diciclnbrc 1863. folio 340. caja 110. (HI-ISLA Le) 
519 Dc 1864 a 1865 fue prefecLo político de la capital del Inlpcrio puesLo al que rcnunci6 
en 1865. En 1875 fundó la Acadenlia Mexicana de la Lengua junto con José María Roa 
Bárcena, Alejandro Arango y Escandón, Manuel Pereda y José María de Bassoco entre 
otros. 
520 Francisco Pinlcntel, MenlQria sobre las caysas Que han ori¡:inado la situaci6n actual de 
la raza indíl:cna y nlcdios de relnediarla, M~xico, Inlprenta Andrade y Escalantc, 1864. La 
dedicatoria dice a S.M.I Maxillliliano I en prueba de anlor y respeto Francisco Pimentcl 
julio 1864 . 
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En su estudio, Pinlente] hahla de "8.9 nlil10nes de habitantes, dos 
millones de origen español, dos y Inedio nlillones de indígenas, cuatro 
nlil10nes de castas, veinticinco nli1 extranjeros y ocho mil negros." Es 
curioso que en el texto Pimentel utilizara tanto Ja palabra como e] concepto 
de mestizo y que en la estadística solanlente las haya designado cOlno castas. 
I.Jos indígenas forIllaban el 25 % de ]a población y no las cuatro quintas 
partes conlO afinnaba Roa Bárcena~ e])os habitaban en los departamentos 
de] Sur. pues en su opinión, en el Norte habían desaparecido 
c0l11pletal11cnte. Bajo su lente Jos indígenas en cuanto "a conocimientos no 
tenían casi ni nguno (si no es que se hanan segregados de su raza) no hay 
quien c0111prenda su calendario, ni quien sepa interpretar sus geroglíficos ... 
pero eso sí conservan casi todos los agüeros y supersticiones de la 
antigüedad. No usan e] castel1ano 111ás que por necesidad y etnplean entre 
eIJos sus propias lenguas, hablándose todavía en México más de cien 
idiomas. " 

Pi 111entel di ce que. para entender a los indios actuales, "sólo el 
estudio de la historia de la raza indígena nos indicará las causas de su 
abatinliento y sólo conociendo esas causas pOdrel110S aplicar acertadanlente 
el renlcdio que se busca. "521 Según él, )a priJnera causa de degradación de 
Jos indios se debía a "su antigua civilización, a saber a su religión bárbara, 
a1 despotisI110 de sus gobiernos~ a su sistenla de educación cruel, al 
establecinliento de1 cOlllUnisI110 y de la escJavitud,"522 La segunda causa de 
]a degradación de la raza i ndí gena fue el 111a1trato que recibió de los 
españoles y que los dejó en el abati 111iento total. 523 La tercera causa fue la 
falta de una religión ilustrada pues ]a conversión que se hizo dejó las 
antiguas estructuras que conducían a ]a idolatría.524 Para él, sin religión 
"no hay 1110ral y si n Jll0ral no hay buenas costumbres y sin buenas 
costun1bres no hay seguridad en el Inundo, ni sentjn1iento generoso ni 
acción buena de ninQ.unn e Jase." )25 La cuarta causa fueron "los defectos del 

'"-' 

Código de Indias y finalnlente ... el desprecio con el que ha sido vista [la 

521 Ibid, p, 10. 
522 J.hi.d, P .74. 
523 Illlij. p. 108. 
524 !hli1. p. 146. 
525 1 hidcnl. 
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clase indígena]. tI 52tí Pinlentel no hace caer las causas de la degradación 
sobre los españoles o los indígenas sino sobre la época, tlestimando que el 
espíritu humano, no se desenvuelve sino lentamente y que la verdad no se 
descubre a la primera ojeada. tt 

Para salvarlos conlO raza acude a la antropometría la cual dejaba 
científicanlente denlostrado que la raza indígena no es inferior pues la 
nledida de su ángulo facial es favorable. Los relnedios que él sugiere eran: 
contra su antigua civi )ización, introducirlos a la moderna; contra su 
religión, una buena enseñanza del catolicisnlo con sacerdotes que 
c0l11prendiesen sus idiolnas y en verdad los catequizaran~ contra las leyes 
111aJ aplicadas, ]a justa aplicación de el1as; contra e] hecho de que fueran 
Ina] vistos; blanquearlos a través de la inn1igración europea. El reconocía 
que, aplicar los remedios que ha sugerido -y de allí su honestidad 
inte]ectual-, no llevaba a ninguna solución para el indígena, sino a su 
transforn13ción, que en ú1tinlu instancia "tiene por objeto evitar los males 
que su situación ocasiona a México."527 No ignora que los males se deben a 
las grandes desigualdades de condiciones y talnpoco se le oculta que el 
coJor de ]os indígenas, su ignorancia y nlás que todo su nliseria Jos ponen a 
una distancia infinita de los bJancos. 528 Conlo diría Pilnentel, la época en 
que vivía y su posic,ión social ]0 distanciaba abisnlalmente de su 
c0111patri ota ¡ el indio! 

La Orquesta analizó de cerca los planteanlientos de Pimentel en 
varios de sus núnleros de] año de '1865 y no estuvo de acuerdo, en que por 
el color del individuo~ éste fuera clasificado COITIO apto para ciertas 
virtudes y recipiente de tales defectos. Los editoriaJistas entablaron una 
polélnica con Pinlentel en los térnlinos satíricos del periódico. 

526 Ibid. p. 183 Los proyectos de innligración fueron bastos y la clase hacendada vio una 
fonnu de deshacerse de sus haciendas. El propio Pirncntcl ofreci6 a la venta al 
Conlisionado inlperial para la colonización Matthew F. Maury la hacienda de Fresnillo de 
4337 acres el 29 de octubre de 1865. Biblioteca del Congreso Colecci6n Mattbew F. 
Maury, docunlcnto 4308. 
527 J.l.llit. p. 239 
528 llllil. p. 185. 

• 
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Hoy no vanlOS a ocuparnos de refutar al expresado proyecto 
no porque creamos difícil probarle al Sr. Pimentel que desde 
la prinlera línea hasta la últinla de su obra, no es ella otra cosa 
que una ofensa hecha al buen sentido y un insulto lanzado a la 
faz de toda una nación, sino porque nos parece nlás divertido 
dec.ir algo sobre la chusca contestación que la propia 
excelencia se ha dignado dar a los periádicos de b(}a rdilla. 529 

La polélnica IIegó a tal extrenl0 que "la autoridad nos ha prevenido 
que por lo pronto no se hable nlás del asunto, hasta que no haya un arreglo 
definitivo y conveniente entre [el redactor del periódico Luis Gonzaga] Iza 
y Pi ll1entel "530 

MaxiTniliano, corll0 extranjero que era, valoró la cultura mexicana 
con los acentos que la distinguían de )a cuJtura europea, Interesado en la 
arqueología, en la clase indígena y en lo mexicano, le interesaron las tesis 
de Pimentel y en ocasiones hizo uso de el1as, pues creyó en la innugración 
(como tantos gobiernos anteriores), en un gobierno justo y en la aplicación 
de los valores c.ristianos. En opinión de Silvia Zava]a, Maxinli1iano se vio 
influido por las teoría del socialista francés Víctor Considerant, en cuanto a 
las disposiciones sobre trabajo agrícola. Leopoldo había advertido a Carlota 
"L'indien qui C0l11pOSe la ll1ajeure partie de )a population a des penchants 
pour les pratiques religieuses et .le erais qu' en le traitant avec bonté ils 
serait favorable au gouvernenlent."531 

En 1865. ]a Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se unió a 
la búsqueda de las soluciones. Hilarión ROIllero Gil escribió una de las 
Inemorias y la publicó en cuatro entregas en la prensa diaria. Al comenzar 
el artÍcu 10 nos deja saber que: 

A la Sociedad de Geografía y Estadística que tanto empeño ha 
tenido por las indagaciones históricas del país, no podía serIe 
indiferente la situación de los indios en su estado actual, 
cuando parecía que los presentes no podían haber sido hijos de 

529 La QrQuesta, 13 de septienlbrc 1865. (BDSPP) 
530 J.hi.d.. 15 de scpticnlbrc 1865. (BDSPP) 
531 2 de diciembre 1863. folio 340. caja 110. (HHStA Le) 
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aquel10s súbditos de Moctezuma: quizá eJ recuerdo de 10 que 
fueron y e) juicio por cierto bien triste de lo que son ahora 
fueron las causas para que los ilustres socios propusieran como 
lema a los mexicanos, la indagación de la decadencia moral de 
la clase indígena, ofreciendo un prelnio a quien presentare una 
Menl0ria resolviendo ese tema. S32 

Hi larión R0l11erO hace un recorrido sobre los usos y costuI11bres de 
los aztecas y Jos pritlleros años de colonización, y concluye que tila 
conquista sí apagó en ellos el sentinliento de la guerra y amortiguó su 
espíritu bélico; pero era necesario que sucediera, sin culpar por ello a la 
legislación o a los 11lisioneros."533 Atribuye 

la decadencia de los indios del valle de México y la sierra a 
que se nlutaron a los nobles y quedó el pueblo bajo y por lo 
miSITIO la clase 1l1ás difícil de civilizarse [también] a la falta de 
ci viJización anterior y al uso de su idioma y la falta de 
misioneros. Los que perdieron su idioma tienen otras 
costu111bres y han creado otras necesidades~ los que no hablan 
español son pusilánimes y están más atrasados ... Si Cortés 
reviviera diría que son los nlislTIOS pero [que] depusieron su 
acti tud hosti1.S34 

Sin la claridad y el sentido de PinlenteL Romero llega como muchos 
otro~ a plantear que una de las vías para resolver el problema sería el 
enseñarles el español. El conocinliento de las distintas lenguas en las que se 
expresaban Jos indígenas fue talnbién una alternati va en la comunicación 
con eJlos. 

El conocillliento y ]a divulgación de los estudios sobre las lenguas 
indígenas se llevó a c.abo bajo los auspicios de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, i nsti tución a la que pertenecían Jos lingüistas más 
destacados. En 1865 la Sociedad otorgó a Francisco Pimental una medalla 
de honor por sus méritos. A nlás de la entrega de la misma, el premio 
----._._------------
532 El Mexicano, 29 de julio I 866.(BDSPP). Las nlcmorias se volvieron a publicar en el 
Boletín de la Sociedad en 1869 en cuatro entregas. Segunda época, tomo 1, pp. 257, 313, 
427 Y 478. 
533 ll.llil. p. 313. 
534 llllit. p. 478. 
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¡nc luía la publicación de la obra Cuadro descripti vo ~ comparati vo .de. )ªs 
lenguas indí&enas ~ México. 535 Los libros, pues al fina] fueron tres 
volútnenes, tuvieron gran éxito, hubo una segunda edición en 1874 y se 
tradujeron al francés. En el prólogo de la reedición, anotó: "puedo 
pretender sin jactancia ser el prinlero que presenta una clasi fieación 
científica de las lenguas nlexicanas fundada en la filología comparada." 
Advierte que, en algunos casos, ha rectificado con los mismos indígenas sus 
observaciones, lo cual no sielnpre ha podido hacerlo pues la dilatada 
extensión del país, la dificultad de las conlunicaciones y la inseguridad de 
los canlinos le hacían muy difíciles los viajes. 

Al misnlo tienlpo que se premiaba a Pilnente1, la Sociedad pidió a 
través de su Boletín a los obispos y curas que renutieran todas las obras que 
tuvieran en algún idionla indígena del país.536 La Sociedad estimaba que 
habían sido más de nli1 volútnenes los que se habían impreso durante la 
Colonia; en su biblioteca contaba con treinta y una obras inlpresas y seis 
manuscritas. El Sr. Moreno y Jove donaron: el Catecismo de la doctrina 
cristiana en Totonaco de Francisco de Donlínguez y el evangelio de San 
Lucas en náhuatl irnpreso en Londres en 1833.537 Siguiendo la tradición 
colonial, conlO me indicó Salvador Rueda, los libros que se mencionan son 
casi todos de carácter religioso o diccionarios, los cuales se encontraban en 
posesión del clero. Dentro de ]a Sociedad, Pinlentel se volvió el 
dictanlinador de la producción de libros en idiornas indígenas. Así examinó 
catecisnl0s en tarasco, Inixe, zapoteca, chuchona y tepusculano. Difundir 
estas lecturas entre los indígenas así conlO enseñar las lenguas a los 
sacerdotes encargados de transfornlar la idolatría de la raza, era uno de los 
renledios propuestos por Pilnentel. La Sociedad hizo publicar en 1864 el 
Padre Nuestro en 154 idiotl1as o dialectos indígenas. 

Legislar para conser\'ar 

535 J.b.llJ.. 5 de enero 1865. (BDSPP) 
536 Ibídem. 
537 La Sociedad, "Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística" 15 de diciembre 1863. 
(BDSPP) 
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El Ministerio de Instrucción Pública y Cultos tenía bajo su inspección 
las bibJiotecas públicas, los museos, )a acadeInia de bellas artes, el 
observatorio astronón1ico, y Jos conservatorios: además debía cuidar de ]a 
conservación y de) estudio de monumentos antiguos así como promover la 
enseñanza de las antiguas lenguas indígenas.53R 

El Museo Nacional se había formado desde) 824 Y en tiempos de )a 
Regencia, ocupaba la parte alta del edificio de ]a antigua Universidad 
Pontific.ia. Estaba dividido en tres departalllentos: antigüedades, historia 
natural y conservatorio de productos de industria. También dependían de 
él, el jardín botánico ubicado en el Palacio lnlperial y el depósito de plantas 
exóticas de Chapultepec.. 

La sección de antigüedades conservaba Inás de trejnta Inanuscritos de 
los antiguos indios, 

la Inayor parte anteriores a la conquista, [siendo] los más 
notables: uno que representa la historia de los aztecas desde )a 
división de las lenguas en la torre de Babel; otro el viaje de los 
111isn10S desde Californias a ~1éxico~ el plano de esta ciudad 
que regaló MocteZUl11a a Hernán Cortés, [uno tnás que relata] 
la últinla dinastía de los aztecas, desde Axo)otl con los 
fundadores de las principales poblaciones del antiguo r..1éxico 
hasta la conquista y el árbol genealógico de los primeros 
descendientes de Moctezuma. Hay otros tantos encuadernados 
en libros, siendo los nlás curiosos los originales de los tributos 
que se pagaban a Moctezunla ... )a nlayor parte están en papel 
de n1aguey, de paln1a , de madroño y el resto en papel 
ordi nario españo1.539 

El t\1useo contaba con 1110nunlentos antiguos, entre e)]os: 

a 1l1ás de la estatua colosal en basalto de Ja diosa Teoyamique, 
la piedra triunfal llamada de los sacrificios, la cabeza en 
serpentina de la diosa de la noche, la estatua que dio nombre a 
las calles del Indio Triste: pasan de ciento las estatuas pequeñas 
de dioses penates y de imágenes de algunas de sus deidades y 

538 El Cronista de MexicQ, "Sección especial" 24 de abril 1865.(BDSPP) 
5391;1 Pájaro Vcrd~, "Musco Nacional" 12 de noviembre 1863. (BDSPP) 
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héroes en serpentina y basalto; hay mayor núnlero de lápidas. 
afinas de poblaciones, signos, urnas sepu Jcrales, figuras de 
animales, etc. Cerca de 100 máscaras de obsidiana, serpentina, 
mármol y basalto, una colección de vasos de mármol 
mexicano, otra rnás copiosa de utensilios domésticos hechos de 
barro, piedra y madera~ otra de armas, instrunlentos de 
algunas artes; de gargantil1as y adornos en ágata, coral y 
concha~ otra de nl0ldes en piedra, diversos instrurnentos 
111usicales de madera, márlnol y barro~ otra multitud de 
idolillos, anluletos y talislnanes, y una colección especial de 
antigüedades de Palenque, Mitla y Oaxac.a ... Hay por último 
algunas obras de arqueología para las comparaciones de 
nuestras antigüedades, principahnente egipcias.540 

Para posibilitar esto ú1timo~ e] miSITIO artículo menciona que el 
coronel del ejército José Mariano Sánchez y Mora poseía "colecciones de 
láJninas de antigüedades egipcias para servir de c0l11paración con las de 
Améri ca. "541 

El artículo permite conocer, tanto algunas de las piezas en la 
colección como el concepto que se manejaba acerca de los orígenes de las 
culturas prehispánicas. La idea de las SeJllejanzas entre lo egipcio y lo 
prehispánico estaba siendo revisada y vuelta a poner en boga por el propio 
Maximiliano, quien había fornlado una colección considerable de piezas 
egipcias y había patrocinado estudios sobre e)]a en Miralnar. La primera 
obtención de piezas la hizo en ] 855 Y una segunda colección fue fOflnada 
en 1865 y 66 cuando envió a su asesor en egiptología, Sinl0n Leo Reinisch, 
en busca de nuevas adquisiciones para exponerlas en el Museo Nacional de 
México.542 

Maxilniliano no era el único que vinculaba el origen de las 
civilizaciones prehispánicas con Egipto: el abate Carlos Brasseur de 
Bourbourg, mienlbro de la Comisión Científica enviada por Napoleón JII, 
sustentaba varias teorías sobre el origen egipcio del mundo prehispánico, 

540 Ibidenl. 
541 Ibjdenl L 

542 Wilfricd Seipel, Dioses Hombres y faraones 3500 años de culturª c¡:ipcia Museo 
Nacional de Antropología, 1994, p. 17. 
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en particular del 111aya. El abate había llegado a México por vez prinlcra en 
1841 y durante largos r,ños viajó por Chiapas, Yucatán y Guatenlala.543 En 
1865 se encontraba de regreso de uno de sus lnúltiples viajes por Yucatán, 
cuando presentó a la Sociedad de Geografía y Estadística para su 
pubJicaciól1, la abra fu existiese ill origen ~.ill historia ~rilnitiva !k México 
&m los 1110nUI11entos ~gipcios Y- ~ ik ill historia priJnitiva del antiguo ll1undo 
en Jos mOnUJ11entos anlcricanos. El dictanlcn se le encalnendó al L,ic. 
---~ . 
Manuel l-4arrainzar.544 C0l110 el título del trabajo lo indica la hipótesis se 
expresa en condicional. Brasseur no quería afirnlar sino sólo exponer los 
hechos, sin inclinarse por ninguna de las opiniones que dividían a los 
sabios. El autor hizo uso de la coslllografía, la historia, la mitología, las 
señales de revoluciones físicas, los rasgos 1110raJes expresadas en las 
tradiciones y 111anuscritos que había recogido.545 Sin enlbargo, en opinión 
de Larraiznar toda la exposición tendía a denlostrar la comunicación que 
debió existir en tielnpos renlatos entre el antiguo y el nuevo continente. Sin 
tOlllar partido, el dictanlinador afirma que Brasseur se inclina por 
cOlllparar las tradiciones del Asia y del Egipto con las de los pueblos 
prirnitivos de Anlérica. Mediante 111itologías, Brasseur unió por sClnejanzas 
a Quetzalcóatl y Urius; Tezcatlipoca y Anlon Ra; Ehécatl y Eikton. 

Así resultaba que para Brasseur los aztecas existían ya en tielnpos de 
la TOlTe de Babel y antes de que un cataclislno separara los continentes que 
estuvieron unidos en su origen, los egipcios habían dejado esas 
construcciones en Jos sitios prehispánicos. Los ritos religiosos, las 
tradiciones antiguas sobre los trastornos que ha sufrido la tierra, 
conservados en las fiestas y e) recuerdo del diluvio eran para Brasseur 
fuentes en las que debía de buscarse la historia pritnitiva. Viol1et le Duc, en 
su Historia de la Habitación Hunlana (traducción de 1875), se preguntaba si 

543 El abate publicó ,Historia ~ las naciones ~ivilizadas ~ M~xicQ X la Amcricª ~ntral, 
durante ~ SiglQs ªntcriorc~ il Cristóbal !:.QI6n, Viaje ru. Ttslno ~ TchuantcpQc • .al estadQ 1k 
Chiapas ~ RCJ)úb1ica ~ Guatcnlah\ ~ ~ años 1859 y. ) 86(). MonunlcntQS anti&uos ~ 
MéxicQ, hizo una traducci6n al francés del PQ¡1QI Vub y descubrió en Madrid La R~lac;i6n 
de las cosas de Yucatán ~e [ra)' Dicco de Landé) manuscrito que copió en 1863. 
544 Boletín de la Sociedad Mexicana de Gcoarafía y Estadfsticil t 1 de enero 1865, p 281. 
(BDSPP). Manuel Larrainzar uno de los 215 personajes que fonnaron la Asanlblea de 
NotabJes en 1863 y que conlO nlicnlbro de la Conlisión Científica Literaria y Artística 
realizó un estudio sobre c6nlo se debía enseñar la historia. 
545 Bolcl(n de la SQkiCdad Mexicana de Gcol:rafía y ESladCstit;iL Tonlo XI p. 283. 
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las civilizaciones eran autóctonas o si se trataba de una traslación foránea, y 
a lo largo del texto COlllpara el Inodo y la fornla de construir con los 
antiguos cgipcios.=,·t6 l..a leyenda sobre la desaparición de la Atlántida, 
recogida por Platón, a ojos de l.le Duc "cobraba ciertos visos de realidad a 
través de los viejos Initos an1cricanos."547 Incorporo aquí la opinión de IJe 
Due por ser llliclllbro de la COlllisión Científica forl"llada por Napolc6n IJI. 

Sin cn1bargo, en los años cuarenta había surgido otra corriente de 
pcnsalniento, que explicaba )a creación endógena de las culturas vinculadas 
a los grupos alnericanos. Stephens había notado que no todos los 
Jll0nUJ11cntos Inayas eran cOl1tclnporáncos y con sus escritos c0l11batió la 
idea de que estas culturas se origi naran en otros continentes. 

Por otra parte el llliS1110 artículo de 1863, pcrnlite saber la ubicación 
de algunas piezas, existentes en el ~1useo, COITIO la 11alnada diosa 
IIrreoyanliqui" (ahora conocida C0I110 la Coatlic.ue), la cual fue encontrada 
ju nto COIl el "Calendario Sajar" en 1790. El entonces Virrey conde de 
Rcvi l1agigedo ordenó que anlbas se preservaran. J~) canlbio de mentalidad, 
de la destrucción a 1a conservación, en opi nión de) arqueólogo Ignacio 
Berna1, traslucía )a influencia que habían dejado las ideas de Carlos 111.548 

pues si bien su Inucrte no le pernli tió patroci nar excavaciones, el interés 
que denlostró en conocer las antigiicdades fue claro. 549 tia escultura de la 
diosa fue Illovida con gran trabajo hasta el edificio de la Universidad por 
ser el lugar "rnás apropiado para custodiar este curioso ejenlplo de la 
antigüedad anlcricana." I...,os profesores de la Real y Pontificia Universidad 
no quisieron exhibirla a la vista de la "juventud 111cxicana" ya que la diosa 
l11cxica era indigna de aparecer al lado de las réplicas r0l11anaS y griegas 
que ahí existían. La piedra fue re-enterrada y cuando I-Iulnboldt supo de su 
existencia por una reproducción en la obra de I...Ieón y Gama recurrió al 
obispo Linares para que 1c fuera desc.ubierta. Más tardó I-Iulnboldt en irse, 

546 Violet le Duc t JlistQria de la l-lnbitad<1nJ.iu1nanili Ed Victor L,cnl. Buenos Aires, 
1945. Primera edición en 1875 con los dibujos p]anos y figuras hechos por el autor. 
547 llllil. p. 272. 
548 Ignacio Bernal, lJisl<)ria de la ArllUcQ]og(LMcxicana, p. 75. 
549 Elena Isabel Estrada de Gucrlcro, "Carlos 111 y los estudios anticuarios en Nueva 
España 11 V C~ntcnarjQ Arte e (pljstQliat Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad 
Nacional AUl6norna de México, 1993. p. 66. 
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que ellos en volver a ocultarla. BuJ10ck registra en J 824 su presencia en el 
patio de la Uni vcrsiclnd, si n clnbargo las Ji tograrías de la pri Illera Ini tad del 
siglo la 11111cstran tras un enrejado que la ocultaba. Si el Caballito había sido 
rescatado del patio y puesto en un lugar púb1ico y de lnoda C0I110 el Paseo 
de BucareJi en los años cuarenta, la Coat1icue siguió siendo considerada un 
horrible Ill0nstruo; sería labor de Alfredo Chavero en los años ochenta 
cOlnenzar su revaloración. 550 

La Piedra del Sol, nOlnbracla por ellos "J~l calendario azteca", fue 
una de las piezas que 1l1ás I1nnló la atención a los estudiosos franceses. 
Desde julio de 64 se había publicado una noticia proveniente de I..Ie 
Moniteur de París, el cual infonnaba que "cl J11urqués de Monlholon ha 
hecho preparar una copia -para el M lISCO Inlpcrial- de la piedra conocida 
C01l10 El Zodiaco ... la eua] se encontraba al costado de la Catedral desde los 
pritneros tielnpos de la conquisla," 55 1 ¡Cúantos errores tenían que ser 
aclarados! Para 1865 los rUI110reS proJiferaban y aseguraban que la piedra 
iba a ser regalada al gobierno francés. lit Cronisté\ ~ México hizo notar 
que, si bien el calendario iba a ser puesto en algún lugar, se ignoraba cual 
sería, pero confiaban en que sería uno 111Uy público y conveniente, El 
Inisnlo periódico publicó un artículo de Zanlacois, sacado del Cal2itán Rossi 
en el cual se relataba la inlportancia y una breve historia del Calcndario:552 

Al costado de una de las torres de la Catedral, hacia la parte 
que 111ira al Poniente, se descubre a la altura de una ll1cdia vara 
de la superficie de la tierra, el ca1endario de los antiguos 
aztecas, lleno de curiosos signos y figuras labradas, único 
instrulllcnto astronóI11ico que se conserva de la época anterior 
a la conquista, y que prueba el grado de civiJización a que 
había l1egado el suelo azteca. 
Este calendario tan adrnirable por su exactitud, como curioso 
por la época que representa, objeto único que sobrenada a la 
rui na del ilnpcrio de MoctezlI nla, se desenterró en ) 790 de un 
sitio de 1a plaza de ~1éxico en que estaba acuIto, y se colocó en 
el que hasta hoy ha ocupado, que es, sin duda, uno de los más 
públicos. Es todo de sólida piedra, y su circunferencia es de 

--_ .. __ ._--_ .. _-._.~-_. ---_ .. _---
550 Ignacio Bernal, PI' 9it. pp. 76~ 78. 
551 El Pájaro Verde, .. AntigUcdadcs Mexicanas" 13 de julio 1864. (BDSPP) 
552 Zarnacois había publicado U'es tonlOS que forlllaban El Ca¡)itán Rossi 
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trece y Jllcdia varas. No hay extranjero ni hijo del país, que al 
pasar por este costado de la Catedra), no se detenga a 
contcI11plar tan antiguo 1l10llUll1Cnto, fecundo en recuerdos 
históricos, y cuya vista despierta ideas InaravilJosas que 
transportan al curioso observador a otros risueños 1l1undos que 
de tan bellos colores sabe vestir la fantasía. 
Una de ]as particularidades de este calendario tan digno de 
estinla, es el de ser perpetuo: está dividido en cincuenta y dos 
años, y cada uno de estos en diez y ocho Incses de veinte días 
cada uno. IJéls fases de la luna, los ITIovitnicntos del so], Jos días 
festivos, los años bisiestos; todo está señalando exactanlcnte en 
esta obra que revela el alto grado a que habían IJegado en 
México las ciencias. 
El gobierno debe conservar en México y en un lugar tan 
público cOlno el que hasta hoy ha ocupado y en que se pueda . 
conservar para slenlpre. 
Después de escritas las anteriores líneas helnos pasado por el 
sitio que ocupa e) calendario azteca, y al ver algunos 
preparativos que indicaban que en efecto iba a ser quitado de 
allí, nos acercanl0S a preguntar a una persona si sabía a donde 
iban a JJevarlo, y nos contestó que se trataba de hacer con él un 
obsequio al gobierno francés. 5s3 

Los (UlllOres fueron aca)]ados cuando .EI DiariQ del IUlperio afirmó 
categórico: "algunos periódicos han dicho que se trata de nevar a Francia la 
piedra que se halla en el costado derecho de la Catedral, y que contiene el 
calendario de los antiguos aztecas. Esta especie no ticne fundanlento alguno. 
Ni ésta ni otras reJiquias de la antigíiedad saldrán del país, y México 
conservará sienlprc sus 1l10nUlllentos históricos."554 Para agosto de 1865 se 
anunciaba que Felipe Sojo -director de escultura- había copiado y 111odelado 
el Calendario Azteca a petición del 1l1arqués de Montho]on, quien deseaba 
enviar una copia a Francia.555 J.J3 Qrquesrn siguió de cerca el asunto de las 
copias y entregó al público una de sus caricaturas donde se ve a un 
fotógrafo sacar una copia del calendario.556 

553 El Cronista de, México, "CalcndarioAztcca" 20 de Jllayo 1863. (BDSPP) 
554 El Di,ru:io de] JlnpQliQ, "El Ca1endario Azteca" 22 de nlayo 1865. (BDSPP) 
555 La Socicdª.d., "El Calendalio Azteca" 18 de agosto 1865. (BDSPP) 
556 La Orquc-.Sla, 27 de ll1ayo 1865. (BDSPP) 
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A fines de 1865, el Musco Nacional tuvo grandes crullbios. Prilllcro 
f u e s e p n r a d o de) n Un i ver si dad, el n ti s ti r n el a por r.-1 a x i 111 i 1 i a no por 
considerarla una institución que había perdido el sentido y que era ITIcjor 

crear escuelas especiales. 55? 1~1 Museo fue ubicado en el Palacio Nacional y 
sería dividido en tres departanlcntos: el de historia natural, el de 
arqueología e historia y la biblioteca, cada uno bajo el cuidado de sus 
respectivos conservadores. 558 l..os calnbios no sólo eran físicos sino 
conceptuales. La sección de Antigiiedades dejó de serlo para ser 
transforn1ada en el Dcpartrllnento de Arqueología e I-listoria, con lo cual se 
fue perfilando su carácter científico. Su función sería la de rcunir 
11 pi nturas, pequeños 1110nUIllcntos y denlás datos reIati vos a esas ciencias ya 
sea venidos del extranjero o del país." 559 Estos cnnlbios no sólo afectaron 
al Museo sino que tanlbién a la Acadelnia Inlperial de Ciencias y Literatura 
y a la Acadclni a Irnperial de San Carlos, donde se instituyó interinanlcntc la 
cátedra de arqueología. El n0l11branliento recayó en el arquitecto Ranlón 
Rodríguez Arangoity, rec.ién llegado de Europa.560 

La preservación se llevó a cabo, tanto en los 11111seos corno en los 
propios sitios arqueológicos. En agosto de 1863 se pedía a la Secretaría de 
FOll1ento que clnitiera una ley para protegerlos. Algunas leyes en este 
sentido habían existido desde 1827. l~n el artículo 41 del arancel de 
Aduanas lnarÍtinlas se estipulaba que era ilegal la exportación de 
1110nUlllentos y antigüedades 1l1exicanas; en el Inislllo rubro estaban 
incluidas la plata en pasta y la cochiniJla. Al correr de los años se les fue 
separando en )a legislación de otros "productos", al tienlpo que se le 
revalorizaba corno objetos, para incorporarlos a los nlUSCOS que 
cOlllenzaban a instituirse. Las leyes de 1830 y 31 preveían la fornlución de 

557 Maxillliliano dio esta opinión en una eruta en la que le proponía a SiHcco la filosofía 
que debía seguirse dctnís de los canl bias que estaban sucediendo. En ella decía en cuanto a 
ulos estudios superiores y profesionales, pienso que para cultivarlos vcntajosarncntc son 
precisas escuelas especiales: lo que en la edad 1l1cdia se l1anló Universidad, ha llegado a ser 
hoy una palabra sin sentido. Al establecer esas escuelas espedalcs, deberá Ud. cuidar que 
en la diversidad de estudios profesionales sean representados todos los ranlOS de las 
ciencias tel~ricas y pn'icticas y de las artes." ELeQin!lt Vcrdc., 15 de junio 1865. (BDSPP) 
558 El Cronista eje Méxkl}, 30 de nOViCIl1brc 1865. (BDSPP) 
559 Ibidclll. 
560 El Pájan)_Vc~nill, 23 de febrero 1 863.(BDSPP) 
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un estableciJllicnto científico, en el cual se incluía a las antigOcdadcs. 5tll 

Para ] 840, la excavación de sitios arqueológicos se concesionaba a 
Jllcxicanos, eon la obligac.ión de hacer un avalúo y dar al gobierno la 
tercera parte del valor de lo obtenido ya fuera en piezas o en dinero; 

ade,rnás el gobierno tenía la opción de cOInprar 10 que sobrepasara el tercio 
que le corrcspondía. 562 I...tn Sociedad de Geografía y Estadística sirvió 
conlO un foro clave, tanto para el estudio C0l110 para la clllisión de 
iniciativas para legislar acerca de las zonas arqueo1ógicas: en 1862, a 
petición del I\1inistro de FOlnento, propuso un proyecto de ley relativo a la 

conservación de M0l1tl111entos Arqueológicos. En e] artículo] se define ]0 

que se entiende por nlonunlcntos antiguos. El artículo 3 estipula que nadie 
puede hacer excavaciones sin uutoriz,nción de) Jllinisterio de I~Onlen(O, y 
para conseguir tal autorización se atenderá el i1lfornlC del conservador del 
1\1usco Nacional. J...télS ruinas que se encuentren en propiedad privada 
pertenecerán a los que 1as descubran, reservándose el gobierno el derecho 
de adquiri r]os por su Jcgítinlo .precio. Sin elnbargo Jos 1110l1Ull1cntos no 

podré1n ser exportados fuera de la república. 563 1~1 proyecto fue presentado 
por Fernando Ranlírez, Urbano Fonseca y José Guada]upe R01l1Cro. 

Abundaron Jas Hanladas de atención respecto a] saqueo de piezas; aSÍ, 

D. Antonio García Cubas advertía: 

I-Ie sabido por personas fidedignas que en varios puntos del 
territorio nacional se están destruyendo los edificios antiguos, 
con el fi n de aprovec.har las piedras para construcción de 
fj ncns y otros usos, COlllO ha acontecido con las ruinas de 
XochicaJco, en el distrito de Cucrnavaca, con las de la 
Quclllada en Zacatccas y en tal virtud, suplico a la Sociedad se 
sirva acordar se ponga este hecho en conocinliento del 
Ministerio de FOJl1cnto para que tonle )a providencia que 
juzgue necesaria.564 

561 Ana f\1a. Velaseo, ¿\rtcJ?.(C.bls.prtniJ:JLC.~lJ.:Qrfir,-jat-º, 'l'csis, Universidad 
IberOall1cticana, 1981. 
562 Jbid. P 202. 
563 DQ)ct(n de la SQciQ,~ad Mcxi~ilnq_~t~_G.c_Ograf(a y I~ad(slic'lt 28 de agosto] 862, pp. 
197-199. 
564 l..a S()(.'icda.d, 11 Acta # 24 de la Sociedad de Geograf{u y Estadística" 2 de julio 1864. 
(BDSPP) 
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No sólo se quiso preservar Jos sitios anteriores a 1a conquista, sino 
aqucllos que jugaron un papel iJllportanlc en ]a historia colonial. El 
acueducto de ZC111poa la fue ti no de los si ti os que se pretendió reparar y 
conservar. El costo de la reparación 10 había estiInado el general José 
María García en 20,000 pCSOS. 565 Sin elllbal~go, en la ciudad de México se 
lnandó denlo]cr el tranlO de arquería que iba de San Coslne a San 
Fernando, disponiendo que se sustituyera por una cañería subterránea de 
fierro. l~as piedras de la dCIllo]ición se usarían "para hacer una calzada 
1nacaden1izada en el trnn10 de la nueva obra" .566 RecordeJllOS que tanlbién 
se pensó tanlbién en qui lar el Sagrario del costado de la Catedral. 

L,a legislación c,staba siendo inlplantada, pero hacían, falta 
supervisores en las excavaciones confonnc a )0 estipulado. Las piezas 
siguieron saliendo al extranjero, 10 que provocaba cOlllcntarios adversos en 
los periódicos, COlllO se puede ver con el caso de Jos Tangassi. 567 En 1865 
se hizo una "excitativa al Suprenlo Gobierno para que tOJllC providencias 
que eviten la destrucción de los nlonUlllclltos arqueológicos existentes aún 
en el país. "568 rrodaví a faltaba nlllcho por hacer. 

I.JOS viajes arqueológicos de Maxitniliano y C~lrlota 

}~n 1864, durante su viaje de Veracruz a la Ciudad de México y 
luego de su estancia en Puebla, los ell1peradores tuvieron la oportunidad de 
hacer su prilnera visita a una zona arquco1ógica. La cOlnitiva les organizó 
un viaje a Cholu1a. Carlota dejó por escrito sus prilneras inlpresiones: se 
trataba de lIna "viHe intéressant par le 1110nUI11cnt que eHe a, et dont les 
pyranlides de la antiquité Illéritcnt di etre vues ... nous avons entendu la 
[Mefsi. .. ] sur le teocali dans la chapel1e de la Viere de los Renledios. Ceja a 

565 J3olctfllJ.tc IQ_S.Q~iQdlt\LM.~~k~nt} tic.JIcugnlff'lY Eli1i\.dJ~li~. 5 tic enero 1865. En 
1864 se habfa publicado en el 111isrno boletín una 111cIll0Iia sobre el acueducto escrita por el 
Gral José f\1alia Garc{a (BI)SPP) 
566 r~J CI:Qnista de- M~~xi<.;Qt 6 dc abril 1864 (BDSPP). Se lIarnó rnacadclnizada a un 
pavinlcnlo cuyo invención habfa sido de un Sr. Mae Aclcl1l. 
567 Vcr expedición a ~1etlaltoyllca en este nlisrno capítulo pp.222- 223. 
568 Ibid, 1865 p.3 
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de que)' se les. "569 lJO que 1l1ás le i rnprcsionó es 10 que había leído: ¡ ahí se 
habían hecho sac.ri fj cios hun1anos! 

Maxinlilinno pudo participar en las tareas de rescate arqueológicos 
que se estaban llevando a cabo, a tres horas de la ciudad de México, en las 
innlcdiaciones de T"ulyehua)co, dirigidas por Fernando I{UnlÍrez. A poco de 
su llegada, él y su cOllliti va salieron de Palacio en dos carruajes abiertos; lo 
acolnpañabnn Eloin, secretario de su gabinete, (jalicia Chilnnlpopoca, 
conocido por la pubJicaci6n de sus proclanlas en náhuatl, y Ranlírez a cuyo 
cargo corrían no sólo las exc.avaciones sino los 111inisterios de Estado y 
Relaciones. C01110 a las nueve de ]a Inut1ana, el enlpcraclor y Ranlírez 
l1cgaron en el prinlcr carruaje a las oriJlas del lago de Xochinlilco, donde 
ahnorzaron. Una vez lJegados a su desti no se tonlaron i nforlllcs y 
reconociendo el terreno se proc.edió a excavar en diversos lugares; esta 
tarea la llevaban a cabo los indígenas de las inl11cdiaeiones, t0l11ando el 
cI11perador una parte activa. Se obtuvieron no pocos huesos hUlllanos y 
algunos ídolos pequeños, que fueron llevados a la capital. 570 Las 
excursiones arqueológicas en el siglo XIX fOrInaban parte de las historias 
intelectuales de los héroes rOlnánticos: por ejenlplo Lord Byron, y Inolnas 
Bruce mejor conocido conlO el séptinlO I~arl of EIgin. 

Corno 10 expresara en el discurso de inauguración de la Acaden1ia 
InlperiaJ de Ciencias y Literatura en julio de 1865 para MaxilniJiano, las 
culturas Inexicanas eran: 

de 1as 111,ís antiguas e ilustres del globo. Las pirárnides de 
Teotihuacan, las gigantescas ruinas de UXlllal, el adnlirable 
calendario que cxi ste en nuestra hernl0sa capital, los pocos 
Inanuscritos que nos dejó conservar un viejo fanatisrno, 
1l1Uestran que hubo un día triunfos de ciencia y de arte en este 
sucIo; que había genios que unidos por grandes fines, creaban 
obras 111ilagrosas, genios que se habían enculllbrado en Inllchos 
pu ntos a una posición Inas elevada que la 1l1isllla vieja Europa. 

-----
569 18 de junio 1864. folio 64-65. caja 127. (HHStA Le) 
570 La Sog.cdad, ti AntigOcdadcs 1l1cxicanas Escursion (sic)dc S.M. EI11pcrador" 15 de 
Ilovicnlbrc 1864. (BDSPP) 
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l~stos hechos son consoladores, porque nos del11Ucstran que 
después de la noche puede en este país llegar el día, día 1l1aS 

lUll1inoso que el de ayer,S71 

La rcgeneraci6n del indio -pensaba Maxinliliano- debía ser posible 
con un buen gobierno. 

Salado Alvarez capta este cntusiaSI110 y hace hablar a Maxirniliano en 
este tono: "en nuestro país tcnCl110S nll1chos 1l10nUI11cntos históricos que es 
necesario explorar. Dicen que los 1l1cxicanos poseen un gran instinto de 
inlitación ¿porqué no habría de brotar un arte nac.ional del estudio de esos 
1110nUIllcntos y de la aplicación de los naturales a conocerlos? Yo anlO a los 
indios y creo que son capaces de cosas tan grandes C01l10 los pueblos 
lllayores de la tierra." 572 

Maxin1iJiano visitó al ll1CS siguiente l'eotihuacan, elnbarc.ándose en el 
lago de Texcoco hasta la J-Iacienda de Chapingo, propiedad de uno de sus 
chanlbelanes, Antonio Morán, En nquel sitio pennaneció una noche; en ese 
ll1islno viaje visitó Otlllllba y el acueducto de Zenlpoala, que ordenó fuera 
reparado; de ahí siguió su viaje a Pachuca para exalninar las 1l1inas de Real 
de) Monte.573 

Maxinliliano ansiaba visitar a fines de ese año la Península de 
Yucatán; el Conde Thun le escribía acerca de ello a Mensdorf Pouil1y "Je 
regrette infi nilnent que dans un 1110nlent de erise }' Enlpereur pense 
toujours a un voyage au Yucatán quit doit avoir lieu dans la prenlier tnoite 
du rnois de novelnbre. "574 La crisis a la que Thun se refería tenía que ver 
con el retiro de las tropas francesas y la liquidez financiera del inlperio. 
Maximiliano desistió de su viaje y en la correspondencia a Napoleón se 
COlllcnta uSa Majesté J' Elnpercur, s' étant convaincu que dans le ITIOnlcnt 

actuel sa présence dans la capi tale est tres nécessaire, a abandonné Son 

571 r~ CICillista de México. 11 Acadenlia de Ciencias y Literaura" 8 de julio 1865. (BDSPP) 
572 SaJado Alvarcz .Q11..m. p. 58. 
573 L 'Ere NQuvcll~, 1865.(BDSPP) 
574 Carta de rnlun a Mensdorf PouilIy (I-Il~StA Le) 
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voyage projcté du Yucatan. "575 "J' ai rcnoncé (la prinlera palabra que 

estaba tachada era abandonné] á 1110n voyage au Yucatan , done l' 
IJnpératrice ira Sculc pou .. pouvoir 1l1e ll1cttre assidull1cnt au t.ravail avec 
Mr Langlais, 'lui a degagne toutes ¡nes syn1pathies."576 

S e g ú n e o r ti, M a xi 111 i Ji a n o e n vi ó a e a r 10 t a a Y u e a t á n con 
instrucciones secretas pues tenía en la .nira el proyecto de conqui star la 
parte central de Alllérica, para poder ceder a los Estados Unidos los estados 
del norte, conlO ll1Cdio para que el gobierno estadounidense aceptara la 
presencia del i ll1perio. S77 

Carlota salió de la Ciudad de México hacia Yucatán el 7 de 
novielnbrc. La acol11pañaban los 1ninistros de Bélgica y España, quienes 
esperaban viajar con los elllperadores, Jos Ministros de I~stado y Justicia, el 
señor Elion, jefe del gabinete civil; el director del gran challlbelanato, el 
secretario de ccrclllonias, dos dalnas, el capellán y el 1l1édico de la corte.578 

El viaje para Carlota significó el reconocinlicllto de una región de la que se 
tenían algunos inforn1es alarnlantes, debido a la guerra de castas y 1a 
sien1pre pendiente separación, pero por otra parte se profesaba una gran 
adnliración por la cultura l11aya. Para el 1l1inistro Ralnírez, interlocutor 
intelectual de Carlota, significó tan1bién un viaje de reconocilniento de sus 
lecturas y conocinlientos arqueológicos sobre las antiguas civilizaciones y 
ya sin las presiones del nlinisterio al que había o 10 habían renunciado. 
Rall1írez sintió la necesidad de constatar 10 que había aprendido de 
HUlnboldt, Waldeck, Dupaix, Catherwood y Stephens. 

En los tien1pOs colonia1es, la antigua cuhura rnaya no fue 
directarnentc atacada por los novohispanos, corno 10 había sido la Inexica. 
La belleza de 10s edificios del lejano sureste era más accesible a sus 
1l1cntalidadcs y su lejanía no presentaba el peligro de 10 cercano. A partir 
del dcscubrinliento de Palenque en 1740, la región fue explorada con 
--------~--

575 Octubre 1865. folio 7. caja 126. (HHStA Le) 
576 De Maxill1iliano a Napole6n. 29 de octubre 1865. folio 76. caja 126. (I~IHStA Le) 
577 Egon Cacsar Corti, Maxilniliftno Y- CarJ~)ta. M~xico. Fondo de Cultura Econ6nlica. 
1976 pp. 546 -47. COITcspondcncia de la Kaiscl;n IV Yucalán Inslnlcciones del EInpcrador 
~ara YlI"iltán y su contestación. 
78 Li SQ$;i~dad, 6 de novicInbrc 1865. (BDSPP) 
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l11ayor prolijidad que otras zonas del país. 579 Siguiendo esta tradición, 
Carlota y M axinli liano se habían interesado por el sureste desde antes de la 
visita de la cll1pcralriz a la Península. Carlota preparó su viaje nlcdiante la 
lectura del libro de Stephens así COlll0 de la traducción del libro de L/anda 
por el abad Brasseur.580 Con sus lecturas, CarJota se ·enteraba de dos 
puntos de vista distintos sobre los Jllayas. Al tenninar la lectura del prinlcr 
volumen, donde Stephens describía a UXlllal, le ofreció a RanlÍrez el libro. 
Carlota, junto con el envío del préstalno, le sugilió que fuera a visitar otros 
dos conjuntos arqueológicos a dos ki lónletros de ahí, en la 1l1islna hacienda 
de Simón Peón.581 

En varias ocasiones Car]ota escribió acerca de sus inlpresiones de 
viaje. En uno de los prinlcros relatos, habló de la hacienda de Sinlón Peón 
y la describió COlll0 "triste y pequeña"; no se dio cuenta o no dio cuenta del 
enorme esfuerzo que significó para su anfitrión el abrir call1ino hasta las 
ruinas. Peón había organizado grandes obras de deslnonte para abrir un 
calnino carretero con el objeto de que la enlperatriz llegara fácihnente 
hasta las rui nas, que se encontraban a una 111i lIa de su hacienda. Según 
cuenta RanlÍrez, 3000 h0l11bres habían trabajado en el canlino.582 Carlota 
en sus apuntes hizo una descripción sonlera de las ruinas, en la que le 
transmitía a Maxinliliano )a idea general de las construcciones y sus juicios 
personales. Luego de nOlllbrar cada uno los edificios, los describía y 
particularizaba por aJguna característica constructiva. La carta iba 
acolllpañada de un pequeño croquis donde señalaba y numeraba cada una de 
las construcciones. 583 (fig. 121) Sus juicios personales saltan cuando 
describe la huella de la nlano sangrante que había notado Stephens y a la 

579 Ignacio Berna), QP ~it. p. 42. 
580 El libro de Stcphcns era pequeño y rccordclllos que la carTera de Stcphens empezó 
c0J11ocsaitor de libros de viajes. Slephcns llegó por segunda vez a Uxma] en 1841 y 
pcnllanOOó ahí del 15 de Novienlbrc al I de enero de 1842 con la Histolia!1c Yucªtán del 
Padre Cagolludo abajo del brazo. El libro publicado en 1843 tenía 14 reinlprcsiones para 
1852. FJ libro de Brasscur, el autor se los había regalado a Carlota. 
581 Simón Pe6n era dueño de los lCITcnos donde se encontraba UXlnal, era caballero de la 
orden * Calatrava y fue de los nlicI11bros de la junta que proclanlóla Independencia, no 
luvo ialerés en coleccionar objetos prchispánicos. 
582 ~rmndo Ramfrez, Viaje a Yucatán nlanuscrilo enconu'ado en 1926 en la Biblioteca 
del Msam Nacional y transcrita por Carlos R Mcnéndcz. 
583 Folio 162. Archivos Generales del Reino. Bruse]as. 
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que le había dedicado algunas páginas. El estilo poco "decorativo" le hace 
dudar a Carlota de que las ruinas tengan alguna relación con la cultura 
egipcia, separándose así de la teorías que pretendían adjudicar estas 
construcciones a las antiguas civi lizaciones egipcias. Parecería que las 
teorías del Abad de Brasseur de Bourbourg, lllielnbro de la COlnisión 
Científica, 110 tendrían ya 1l1ás seguidores. ¿Convencería a Maxin1iliano? 

Para describir todo lo que veía, envió a Maxinliliano una relación de 
su viaje y si por un lado los indígenas le parecían "verdaderanlente algo 
excepcional, se tiene la in1presión de vivir en la época de MocteZUl11a 

(donde) las ll1ujeres parecen vestales. "584 Las construcciones de la ciudad 
de Mérida en su opinión se "ascrnejaban 111ucho a la vieja España, lnás que a 
sus colonias, en una palabra no es para nada aluericana sino 111ás bien 
nlcdieval. "585 

RUlnírez )]evó una bitácora en la que anotó día con día sus 
ilnpresiones del viaje. SaJió de la Ciudad después de Carlota en una 
diligencia particular, con el nlayor Van dcr l...,inden C0l110 ayudante y Luis 
de la Rache cOlno dibujante. A su lJegada a Puebla se encontró con Carlota, 
disponiendo ella que se quedara allí siguiendo el plan del Enlperador. 
Ran1Írez se dirigió a Cholula, desde el principio, su tnétodo de estudio 
consistió en cOlnparar sus observaciones, con las de los sabios que se habían 
ocupado de cada uno de los edificios que fue visitando; con unos estuvo de 
acuerdo y a otros Jos fue descalificando. Ranúrez no sólo relata lo 
concerniente a las culturas prehispánicas sino que se ocupa de las 
construcciones coloniaJes y sus decoraciones, las cuaJes estilna debían ser 
"reparadas y conservadas cuidadosalllente COlll0 nlonUlnentos del arte 
antiguo y corno recuerdos de gratitud hacia los h0l11bres que en ellos 
senlbraron la si tnjentc de nuestra ci vilización. "586 Tanto Ranlírez cOlno 

Manuel Orozco y Berra, continuaban la tradición de Clavijero y de 
Bustatnnnte en su interés por las culturas indígenas, sin rechazar la herencia 
hispánica que había enriquecido su síntesis cultural. Sin enlbargo, sus 
conceptos tarnbién canlbiaban si los cOInparamos con Jo que escribió para el 

584 Luis Wccknlan t QP ~. pp.346·350. 
585 Jbidclll. 
586 llllit p. 24. 



, 
.~ 

220 

álbulll MéxicU Sll~ Alrededores en 1856, cuando en la descripción para la 
lánlina que contenía diversas piezas del Musco Nacional daba cuenta de la 
gran sClnejanza de algunas piezas con las egipcias, cOlno por ejelllplo la 
estatua de Tláloc de la que dice "su postura es idéntica a la ordinaria de la 
ll1ayor parte de las divinidades egipcias"~ otra "estatua de piedra de tecalli 
representa a una lnujer sentada sobre sus piernas en la postura peculiar de 
las Inujeres 1l1cxica1l3s y que se nota idéntica a la de Illuhitud de estatuas 
egipcias." 587 Estas conlparaciones no volvieron a aparecer en las notas que 
escribió acerca del viaje que ahora cOlllcnzaba. 

El itinerario conti nuó: a su paso por Oriznba, fue recibida con toda 
pOlnpa por los enlpleados del ferrocarril; en Paso del Macho, esperó a la 
Enlperatriz, quien junto con todo su séquito tuvo una entrada festiva al 
Puerto. Ahí tuvieron que pennunccer 111ás ticlnpo que el estipulado por 
Maxinliliano a causa de un norle. Se elnbarcaron finahnente en dos navíos, 
Carlota en el Tabasco por llevar la bandera 1l1exicana y Ranlírcz en el 
Dándolo de origen austríaco. LJa travesía de Carlota estuvo llena de 
1l1o)estias, 1l1ientras que la de RanlÍrez de satisfacciones. El día 22 llegaron 
al Sisal para salir de innlediato a Mérida. 

En Mérida, Ranlírez recorrió el convento franciscano y apuntó cómo 
sus piedras habían servido para la construcción de casas nuevas, como la 
que albergaba ahora a la Enlpcratriz. I~studió el arco que había nlaravillado 
a Stephens t y en esta ocasión no encontró una conlpatibilidad en sus juicios. 
En su opinión no era un arco de origen prehispánico, sino una bóveda 
construida por los franciscanos a partir de alguna otra edificación anterior, 
a ITIodo de utilizar las gruesas paredes. 

I.JOS yucatecos, en su opinión, fOflnan un pueblo su; gener;s que no 
tiene sCI11cjanza con otros, puesto que entre ellos no sólo existe la división 
de clases, sino de castas. Describe su vestinlenta y cOlnenta: "el conjunto de 
ésta gente así unifonnada forllla un espectáculo verdaderalnente singular." 

587 México y sus Alrededores, p. 54. edición de 1869. 
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RanlÍrez entró en contacto con los colcccioni stas de la Península: así 
nos cuenta que don Pedro Regil poseía dOCUI11cntos que pertcnecieron a 
WaJdeck y fornlaban parte de Jos Illanuscritos de Kingsborough, de los 
cuales sacó algunos facsínli1es en papel transparente; le interesó asinlislno la 
nalTación del viaje de Dupaix.S88 

El día prilnero de dicietnbre, Carlota dio pernliso a Ralllírez de 
adelantarse a UXlllal, para lo cual había contado con la venia de don Sinlón 
Peón, aquel legendario personaje de cuya i lustrada y generosa hospitalidad 
Stephens había dejado constancia. Cuando la clnperatriz llegó a la hacienda 
el día 7, RanlÍrez trasladó su gabinete de estudio a la lIanluda Casa del 
Gobernador. Lo acolllpañaban La Rache y Rcgil. [oJa Casa del gobernador 
había sido considerada por Brasseur de Bourbourg cOlno el Partenón 
Mexicano y UXlllal fue calificada por Charnay C0l110 la últinla expresión de 
la civilización alnericana y aseguraba que UX111al era a Yucatán 10 que 
Atenas respecto del Atica.589 

Don Fernando elogia los dibujos bien figurados de Catherwood y 
tacha de inexactos y fantásticos los de Waldeck. Hace una descripción 
detallada de la nlanera de construir y de los detalles decorati vos. Describe 
la estalllpa del tOlno 1 del libro de Stephens, quien ya había hablado acerca 
de las diferencias entre el prinler estudio de Waldeck y el suyo. 

Las conlparaciones que hace ahora se centran con las culturas del 
centro; aSÍ, cuando habla de la representación de los prisioneros desnudos" 
encuentra que así se ven los prisioneros en las culturas mexicas. 

Los nOlnbres por los que los edificios se seguían y siguen nombrando 
son los que les había puesto Stephens: la casa del gobernador, la casa de las 
1l10njas, la casa de las tortugas, la casa de las pal0l11aS, la casa de los 
pájaros, la casa de la vieja, )a casa del enano o del adivino y la sin n0l11bre. 

588 Illlit. p. 43. 
589 El Cronista de MéxiCQ, 5 de enero 1866. (BDSPP) 
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Ranlírcz se alejó del grupo que rodeaba a Carlota, volvió a Verncruz 

en el D¿lndolo y del 20 a1 25 de diciclnbrc se cnfernló y fue curado con 
baños de pies de llloslaza, el pri Illera de enero saJió dc C~órdoba y el 2 la 
ciudad de México lo recibía con un gran lClnbJor. 

l~n un n1cnl0nlndu111 desde Isla de) Carnlcn, en su viaje de regreso a 
!\1éxico, Carlota escribe 8 puntos a tratar con el cOlnisario il11perial de 
Yucatán. Uno y lnuy extenso lo ocupan las ruinas, en él pi de un i nforrne 
"sobre las ruinas, su condición, el catálogo con su nonlbre y su ubicación 
geográfica, II n presupuesto de 10s gastos necesarios para su reparación y 
lllantcninlicnto, distribuido en varios al1os."590 l~n otro 111Cl110rándutll 
consignaba que debía haber conservadores en los lugares de la ruinas y que 
serfa necesario el rener tnodclos de ellas tanto para el llHJSeO de Mérida 
corno para e) nacional de Méx i CO. 591 I~ns 111cdidas eran acertadas, la 
realidad itnposiblc. Yucatán a pesar de todo fue el prin1cr estado en tener 
una legislación que salvaguardara las culturas prchispánicas y en tener un 
Musco de antiglicdadcs de la Península. 592 1)011 Fabián CnrriJJo, Pedro 
Regil Peón, Crcsccncio Carrillo, David Cásares y los artistas Gabriel 
Vicente Gahonu y losé Dolores Espinosa fueron los Inicnlbros de la junta 
directiva.593 Carlota quedó cornp lacida de la fornlación de la "colllisión del 
Musco que traerá 11111cho frulo a las investigaciones de la historia y es un 
1110do de halagar a aquella aún poderosa raza de los lnayas. "594 escribió al 
COlllisario IInpcrinl, ahora el Sr. Burcau, a quien COlnenta que "he visto 
con gusto la visita de usted a UXlnal y su enlpcño en el establecinliento de) 
Musco. Para ella, "Jas gigantescas ruinas de las ciudades desaparecidas que 
cubren el sucIo de la Península, lnanticnen el deseo de la investigación y el 
saber:'595 Para abril de 1866 Carlota hizo otro viaje de interés 
arqueológico ahora a l~cotihuacnn y de) que no dejó ninguna lllell10ria. 

590 Luis \Vccknlanll, !2P.Jj.1. p. 354. 
591 Jbid. pp. 160- 161. 
592 Decreto eJel 1 de junio de 1866, que establece en Mérida el Musco de Arqueología y 
Artes. 
593 Eduardo Urzaiz, DQJJ.!l1P~iQ..t'11tl .. R.c..YnJ!!J;iQI.LJ..8_6~419J Q, Gobierno del Estado de 
Yucatán, 1971, p. 39. 
594 Luis Wccklllan, nJL<j!. pp. ]27-128. 
595 IJ:llil. pp. 118-119. 
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El dcscubrilnicnto de t\1ctlaltoyuca nos habla de los lnodos en que se 
hacían los hallazgos. Un nuevo hacendado había cOlllprado grandes 
extensiones de terreno cerca de I-~Illallchi nango; e un neJo todos sus invi tados 
se hallaban en el "COll1cJitón", alguien sugirió un paseo a un bosque que, 
por )0 ilnpcnetrable, los indígenas le habían dado el nOlnbre de lil bosque 
encantado. Se dispusieron a salir y después de un accidentado canlino 
llegaron y descubrieron vestigios de calles, casas de techo de bóveda 
triangular y al penetrar en una de ellas encontraron l11uchos ídolos de 
piedra que enviaron a I-Iunuchinango. A principios de julio el prefecto de 
l1uauchinnngo, el teniente coronel Juan B. Call1pO, Illandó '\11 extenso 
infonne al Elnperador. 596 

El 23 de julio una COlllisión científica fornluda por Ranlón A lnlaraz, 
Antonio García Cubas, Guillerrno 11ay, José Ma Vc)asco y l.,uis Coto 

• 
acolllpañados del prefecto de I-Iuauchinango Juan Bautista Calnpo llegaban 
a) sitio arqueológico, y allí pernlanecieron hasta el 7 de agosto. Ralnón 
Ahnaraz estuvo encargado de investigar la parte geográfica de la Mesa y de 
los calninos; el Sr. García Cubas del levantanliento de los planos de las 
ruinas; el Sr. Guillenno Hay de la parte arqueológica, ayudándose de la 
fotografía para sacar vistas de Jos 1110nlJIllcntos illlportantes; y los Sres. 
Coto y V c)asco, de hacer vistas de algunos de los 1l10nUlllentos en donde 
por las circunstancias particulares de la obscuridad del bosque no era . 
posible hacer fotografías. 59? 

596 La Socic(tliL "Restos de una cjudad" 1 O dc julio 1865. (BDSPP) Los infonnc.s sobre 
la región tatllbi~11 le llegaron y en inglés al C0l11isionado imperial para la colonización 
donde se, le infonna acerca de los cultivos y la ganadcr{a. Las tierras le fueron adjudicadas a 
principios de 1866 a Manuel de la Cunha Rcis para traer 500 pOl1ugueses para las colonias 
de ArnixLlán y Mctlatoyuca en el distrito de )-Juuuchinango. Biblioteca el Congreso fondo 
1\1allhew F. ~1allry, doculllcnlo 4409, noviclll brc 1865 y doculllcnlo 4438, 18 de enero 
1866. 
597 El P~j,l[Q VCrg~, liLas Ruinas de ~1ctJatoyuca" 17 de agosto 1865. (BDSPP). Para ver 
la participación de Velasen y Coto consultar el capítulo: La Acadcl1lia, los llcadé,nicos: liSOS 
y costuI11brlJ

.\'. pp. 99- 101. 
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1·1 u b o o t r a e o n 1 i s j 611 no 1 n b r [l el a por 1 a .i UIl t a ti e 111 ej () r a s J 11 él le riel 1 e s del 
distrito integrada por un cura, el adrninistrador de renlas, el contador de 
aduanas y el subprefecto. r)l~Spllés de un viaje accidcl1(ado la cOlnisión no 
pudo pcnnancccr en la f\1csa pues existía la posibilidad de un ataque por 
parte de los "plateados" que estaban levantados y que anunciaron tOlnarÍan 

el lugar. ¿(~úal fLle el interés de esta c0l11isión Jocal? ¿Los tesoros por 
encontrar, la idolatría encubierta en el bosque encantado? ¿1..Ju colonización 
portuguesa? 

Los reportes de la Cornisióll Científica iban a ser publicados por la 
Sociedad I\1exicana de Geografía y J2stadísti ca ~ así lo anu nciaron en su 
boletín de 1866, pero los acontccinlientos del siguiente aIlO iInpidieron que 
esto sllccdiera. 598 J~n 1866, la Secretaría eJe r~onlcnto publicó una breve 
11lCn10ria, y la prensa dio a conocer los nll1plios infonl1cs que Canlpo envió 
al respecto; gracias a ello nos cntcran10S de que fueron renlitidas a la 
Ciudad cuatro cajas rotuladas S.M .. 

Le ren1ití cuatro 1l1áscaras de 111ánnol, perfcctan1cntc labradas, 
entre ellas una negra que solicitaron con enlpcño conlprar los 
Hnos .. 'l'angassi por encargo espec.ial de sus corresponsales y 
para el 1l1USCO particular de antigüedades 111exicanas de S.M. 
Víctor Manuel y con este doble J11érito la reserve para nuestro 
soberano quien tal vez no esté al tanto de esta circunstancia, ni 
yo he podido saber si S,rvl. se sirvió aceptar las antigUedades 
que contenían ]os cuatro cajones que 1l1i respeto y adhesión le 
ofrecieron para su 111l1SCO parti eular. 

Call1pO cerró el sitio para que no ])egaran Jos curiosos y Jos 
cOlllcrc.iantes de piezas que, conlO pOdCIll0S observar, ya existían de 111odo 
organizado. Maxirniliano conoció a los l'angassi pues no hacía 1l111Cho que 
en ese 1l1isIllO año, había ido a su establccitnicnto y había cOlnprndo tilas 

piezas de 111cjor gusto, para adorno de] palacio irnpcrial de México y del de 
Chapultcpc.c. [~ntre las escogidas por S.M. algunas de las grandes fueron de 

598 Lil. SQciccJilll, 4 de enero J 866. (B))SPP) El pctiódico recibió la interesante MClllolia 
de la cspcdici61l (sic) científica nHlndada por el gohierno el presente año a Mctlaloyuca, a la 
que se acompañan varios planos y n1i.lpaS ancccsas (sic) a c)]a. COlll0 los individuos de la 
Comisión Jos 11li1s de ellos son socios de esla Sociedad t ]e ha sido 111 uy grato red bir tan 
Ílnportantc trabajo y que se publique en el bo}ct(n. Sin cJnbargo ésta no se publicó. 
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las prclllindas en las exposiciolles clIropcas."59lJ ~1axi1l1i1iano segunll11cntc 

sabía de las rclaciones de los 'Tangassi con Víctor I\1ill1uel, pues se había 
publicado en los periódicos que "Carlos 'Tangassi había sido condecorado 
por S .M. Víctor ~1anuel con la cruz de la ()rdcn de San Mauricio y San 

L,ázaro. "600 Por ol ro lado, (:ar10ta nHlnt uva correspol1denci a con Víctor 
T\1anucl a su regreso en Europa en I 866J,OJ 

Es curioso notar que Cafnpo debió repetir ]0 que oía, al asegurar 
"que las dos 1l10111ias egipcias que encontré con 1a COlllisión científic.a revela 
que este país fue en la antigiicdad habitado por egipcios, circunstancia que 
han querido negar las delnás naciones civilizadas de] Inundo, por no querer 
conceder q II e de M é x i co la) vez saJi ó ] a ci vi 11 zaci ón de t oda el 111 u nefo." Que 
había oído puede ser sugerido por lo que García Cubas publicó en su 
Diccion"triQ __ G,cQgr(lfico. Cuando se refiere a MctJaltoyuca dice que es una 
"I-Iacicllda de la 111unicipalidad de Pantepec, Distrito de I-Iuauchinnngo, 
estado de Pueb la. I~n esta l11csa se encuentran las extensas ruinas de 
Mctlaltoyuca que consisten en pirárnidcs, edificios, tú 1l1ulos, caños y otras 
varias construcciones que denlucstran e] antiguo asicn tú de una gran 
población. I-Jos ídolos allí encontrados son 111UY notables particu)anncnte 
una estatua del tanlaño natural 111Uy senlcjantc a las rnonlias egipcias. "602 
En l~J I-tlbr.9_ dC..JJlis_.IeCl,erd.illi García Cubas dedica un capítulo a esta 
excursión y en tono an1eno hac.e saber al lector de las pctipecias para llegar 
a un lugar tnn apartado COIllO las ruinas de MctJaltoyuca, el cruce de Jos 
ríos, los puentes de InarOIna, la caída de 1as Inulas, la aparición de un 
lenlible lagarto, la hospitalidad de sus anfitriones, lo pesado de Ja carga, Jo 
curioso de los indios. 

Según García Cubas, las ruinas "pertenecen a grandes edificios, de 
planta irregu1ar 1evantados sobre p]atafornlas con escalinatas a pirárnides 
de diversas diIncnsioncs construidas de piedra con barro y revestidas por 
hileras de pequeños si11nres de arenisca de grano fino, cubiertas con una 
.... _ ....... __ .~_ ... __ .... +_. __ ._---
599 El Cronisla..dc. M~.xicQ, "I3clJas Artcs el cstabJcciJllicnto de los señores Tangassi tl 1 de 
abril 1865. (BDSPP) 
600 Ibidclll. 
601 Luis \Vccknlann, º-1L~i!. p. 24 Y 121. 
602 Antonio Garcfa Cubas t Dicciol1illlilDcQ.l!n1fico, 1~onl0 IV, ~1cxico, Sccretmo(a de 
Fomento, 1890, p. 54. 



i 
L, .. 

capa de lnczcla pcrfcctan1cnte bien bru ñi dn ... Sc encontraron dos escu 1t uras 
de arenisca, de. las cuales una fue de 111ayor interés por representar una 
nlornia con sudario y vendaje COlllO era cost urnbrc en Egipto. r~sle precioso 

objeto fue transportado a l-lut1uchinango, con el fin de ser rCll1itido al 
Musco Naciona1."603 

La COll1isi6n había acudido a García ChiInaJpopoca para indagar Ja 
et i 1110 I og í a del lu gar, y ésta habí n rcsu Jt ado ser "lugar forti fi cado con 

piedras 111ncizas", ya que A1er/al es piedra lnasiva, 1'lafoctia verbo que 
significa fortificar y yocan lugar. 

La 111CJll0ria nos pennite ver los distintos objetivos que la expedición 
t u VD. Se neces i taba conocer "Ja si tu aci ón y su perfi eie; }; :lccr U na 
descripción de 1 clinlu y topografía de las producciones y denlás 
circunstancias para ver si se podrán dedicar con ventaja a la 
colonización "604 Adcn1ás de levantar un plano de las ruinas de las que 
había hablado el subprefecto Call1po. Para el pritncr objetivo adenlás de 
todas las lncdicioncs geográficas, estudios geológicos, descripciones de la 
flora y la fauna, se describieron a sus habitantes. Los indios son 
descendientes de Jos a7Jecas y pasando Xico de los lotonacos que tienen 
111cjor carácter, en general "son dóciles [de] carácter terco y desconfiado y 
por el arraigo de sus antiguas costurnbres y preocupaciones"; necesitan ser 
ilustrados. l~l1os fueron testigos de C0I110 a1 abandonar la carga con los 
ídolos en 11uauchinango uno de ellos "se dirigió a él diciéndole en Totonaco 
IIrrú eres un 111 al dios, pues te has dejado l raer, voy a pedir pernliso a los 
dC1l1ás dioses para venir con todos Jos del pueblo para azotarte; rnás entre 
tanto recibe esta llloneda que te ofrecenlos para que no nos hagas daño. "605 
Para su asonlbro los denlás indígenas siguieron los 1l1is1l10S pasos 
depositando llloncdas en los ídolos que se irían ahora al Museo Nacional. 

Las cnlpresas culturales y las de colonización se enlazaban por la 
lnisI11a política in1perial ¡una conquista civilizadora! El rescate del indígena 
y el Inovin1icnto pro-colonización planteado por Pin1cntel iba tOJllando 

~03 Antonio Gareía Cubas, J~li~ibrQ d~ J11 is Re~lLCrdl)S p. 568- 585. Ver fig. 68. 
604 Rwn6n Ahnaraz, M~lll)Iia l~Jc.a ~fc )QS 'r~n1~Jlo:LU~..M~tillJ.Q~~ªn, p.l. 
605 lh.hl. p. 19. 
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cuerpo en Jos expedielltes Icvantéu.los por las cOJllisioncs que para eJlo se 

f'ornlaron. 

Otros envíos para el Musco Nacional fueron resct1ados por los 
periódicos. Así estos i nfonnan acerca dc la excavación de un InonUlllcnto 
tarasco en el que se encontraron piezas I11UY interesante y que fueron 
e n v i a d a s e 11 a b r i I de J 865. fJ e s d e l\1 o re Ji a e 1 Sr. G LJ a el a lu pe R o rn e ro 
presentó n la Sociedad de Geografía y l~stadística objetos encontrados en las 
excavaciones hechas en el cerro de ~1orc]ja rccolllcndado se fotografíen y 
se escriba su descripción arqueológica para dar10s él conocer. 

ConlO Illielnbro de los exploradores de la C0l11issioll Scif!/l.lIjique c/u 

Mexique creada por Napoleón 111, llegó a f\1éxico el arqueólogo francés 
León Méhédin.606 Nac.ido en 1828, se había forlllado C.01110 arquitecto y 
entró Illás tarde al taller fotográfico de L,e Gray. r~uc enviado COJno 

fotógrafo en la Guerra de Crinlea donde su J11isión fue tOlllar una 
panoránlica de Scbastopol. Cuando regresó del Oriente obtuvo el lÍtulo de 
"fotógrafo del Estado Mayor del 1~lnperador," cargo eon el que fue a la 
canlpaña de Italia, y 12gipto, donde en1pczó a trabajar COlllO arqueólogo.607 

I-:n nlarzo de 1866 se encontraba exc.avando en Xochicalco por las fechas en 
que Maxilniliano estaba decidiendo sobre los proyectos de Cucrnavaca. 

Méhédín 111antenía correspondencia con Carlota y por eJ1a nos enteranl0S 

del interés que se tenía por obtener un relieve para c] Musco de México, a 
lo cual el arqueólogo planteaba que sería 1l1cjor que la pieza fuera colocada 
de nueva cuenta, donde pertenecía, en Xochicalco y que no se perdiera 
COJll0 una pieza Illás en el t\1lJseo. Sin cll1bargo la decisión se la dejaba al 
albedrío de Carlota. I:n su opinión "le I1l0llUl11ent est aujourd'hui débJaye 11 

y continúa que no fue posible "que en su prilllcra visita se tuviera una idea 
exacta de la bcJ1cza de la escalera y la perfección de los 1110IlUl11entos. Ya he 
restablecido uno de Jos tableros y necesitaría 10 Ini) francos conlO Jlláxinlo 
para su restauración totaJ."608 Franc;.ois Aubert tOlnó una serie de 
fotografías que Inuestran a los arqueólogos en las ruinas cuando se 
encontraban haciendo sus trabajos. Probablclncnte e) pedazo que se 
.. _ ... _---- "~-'--_. --- ...... --- ......... __ ......... _--_.----_._-

606 Ver el capfluJo; AlaxiJlli/ial1o y la creación de 1111 proyecto ;'nperial. pp. 24-25. 
607 Q:lll,1éc..lit~4-5(íslE!nicrSJ:e P() IUlllQs d~ .. g.llcrr~ 
608 Luis Wccknlann, ºJL~·it. p. 97-98. 
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encuentra desprendido sobre el tú Hado de la pi r~íJllidc es el que se querían 
(raer n la (~ilJdnd.60l) (fig.] 22) Méhl~din contabn con Jos servicios de 

A nI o ni o O re 11 a na, alu III no de J a A e a d e 111 i a, e o In o el i b tija l1 t e el e ] a 
expedición. Orellana ejecutó l)l,ÍS de 70 dibujos de "diferentes ídolos y 
estatuas" y otras tantas acuarelas de episodios de la guerra de la conquista 
y varias annns de los indios. 610 

Se en1pczaba a hacer el rescate de la piezas, su ac.urllulaci6n y estudio 
en los Muscos desde el punto de vista cultural; sin clnbargo no se hacía su 
valoración conlO objeto estético. Y para ello el coleecionisll10 de 
t\1axinlilinno ha de haber influido. Se conoce con el nOlllurc de u I-Jll 
collezione A1essictlll11 di A1assil11iliano" y consta ele 191 piezas de las cuales 
24 son esculturas de piedra. Llas obras pertenecen tanto a la cultura ohneca. 
con10 la azteca y del golfo.611 Entre las piezas origi naJes hay algunas que 
son ilnitaci6n. Varias son las deidades que fornUUl parte de la colección 
cl1as son: Xochiquelza], l'ezcat1ipoca y Xipe l'otCC.612 

Valoración estética del A.rtc Prchispánico. 

Varias son las opi niones que sobre ello se han encontrado, en 1863 el 
· Dr. Rafael l.lucio escribía sobre la pintura Jllcxic.ana e incorporaba para 

descalificarlo al arte producido en ]a época prehispánica: "Existen pinturas 
rnexicanas anteriores a la conquista hechas por los aztecas y otros ant.iguos 
pobladores de México; pero estas obras, bajo el punto de vista artístico no 
ofrecen interés, por grande que sea el que inspiren bajo otros aspectos ... el 
arte no tenía iJnportanc.ia para ellos: así es que en sus pinturas no hay buen 
dibujo, ni claro oscuro, ni color, ni expresión, ni perspectiva, ni nada de 
lo que debe haber en una pintura, para ser apreciada por su 1l1érito 
artístico."613 l~n su juicio rcsulllín la opinión generalizada: la única rnanera 

609 ~111séc Royale de l' Arméc. 
610 10 de agosto 1865. UOCllIl1Cnto 6453. (i\AASC) 
611 Christian F. Fccst, "Mnssim ¡)jano, t\1iranHlrc, e il f\1cssico nelle collczioni del JllUSeO 
ctnografico di Vicnna" en Laura Ruaro Loseri, !1psll. pp. 67 -69. 
612 lb.hl. p. 68. 
613 Rafael Lucio, IIRcscña Hist6rica de la Pintura Mcxkana en los siglos xvn y XVIlI" 
n 0k~(I~l~LSit~Jc tI.ud ~1.~\ i ~nlL11~~JJg UJ.(LctY-.l~SJªdi~ t j ~l\, 1863. (B D S PP) 
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que en esa época se podía entender el nrte, era a través de los valores 
oceidenta1cs, aprendidos en ]a larga evangelizaci6n que clllpezó IllOll1entos 
después de la c.onquista. 

l)c la ll1isI11a opinión era el director del runlO de pintura de la 
Acadenlia de San Carlos. A casi veinte ailos de haber l1cgado al país, en la 
entrega de prelnios de 1863, Pclcgrín CI[l\"~ dejaba constancia pública de su 
Jabor en la dirección de la clase de pintura. Su relato 10 J)cvó a los orígenes 
europeos de la pintura religiosa con Giolto y Citnubue y el traslado de ese 
tipo de pintura a México durante Ja colonia con el fin de "ahuyentar las 
pavorosas y confusas sonlbras terríficns de los dcfonncs dioses 
sanguinarios." Clavé les conlunicaba a sus alUI11nOS que sería a través del 
liarte cristiano que os han legado los grandes ll1aeslros espiritualistas ... que 
conquistaréis algún día, igual lauro al que brilla en sus frentes; jan1ás )0 

alcanzareis descendiendo al 1l1czquino y bajo terreno de las pasiones 
hlllnanas. "614 

Un dOCUI11cnto guardado en los archivos de la Acadenlia, sin fecha y 
sin firn1a, da cuenta de un discurso pronunc.iado ante los enlperadores con 
lnotivo de u na repartición de pren1ios, probablenlcnte la de 1864. Nos 
interesa porque el autor al hacer una breve historia de la escultura, apunta 
que en la época prehispánica: 

se encontraba )0 IllislllO que las denlás artes de inlitación en un 
estado de iInperfceción tal que sorprende y adnlira si se 
reflexiona por una parte que debió haber un gran núnlero de 
individuos consagrados a este arte, ya que por donde quiera se 
han encontrado senlbrados objetos de escultura entre los cuales 
en los trastos, vasos, bajorrelieves y adornos había algunas 
bcl1czas de Illucha origi nalidad y por otra que los antiguos 
111cxicanos se hal1aban 111(lS adelantados en ranlOS di fíci les del 
saber hunlano C0J110 por ejenlplo la astron0l11Ía ... cn ]a 

escultura desconocían las proporciones del cuerpo hUlllano y 
las proporciones eran rlluy i 1l1pcrfcctas ... los dioses ávidos de 

-_ ... ~--------------.~ ...... _---
614 l)islribuci6n de prcI11ios ROlllcro de 1'crrcros ºp_-cil. pp 354-356. 
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snngrc debían representarse con facciones 1110ns(ruosas y tales 
cOlno el pueblo los conc.ebía. (i15 

Si los eruditos cercanos a )a Acadenlia de San CnrJos no podían 
integrar el pasado prchispánico COlno parte de la cultura en canlbio el 
historiador don Manuel Orozco y I3crrn fue capaz de C01l1cntar "dos de sus 
piezas nos han cautivado por su hern10sura ciertas 111áscarns de linlpio y 
correcto dibujo pu lidas y acabadas con csrnero verdadcranlcntc artístico, 
horadadas en la parte superior servían para cubrir el rostro de ciertos 
dioses en las SOlCll1nidadcs... [refiriéndose según Bernal a unas 111áscaras 
tcotihuacanas] l;n call1bio las in1ágencs de los dioses son horribles, 
careciendo en absoluto de belleza artística quedan aún lllás desfigurados por 
un siInbolisrno recargado y fantéÍstico añadiendo espanto a su fealdad. l.Jas 
estatuas dCll1undan 1l1iedo 1l1ás que rcspeto. 1t616 

Desde la colonia, acudir a la herencia prehispánica fue un ¡nodo de 
hacer patria. Ahora en el siglo XIX f\1axinliliano, fasc.inado por el 
coJeccionistll0, rescataba las anl igliedades I11exicanas COlll0 parte de lo 
ll1cxicano. La valoración estética de los objetos creados por las culturas 
prehispánicas tuvo que esperar. El acercanliento de Maxinliliano al 
indígena actual tuvo tintes socialistas. Sin elnbargo, algunos de los 
personajes que 10 rodeaban seguían preguntándose cual podría ser la 
involucración de) indígena actual en la fornlación de la nación Jllexicana. 
No encontraron respuesta satisfactoria. 

-~ ... _--- ._-
615 Sin fecha. sin autor. docunlcnto 6574. (AAASC) 
616 Ignacio Berna). i1J) cit. p.99. 
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Con el rescate de )as fuentes que la historia triunfadora relegó se ha 
podido reconstruir la historia del periodo 1864 67 Y encontrar 1l10clos de 
hacer que siguieron "forjando patria" pues los parán1ctros de los que 
partían estaban enraizados en el paradignlu libera) del progreso y la 
1110 d e r ni dad. e ad a u na del as a rt e s p 1 á s tic as b ajo el p a t ro c i ni o de 
Maxin1iliano respondió de distinta 111anera a las necesidades elel proyecto 
inlpcrial. 

El retrato oficial constituyó (constituye) un asunto de estado, pues 
con cllos se trataba de 1110ver voluntades y atraer lealtades. Para los 
en1peradores IIIcxicanos resu hó de SUllla i Illportanci a que sus efigies 
oficiales las hiciera el InisI110 pintor que retrataba a la rea1eza europea. 
¡13ra un sínlbolo inequÍvoco de pertenencia! 

Ya en México, el retrato europeo no representó la idea que 
Maxirniliano quería difundir. Así COlllisionó a Santiago Rebull quien 
ejecutó un retrato IllaS cercano a una fotografía. El carácter del personaje 
detenta más prestancia que los atributos del poder. La inlagen habla de un 
canlbio de Jllcntalidad y n1arca una diferencia con la tradición de retratos 
reales devenidos de las 1l1onarquÍas absolutistas. L/a 1110narquía 
constitucional en la que creía, la austeridad austríaca y la fotografía 
denlocratizaron la i 111agen real. 

La lectura que se desprende sobre cuál era Ja inlagen que 
Maxin1iliano quería dejar en sus súbditos, era la del "pacificador" que a 
través del conocinliento del territorio y el contacto con la población 
lograría la unificación del itnpcrio; era el signo de un conciliador y no la 
inlagen de un guerrero o conquistador. l~s claro que la intención discursiva 
de 1a obra niega una parte de 1a realidad -la violencia, que a 1I110S cuantos 
kilólnetros se desarrollaba. Sus viajes al interior del país, sus paseos 
alrededor de 1a Capital, sus excursiones arqueológicas, fueron los 111edios 
que buscó para dejarse ver en esta faceta de gobernan te. 



I~ e t r a t a r s e e o n el t r nj e 1 í pie o del tu g a r fu e par a l\1 a x i 111 i ] i a n o y 
Carlota el princ.ipio por el que conlenzaba ulla identificación con la región 
que se les daba para gobernar. t,n presencia del alnbi ente lncx ¡cano hi7.Q 
que. Maxin1iliano se retratara con el Ihul1ado "traje nacional" El inlpacto 
que dejaron estas irntlgencs fue distinto según la clase social. Sin clnbargo 
11egó a ser una fOrllla de retratarse de la alta burguesía hacendada. 

L,a escultura en bronce concebida por Sojo no fue de su agrado, 
1 " 11 1I S · ncnso porque no e gusto verse C01l10 un augusto rOlnnno ... ti Illlagcn se 

estaba defi niendo corno la de II n buen burgués: prol110vic.ndo la paz, el 
conocilniento, el progreso y la 1110dernidacl. 

[~1 retrato irnperial de Cnrlotn ejecutado por Graetlc fue reproducido 
en fotografía, en li tografía, en vidrio, en tazas y platos de porcelana nlÚS no 
fue copiado al óleo. Quedó junto con la fotografía de Malovich C0l110 un 
ícono Jnás de la 111onarquÍa. Al ser reproducido por la fotografía se creaba 
Ja ilusión de que la tOlna hubiese sido hec.ha del natural y no la creación 
decantada de un inlagen iInpcrial con siglos de tradición detrás de c)]a. ¡Así 
se debían ver los 111onnrcas! 

Vestida de negro, rodeada de un chal, sosteniendo un libro, vista casi 
de espaldas, Carlota nunca sonríe ni ella, ni las 111uchas 111ujeres que 
posaron en esos años. L,a carte de visite codificó una 1l1UnCra de presentarse 
ante el fotógrafo. L/a variaci6n en las poses, estuvo, por un lado vinculada a 
la tradición del retrato pictórico y por otro abrió, por su innlcdiatez otras 
lnaneras de ver. 

Carlota para todo lo relativo a ]a creación de una inlagen y un 
. espacio tuvo y 1l1nntuvo una opinión. Sus conocilnicntos e interés por las 
artes se Jllunifestaron repetidanlente. Para los retratos oficiales se pensó en 
el 1l1isIllO pintor que su 11ladrc había escogido y que C0I110 hCI110S visto llegó 
él ser el predilecto entre los Illonarcas europeos de 111Cdio siglo. l~lla pidió, 
conlO nos los hizo saber MontieJ, encargos a los pi ntores; Illantuvo becarios 
de su propia dote y fonnó álbuI11CS fotográficos. Sus posibilidades se vicron 
restringidas por la brevedad de su estancia, 1l1ás en el tienlpo que estuvo 
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dCll10slró su participación interesada en crear y sostener una rnClllorlU 

visual. 

Maxin1i liano vio en la historia la fuente pri ncipal y el pu nto de 
partida para un progrr\ll1a decorativo. Con la elaboración de proyectos 
buscó construir su propia historia, a la cual ahora habría que unirle su 
presente t11cxicano. l.~l1os salieron de 1as Inanos de artistas, tanto nlcxicanos 
COlllO europeos, c.on un vocabulario alejado de la 111itología. 

121 Inundo prchispánico fue recreado por los alU1l1110S de la 
Acadclllia: lJuis Coto, José María Velaseo y Miguel Noreña quienes se 
adelantaron él la solicitud de 1\1axinliliano de seis frescos históricos sobre la 
historia antigua de México. 

El pnsnclo reciente fue puesto en lllurcha bajo el patroc.inio directo de 
t\1 a x ¡In i Ji a no. A J o sé S a 1 0111 é Pi 11 a 1 e e n e él r g Ó e l e u ad ro (1 ti e deja r a 
constancia de la entrevista con el Papa Pío IX. P,u"a el Palacio Inlpcl'ial, 
Maxirniliano encargó a Santiago I<ebull 1a dirección del proyecto pictórico 
que conjuntaba a los héroes que habían sido reconocidos por Jos distintos 
sectores ideológicos y políticos de México. El vocabulario del illlperio para 
transI11itir su nlcnsaje no se valió de las enseñanzas bíblicas COlno en el 
ticnlpo que la Acadenlia estuvo dOlllinada por los conservadores, éste fue 
ll1ás directo. 

1.408 1l10nUtl1Cntos públicos debían ser tUlnbién una lección de l-lisloria 
en el MonUlllento a la Independencia se reconocía al 1l1111ldo Prehispánico a 
1a Conquista, a 1a Independencia pero talllbién a la Refornla. 
Individuahncnte se reconocieron a Morelos, Guerrero y Robles Pezuela. El 
núnlcro de 1l10nU111cntos fue tan crecido que se hizo necesario requisar el 
bronce de los cañones inú ti 1es. 

COlll0 parte de la historia europea y de la alianza de Maxinliliano con 
Napoleón sus retratos presidieron las ccrclnonias oficiales. l-JOS cuadros 
realizados por Clavé de Napoleón 111 y Eugenia de Montijo al ser copias de 
Wintcrhalter nos hablan de una internacionalización de la imagen, lnás que 
de una visión propia de PeJegrín Clavé sobre los clnpcradores. 
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Maxilnilinno se tenía que rodear no sólo de los héroes nlcxicnnos que 
para él y ahora en su nuevo país tenían significado, así que ordenó la 
factura de todos los )-Iabsburgo de la rnn1a española. Maxi 1l1i liano al incluir 
a todos los reyes españoles de la dinastía I-Iabsburgo Jos reconocía y se 
reconocía COlllO su descendiente. Si en Mirnlnar había encargado una serie 
de cuadros para construir una tradición del sitio ahora en su nuevo Palncio 
construía una Hnea histórica que 10 arraigaría a México. A diferencia de 
Minullar, los cuadros acaso por tratarse de retratos, no hicieron uso de los 
C1C111cntos alegóricos-1l1ito]ógi.cos. l..a alegoría y el Jllito habían constituido 
un repertorio coherente capaz de ofrecer respuesta, a cualquier tipo de 
dCl11arH.ia iconográfica ahora era el turno de la historia para dotar de valor 
di d,Íctico a la in1agen. 

l'anlbién quería en su galería ver a sus contenlporáneos y para ello 
pidió su retrato con el de su hcrn1ano l~rancisco José, }{ebulI -el autor de la 
cOlllisión- coloca a los dos hcrnlanos de pie y en unifonne, se encuentran 
unidos de frente viendo al espectador, sin enlbargo la figura de 
MaxinliJiano fue colocada un paso adelante. 

I~n el ánlbito público las ilnágenes que a manera de noticia visual, 
circularon en Ja ciudad de México fueron producidas a través del grabado, 
la litografía, la fotografía ó técnicas derivadas de ellas. Estas ilnágcnes 
fueron las que sirvieron COlllO registro de las noticias, proll10vieron valores 
cívicos o nloralcs y propusieron disli ntos Inodos de ver a los ciudadanos del 
siglo XIX. tia revolución de la inlagen se daba por estos incipientes Illcdios 
"Inasivos de comunicación", 

La prensa 1eída por UIlOS cuantos fue )a arena en donde se debatieron, 
se expresaron, puntos de vista diferentes. Si en 1850 una caricatura había 
producido un duelo, ahora podía lJcvar al caricaturista o al editor a Ineses 
de prisión. Notable fue el caso de Constantino Escalante quien fue 
aprehendido en Pachuca a dos lllcses de llegada la Regencia. ¿Su 
aprehensión estaría vinculada con la prohibición de exponer las escenas de 
guerra? Escalante entre julio y noviclnbre de 1862 notificó visuahnente 
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cada SC11lana de las diversas batallas contra el ejército francés; en una 
c.uerda infonnativa sctnejante a la de Constantin Guys. 

La historia, la lucha, no sólo se iba consignando en las páginas de las 
publicaciones efílllerUS de la Ciudad de México y la provincia sino que se 
publicaron libros y foUetos por entregas sClnannrias. En Francia tatnbién 
existió el interés de dar a conocer Jas noticias sobre la guerra en México. 
EJ núnlero y variedad de publicaciones fue extenso pero la prensa 1l1cxicana 
sólo dio noticia de la de Bedolliere. 1~1 senlunario 1../ 111ustration tenía su __ s d ... ... __ 

corresponsal que le enviaba puntualnlente los croquis de los eventos 
ll1exicanos, seguía al ejército, pero tanlbién daba cuenta de aspectos sociales 
y culturales. 

L/os tC1l1aS nlás tratados por el caricaturista de L.!1_ OJJlll~J-ª fueron 
una crítica hacia los problclllas planteados por una nl0dernidad bajo los 
auspicios del liberalisl110: la construcción de los ferrocarriles, la 
dcsalnortización de Jos bienes eclesiásticos, la sorpresa de los conservadores 
ante las 111edidas liberales del gobierno de l\1axi nliJiano y la censura de la 
prensa. La persona de Maxinliliano cOlno parte de la caricatura sólo 
apareció cuatro veces durante los prilneros 111eses de su segunda época, se 
le representó con garbo y sin ironía. Sin elnbargo es claro que cuando el 
periódico se afilió a una historia partidista libera), pero contraria al 
inlperio esta no resultó tolerada. I.Jas caricaturas desaparecieron del 
in'lperio, con la clausura de esta publicación que volvió a ver la tuz al 
restaurarse la República un año después. 

El uso de la fotografía an1enazó el poder de la litografía. Las 
discusiones sobre sus beneficios y cualidades habían sido venti ladas en la 
prensa Inexicana desde 1862. Federico Waldeck, aquel legendario grabador 
que vivió lllás de ] 00 años, y el fan10so arquitecto de la Inodernidad Viollet 
le Duc entablaron una discusión en torno a la validez de las inlágenes. 

Adel11ás de la "objetividad" lograda por la fotografía, ésta elnpezaba 
a desbancar a la litografía, pues el progreso en la reproducción de 
ilnágencs estaba cOlllcnzando. La litografía no hacia 70 años que había 
sustituido al grabado C01110 1l1edio de reproducción tnasiva y ahora la 
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fotografía estaba por ocupar ese Jugar. En lnateria de crcnción y 
duplicación de Íll1ágenes no se había dicho la ú1tiJlla palabra. lJa difusión de 
la 1itografín aventajaba a Ja fotografía, COll10 cOlllplcmcnto de las 
publicaciones ya que ésta últitna no se podía reproducir nlasivUll1ente a 
través de los 111Cdios de Ílnpresión conocidos. 

1-.10 S álbul11CS litognificos que forlnaban parte de las bibliotecas 
dccilnonónicas C01l10 1l1cdios para conocer visunlnlcnte regiones apartadas, 
eran c01l1plclllcntados ahora por los fotográficos. Ljtcratos de la época nos 
describieron los viajes que se podían hacer a través de esas inlágcnes desde 
1a c01110didad del hogar. Con ello un sector de la sociedad se fue 
introducido pnuJatinanlcnte en las Jnuestrns 111ás selectas de la cultura 
occidental. 

Las instituciones de salud, a su lllanera controlaron a la población 
1l1cdiante la inlagen. Se elaboraron fichas de las prostitutas, y se formó ID 
rQ,gistrQ ~ 111l.J.WLcs m!J)1,icas ~nfon1~ ill.L~glanlk.l}fQ ~xpeiIldQ por ,S.M:,.cl 
clIlperadm: el cual se inicia en 1865 y tennina en 1867. No se conoc.en 
registros innlediatanlentc posteriores de prostitutas. 

Si el adveninliento de los elllperadores había originado una gran 
variedad de in1ágenes de fácil circulación, la ejecución de Maximiliano, 
Mejía y Miralnón en Querétaro produjo inláge.ncs de difícil circulación que 
fueron censuradas en r~ranci a en ]os Ineses subsecuentes a la ejecución. 

l4a difusión de las inlágenes por los nledios decinlollónicos de 
reproductibiJidad dieron cuenta de la historia púbJica y senli-privada de) 
naciente inlperio. La caricatura cri tic6, la fotografía democratizó y las 
estanlpas litografiadas construyeron la Inayor de las veces escenas 
idealizadas desde distintas perspectivas. 

La creación de un espacio para el ilnperio contclnpló un proyecto 
global de urbanización. La voluntad de construir y el gusto por nlodificar 
estructuras fue una nota constante en la vida de Maximiliano. Con la pluma 
abría calles, arnlaba plazas, dcrruI11baba 1110nUll1cntos coloniales todo ello 
con el fin de que la ciudad adquiriera un rostro 1l1oderno. 
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Maxinliliano había visto y sabía cónlo una ciudad lllcdieval COlllO 

Viena había perdido su 1l1ul'nlla y se le construía un bulevar externo 
alrededor del cual se construyeron los 111useos, teatros y oficinas públicas 
durante el reinado de su hCrl11anO Francisco José. Sobre la calzada de 
Chapultepec que abría sobre vastas extensiones un plan silnilar fue 
inluginado, sin cnlbargo las obras no fueron edificadas por el gobierno y la 
plusvalía del los terrenos sí fue aprovechada por los ex-funcionarios 
ilnperiales y los fraccionadores de Jos terrenos. 

Desde Mirarnar decidió que vivirían en Chapultepec y él Inisnlo 
proyectaría las obras y para ello solicitó un plano a lápiz de las habitaciones 
altas y bajas de Chapultepec. Se adquirieron terrenos adyacentes para 
fornlar un gran parque y cOlnpitiera con Mirarnar. En los planos que 
proyectaría Kaiser el 1110ti va principal para los frisos de las construcciones 
era la decoración floral sin elnbargo en uno de ellos Kaiser intentó llevar a 
cabo unas grecas prehispánicas. Estas dos Inaneras de decorar habían estado 
a discusión entre el cuerpo de arquitectos y todos coincidieron en las 
decoraciones florales 111ás no así en Jas grecas "aztecas" como lo había 
prolllovido Kai ser. lolas decoraci ones al igual que los pinturas dejaban ver 

, 
que el Inensaje que Maxirniliano quería clnitir era el de un pacificador 
interesado en la naturaleza. Ya en la República Restaurada se retomarían 
los tln10ti vos aztecas", no sólo en la arqui tectura como sínlbolo de un 
nacionalislno republicano. 

La urbanización de la ciudad quedó sólo sobre papel COlno un espejo 
de las pretensiones itnperiales. I.Ja euforia planificadora de 1865, para junio 
de 66 había desaparecido. Ante la retirada de la ayuda francesa la economía 
se vio afectada y Jas obras de la capi tal suspendidas. 

El diseño de los espacios públicos nos 1l1Uestra la mcntaJidad de 
Maxinliliano. Reticular en forllla coherente ya fuera en el interior de los 
edificios, así COlno en la adquisición de predios para conforlnar un espacio 
articulado. Una ciudad Inoderna con ejes en retícula que abrieran paso al 
progreso fue el grito urbanístico del ilnperio. 
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Maxilniliano, COlllO extranjero que era, valoró la cLJ1tura 1l1cxic.ana 
con los acentos que la distinguían de la cultura europea. Fascinado en la 
arqueología, en la clase indígena y en lo 1l1cxicano, le interesaron las tesis 
sobre e) indígena sobre todo aquellas elaboradas por Pin1cntel que en 

ocasiones hizo propias, pues c.reyó en la illlnigración (como tantos 
gobiernos anteriores), en un gobierno justo y la aplicación de Jos valores 
cristianos. Para Maxinliliano "las pirátnides de Tcotihuacan, las gigantescas 
ruinas de UX1l1al, el adlllirable calendario que existe en nuestra hennosa 
capital, los pocos Inanuscrilos que nos dejó conservar un viejo fanalisl110, 
1l111cstran que hubo u n día tri lInfos de cienc.ia y de arte en este sucIo; que 
había genios que unidos por grandes fines, creaban obras n1i1agrosas, 
genios que se habían cnclIlnbrado en 111uchos puntos a una posición mas 
elevada que la ll1islna vieja I~uropa. I~stos hechos son consoladores, porque 
nos denluestran que después de 1a noche puede en este país llegar el día, día 
1113S luminoso que el de ayer." 

El Museo Nacional, a fines de 1865 tuvo grandes calnbios. Prirnero 
fue separado de la antigua Uni versidad, la cual Maxilni liano había 
clausurado por considerarla una institución que había perdido el sentido y 
que era 1l1ejor crear escuelas especiales. El Museo sería ubicado en el . 
Palacio Nacional y sería dividido en tres departatnentos: el de historia 
natural, el de arqueología e historia y la biblioteca. Ellos estarían bajo el 
cuidado de conservadores. f.JOS canlbios no sólo eran físicos sino 
conceptuales. La sección de Antigüedades dejó de serlo para ser 
transformada en el Departalnento de Arqueología e Historia. Se iba 
perfilando su carácter científico. Su función sería la de reunir "pinturas, 
pequeños monulnentos y dell1ás datos relati vos a esas ciencias ya sea 
venidos del extranjero o del país. Estos canlbios no s610 afectaron al Museo 
sino que tanlbién a la Acadenlia In1perial de Ciencias y Literatura y a la 
Acadetnia ] 1l1perial de San Carlos, donde se instituyó j nterinanlcnte la 
cátedra de arqueología. El nOlllbralniento recayó en el arquitecto l~alnón 
Rodríguez Arangoity, recién llegado de Europa. 

El viaje arqueológico de Carlota a Yucatán significó el 
reconocilniento de una región de la que se tenían algunos infonnes 
alarnlantes, debido a la guerra de castas y la siclnprc pendiente separación, 
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pero por otra parte se profesaba una gran ndllliración por la ell hura 111aya. 
Carlota llegó a la conclusión de que esa cultura era autóctona y no COlllO el 
abate Brasseur proponía de origen egipcio. Para el nlinistro Ranlírez, 
interlocutor inte.lectual de Carlota, signi ficó talubién un vi aje de 
reconociIniento de sus lecturas y conoci 111ientos arqueológicos si ntió la 
necesidad de constatar 10 que había aprendido de HUlllboldt, Wa1deck, 
Dupaix, Cathcrwood y Stephcns. 

Carlota pensaba y sugería que debía haber "conservadores" en los 
lugares de la ruinas, se debía levantar un catálogo de ellas y que sería 
necesario el tener 1110delos de ellas tanto para el lnuseo de Mérida COlTIO 

para el Nacional de México. lJas 1l1cdidas eran acertadas, la realidad 
inlposible. Yucatán a pesar de todo fue el prinler estado en tener una 
1egis]ución que salvaguardara las culturas prehispánicas y en tener un 
Museo de Antigüedades de la Península. Don Fabián Carrillo, Pedro Regil 
Peón, Crescencio Carrillo, David Cásares y los artistas Gabriel Vicente 
Gahona y José Dolores Espinosa fueron los n1ienlbros de la junta directiva. 

Si el rescate de la piezas se fue haciendo no así la valorización 
estética del pasado prehispánico. El Dr. Rafael Lucio escribía sobre la 
pintura Inexicana e incorporaba para' descalificarlo el arte producido en la 
época prehispánica. En su juicio resuHlía la opinión generalizada. l.Ja única 
1llanera que en esa época se podía entender el arte, era a través de los 
valores occidentales, aprendidos en la larga evangelización que elnpezó 
Inomentos después de la conquista. 

Si los eruditos cercanos a la Academia de San Carlos no podían 
integrar el pasado prehispánico corno parte de la cultura el historiador don 
Manuel Orozco y Berra COlllcnta Itdos de sus piezas nos han cautivado 
[refiriéndose según Bernal a unas Ináscaras teotihuacanas] por su 
hennosura ciertas nláscaras de linlpio y correcto dibujo pulidas y acabadas 
con cSlnero verdaderanlente artístico, horadadas en la parte superior 
servían para cubrir el rostro de ciertos dioses en las solemnidades ... En 
canlbio las ilnágenes de los dioses son hOITibles, careciendo en absoluto de 
belleza artística quedan aún nlás desfigurados por un SiIl1bolismo recargado 
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y fantástic.o af1adiendo espanto a su fealdad. I~as estatuas dClllandan Inicdo 
111ás que respeto. 11 

Desde la colonia acudir a la herencia prehispánica fue un ITIodo de 
hacer patria. Ahora en el siglo XIX Maxitni1iano encantado por el 
coleccionislllo rescataba las antigiiedadcs 111 e x ¡canas COlllO parte de lo 
111exicano. La valoración estética de los objetos creados por las culturas 
prehispánicas tuvieron que esperar. Su acercatniento al indígena actual tuvo 
tintes socialistas. Sin elnbargo el ánlbito que lo rodeaba seguía 
preguntándose sin encontrar solución, cual era la invo)ucración del 
indígena actual en la fonnación de ]a nación Inexicana. 
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1 
GiussqJe Malovich 
La dijdAción mexicana 
1863 
Fotognla 
Bibli«*l'a de Viena 

_1 



2 
Cesare dell' Acqua 
Ladiputaci6nmexicana le ofrece la corona 
1864 
Oleo sobre teJa 
CastiDo de Miramar, Italia 

.. _1 



3 
MAD 
La diputación mexicana le ofrece la corona 
24 de octubre 1863 
Grabado 
L' IllustraUon. 



4 
Giussepe Malovich 
Maximi Ii ano 
1864 
Fotografía 
Biblioteca de Viena 



5 
Giussepe Malovich 
Maxirniliano 
1864 
Fotografía 
Biblioteca de Viena 

• 

.. 
~ 
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6 
El primer escudo Imperial, propuesto por 1a Regencia 
1865 
Grabado 
Archivo de Vi~na (H"StA) 



_! 

7 
El escudo Imperial 
El troquel original fue grabado por la casa Stern 
1865 
Bandera en tela 



8 
VajiJJa Ouislotle 
1864-65 
Labrada en plata 
Museo Nacional de Historia 



9 
M. L. Moulin 
Entrevista con Napoleón 111 
12 de marzo 1864 
Grabado 
L' lllustration 
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10 
Ludovic Angerer 
Maximiliano y su~ hermanos 
ca. 1860 
Fotografía 
Biblioteca de Viena 



11 
MAD 
El día del juramento 
23 de abril 1864 
Grabado 
L IllustratiQD 



12 
CesiledeU' Acqua 
La r-ida de Maximiliano y Carlota 
1866 
Oleo libre tela 
Caslill de Miramar, Italia 
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13 
Anónimo (tomado de una fotografía) 
Llegada a Veracruz 
23 de julio 1864 
Grabado 
L '1I1UlUªtiQR 



14 
Anónimo 
La llegada a Veracruz 
1864 
Litografía 
Publicada en el libro de José Hidalgo 



15 
Cesare dell' Acqua 
La apoteosis de Maximiliano 
1867 
Plafón en óleo sobre tela 
Castillo de Miramar, Italia 



16 
Manuel Rizo 
Entrada a Pueb1a 
1864 
Fotografía 
Col Anders, Austria 



17 
Anónimo 
Entrada a México 
1864 
Grabado 

Colección particular 



18 
Felipe Sojo, Epitacio Calvo y Petronilo Monroy 
Arco del Emperador 
1864 
Litografió G. Rodríguez 
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19 

Felipe SQjo. Epitacio Calvo y Petronilo Monroy 
Arco del Emperador 
1864 
Fotografió Sagredo y Veraza í 

I 



20 
Franz Xaver Winterhalter 
Maximiliano 
1864 
Oleo sobre tela 
Hearst CastIe, California 



... 

21 
Alben Graefle 
Maximiliano 
1865 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de His[oria 

.. 



22 
Santiago Rebull 
Maximiliano 
1865 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar, Italia 

I 



23 
Fran~ois Aubert 
Maximiliano 
1865 
Fotografía 
Musée Royale de l' Année 



24 
Santiago Rebull 
Mariano Soto 
1865 
Dibujo sobre papel 
Colección particular 



25 
Jean Adolphe :Beaucé 
Maximiliano a caballo 
1865 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 



26 
Felipe Sojo 
Maximiliano 
1865 
Escultura en mánnol 
Museo Nacional de Arte 



... 

27 
Jean Pierre Dantan 
Maximiliano 
1864 
Escultura en yeso 
Castillo de Miramar, Italia 

'. 



28 
Jean Adolphe Beaucé 
Maximiliano y los kikapoos 
1866 
Oleo sobre tela 
Castillo de Artstetten, Austria 



L'II.I.USTIlATJON. JOlmf\AJ. Ul'\I \'JmSEJ •. 

29 
BCL 
Salón del Vicealmirante en Saigón 
13 de junio de 1863 
Grabado 
L lllustrat;on 

--------------------

." I 



30 
Peter Johann Napomuk Geiger 
Maximiliano como huésped del Pasha 
ca. 1850 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar. Italia 



31 
Peter Johann Napomuk Geiger 
Maximiliano en el mercado de esclavos 

ca. 1850 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar, Italia 

._;. : 



32 
Jean Adolpbe Beaucé 
Campamento Zuavo 
1867 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar. Italia 



... 

33 
Martín Ebersberg 
Maximiliano a caballo 
ca. 1865 
Oleo sobre tela 
Colección privada en Viena 



34 
Víctor Pierson 
Alvaro Peón Regil 
ca. 1865 
Oleo sobre tela 
Galerías San Cristóbal 



35 
El collar del águila mexicana 
1865 



36 
Franz Xaver Winterhalter 

Carlota 
1842 
Oleo sobre tela 
Castillo de Versalles, Francia (existen dos copias más) 
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37 
WiUiam Geefs 
Carlota 
1842 
Escultura en mármol 
Colección del Palacio Real de Bruselas 



38 
Franz Xaver Winterhalter 
Carlota 
ca. 
Oleo sobre k la 
Castillo de Artstetten, Austr. 

38,] 
Franz Xaver Winterhalter 
Carlota detalle 
ca. 
Oleo sobre tela 
Palacio de la Dinastía, Bruselas 



39 
Edwin Henry Landseer 
Carlota 
1851 
Oleo sobre tela 
Colección de) Palacio Real de Bruselas 



40 
Nicaise de Keyser 
Carlota 

1857 
Oleo sobre teJa 
Casas consistoriales de Amberes 



41 
Joseph Jaques Ducaju 
Carlota 
ca. 1857 
Escultura en pasta 
Musée Royale de l' Arrnée, Bélgica 
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42 
Cesare den' Acqua 
El matrimonio de Maximiliano y Carlota 
1857 
Acuarela 
Castillo de Miramar, Italia 



43 
Jean Portaels 
Carlota 
1859 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar, Italia 
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44 
Edward Heinrich 
Carlota 
1863 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar, Italia 



45 
Manue) Serrano 
Arco de las Flores 
1864 
Litografió G. Rodríguez 
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• 

Manuel Serrano 
El Arco de las Flores 
1864 
Fotografió Sagredo y Veraza 
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47 
Mayer & Pierson 
Carlota Maximiliano 
ca 1859 
Fotografía 

Biblioteca de Viena 



48 
Giussepe Malovich 
Carlota 
1864 
Fotografía 
Biblioteca de Viena 



49 
Franz Xaver Winterhalter 
Carlota 
1864 
Oleo sobre tela 
Hearst Castle. California 
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50 
Albert Graefle 
Carlota 
1865 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 



51 
Carlota 
Paisaje 
ca. 1860 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar, Italia 

l· 



52 
Santiago Rebull atrib. 
Carlota 
ca. 1865 
Oleo sobre tela 
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53 
Fran~cis Aubert 
Carlota 
1866 
Fotogmía 



54 
T. Sáochez 
Carlota 
1866 
OJeo sebre tela 
Castillo de Miramar, Italia (existen tres copias más) 



55 
José María Velasco 
La Alameda de México 
1865 
Oleo 8C)bre tela 
MuseoNacional de Arte 



56 
SaIOIlÉ Pina atrib. 
CarIo .. a caballo 
ca 1865 
Oleo sobre tela 
Colección particular 
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57 
Jean Adolphe Beaucé 
Carlota descansando, (detalle) 
1866 
Oleo sobre tela 
Castillo de Miramar. Italia 



58 
Josef Gasser de Valhorn 
Carlota 
1865 
Escultura en mármol 
Museo Nacional de Historia 
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59 
Felipe So jo 
Carlota 
1865 
Escultura en mármol 
Museo Nacional de Arte 



60 
Anónimo 
mueble 
1864 
Fotografió Fran~ois Aubert 
Musée Royale de l Armée. Bélgica 
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61 
Pelegrín Clavé (copió de Winterhalter) 
Napoleón In 
1864 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 



62 
Pelegrín Clavé (copió de Winterhalter) 
Eugenia de Montijo 
1864 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 



63 
Salomé Pina 
La entrevista de Maximiliano y Carlota :.on el Papa Pío IX 
ca. 1865 
Ojeo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 



64 
Laufberger 
La entrevista de Maximiliano y Carlota con el Papa Pío IX 
7 de mayo del 864 

Grabado 
1: IlIustrafiOll 
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65 
José María Velasco 
Cascada de Necaxa 
1866 
Litografió M. Alvarez 
La expedición de Metlaltoyuca 
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66 
Luis Coto 
Puente de Maroma del río JalapiUla 
1866 
Litografió M. Alvarez 
La expedición de MetlaItoyuca 

. ... -



67 
Luis Coto 
Puente de Bejuco 
1866 
Litografió M. Alvarez 
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La expedición de Metlahoyuca 
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68 
Pieza prehispánica de Metlaltoyuca 
1866 
Litografió M. Alvarez (copió de una fotografía) 
La expedición de Metlaltoyuca 

' .. 



69 
Luis GJto 
La Fuooación de México 
1864 
Oleo sobre tela 
Castillo de Artstetten, Austria 
firmada margen Izquierdo y dice se hizo en México 



70 
Pablo Valdés 
Una avanzada de zuavos 
1865 
Oleo sobre tela 
Castillo de Artstetten, Austria 



71 
Juan Cordero 

Una joven bañándose en una fuente bajo unos plátanos 
1864 
Oleo sobre tela 
Colección particular 
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72 
Juan Cordero 
Una joven semidesnuda con una paloma muerta entre las manos 
1864 
Oleo sobre tela 
Museo de Arte Moderno de Barcelona 



73 
Juan Cordero 
La estrella de la mañana 
1864 
Oleo sobre tela 
Colección particu1ar 



74 
Miguel Noreña 
Fray Bartolomé de las Casas 
1864 
Bajorrelieve en yeso 
Museo Nacional de Arte 
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75 
Miguel Noreña 
Vicente Guerrero 
ca.1870 

Escultura en bronce sacada de1 mode1o presentado en la exposición de 1865 
Jardín de San Fernando 



76 
Agustín Barragán 
Alejandro Von Humboldt 
ca. ]880 
Escultura sacada del modelo presentado en la exposición de 1865 
Biblioteca Nacional 



77 
José María Velasco 
La caza 
1865 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Arte 



78 
Luis Coto 
Lugar salvaje en la Tlaxpana 
1865 
Oleo sobre tela 



79 
Luis Coto 
Netzahualcoyotl perseguido por sus enemigos 
1865 
Oleo sobre teja 



80 
Ramón Rodríguez Arangoity 
Monumento a la Independencia 
1865 
Lápiz y acuarela sobre papel 
Mapoteca Orozco y Berra 
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81 
Antonio Piatti 
Morelos 
1864-65 
Escultura en mármol 
Eje Vial 1 Oriente, Col MoreIos. 
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82 
Constantino Escalante 
A propósíto del monumen10 a Morclos 
1865 
Litof!rafía .... 
La Orquesta 
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83 
Joaquín Ramírez 
Miguel Hidalgo 
1865 
Oleo sobre tela 
Palacio Nacional 
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84 
Petronilo lVIonroy 
Agustín de Iturbide 
1865 
Oleo sobre tela 
Palacio Nacional 
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85 
Pctronilo Monroy 
José María Morelos 
1865 
Oleo sobre tela 
Palacio Nacional 
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&6 
José Obregón 
Mariano Matamoros 
1865 
Oleo sobre tela 
Palacio Nacional 



87 
Ramón Sagredo 
Vicente Guerrero 
1865 
OIro sobre tela 
Ra1acío Nacional 



88 
Ramón Pérez 
Ignacio Allende 
1865 
Oleo sobre teja 
Palacio Nacional 



89 
Tiburcio Sánchez 
Carlos II 
1866 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 



90 
P('t(,1 Johann NapPllluk Gciger 
Akr.oria de 1m:. d(lJ11inío~ de Carlos V , 

lR6b 
Ojeo 5-(IDrC (da 

Cas¡illt, de h1irJ.lnar. Italia 



91 
Santiago Rebull 
Maximiliano y Francisco José 
1866 
Oieo sobre papei . 
Castillo de Artstetten. Austria 



92 
Santiago Rebull 
Las bacantes 
1865 
Oleo sobre tela 
Museo Nacional de Historia 
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93 
Plano que muestra las lineas rojas 
1865 
Litografía y dibujo sobre papel 
MapOleca Orozco y Berra 
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94 
Fran~ois Aubert 
La Capilla de Palacio 
1866 
Fotografía 
Musée Real de l' Armée, Bélgica 



95 
Fran~ois Aubert 
La galería de Iturbíde 
1866 
Fotografía 
Musée Royale de l' Armée. Bélgica 



96 
Ramón Rodríguez Arangoity 
Habitación de Verano 
1865 
Lápiz y tinta sobre papel 
Mapoteca Orozco y Berra 
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97 
Ramón Rodríguez Arangoity 
Los Ahuehuetes 
1866 
Lápiz y tinta sobre papel 
Mapoteca Orozco y Berra 
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98 
Kaiser 
Distribución de la casa Borda 
1866 
Lápiz y tinta sobre papel 
Archivo de Viena 



99 
Fram;ois Aubert 
Eugene Boban 
1866 
Fotografía 
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Anónimo 
2 de septiembre 1863 
Litografía 
El Monarca 

". 
I 
J 

.o' -'" 

T' .. ~ Y. \"~~~" .: 
'''--,." 



101 
Anónimo 
Litografía 
Musée Royale de l' Armée, Bélgica 
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Constantino Escalante 
21 de diciembre de ]864. 
Litografía 
La Orquesta 
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Constantino Escalante 
28 de junio 1865 
Litof!raHa 
La OrQuesra 
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104 
Constantino Escalante 
24 de diciembre de 1864. 
Litografía 
La Orquesta 



105 
Constantino Escalante 
11 de enero de 1865. 
Litografía 
La. OrQuestil 
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106 
Constantino Escalante 
1 de febrero de 1865 
Litografía 
La Orquesta 
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107 
Constantino Escalante 
5 de abril de 1865. 
Litografía 
La Orquesta 



108 
Constantino EscaJante 
19 de mayo de 1866 
Litografía 
La OrQllf(sta 



109 
Hipólito Salazar 
Maximiliano 
1864 
Litogratió de la fotografía de Malovich 
Advenimiento de SS MM Maximiliano y CarlQta al tronQ de México 
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110 
Hesiquio (riarte 
Carlota 
1864 
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Litografió de la fotografía de Malovich 
De Miramar a MéxjcQ 



111 
Julio de Maria y Campos 
Maximiliano 
1866 
Fotografía 



112 
Album de fotografía 
1866 
Fotografía 
Museo Nacional de Historia 
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Valleto 
Leonardo Márquez 
1866 
Fotografía 
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Valleto 
Francisco Zarco 
1866 
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Valleto 
ManuelPayno 
1866 
Fotografía 
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El registro de mujeres públicas conforme al reglamento expedido por S.M. el 
emperador. 
1865-1867 
Fotografía 
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Desiré Charnay 
Chiche n Itza 
Reproducida por Julio Michaud en l866 
Fotografía ca. 1860 
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Fran~ois Aubert 
Las fumadoras 
1866 
Fotografía 
Musét! Royale de l' Armée. Bélgica 
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Fran~ois Aubert 
Pelotón de fusilamiento 
1867 
Fotografía 
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Franit0is Aubert 
El fusilamiento de Maximiliano 
1867 
Fotografía 
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Carlota 
Plano de Uxmal 
1865 
Tinta sobre papel 
Archivo Real de Bruselas 

\lr:::~n 
. ¡.te::]!J 

'" ;; ... ,¿.". J." .. <.. 
4#.z-, ~ .... •• .;~ "~.', '(" ....... .,..,» ..• ;(: .. , 



. , 

;;;;;::;:":'--,~,~;,~.~,..._..L.._ .. :;;,.,!., ..... ;:: .. f;~~.,_~-,4., ••.•..... _u·"".-r-..:-.. ··. ····_~.......,..,.·,,·:~-:.;.:·:; .... ':""'''I''''·w ... ''._ .... 

122 
Fran~ois Aubert 
Xochicalco 
1866 
Fotografía 
Museo Rea1 de la Armada. Bélgica 
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