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INTRODUCCION 

"La pragmática es una especie de historia reflexiva. Cuando prestamos 

nuestra atención al pasado y nos ocupamos de aquel tiempo lejano, 

para el espíritu se abre un presente que extrae de su propia actividad 

como recompensa a su esfuerzo[ ... ] Las reflexiones pragmáticas, por 

abstractas que sean, se convierten de este modo en presente y 

confieren a los relatos del pasado la animación de la vida actual." 1 

Estas palabras fueron escrita por Friedrich Hegel en su obra Lecciones sobre la Filosofía 

de la Historia Universal, las cuales llamaron nuestra atención, porque en ellas observamos 

que cuando un autor intenta escribir sobre el pasado, no puede apartar su presente, más bien 

comienza con éste y lo alimenta con aquellos hechos que ya transcurrieron. Por lo que 

podemos expresar que El libro de mis recuerdos es una historia del presente, es decir, es un 

documento que muestra la época en que vivió su autor, Antonio Garela Cubas. Por tal 

motivo consideramos que historiográficamente la obra es importante, porque manifiesta un 

retrato fresco de la sociedad mexicana del siglo XIX. apenas estudiada en los rubros que 

nos da García Cubas, no sólo por la forma como un intelectual mexicano percibe los 

problemas nacionales de su tiempo, sino porque nos da una visión que se separa de la 

historiografla tradicional, preocupada por los problemas politicos y militares del país, 

I Friedrich Hegel, Lecciones sobre la Fílosofia de la Historia Universal. Madrid, Alianza Editorial, S.A., 
1980, p.157. Es importante destacar que dicha obra fue consultada. Sin embargo, debido a la traducción de 
ésta, nos fue dificil su comprensión. Por lo que retomamos esta cita de la obra de Adam Schaff, Historio y 
Verdad, México. Grijalbo. 1974, p.124, en donde quizás por la propia interpretación del autor, nos facilitó su 
entendimiento. 
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debido a que él se introduce en la descripción de la vida concreta, particular y cotidiana de 

los hombres del siglo XIX 

En resumen, Antonio García Cubas, siendo un erudito del México decimonónico y, 

además, con grandes dotes de historiador, es digno de un análisis historiográfico profundo 

que hasta el momento no se le ha hecho. Por ello nos pareció pertinente el acercamiento a 

E/libro de mis Recuerdos y a un mismo tiempo al autor conociendo su vida, pensamiento y 

obra. 

Es menester mencionar que la elección de El libro de mis recuerdos, se debió 8 una 

cierta inclinación por el estudio de los hechos curiosos y de la vida cotidiana en México, 

particularmente en la etapa del siglo XIX. Las ferias, las celebraciones civiles y religiosas, 

los tipos de comida y de vestimenta, las descripciones de las calles de la ciudad de México, 

de sus construcciones, de sus paisajes y de sus habitantes, fueron temas de nuestra 

preferencia. Por tales motivos, dwante los últimos semestres de la carrera tuvimos contacto 

con algunas novelas u obras de corte costumbrista, como E/ Periquillo Samiento de José 

Joaquín Fernández de Lizardi, Memorias de mis tiempos de Guillermo Prieto, Los bandidos 

del río frío de Manuel Payno e incluso E/libro de mis recuerdos de Antonio Garda Cubas, 

así como periódicos de la época, en especial, las secciones de las notas curiosas. No 

obstante, se presentó la oportunidad de este Seminario de Historiografia Mexicana, por lo 

que no dudamos en elegir E/libro de mis recuerdos, cuyo autor se encargó de escribir esos 

detalles del quehacer diario de la sociedad mexicana 
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Para cumplir con nuestro propósito de investigar a nuestro personaje, consideramos 

realizar este trabajo en cuatro capítulos: "Antonio Garcia Cubas, vida, pensamiento y obra", 

"El libro de mis Recuerdos", "La Historia y Antonio García Cubas" y "Análisis 

Comparativo entre dos Memorias ". El primer capitulo fue dividido en dos apartados: 

"Antonio Gareía Cubas y el México de su Época" y "El México de un apolítico", en éstos 

encontraremos en primer instancia, la biografia de nuestro personaje relacionada con su 

momento histórico. En segundo lugar, nos ocuparemos de la visión de un hombre que no se 

inmiscuyó ni en el ámbito politico, ni en el militar, pero como miembro de la sociedad 

mexicana opinó, se preocupó ante los problemas de su nación. Por ejemplo, expresó su 

postura hacia la desamortización de los bienes del clero, hacia la educación, las guenas, y 

hacia el desarrollo material en México. El segundo capítulo consta de tres partes: "La 

estructura y contenido", "Motivos y destinatarios" y "La historia de la publicación hasta el 

momento actual". En él haremos por decir de alguna manera, una descripción fisica ó a 

simple vista de E/libro de mis Recuerdos, e iniciaremos con mencionar qué tipo de temas 

contiene dicha obra. Posteriormente expondremos por qué y para quienes escribió este 

documento el Sr. García Cubas, y finalmente señalaremos las ediciones de las Memoria& ' 

desde su aparición al público en 1904, basta su última impresión en 1986. Con respecto al 

tereer capítulo, "La historia y Antonio Gorcía Cubas", intentaremos realizar un estudio 

sobre Gorcía Cubas en su labor como historiador. Aunque sabemos que la historia no fue 

su carrera profesional, hemos descubierto en El libro de mis Recuerdos yen el Compendio 

de la Historia de México, su acercamiento a la investigación histórica. Como prueba de 

dicha aserción. encontramos en el pensamiento de Don Antonio una serie de propuestas 

2 También Uamaremos a E/libro de mis Recuerdos con esta denominación. 
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ideológicas que nosorros acogimos como su filosofia de la historia, a saber: el progreso, el 

avance material de México. Esto significa que Garcia Cubas pretendió comprobar que a 

través de la historia de México, desde su antigüedad hasta el porfiriato, el pais adquirió 

crecimiento económico, cultural e intelectual, aspectos fundamentales que, según el autor, 

se debían de cimentar en todas las sociedades. También descubrimos que nuestro autor tuvo 

su propio concepto de historia, así mismo hallamos que en su concepto de historia, ésta 

prestó diversos selVicios. en algunas ocasiones fungió como un tribunal de justicia. como 

una balanza y otras, como la gran maestra de la vida. Por último, en su papel de historiador 

científico,' García Cubas respondió a las interrogantes necesarias para explicar los 

acontecimientos que se propuso exponer. Estas preguntas fueron: ¿Quién o quiénes hicieron 

la historia de México?, ¿A qué hechos ocunidos en la nación les dio mayor importancia y 

porqué?, ¿Cómo empleó la verdad, la objetividad y la imparcialidad en sus escritos?, ¿Qué 

causas produjeron los sucesos, asj como las consecuencias que ocasionaron éstos mismos? 

y ¿Qué tipo de pruebas presentó el autor para sostener sus argumentos? Para profundizar 

en este apartado nos pareció pertinente incluir tres puntos: "El pensamiento de la Filosofia 

de la Historia", "Concepto y utilidad de la historia" y" Problemas teóricos de la Historia", 

éste a su vez lo dividimos en 5 incisos que titulamos: a) Sujeto de la historia; b) Hecho 

histórico; c) Imparcialidad, objetividad y verdad; d) Explicación histórica , y e) 

Metodología y pruebas para la realización de su obra. En el cuarto capítulo pretendemos 

realizar un análisis comparativo entre dos hombres que eligíeron la modalidad de las 

memorias: Memorias de mis tiempos de Guillenno Prieto y El libro de mis recuerdos de 

3 En una de las clases del cuarto módulo del seminario, el profesor Julio César Morán, expJicó que un 
historiador es científico cuando se plantea preguntas sensatas y él mismo da las respuestas. Además es un 
historiador que no sólo presenta los acontecimientos sino que muestra pruebas y explicaciones de ellos. 
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Antonio García Cubas, con la finalidad de escribir sus experiencias vividas, sus 

conocimientos o sus opiniones de la época que fueron testigos. Es necesario resaltar que 

este apartado no tiene subdivisiones, sólo expondremos los datos biográficos más 

importantes de don Guillenno, y señalaremos las similitudes y diferencias en estos dos 

autores tomando como referencia sus biografias. sus memorias y sus libros de historia, 

porque cabe anadir que ambos personajes fueron contemporáneos y cada uno se encargó de 

expresar sus impresiones del momento, además se acercaron a la investigación histórica. 

Estos capítulos serán suficientes para comprender a nuestro autor, en su pretensión 

de escribir sobre el México que le tocó presenciar, desde una perspectiva diferente a la de 

otros hombres de su tiempo. Esto significa que Garcia Cubas acudió a la cotidianeidad de 

su sociedad y a los sucesos que él consideró trascendentes para interpretar la historia de 

México. Las fuentes que empleamos para el desarrollo de nuestro trabajo fueron 

fundamentalmente: El libro de mis Recuerdos, narraciones históricas, anecdóticas y de 

costumbres mexicanas anteriores al actual orden social y el Compendio de la Historia de 

México y de su ci"ilización para uso de los establecimientos de instrucción primaria. 

También queremos expresar los obstáculos en la realización de este trabajo. Uno de 

ellos fue la dificultad que tuvimos en encontrar la obra de El libro de mis recuerdos, 

afortunadamente dimos con él en una librería del centro capjtallno cuyo nombre y dirección 

no recordamos. Además, las hojas de dicbo volumen todavía estaban unidas, asl que 

tomarnos un cuchillo y empezamos a despegar hoja por hoja. Otro inconveniente fue la 

aparente desorganización en la biblioteca Lerdo de Tejada, en cuanto a la catalogación de 
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los libros de principios del siglo XX. Cuando iniciamos la búsqueda de las ediciones de las 

Memorias, en los ficheros de aquella biblioteca hallamos las impresiones de los ailos 1904, 

1934, 1945, 1950 Y 1960, anotamos sus respectivas clasificaciones para consultarlos, sin 

embargo, el encargado nos dijo que tales libros no estaban a disposición del público, porque 

en esos momentos se realizaba un reacomodo general en el acervo histórico. Regresaroos 

varios meses después encontrándonos con la misma situación, no pudimos consultar 

ninguna publicación, ya que aún no han terminado de hacer aquel reacomodo. Finalmente, 

podemos agregar que contamos con casi todos los medios para la elaboración de esta 

investigación, es decir, tuvimos acceso a bastantes fuentes de la época a estudiar y a una 

buena dirección académica. 
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CAPITULO 1. ANTONIO GARCIA CUBAS. VIDA, 

PENSAMIENTO Y OBRA. 

ANTONIO GARCIA CUBAS y EL MEXICO DE SU EPOCA. 

Antonio García Cubas, el intelectual, el geógrafo del siglo XIX, "nació en la ciudad 

de México el 24 de julio de 1832 en el seno de una familia de clase media,'''¡ cuando en la 

República, desde el año anterior, en Texas se habrta iniciado un movimiento rebelde que 

anunciaba su deseo de independizarse de la nación, emancipación que lograría en 1836. 

En sus primeros afios, durante su niñez, entre sus estudios en la Amiga' y juegos, Antonio 

no se percató de un suceso importante de su pois: las reclamaciones de Francia con 

respecto a indemnizar a los ciudadanos franceses por los daños causados durante la guerra 

de Independencia. Francia detenninó enviar un ultimátum exigiendo el pago de dichas 

reclamaciones, mientras que México atravesaba una situación económica dificil, por lo 

que no pudo atender dichas demandas-

En 1845, a la edad de 13 años, el joven Antonio concluyó su educación básica. Ese 

mismo año ingresó en el Colegio de San Gregorio pam estudiar la enseñanza media y los 

.. Maria del Carmen Conado, .. Anlonio García Cubas" • en Antonia Pi-Suñer L10rens (coordinadora), 
HistoriograflO Mexicana. En busca de un discurso integrador de la nación /848-1884, tomo IV, México, 
UNAM, 1996, p.425 
~ Por decirlo de alguna manera, fue su primera escuela • en la cual le enseñaron sus primeras letras. 
Gracia Cubas, Fllibro de mis recuerdos, narraciones hisJóricw. anecdóticas y de coslllmbres anteriores al 
actual estado S()Cjal, México, Porrua. 1986. p.401 

6 Josefina Zoraida Vázquez, "Los primeros tropiezos", en Daniel Cosio ViIlegas (coordinador), Historia 
genera/de Mérieo. tomo lII, México, Colegio de México, 1976, p.74-75 
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cursos de filosofia. 7 Las fuentes atribuyen a su vocación la carrera de las letras; ciertamente 

continuó por este camino pero sus escritos no fueron literarios ni filosóficos sino que 

estuvieron enfocados en sus estudios geográficos, labor que desempeíló hasta el final de 

sus días. 

En aquel año, Estados Unidos aprobó la anexión de Texas a su territorio provocando 

inconfonnidad en la nación mexicana. En 1846, el ejército norteamericano entró al suelo 

nacional presionando para que el gobierno declarara la guerra. Pero aunque México no 

estaba en condiciones de emprender la lucha, debido a los constantes levantamientos 

políticos, se lllll2Ó a la contienda. Durante 1847 se sostuvieron varios enfrentamientos 

catastróficos para el ejército mexicano y cuando los norteamericanos ocuparon la capital y 

el país entero creyó que todo estaba perdido, fue entonces cuando el gobierno mexicano 

entabló negociaciones con la nación vecina, en las que cedió casi la mitad de su territorio a 

cambio de una indemnización; el tratado se firmó en la villa de Guadalupe en febrero de 

18488 Cuando acontecieron estos hechos Antonio contaba ya con 15 años de edad, por lo 

que consciente de la importancia de tales sucesos, procuró observarlos y los que no le 

fueron posible seguirlos personalmente buscó informarse, para que después de varios años 

de la guerra los narrara en sus Memorias. 

Es importante sefia.lar. que nuestro autor no escribió en E/libro de mis recuerdos el 

desarrollo de la lucha contra el país del Norte, sino que se encargó de los hechos que él 

'7 Francisco Sosa, Los cunlemporáneos. Dalos para la hiografra de algunos mericanos distinguidos en las 
ciencim, en las letras yen /as artes, tomo 1, México, Imprenta de Gonzilez A. Esteva, p.151 
8 JosefinaZoraida V. Op.cil., p.79-84 
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mismo presenció y de los que le causaron mayor impresión.9 Desde el techo de su casa en 

Tacubaya pudo ver la batalla entre ambos ejércitos en el Ajusco, esto sucedió en la tarde 

del 19 de agosto de 184710 Al dia siguiente se enteró de la derrota que babia sufrido el 

ejército mexicano y de los cuantiosos heridos y muertos. Ese mismo día, por la tarde, el 

joven Antonio supo de la caida del fuerte de Churubusco en manos del enemigo. 1I En las 

siguientes páginas de las Memorias. el autor prosiguió narrando otras batallas, en las cuales 

según él, el ejército mexicano luchó con gran valentía para la defensa nacional y aunque no 

obtuvo la victoria. el ejército invasor tuvo que resistir vanos enfrentamientos donde 

también sufrió pérdidas humanas, antes de ocupar definitivamente la capital. 12 Cabe 

reiterar, que Garcia Cubas era muy joven cuando sucedieron estos hechos, y quizás por ese 

motivo se dejó llevar por la indigoación o por el sentimiento patriota, que se unió a un 

grupo de hombres dirigidos por un fraile, quien iba en un caballo gritando "¡ Viva México y 

mueran los yankees!", llegaron a la plaza de Santo Domingo, el monje dio la orden de 

disparar contra los invasores, éstos respondieron al ataque, y aunque dicho grupo de 

patriotas, como los llamó el autor siguieron combatiendo, él ya no pudo continuar porque 

su madre se lo prohibió." Finalmente, después de I O meses aproximadamente de batallas, 

heridos y muertos el ejército norteamericano abandonó el pais en junio de 1848. En ese 

mismo mes, ocupó la presidencia de la República el general José Joaquin de Herrera. 14 Por 

todos estos motivos que hemos mencionado, comprendemos porqué Don Antonio desde 

9 Francisco Pida. "Panegírico del Sr. Ingeniero Antonio García Cubas leído por su autor el Sr. Francisco 
Pina", en Boletín de la &xiedad de GeograflO Y Estadistica de la República Mexicana, Mé,oco, Sta época, 
t.V, número 3, mayo de1912, p.122 
10 Garcia Cubas, op.cil .. p.426 
11 Ibidern, p.429 
11 Ibídem. p.432 
]] Ibidem. p.43 
1-4lbidem. p.442 
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muy joven entendió que su país necesitaba apoyo de sus ciudadanos. Y él, al igual que 

muchos hombres de la época, le brindó sus servicios a la patria, mediante la preparación 

profesional e intelectual, es decir, prefirió el camino del estudio: de la geografia, de la 

historia, de la música, del arte, entre otras, en lugar de la política o de la milicia. Ya que él 

estaba convencido que esa vía pacífica era la que más se tenía que cultivar. 

En 1850 tuvo que abandonar sus estudios al morir su padre, por lo que asumió la 

responsabilidad de ayudar a su madre con la manutención de su familia. 15 Por lo que entre 

1850 Y 1851, buscó su primer empleo consiguiéndolo en la Dirección General de 

Colonizacíón e Industria. 16 Poco después, a mediados de 1852 estalló en Guadalajara un 

levantamiento rebelde. Los sublevados promulgaron el Plan de Guadalajara, en el cual se 

desconoció al presidente Mariano Arista y se proclamó el regreso de Santa Anna. En 1853 

Arista renunció a la primera magistratura, y reasumió la presidencia de México el general 

Santa Anna. 17 Poco después la Dirección General de Colonización e Industria, lugar donde 

comenzó a trabajar el joven Antonio, se convirtió en la Secretaría de Fomento. Este fue un 

año decisivo para él, porque su afición por la Geografia aumentó, por lo que resolvió 

estudiar la carrera de ingeniero e ingresó en el Colegio de Mineria, del que se graduó en 

1865. También fue importante porque elaboró su primer trabajo como geógrafo, el cual 

consistió en realizar una copia de la Carta General de la República, ésta ya babía sido 

formada por los miembros de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística y fue 

dirigida por el ingeniero Pedro García Conde; sin embargo, dícha Carta fue copiada de la 

., Francisco Sosa, op.cil., p. 152 
16 Ma. Del Carmen Collado, "Antonio Garcia Cubas ... " p. 426 
17 Lilia Díaz, "El6beralismo militante", en Daniel Cosío Villegas, op.cit., p.89-91 
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original por Garcla Cubas dada la orden del Ministro de Fomento, Joaquín Velázquez de 

León. El hecho fue escrito por el autor en E/libro de mis recuerdos, en donde mencionó 

que ese Mapa era desconocido en el mundo, por lo que se aventuró a realizarle ciertas 

rectificaciones con sus conocimientos de dibujo geográfico, con la ayuda de Don Miguel 

Lerdo de Tejada y con su mismo empeño, tanto fue éste que al término de su trabajo fue 

felicitado por el propio Ministro de Fomento, quien a su vez se lo presentó al presidente 

Santa Anna. l' 

A la edad de 23 años, Gaceia Cubas fue testigo de otros sucesos importantes en el 

país, y que más tarde se encargó de dedicarles un espacio, aunque breve, en sus Memorias. 

En sus páginas hizo alusión a la última administración de Santa Anna y a la insurrección 

levantada en el sur del territorio nacional en 1854. Al referirse a la gubematura del general, 

nuestro autor la calificó como una monarquía y una dictadura, debido a los métodos 

aplicados por aquél, es decir, por la restauración de la orden de Guadalupe, los grandes 

bailes en el Palacio Nacional, las suntuosas fiestas patrias de los dlas 16 y 17 de septiembre 

o el hecho de haber discutido acerca de los uniformes de los empleados en el Consejo de 

Ministros, el de realizar gastos superfluos con el erario, o el de anular la libertad de prensa, 

mientras México sufría otra mutilación en su territorio, la Mesilla En cuanto al 

levantamiento se refiere, Gacela Cubas señaló que fue inevitable que se produjera la 

promulgación del Plan de Ayutla en marzo de 1854, el cual proponía desconocer el 

gobierno del presidente porque éste atentaba contra la independencia de la nación, por lo 

II Garcia Cubas, E/libro de ''', p.452 
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que la contienda se propagó en casi todo el territorio y en 1855 Santa Anna abandonó el 

poder. 19 

Es conveniente señalar que durante los años que tardó nuestro autor en graduarse de 

ingeniero, también prosiguió con su empleo en la Secretaria de Fomento del cual no pudo 

prescindir y además, estudió algunos cursos de Matemáticas en la Academia de Bellas 

Artes, de Ciencias Naturales en la Escuela de Medicina y de Ciencias Aplicadas en la 

Escuela Especial de Ingenieros. 

A la edad de 24 años, es decir en 1856, por su dedicación a la investigación 

cientIfica fue elegido Miembro Honorario de la Sociedad Mexicana de Geografia y 

Estadística, institución doode publicó gran número de sus estudios geográficos y a la que 

perteneció hasta el final de su vida. También en su juventud supo relacionarse con los 

intelectuales del pals, con ellos salió de paseo, asistió a teatros y trató temas importantes 

"desde las perspectivas arqueológicas, históricas, etnológicas, lingüísticas y geográficas. 

Fue discípulo y amigo de muchos mexicanos ilustres de la época como Manuel Orozco y 

Berra, José Femández Ramírez, Manuel Larrainzar, Francisco Sosa, Ignacio M. Altamirano 

y José María Velasco."'o Incluso a los dos primeros personajes les dedica un lugar en El 

libro de mis recuerdos, tal vez porque eran mayores de edad despertaron en Garcla Cubas 

cierta admiración, ya fuera por su sabiduria o por su experiencia en la vida. 

19 lb;dem, p.457 
20 Ma. Del Carmen Collado, op.cil., p.427 
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Mientras tanto, en 1856 se propuso un programa para una nueva Constitución. en la 

que se agregaria un capítulo con respecto a las garantías individuales y el establecimiento 

de la Iibenad de enseñanza. En México tras largos debates se aceptó el proyecto y en 

febrero de 1857 se proclamó la Constitución.2I A mediados de este afio se ratificó la 

desamortización de los bienes del clero. En diciembre de este año Ignacio Comonfort fue 

electo presidente de la nación. Su gobierno duró un suspiro, en seguida se promulgó el Plan 

de Tacubaya, el cual propuso abolir la Constitución de 1857. 

Al ser este el panorama en México en 1857, Garcia Cubas, un ser humano muy 

trabajador obtuvo el ascenso a Oficial de Sección en la Secretaría de Fomento. A un lado 

de estas ocupaciones, siguió con sus estudios geográficos, en los cuales realizó una 

comparación entre los ríos de la República. Asimismo. atento a los acontecimientos de su 

país, pudo presenciar otro hecho relevante, la llamada Guerra de Reforma. La lucba entre 

liberales y conservadores, los primeros peleaban a favor de la Constitución del 57 y los 

segundos en contra del sistema constitucional. Para 1860 la contienda por la Constitución 

logró la victoria después de tres años de guerra. En 1861 Benito Juárez fue nombrado 

presidente de la República. 22 Al poco tiempo, este gobierno se enfrentó con un 

pronunciamiento del bando conservador que le fue dificil sofocar por falta de fondos, así 

que resolvió suspender el pago de las deudas contraídas con las naciones extranjeras, éstas 

inmediatamente rompieron sus relaciones con México. 

21 Lilia Díaz, op.cit,. plOl-103 
ll/bidem. p. 108-116 
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En el ámbito internacional, Francia, Inglaterra y España con sus respectivos 

representantes prepararon un convenio para presionar el pago de sus deudas al gobierno 

mexicano. Juárez hizo lo posible por llegar a un acuerdo con los ministros y éstos pactaron 

no alterar la integridad del territorio de México. El problema comenzó cuando se tuvo 

noticia de que Francia sí deseaba intervenir en el país. Entre tanto. García Cubos entemdo 

de los acontecimientos relacionados con su patria, sin inmiscuirse en el ámbito político ni 

militar, aunque atento a éstos porque más tarde los recopilarla en sus Memorias, continuó 

con sus labores acostumbradas y que ya hemos referido anteriormente. Además recibió un 

diploma de la "Sociedad Humboldt" en 1861, asociación dedicada a las actividades 

culturales en la que probablemente colaboró con alguna investigación o simplemente 

perteneció a ella. 

En 1862, en el estado de Puebla, Garda Cubas fue comisionado para hacerse cargo 

del telégrafo durante el primer enfrentamiento entre el ejército liberal y el ejército francés, 

y cuando se enteró de la victoria mexicana comunicó la noticia al presidente Juárez Al dia 

siguiente acudió al lugar de los hechos, para reconstruir los planos topográficos 

correspondientes de dicho acontecimiento." Aunque el triunfo fue de gran relevancia para 

la historia de México, éste fue momentáneo, la ciudad de México se declaró en estado de 

sitio y el ejército francés hizo su entrada en la capital. Entonces Juárez resolvió retirarse al 

interior del pals con su gobierno. Al año siguiente, en 1863, fue publicada una obra de Don 

Antonio, una nueva Carta General de la República" 

23 Cárdenas de la Peña, Enrique, el.a/., Mil personajes en el México del siglo XIX (1840-/870), tomo Il, 
Mex;co, Banco Mexicano SOMEX, 1979, p.SI 
2-4 Cabe decir, que nuestro autor desde 1853 realizó ciertas correcciones a dicha Carta, pero él argumentó que 
aún adolecía de algunas deficiencias. así que se dedicó a recopilar más datos, hasta que después de 10 años 
aproximadamente la Carta volvió a ser publicada. Garcia Cubas. E/libro de .... p.453 
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Para el año de 1864, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo fue 

proclamado emperador de México. Don Antonio refirió de manera general este suceso en 

E/libro de mis recuerdos. Garcia Cubas narró la entrada del principe y de su esposa en 

México. Rememoró aquel dia en que tenían que llegar estos personajes. Al vagar por las 

calles de la capital, pudo presenciar el alboroto de las personas que estaban realizando los 

últimos preparativos para el recibimiento, por lo que vio llegar la carroza en la que venían 

los soberanos. 2S Asimismo, agregó un corto apartado acerca de la organización del recién 

Imperio, en el cual mencionó entre otras cosas, que el emperador gobernaría mediante un 

ministerio formado a su vez por departamentos: Casa Imperial, Estado, Negocios 

Extranjeros y Marina; Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Cultos, Guerra, 

Fomento y Hacienda.'6 Como podemos observar, nuestro autor colaboró con el Imperio 

desde su empleo en la Secretaria de Fomento.27 Esto nos hace comprender su postura como 

hombre mnderado, es decir, un individuo convencido de que el desarrollo sólo se podía 

alcanzar por medios pacíficos, por ejemplo con la educación y el trabajo. Por lo tanto, él 

prefirió mantenerse ocupado en sus actividades cotidianas y permaneció sereno ante los 

cambios políticos.28 

Como ya apuntamos, nuestro autor siguió desempeñando sus diversas ocupaciones, 

y al mismo tiempo, entre los meses de septiembre y diciembre de 1864, se dedicó a realizar 

sus prácticas para obtener el título de ingeniero, aprovechando la facilidad que le dio su 

profesor de la Escuela de Minería de ingresar en la Comisión Científica de Pachuca, la cual 

2' Ibidem, p.494-495 
l6 Ibidem, p.499 
27 Recordemos que García Cubas se separó de esta labor aproximadamettte en 1894. 
11 René Avilés, "EJ México de Antonio Garcia Cubas", en Bofe/in de la Sociedad Mexicana de Geograjla y 
Estadislica. t. CXXIII, enero-junio, de 1976, p.1O 
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se encargarla de levantar algunos planos topográficos en el Estado de Hidalgo. Los lugares 

en los que trabajó fueron plasmados en las Memorias. Por ejemplo su primera práctica fue 

en la barranca de Huazcaloya, dificil por su asperaza por lo que tuvo que recurrir a su 

valentía y a sus conocimientos teóricos adquiridos en la escuela. Se detuvo en describir 

otros sitios de ese estado, como Atotonilco el Chico y Real del Monte, entre otros; de los 

cuales describió la belleza de la naturaleza, la riqueza en la flom y en la fauna, etc. En el 

mes de noviembre, terminadas las actividades en Hidalgo, la Comisión recibió la orden de 

trasladarse al valle de México, pare hacer tmbajos topográficos y de nivelación pare las 

obres de desagüe. Algunos de los poblados en los que realizó su encomienda fueron 

Tizayuca, Zumpango, Tequisquiac y Texcoco. Los estudios que obtuvo de sus 

investigaciones quedaron escritos en las Memorias de aquella comisión.29 

En julio de 1865, Don Antonio junto con otros ingenieros, acudieron a estudiar las 

ruinas de Metlatoyuca, comisionado por la Secretaria de Fomento. El viaje que también se 

hizo con fines de trabajo e investigación, fue incluido en las páginas de El libro de mis 

recuerdos, como en las anteriores excursiones, nuestro autor refirió brevemente las 

experiencias vividas en los lugares por los que atravesaron. 'o Además de estas indagaciones 

científicas, Garcia Cubas perteneció a varias asociaciones culturales, las cuales se 

dedicaron a difundir el arte, la poesla y la ciencia, en nuestro pals. En las que seguramente 

contribuyó con algún trabajo. porque se tiene noticia que en t 866, recibió un 

reconocimiento de los "Amigos de la Reforma".3I 

29 García Cubas, op.cit., p.539-564 
lO Ibidem, p.574-SS4 
lt Francisco Sosa, op.cit., p.162 
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Después de dos aftos de intensas luchas, el Imperio de Maximiliano fue destruido. 

El presidente Juárez efectuó su entrada en la capital en julio de 1867 y con él el triunfo de 

la República. Consideramos que todos los acontecimientos presenciados por Gareía Cubas 

hasta el afto de 1867, despertaron en él la convicción de que muchos males sufridos en 

México se podlan haber salvado si hubieno existido en el pals mayor educación, por lo cual 

comprendemos su profunda dedicación a esta actividad. Asl que en 1867, comenzó una 

labor concienzuda por la educación pública Fue maestro de Geografla en la Escuela de 

Niflas, institución que posteriormente se convirtió en la Escuela Normal pano Seftoritas, 

dicho magisterio lo siguió realizando hasta el final de su vida. Cabe seftalar que la geografla 

se transmitla con libros extranjeros, por eUo se dio a la tarea de escribir textos adaptados a 

los métodos de enseftanza establecidos en el pals y redactó El curso de dibujo topográfico y 

geográfico y Elementos de geografla universal. 32 

Ya hemos reiterado que Garcfa Cubas fue un amante de la sabiduria, ávido de todo 

tipo de conocimientos, se inclinó también a cultivar su gusto por la música. AsI que 

participó y colaboró con la fundación de la Sociedad Filarmónica de México en 1867 y 

posteriormente ayudó en la creación del Conservatorio Dramático Mexicano en 1868," 

recibiendo de éste una condeeomción. 

Después de restaumda la República, entre los aftos de 1867 a 1876,10' gobierno. de 

Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, se dieron a la tarea de reconstruir al pals en 

todos los ámbitos. Contemplaron hacer efectiva la Constitución de 1857, de impulsar la 

12 Cárdenas de la Pei\a, op.ciJ., p.s I 
3) René Avilés, op.cit .. p.22 
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agricultura, el comercio, las vías de comunicación, la salud pública, la educación y las 

sociedades culturales. Sin embargo, la realidad fue distinta para ambos gobiernos, pues la 

población no estaba preparada para estos cambios, ya que en la ciudadanía existieron 

costumbres arraigadas como la indiferencia, la violencia y el bandidaje.34 

Para ese entonces, el señor Gareía Cubas contaba con 35 afios de edad y sus 

actividades siguieron siendo las mismas, su trabajo diario, sus clases de Geografia en la 

Normal para Seftoritas, sus labores científicas y su dedicación por escribir sus propias 

indagaciones como el Atlas melódico para la enseñanza de la geografía de la república 

mexicana. También, debido a sus constantes estudios geográficos e intelectuales, entre los 

afios de 1872 a 1876 las asociaciones culturales mexicanas e incluso extranjeras, le 

entregaron diversas condecoraciones. lS 

Por otro lado, García Cubas vivió otro suceso importante ocurrido en el país. En 

1876 el presidente Lerdo de Tejada fue reelecto para el cuatrienio 1876-1880. Por tal 

motivo, fue promulgado el Plan de Tuxtepec encabezado por Porfirio Díaz, el cual 

desconocía el gobierno lerdista y proclamaba la no reelección del presidente. Con dicha 

promulgación, Lerdo de Tejada abandonó el poder." 

3<1 Luis GonzáJez, "Ellibetalismo triunfante", en Daniel Cosío VIIJegas, op.cil., tomo 111, p.174·180 
]S Por ejemplo, en 1872 le otorgó un diploma el "Liceo Hidalgo", en ésta se realizaron veladas cívicas con el 
fin de honrar a escritores mexicanos., en 1873 la "Sociedad Filarmónica", cabe recordar que nuestro autor 
fue un aficionado de la música e impulsó la construcción de un saJón de conciertos en el Conservatorio; en 
1875 obtuvo otro reconocimiento de la "Sociedad Mexicana de historia natural" y de la "'Sociedad Minera 
Mexicana", y en 1876 recibió otros, por parte de la "Sociedad Queretana de ciencias, bellas letras y 
beneficencia", de la "Sociedad Netzahualcoyotl ... , de la "Alianza literaria de Guadalajara" , y por último. Le 
honraron con una medalla en el "Centenario de Filadelfia". Francisco Sosa, op.cit., p.162 
)6 Luis González., op.cil., p. 191·196 
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Mientras esto sucedía, Don Antonio no ajeno a tales acontecimientos, pennaneció 

en su puesto público y fue también en este lapso de tiempo en el que efectuó la mayoría de 

sus obras geognlficas. Además, continuó recibiendo otras condecoraciones por parte de 

algunas sociedades extranjeras. Para 1877 se le otorgó el diploma de la "Sociedad 

Geognlfica Italiana" y en 1878 la medalla de plata de la "Exposición de París".37 Cabe 

resaltar que siguió con su colaboración en la Sociedad Mexicana de Geografla y 

Estadistica. 

En esta época, México alcanzó prosperidad económica y estabilidad social, el 

gobierno de Dlaz se dio a l. tarea de impulsar la agricultura, el comercio, l. construcción de 

obras públicas como la luz eléctrica, vlas de comunicación como las telegráficas y las vlas 

férreas, a la sociedad se le brindó seguridad por medio de centros de policla y se hicieron 

leyes para la instrucción pública gratuita, entre otras cosas. Podemos decir que dicha etapa 

también fue importante para la vida de García Cubas, primeramente porque en sus 

Memorias plasmó su entusiasmo por los avances que le dio a la nación el gobierno de Diez, 

y en segundo lugar, porque fue encargado de varias comisiones gubernamentales, como el 

nombramiento de Jefe de Sección de Colonización en la Secretaría de Fomento en 1884. En 

su nueva recomendación, nuestro autor planteó un proyecto de colonización en las extensas 

regiones del pals que en ese momento se encontraban deshabitadas, él que conocla bien el 

territorio mexicano sabia qué beneficios se podían obtener de esas regiones, que aún no 

hablan sido explotadas. Pero desafortunadamente tales propósitos fueron rechazados." 

]7 Francisco Sosa, op.cil., p.162.163 
la Francisco Pifia, "Panegirico del Sr. Ingeniero ...• p.I07 
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Es importante mencionar que en las Memorias. nuestro autor nos narra su 

experiencia que tuvo en algún año del siglo XlX. Al recibir el cargo "de Regidor del Ilustre 

Ayuntamiento'·' su ánimo creció porque creía tener la posibilidad de contribuir con ciertas 

mejoras para los habitantes de la Ciudad de México, en especial, en la Comisión de 

Instrucción Pública. Sin embargo, le encomendaron la de Poliela y Paseos." 

Inmediatamente después de su nombramiento, García Cubas hizo un recorrido por las calles 

de la Capital y observó que en ellas existía la insalubridad y los baches. Así que se dio a la 

tarea de reportar dichos incidentes, con el fin de cubrir esos hoyos y limpiar las caños. No 

obstante, el presupuesto de aquella Comisión de Policía era escaso, por lo que no pudo 

cumplir totalmente con sus proyectos. Cabe decir que algo similar sucedió con la de Paseos, 

Don Antonio consideró conveniente comprar más árboles para sembrarlos en la Alameda 

Central. Pero su trabajo fue en vano, porque al día siguiente fue deteriorado "con montones 

de cascajo"." Esto se debió al enojo que causó en las autoridades de Garela Cubas, el gasto 

excesivo que él realizó en la compra de aquellos fresnos, pues cuando fue a reclamar por lo 

sucedido en la Alameda, su superior lo reprendió, diciéndole, que no tenía la libre facultad 

de disponer del presupuesto del Ayuntamiento. A lo que nuestro autor respondió que dichos 

árboles eran de mejor calidad, y además, que sí sólo sería de nombre Regidor de Policía y 

Paseos, él presentaría su renuncia. Es menester expresar que García Cubas tuvo otros 

obstáculos para desempeñar esa Comisión, por lo que decidió separarse de él y aunque no 

se lo permitieron, no regresó por el Cabildo." 

39 Garcla Cubas. E/libro de mis .. , p.145 
40 Ibldem. p.147 
41lbidem. 
42 / bidem. p.152 
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Para 1894, García Cubas recibió otro encargó, abandonó su trabajo en la Secretaria 

de Fomento e ingresó como ingeniero Consultor en la Secretaría de Relaciones Exteriores 

bajo el mando del ministro Ignacio Marisca!. Asimismo fue encomendado para asesorar la 

delimitación de la frontera con Guatemala. Aunque ya existian líneas divisorias, este pals 

sostenla que Chiapas y la región del Soconusco le penenecfan. Para disuadirle, Don 

Antonio con ayuda del ingeniero Leandro Fernández elaboraron en un plano un resumen de 

todas las líneas de división que ya hablan sido propuestas entre ambas naciones" Fijando 

asl la frontera entre México y Guatemala. Fue nombrado miembro de la Comisión Mixta de 

Limites para la Demarcación de la frontera con Estados Unidos y fue consejero en las 

negociaciones en el caso del Chamiza!." Es conveniente señalar. que nuestro autor 

permaneció en la Secretaria de Relaciones Exteriores hasta 1905, pues ya contaba con 73 

años de edad, por lo que se retiró de la administración pública después de una larga vida de 

trabajo. 

Entre tanto, la nación continuaba al mando de Porfirio Díaz, quien impulsó el 

desarrollo económico debido a las inversiones extranjeras. Pero este bienestar no llegó a 

toda la población mexicana, por lo que el disgusto fue en aumento, estallaron algunas 

manifestaciones en contra del régimen porfirista" Para 1906, Don Antonio se encontraba 

alejado de la vida pública y aunque ocupado en sus actividades referentes a su profesión, 

debió presenciar la aparición de un programa político opositor al régimen de Díaz y el 

estadillo de huelgas de gran relevancia en el sector obrero. 

43 Francisco Pifia.. op.cit., p.lOS 
... Jorge A. Escoto, "Esbozo biobibliográfico de Antonio Garcia Cubas". en Boletín de la Sociedad de 
Geograflt1y Estadistica ,t.CXXIIL enero-jurUo de 1976, p.S8-59 
.. , Luis Gonzá1ez, op.cil., p.231-24S 
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En 1908, el presidente Díaz declaró en una entrevista con un reportero 

norteamericano, que no aceptaría otro periodo presidencial y que aprobaría de buena gana 

un partido de oposición." Al aHo siguiente, en 1909, la Sociedad Mexicana de Geografia y 

Estadística celebró el Cincuenta aniversario del ingreso de nuestro autor a dicha sociedad, 

ceremonia a la que acudió el presidente de la República, Porfirio Díaz, quien le dio una 

medalla de oro por sus cuantiosas investigaciones científicas y además se ordenó que su 

fotografia se colocara en la galena de retratos de quienes bablan formado parte de la 

asociación.47 

A fines de este año, el país contaba con un partido opositor, el antirreeleccionista, 

presidido por Francisco 1. Madero, quien en 1910 fue encarcelado por órdenes del 

presidente Díaz para preservar su reelección en el poder. Ya instalado nuevamente en la 

primera magistratura, Díaz se ocupó de encausar la economía. Entre tanto, Madero 

preparaba un plan, el llamado Plan de San Luis, en el cual se desconocían las elecciones y 

se invitaba a la población a levantarse en armas. Al enterarse el general Díaz mandó sofocar 

a los rebeldes, pero el movimiento revolucionario afloró en varias partes del territorio 

nacionaL" Después de algunos años de tranquilidad aparente, Don Antonio volvió a 

presenciar una revolución más en México. El gobierno intentó negociar pero sus 

pretensiones fracasaron, Porfirio Diaz renunció al poder en mayo de 1911. Enjunio hizo su 

entrada triunfal a la capital Francisco L Madero" 

46/bidem, p.257-269 
47 René Avilés, op.cil., p.23 
43 Luis GonzáIez. op.cil. p.262-267 
49 Ibidem. p.268-270 
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Los meses siguientes fueron dificiles para la nación mexicana, ya que prevalecieron 

los desacuerdos entre las tendencias portiriSIa y maderisla. Se realizaron elecciones y en 

noviembre de 1911 Madero asumió la presidencia. so Cabe aclarar que aunque nuestro autor 

conoció este acontecimiento. no tenemos noticia de su opinión acerca de la figura de 

Madero. Sólo sabemos que Antonio Garcta Cubas, el hombre. el maestro. el geógrafo. el 

testigo ocular de los acontecimientos ocurridos en México, durante casi todo el siglo XIX y 

los primeros años del xx. murió casi ciego en la ciudad de México, el 13 de febrero de 

1912, a la edad de 80 años." Por tanto, considerarnos que fue un individuo ejemplar en 

cuanto a su obsesión por la sabiduria, por el trabajo, por servir a la patria, no con la política 

ni con las armas, sino mediante su numerosa producción geográfica e histórica. El modelo 

más claro es que hasta el final de sus dlas redactó la obra: El desarrollo de la civilización 

mexicana, que dejó inconclusa por obvias razones. 

50 Berta UUoa, "La lucha armada (1911-1920)". En Daniel Cosio Vil1egas, op.cil., tomo IV, p.12-17 
5\ Jorge A. Vivó Escoto, op.cil . • p.S8 
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EL MEXICO DE UN APOLITICO. 

Hemos apreciado que nuestro autor se habla empefiado en adquirir todo tipo de 

conocimientos. Aunque su especialidad era la Geografia, le interesaban temas como la 

música, la ciencia, la literatura, los idiomas y todo lo relacionado a la historia de México y 

los sucesos de su época. Cabe recordar que García Cubas adquirió su único empleo público 

en la Dirección General de Colonización e Industria que más tarde se convirtió en la 

Secretaria de Fomento, desempeñando un trabajo de oficina en la Sección de Industria que 

le permitió leer diversas obras, en especial "tratados de Geografia y algunos Atlas, 

particularmente uno descriptivo de Italia que contenla soberbios grabados, cartas y planos 

de esa nación.,,52 Obra que influyó para que él se dedicara al estudio de la Geografia. 

Podemos decir que nuestro autor ejerció su carrera de geógrafo con empeño y 

dedicación, lo hemos visto en sus exuberantes investigaciones, las cuales fueron útiles en 

aquellos años como la publicación de la Carta General de la República Mexicana. Además 

tuvo estimulos que lo impulsaron a dedicarse a la Geografia, éstos fueron: su propio empleo 

en la Secretaria de Fomento, inclinado al conocimiento flsico del territorio mexicano para 

ejercer una buena explotación material;" el apoyo que recibió de sus jefes inmediatos en la 

Secretaria, a saber Don Joaquín Velázquez de León y Don Miguel Lerdo de Tejada, de éste 

último adquirió aplausos por su afición a la Geografia y también a la Estadistica, 

facilitándole el cambio de Sección para que pudiera continuar con sus indagaciones 

'2 Garcia Cubas, op.cit., p.449 
,) Ibidem, pA50 
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estadisticas" y, por último, la enseñanza de la Geografia. Por lo que se dio a la tarea de 

escribir textos que fueran útiles para los estudiantes: como el Atlas Metódico para la 

enseñanza de la geografia de la República Mexicana o el Compendio de Geografía 

Universal para uso de Jos establecimientos de Instrucción Primaria. 

Hemos observado desde el inicio de este trabajo que Don Antonio fue un hombre 

trabajador, erudito y, como dijo Francisco Sosa, un individuo que dedicó la pluma y su 

inteligencia al servicio de la patria." Tal afirmación la podemos constatar en sus diversas 

obras y también en El libro de mis recuerdos, ejemplar diferente a sus estudios geográficos 

o estadísticos, pero importante porque nos muestra el lado humano de nuestro autor, a un 

ser humano involucrado en la sociedad que él vivió y de la que él mismo escribió. 

Consideramos oportuno mencionar El libro de mis recuerdos, pues es el motivo 

central de nuestro trabajo y por medio de sus páginas trataremos de vislumbrar las 

opiniones acerca de los sucesos ocurridos en el país, pero cabe aclarar que dichos 

acontecimientos fueron sólo aquéllos que él apreció importantes por sus evidentes 

consecuencias en la sociedad mexicana. En las primeras páginas de estas Memorias. 

notamos que nuestro autor fue un hombre religioso, desde su infancia recibió la doctrina 

cristiana, 56 la cual perduró hasta su muerte. 57 Además era extremadamente respetuoso y 

admirador de iglesias, capillas, conventos y de los objetos sagrados (el sagrario por 

ejemplo). 

S41bidem. p.451 
ss Francisco Sosa. op.cil., p.165-166 
S6 Garcla Cubas. op.cit., p.462 Su educación religiosa la recibió tanto en el hogar como en la escuela. 
~7 La Prensa. México, Miércoles 14 de febrero de 1912.(primera plana) Esta fuente nos dice que su funeral fue 
católico. 
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En honor a sus creencias religiosas le dedicó un espacio en sus Memorias a los 

Monasterios. Sobre de ellos realizó un. descripción muy detallada, en particular de 

aquéllos construidos en la capital." Mencionó, a guisa de ejemplo el año de la fundación 

de cada una de las órdenes, el tipo de hábito que empleaba cada una de ellas, hasta la 

cantidad de tierras que les fueron entregada.'\ a su llegada a la Nueva España, así como lo 

que les fue quitado a los conventos con la nacionalización de sus bienes. 

Creemos después de la lectura al capítulo de los conventos, que la convicción 

religiosa del autor lo motivó a escribir en defensa de los privilegios que tenían las órdenes 

monásticas, ya que hizo hincapié en las cifras, lo cual indica que García Cubas aludió. la 

productividad ya los beneficios que obtenían cada una de las congregaciones de aquellos 

bienes que les fueron otorgados. 

"Su elegante templo, privado de la hennosa reja de hierro que cerraba su 

atrio, sigue abierto al culto católico, mas el convento fue destruido en parte 

para la apertura de una calle [ ... ] y parte fue dividida en lotes [ ... ] los 

bienes que poseía este convento eran los siguientes: 132 fincas urbanas 

cuyo producto anual era $70,135; capitales activos $189,335 que 

redituaban $11,340."" 

Seguramente sus estudios estadísticos le penniticron conocer los datos concernientes a la 

economía de las órdenes y así pudo comprobar que aquellas tierras eran realmente 

trabajadas. 

~B Garcia Cubas, op.cil. p.21 
~9 Ibidem. p.23 
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Además de esta breve especificación, García Cubas expresó la admiración que 

sentía hacía las mujeres que se consagraban en vida a Dios.60 Porque, según él, en las 

congregaciones, las monjas aplicaron una vida ejemplar y si alguna no cwnplió con sus 

compromisos se debía más a la debilidad humana, por lo que constató que ningún ser 

humano quedaba exento de las fragilidades mundanas. Es así como el autor manifestó su 

desacuerdo con la supresión de las órdenes monásticas. 

"La Reforma, al suprimir las comunidades religiosas, por lo que respecta a 

las monjas, no reconoció por causa la conducta observada por ellas, que 

fuese merecedora de tal castigo, sino el acatamiento de uno de los principios 

políticos universalmente aceptados por el partido liberal y cuyo 

cumplimiento debía hacerse efectivo al obtener ésta el triunfo contra el 

partido conservador, que sostenía ideas diametralmente opuestas. ,.6, 

Las palabras de nuestro autor demostraron su acercamiento bacia la doctrina cristiana. 

Cabe afiadir, que en sus Memorias no especificó con detalles el funcionamiento de la 

Iglesia como Institución, simplemente trató de proteger el trabajo, el ejemplo a seguir de 

aquellas mujeres, contra ese bando político, que en ningún momento valoró la ayuda que 

aportó la Iglesia a la sociedad de esa época. 

Además de sus creencias religiosas, Don Antonio fue un hombre preocupado por la 

educación en México. Su avidez por servir a la patria., se percibe en su labor de profesor 

en la Escuela Normal para Señoritas. En E/libro de mis recuerdos nuestro autor realizó un 

(j() Ibidem, p. 13 En su oblll describió una ceremonia de cuando una joven pretendía tomar el velo y profesar 
como religiosa. 
61 Ibü:km. p. 16 

28 



esbozo de las d1versas escuelas que existieron en el país, sobre todo de aquéllas en las que 

él asistió. En su obra enunció sus respectivos nombres, cuáles eran los sistemas de 

ensei\anza, cómo eran los maestros con los alumnos, cómo eran éstos con los profesores, 

etc. A través de las páginas referentes a la educación hemos descubierto algunas opiniones 

acerca de esta actividad tan vital para García Cubas. Una de ellas fue la deficiencia en la 

Instrucción Pública, él aludió que así se encontraba en el país desde los primeros alIos de la 

vida independiente y que poca o nada atención le prestaron los gobiernos de aquella época 

por hallarse enfrascados en los disturbios políticos6
' 

En efecto, en sus Memorias fue notorio el enojo que causó en García Cubas ese 

desinterés que mostró el gobierno por la educación. Sin embargo, continuó diciéndonos 

que la situación mejoró notablemente a partir de la quinta década del siglo XIX. Agregó 

que hubo otras personas ilustres que tomaron la iniciativa de impulsar por ejemplo la 

enseilanza en el nivel superior, la cual también se encontraba descuidada. Estos individuos 

trataron de mejorar los estudios universitarios, e implantaron que desde los cursos 

preparatorios se crearan clases "que completaban y encadenaban metódicamente las 

materias que correspondían á cada profesión. ,.6, Es decir, aquéllos que elegían la carrera de 

abogado, en dichas clases recibirian Economía Política, Derecho natural y de gentes y 

Derecho público. 

En cuanto a las escuelas primarias se refiere, nuestro autor también les dio 

importancia. Especialmente a aquéllas que adaptaron el sistema laneasteriano, porque en 

62lbickm, p.398 
63 lbidem. 
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ellas se impartla educación civil y religiosa." Asimismo, dichas instituciones fueron 

extendiéndose por el pals, y aunque con motivo de las Leyes de Reforma la enseñanza 

cristiana fue suprimida en esas escuelas, el propio Garcla Cubas aplaudió cuando las 

autoridades de la Secretaria d. Justicia e Instrucción Pública las nacionalizaron afirmando 

su obligatoriedad.65 Nos ha llamado la atención que Don Antonio, sólo estimó el hecho de 

que la educación pública se expandiera en todos los rincones de México, para que asl los 

niftos tuvieran el acceso y el derecho a ella. 

Garcla Cubas vivió 80 largos aftos y él mismo citó en E/libro de mis recuerdos, su 

pretensión de narrar los hechos de que fue testigo ocular en México, priocipalmente entre 

los aftos de 1847 a 1880 aproximadamente. Ciertamente, fue una etapa dificil en la que el 

pals se vio eovuelto en guerras y eo problemas pollticos," como las intervenciooes 

extranjeras, la guerra de Reforma y los innumerables levantamieotos rebeldes que 

sucedieron en difereotes puntos de la República. Cabe señalar, que estos acontecimientos 

ocurridos en la nación fueron una intranquilidad constante para nuestro autor, por tales 

motivos comprendemos su abstención de participar en los grupos pollticos que se 

disputahan el poder y su pos!Wa en contra de la agitación que caracterizó la vida polltica 

nacional de esos aftos·7 La opinión de Garcla Cubas ante las revoluciones y los problemas 

pollticos fue bastante clara, él mismo lo escribió en sus Memorias, no sólo estaha en contra 

64 lbidem, p. 405 Mencionó el autor que en esas escuelas de ensei\anm mutua, los Diños aprendían a escribir, a 
leer, también aritmetica. Y se dedicaban diario un cuarto de hora a la enseftanza de la doctrina c:ristiana con el 
catecismo del padre Ripalda. 
6' Ibidem. p. 407 
66 Ibidem, p. 631 
67 Ibidem. p. 427 
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de las causas que originaban esos problemas, sino también por los estragos de éstos que se 

evidenciaban en l. población. 

Consideramos prudente referir lo que al respecto el autor describió en su obra, a 

saber: primero era un caJlonazo que anunciaba una sublevación, luego el cOlTedero de gente 

que huia a sus casas buscando protección o a madres de familia que iban por sus hijos que 

se encontraban en la escuela, después se oian toques para convocar a los soldados, seguido 

de éstos las calles quedaban solitarias, posteriormente en el campo de batalla se enfrentaban 

los sublevados y el ejército del Gobierno en tumo. El Plan de los insurrectos casi siempre 

pretendía salvar a sus compatriotas de un mal gobierno, así comenzaban dichos 

pronunciamientos.68 Otros daños que ocasionaban las contiendas, eran la escasez de dinero 

y de víveres puesto que subían de precio, la población pasaba hambre Y vivía en constante 

sobresalto. Pasado un tiempo la revolución triunfaba, se establecía entonces: 

"un nuevo Gobierno, central o federal, conforme al plan proclamado; á poco 

antes hablan sido los salvadores [ ... ) y nuevos patriotas desinteresados y 

amantes de sus conciudadanos echaban por tierra al nuevo Gobierno, en 

virtud de aquella misma voluntad soberana de la nación, la que á decir 

verdad, no deseaba otra cosa sino que la dejasen en paz."'" 

Por lo que comprendemos porqué nuestro autor se entregó completamente a su trabajo, a 

sus libros, a sus mapas y a sus díversas actividades intelectuaIes. También por tales 

motivos, nos atrevemos a decir que él estaba convencido que de esa manera JXKlía servir a 

" lbidem, p.467 
69lbidem, p.469 
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la patria que luchando en el campo de batalla. puesto que la guerra y las armas sólo 

ocasionaban atraso en cualquier actividad económica de una nación. 

Hemos comentado que Garcia Cubas fue un excelente ge6gtafo y sabemos que su 

carrera y su empleo en la Secretaria de Fomento le obligaron 8 viajar y a recorrer el extenso 

territorio mexicano, asimilando conocimientos acerca de sus recursos naturales como el 

clima, la flom y la fauna, los ríos y los mares. los minemles. etc. En El libro de mis 

recuerdos no podían faltar las descripciones de algunos lugares que visitó nuestro autor y 

que al parecer fueron los más gtatos pam él. ya fuem por sus bellos paisajes. por sus 

riquezas naturales. por la obtención de información pam sus investigaciones geográficas o 

por el beneficio que se podía adquirir con la explotación de esos recursos naturales. Por lo 

que podemos concretar. que tanto los conocimientos cartográficos de la república 

mexicana como el propio empleo de Don Antonio. influyeron pam que constantemente 

propusiem lo importante que em extraer las riquezas que poseía el pals. 

Don Antonio plasmó en sus Memorias. que en la nación si se trabajaba en pro del 

crecimiento material. "El acompasado y lejano ruido de las máquinas de vapor. y que 

produce el martilleo incesante de los morteros [ ... ]. el sonido confuso causado por el choque 

de las cadenas destinadas á las obms de desagüe; [ ... ] porque estos sonidos son la voz del 

trabajo, cuyo eco. conducidos velozmente por el viento, pregonan por todas partes los 

triunfos de la industria."?O En estas lineas de nuestro autor. podemos notar su entusiasmo al 

escuchar aquellos ruidos que denotaban el crecimiento material del pals. 

1'OIb;dem. p. 550 
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Aunque en algunos páginas de El libro de mis recuerdos, Gareia Cubas manifestó 

que la nación no habia sido lo suficientemente explotada, aludió a la falta de vias de 

comunicación para llegar a los lugares más recónditos del territorio mexicano, asi como 

puentes y canales, todos éstos, según él eran necesarios para aprovechar la agricultura, el 

comercio y la industria, actividades indispensables para la riqueza de cualquier palS.71 

Otro factor que influyó en el atraso de estas fuentes de riqueza y que además 

provocó indignación en el autor, fue la indiferencia que demostraron ciertos sectores de la 

sociedad hacia el crecimiento e industrialización de su propio pais. Aunado a la falta de 

apoyo por parte de sus pobladores para invertir capital en las diversas actividades 

económicas. Garela Cubas expresó que estos actos se debieron a la carencia de patriotismo 

entre sus conciudadanos.72 Como podernos ver, Don Antonio fue un partidario del trnbajo 

diario y del desarrollo material, medios eficaces según él, para que en el futuro la sociedad 

mexicana disfrutara de los adelantos asl como de tranquilidad y bienestar.73 

Para terminar con este apartado, partiremos de otra inquietud expresada por nuestro 

autor, las carencias monetarias de sus compatriotas y las pocas oportunidades que tuvieron 

de participar en la vida económica del pals. Se puede decir que Garela Cubas vivió dos 

épocas distintas en México, la primem fue aquélla en donde la nación se encontró con 

problemas políticos y en constantes revoluciones, por tales motivos, nuestro autor 

mencionó que los gobernantes de esos a/los descuidaron el ámbito económico, y 

11 lbidem, p.605-606 
11 lbidem, p.606 
7J Ibidem. p. 607 
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como consecuencia de dicho descuido, los mexicanos sufrieron por varias décadas pobreza 

y escasez de víveres. La otra época vivida por Don Antonio fue el Porfiriato, época 

exaltada por él mismo, porque trajo el adelanto y la paz tan esperada por los habitantes del 

país. Sin embargo, el autor narró en sus Memorias: 

"que los ferrocarriles determinan en la actividad una era de progreso, como 

que han venido á sustituir á esas pesadas alcancías llamadas diligencias [ ... ] 

pero advierte que ese movimiento de trenes de vapor y eléctricos es 

resultado de una actividad extraña y meramente especulativa, profusamente 

alimentada por nuestros gobiernos progresistas y no la sociedad, que ninguna 

participación ba tenido en ello [ ... ] marasmo que mantiene la miseria pública 

a pesar de los ferrocarriles y de la paz que dichosamente y por largo tiempo 

disfrutamos, por 10 que convendrás conmigo en que nuestro progreso, que 

realmente existe. y me complazco en reconocer es relativo".'· 

Con estas palabras de Garcia Cubas podemos reafirmar su profundo apego al desarrollo 

económico en México, él manifestó en El libro de mis recuerdos su entusiasmo por el 

estimulo que le otorgó a esta actividad el general Porfirio Díaz. Por otro lado, nos 

atrevemos a decir que nuestro autor supuso que con el tiempo dicho progreso lIegaria a 

todos los habitantes de México, y al percatarse de que no fue asi, le causó una gran 

decepción porque nuevamente las autoridades gubernamentales no verificaron las 

necesidades o los derechos que siempre había tenido el pueblo. Como dijo Garcia Cubas, 

fue el último en disfrutar de ese avance material. 

14/bidem. p.203 
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Sin duda, Don Antonio fue un hombre comprometido con su patria y con sus 

semejantes, la prueba de ello fue la herencia que legó a la nación mexicana. Lo cual 

significa que pretendió transmitir otra forma de vida, por medio del trabajo diario, el cultivo 

de la erudición y la plena dedicación a su profesión de geógrafo. 
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CAPITIJLO n. EL LIBRO DE MIS RECUERDOS. 

LA ESTRUCI1JRA y CONTENIDO. 

E/libro de mis recuerdos es una obm que fue escrita entre los últimos aftos del siglo 

XIX y los primeros del xx, en la cual, su autor, el gcógmfo Antonio Garela Cubas refirió 

hechos de corte histórico, costumbrista y anecdótico. Asimismo es una obra impresa, con 

una lectum y escritum ágil Y amena, en la que algunas veces se narra, se describe o se 

presentan argumentos de los acontecimientos sellslados. 

Este ejemplar está dividido en tres capltulos: el primero se llama Los Monasterios 

en México, el cual, a su vez se subdivide en "los conventos de religiosas" y en "los 

conventos de religiosos"; el segundo, se titula Cuadro de Costumbres, en éste se habla 

acerca de la vida cotidiana de la sociedad mexicana a mediados del siglo XIX, 

principalmente del México de noche y de dIa, Y de las festividades religiosas y civiles; por 

último, se halla el apartado de Asuntos Históricos y Descriptivos, que como su nombre lo 

indica, seflaIa algunos hechos históricos de gran relevancia pam nuestro autor y 

posteriormente describe ciertas regiones de México. 

Por otro lado, E/libro de mis recuerdos presenta internamente un orden lógico en 

cuanto a los temas expuestos se refiere, es decir, cuando nuestro autor narró sobre las 

órdenes monásticas de mujeres, comenzó desde la fecha de su fundación, quién la fonnó, el 

afto en que llegó la congregación a México, dónde se ubicó, etc. En el caso de las 
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festividades, que en su mayoría fueron religiosas, García Cubas iniciaba con la descripción 

de los preparativos de la celebración, de los adornos de las calles, de la comida, de la 

música, basta la conclusión de la misma. Ahora bien, en el tercer capítulo de las Memorias, 

nuestro autor anunció, entre otras cosas, acontecimientos JX)liticos que él consideró 

trascendentes para la historía de México, en los cuales, siguió el mismo procedimiento que 

en los otros apartados, sólo que estos sucesos fueron narrados cronológicamente: primero, 

en 1847, la invasión amerícana; después la dictadura de Santa Anna en 1853; y por último, 

en 1864 la entrada de Maximiliano en México y la organización de su ImperiO.75 

MOTIVOS Y DESTINATARIOS 

Como ya sabemos, Don Antonio fue un personaje célebre que nació en México, en 

1832 Y murió a los 80 años de edad, es decir en 1912, por lo que vivió casi todos los 

sucesos importantes para la historia de México del siglo XIX, en especial, la guerra entre 

México y Estados Unidos en 1847. Para ese entonces, era un joven de 15 años, que pudo 

observar cómo cayó su país en manos de una nación extranjera, 76 hecho particular que le 

causó una tristeza inmensa, pero que al mismo tiempo despertó en él, al igual que en 

muchos mexicanos de aquella época, la búsqueda de la integridad nacional. Lo cual indica 

que esa indagación la halló en el servicio a la patria, mediante una herencia en el papel, en 

el que añadió sus conocimientos de Geografia, de Historia, y porque no decirlo, sus propias 

experiencias, opiniones y "recuerdos" de la etapa que le tocó vivir. 

7S El título de estos acontecimientos se los dio nuestro autor en su obra, aunque sin precisar las fechas. 
76 Garcia Cubas, op.cil., p.442 
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Es importante agregar que este último legado de Don Antonio quedó plasmado en 

E/libro de mis recuerdos, en donde hizo la siguiente advertencia: "Si soy prolijo en esta mi 

narración, sin omitir sandias escenas, debes tener presente que éstas se hallan de acuerdo 

con mi propósito, cual es dar á conocer, con sus nimios detalles, los actos de la Sociedad 

Mexicana, á mediados del Siglo XIX.,,77 Estas líneas de García Cubas, se pueden expandir, 

porque nos hemos percatado de que no sólo se limitó a contar el quehacer cotidiano de la 

población mexicana, sino que también expresó otros fines. Los cuales fueron la defensa de 

las órdenes monásticas ante la desamortización de los bienes del clero; resaltar la 

importancia de luchar por la educación en la nifiez, en la juventud e incluso en los adultos; 

por el trabajo diario ya fuera en el comercio, en la agricultura o en la industria, por la 

explotación de los recursos naturales y sobre todo por la paz social, es decir, que pretendió 

transmitir al lector, que las guerras se deberían evitar, ya que éstas son nefastas para las 

naciones. 

No hay duda que El libro de mis recuerdos está dirigido para cualquier tipo de 

público, su lectura ágil y entendible se presta para estudiantes de bachillerato, tmiversitarios 

y adultos los que tienen acceso directo y sencillo, a través de sus páginas de los hechos 

políticos y curiosos del México de mediados del siglo XIX. Además, Don Antonio desde el 

inicio de su libro le llamó al lector "bondadoso", para que éste lo disculpe por si incurriese 

en alguna falta, o simplemente para agradecer al lector de que haya consultado su obra, 

también lo llamó "lector querido", "carísimo lector", "amigo lector", entre otros. 

n Ibidem, p.191 
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LA HISTORIA DE LA PUBLICACION HASTA EL MOMENTO ACTUAL 

Es preciso decir, que no conocemos la fecha exacta en que García Cubas comenzó a 

redactar El libro de mis recuerdos, ni cuando concluyó esta voluminosa obra. Sólo 

sabemos que el primer ejemplar que vio la luz. fue en 1904, además fue editado en México 

por la Imprenta de ArIw"o García Cubas, Hermanos Sucesores." 

Tenemos noticia que por lo menos 4 veces fue impreso dicho documento histórico 

en México. Nosotros tuvimos contacto con 3 ediciones, las cuales fueron publicadas por la 

editorial Patria, S.A., en su Colección México en el siglo XIX. Una apareció en 1945, otra 

en 1950" y finalmente, en 1960.80 La última edición de este ejemplar la realizó la editorial 

PoITÚa, en 1986. Además, hemos notado que esta impresión, es una copia de la editada en 

1904. Podemos agregar que estas difusiones de El libro de mis recuerdos, son 

prácticamente iguales a la de 1904, sólo hemos encontrado algunas variaciones, por 

ejemplo en cuanto al papel, en ciertas ocasiones la hoja es muy delgada, por lo que el 

número de páginas aumenta, y viceversa. Con respecto al formato de página que emplearon 

las editoriales fue diferente: la casa editora Patria utilizó una sola columna para cada 

página, es decir, como en prosa, en el caso de Porrúa, fueron dos columnas por página. 

7B Esta obra fue consultada en el fondo reservado de la Biblioteca México. 
19 En este ejemplar se menciona que fue la 4ta edición. 
go En esta impresión se expresa que fue la Sta edición y fueron publicados 3000 ejemplares. 
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CAPITULO 111. LA HISTORIA Y ANTONIO GARCIA CUBAS. 

EL PENSAMIENTO DE LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA: El 

Progreso y México. 

En el siguiente apartado trataremos de inquirir en tomo a su ideología, por medio de 

El libro de mis recuerdos y del Compendio de la historia de México, el pensamiento de la 

filosofia de la historia de Antonio Garcia Cubas. Aunque no podemos asegurar que sea 

rigurosamente su filosofia de la historia, intentaremos llegar a ese pensamiento con una 

palabra que nuestro autor plasmó en sus obras, y que nos pareció pertinente para desarrollar 

esta parte del trabajo: "progreso". Al parecer, dicho término denota un sentido dual ya que, 

no sólo se refiere a una actividad netamente material. sino a una meta, a una finalidad. Esto 

quiere decir que para obtener el progreso, según Garcfa Cubas, México tenia que recorrer 

un camino muy sinuoso y dividido en cuatro vias fundamentales: "la moralidad, la 

instrucción, el civismo y el trabajo. ,,81 Estas vlas, además se convierten en armas que 

deberian ser portadas por los mismos pobladores de la nación, asimismo con ellas se 

contribuia a su fortalecimiento. 

Como se puede observar la educación volvió a ocupar la mente de Gareía Cubas, al 

manifestar que dicha cualidad debía implantarse desde la infancia en el ser humano, con la 

eoseflanza de las buenas costumbres, del amor a la patria, del apego a la preparación 

intelectual, para que cuando llegara a cierta edad, pudiera servir al país mediante su 

.1 Garda Cubas, E/libro de mis .... p.145 
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desempefio laboral. En conclusión, podemos afiadir que el progreso junto con estos hábitos, 

significó para nuestro autor, el camino que podría conducir a México y a sus ciudadanos a 

un futuro esplendoroso, a "un futuro de felicidad.,,s2 

En el Compendio, hemos percibido que Don Antonio aplicó esa misma idea del 

progreso en la historia de México. Porque desde la historia antigua, pasando por la 

dominación española y hasta el México independiente," Garcia Cubas mostró la manera 

en que babia evolucionado el pais. Cabe agregar que aunque esta obra es pequefia en 

tamaf\o, el libro de texto abarcó esas tres grandes épocas. 

Es importante remarcar, que no nos detendremos a analizar estrictamente el 

contenido del Compendio. Sólo retomaremos otros aspectos que nos parecieron necesarios 

para seilalar que Garcia Cubas, además de que narró los acontecimientos con continuidad 

en cuanto a orden cronológico se refiere, y que procuró a su vez, contemplar el desarrollo 

de los mismos, trató de resaltar el avance cultural, intelectual o económico, que se 

manifestó en cada una de aquellas etapas. 

Como podemos observar, del México antiguo mencionó las culturas que habitaron 

la región de Mesoamérica, de ellas aludió su ubicación geográfica, su fonua de gobierno, 

sus actividades económicas, su religión, e hizo hincapié en algunas labores que efectuaron 

esos pueblos, como el labrado de las piedras preciosas incluyendo el oro y la plata, el 

trabajo con las plumas de ave, la fabricación de lienzos de algodón, el esplendor de sus 

u Ibidem, p.607 
1) Garcia Cubas.. Compendio de la his .... p.s 
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pirámides y de sus ciudades, el orden que procuraban en la práctica del comerero, entre 

otras cosas. 

En el capítulo de la dominación espallola, narró la llegada de Hernán Cortés 

acompañado de sus huestes primero a Veracruz. y después al valle de México, así como la 

conquista de este lugar en 1521. También agregó que durante tres siglos la Nueva Espalla 

estuvo gobernada por virreyes. Don Antonio anotó el nombre y ciertas funciones que 

desempefiaron esos representantes del rey de Espalla. A más de esto, destaeó que en dicha 

época hubo adelanto material en la industria textil, en la mineria, en la construcción de 

edificios, en el impulso que tuvo la imprenta, la educación, el cristianismo, la ciencia y la 

literatura. Rememoró a algunos personajes que cultivaron estos campos cooperando con 

sus obras e investigaciones. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bemardino de 

Sabagún, Inés de Asbaje, Carlos SigQenza y Góngora, Antonio León y Gama, Alejandro de 

Humboldt, entre otros. Es necesario agregar que esta etapa incluyó el grito de 

Independencia en 1810, basta su consumación en 1821. 

Finalmente, el México independiente comenzó a partir de 1821 y concluyó con los 

primeros años del último periodo presidencial de Porfirio Diaz. .. A semejanza de la época 

anterior, nuestro autor refirió esta parte de la historia de México por gobiernos, es decir, 

escribió el nombre de cada uno de los magistrados, así como las revueltas intemas que 

estallaron en el interior del pais. Consideramos prudente mencionar, que nos ha llamado la 

&.4 Cabe añadir que nosotros conocemos dos ediciones del Compendio de la historia de México, uno fue 
editado en 1890 y la otra en 1906. Nosotros estamos trabajando con esta última. la cuaJ contiene cifras más 
recientes aJ año de 1905. Por ejemplo, en ese mismo afio García Cubas mencionó que la población en el país 
fue de 13,607,259 habitantes. p.230 
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atención la propia síntesis que realizó Don Antonio al final de su obra. Porque en eUa 

plasmó abiertamente "que la nación ha progresado"," a pesar de las dificultades politicas 

que atravesó la nación, existieron hombres que cultivaron el campo del progreso. En la 

administración pública hubo una buena recaudación y distribución de los caudales. Según 

el autor, por medio de las Exposiciones industriales que fueron inauguradas en 1849 y que 

continuaron con el tiempo, se conocieron los resultados de los adelantos en la agricultura, 

en la producción de mineraJes, de tejidos de algodón y de lana, de papel, de porcelana y de 

vidrio, de molinos de trigo y de aceite, de aguardiente, de vino, de tabaco, y en otras 

fabricaciones.86 En el ámbito educativo, subrayó la fundación de varias escuelas en el psls, 

como las lancasterianas para la enseñanza de la niftez, las de instrucción secundaria, 

preparatoria, superior y normal. Otro tipo de instituciones con fines educativos, culturales o 

cientlficos fueron: La Escuela de Medicina, el Colegio de Abogados, Escuelas de Ciegos y 

Sordomudos, la Sociedad de Geografia y Estadística, la Academia de Letrán, entre otros. 

Incluso para comprobar el avance que hubo en esta actividad, recurrió a las cifras 

estadísticas: "en 1874 había más de 8,900 escuelas primarias",87 y el "número de Escuelas 

de los Gobiernos y Municipales: 9,305.- Asistencia en el afto: Alumnos [ ... ) 395,545.-

Alumnas, 247,358.- total 642,903. Cantidad de dinero que se invierte en la Instrucción 

Pública $10,000,000.'.88 Por otro lado, resaltó las mejoras en la imprenta, tanto en el arte 

tipográfico y en el litográfico, éstos fueron aplicados en la prensa de la época, en las obras 

de historia, de literatura, de ciencia o en las publicaciones periódicas de las asociaciones 

culturales.89 

., ¡hidem. p.223 

.. Ibidem, p.223-224 
'" Ibilkm. p.22S 
u Ibídem. 
" Ibilkm. p.226 
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Sin duda. podemos intuir, que nuestro autor no se acercó a la investigación 

histórica sólo con el fin de interpretar el pasado de México y transmitirlo a los niños o a las 

futuras generaciones, sino que la empleó para demostrar que la historia de México se ha 

desarrollado de manera ascendente, lo cual significa que el pals siempre estuvo 

encaminado hacia el progreso. Aunque México atravesó serias dificultades para 

constituirse como una nación, debido a los continuos problemas políticos y luchas internas 

que sucedieron a lo largo del siglo XIX, García Cubas mencionó que en los periodos de 

tranquilidad90 (éstos se daban según él, cuando comenzaba un nuevo periodo presidencial) 

se impulsaban las actividades económicas, la educación pública, la cultura y la ciencia, 

medios indispensables para llegar a la meta, a ese "futuro esplendoroso" para la población 

mexicana 

Nos ha llamado la atención, el interés que manifestó García Cubas al resaltar "el 

futuro" de México. Porque dicho término, nos recordó a aquella aserción que plasmó en el 

libro de texto, la cual indica que la tarea del historiador es, descubrir las verdaderas causas 

de los acontecimientos "y deducir el porvenir probable de las sociedades. ,,91 Con estas 

palabras, hemos percibido que para nuestro autor el estudio de la historia va más allá del 

pasado y del presente, porque se atrevió a formular una época que aún no existía.92 Es 

decir, primeramente investigó e interpretó el precedente de la historia de México. Después, 

90 Ibídem, p.223 
91 Ibidem, p.S 
92 El profesor Julio César Moren nos mencionó que la Teleologia persigue esta postura. No obstante, 
observamos que Don Antonio sólo cree en la posibilidad (más no lo afirma) de que México puede llegar a un 
futuro esplendoroso, siempre y cuando se fomenten aquellos elementos fundamentales para conseguir el 
desarrollo de México. 
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no sólo comprendió cuáles eran las necesidades materiales de su país y de su propia 

actualidad sino que planteó esa serie de prioridades que ya mencionamos en párrafos 

anteriores, como el impulso a la educación o a las actividades económicas, entre otras. Las 

cuales, según él, serian fundamentales para presagiar una posteridad, un porvenir glorioso 

y provechoso para la nación. 

Hemos percibido que dentro de ese pensamiento filosófico de Don Antonio, 

apareció impllcitamente en las Memorias y en el libro de texto, la vida de un personaje 

trascendente para él, comprendimos que ese ser principal fue México. Esta afirmación, la 

obtuvimos a través de algunos datos biográficos de Garcia Cubas y de aquellas obras, en 

donde encontramos mayores evidencias que nos condujeron a esa aseveración y que a 

continuación mencionaremos. En primera instancia, podemos recordar que nuestro autor 

entre otras cosas, ejerció la profesión de geógrafo, actividad que realizó con empeño, 

porque de ella legó a la posteridad mexicana aproximadamente 30 ó 50 obras que contienen 

sus investigaciones cientificas, de las cuales destacan: Atlas, Cartas de la República 

Mexicana. Diccionarios geográficos. etc.93 

Por otro lado, sabemos que E/libro de mis recuerdos es una obra diferente, porque 

contiene acontecimientos que ocurrieron en el país a mediados del siglo XIX y que además, 

fueron observados por su propio autor. Estos sucesos tienen la peculiaridad de describir 

amenamente la ciudad de México y otros lugares del interior del territorio. Por ejemplo, 

García Cubas manifestó la adinimción que despertó en él la belleza de los monasterios, la 

93 Manuel Carrera Stampa. Antonio Gurda Cubas. EJ libro de mis recuerdos. México, SEP. p.91 a 93. 
(Biblioteca Enciclopédica Popular. 93) 
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catedral metropolitana, los edificios públicos, las casas habitación, construcciones que 

daban un toque especial a la capital del país. También señaló algunas costumbres del 

acontecer diario, las cuales le dieron singularidad a la sociedad mexicana, como las 

actividades que ejercia cierto personaje por las mañanas: el aguador, este hombre desde 

muy temprano se dirigía a llenar de agua "su esférico chochocor''' a las fuentes públicas 

del Salto del Agua, de Chapultepec o la de la plaza de Santo Domingo, para vender este 

elemento vital entre los pobladores. Cabe decir que además de ofrecer dicho servicio, con 

ellas se embellecía la capital por su valor histórico y artístico, debido a que algunas de estas 

fuentes fueron construidas entre los siglos XVII y XVIII" En lo que se refiere a las 

preocupaciones por su patria, Don Antonio mostró su rechazo hacia los "odios politicos"," 

de esta manera calificó a aquellos bandos que se disputaban el poder, fundamentalmente 

porque esos conflictos causaban otros problemas, por 10 que eran evidentes los 

levantamientos rebeldes y éstos a su vez, provocaban en la población el miedo y el hambre, 

la desunión entre las mismas familias mexicanas97 y en especial, el atraso material de 

México. 

En el caso del Compendio, podemos rememorar que fue escrito para instruir a la 

niñez mexicana sobre los acontecimientos trascendentes acaecidos en la nación. No 

obstante, hemos descubierto que detrás de esta pretensión de Garcfa Cubas, se encuentra 

otra enseñanza importante: fomentar en los pequeB.os el civismo, es decir, el servicio, el 

cuidado y el amor a la patria, mediante el aprendiZl\ie de los errores y virtudes de los 

94 Garcla Cubas, El/ibro de mis. .. , p.20? 
9' Ibidem, p.212-213 
96 Ihidem. p.476 Su propia expresión por los problemas entre el bando central y el bando federal. 
97 Ibitkm, p.l44 
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hombres que contribuyeron a forjar la civilización en México.98 Y es conveniente seftalar, 

que dicho ténnino de civilización. fue empleado por nuestro autor como un sinónimo de 

desarrollo material, intelectual o cultural que el país había logrado desde los tiempos 

antiguos hasta el portiriato. 

Para concluir, podemos agregar que Mexico fue la esencia de la vida y de la obra 

de Don Antonio. Porque desde su juventud, principalmente después de la guerra de 1847, 

se percató que debla trabajar por su patria, necesitada, a parrir de esos momentos, del 

"concurso unánime de todos sus hijos".99 Ciertamente, ese fue su propósito: servir y amar a 

su patria Y todo cuanto existía dentro de ésta. Por lo cual, comprendemos que su mayor 

herencia a la posteridad, fue la de fomentar estas virtudes, y en especial, la unión entre sus 

compatriotas, elementos fundamentales según nuestro autor, para lograr el fortalecimiento 

de México. 

CONCEPTO Y UTILIDAD DE LA HISTORIA 

En este apartado presentamos un acercamiento a los problemas teóricos de la 

historia plasmados por Antonio García Cubas en El libro de mis recuerdos y en el 

Compendio de la historia de México y de su civilización para uso de los establecimientos 

de Instrucción Primaria. 

91 Garcia Cubas, Compendio de la historia. ... , p.4 
99 García Cubas, E/libro de mis fU ...• p.142-143 
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Después de leer las Memorias 1OO hemos observado que el autor tuvo ciertos tintes 

de historiador. Sabemos también que su profesión no fue la historia, sin embargo 

sintiéndose inclinado por el estudio del pasado recurrió a ella para cumplir con su 

propósito, narrar los acontecimientos de la sociedad mexicana de a mediados del siglo 

XIX. 101 Principalmente pam dar una visión al lector de la época que a él le tocó vivir. 

Para comenzar, consideramos oportuno presentar el concepto que García Cubas 

tenía de la historia: "Historia es la relación de los acontecimientos y hechos memorables 

que se han sucedido en los tiempos pasados."I02 Estas palabras fueron escritas por nuestro 

autor en el Compendio de la historia de México nosotros percibimos que esta definición se 

puede expandir, porque en las Memorias, no solamente narró esos "hechos memombles" 

ocurridos en México como la dictadum de Santa Anna o los disturbios políticos que sufrió 

la nación en el siglo XIX, sino que también describió la vida diaria del clero regular, las 

actividades de la instrucción pública o las diversas costumbres de los ciudadanos, por 

ejemplo las fiestas civiles o religiosas, o la asistencias a las tertulias. Se puede decir 

entonces que Don Antonio comprendía diferentes campos de estudio en la historia. Por lo 

que aquella definición que acota el objeto de investigación histórica sólo a "los 

acontecimientos y hechos memombles" escritos en el Compendio, es rebasada 

notablemente cuando en El libro de mis Recuerdos los amplía. En resumen, entendemos 

que para el autor esos hechos cotidianos de la vida diaria sin desligarlos de los grandes 

100 También llamaremos a El libro de mis recuerdos con esta determinación 
101 Gatcia Cubas. op.cit. p.191 
101 García Cubas. Compendio de la historia de México y de su civilizacion para usa de los establecimientos di! 
Instrucción Primaria,4ta ed., Antigua Imprenta de MurglÚa, p.5 . 
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acontecimientos pueden y deben ser dignos de indagación y de ocupar las páginas de la 

historia. 

Mediante nuestra lectura notamos que Don Antonio utilizó la pluma para relatar 

aquellos detalles como la ceremonia de la toma de velo y de la profesión de una 

religiosa, \03 dándole desde ese momento uo empleo diferente a la actividad histórica. 

Decimos distinta porque fue uno de los pocos hombres de la época que se dedicó a observar 

y a anotar aspectos de la quehacer humano sin omitir los políticos, para que el lector 

comprendiera mejor esa sociedad de la que nuestro autor fue testigo ocular. 

A continuación mencionaremos los diversos usos que Garela Cubas le dio a la 

bistoria. En El libro de mis recuerdos ésta fue empleada como uo tribunal de justicia, en el 

cual el historiador es el juez. En efecto, como puede verse en el siguiente pasaje Don 

Antonio lo afirma explicitamente: "He dado una breve relación histórica de" las Hermanas 

de la Caridad en México, sin omitir la ley que suprimió la institución y que sólo por 

necesidad he mencionado [ ... ] no es a mí, ciertamente, ni á tal ó cual partido, á quienes toca 

hoy dar la debida solución sino más tarde á la Historia, la que libre de pasiones, coloca á los 

hombres en el lugar que les corresponde". Hl4 Esto quiere decir, que en aquel juzgado, el 

historiador se encargará de condenar o de absolver de una manera seria y formal el 

proceder de esos individuos. que no valoraron los beneficios que otorgaron las órdenes 

religiosas a la sociedad. Dada la importaocia de la historia como tribunal, la podemos ver 

\Q) Garcia CujllS, E/libro t:k .... p.13 
1()4 Ibidem, p.52 
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no sólo corno impartidora de justicia, sino también corno una gran balanza, en la cual se 

pesan las vinudes y los errores de los hombres: 

" y me limitaré, por tanto, á pesar las acciones de tres héroes que he elegido 

para el efecto: Hidalgo, Morelos e lturbide. -Pues bien: poned en el platillo 

de la derecha las buenas acciones y depositad en la izquierda las faltas [ ... ] 

Puse irunediatamente sobre el platillo de la derecha el 16 de septiembre, más 

su peso fue tan grande, que obligó á áquel á deseender con rapidez y á 

posarse en el suelo; deposité en seguida en el otro platillo hechos corno los 

de Valladolid y Guadalajara, y el inflexible fiel se inclinó, haciendo levantar 

al primero de áquellos un centímetro sobre el suelo [ ... ] coloqué las sucesivas 

carnpaflas de Morelos en el de la derecha [ ... ] en el de la izquierda las 

órdenes de represalia del grande hombre y gravitando, obligó al primero á 

alzarse un centlmetro sobre el suelo [ ... ] De la misma manera procedí 

respecto de lturbide, colocando, [ ... ] en el primero [ ... ] el plan de Iguala y el 

27 de septiembre, [ ... ] deposité en el otro las acciones militares de lturbide 

contra los insurgentes; y con su peso levantó un centlmetro sobre el suelo el 

primer platillo [ ... ] -¿Cuáles han sido los resultados? -Dos he obtenido, [ ... ] 

sea el primero, que en la balanza de la justicia las acciones meritoria de los 

tres héroes pesan mucho más que sus errores [ ... ] las acciones de los 

hombres deben pesarse en la balanza de la justicia."I.' 

10' Ib/d1!m. p.396-397 
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Garc!. Cubas conjuntó estas palabras en su "Apólogo", 106 es decir anexó una charla 

moralista que sostuvo con la diosa de la justicia, la cual sirvió primeramente. como 

introducción del tercer capítulo de las Memorias titulado "Asuntos históricos y 

descriptivos", y en segundo lugar, como una aserción de nuestro autor al manifestar que la 

historia es la única que tiene el poder de enjuiciar, de pesar y de darle un lugar a los hechos 

pasados buenos o malos que han realizado los hombres a través del tiempo. 

En E/libro de mis recuerdos la historia ejerce la función de un gran libro, en donde 

se anotan acontecimientos trascendentes, hechos nimios y los nombres de individuos que 

por sus actividades han sido dignos de registrarse en este magnífico ejemplar. Fue asl como 

Garcia Cubas aprovechó la oportunidad de invitar a los lectores a imitar las buenas 

acciones de ciertos hombres o aprender también de sus faltas, una prueba podria ser cuando 

nos habla de los héroes Hidalgo, Morelos e ltwbide o un caso distinto, al mencionarnos a 

Fray Toribio de Benavente que por su buen trato hacia los indígenas, éstos le quisieron y le 

llamaron motolinia, que querla decir pobre, y a quien nuestro autor le dedicó las siguientes 

líneas: "inombre ennoblecido por las relevantes cualidades del misionero y que la historia 

lo registra [ ... ] en sus páginas más gloriosas!"i07 Por tanto, se puede agregar que para Don 

Antonio la historia es un libro que ensefta a los hombres y a los pueblos. En concreto, es la 

gran Maestra de la Vida. Por ello comprendemos su acercamiento a la investigación 

histórica y a la niñez mexicana mediante el libro de texto, en donde les hizo a los pequeños 

106 Cabe seftalar que "Apólogo" significa: rabula moralizante. En Bosch, Maria de los Angeles, eLai., El 
mºuefip Larousse nUSlradO USA., Larousse, 1995, p.93 
07 Garcia Cubas, El Nbro .... p. 78 
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la siguiente advertencia: "Niños queridos: la historia constituye el libro más útil de 

ensefianza para los pueblos. porque al narrar los acontecimientos, [ ... ] pone de manifiesto 

los errores y vicios que han arruinado á. unas sociedades ó las virtudes y hechos heroicos 

que han engrandecido á otras [ ... ] ofrece acciones nobles de ser imitadas." 108 

PROBLEMAS TEORICOS DE LA HISTORIA: 

Sujeto de la historia 

En las páginas de El libro de mis recuerdos y en el libro de texto notamos que los 

problemas teóricos de la historia se encuentran íntimamente ligados entre sí. Por lo que 

partiendo del propio concepto de historia dado por Don Antonío, trataremos de rastrear el 

sujeto de la historia en ambas obras, así como también los fines que lo motivaron para 

escribirlas. 

Para comenzar, hay que tener presente el concepto de historia de García Cubas. 

Como recordaremos la defme como la relación de acontecimientos y hechos memorables 

que han sucedido en el pasado. En el cual destacaron los sucesos cotidianos que ilustran al 

lector la sociedad del siglo XIX, plasmados en El libro de mis recuerdos y los sucesos 

trascendentes que sirven para instruir a la niñez mexicana, escritos en el libro de texto. Si 

nos damos cuenta el autor quiere hacer notar la actividad humana, es decir, que los 

loa García Cubas, Compendio de la. ... , p.3 
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hombres son el sujeto de la historia, con la finalidad de que por medio de éstos, otros 

individuos aprendan del pasado de México. 

Para respaldar la anterior aserción, se tomará como prueba El libro de mi ... 

recuerdos, cabe recordar que Don Antonio anotó un capítulo bastante amplio acerca de esos 

«Monasterios en México", en éste refirió entre otras cosas la descripción fisica de los 

conventos y el tipo de hábito que vestía cada monje dependiendo a qué orden religiosa 

pertenecía. Sin embargo. en nuestra lectura percibimos ciertas inquietudes en el autor, una 

fue cuando nos habló de los monjes, de esos seres piadosos, caritativos, trabajadores, 

virtuosos y de costumbres austeras,!09 probablemente pretendia que la posteridad imitara 

sus acciones. Otra fue al contamos de esos Conventos, llenos de riquezas tanto en lo 

material como en 10 espiritual,llD estos monumentos fueron obra de los hombres motivados 

quizás por la cuestión religiosa. Por último, hizo hincapié en las Leyes de Reforma que 

elaboraron y establecieron algunos individuos, quienes adhirieron a dichos preceptos la 

supresión de las órdenes religiosas.!!! Cabe alIadir, que en este caso, Garda Cubas también 

quiso resaltar los errores que cometieron algunos hombres en el pasado, para evitar su 

repetición en el futuro. 

El "Cuadro de costumbres" rormó parte de las Memorias de Garda Cubas, en él 

describió innumerables detalles de la sociedad que él mismo presenció, como la asistencia 

de los señores al Caré del Cazador o a la Cantina, lugares propicios para conversar sobre 

109 García Cubas, E/libro .. , p.16 
Iln Ibídem, p.S3.S4 
1lllbidem, p 16 
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temas de política;l12 o cuando nacía un bebé, sus padres inmediatamente procedían con los 

preparativos para el bautismo buscando padrinos adinerados; 1 \3 o a los viajes en las 

diligencias, por cierto muy peligrosos porque los viajeros tenían que soportar las 

inclemencias, los malos caminos llenos de hoyos, de lodo por las lluvias o saturados de 

asaltantes quienes despojaban a los pasajeros de sus pertenencias~ 114 o cómo era ejercido el 

comercio de los vendedores ambulantes, por ejemplo del pollero, del carbonero, de la 

lavandera quien utilizaba un cesto sobre la espalda lleno de ropa sucia a veces, o ropa 

limpia que debía entregar. '" Con estos modelos que se acaban de presentar y de otros que 

no hemos podido anotar, observamos que nuestro autor nuevamente resaltó las actividades 

diarias de los mexicanos, además fueron ellos quienes le dieron esa cotidianeidad tan 

peeuliar que caracterizó a la sociedad a mediados del siglo XIX. 

Finalmente, en el apartado de "Asuntos históricos y descriptivos" el autor señaló 

algunos "acontecimientos y hechos memombles" destacados y los grandes personajes. Por 

ejemplo sobre la invasión norteamericana citó varios enfrentamientos entre el ejército 

mexicano y el extranjero, en donde el ejército nacional sufrió terribles derrotas~ 116 otro acto 

fue cuando presentó la última administración del general Santa Anna, en la cual se 

discutían asuntos superfluos en lugar de atender las necesidades de la población, tal 

situación provocó el estadillo de una revolución, y Santa Anna tuvo que abandonar el 

gObierno. 117 También narró los nwnerosos pronunciamientos rebeldes que se dieron a 

112 Ibídem. p.175 
113lbidem. p.182 
114Ibidem. p.200-201 
lB Ibídem. p. 204 
116 Ibídem, p.427 
ll7 Ibldem, p.457 
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mediados del siglo XIX, entre fedemlistas y centralistas'l8 ya que ambos disputaban el 

mando de la República Mexicana. En geneml, podemos expresar que Don Antonio se guió 

con las diversas acciones de los individuos para reconstruir sus Memorias. porque en ellas 

hacía remembranza del personaje virtuoso que ayudó a sus semejantes, del vendedor 

ambulante que gritando por las calles de la ciudad ofrecia sus productos, de esos militares 

que lucharon en el campo de batalla para defender a la nación o para librar a sus 

compatriotas de un mal gobierno. 

En el caso del Compendio de la historia de México el autor expuso un lineamiento 

concreto omitiendo los detalles de la vida diaria, al bablamos sólo de los gmndes 

acontecimientos: como el imperio azteca, la época colonial y desde el México 

independiente basta el gobierno del general Porfirio Dlaz, nuevamente se observó en estos 

actos del pasado mexicano la presencia de los seres humanos, cuando Garcia Cubas nos 

mencionó a los empemdores aztecas que le dieron gloria a su reino o de aquéllos que por 

sus indecisiones entregaron el poder en manos de los espalloles, o de los virreyes que le 

otorgaron magnificencia a la Nueva Espalla cumpliendo con sus deberes, y ¿cómo no iba a 

escribir acerca de esos seres que ofrecieron su vida por la patria o de esos seres que 

realmente han trabajado por el bienestar del pals?'" Por todos estos ejemplos que hemos 

sefla\ado, dedujimos que para Garcla Cubas fueron los hombres quienes han desempeñado 

un papel fundamental en la historia, aunque México como nación, seguía siendo el gran 

sujeto, el motivo por el cual cada mexicano se esforzaba. 

111 Ibidem. p.469 
119 García Cubas, Compendio de la .... , p.4 
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Hecho histórico 

En las obras que estamos estudiando no hemos hallado una definición propiamente 

del hecho histórico, por tal motivo tuvimos que recurrir una vez más al concepto de historia 

de Don Antonio, del cual sólo rescatamos esos "acontecimientos y hechos memorables" 

que han acaecido en el pasado y que son dignos de ser recordados y estudiados, según ha 

expresado el aulor, 

Si panimos de aquellos actos podemos decir que García Cubas concibió dos tipos de 

hechos: los "hechos ordinarios" o acontecimientos y los "hechos históricos" o hechos 

memorables, IlO dándoles a ambos la misma trascendencia, Cabe recordar que nuestro autor 

al lomar la pluma en El libro de mis recuerdos le dio un sentido distinto a la actividad 

histórica, desde el momento que pretendió manifestar la época en que fue partícipe, Por lo 

que debió contemplar todos los ámbitos de la sociedad mexicana, es decir, el aspecto 

político, económico, social y cultoral. 

Dentro de los "hechos históricos" que nuestro autor plasmó en las Memorias y con 

mayor razón en el Compendio, no sólo considero importante por ejemplo, cómo llegó al 

poder cierto magistrado o de qué manera gobernó el país, sino también incluyó acciones de 

!lO Basados en la teorla de Adam Schaff, en su obra Historia y Verdad, menciona que el historiador es quien 
le da la importancia histórica a los hechos. Y su "interpretación es. pues, la que eJeva los hechol ordinarios al 
rango de hechos históricos o derriba a éstos de SU pedestal," p.284 Por eno nos hemos atrevido a definir a 105 
hechos ordinarios romo sucesos de la vida diaria. También llamaremos a estos hechos: lm:hos nimios o 
sencillos. Le hemos dado a los hechos memorables el rango de hechos históricos, debido a los efectos que han 
ocasionado en el pasado y a la importancia que les ha otorgado el propio Garcia Cubas. Por ejemplo, la guerra 
entre México y Estados Unidos, le ha dada tal significación, que ha sido narrada tanto en el libro de texto 
como en las Memorias-
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orden militar y económico. En el caso del ejército mencionó cuando éste actuó en defensa 

del territorio nacional contra los invasores . 121 extranjeros, o en sofocar algún 

pronunciamiento rebelde que estalló en contnl del gobernante en tumo.'" En el ámbito 

económico, el autor no enfatizó demasiado en el tema, solamente refirió que debido a las 

continuas revoluciones en que se vio envuelto el país, los gobernantes enfrascados en estos 

problemas descuidaron en gran medida el desarrollo material de México. 123 

En cuanto a los "hechos ordinarios" sabemos que fueron escritos en la Memorias. en 

los cuales se habló de temas muy particulares de los ciudadanos mexicanos. Comenzamos a 

notar que dichas peculiaridades aparecieron cuando el autor narró su ingreso a la escuela, y 

por este suceso conocemos cómo eran impartidas las clases para los niflos, los castigos a 

que eran sometidos por su mal comportamiento, sus travesuras~ sus juegos, entre otroS. 124 

También en estas páginas supimos que Garda Cubas fue educado en un ambiente cristiano, 

y por su misma preparación religiosa sabemos cómo eran las festividades de los santos 

patronos, las posadas en Navidad, la celebración del Corpus, de ésta nos contó que desde 

muy temprano sonaban las campanas de la Catedral invitando a los fieles a la procesión con 

la Sagrada Eucaristía, las calles eran adornadas con flores, ete. 125 Por otro lado, García 

Cubas nos transmitió su gusto por las bellas artes, principalmente la de la música y la del 

teatro, así que tampoco desaprovechó la oportunidad de escribir acerca de los artistas 

mexicanos que él conoció, de sus habilidades en el piano, en la ópera, en la música clásica 

121 Garcla Cubas, El lihro de ", p.509 
122 Ibifiem, p.484 
ll3 Ibitiem, p.605 
124 lbidem, p.404405 
m Ibitiern. p.359.360 
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o en el arte dramático. 126 Por tanto, es importante aftadir que estos acontecimientos nimios, 

sencillos o costumbres del acontecer diario que acabamos de exponer, Garda Cubas como 

historiador, les atribuyó al igual que a los "hechos históricos" un papel relevante dentro de 

la historia de México. 

Imparcialidad, objetividad y verdad 

Por medio de nuestra lectura a E/libro de mis recuerdos, hemos logrado acercamos, 

aunque de una manera somera, al ser humano que bay en Antonio Garcia Cubas, es decir un 

hombre que expresó tanto sus aspiraciones y sus gustos en la vida o sus inclinaciones hacia 

la erudición, bacia el progreso material y la paz social en la nación, asi como también sus 

aflicciones: las guerras, la pobreza y el bambre, el hurto, la mentira, el odio o las malas 

pasiones de los hombres. Por tales motivos, comprendemos que su propia formación 

intelectual y religiosa contribuyeron para que él fuera un precursor de aquellos buenos 

hábitos incluso de la verdad. 

Consideramos que esta postura tuvo que practicarla en todo momento, porque el 

autor se impuso el propósito de escribir acontecimientos vividos guiado principalmente por 

la Experiencia, la Justicia y la Sinceridad,'" palabras que utilizó en la introducción de su 

capítulo "Asuntos históricos y descriptivos". Además él estaba consciente de los temas que 

iba a exponer en sus Memorias: "Si por habenne atrevido á tanto en la época en que se 

1161bidem. p.S95-598 
m lbidem. p.39S 
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escribe con temor, he de recibir dicterios, benditas sean si mis observaciones pudieran 

producir sus frutos en la patria que me es tan querida".128 Dichas palabras de García Cubas 

prueban lo dificil que fue la tarea de redactar en el papel los actos presenciados tanto para 

él mismo como para el resto de 105 autores de aquel tiempo. primeramente porque cuando 

se es testigo de ellos se corria el riesgo de señalar sólo la parte que le conviniera anunciar al 

escritor Y. por otro lado. el peligro de carecer de una visión crítica y raciona1 hacia los 

hechos pasados debido al escaso tiempo transcurrido entre éstos y el autor. 

Don Antonio mostró en El libro de mis recuerdos, su apego a esos lineamientos 

porque él procuró perseguirlos al manifestar que no temió a alguna amonestación, puesto 

que estaba cumpliendo con las normas, a su vez sugirió que todo autor deberia emplearlos 

en el momento de tomar la pluma para referir sucesos acaecidos. "Dificil y comprometido 

es el acto de escribir sobre asuntos históricos, cuando dominan las pasiones politicas y no 

se atiende á la razón, pero como la historia debe ser verdadera y no convencional. quien 

solamente cuida de las preocupaciones de tal ó cual partido, ni es justo ni honrado.,,129 

Ciertamente Don Antonio tenía sumo respeto hacia la investigación histórica y hacia el 

trabajo del historiador, pero a su vez lo comprometía para que éste persiguiera la veracidad, 

la objetividad y la imparcialidad en la interpretación del pasado, puesto que él mismo 

afirmó que la historia debe presentar tal y como sucedieron los acontecimientos. l30 Esta 

postura del autor, la podemos aplicar en el aspecto político de aquella época que aludió en 

12lI lbidem. p.l96 
129 Ibidem, p.43 
130 Cabe decir que estas palabras dichas por Garcia Cubas en E/libro de mis recuerdos, nos recordaron a otras 
que pronunció, según Adam Schaff en su obra Historia y Verdad. el precursor de la escuela erudita alemana, 
Leopoldo van Ranke: El historiador sólo debe mostrar los hechos como realmente ocurrieron. Es importante 
agregar que Ranke propuso esta teona en los años 30's del siglo XIX. Lo cual nos hace creer, que quizás Don 
Antonio tuvo conocimiento de ella. p.117-118 
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las Memorias, recordemos que fue testigo acular de esos odios políticos entre los bandos 

centralista y federalistas,IJI o de cómo se injuriaban el uno al otro por medio de la prensa, 

o de autores que sólo escribieron con el único fin de enaltecer su grupo político y atacar a la 

facción contraria, o de ciertos profesores que se encargaron de distorsionar los sucesos con 

el fin de propagar sus ideas. In 

Por último, consideramos prudente comentar que García Cubas fue un hombre que 

procuró la imparcialidad, la objetividad y la veracidad en sus narraciones. Probablemente 

su prudencia le ayudó a observar los acontecimientos de la época desde otra perspectiva., es 

decir cooperar con su patria mediante el cultivo del trabajo diario, de la ciencia o del arte, 

en lugar de participar en los pronunciamientos rebeldes o en avivar el odio entre los grupos 

pollticos, y realmente fueron estas ideas las que trató de enfatizar principalmente en sus 

Memorias. Aunque como dice Adam Schaff, no podemos olvidar ese lado humano de 

García Cubas, esto quiere decir, que se convirtió en un hombre parcial y subjetivo desde el 

momento que pretendió tomar la pluma y el papel para explayar sus inconformidades 

referentes a la época que él vivió. \l3 

Como podemos recordar en El libro de mis recuerdos el autor pretendió expresar 

sus propias convicciones religiosas o morales, sus preocupaciones hacia los 

acontecimientos de la época, entre otras cosas. Por lo que compreodemos su intención de 

escribirlos. Como fue el capítulo entero que le dedicó a los "Monasterios en México", el 

131 García Cubas, E/libro de .... p.469 
131 Ihidem, p.411 
Jl) Adam Schaff, op.cit., p. 319-320 
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cual fue una defensa de las órdenes religiosas ante su supresión y el despojo que sufrieron 

con la nacionalización de sus bienes. También hemos observado que manifestó su disgusto 

en algunos aspectos: como el del proceder de otros individuos de su época, al pennitir la 

guerra, el hambre, la falta de educación y del desarrollo material en el país. Cuando nuestro 

autor mencionó estos temas trató de exponer que estos acontecimientos sucedieron porque 

el hombre tuvo pasiones y veló más por sus intereses, sentimientos que según él, se 

debieron de evitar. Lo cual nos hace pensar que tal vez estos juicios de García Cubas, en 

ciertas ocasiones lo hicieron actuar parcial y subjetivamente al inclinarse más por su 

formación religiosa, por la moderación, la tranquilidad y el bienestar social que por las 

reacciones violentas o los cambios bruscos en la sociedad. 

Explícación histórica 

Don Antonio ha mostrado en El libro de mis recuerdos y en el Compendio de la 

historiq de México sus dotes de historiador. Por lo cual entendemos que su visión de los 

hechos vividos por él mismo y su extensa preparación geográfica e intelectual, le ayudaron 

a desempeñar un trabajo realmente sustancioso en cada una de sus obras. 

En este apartado trataremos de seguir a nuestro autor en su labor como historiador, y 

COmo tal, se puede añadir que no sólo se encargó de narrar o de descubrir los hechos para 

luego plasmarlos en el papel, sino que la mayoria de las veces trató de someter a "los 

acontecimientos á un juicio critico, moral ó político. á fin de descubrir las verdaderas 
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causas de los efectos y deducir el porvenir probable de las sociedades.,,134 Estas palabras 

que nos serán bastante útiles, denotan cierto apego del autor por darle una explicación 

histórica a los actos pasados, es decir, saber porqué y cómo ocurrieron esos hechos.1J5 Y 

además, por vía de esas causas se puede prever el futuro del país. 136 Para comprobar dicha 

aserción, recurriremos nuevamente a las Memorias y al libro de texto. 

El libro de mis recuerdos propiamente no es un libro de historia, es sólo un ejemplar 

en el que García Cubas escribió sus memorias~ con narraciones de costumbres mexicanas, 

de carácter anecdótico e incluso histórico, aunque él mismo le restó valor a éste último en 

su obra: "No entraré en explicaciones [ ... ) pues para ello bastan las páginas de la Historia y 

reduciré mi discurso á la continuación de la muy particular que se refiere al establecimiento 

de la monarqula en México con un principe extranjero ... 13' Ciertamente Garcla Cubas no se 

extendió con amplias interpretaciones al relatar las acciones del pasado, porque como él 

dijo ya existían obras de historia encargadas de hacerlo. Sin embargo, el autor retomó en 

sus Memorias algunos hechos políticos importantes, como ya hemos mencionado 

anteriormente: la invasión norteamericana y la francesa, la última administración de Santa 

Anna y los diversos pronunciamientos. Cabe agregar que de estos sucesos sólo se enfocó en 

ciertos hechos, por ejemplo, en E/libro de mís recuerdos, el autor le dedicó un espacio a la 

guerra entre México y Estados Unidos, de la cual dijo que no se ocuparla de todo el 

desarrollo de dicha contienda sino de aquello que presenció y que le ocasionó mayor 

impresión. 138 En estas páginas, el autor siguió hablando de la guerra y refirió que ésta trajo 

U4 Garcia Cubas, Compendio de la h;s .... p.S 
m Adarn Schaff, op.ÓI .• p.291 
U6 lbidem. p.JOJ 
m Garcia Cubas.. E/libro de mis ... , p.492 
138Ibidem. p,426 

62 



mayores fracasos para la nación, porque «no bastaron los hechos de la célebre batalla de la 

Angostu~ y más bien diéronle mayor fuerza otros acontecimientos como la toma de la 

heroica Veracruz y el desastre de Cerro Gordo."'" Al día siguiente se enteró de la derrota, 

yal ver a los heridos mexicanos expresó que "á la vista de tantos infelices sacrificados por 

la ambición, rivalidad. desaciertos é insubordinación, elementos de otra campafia personal. 

sostenida por los que dirigían los asuntos de la guerra ,,140 En estas lineas, Garela Cubas 

argumentó las causas por las cuales consideró que dicha guerra fue injusta, la ambición, la 

rivalidad y la insubordinación para el autor no fueron causas que justificaran la muerte de 

hombres inocentes, él sostenía la idea de que los motivos de la guerra se debieron a 

intereses personales. 

La caída de Churubusco en manos de los invasores fue una congoja más para 

nuestro autor, él describió la defensa de este lugar como un imposible para el ejército 

mexicano, lo cual se debió a que dicho ejército no contaba con suficiente armamento: 

1)9 lbidem. p.426 
140 Ibídem. 

"El ejército yanki contaba con armas mejores [ ... )las que disparaban á la 

vez una bala y tres postas, que hacían el efecto de metralla. Tiempo de sobra 

hubo para proveer al Ejército mexicano de semejantes proyectiles [ ... ) La 

desordenada retirada de Santa Anoa con sus fuerzas, en tan críticos 

momentos, las pérdidas sufridas por los defensores de Churubusco, 

abandonados á sus propios esfuerzos, y la libertad de acción en aquella 
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retirada dejó al Ejército norteamericano. todo esto hubo de producir los 

fatales resultados Que deplommos.,,\4\ 

Hemos notado mediante este pasaje de Don Antonio, que la derrota de Churubusco no sólo 

se debió a la falta de armas, sino que las armas del ejército contrincante eran más potentes, 

asimismo la retirada del general Santa Anna con sus tropas favoreció a que el ejército 

norteamericano ganara una bataBa más. 

El autor continuó relatando que a los pocos días de iniciada la contienda. se intentó 

pactar un azmisticio entre ambas naciones, y como podremos observar más adelante, aquél 

no pudo llevarse a eabo por una serie de causas y por la negligencia de sus intermediarios. 

Según el autor, Santa Anna aceptó dicha concertación y envió a algunas personas para que 

trataran sobre las propuestas de paz. pero éstas fueron tan exageradas, que no pudieron ser 

toleradas por aquellos encomendados."2 Por lo que el pals del Norte rompió las 

negociaciones de paz. Además, García Cubas aftadió que dicha nación se molestó porque 

hubo una violación en el armisticio por parte de Santa Anna al organizar nuevas campaftas 

de defensa, y como esta afirmación no estaba sustentada, aquel país se apresuró a buscar 

otro pretexto, el cual fue el de: 

141 Ibidem. p.428 
142 / bjJem. pA31 

"un acontecimiento desgraciado provenido del acto indiscreto [ ... ) al 

solicitar, como una cláusula del azmisticio, la autorización para que los 

americanos se proveyesen por sí mismos de víveres en la plaza de la capital, 

y al no menos imprudente [ ... ) al concederla, sin tener presente ambos [ ... )la 

disposición en que naturalmente se encuentra todo pueblo para aprovechar 
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las ocasiones que se les presenten y descargar su ira contra el enemigo, [ ... ] 

asi que sucedió lo inevitable. A la vista de más de cien grandes carros de 

transporte, que hablan penetrado hasta la plaza, el pueblo se amotinó y 

armado de guijarros tomó una actitud resuelta, y esto era llover piedras sobre 

carros, mulas y carreteros, [ ... ] Maltrechos animales y conductores 

regresaron con los carros vacíos al campo enemigo, aquellos bien sacudidos 

y éstos con no pocos desperfectos. ,,'43 

Con estas razones que nuestro autor nos ha mostrado comprendemos porqué dijo 

que "sucedió lo inevitable". Si se observa el problema que planteó el autor, nos damos 

cuenta que giró alrededor de aquel acto de paz, el cual fue un convenio entre ambos paises 

y que por indecisión de sus representantes no se llegó a ningún acuerdo, primero porque 

uno de ellos quiso obtener mayor ventaja y el otro dirigente no se lo permitió; en segundo 

lugar, se debió según Garcla Cubas a la insensatez de esos dos hombres al acceder que 

aquel ejército invasor se suministrara de alimentos en el territorio del ejército invadido, así 

que la reacción era evidente, el pueblo indignado y en actitud de defensa se lanzó contra el 

agresor. Por lo que finalmente ninguna de las dos naciones resultó beneficiada 

Nuestro autor prosiguió su narración de la guerra, diciendo que el ejército mexicano 

habia luchado tenazmente para defender Chapultepec. ". También sostuvo otras batallas 

contra el ejército norteamericano disminuyendo sus fuerzas, como en Molino del Rey o 

Casa Mata. "Si tan tenaz resistencia hubiera sido bien dirigida, quizá, la nación 

norteamericana habria amainado en sus pretensiones Ó vlstose obligada a invadir de nuevo 

1") Ibidem. pA3I 
144 Ibidem, pA33 
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nuestro tenitorio con un ejército más poderoso y con mayores elementos de guerra. ,,145 En 

estas notas del autor, hemos descubierto la interpretación que él mismo hizo acerca del 

conflicto. En conclusión. él eligió como explicación que si México sufrió la derrota con el 

país vecino se debió a una serie de causas, pero la principal de ellas, fue el hecho de que el 

pals en general no se encontraba preparado para la contienda, ya que carecía de lo más 

necesario como armas, disciplina y una buena dirección militar. 

Como ya dijimos, Don Antonio incluyó en unas cuantas páginas de E/libro de mis 

recuerdos la última admínistración de Santa AnDa. en ellas quiso explicar el porqué del 

final de su periodo presidencial. El autor partió de las medidas que estableció el propio 

Santa Anna dwante su gobierno, las cuales según Garcfa Cubas, ocasionaron la fonnación 

de una monarquía. ,<6 A saber, fue la restauración de la Orden de Guadalupe, en medio de 

una gran ceremonia en la Basflica de Guadalupe, habla elegantes carruajes, los ministros y 

Santa Anna se encontraban ricamente vestidos, la celebración terminó con una fiesta. '47 

También fue el baile en el Palacio Nacional preparado por el Conde de la Cortina, en honor 

al restablecimiento de la Orden, el Palacio se transformó en un edificio semejante al de las 

cortes españolas, los guardianes bien ataviados, alfombras, macetas, etc, adomaban el 

lugar, la alta sociedad mexicana acudió al baile, los dignatarios y ministros extranjeros, y 

no podian faltar "Sus altezas serenfsimas, que tal em el titulo que se daba al General Santa 

Anna Y á su esposa. .. '48 Otros actos más que contribuyeron a la conformación de aquella 

"monarquía"'" fueron los asuntos tan nintios que emn discutidos por el Congreso de 

1'" Ibídem, p.434 
146 Ibídem, p.453 
1-47 /bidem. p.454 
¡"'Ibídem. 
1-49 'Denominación del propio Garda Cubas 
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Ministros en lugar de resolver los asuntos imponantes de Estado, el de deliberar acerca de 

los uniformas de los empleados y los asientos que debían ocupar los dignatarios y sus 

respectivas familias en los teatros, en el templo, entre otros.'so Por lo que el autor comentó 

que dadas las circunstancias, el movimiento rebelde se propagó por el territorio al ser 

ratificado el Plan de Ayutla, el cual se pronunció en contra del gobierno de Santa Auna y 

que además consiguió destituirlo del poder, por atentar contra la independencia nacional, 

por la venta innecesaria de la Mesilla, por la prórroga de las facultades omnlmodas, por la 

inversión del gasto público en cosas superfluas, por la represión a la prensa y a la opinión 

pública. En concreto, por haber sustituido las instituciones republicanas por las 

monárquicas. 151 

Por el momento, se hará a un lado a las Memorias y retomaremos el Compendio de 

la historia de México, considerando que este es un libro de texto dirigido a la niñez 

mexicana, en el cual se redactaron "hechos memorables" también es un libro de enseflanza 

para las naciones, "porque al narrar los acontecimientos, y al exponer las causas que los han 

producido pone de manifiesto los errores y vicios que han arruinado á unas sociedades, ó 

las virtudes y hechos heróicos que han engrandecido a otras. ,,15' Por ello comprendemos la 

pretensión de Don Antonio en buscar esas causas de los suceses, porque si sólo se diera a 

conocer por ejemplo que "en 1847 se dio la guerra entre México y Estados Unidos", los 

individuos de la posteridad no sabrían qué hubo detrás de dicha batalla o porqué ocurrió, 

qué la ocasionó. En resumen, no comprenderían ese hecho. Asimismo, para el autor era 

I~O lb/dem. p.457 
"llbiJem. 
m Garcia Cubas. Compendio de la his. .. p.3 
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primordial que la humanidad entendiera y analizara los grandes acontecimientos, para que 

por medio de ellas aprendiera tanto de los desaciertos como de las hazañas dignas de imitar 

que realizaron los hombres en épocas pasadas. 

En la primera parte del Compendio Garcia Cubas nos habló de la época 

prehispánica, principalmente hizo hincapié en el Imperio azteca, señaló algunos datos 

históricos de este importante reino, el cual cayó en manos de Cortés, continuó nombrando a 

los emperadores que gobernaron durante la llegada de los españoles. ya que casi murió uno 

seguido del otro, a saber Moctezuma 11, Cuitláhuac y por último Cuauhtemoc. 1" Al final de 

este apartado, Don Antonio lo concluye con el siguiente pasaje: 

m Ibídem. p.S8 

"El hecho que hemos referido, consumado por un puñado de hombres que 

abandonaron España en busca de aventuras, [ ... ] Hemos presentado los 

principales caracteres de la civilización azteca, la que se hallaba en los 

últimos tiempos restringida por la de un sacerdocio fanático [ ... ] La desunión 

de las razas, de por sí fuertes y numerosas, produjo la debilidad de éstas, 

primer elemento desorganizador de que supo aprovecharse la sagacidad de 

Cortés. Peleando las razas indígenas unas contra otras, [ ... ] en ventaja del 

ejército español, el cual, por otra parte, luchaba con arte superior y mejores 

armas [ ... ] El comportamiento de Cortés con sus aliados, conducta hija de 

una política astuta, allanaba al guerrero el camino de su temeraria empresa; 

[ ... ] Tales fueron las causas que directamente influYeron en la Conquista del 

Imperio azteca, y tales las que determinaron la ruina general de los demás 
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pueb10s que oor su sed de vengat17.3 aceptaron 1a intervención extraña 

siempre funesta para 1as naciones. ,,154 

En estas notas de Garda Cubas, se plasman una vez más su perspectiva en la investigación 

histórica, en cuanto a descubrir las verdaderas causas de los hechos, porque como pudimos 

observar él trató de rastrear las circunstancias que ocasionaron la caída de ese poderoso 

imperio en manos de los españoles, según nuestro autor se debió al excesivo poder que 

ejercieron sus gobernantes, también fue por la desunión que existía entre los grupos 

indígenas y su descontento por el control que ejecutaba en ellos el jefe de aquel imperio, 

fue así como accedieron unirse a los españoles para vengarse de esa represión y, sobre todo 

la astucia, las armas y los aliados de Cortés pudieron dar fin al poderío azteca. Por estos 

motivos, nos atrevemos a decir que Garda Cubas quiso damos toda esta serie de razones, 

para que el lector comprendiera que la ruina de las sociedades se produce por los 

desaciertos de los gobernantes y por las pasiones de los hombres. 

En cuanto a la otra parte de aquellas palabras de Garda Cubas, en las cuales 

mencionó primero su compromiso de rastrear "las verdaderas causas de los efectos" y 

después deducir el oorvenir probable de las sociedades. Lo cual significa que nuestro autor, 

concibió a la historia como un medio de predicción sobre el futuro. De acuerdo a que la 

historia tiene como finalidad dar una explicación causal de los acontecimientos, el 

historiador debe recurrir a 10s hechos pasados y presentes. Es decir, si el historiador conoce 

su actualidad, su realídad, puede concluir lo que acaeció en el pasado y también puede 

I~ Ibídem. 
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prever lo que va a suceder en el mañana. 1ss Como podemos recordar, Don Antonio vivió 

una época muy larga, en la que observó una diversidad de sucesos en todos los aspectos, 

por lo que pudo entender su propio presente. Por ejemplo, mediante la búsqueda de las 

causas que provocaron el atraso material en México, encontró que fueron los constantes 

conflictos políticos, las guerras, entre otros. Asimismo, pudo observar que con el tiempo 

hubo un empuje en la economia del pais, pero ésta no fue disfrutada por todos los estratos 

de la población, por lo que el descontento aumentó en la población y aunque no opinó al 

respecto, nuevamente presenció los albores de otra insurrección armada. 

Metodología empleada para la realizaci6n de 8U obra 

El libro de mis recuerdos, es una obm hecba por un personaje erudito, que narró 

entre otras cosas, hechos políticos, costumbres, anécdotas de la época que él mismo 

presenció. Y aunque DO es una obra de historia, es digna de ser analizada y consultada 

porque su autor, el Sr. Antonio Garcia Cubas consciente del límite de sus conocimientos, 

empicó algunas fuentes para sostener sus argumentos, para completar la información o 

simplemente como pruebas cautelares de los hechos. 

Nos parece prudente resaltar que nuestro autor no fue testigo ocular de todos los 

acontecimientos que redactó en las Memorias, por lo que tuvo que recurrir a otros 

ejemplares para empapar su saber. Un ejemplo claro lo ballarnos en el capítulo 

"Monasterios en México", en el cual, como ya referimos, dio ciertos datos históricos de las 

1" Adam Schaff. op.cil .. p.303 
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órdenes religiosas que llegaron al pais, debió consultar obras de historia universal,l56 de 

carácter eclesiástico: historias de la Iglesia y de las propias congregaciones religiosas o 

vidas de santos. Es oportuno decir, que Garcia Cubas acudió en gran medida a las fuentes 

del México antiguo, sobre todo las que realizaron los primeros frailes, enalteció la labor de 

estos individuos porque a la vez que predicaron el cristianismo, se dieron a la tarea de 

aprender las lenguas indígenas, para luego conjuntar en el papel la historia y la vida diaria 

de aquellos nativos. Por ello se acercó a los escritos de Sahagún y Torquemada, entre 

otrOS.
157 

También hemos encontrado en las páginas de El libro de mis recuerdos, que Don 

Antonio empicó sus pruebas de diferente manera, algunas veces pide al lector que consulte 

la nota al pie de página, donde recomienda otra obra que puede ampliar la información. Un 

ejemplo es el siguiente. "Mucho se ha discutido acerca de cuál fue el primer templo 

cristiano construido en México al consumarse la conquista y de los estudios de nuestros 

historiadores se deduce que la primacía corresponde al de San Francisco, que se fundó en 

1525.,,'58 La nota al pie de página dice que el lector puede acudir a la obra del Sr. 

lcazbalceta, aunque no da el nombre de la obra, da a conocer las páginas donde se hallan 

más datos. 

Además trahajó con fuentes orales, es decir, si en algún hecho no pudo estar 

presente, refirió que se lo contaron, como fue el episodio de aquel sacristán de la capilla del 

1:16 García Cubas, E/libro de mis. ... p.79 
In Ibídem. p.n 
I~r Ibídem. 
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Sefior Burgos, y rememoró las estafas del sacristán. Mencionó que éste em pobre, pero 

cuando se acercó la fiesta de la capilla, ideó hacerse pasar por rico paro robar con facilidad, 

su farsa fue creída y le prestaban ropa, alhajas o lo que él solicitara. Cuando fue la 

Celebmción solemne de la fiesta, el obispo dijo en el sermón que se imitam la piedad del 

sacristán, por lo que éste le dio al obispo una flor con una moneda de oro, "y asegumn 

algunos que al arrodillarse anle él, en el alrio, paro despedirlo, lo despojó de su pastoral, so 

pretexto de volvérselo con exquisita montadum. Este último hecho no me consta y lo 

refiero como me lo contaron."'" El autor aludió a la bondad del obispo que no comprendió 

la malicia del sacristán. Dicho pasaje no terminó, el sacristán fue descubierto, la gente que 

le prestó sus pertenencias pidió la devolución de éstos, y a los pocos dlas apareció en el 

periódico un aviso, del cual decla que se buscaba a aquel individuo de la capilla de Burgos, 

porque habla robado. Continuó el autor diciendo que fue aprehendido y le dieron 10 afias 

de prisión. Nos pareció importanle introducir este relato, porque como ya dijimos, Garcfa 

Cubas no presenció este suceso, pero pudo leer el periódico y además visitó a ese famoso 

sacristán en la cárcel. Tal vez quiso comprobar el acto por los labios del mencionado 

sacristán. 

Don Antonio utilizó pruebas paro respaldar sus afirmaciones. Escribió dos pasajes 

que llamaron nuestra atención. En el primero aíladió que se hablaha mucho de la 

destrucción de documentos históricos de los aztecas, él aclaró que en sus investigaciones 

encontró que fueron eliminados muchos Idolos, pero que quedaron los monumentos COn 

escritum jeroglífica y las obms que se encargaron de escribir los misioneros en donde 

1$
9 1bidem. p.75 
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narraron la historia del México antiguo. Además, García Cubas agregó una cita de William 

Prescott de su obra Historia de la conquista de México,l60 la cual expresó la justificación 

de la misión que emprendieron aquellos frailes, porque aunque los indígenas no 

comprendieron los dogmas de esa nueva fe, ellos terminaron con los espantosos ídolos y 

con el salvajismo de sus sacrificios por unas pinturas y esculturas bellas y con ceremonias 

pacíficas. Garda Cubas cerró la cita y continuó hablando de la encomienda de esos 

misioneros. En el segundo ejemplo, García Cubas insertó una cita entrecomillada al 

mencionar a la orden de los benedictinos, en ella aclaró que se acercó a cierto libro para la 

investigación de dicha orden, sin embargo, no aludió el título ni el autor de la obra. "La 

Orden de los benedictinos, (dice una obra consultada), considerada, en general, ha dado á 

luz distinguidos personajes, tanto por los puestos que han ocupado como por las ciencias en 

que se han distinguido, y por los Santos que han salido de ella. Cuentan entre los miembros 

de su Orden más de 40 papas, [ ... ) y una infinidad de Santos Canonizados."'6I 

En el seguimiento histórico de los Conventos en México, Don Antonio prosiguió su 

bÚSQueda de información en documentos del Archivo General de la Nación,16' en la obra de 

Siguenza y Góngora intitulada Glorias de QuerétaroJ63 y en la de su amigo Luis González 

Obregón México Viejo.'" 

En otras ocasiones. Don Antonio presentó sus fuentes sin hacer ningún comentario 

sobre ellas, más bien anunció que dejaba abierta la interpretación al lector. El autor relató 

160 Ibidem. p.96-97 
161Ibit:km. p.126 
161/bitkm. p.78 
1631bidi!m. p.lJ2 
164 Ibükm. p.123 
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un conflicto entre la autoridad civil y religiosa, el jueves Santo 9 de abril de 1857. En aquel 

afto, la situación em delicada entre ambos poderes, por lo que el presidente Comonfort 

decidió que no asistiria a los oficios divinos a la Catedral como cm costumbre, asl que 

mandó a un representante y con él le envió una carta al arzobispo, en la que se disculpaba 

por no ir. Garcia Cubas transcribió dicha carta en su obm. A su vez el prelado contestó que 

em mejor no ir, porque ocasionarla escándalo entre los fieles. A pesar de este mensaje, el 

enviado llegó a la Catedral y mandó avisar pam que fuem recibido, el prelado dijo que no. 

Fue tanta la indignación de aquél que entró violentamente en el dicho templo, lo que 

produjo susto y alboroto. Entemdo de estos acontecimientos el ministro de justicia mandó 

otra carta al arzobispo, en la cual expresó que ambas partes hicieron mal porque ofendieron 

la casa de Dios, y pidió que fuemo aprehendidos los cánones y el mismo arzobispo por el 

desaire hecho a aquel representante. El autor mencionó los comentarios que hicieron del 

suceso, tanto el partido liberal como el conservador por medio de la prensa. Finalmente 

concluyó con las siguientes palabms: "yo no hago comentarios sobre unas y otras mzones 

aducidas en aquella tonnentosa época por ambos pariidos, y sólo las presento pam que el 

lector, con su buen criterio, pueda juzgar de ellos con rectitud."I.' 

Con respecto al "Cuadro de Costumbres" y a los "Asuntos descriptivos e 

históricos", es importante resaltar que ambos apartados fueron sustentados casi en su 

totalidad por las experiencias vividas de Don Antonio, no olvidemos que él fue testigo de la 

vida diaria en México a mediados del siglo XIX, por sus conocimientos adquiridos en su 

preparación intelectual, en su profesión de geógmfo y por su trabajo en la Secretaria de 

16$ lbldem, p.344 
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Fomento. No obstante, nuestro autor reconoció que en algunas ocasiones no pudo 

presenciar ciertos hechos que plasmó en E/libro de mis recuerdos, por lo que buscó apoyo 

en la prensa de la época y en documentos oficiales,l66 en los testimonios orales y en el caso 

de la guerra entre México y Estados Unidos consultó una obra especifica Recuerdos de /a 

invasión norteamericana de José Maria Roa y Bárcenas. 167 Además, las Memorias 

contienen una diversidad de fotografias de personajes célebres, de individuos del pueblo 

mexicano, de paisajes, de templos, de conventos, de edificios públicos, de fuentes públicas, 

asl como algunas canciones de la época, las cuales eran interpretadas por los habitantes de 

la sociedad mexicana principalmente en las fiestas familiares. 

166 Ibidem. p.324 
Ui7 /bidem. p.427-428 

75 



CAPITULO IV. ANA LISIS COMPARATIVO ENTRE DOS 

MEMORIAS. 

El hecho de que nos hayamos acercado a un autor que vivió y escribió sobre el 

México del siglo XIX, nos permitió adquirir por medio de su obra una ilustración de la 

época, y entre otras cosas no ayudó a contactar con algunos autores que también tomaron la 

pluma para plasmar en el papel los acontecimientos vividos. En cuanto a estos 

escritores, considerarnos oportuno señalar que la gran mayoria formaron el circulo 

intelectual y erudito del México decimonónico, porque ellos fueron hombres que se 

sintieron 168 comprometidos con su patria y ciertamente le sirvieron. Primero con su 

preparación profesional, por ejemplo, la abogacía, la literatura, la milicia, el periodismo, la 

historia, la ciencia, la geografla, posteriormente prestaron apoyo en algún cargo público, en 

el ejército, en el salón de clases, en la política, y además, se encargaron de difundir y 

conservar en los textos los sucesos ocurridos en la nación, desde hechos políticos, batallas o 

costumbres de la sociedad, mediante los diversos estilos propios de cada autor, en la novela 

histórica, en la poesía, en la crónica política, en el teatro y en las memorias. 

Algunos de estos individuos, fueron José Fernando Rarnírez, Leopoldo RJo de la 

Loza, Manuel Orozco y Berra, Manuel Payno, José Maria Iglesias, Ignacio M. Altamirano, 

José Maria Lacunza, Juan Lacunza, Manuel T. Ferrer, Francisco Modesto Olagulbel, 

Melchor Ocampo, Francisco Zarco, entre otros. Aunque dicbos escritores y eruditos 

168 Eugenia Roldán Vera, "Los libros de texto de historia de México", en Antonia Pi-Sufter. (coordinadora), 
HiSlOl'iografra Mexicana. ¡.:n busca de un discurso ¡"tegrador de la nocM/' /848-1884, tomo 1 V, México, 
UNAM. 1996, p.499 
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pertenecieron a distintas generaciones debido a sus edades y a sus ideologías políticas. 

presenciaron importantes acontecimientos, como la guerra entre México y Estados Unidos, 

hecho particular que los motivó a rescatar lo nacional, en la historia, en la ciencia, en la 

novela, en las memorias, con la finalidad de construir la integración de México. 169 

Esta información es básica para realizar el cotejo entre la obra Memorias de mis 

liempos del poeta Guillermo Prieto, con El libro de mis recuerdos de Antonio García 

Cubas, Cabe seBalar que dicho estudio no será estrictamente una comparación, sino que 

trataremos de encontrar por medio de los textos y de la contemporaneidad de ambos 

personajes, las semejanzas y diferencias, las actividades desempeBadas, las opiniones de los 

sucesos y las preocupaciones por su pals, en cuanto a la visión, estilo y prepa18ción 

intelectual de cada autor, 

Comenzaremos por mencionar algunos datos biográficos de Guillermo Prieto, Nació 

ellO de febrero de 1818, en la ciudad de México, su infancia transcurrió en Molino del Rey 

y a la edad de 13 afios, es decir en 1831, su padre murió y la familia quedó arruinada, como 

consecuencia de dicho percance, su madre perdió el juicio. Encontrándose desamparado 

pidió ayuda al ministro de Justicia, Andrés Quintana Roo, quien se convirtió en su amigo y 

protector, le consiguió empleo en la Aduana y lo inscribió en el Colegio de San Juan de 

Letrán, en el cual, aproximadamente 5 afios más tarde, fundaria junto con otros compafieros 

la Academia de Letrán. En este lugar se reunieron escritores de la época, con la finalidad de 

169 Maria del Carmen Collado, "Antonio García Cubas", op.cil, pA32 
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exponer sus trabajos literarios, intercambiando opiniones acerca de ellos y creando una 

literatura peculiarmente mexicana. 17o 

En 1837, Don Guillermo se hizo amigo del Presidente Anastasio Bustamante, quien 

lo puso a cargo del Diario Oficial, iniciándose en el campo del periodismo. En los 

primeros años de la década de los cuarenta, ingresó como redactor en el periódico Siglo 

XIX, firmando sus artículos con el seudónimo de "Fidel", también colaboró con el periódico 

El Monitor Republicano y con la revista litenuia El Museo Mexicano. En 1845, junto con 

Ignacio Ramírez fundaron su periódico satírico llamado Don Simplicio. 171 

En 1847, año en que se desató la Guerra entre México y Estados Unidos, Guillermo 

Prieto se adhirió al ejército y participó en las batallas de Padiema, Molino del Rey y 

Cbapultepec, las cuales fueron descritas con detalles en sus Memorias. 172 Cuando el ejército 

norteamericano invadió la Capital, Don Guillermo participó como diputado electo por el 

estado de Jalisco, bajo el Poder Ejecutivo de Manuel de la Peña y Peña. Mientras esto 

sucedia, en el Congreso se discutía sobre el seguimiento de la guerra o la negociación de la 

paz. Guillermo Prieto se manifestó a favor del movimiento armado, no obstante, el cuerpo 

legislativo decidió pactar la paz. 173 

Otro cargo público que desempeñó fue en 1852, a la edad de 34 años, al tomar el 

poder Mariano Arista, fungiendo durante unos meses en el Ministerio de Haciendan • Al 

170 Begofta Arteta, "'Guillermo Prieto", op.cit .. p 35-36 
111 lbidem, p.35-36 
In Ibidem. 
l7J Ibídem, p.37 
\1-4 Ibídem. 
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alIo siguiente, es decir en 1853 al regresar Santa Anna a la presidencia, Prieto se 

reincorporó a la redacción de El Monitor Republicano, dedicándose a escribir artículos en 

contra del gobierno Santannista, por lo cual fue destenado aproximadamente durante un 

alIo, en esta lapso de tiempo escribió Viajes de Orden Suprema. Cuando terminó su 

destierro se incorporó a la Revolución de Ayutla y se puso a las órdenes de Ignacio 

Comonfort, con el triunfo de los sublevados, el general Juan Álvarez lo nombró ministro de 

Hacienda, puesto que ocupó escasos dos meses. 175 

Las fuentes nos dicen que Guillermo Prieto fue un destacado diputado, cargo que 

desempeñó varios alIos. Su principal participación fue en el Congreso Constituyente entre 

los afios de 1856 y 1857, periodo en el cual opinó, como experto en las finanzas, de la 

necesidad de la desamortización de los bienes del clero.'" 

Cuaodo en diciembre de 1857 se inició la Guena de Tres alIos y Benito Juárez se 

declaró presidente de la República, Don Guillermo se unió a su gobierno. Después de 

intensas luchas, la República fue restaurada en 1861. Hecho que lo llevó, a ser nombrado 

nuevamente ministro de Hacienda. m En 1862, Francia invadió México, entonces Prieto 

continuó con Juárez en los diferentes puntos del país sosteniendo la República. Sin 

embargo, al poco tiempo Don Guillermo rompió con Juárez acusándole de violar la 

Constitución, ya que ésta estipulaba que si no habia elecciones el 1° de diciembre, el 

presidente debía entregar el mando al dirigente de la Suprema Corte de Justicia y, no 

111 Ibídem. 
176/bidem. 
177 Ibídem. p.38 
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obstante, Juórez continuó en el poder. 178 En 1867 después de su viaje Texas, regresó a la 

ciudad de México y fue elegido nuevamente diputado. En ese mismo año continuó 

escribiendo poeslas satiricas. 

Otro acontecimiento importante que vivió nuestro autor fue en 1876, cuando José 

Maria Iglesias declaró nula la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, por lo cual se 

autonombró presidente interino y tuvo que salir de la capitaJ, Guillermo Prieto lo acompañó 

hasta Estados Unidos. De esta salida forzosa escribió su libro Viaje a los Estados 

Unidos,l79 

Entre los años de 1877 y 1878, colaboró una vez más en la redacción de El Siglo 

XIX con sus articulos intitulados "Los lunes de San Fidel". Y también comenzó a publicar 

en libros sus trabajos de literatura: Versos Inéditos, Musa Cal/ejera y El Romancero 

Nacional. En 1891, Guillermo Prieto ganó el primer lugar como el poeta mexicano más 

popular. Asimismo fue diputado en el Distrito Federal. Finalmente enfermó y murió el2 de 

marzo de 1897. Al funeral asistió "Porfirio Díaz acompañado de su gabinete y el estado 

mayor". ISO 

Con estos datos biográficos podemos decir que Guillermo Prieto fue un poeta, 

historiador, politico, legislador, maestro, periodista y ministro. Basta saber que prestó sus 

servicios a la nación por medio de su trabajo en el Mirtisterio de Hacienda y en la Cámara 

1'78 IhiJem. 
[79 Ibidem. p.39 
110 Ibídem. 
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de Diputados y sobre todo con una variedad de obras literarias e históricas, porque en éstas 

plasmó COn su propio estilo, pensamiento y opinión de la época que le tocó presenciar. 

Otras de Sus obras que no hemos mencionado fueron: Lecciones elementales de economía 

política, Lecciones de historia patria, colaboró con algunos capitulos para los Apuntes para 

la historia de la gue"o en/re México y Estados Unidos y Memorias de mis tiempos. de la 

cual nos ocuparemos en estos momentos. 

Al observar aunque de una manera somera la vida y obra de Guillermo Prieto, 

hemos notado claramente semejanzas entre él y Antonio García Cubas. La primera de ellas 

seria que ambos nacieran en la ciudad de México, que tuvieron la necesidad de buscar 

empleo desde muy jóvenes porque fallecieron sus respectivos padres, fueron testigos del 

acontecer diario de casi todo el siglo XIX, lo que implica problemas políticos, revueltas 

internas, y lo principal, que cada uno de ellos le dio un colorido especial en sus obras a la 

vida cotidiana y a la costumbres de la sociedad, como por ejemplo la celebración de las 

posadas navideñas. Podemos agregar que los dos autores emplearon una modalidad de la 

historia: Las Memorias. Don Antonio, las ha definido asi: "Apuntamientos que se refieren 

a una época corta y á una persona que tomó parte en los sucesos narrados y sirven para 

ilustrar la historia."I"1 Ciertamente el lector puede imaginarse o ilustrarse como si fueran 

fotografias los acontecimientos que Prieto y García Cubas narran de una forma ágil y 

amena, por ejemplo cuando relataron la comida de los mexicanos de aquella época o las 

ceremonias celebradas en Semana Santa o la situación politica del pais. Además sus 

narraciones comprendieron un espacio de tiempo aproximado de 25 a 30 aftos, Guillermo 

IXI García Cubas, Compendio de la hisl ..... p.9 
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Prieto describió el panorama costumbrista de 1830 a 1853 y García Cubas de 1852 a 1880. 

Es importante añadir, que Don Guillermo además de sus ocupaciones también cultivó el 

campo de la historia, y a semejanza de Garda Cubas, manifestó en cierta forma sus dotes 

de historiador en Memorias de mis tiempos y en las Lecciones de historia patria. Es en 

estas obras donde hemos encontrado mayores similitudes entre nuestros autores, en cuanto 

a los problemas teóricos de la historia se refiere. Lo cual indica que el Sr. Prieto se encargó 

de plasmar tanto su concepto, utilidad y sujeto de la historia, asi como su empleo de la 

verdad y de la causalidad histórica. 

Ahora bien, comenzaremos con aquel libro de texto que fue escrito y dedicado para 

sus alumnos del Colegio Militar, el cual comprende un prólogo y está dividida en cuatro 

partes. En la primera habló del mundo prehispánico, en la segunda, desde Cristóbal Colón 

hasta la caída de Tenochtitlán, en la tercera, de la Consumación de la Conquista a la 

Consumación de la Independencia, y la última, fue a partir del México Independiente a la 

narración de algunos sucesos después de la muerte de Benito Juárez. Yen nuestra revisión 

general que le hicimos a este ejemplar, nos percatemos que en él expresó su propio 

concepto de historia: "es la consignación de hechos pasados que nos aleccionan en el 

presente y en el futuro, para regimos por las leyes de la sana moral, perfeccionando 

nuestro ser y haciéndonos aptos para concurrir á la grande obra del progreso de la 

humanidad". 182 Como podemos observar, en esta defmición de Guillenno Prieto mencionó 

que la historia no sólo se encarga de escribir los "hechos memorables" ya sean 

trascendentes o nimios, sino que éstos tienen la facultad de enseftar a los hombres de 

In Prieto Guillermo, Lecciones de historia patria, 4ta edición, México. Oficina Tipográfica de la Secretaria 
de Fomento, 1893, p.5 

82 



diferentes épocas, para que a su vez, dichos individuos al adquirir aquellos conocimientos 

pueden contribuir al desarrollo del país y de la humanidad. Lo cual indica, que la utilidad 

que le encontró este autor a la historia, fue la de instruir a los hombres, especlficamente a la 

juvenlud mexicana. En lo que se refiere al sujeto de la historia, hemos vislo que el quehacer 

humano ocupó un lugar importante tanto en las Lecciones como en Memorias de mis 

tiempos. Por ejemplo, en su libro de lexlo, Guillenmo Prielo escribió acerca de la cultura 

azteca, habló de sus emperadores y de su economía y sin hacer a un lado la cueslión social 

mencionó sus costumbres y sus rilos. En sus Memorias, aparte de relatar la vida colidiana 

en México, al mismo tiempo, recurrió en ciertas ocasiones a los Ugrandes personajes",183 

para destacar algunas de sus virtudes, uno de eslos hechos fue cuando seftaló la honeslidad 

de Vicente Guerrero, nos recordó que en seguida que se dio a conocer el Plan de Iguala, 

Iturbide tuvo que partir con cierta urgencia acompaftado de sus fuerzas, asi que él le enlregó 

dinero en depósito a Guerrero y le encomendó que si se presentaba una emergencia que lo 

ocupara para swninistrar a sus tropas. Don Guillermo aftadió que dicho ejércilo estaba en 

malas condiciones, carecía de alimenlo, armas y que se mantenian en pie sólo "por el amor 

a su jefe y a su causa. »1" Guerrero no lomó aquel dinero, porque según él, le fue dado en 

calidad de encargo, as! que !turbide recibió intaclo dicho caudaL Y para probar esa 

aserción de los hombres importaoles, nuestro aulor le dedicó a Guerrero las siguienles 

líneas: "Quisiera detenerme en la vida ínlima de esle héroe para hacer patentes sus altas 

virtudes; [ ... ] para dar a conocer su allo carácler.,,185 En eslos ejemplos y otros que no 

hemos podido nombrar, percibimos que para Don Guillenmo, los individuos desempefiaron 

113 Nosotros le hemos dado esa denominación, por la importancia que les otorgó Guillermo Prieto 
IS. Prieto Guillermo, Memorla~ de mis tiempos, México, Porrua., 1985, p.20 
IU Ihidem. 
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un papel trascendente dentro de la historia de México, desde aquellos gobernantes que 

dirigían la política y la economía de su pueblo, hasta esos seres que ofrecían sacrificios y 

obras de arte a sus dioses, o de otros individuos que entregaron su vida, su trabajo diario, 

por amor a la patria. Por lo tanto, observamos que Don Guillermo encontró en la historia 

primeramente, la vía de educar a los jóvenes mexicanos mediante las acciones virtuosas de 

esos individuos que lucharon por sus ideales. En segundo lugar, descubrió en eUa una 

forma disrinta de transmitir a la posteridad los hechos políticos de mayor relevancia, 

acompailados de la cotidianeidad de la sociedad mexicana que él vivió, como la descripción 

de los diversos guisos que comían los pobladores. '86 

Por otro lado, en el prólogo de las Lecciones de Historia Patria, se halló el 

compromiso que el Sr. Prieto asumió para escribir el pasado de México, es decir, acercarse 

a la verdad: "aprendiendo en los historiadores modernos, nos impone las siguientes 

obligaciones: No divagamos con nada pueril y mentiroso, por más que presente briUo 

seductor y halague nuestra imaginación, porque dado un supuesto falso ¿cómo es posible 

sacar una consecuencia cierta?,,'87 Estas palabras d. nuestro autor, se pueden aplicar hoy en 

día, las cuales advierten a aquellos autores que no son historiadores, pero que pretenden 

usar su pluma en la indagación histórica, el deber que tienen de narrar los "hechos pasados" 

trascendentes con la verdad, y evitar que éstos sean plasmados convencionalmente, porque 

como dijo Garcla Cubas, a veces sucede que el escritor se deja llevar por sus pasiones y no 

1&6 Ibidem. p.183 
1S7 Prieto GuiUermo.l~cciones ... , p.5 
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atiende a l. razón, por lo que se pone en riesgo l. credibilidad del relato. En esa misma 

introducción, Guillermo Prieto ailadió que para la enseñanza de la historia a la juventud, el 

autor o el maestro tenian además, la obligación de someter a investigación sus 

conocimientos del pasado, principalmente de aquéllos en los que tuvieran dudas, porque 

como él dijo, cómo seria posible obtener una deducción cierta de ellos. Por eso, 

comprendemos su petición de presentar al alumnado los acontecimientos con criterio, con 

comprobación, 188 asi como "las condiciones que pudieran determinar un hecho, y los 

hechos consecuencia de los actos que lo produjeron." 189 Hemos visto que Don Guillenno al 

igual que Garcia Cubas, nos sólo se conformó con narTllr o enseBar los sucesos acaecidos o 

los que él presenció, sino que se encargó de buscar las causas y los efectos de esos mismos 

acontecimientos. Para argumentar nuestra afirmación, acudimos a la obm de Memorias de 

mis tiempos, aunque cabe recordar que no es un ejemplar estrictamente de historia, en 

ciertos momentos, el autor explicó algunos hechos, particularmente los pollticos, es decir, 

dio a conocer una serie de causas que los produjeron, y también las consecuencias. 

Guillermo Prieto escribió brevemente en Memorias de mis tiempos, sobre el 

pronunciamiento de la Acordada, del cual relató que un dla los despertó a él y a su familia 

el estruendo de un cailonazo, ellos vieron correr a la gente desesperada y a los soldados con 

las armas en la mano, poco después se entemron por boca de los pobladores la noticia de 

aquel levantamiento y "como explicación del criminal escándalo, fue que el Presidente 

Victoria, que estaba en Palacio, sostenia a Gómez Pedmza, y que los yorkinos con Zavala, 

Gobernador del Estado de México, y Lobato, querian a toda costa que nos mandase el 

IB8/bidem. 
119 Ibidem. p.6 
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negro Guerrero. ,,190 En este pasaje del Sr. Prieto demostró que el origen de ese problema 

era politico. lo cual quiere decir que dos candidatos a la presidencia de la República se 

disputaban el poder. Aunado a dicho conflicto. las consecuencias se evidenciaron en la 

población. llegó el hambre. la capital se convirtió en un campo de batalla, mucho silencio 

en las calles. los negocios cerrados. por lo que los víveres escasearon. 19l Para finalizar. sólo 

podemos afiadir que ambos autores encontraron en la gran Maestra de la vida, o sea en la 

historia, el medio para comunicar sus conocimientos, sus experiencias, sus gustos, sus 

ideales. sus preocupaciones a las futuras generaciones, pero sobre todo pretendieron 

enaltecer el amor y el servicio que le ofrendaron a su patria. 

Por otro lado. hemos observado que nuestros autores fonnaron parte del grupo 

erudito. no sólo por su preparación profesional y su producción literario histórica sino 

porque también fueron hombres preocupados por los problemas de la nación. Por lo cual 

comprendemos su participación durante varios afios de sus vidas en la administración 

pública, Don Guillermo en Hacienda y en la Diputación y Don Antonio en la Secretaria de 

Fomento. En cuanto a sus aflicciones las hemos encontrado plasmadas en las Memorias de 

cada autor y coinciden en la indignación que causó en ellos el atraso económico. el hambre 

y la pobreza, que ocasionaron las guerras y la falta de educación en la población. Ambos 

opinaban que estas dificultades fueron originadas por el poco interés que mostraron 

algunos gobernantes. quienes ocuparon sus esfuenos en los disturbios pollticos. 

190 Prieto Guillermo, Memorias de mis .... p.I6-17 
1911bidem. p.I7 
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Se puede decir que las luchas pollticas y las guerras internas fueron las causas 

principales de la pobreza en México, de las cuales Guillermo Prieto opinó lo siguiente: 

"Los horrores de aquella época se prolongaban. El hambre ahogaba entre sus brazos 

descamados a la población menesterosa"'" Este tipo de expresiones del aUlor nos 

recordaron iomediatamente a Garcla Cubas, cuando en E/libro de mis recuerdos mencionó 

que al estallar algún pronunciamiento rebelde se propagaba el pánico, además comenzaba 

a escasear el dinero y en consecuencia los alimentos se limitaban subiendo de precio y la 

gente pasaba hambre y miseria. 19
' AsI mismo, estos dos individuos manifestaron que 

siendo la población el motivo de los levantamientos siempre era las más peljudicada. 

Otra preocupación en nuestro autor fue el abandono de la educación por parte de los 

magistrados, Guillermo Prieto calificó este acto como una calamidad'" No obstante, estos 

hombres comprometidos con su país se dedicaron al Magisterio, Prieto fue profesor de los 

alumnos del Colegio Militar y escribió las Lecciones de historia patria y Garcia Cubas fue 

profesor de la Escuela Normal para Sefioritas y también legó a la posteridad el Compendio 

de /a historia de México. 

Ahora expondremos algunas de las diferencias halladas en los enfoques y 

percepciones de Guillermo Prieto y Garcia Cubas, tomando en cuenta sus datos biográficos 

y sus Memorias. En primerlugarelSr. Prictonaeióen 1818y murió en 1897,porloque 

192 Ibidem. 
193 Garcla Cubas, El libro de mis. .. , p.468 
194 Guillermo Prieto. Memorias de mis. ... p.178 
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fue 13 alIos mayor que Don Antonio, y murió cuando éste último tenia 66 años de edad. 

Sin embargo. vivieron sucesos trascendentes para la vida nacional, aunque participaron y 

opinaron de distinta manem ante los acontecimientos, cada uno colaboró con su IJabajo 

diario pam el bienestar de México. 

En Memorias de mis tiempos del Sr. Prieto y en su biografia, hemos vislumbmdo su 

inclinación hacia el grupo Iibeml por medio de varias participaciones directas en la defensa 

de la República federal. Primero, la influencia que recibió en la adolescencia de sus amigos, 

su acercamiento a los periódicos liberales como El Monitor Republicano y en El Siglo XIX, 

y su alistamiento en el ejército pam combatir conlJa el ejército norteamericano en 1847.1
" 

En 1855 se unió a la Revolución de Ayutla para derrocar el gobierno de Santa Anna, en 

1857 manifestó en el Cuerpo Legislativo su acuerdo en la desamortización de los bienes del 

clero, en ese mismo alIo formó parte del gabinete del presidente Juárez. Como ya 

mencionamos anteriormente, en 1861 con el triunfo de la república nuevamente participó 

como ministro de Hacienda, en 1862 se unió a! gobierno de Juárez cuando Fmncia invadió 

México, pero rompió con él acusándolo de violación a la Constitución por no convocar a 

elecciones y por último en 1876 tuvo que huir a Estados Unidos, porque Sebastián Lerdo de 

Tejada decidió reelegirse presidente de la República y José Maria Iglesias declaró nulas las 

elecciones proclamándose presidente interino. 196 

Estos datos son básicos pam apreciar a un hombre que tomó en serio su papel de 

polltico, de ministro y de libera!, que supo mantener su postura en todo momento, por 

19S Begofta Artet.a, op.cit .. p.J6 
196 Ibidem. p.38 
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ejemplo en la guerra con Estados Unidos se pronunció a favor de ésta. como aludiendo a 

que los mexicanos también podian defenderse ante el enemigo. Por otra parte, en cuestión 

económica, él sabía que la situación monetaria de México no estaba en buenas condiciones, 

por lo cual se comprende su postura y su urgencia por nacionalizar los bienes de la Iglesia 

Católica. Asimismo fue palpable su apego a la Constitución de 1857. Para él la 

Constitución y por ende, las leyes, fueron creadas para ser respetadas. Nadie podía estar por 

encima de ellas. Esto explica el porqué a pesar de que siempre defendió a Juárez y a Lerdo 

por su cumplimiento para con la República, pero cuando éstos desobedecieron las leyes 

Don Guillermo comprendió que él también estaría fuera de la ley, por lo que decidió 

separarse de ellos y de su cargo en el ministerio de Hacienda. 

Se han encontrado otras divergencias entre Guillermo Prieto y Gorcia Cubas. 

Primeramente porque nos hemos atrevido a catalogar a Don Antonio como un 

conservador moderado, tal postura la hemos decifrado en su biografia y en El 

libro de mis recuerdos. 197 Sabemos que él no participó en la vida política del pais, 

que fue un hombre dedicado al trabajo intelectual, a su preparaeión de geógrafo, a sus 

clases en la Normal y a su labor en la Secretaría de Fomento, convencido que por ese medio 

servía a la patria. No obstante, como ya se ha mencionado en páginas anteriores, en su obra 

ha expresado su rechazo hacia la guerra y sus consecuencias: el hambre, y la miseria en 

197 Cabe decir que este conservadurismo modenulo en nuestro autor no puede ser totalmente una afirmación, 
porque también hemos encontrado en él ideas liberales. Tomamos éste término para agregar que él no fue un 
hombre pasivo ante 105 acontecimientos. sino que fue un hombre que sin participar en el campo de batalla, 
colaboró a favor de su país, con el trabajo y la investigación. 
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la población, hacia el abandono de la educación y del progreso económico por parte de los 

gobernantes, así como la falta de las buenas costumbres. Hemos reflexionado en estas 

opiniones de nuestro autor, porque mediante ellas se ha descubierto que no fue W1 individuo 

indiferente ante los acontecimientos, sino que fue un "moderado, es decir, uno de esos 

hombres que piensan que el progreso debe alcanzarse por la via pacifica, o sea, por la 

educación y el trabajO."I .. Estas fueron algunas de las palabras que pronunció acerca de 

Garcia Cubas, un miembro de la Sociedad de Geografia y Estadística, y que con ellas 

podemos rastrear un posible programa polltico del propio Garcia Cubas. Es decir, la 

propuesta por la de un gobierno pacifico, que pudiera controlar las revueltas internas y de 

ese modo evitar el sufrimiento de la guerra entre los ciudadanos. Por otro lado, dicho 

gobierno debía sustentar la economía para que se pudiera distribuir equitativamente en las 

necesidades prioritarias de los mexicanos: que la niñez tuviera derecho a la Instrucción 

Pública; el tratar de explotar las riquezas del suelo y de los mares, de incrementar 

carreteras, puentes; y rescatar, los valores morales y religiosos para evitar que hubiese 

negligencia en los mexicanos ante las dificultades de cualquier índole, fomentando su 

participación en la vida pública y política del palS.I99 Por lo que es comprensible el apoyo 

que mostró Garcia Cubas al gobierno de Porfirio Díaz. Ya que este gobernante trabajó en 

implantar la paz tan ansiada en la población y por el impulso que le dio a la construcción 

de vias férreas, al telégrafo, a la luz eléctrica, entre otros. Aunque nuestro autor señaló que 

dicho adelanto no fue disfrutado por todos los mexicanos, le atribuyó al gobierno del 

general Diaz el mérito de haber procurado el desarrollo en el país. 

191 René Aviles, op.cit .. p.IO 
199 García Cubas, El libro de .... p.203 
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Otra marcada diferencia entre nuestros autores fue el anticlericalismo de Guillermo 

Prieto y el clericalismo de Antonio García Cubas, expresado abiertamente en cada una de 

sus Memorias. Al respecto, el Sr. Prieto agregó que durante todo el año, la Iglesia recibia 

ofrendas monetarias por doquier, ya fuera por la organización de rifas, de carnavales, de 

fiestas de particulares, de capillas o de conventos, entre otras. Por ello, no ha sido extraño 

que Don Guillermo calificara de corrupto e insoportable a ese grupo de personas que sólo 

pretendía vender la fe cristiana. 2OO De esta manera fue como Guil1enno Prieto manifestó su 

rechazo hacia la Iglesia Católica, fundamentalmente por su gran riqueza. Además, criticó a 

la gente que por un lado, proclamó el amor a Dios, que rezaba, que ofrecla limosnas y, por 

olro, "No se alentaban odios, pero se rezaba a San Judas Tadeo para que no volviese a la 

casa un inoportuno. o se desterrase a quien servía de estorbo~ no se deseaba mal a nadie, 

pero habia sus rezos a propósito para que Dios acortase los pasos del novio antipático, del 

marido obstáculo y del hijo exigente. »201 Esta fue una opinión más de Don Guillermo en el 

ámbito religioso, la cual denotó la antipatía que sintió por las personas que estaban 

alimentadas por el fanatismo y la hipocresía y sobre todo, por la manera en que obtenían 

recursos monetarios, Tal vez por eso, consideró prudente retirarle los bienes a la Iglesia 

porque ésta ya contaba con otras entradas de dinero y para evitar quizás, que la cristiandad 

se desviara de sus principios. 

Por el contrario, García Cubas escribió todo un capítulo acerca de las órdenes 

religiosas, de la caridad que prodigaban, en su defensa contra el despojo que sufrieron éstas 

con la desamortización de sus bienes. Don Antonio comentó al inicio de este apartado que 

200 Prieto GuiUenno, Memorias de mis . . , p. 1 06 
201lbidem, p.l07 
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las autoridades que votaron a favor de esta ley y a la supresión de aquellas congregaciones 

no tomaron en cuenta los beneficios que prodigaban a la nación mexicana. Y no mencionó 

como obtenia recursos dicha institución, es decir, mediante limosnas, misas, etc, sólo aludió 

a la rentabilidad de sus tierras. Cabe señalar que nuestro autor fue católico y partidario de 

los valores morales, respetuoso con lo sagrado, admirador de iglesias y conventos por su 

riqueza histórica y artistic •. Mientras que Don Guillermo fue desde pequeño instruido en la 

religión católica, 202 en Memorias de mis tiempos no refirió abiertamente su rompimiento 

con la Iglesia., sólo se ha descubierto su descontento hacia el mal uso de la doctrina 

cristiana, por aquellas personas que vendían la salvación eterna, a través de donaciones 

monetarias principalmente. Por lo cual es comprensible su postura como encargado de la 

administración financiem de México, él también pudo observar la pobreza que existía en las 

clases bajas de la sociedad.203 Fue asi como acudió a los fueros y bienes de la Iglesia pam 

que éstos fuemn ocupados en el bienestar de sus compatriotas. 

En resumen, sólo podemos agregar que ciertarneute, Guillermo Prieto y Garcla 

Cubas fueron dos contemporáneos de una misma época en la hístoria de México. Don 

Guillenno fue un hombre que desde muy joven, al igual que Garda Cubas, tuvo que abrirse 

camino en la vida., y él lo logró, inmiscuyéndose en el circulo politico de aquel tiempo, 

ingresó con el apoyo de ciertos individuos y quizás con sus propios esfuerzos en la 

administración pública y politica: Primero en la Aduana., y posterionnente en la Secretaria 

de Hacienda y en el Congreso Constituyente. Mientms que Don Antonio sólo se enfocó en 

la adminis\mción pública, e hizo a un lado el ámbito politico, es decir, en la Secretaria de 

101 !bidl!fTJ. p.9 
203 !bidem. p.S3 

92 



Fomento y años más tarde en la Secretaria de Relaciones Exteriores, aunque cabe recordar 

que dentro de éstas desempeñó cargos menores. Es importante señalar que nuestros autores 

realizaron actividades fuera del entorno laboral, básicamente se dedicaron a plasmar y a 

transmitir en el papel, sus propios conocimientos, ideas y opiniones acerca de la sociedad 

mexicana y de los acontecimientos que ambos presenciaron. Cada uno de ellos lo realizó de 

diferente manera. El Sr. Prieto empleó el periodismo, el género literario e incluso el campo 

de batalla, para expresar sus sentimientos humanos y patrióticos, aunque éstos últimos 

fueron manifestados por medio de las armas. En tanto, García Cubas prefirió el medio 

pacifico para resolver cualquier conflicto, por ello se aboeó principalmente en el estudio 

geográfico y cientlfico. Por último, no hay que olvidar que tuvieron similitudes, pero 

consideramos que las más importantes fueron, el hecho de que ambos emplearon la historia 

como via de enseñanza para los hombres y para las naciones, y sobre todo que cada uno 

buscó de diferente manera la integración de la nación, después de aquel lamentable suceso 

en 1847.204 Don Guillermo lo hizo mediante la defensa de la Constitución de 1857 y Don 

Antonio en el estudio geográfico concienzudo del territorio mexicano. 

204 Ambos autores ex.presan con profundo pesar dicho acontecimiento e incluso lo narran en sus Memorias. 
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CONCLUSIONES 

Hemos llegado al final de este trabajo y podemos decir que con gran satisfacción, 

porque no sólo resultó interesante estudiar una obra cuyo autor, narró los hechos que él 

mismo vivió, sino que también se logró obtener una visión del México decimonónico y de 

la sociedad en que fue participe dicho personaje. 

El libro de mis recuerdos fue el motivo de este análisis historiográfico. No obstante, 

sabemos que no se puede apartar al escritor de su texto, por lo que tuvimos que acudir a la 

biografla de Antonio Garcla Cubas para averiguar entre otras cosas, el porqué de la 

redacción de sus Memorias. A través de su vida, nos encontramos con dos acontecimientos 

que sin duda, dejaron una huella honda mareada en su ser, el primero fue el lamentable 

suceso ocurrido en 1847: La guerra entre México y Estados Unidos y el segundo fue la 

pérdida irreparable de su padre. Podriamos expresar que la vivencia de estos hechos, 

encaminaron a García Cubas al sendero del estudio y del trabajo. 

Ciertamente, observamos que Don Antonio fue un individuo dedicado a cultivar el 

campo de la erudición, a lo largo de su vida pudimos ver que ejerció diversas actividades 

conjuntadas con su trabajo diario en la Secretaria de Fomento, las cuales fueron: su carrera 

de geógrafo, sus investigaciones científicas y estadísticas, su gusto por las bellas artes, 

especialmente por la música También manifestó apego por la historia y por la literatura. 

Por lo cual, comprendemos la postura que acogió ante las dificultades nacionales de su 

tiempo, es decir, el alejamiento de la vida politica y militar del país. Sin embargo, como 
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miembro de la sociedad, aludió su rechazo rotundo hacia la guerra y hacia sus evidentes 

consecuencias: el hambre, la pobreza, el atraso en la educación y en el avance material de 

México. Garcia Cubas fue uno de los pocos autores que plasmó su sentir por los pobladores 

que padecieron las equivocaciones de los gobernantes. 

No hay duda que E/libro de mis recuerdos es la obra más popular de nuestro autor 

y una de las más ricas, en cuanto a su valor histórico se refiere. Asimismo, nos ilustra con 

amenidad la vida diaria de aquella época del siglo XIX en México, como las celebraciones 

religiosas y civiles, canciones que se entonaban en las fiestas, fotografias de personajes 

célebres, descripciones de paisajes, hechos politicos trascendentes. Por lo que su contenido 

está dirigido para cualquier tipo de lector, inclinado por las narraciones curiosas e 

históricas. Cabe decir, que es lamentable que en la actualidad este ejemplar se encuentre 

agotado, nosotros tuvimos que recorrer varias librerías y afortunadamente dimos con uno, 

aunque en situaciones adversas. 

A través del desarrollo de este trabajo, notamos que la mayoría de los integrantes 

del círculo erudito de a mediados del siglo XIX, acogieron a la historía como otra de sus 

actividades, probablemente convencidos que por esa via transmitirían sus experiencias 

vividas a la posteridad, García Cubas fue uno de ellos. Él manifestó su afán de narrar los 

hechos pasados, primeramente en el Compendio de /a historia de México y tiempo después 

en E/libro de mis recuerdos. Dentro de su tarea como historiador, Don Antonio expresó 

abiertamente sus intenciones de escribir sobre el pasado de México, con el propósito de 

transmitir sus enseHanzas. Las cuales fueron, preparar al pais por el camino del progreso, 

no solamente en el sentido estricto de lo material sino en todos los aspectos de una 
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sociedad, mediante la educación, el servicio, y el amor a la patria, los buenos hábitos y el 

trabajo diario, cualidades que al parecer guiaron la vida de nuestro autor. Otra fue que la 

historia fungió como la gran Maestra de la Vida, es decir, la historia enseña errores y 

virtudes del pasado a las futuras generaciones. Además, la historia es testigo del desarrollo 

material que México ha tenido a través del tiempo, a pesar de las dificultades políticas, la 

nación disfruta de escuelas, de asociaciones cientificas y culturales, de hospitales, de 

industrias manufactureras, de buena producción en el campo y en la ganaderia, entre otras 

cosas. 

En este mismo ámbito, García Cubas fue un historiador cientifico, que le dio un 

sentido a la investigación histórica Porque no sólo la empleó para dar a conocer aquellas 

enseñanzas, sino que también pretendió resaltar la vida de un gran personaje: México. Al 

descubrir que éste fue el motivo principal por el cual escribió el libro de texto y sus 

Memorias, observamos que se encargó de indagar tanto en el pasado como en su propio 

presente, a todos aquellos que contribuyeron a fOljar la nación mexicana. Desde los grandes 

acontecimientos hasta las actividades más comunes y cotidianas, y desde los grandes 

personajes hasta los individuos más ordinarios de la sociedad. Después de este hallazgo, 

Don Antonio se ocupó de darles un lugar en la historia a los hechos y a las acciones de los 

hombres, de acuerdo a las funciones que desempeñaron en el pais. A un mismo tiempo, 

intentó profundizar en sus narraciones, por lo que se derheó a buscar las causas de los 

sucesos en algunas fuentes como en docwnentos oficiales, de archivo, en libros de historia 

de la Iglesia, de historia universal y de México o en sus propias vivencias, con la finalidad 

de sostener sus interpretaciones y de proporcionar mayor credibilidad en éstas. 
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En cuanto a nuestra elección de comparar Memorias de mis tiempos y El libro de 

mis recuerdos de Guillermo Prieto, resultó interesante apreciar cómo dos contemporáneos 

percibieron los mismos problemas políticos, las guerras intemas, las invasiones extranjeras 

que acontecieron en México a lo largo del siglo XIX. Por lo cual, es comprensible la 

similitud de nuestros autores en cuanto a su pretensión de resaltar y de escribir sobre el 

México de su é¡x>ea, es decir, se dieron a la tarea de narrar no s610 esos acontecimientos de 

índole militar y político sino también el acontecer ordinario de su sociedad y de sus 

conciudadanos. Asimismo, observamos que ambos individuos demostraron su 

preocupación hacia aquellas dificultades nacionales, por lo que cada uno eligió su propio 

camino para servir a la patria. El Sr. Prieto siguió la vía de la polltica, dando sus opiniones 

con respecto al crédito público y a las leyes que deberían ser consignadas en la 

Constitución Mexicana. Mientras tanto, Garcia Cubas se dedicó por completo a su labor en 

la Secretaría de Fomento y a la investigación de la geografia. 

No cabe duda que la formación escolar y cristiana que recibió desde su niñez y la 

presencia de los años más dificiles para la nación mexicana, hicieron de García Cubas un 

hombre comprometido con su patria y con su tiempo. Es decir, fue un individuo que hasta 

el final de sus días cumplió con sus tareas diarias, incluyendo su basto desempeño en la 

investigación geográfica e histórica, convencido plenamente que de esa manera serviría al 

país. Además, como testigo ocular de los acontecimientos, Don Antonio cumplió con aquel 

otro cometido, el cual fue narrar detalladamente la sociedad mexicana de mediados del 

siglo XIX. Porque en verdad, El libro de mis recuerdos es una obra que permite ilustrar al 

lector con retratos frescos, las costumbres de los habitantes de esa época. Finalmente, 

pudimos comprender que la vida. pensamiento y obra de García Cubas, giró en tomo a ese 
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gran personaje: México, Su mayor preocupación. Por lo que percibimos que nuestro autor 

se esmeró en rescatar todo lo referente a su nación, su historia, sus paisajes, sus riquezas 

naturales, materiales y artísticas, sus costumbres de los mexicanos, entre otras cosas. 

Aspectos que conjuntó en las páginas del Compendio de la hisloria de México, en El libro 

de mis recuerdos y en sus bastas obras geográficas. 
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