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INTJIODUCCION 

Como e~reeidn del movimiento nacionalieta-roa4ntico ~ 

que invadid a Europa y Am,rica durante el siglo XIX se elaboraron 

hietoriae generales con el objetivo de perfilar la identidad de -

cada nación. M'xico no estuvo al margen de esta motivacidn, nada 

alle que la confeccidn de su primera historia integral eu1'ri6 un -

considerable retraso. Seta mBl!JU\ obra tenla que registrar cada -

uno de los sucesos de la vida nacional desde loe tiempos m4e rea~ 

tos de la antiguedad ind!gena, atravesando los acontecimientos de 

la conquista y la colonia hasta concluir con las luchas indepen-

dentistae 7 la toraaci6n del nuevo pa!s, Be innegable que este -

trabajo era laborioso, y por consiguiente pausado, pero es baetll!! 

te conocida la razdn que origind eu atraeo1 loe entrentaaientoe -

partidistas entre liberales y conservadores. Con tundamento en la 

idea de que al hombre en funci6n de las necesidades de eu presen

te recurre a la indagaci6n, la valoración 7 la recuperaci6n de -

los hechos humanos en el pasado podemos asentar que loe historia

dores aextcanoe de hace un siglo cumplieron con ello. En etecto, 

al estar adscritos al partido liberal o al. conservador utilizaron 

a la hietoriograt!a como propaganda política de su pro7ecto de 11.! 

ci6n al par que justificaba sus acciones, asto último explica su 

inter's en ref•rir los eucesos inmediatos. Inclusive en loe cont.! 

doe caeoe en que la literatura hist6rioa decidid remontarse o a -

la 'poca prehispánica o a la colonial lo hizo con prop6eitos par

tidistas, puesto que al rescatar a una de las do.a etapas definía 

su identidad y cimentaba as! la v'1.idez de su plan nacional. Sn -
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euma, el paeado ee recuperd parcialmente y la sínteeie de lae fa

eee del devenir de nueetro país, comprendidas en un e6lo proceso, 

qued6 exoluida de cualquier planteamiento hietoriográf'ico durante 

m!s de la primera mitad de la centuria anterior. 

La dificultad para valorar, recuperar e integrar equit.!! 

tivamente en una sola obra tanto al mundo indígena como al de la 

dominaoi6n espaftola no fue un problema deoimon6nico, Ea indudable 

que deade que ee produjo el choque de las culturas prehispánica y 

eepai'l.ola en el siglo XVI hicieron acto de aparición, por primera 

vez, loe apasionados debatee y lae aferradae poeturae asumidas en 

torno a doa particularidades hiet6r1cas: una la indígena, otra la 

hispana. Se perfilaron, por tanto, un par de tendencias hietorio

gr4ficae que en varios momentoe de la historia de M&xico se noe -

1111eatran il'J'9Clonciliablee. 

Desde luego, en lae cr6nicae e historias, aurgidae inm_2 

diatamente deapu&e de los euceeoe de la conquista podemos encon-

trar una primera eeciei6n en cuanto a la manera de concebir a la 

cultura indígena y a la propia empresa conquistadora. La aayor -

parte de estas obras tendieron, por un lado, a exaltar las accio

nes de loe espafloles aventureros y, por otro, a redimir de toda -

cr!tica el sometimiento político y religioso de loe pueblos indí

genas. Para cimentar bien estos obJetivoe ea Clleetion6 sobre la -

naturaleza de loe habitantes del Nuevo llundo. Los Juicios emiti-

dos resultaron, en au mayoría, despectivos y condenaron a loe in

dios y sus fo¡,aaa culturales. Sin embargo, ee dieron tambi&n ta-

lloe de admiración y defensa, ya que en la medida que se reprob6 

el modo en que se había realizado la ewnisi6n de los pobladores -
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aaerioanos se enaltecieron eue cualidades. Pielee eJtponentee de -

esta poeioi6n fueron loe escritos del controvertido fraile domin.! 

co Bartolomá de las Caeae. Bl alcance del dieoureo de eete perso

naje fue tal. que ee convirti6 en fuente de inepiraoi6n para loe -

diaefladores de la Leyenda Negra contra Bepal'1a y para todos aque-

llos que s6lo han querido lllirar UJlR cara de la historia de M6Xico, 

ea decir que a6lo reconocen a lae culturas mesoamericanas como i,!! 

tegrantea de su ser 1 rechazan toda la influencia cultural de CO,!; 

te hispano. Aai, pues, ee sentaron loe precedentes de dos vieio-

nes sobre el devenir mexioano1 la indigenista y la hispanista, 

Bajo otl"88 circunstancias tuvieron que ser loe deseen-

dientes tanto ~e conquistadores y conquistados como loe de colon,! 

zadorea loe que expresaron, en el discurso hiat6rico, la inquie-

tud por conjugar a aa'bae entidades en una sola, Al respecto deBt,!! 

can entre otros documentos las distintas obras hist6rioas del me~ 

tizo Pernando de Alva Ixtl11sdchitl en la primera mitad del siglo 

XVII, y a fina.lee de 6ate el Teatro de virtudes políticas que --

conetit11Yen a un príncipe¡ advertidas en loe monarcas antiguos -

del KeXicano imperio,,,. del criollo Carlos de Sit'lenza y G6ngora. 

En general una de laa razones que llev6 a meetizoe y criollos a -

valorar 1 recuperar el peeado fue el eentilliento de rechazo que -

experiaentaron al impedirlee loe eepaflolee peninsulares partici-

par en las principales actividades políticas, eoon6micae y reli-

gioaae de la Nueva Bapai'la.1 Cabe destacar que en el caso partiCJ! 

1 Para una .. yor profundidad sobre la hietoriograf'!a meetiza 1 -
criolla pueden verse loe trabajos .de David Bradin«: Loa or!~
nes del nacionalismo mexicano. M'xico, Ediciones Bra, 1980. -
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lar de loe criollos se coneider6 que adueftándoee de una imagen -

del pasado conf'innaban su existencia pare poder reclamar el dere~ 

cho sobre tierra americana. En realidad, adn tuvieron que esperar 

m4a de une centuria pera que el reclB1110 fuese efectivo. 

Mientras tanto dos circunstancias dieron e los criollos 

loe argumentos histdricoe convincentes pera alcanzar el fin pro-

puesto: una, la nostalgia de los jesuitas originada e raíz de su 

expuleidn de tierras americanas en 1767, otra, el amplio inte~e 

de loe ilustrados europeos por lo B111ericano. Bn efecto, al refu-

tar perticulannente aquellas exposiciones de tono despreciativo -

hacia 116Xico y sus habitantes por parte de Peuw, Buffon, Haynal y 

Bobertson, la compeftÍa en el eXilio tennind de ·delinear lo que se 

ha dado en llamar patriotismo criollo novohispano, el cual se --

cuenta entre loe antecedentes del movimiento de independencia. De 

manera muy especial, al jesuita Prencieco JaVier Clavijero se le 

considera como el principal defensor e idedlogo del criolliemo. -

Be bien sabido que en le Historie antigua de M&xico salid a le d,! 

fenaa de au patria.y sus o~~patriotae, _aplicando los mismos enun

ciados racionalistas que aquellos fildeofos del viejo continente 

Enrique Ploreeoano: Memoria MeXioana. M&Xioo, Bd. Joaquín Mortiz, 
1987./ Gloria Grajal.es1 Kaoionaliemo incipiente en loe hietoria•,g 
res coloniales. 114xico, UNAM, 1961. Bl tipo de inf'ormaoi6n que e.! 
tas· obraa ofrecen sobre este tema es JDUY desig1.1el. Así por ejem-
plo, en la primera, dnicamente encontramos referencia al gl'llpo -
.criollo. Por su' parte el trabajo de Grajales se·limita al an4J.i-
.sis de cuatro historiadores: Hernán Cortb, del que adn no acabe
mos de entender su "nacionalismo incipiente", Pemendo de Alva I,! 
tlilx6chitl, Carlos de Sigtlenza y G611«0ra, quien del cuarteto es 
el •ejor estudiado, y Prancieco Javier Clavije:i:o. Ee sin duda, el 
reciente libro de Ploreacano el mAs completo, pues sintetiza c6mo 
Y para qu' la historiografía meXicana ha recuperado el pasado. 
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habían manejado en eu contra, A lo largo de la obra y en diversas 

ooaeiones teniendo como modelo a las culturas grecorromanas, Cla

vijero comprob6 el nivel de evoluci6n alcanzado por loe pueblos -

indígenas, En esta forma, sin haber llegado en ningdn momento a -

sentirse descendiente de ellos, el autor jesuita coneigui6 adue~ 

liarse del pasado precorteeiano como expresicSn del arraigo a la -

tierra, Además eu discurso hiet6rico no quebr6 lee raíces hiepánl, 

cas, a peear de las críticas a la ~mpresa conquistadora, Su vi--

si6n de la historia de M&xico se encamin6, pues, hacia la sínte~ 

sis, perfilando, desde su perspectiva, la identidad mexicana, Sin 

embargo, el sentido que se le ha atribuido es totalmente anti-hi~ 

p4nico, debido a las exigencias emancipadoras de aquel momento, 2 

Con este r6tulo, Prancisco Javier Clavijero pas6 a ellf!:l'Osar las -

tilas de la corriente indigenista de la historia, 

Sin lugar a dudas esta corriente se encuentra mejor de

finida a partir de loe primeros afioe de l• ineurrecci6n indepen-

dentieta de nuestro país e i1111ediata11ente despu&s del triunfo 

2 Be idea muy difUJ1dida que el objetivo de la obra de Clavijero 
se centr6 en el rompimiento con la cultura espaflola, La impor
tancia de la conquista espiritual como impulsora de la educa~ 
ci6n de los indios que debería mantenerse vigente, la trascen
dencia del mestizaje y la cristianizaci6n y, por 111.timo, la ~ 
distinci6n entre "su patria Am4ricay su nacionalidad eepaflola" 
demuestran todo lo contrario. Cfr. Giovanni Marohetti1 Cultura 
indígena e integraci6n nacional, .Alberto Guaral.do ( prol,) Xal,! 
pa, Ver., Univereidad Veracruzana, 1986. Ademú es indudable -
que Clavijero al refutar las dit11111aoiones europeas contra el -
continente americano y que alcanzaban a Eepafla, emprendi6 tam
bi&n la defensa de esta misma, 
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emancipador en 1821. Loa primeros intentos, seguidos del rompi,...

miento definitivo con Espal'!a, exigieron a personajes como Pray -

Servando Teresa de Mier y Carlos Ma, de Buatamante demostrar que 

el 11nico legado cultural. que pertenecía a loe mexicanos era de -

origen indígena, ya qua pensaban que la fase colonial no tenía -
"'8 eigiüticado que la deet:n.ioci6n y la opresión. Con la idea de 

eer a4e convinoentee en eus planteamientos decidieron utilizar -

loe tez1:os del Padre Lae Casas, ello aviv6 la Leyenda Negra y --

cre6 un sabiente de antiespaí'loliemo, que traecendi6 rn'e all4 del 

tiempo en que vivieron. 

La negativa a reconooer al.gtin nexo con la cultura hisp_! 

na 7 la naoi6n que se formaba puede observarse en que, estimando 

a la raligt6n cat6lica como lazo esencial de uniticaci6n nacional, 

Miar 7 Bustamante no quisieron aceptar que fue Bspafla su trasmis,2 

ra, sino que consignaron que el cristianismo ya era conocido por 

loe indígenas desde antes de la llegada de loa conquistadores, d~ 

bido a que habia sido difundido por Santo Tomás, a quien identif.! 

caron con Quetzalooatl.3 

Bl indigenismo hist6rioo sustentado por ambos autores -

podemos considerarlo como la pos1oi6n máe radical del recl111110 

criollo, manifiesto cui dos siglos atrás, para obtener todos loe 

derechos sobre tierras americanas. I>e esta forma se cerraba la P.2 

sibilidad de elaborar la síntesis de la historia de M~xioo. 

A simple vieta podr!a euponeree que, en la medida que -

e• tueron e~riando lae acaloradas pasiones de loa affoe de emanci 

3 Ve,ae sobre el peneaniiento de eetoe autores la ob?'l\ de D. Bra
dringt op, cit, pp. 40-82. 
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paci6n y que M&xico ee fue consolidando como naci6n independiente, 

pudo dotarse al joven pa!e de una real conciencia nacional a tra

v&s de una obra historiográfica. Pero no fue as!, Como hemos vis

to en lae primeras l!neae de esta 1ntroducci6n, M&ltico ee fragme,n 

t6, báeicamente, en dos posicionee poltticas que ee consideraron 

entre ellas mismas totalmente antagdnicae; cada ~rupo preeent6 -

distintos ep!tetoe en el transcurrir decimon6nico. En un primer -

momento fueron identificlldoe como federalistas y centralistas, -

m'e tarde como liberalee y conservadores y finalmente como repu-

blicenoe y monllrquietae. Cada uno de ellos trat6 de imponer eu -

programa de naci6n sobre e1 otro, lo que suecit6 enfrentamientos 

militares y el desequilibrio en todos loe 6rdenee de la vida de -

nuestro pa!s. Pu.e entonces que la hietoriograf'!a estuvo al servi

cio de intereses par1!idistae, ocup4ndoae en exaltar acciones o 

condenar participaciones; asimismo fungi6 como mero reflejo de 1» 

ollas intestinas, de golpes de estado, de endeudamiento, de inter

venciones extranjeras, en fin, de bdaqueda de cu1pablea por el d~ 

saetl'tl nacional. En otras palabraa, l.a historiograf'!a s6l.o estuvo 

concentrada en referir 1os acontecimientos inaediatoe como el. mo

vimiento de independencia, 1ea 1111U.tipl.es administraciones que se 

eucedieron, l.a separaoi6n de Texas y l.a guerra con 1os Estados -

Unidoa, por citar algunos. 

Ada~ en el. caso de l.os l.iberal.es despl'tlciaron el pae,!!: 

do mexicano, colonial o indÍl!ena, porque terúan "loe ojee puestos 

firmemente en el futuro y en loe Estados Unidoe".4 En efecto, --

4 !!?!!!e• P• 106 
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los tembi'n llamados progresistas vieron en las instituciones de 

la naci6n vecina un modelo a imitar para alcanzar la prosperidad 

7 el bienestar. Lle~ron, inclusive, a sentirse identificados con 

ella, por lo que desconocieron eus nexos ancestrales y sostuvie-

ron que la historia de M'xico principiaba con la guerra de inda-

pendencia. Cabe insistir que ei bien el antihiepaniemo pervivi6 -

en las conciencias liberales, el indigenismo hist6rico, tan defeD 

dido por Pray Servando y el pol,mico don Carlos, no alcanz6 reso

nancia. Tenemos, por ejemplo, a Lorenzo de Zavala que lo mismo h1 

zo manifiesto eu antihispanismo cuando critic6 el fanatismo reli

gioso y los privilegios del ~gimen colonial que su antiindigeni! 

ao cuando se retir16 a los aztecas como simples salvajes. No obs

tante que la historiografía liberal de la primera mitad del siglo 

XIX tendi6 al rescate de los hechos inmediatos, hubo excepciones 

como la de Jos' María Luis Mora que tomaron en cuenta a la con--

quista y la colonia como partes integrantes del devenir mexicano. 

Por el lado de la literatura hiet6rica de carácter con

servador tl\l!lbi'n fueron mu7 copiosas las producciones abocadas al 

momento¡ empero el ide6logo del conservadurismo, Lucae Alemdn, al 

escribir sus Disertaciones sobre la historia de la ReJ)11blica Me¡G 

..2!!!!! reauper6 e~ acontecer de la dominaci6n española. Convencido 

de que los ánicos val.oree culturales de M'xico eran de proceden-

oia hispana, retut6 la tesis indigenista de Miar y Bustamante, -

sin que ello implicase un desconocimiento del alto grado de civi

lizaci6n que habían alcanzado los mexicas. 5 Debemos aclarar que -

5 T1111bi'n podemos encontrar ejemplos sobre la importancia que p~ 
ra Alam4n tuvo el pasado colonial en su obra: Historia de M4;jj, 
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no ceneur6 todo el discurso hist6rico de Pray Servando, pues apo

y&ndose en 41, orey6 probable que los pueblos ind!genas "recibie

ron nociones del crtetianiamo"6 antes del encuentro conquietador. 

Se innegable la importancia que la religi6n cat6lica tuTo, duran

te el siglo XIX, como valor que defin!n a los mexicanos¡ en realÁ 

dad fueron los conservadores loe que sostuVieron este concepto y 

los que le dieron un sentido distinto al que le hab!an i11prillido 

Miar y Buetamante. No olvidemos que ambos autores al referirse a 

aquel conocimiento religioso pretendieron restarle a Espalla el mj 

rito de su labor evangelizadora, mientras que hispanil~U como 

Alamán lo hioieron con el propdsito de demostrar que los ind!ge-

nas se encontraban en buenas condiciones para comprender la doc-

trina cristiana, pero que ante la práctica de sacrificios hW11anoe 

fue necesaria la empresa conquistadora que se encargd de diflUldir 

correctamente el cristianismo. 

Bl divorcio entre indigenistas e hispanistas no fue el 

11nico caso existente de visiones polarizadas sobre detenainadoa -

hechos del devenir 11exi.cnno, lo que no es nada extral'lo en un •&xi 

co en el que eran ejercicios cotidianos el polemizar y el diepa-

rar el fusil en contra del adversario. De este modo comprendemos 

porque aquella historiograt'!a que tan edlo registrd la historia -

inmediata taiabi&n se escindid en opiniones al ocuparse del movi-

miento de independencia. Desde que culmin6 la lucha emancipadora 

co desde los primeros movimientos que prepararon su independencia 
en el al'lo de 1808 hasta le 4poca presente. ~omo I. K4xico, Bd. -
Jua, 1942. P• 13. 

6 ~. p. 14 
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1n 1821, dio inicio el en1'rentamiento discursivo entre loe histo

riadores qua reconocían como la etapa más importante de la guerra 

da independencia a la insurrecci6n encabezada por el cura Miguel 

Hidalgo y Costilla debido a su caráoter de movilizaci6n popular y 

loa que exaltaban a Agustín de Iturbide co110 el h.Sroe que logr6 -

con811118r el 11ov1miento libertario porque este suceso representaba 

al triunfo y afianzlllliento político de la elite criolla. Es as{ -

que una perspectiva negaba la trascendencia hist6rica de la otra. 

Raaulta mu.y difícil identificar a cada una de estas interpretaci~ 

DIB como representativa del ideario li~ral. o ·.del conservador, -

puesto que tanto liberal.as co110 Zavala y Mora as! co110 el tradi

cionalista Alam4n coincidieron en el desprecio hacia la insurgen

cia de 1810 a causa de haberla caracterizaC.c "el fanatismo reli-

gioao, el salvaje antieapafioliemo y el exagerado pillaje a la Pr.2 

piadad".7 Por consiguiente, para estos personajes, la verdadera -

lucha por consolidar a la nueva naci6n no se había iniciado sino 

haata daapll'8 de 1821. Aa! ae perfilaron otras dos tendencias hi,! 

toriográficaa que illpoaibilitaron, a au ves, unificar todo al Pr.2 

caso hist6rico meXicano. A partir del surgimiento de esta contro

versia, una historia general da ll'xico a'l par que tenía que inte

grar al lilbioo indígena y al colonial co110 uno e610 tambUn ten

dría que equiparar 'la trascendencia de las distintas fases por -

iaa que atravas6 el aovimiento independentista. 

Un estudie equilibrado sobre la historia de M'xico ara 

pooo probable que procediera de las plumas de hombres adscritos y 

7 D. Brading1 ~· P• 107. 
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comprometidos con un partido, Era más factible que los historiad~ 

res Joe& Peniando R11111írez, Joaquín Garoía Icazbalceta y Manuel -

Orozco t Berra, templados en un liberalismo de corte moderado y -

no tan preocupados por cuestiones páblioaa, ee entregaran a la i~ 

vestigaci6n hiet6rica de loe tiempos más remotos de la historia -

meid.cana, Influidos por la historiografía alemana erudita y cien

t!fica rescataron y recopilaron, en la d~cada decimon6nica de loa 

cincuenta, una serie de documentos y testimonios tanto indígenas 

como coloniales; su m6vil fue la convioci6n de que "era indispen

eabl.e exhibir con or~llo y vi~rosamente la doble ascendencia", 8 

Estaban conscientes de que esta recopilaci6n de documentos servi

ría para que en un futuro no muy lejano ee escribiese una hiato-

ria general de M&xico, Es incuestionable que con bastante tardan

za empez6 a surgir la necesidad de recuperar todo el pasado de M1 
xico, y de este modo dotar al país de una verdadera conciencia n_! 

cional, 

Para que loa anhelos de Raairez, Icazbalceta y Orozco y 

Berra se hioie:ran una realidad aán tuvieron que correr varios --

al'loe, Por lo pronto, en el afio de 1865, cuando Maximiliano trata

ba de afianzar su poder en territorio mexicano, otro liberal mod.! 

rado 1 colaborador del Imperio, Manuel Larrainzar, como miembro -

de ndmero de la Sociedad de Geograt!a y Kstadíetica, dictó una B.! 

rie de conferencias tituladass Algunas ideas sobre la Historia y 

la 11181lera de escribir la de M4ltico, especialmente la contémporá--

8 Brneeto .de la Torre Villar: "Prdlogo", Joe4 Pernando Ralllírezs 
Relatos hist6ricoe, M4xico, UNAM, 1987, (Biblioteca del Batu-
diante universitario, 107). 
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nea, deede 1a deolaraci6n de independencia en 1821 hasta nuestros 

!!!!!• (1664),9 Bl objetivo del texto 1'ue presentar un proyecto -

que seflal.aae 1as bases te6ricae y metodol6gicas para escribir una 

historia patria, A. pi'i~era vista el t!tulo nos haría pensar que a 

Larrainzar edlo le preocupaba la historia de M'xico a partir de -

la independenoia, pero cuando profundiza en su estudio explica -

que esta historia debe de dividirse en tres etapas: la antisua, -

la de la conquista y 1a del M'xico independiente; siendo esta 111.

ti111a la que necesita mayor aplicacidn, pues según 61, ha sido po

co y mal estudiada a causa de los intereses de partido, Una sdli-. 

da fo:rmacidn erudita permitid a Larrainzar criticar las fuentes -· 

existentes sobre la historia de nuestro pa!s y llegar a la concl~ 

eidn de que estaban repletas de errores y olvidaban registrar mu

chos acontecimientos, De ah! que apuntara que en la redacci6n de 

la historia genera1 de M'xico deb!a de prevalecer la unidad de -

pensamiento, es decir, que debería aceptarse como pasado la etapa 

indfgena y colonial, las distintas fases del movimiento de inde-

pendenc1a y cada uno de los euceeos acaecidos en la vida de la n.!! 

ci6n independiente, Agregaba, además, que esta obra no ·s6lo deb!a 

elaborarse en base a la literatura hiet4rica, sino que tambi4n d.J! 

.b:!an bu.ecaree y depurarse todos loe documentos existentes en ar-

9 Bate trabajo se difund16 a trav'e del Bolet!n de la Sociedad ~ 
Mexicana de GeogJ'!!!a y Bstad!etica publicado en 1865 por lgll,! 
cio Cumplido, Sesuramente por haberse confeccionado este vali.2 
110 doCUlllento,.o;~ le 'poca imperial no volvi6 a editarse ni a to 
llllU'8e en cuenta durante casi un eiglo, En 1970 l.o rescat6 el. ':: 
Seminario de Hietoriogref!a Modenia Mexicana que dirigía el. Drv 
Juan Ortega y lledina y se incluy6 en el libro intitulados J>o
láiioaa y ensayoe mexicanos en torno a la historia, Mtbico,-= 
UNAll-IIH, 1970. 
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chivos pdblicos y privados. 

El m6vil de este plan fue, sin lugar a dudas, el recon

ciliar a los republicanos y monnrquistas en pie de lucha por el -

dominio territorial, mostrándoles que compartían un dnico origen, 

las mismas costumbres y los mismos valores y que Slllbos estaban -

comprometidos con la prosperidad nacional. De hecho si con su ex

poaicidn juatific6 la importancia de hacer una s!nteeis de la hi~ 

toria mexicana fue porque vio gran "utilidad práctica" en el con.2 

cimiento hiet6rico. Para ~1, la historia es dtil,.primordialmente, 

en los planos científico, artístico, moral y político. Así por -

ejemplo nos dice en relaci6n a loe dos primeros que "las ciencias 

y las artes sin la noticia y memoria de lo que se ha praotioado, 

no habrían podido dar un paso adelante, y se encontrarían tan 

atraeadae e imperfectas, como en loe d{as en que comenzaron a ha

cerse los primeros ensayos y tentativas" •10 Por el lado moral, L,! 

rrainzar apunt6 con tono magisterial. que la historia expone lee -

bu.enea y malas acciones de loe hombres del pasado para saber como 

aotuar en el presente. Este sentido se enlaza con el plano pol!tJ: 

co, porque siendo los gobernantes los que hacen la historia, se~

gdn don Manuel, el conocimiento histdrico tiene mayor eignifican

cia para ellos al enseñarles a. proceder correctamente en la vida 

pdblica; asimismo lea permite aprender "a conocer la marcha de 

loe cuerpos políticos presentes y futuros, los síntomas de sus e,e 

10 Kanuel Larrainzar1 Algunas ideas sobre la Historia y la mane
ra de escribir la de Mfxico, especialmente la contempor'nea, 
desde la declaraci6n de in4ependencia en 1821 hasta nuestros 
dÍas, en J. Ortega y Medina: op. cit, p, 144. 
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fermedadee, las indicaciones de su salud, loe pron6eticos de sus 

agitaciones y de sus crisis, y loe remedios que pueden aplicaree 0 !1 

La exposición del proyecto de Manuel Larrainzar se en-

cuentra tan bien fundamentada y sistematizada que apoydndoee en -

el carácter de utilidad de la historia pas6 a definir los objetos 

de estudio que tenían que inscribirse en una síntesis integral -

del devenir mexicano. Al pensar de don Manuel esta historia debe

.ría de trazar la vida naciona1 en sus diferentes 6pocas y 

lo que constituye su genio y fisonomía particul.a-
ree, tales como su religión, eue layes, eue insti
tuciones, sus usos y costumbres y sus hombres nota 
bles en todos sus ramos, especialmente los que ha:: 
yan gobernado, BU talento, Bu carácter, sus opini_2 
nes y principios, sus buenas y malas cualidades, -
sus virtudes y sus vicios, y el grado de influen-
cia que hayan tenido en la marcha del país, en loe 
acontecimientos y fases diversas por las que ha P.! 
sedo, en su desgracia o prosperidad; ,,,,,12 

De igual forma debería de tomarse en cuenta la marcha de las cie!! · 

cias, las artes, la agricultura, la industria y el comercio, En -

suma, una historia general implicaba retietrar hechos biográficos, 

políticos, económicos, sociales y culturales, A pesar de estas 1'.! 

comendaciones, es notorio como para Larrainzar tenían más peso 

los acontecimientos de índole polÍ.tica, 

Es muy comdn el que se considere al M6xico a trav6s de 

los sie;l.os·,13 publicada entre 1887-1889, como la primera historia 

11 ~' P• 149, 
12 Loo, oit, 

13 Mlxico a trav6e da los siglos, Historia generai y completa 
del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, ar 
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general de M'xico, y ta1 atributo 1e viene por ser producto. de1 -

partido 1ibera1 triunfante. Es en aeta obra donde se dota a1 país 

de una rea1 conciencia naciona1 a1 fusionar e1 M'xico prehispáni

co con e1 de 1a conquista. Pero, precisamente, por la carga ideo-

16g1ca que caracteriza a esta producci6n, las acciones de1 parti

do conservador son io!tlloradas y cuando hacen acto de aparición son 

manejadas como meras traiciones o s61o sirven para exaltar en 

~ medida la victoria de1 1iberalismo. Tambi'n es comi1n en 1os 

estudio• sobre la historiografía mexicana el destacar La evo1u--

ci6n política del pu.eb1o mexicano14 (1900) de Justo Sierra como 

otra realizaci6n hietoriogr4!ica que aintetiz6 y defini6 al ser 

nacional, lle~do inc1ueo a equiparar las acciones tanto de 1ib,!! 

ralee como de conservadores. De esta forma, 1a obra de Sierra, a1 

reproducir el discurso juetificatorio del r'gimen portirista, lo

gr6 conjugar el proceso hist6rico mexicano y, por consiguiente, -

reoonciliar a los mexicanos que habían eetado escindidos en fac-

cionee políticas y en visiones del pasado. 

Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que casi diez -

ai\os antes de la publicaci6n de estas obres y no mucho tiempo de~ 

pu'e de las conferencias dictadas por Manuel Larrainzar, Niceto -

de Zamacoie, espai'lol radicado en M'xico, escribió desde eu parti-

tístico científico literario de M'xicc deede la anti edad -
m'8 remota hasta la Poºª actuel.. K'xico-Barcelona, Bal1eecá-Rep,! 
lla, 1887-1389. 5 vole. 

14 Justo Sierra: Evoluci6n política del pueb1o mexicano. M'xico, 
Bd. J. Balleecá, 1900. 
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cu1ar perspectiva hispana, una historia general de M'xico, 15 No 

ee casual eete descuido, la procedencia del autor y eu afiliación 

al partido conservador-monarquista condujeron e la omisión, Cree

mos que es de eume importancia volver a revisar la historiograf!a 

liberal, utilizada en nuestros d!as como discurso oficialieta y -

al aiemo tiempo empezar a rescatar a la historiograf!a conservad.2_ 

ra del olvido, del polvo de las bibliotecas, de la evasión de mu-

15 No debemos olvidar dos intentos que precedieron a la obra de 
Niceto de Zamacoie, El primero ee de Franoieco Carbajal Eepi
noea que en 1862, siendo socio de la Sociedad de Geo~raf!a y 
Eetad!stica, pretendió redactar una Historia de M'xico desde 
loe primeros tiempos de que hay noticia hasta mediados del e! 
glo XIX, pero al parecer no la concluyó, pues sólo hemos lOC,! 
lizado doe voldmenes en que ee toca el proceso lti.etórico del 
M'xico precolombino y todo lo concerniente a la conquista ee
paflola hasta 1521. Si hubiese terminado la obra, tal vez se~ 
r!a considerada como la primera s!ntesie de la historia mexi
cana. A simple vista podemos ver que procuró equilibrar su ea 
tudio, dando igual tratamiento a ambos pasados y reconociendo 
la doble ascendencia, El segundo caso ea el de Ignacio Alva-
rez que en 1867 publicó en Zacatecas eue Eetuf1os sobre la -
historia seneral. de M'xico, En esta obra, compuesta por seis 
pequel\C)S voldienes, tambi'n se identifica a loe mexicanos co
mo descendientes y receptores culturales del mundo ind!~na y 
del espaflol, Empero a Alvarez le fue dif!cil medir con la mi_!! 
ma escala las fases independentistas que.lee tocó dl.rigir·a -
Hidalgo y a Iturbide, Todas eus simpat!ae se derramaron sobre 
este dltimo, Ademlls criticó y rechazó la l!nea política seg11! 
da por loe liberales, Debido a ello su texto historiográfico 
podemos sumarlo a la cuantiosa propaganda política de aque~-
llos conservadores que por sistema niegan la existencia y --
trascendencia de sus opositores, Esta postura del autor, aun,! 
da a lo corto del trebejo y a la min!ma revisión de las fuen
tes existentes sobre el pasado mexicano impiden a los !!!!!!::::.: 
.!!!2! de Ignacio Alvarez aer claeificada como la primera hiet,2 
ria inter,ral de nuestro pa!s. 
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oboe, puee pareciera hoy ~n día, aeí como sucedi6 a liberal.ea y -

coneervadoree, que el pasado gira 11nica y exclusivamente en torno 

a una entidad hiet6rica, la cual se centra, de acuerdo a la ten-

dencia política predominante en nuestra circunstancia, en el pro

ceso hist6rico seguido por el liberalismo mexicano. En este eent,! 

do, apunta Edmundo O'Gorman, "• •• a fuerza de negar la existencia 

misma de loe vencidos ••• la grandiosa gesta !republiC&naJ queda -

reducida a una victoria contra unas eombrae, con grave olvido, 

por otra parte, de que en ella le iba nada menoe que la índole 

del eer mis110 de la naci6n11
•
16 

El objetivo central de la tesie intitulada Niceto de Z,! 

macois y la b!tsqueda de la reconciliaci6n de la sociedad mexicana 

radica, por tanto, en establecer c6mo en el discurso historio~

fioo de este personaje se recuper6 y sintetiz6 toda la historia -

de M&xico con el fin de delinear una identidad del pueblo mexica

no que lo mismo pudiese ser aceptada por indigenistas, liberales 

y conservadores-hispanistas. 

Ba~o estos lineamientos nuestra hip6tesis parti6 de la 

siguiente proposici6n1 Si la Historia de M&jico de Niceto de Zam,! 

cois fue un intento por reconciliar a las distintas posturas his

t6ricas en que ee fr&.gment6 la sociedad decimon6nioa de M&xioo, -

luego entonces Zuacois tuvo que conjugar, al par que la suma del 

acontecer d• nuestro paíe, las diversas teeis antag6nicas que de

finieron al ser mexicano. 

16 Bdiaundo O'Gormans La supervivencia política novo-hispana (Mo
narquía o Rep'1blica), M&xico, Universidad Iberoamericana, ---
1986, P• 6 
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Para comprobar la hipótesis se est:nioturaron tres cap!• 

tul.os. Si partimos de que toda conciencia histórica se conforma -· 

en su circunstancia, creemos fundamentai, en un primer capítulo, 

detenernos en los dos contextos en que se desenvolvió la vida de 

nuestro autor, es decir, el eepaBol y el mexicano, En esta forma 

podremos esclarecer, por un lado, el origen de las inquietudes -

que lo llevaron a escribir su monumental obra, y por otro, la -

per11peotiva en que la misma fue abordada, Asimismo oreemos necee!! 

rio subrayar loe contactos de Zamacois con el turbulento siglo -

XIX mexicano, las relaciones amistosas y familiares que estable-

ció tanto con la elite intelectual como con la sociedad de nues

tro país y la copiosa producción literaria y period!sti'ca que re

dactó en tierras mexicanas; todo ello nos permitirá registrar a -

su Historia de M.Sjico en la historiograf'!a elaborada "desde den-

tro" a pesar del origen ib.Srico del autor, Doble fin tiene en -

nuestro trabajo el breve recorrido por la historia de EspaBa y M& 

xico, pues, aparte de situar al personaje en su circunstancia, p_g 

dremos constatar la similitud del proceso hiet6rico que sic:uieron 

ambas naciones debido a eu pasado comdn. La elaboración de este -

capítulo exigió emplear el m~todo comparativo. Utilizamos para 

tal. efecto fuentes secundarias en eu mayor parte, sin embargo, al 

momento de trazar la biografía de Niceto de Zamaoois tuvimos que 

basarnos en documentos primarios como novelas históricas y artÍOJ:! 

loe periodísticos escritos por el propio personaje. 

En un segundo capítulo nos proponemos destacar la sip,n! 

ficación que la obra de Zamacois tiene en la historia de la hist,g 

riograf!a a trav.Ss de ún análisis referente a: las oonsideracio--
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nea formales de la obra, los motivos y objetivos que impulanror. -

al autor a emprender tan ardua tarea, su concepto de la historia 

y el m~todo empleado, Asimismo el análisis nos permiti~ explicar 

la posici6n que el autor asumi6 en torno al quehacer historiogrli

fi oo y c6mo su idea de la historia lo llev6 a interpretar de de-

terminada manera cada uno de los hechos que aborda, Como el obje

tivo de Zamacois se centr6 en la reconciliaci6n de la sociedad m~ 

xicana tuvo que buscar un conjunto de valoree eternos que defini! 

ran y, por tanto, unieran a los mexicanos, 

En un tercer capítulo noe ocuparemos del constante em-

pleo que don Niceto hizo de estos valores, principalmente de la -

religi6n cat6lica, que se convirtió en la expreei6n más convince.!! 

te de la tesis conciliadora, De este modo, iinicamente nos abocar! 

moe al análisis de la viei6n que tuvo sobre cuatro moMbntoe de la 

historia de M~xico, ya que debido a que su producción hietoriog~ 

fica consta de 18 tomos en 20 volúmenes consideramos necesario d~ 

limitar nuestro estudio, La elecci6n no se hizo al azar, sino que 

escogimos aquellas etapas que han originado fuertes e insistentes 

pol~micas en el ámbito historiográfico, Nos referimos a los si--

guientee períodos: el M~xico antiguo, el descubrimiento y la con

quista espaffola, el movimiento de independencia y el imperio de -

Maximiliano, Al t~rmino de este capítulo expondremos nuestras co.!! 

clusiones, tratando de confirmar la hipótesis de trabajo que nos 

hemos planteado, 

Hemos creído interesante incluir tres ap~ndices. El pri 

mero se compone de cuatro fotografías. Dos de ellas corresponden 

a retratos de nuestro personaje, realizados en diferentes momen~ 
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toe de eu estancia en M~xico, el otro par reproduce dos vistas de 

la tumba de Niceto de Zamacois en el pante6n español de la ciudad 

de M6xico. Estas foto,:raf!as, sacadas hace poco tiempo, demues-~

tran el olvido y el abandono en que se ha mantenido al Último re

cinto de don Niceto, y son asimismo prueba de los caprichos de la 

naturaleza, pues al monumento le han crecido un árbol en la cabe

cera y un arbusto a la mitad de la losa sepulcral. El see;undo se 

encuentra integrado por todos los artículos costumbristas que Ni

ceto de Zamacois escribi6 sobre i.:~xico en las primeras páeinas -

del peri6dico madrileño El Museo Universal durante julio, agosto 

y septiembre de 1857. La transcripci6n !nteera de estos documen-

tos responde a que se suman a los testimonios que expresan, por -

un lado, la inseparable inquietud por reconciliar no s6lo a los -

mexicanos entre eí, sino tambi6n a estos con los aspailoles y, por 

otro, el gran conocimiento que el autor adquiri6 sobre nuestro -

país. Ademds consideramos importante el rescate de tan valiosos -

escritos que fo:nnan parte de la Colecci6n Lafragua, porque el pa

so del tiempo los está destruyendo y sería muy lamentable que se 

perdiera lo que Jos' Ma. Lafragua recopil6 con tanto cuidado y es 

mero, convencido de que servirían a las futuras eeneraciones en -

la indagaci6n de su pasado. Como tercero y Último incluimos los -

versos completos de la famosa canoi6n "La Golondrina ", cuya le

tra fue escrita por Niceto de Zamacois, Eeta conocida pieza musi

cal noe parece otro indicador más de la fusión que hizo su autor 

entre M~xico y España, pues si. bien canta la añoran7.a por la pa-

tria querida, que para 61 era Espafia, se ha convertido tambi~n p~ 

ra nosotros, loe mexicanos, en el símbolo del apego a la patria -

.nuestra. 



CAl'ITULO 1 

ENTRE IRES Y VENIRES 
VIDA, TIEMPO Y OBRA DE NICETO DE ZAMACOIS 

"La historia elaborada por loe vivos, 
tiende a reconstruir la existencia -
de loe muertos". 

BA~l'ID ARON 

l.l. Loe al'loe formativos en el contexto hiet6rico eepaffol. 

La península ib&rica, atractivo para el exterior en el -

correr de loe siglos por ser punto intermedio entre Europa y Afri

ca, y paso entre las aguas del Mediterráneo y del Atlántico, con-

forma una unidad hiet6rica. Pero eu misma fisonomía geográfica, c_!!. 

racterizada por una extensa meseta, eierrae, valle• y r!oe, han h,!! 

cho de ella, una y varia a la vez: 1 un mosaico de regiones com--

pueetae por pueblos con lenguas y costumbres muy diferentes, -como 

se dan entre Portugal y Bepal'la-, e igualmente, en la eituaci6n Pª.! 
tioular de &eta dltima, con zonas dedicadas a distintas activida-

dee econ6micas que ahondan la brecha existente entre un centro ---

8«1'1cul tor y una peri~eria comercial • industrial. Así por ejemplo, 

mientras que en la meseta ha predominado la explotaoi6n agrícola y 

ganadera, las provincias vaeco12«Bdas, 2 situadas en el litoral nor-

1 Así lo dice Anselmo Carretero y Jim•nez1 Los pueblos de Espai'la. 
M•xico, Al~EP-ACATLAN-mlAM, 1980. 

2 Las provincias vascongadas son Vizcaya, Alava y Guipdzcoa. Ac-
tualmente estas tres provincia• conforman -junto con Navarra, -
eegdn algunos- el Paíe Vasco o Vasconia. 
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te, deben eu desarrollo econ6mico a la metalurgia, loe aetilleroe 

y lae lll'llleríae. En esas provincias, el puerto de Bilbao, capital 

de Vizcaya, ee ha considerado como una de lae principales ciuda~ 

des españolas por su explotaci6n mineral de hierro y por eu con~ 

taoto comercial con otros puertos europeos. Pue precisamente en -

esta importante ciudad portuaria, en la calle de Jardines, a dos 

pasos de la Plaza Nueva, donde uno de tantos días de 1820 nació -

Niceto de Zamacois Urrutia. 

Los contornos familiar e histórico en que se deeenvol-

vió el niño Niceto fueron, en verdad, decieivoe en eu formaci6n 

intelectual y en la definición de su carácter. Empecemos por el 

ambiente familiar. La ascendencia de Niceto puede remontarse has

ta el pueblo rebelde de los magatoe que, deepu~e de vagabundear -

por un largo tiempo, ee aeent6 en Baztán, Navarra; 3 ein embargo, 

su padre, Miguel Zamacois, nació en Bilbao. Desde joven, don Mi~ 

guel se dedicó a la ensei'ianza de la gr11114tica, la geografía y la 

historia, esta vocación no significó una vida apacible, Por el -

contrario, había heredado la sangre rebelde de loe magatoe, y fue 

esta herencia la que lo llevó a combatir en las guerrillas de la 

Libertad contra el reinado ominoso de Pernando VII. Su entusiasta 

participaci6n le costó el exilio en Prancia por algunos a~oe. 

El legado de los ante9asadoe lo transmitió fielmente a 

cada úno de sue dieciocho hijos nacidos de dos matrimonios. Con -

doffa Raaona de Urrutia, su primera esposa, procreó a Nicetc, uno 

3 Eduardo Zamacoiei Un hombre que ee vai Memorias. Buenos Aires, 
Rueda, 1969. p.18. Este autor se basa en Pío Baroja, sin indi• 
car la fuente completa, para registrar loe orígenes m4e remo-
toe de su ascendencia. 
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de loe mayores de la prole y tarobián de los primeros en sublevar

se en contra de loe mandatos del patriarca, cuyo máximo anhelo -

era que sus vástagos aprendieran algún oficio para r,anarse L9 vi

da. Más tard6 don Miguel en sortearla al joven Niceto el aprendi

zaje de la carpintería que 6ete en colgar las herramientas, La d~ 

serci6n fue repetida por cada uno de loe hermanos, De la faena m_!! 

nual ninguno de.los componentes del hermanazgo pae6 a ejercer ni 

la abogac!a, ni la medicina, ni el sacerdocio, sino que prefirie

ron especializarse en el cultivo de las artes, las maromas cirqu.! 

rae y la educaci6n de tigres. Incluso lae dos '1nicae mujeres si-

guiaron caminos poco comunes en aquel entonces: Eliea alcanz6 la 

fama como cantante de Zarzuela y Urzul.a "a l.oe siete aflos ee aho,! 

c6, por cel.oe, col.gándoee del. picaporte de una puerta", 4 Se hace 

evidente que por todos estos derroteros, loe Zamacoie fueron una 

famil.ia espai'!.ol.a fuera de serie, La influencia de un ambiente fa

mil.iar tan peculiar nos expl.ica al. Niceto de Zamacoie poeta, nov_! 

l.ieta, dramaturgo y publicista en que se convirti6 a eu 11.e~ada a 

M4xico en 1840.5 

4 E. Zamacoie: Confeeionee de un niflo decente, Autobiop-rafía, M,! 
drid 1 Renacimiento, e,f, , (Obras compl.etae, X), p. 20, 

5 Pocas fueron l.as fuentes en las que pudimos encontrar datos S.!!, 
bre l.a vida do don Niceto. ReYisamoe cerca de diez obras de ca 
~cter Diccionario-encicl.op4dico-bio~ico, y e6l.o en cinco -: 
de el.las logramos pobremente nuestro objetivo, ya que en cada 
obra se decía casi lo mismo. Estas obras eon: Diccionario de -
Escritores Mexicanos. M4xico, UNAM-Centro de Estudios Litera
rios, 1967 ./ Enciclopedia de M4xico, M4xico, Ineti tuto de la -
Enciclopedia de M4xico, 1966,/ Encicl.opedia Universal Ilustra
da Buropeo-Americana, Vol. 70, .Bilbao, Bepasa-Calpe, 1930,/ En 
rique Cárdenas de la Pefla1 Mil personajes en el M4xico del si~ 
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Si bien este contorno nos ayuda a explicar con mayor -

profundidad el por quá de las acciones de este personaje, no deb.!! 

moa perder de vista la circunstancia hist6rica que lo acab6 de ~ 

moldear. En efecto, Zamacois naci6, creció y vivi6 los veinte pr_! 

meros al'loe de eu existencia, affoe de foTIDación, en la Eepaffa sieJ!! 

pre dual, cuyos reflejos más sobresalientes eran: tradici6n fren

te a revolución y unitarismo frente a particularismo,6 ~asto deb,! 

glo XIX (1840-1870), Tomo III. M&xico, Banco Mexicano Somex, 1979. 
Juan López de Escalera: Diccionario biográfico y de historia de -
M&xico III. M&noo, Magisterio, 1964. Tambi&n pudimos obtener da 
tos sobra au vida en Daniel Mu!'loz y P&rez: "Datos biográficos pa: 
ra nomenclátura. Don Niceto de Zamacoie" en El Universal, 14 de -
junio de 1956. Afortunadamente logremos conseeuir dos obras del -
escritor cubano Eduardo Zamacois, sobrino de don Niceto, que nos 
int'ol'lllaron sobre el clan vizcaíno. Ya las citamos anteriormente. 
Con el objeto de conocer más a fondo la vida de Niceto de Zama--
ooie y su familia se podría, en futuras investigaciones, acudir -
al Archivo Histórico Provincial de Vizcaya en Bilbao y reViear -
ah! el canso de policía de 1825, en el que consta "por calles y -
portales loe habitantes con sus nombres, edades, profesión, lugar 
da origen, tiempo de residencia, y en unos pocos casos su filia-
ción pol:ítioa". Emiliano Penuindez de Pinado: Crecimiento econÓll\!. 
co y transformaciones sociales del País Vasco. 1100/1850. Madrid, 
Siglo Veintiuno Editores, 1974. P• 88. 

6 Entendemos estos conceptos de la aieuiente manera: el unitaria 
me es la tendencia de la monarquía, a lo lareo de la historia
da Espal'!a, a unificar y centralizar la vida política, económi
ca y cultural de la península ib6rica; por su parte, el parti
culari•o, tambi&n denominado localismo o regionalismo, ea la 
defensa de la autonomía de pueblos como cateluffa, Galicia y -
Vasoonia. Para mayor profundidad al respecto vetlnee: Carlos -
Bosoh Gimpera: El problema de las Eepaffaa. M6xico, UNAr.l, 1981. 
A. Carretero: op. cit./ Ram6n Men&ndez Pidal1 Eepai!a y su his
toria I. Los espaflolee en la historia. Madrid, Ediciones Mino
tau.ro, 1957. 
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bido en gran parte a su condici6n geogrdf'ica-; una naci6n, en eu;

ma, -como diría llíen&ndez Pidal- donde "media Espafla negaba a la -

otra media", 7 Zamacoie aprendi6 a leer y a escribir en esa Eepall.a 

cat6lica en permanente defensiva frente al mundo protestante an-

gloeaj6n, En una tierra en que el hecho religioso matiza el deve

nir, hecho que late "en la conciencia de loe hombree y en sus re

laciones mutuas, en la estructura social y en las instituciones -

políticas, en las ideologías que son trasfondo de estados socia-

iee • .. •"• 8 

Esbocemos loe acontecimientos, El all.o en que naci6 Nic,l! 

to de Zemacois, 1820, coinoidi6 con el pronunciamiento del Tenie,n 

te Coronel Rafael Riego en Cabezas de San Juan, El significado de 

tal acontecimiento as el triunfo de loe liberalee frente al abso

lutismo de Pernando VII, y por ende la prueba de fuego para lle-

var a la prtlctica los principios del liberalismo eepal'lol, cuyo -

perfil innovad.ar se delinea en las Cortes de Cádiz (1810-1812) c,g 

ao reepueeta y propueeta a la caducidad del r&gimen absolutista -

monárquico, Ya desde el mot!n popular de Aranjuez se anunci6 un -

cambio en la eociedad espaaola, al provocar eete suceeo la oaída 

de Manuel Godoy y la abdioaci6n de Carlos IV en su hijo Pernando 

VII; en eete eentido, apunta Vicene Vives, "un monarca había eido 

deetronado a causa de una acci6n popular", 9 No obstante, la inva

ei6n franceea a Eepafla fue la que hizo aflorar la necesidad de --

7 R, llen4ndez Pidal1 op. cit. P• 117, 

8 llamlel 1'W'l6n de Laras El hecho religioeo en Eepai'la, Par!e, Ed,! 
tione de la Librairie du Globe, 1968. p, 7. 

9 ·J, Vicene Vivee: A roximaci6n a la historia de Ea ai'la, Barcelo 
na~ Ed, Vicene:-Vivee, 1983. Vicene Bolsillo, 6), P• 131. -



- 32 -

una traneformaoi6n. Le. oeei6n de la Corona eepal'lola a Napole6n - • 

produjo un vac!o del poder, que llev6 al pueblo eepaBol a un le-

vantamiento espontáneo contra el intruso, y a la organizaci6n de 

Juntas provinciales, que convergieron en une. Junta Central, 

Este 6rgano tuvo entre sue funciones la de convocar a -

Cortes para hacer frente a la coyuntura. La eituaci6n en general, 

y la forma en que se estructuraron las Cortes en particltl.ar, mos

traron claramente la presenoia de varia.e aotitudee; descollando, 

en el segundo oaeo, la de los libere.lea. Miemos que inmediatamen

te se bifurcaron en jovellanistas, y en un grupo de tendencia más 

radical.. 

Los primeros, iní'luidos por la Conetitucidn inglesa y 

partiendo de la realidad hist6rica espaf'iola, consideraron la ya 

existencia de una "conetituci6n" en lae leyes y costumbres de los 

reinos espaBoles que limitaban el poder de loe monarcas, pero que 

el absolutismo de austrias y borbones hab{a dejado inexistente. -

Para estos constitucionalistas la eoberan!a reeid!a en dos insti

tuciones latentes en la historia del pueblo espaffol1 el Rey y las 

Cortes, conformadas 6stae por tres estamentos (nobleza, clero y 

estado llano) que se inteerarían bicameralmente,10 No atacaban, -

pues, a la nobleza, pero s:! a sus privilegios, Ee as!, que la ti::! 

dici6n perfilaba su pensamiento, y por lo tanto a su liberalismo 

como moderado. En el caso del grupo más radical, se plante6 tam~ 

bi4n la necesidad de una constituci6n, sin embargo 6ste. deber!á -

de. ser como la francesa, Le. directriz fue un Bstado nuevo que ro!!! 

10 Joa6 Maria Jover Zamore.1 "Edad Contemporánea" en Introducci6n 
e. la historia de Eepal'la. Barcelona, Ed. Teide, 1966, pp.440-
441. 
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pieee tote.1mente con la vieja "estructura jurídica absolutista -

teudal".11 La soberanía residía en la naci6n, y a trav&s deªª"!! 

bleae representativas se frenaría el despotismo del Rey. De tal -

modo defendían, con la t6nica de la igualdad de derechos, una so

la cllmara. Esta postura fue la que ee eigui6 en la forma en que 

se deearrollaron las deliberaciones, y en cuanto a la tendencia 

jovellanista sirvi6 de pauta para declarar que la soberanía re--

ca!a tante en la persona del. Rey como en las Cortes. 

A finales de 1810, ya en pleno ejercicio de las sesio

nes, estas tendencias liberales, que representaban loe intereses 

de las clases medias, de loe intelectuales, de algunos propieta~ 

rioe y cl,rigos, al proponer su programa encontraron fuer.te opoe,! 

ci6n por parte de altos nobles y cl&rigoe, denominados por aque~ 

llos como serviles, que añoraban los tiempos anteriores a la lle

gada del invasor franc,s. Estos fueron conocidos como abeolutie-

tas o tradicionalistas. De esta manera ee delineaban doe tenden~ 

ciae antag6nicae que protagonizaron loe sucesos del siglo XIX: l,! 

berales y absolutistas, que toinar!an distintos matices en el 

transcurrir del tiempo. En suma, España se había escindido. 

Con la promul.gaoi6n de la Conetituci6n de Cddiz en 1812 

triunfan loe lineamientos liberales tales como: soberanía nacio-

nal, divisi6n de poderes, potestad legislativa compartida por lae 

Cortes y el Rey,12 cámara elegida por dos años por sufragio indi-

11 Manuel Tuñ6n de Lara: La España del sifflo XIX. París, Librería 
Española, 1968. P• 24. 

12 Aunque es considerado este artículo como parte del programa-. 
liberal revolucionario, desde nuestra perspectiva y de acuer
do a lo planteado en·l!neae anteriores, no corresponde a su -
cuflo, sino al jovellanista. 
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recto, organizaci6n uniforme de 111Ul1icipios y provincias, nboli--

ci6n de eeftor!oe jurisdiccionales y toda olaee de privilegios ex

clusi voe, privativos y prohibitivos. Estas '1ltimas medidas se ex

plican por el meollo del liberalismo que sostiene la propiedad 

privada y la supremacía de la libertad individual frente a loe 

privilegios corporativos característicos del sistema feudal, Debl 

do a ello, el foralismo se vería afectado, pero aún tardarían va

rios al'loe para que ee produjese un estallido de fuerte resonancia. 

Asimismo debemos hacer hincapi~ que en la mencionada -

Carta Magna se atao6 el poder material eclesiástico, se suprimi6 

la lnquiaici6n y ea impuls6 la desamortizaci6n de los bienes de -

la lt).eaia. A pesar de este matiz anticlerical, no fue tan fácil 

desprenderse de la tradici6n católica eepa~ola. Y es así que el -

Código gaditano respira relieioeidad cuando en su preámbulo ee in 

voca "el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu San

to, autor y supremo legislador de la sociedad". Además, en el ar

t!culo doceavo ee consigna que la '1nica religi6n de la naci6n es

pañola sería la cat6lica. Bajo este rubro, loe admiradores de la 

Conetituci6n ul.trapirenaica rompían con su modelo. De acuerdo con 

Joaep Pontana, la Constituci6n de C&diz "da testimonio de la ambl 

gUedad y la moderaci6n de esta política reformista"; 13 es claro -

que con algunos pasos hacia adelante y otros hacia atrás, preval~ 

oi6 la necesidad de un cambio, apoyado en las ideas de la &poca, 

pero ein que el contexto hiet6rioo eapa!'iol dejara de ejercer su -

influencia, garantiz4ndoee así un orden nuevo, pero orden al fin. 

13 J. Pontana1 La crisis del Antiguo R6gimen 1808-1833. Barcelo
na, id. Or{tica-Grijalbo, 1979. P• 16. 
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tluy poco l.es duró el. gusto a l.os constitucional.istas l.i

beral.es, La que pretendi~ ser el. acta de defunción del. antiguo r~

gimen fue abol.ida en su total.idad en l.81.4, al. regreso del. deseado, 

pero muy pronto indeseado, Fernando VII. Tal. hecho conl.leva a l.a -

restauración del. absol.utismo, al. compás de "Vivan l.as cadenas" --

-el.ara expresión del. tradicional.ismo de 1ae masas campesinas- y -

de l. benepl.ácito de ].as instituciones y grupos social.ea afectados -

por 1as nuevas reformas, es decir, l.a Ig1esia, el. ej6rcito tradi-

cional. y 1.a nobl.eza, que en su conjunto constituían 1a base del. A;e 

tiguo R6gimen. Tan radical. fue la postura del monarca, que aparte 

de l.ae persecuciones que sufrieron loe progresistas, desoyó "las -

demandas de 1os persas, realistas de cu~o tradicionalizante, pero 

partidarios de algunas refor1nas en la monarquía que evitarán el. -

despotisrno", 14 A pesar de que el pro~rama de la bureuesín liberal. 

no fuera aplicab1e en ese momento, era obvia l.a necesidad de algu

nas transfor.nacionee, sin que esto afectase l.a estructura social. -

del. viejo edificio, Ni el rey ni sus consejeros lo ~lcanzaron a -

captar, 

El. período comprendido entre los años de 1814 a 1820 i'ue 

difícil para l.a España de la Restauración, La inepta política se-

guida no l.ogró detener la grave crisis económica producida por 1.a 

guerra de la independencia; crisis que se vio además acelerada por 

el. resquebrajamiento del imperio, al suscitarse los movimientos i;e 

dependentietas de las col.onias eepaaolae, como parte de la dinámi

ca naoionalieta y revolucionaria que tambi~n prendía en Amárica, 

14 J, Vicens Vives: op, cit, p. 133 
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Esa misma dinámica, incesante en España y localizada --

principa.l.ment9 en loa centro urbanos, 11ev6 a los deailu.sionadoa -

liberales españolee -sobre todo a los j6venes oficiales de la mill 

cia- a traguar dentro de sociedades secretas la caída del r'gimen 

absolutista ternandino. Trae fallidos intentos, finalmente cuando 

tropas del ej,rcito esperaban en Cabezas de San Juan partir hacia 

Am,rica para dar t':nnino a loe levantamientos de las colonias, se 

produjo el ya nombrado pronunciamiento de Riego, que fue apoyado -

por otras guarniciones de la periferia española. A Fernando VII no 

le qued6 otro camino que aceptar la Conetituci6n de 1812. Se ini-

ci6 así el Trienio Liberal, y -como ya señalamos en líneas anteri.2 

res- se present6 la prueba de fuep,o para llevar a la práctica loe 

lineamientos del liberalismo español. Pero la realidad fue que du

rante el tiempo que dur6 el período constitucional a los liberales 

loe quem6 su propia escisi6n, su .falt<. de poder y oreanizaci6n ad

ministrativa, el flujo de las fuerzas tradicionalistas y lR inter

venci6n de la Santa Alianza. 

Efectivamente, de 1820 a 1823 se hicieron de nueva cuen

ta manifiestas las diferencias entre los liberales moderados y los 

radicales. Los primeros conocidos como "doceañistas" eran los vie

jos constituyentes de Cádiz, que volvían a plantear la soberanía -

compartida entre las Cortes y la Corona, y todo cambio bajo la le

galidad constitucional.. Por su parte, loe segundos llamados "exal

tados" unidos en sociedades patrióticas creían necesario· un cambio 

total de la estructura del viejo ~gimen por la v!a revolucionaria. 

Para estos, la soberanía ·recaía en el pueblo, de ahí se explica eu 

vinculaci6n con elementos populares: arte.<Moe y comerciantes mo--
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deetos, militares de origen popular, hidalgos arruinados, 15 su pos 

tura fue tan extrema que espant6 a la misma bureuesía, que vio pe

ligrosa toda participaci6n política del pueblo. 

Una vez más se impuso la moderaci6n en el progrruna libe

ral, Se empez6 por estimular el crecimiento econ6mico y aumentar -

la producci6n en base a "un modelo de desarrollo capitalista a la 

inglesa que, respetando los derechos de las viejas clases dominan

tes, convirtiera a loe latifundistas feudales en grandes empresa-

ri.os. agrarios capitalistae",· 16 No hab!a, pues, rompimiento con l.a 

estructura social del Antip,uo R&gimen, sino coalici6n con la inci

piente burguesía a~ro-industrial, Bajo el. matiz constitucional se 

abrieron las Cortes para dar cauce a las prerrogativas liberales, 

De tal. modo que aparte del restablecimiento de las leyes del ;~ '> l.

go gaditano, se legisl.aron ale;unas otras más avanzadas que pe:nnit~ 

rílln resolver el marasmo econdmico del momento. Estas fueron: re~ 

ducci6n de1 diezmo a la mitad; extinci6n de todo convento que no -

llegase a veinticuatro individuos, declarando que sus bienes pasa

sen a ser propiedad de la naci6n para amortizar la deuda pdblica; 

supresi6n de todos loe mayorazgos y nbolici6n de señoríos territo

ria1es, 

La llamada de atenci6n que con esta" leyes se hizo a la 

nobleza no eie;ui6 la ve~tiente esperada, -a pesar de que &sta pudo 

con ellas obtener beneficios como la revalorizaci6n de sus propia~ 

dadee agrarias-, ya que lo i1nico que vio aquel estamento fue el --

15 r.1• Tui'lon de tara: La Espafia del eip;lo XIX, p. 51 

16 J, Fontana: op. cit. P• 32 
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ataque a eue privileeios, Se mruituvo así coali~do con las fuerzas 

tradicionalistas y absolutistas, sobre todo con las mases campesi

nas del Norte de Espai'la -Catalul'la, Navarra y El País Vasco- que c2 

mo resultado de la refonna se les afect6, principalmente por el 

aumento de la car~a fiscal. 

Asimismo de nada sirvieron a los moderadoe las simpatías 

que algunos ndcleos liberales de las principales ciudades profesa

ron a la Constituci6n, tal como nconteci6 en Bilbao, en donde el -

Ayuntamiento mruiifeE<t6 que aquella no era otra sino "el resumen de 

nuestras frruiquezaa y libertades restituidas a nueva vida y reduc,! 

das a mejor sistema". 17 

En suma, el influjo del tradicionalismo, a cuya cabeza -

se encontraba el Rey Fernando VII, demostr6 ~l: :···,, vigor frente a -

los liberales carentes de todo poder, de una organizaci6n para la 

aplicación de las leyes, de un ejército que les sostuviese, combi

nado todo ello con su temor a toda acción radical y revoluciona--

ria, 18 Y fue precisamente otra fuerza del tradicionalismo, pero e_! 

terna -como lo era la Santa Alianza- la que dio jaque mate al Tri~ 

nio Constitucional en 1823, al penetrar en territorio espaí'lol el -

Duque de Angulema comandando · -, ejército francés de los "Cien mil 

hijos de San Luis", cuando Ele encontraban en el eobierno liberales 

de tendencia radical. De un borron y cuenta nueva se restauraba el 

Antiguo Régimen, 

17 Cit. pos, Pernando García de Cortazar y Manuel Montero: Histo
ria de.Vizcaya II• San Sebastik, Ed, Txertoa, 1980, p~ n--

1~ M, Tul'l6n de J,ara: La Espaí'la del sielo XIX, p. 47 
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Durante diez años más, de 1823 a 1833, Fernando VII se -

mantuvo en el poder.1 9 En este período se pas6 de las posturas más 

recal.citrantes al acercamiento a grupos moderados por medio de 

ciertas reformas económicas. Las circunstancias internas y exter-

nas indujeron a ello, Una vez clausurado el período constitucional, 

el monarca no tard6 en perseguir y ejecutar a los liberales, obli

gándolos a emigrar, en primer lugar a Inglaterra y posterionnente 

a Prancia.20 Sin embargo, por presiones de la misma Santa Alianza 

se obligó al Rey a aminorar la represión, Por otra parte, el grado 

de tensión política, económica y social que se vivía en España pr~ 

pendía al despotismo "ministerial", ee decir, a implantar reformas 

de estilo ilustrado dieciochesco, que en absoluto afectaban la vi_! 

ja estructura. Además el empuje de la burguesía liberal española -

no podía ser detenido, y tarde o temprano lR Corte estableció con

tacto con aquella, primordialmente cuando el ~roblema de la suce-

sión se convirtió en el tema de todos los días, En otras palabras, 

la tendencia hacia la moderación siguió matizando el proceso de la 

historia de la España decimonónica. 

Como ya se ha vislumbrado, ciertamente las ideas libera-

19 Bate período es denominado como la "d'cada ominosa" por la hi.J! 
toriogra~ía liberal que vio '1nicamente el más puro absolutismo. 

20 No podemos pasar por alto la importancia que esta emigración -
tuvo en las ideas políticas de estos hombree en el exilio, y -
que a eu regreso difundieron en Espai'la, adoptando un cariz pe
culiar como fue el ca.so del romanticismo liberal. Ver al res
pecto M. Tui'lón de J.ara: La Espafla del siglo XIX. PP• 67-68 y -
pal'B una mayor especificidad sobre el tema se encuentra la --
obra de Vicente Llórene Caetil.101 Liberales y románticos. Una 
emil!?'ación española en Inglaterra. (1823-1834). México, El Co
legio de liabico, 1954 •. 
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lee expresan loe intereses de la burguesía española, cuya base so

cial estaba constituida por comerciantes e industriales, y de una 
21 

parte de la nobleza terrateniente, siendo su objetivo esencial -

el desarrollo agrícola e industrial. Para los años correspondien-

tee al ~ltimo eobierno de Fernando VII, esta fracci6n de la socie

dad se había definido principalmente en centros urbanos perif~ri-

coe, talee como Cádiz, Barcelona y Bilbao, ciudad natal de Zama--

coie. En el caeo particular de ~eta dltima esta· definici6n provino 

de la comercializaci6n y el cr~dito, la inversi6n en actividades -

transformadoras, sin dejar de lado la vinculaci6n con la explota--
22 

ci6n de la tierra. De igual forma, en CRtaluña se experiment6 --

una aceleracidn econdmica, sobretodo en la industria textil. Era -

lde;ico que para el mantenimiento de este dinamismo se f'ip:uieee pro 

moviendo -como se hizo en la experiencia constitucional ~r6xima P.!!; 

sada- un liberalismo moderado, equivalente a la libertad bien en-

tendida,23 y que invalidase todo extremi•Jmo, Este mismo sentir se 

dejd ver en lae actitudes de la aristocracia feudal, que paulatin~ 

mente comenzd a pactar con la burguesía, prefiriendo echar a un l..í! 

do sus privileeios, que perder sus dominios territoriales, y en 

consecuencia su hee;e1nonía política y econ6mica. 

No hay duda entonce~ del por qu~ ndcleos realistas y ab

solutistas, insertos en el aparato burocrático, tendieron tambi~n 

hacia la moderaci6n, reflejándose ~ato en la implementaci6n de re-

2l E. Pernández Pinedo: op. cit. p. 382 

22 ~.p. 384 

23 J. Vicene Vives: op. cit. 'P• 136 
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formas¡ ta1es como fue el caso de las medidas econdmicae promovi-

dae por el Ministro de Hacienda, López Ballesteros, y que entre 

otras se pueden citar: la restricción impuesta al volumen de la 

deuda y la instauración de un arancel proteccionista, 

Eeta política económica seguida por la monarquía, y el 

no restablecimiento del Santo Oficio causaron el descontento del 

alto clero y de alg11noe nobles; que se agruparon en un partido re_! 

lista conocido como "apoetdlico", y cuya característica fue -con -

palabras de Vicens Vivee- "la defensa tanto del idea1 catdlico ee

pa~ol como de una forma absoluta de gobierno compatible con la tr,! 

dición foral del paíe 0 ,
24 Su respuesta llev6 implícita la firmeza 

en proteger el statu guo. privilegiado de una fracci6n de la noble

za territorial, También se autonombraron carlistas, porque consid.!!, 

raron que al morir Pernando VII sin sucesor, eu hermano don Carlos 

María Isidro lo sustituiría, y volvería ein miramientos de ninguna 

clase al Antiguo R~gimen. Don Carlos, absolutismo y religi6n cat6-

lica conformaron, pues, la mezcla de la uni6n tradicionelieta, la 

cual le produjo a Pernando VII fuertes dolores de cabeza, 

El alzamiento de loe "egraviatl!!" oa•lll.anee25 en 182'7 mo_! 

tr6 con mayor claridad el viraje de la Corona, y el rompimiento de 

la sociedad absolutista con el Estado, Y si bien no fue cairual la 

política reformista de un López Ballesteros, muoho menos lo fue la 

presencia de Pernando VII en Cataluña para aplacar la sublevaci6n. 

24 ~. PP• 135-136 
25 Movimiento del campesinado-tradicionalista cat6lico de Catalu

~. y al cua1 podemos considerar la primera llamada de lo que 
será la guerra civil en la d1foada de loe .treinta. 
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A toda costa el Rey ten!a que preservar el poder contra toda radi

cal.i&$ci6n, fuese tSsta de corte tradicional o liberal revoluciona

ria. 

Bajo el mismo m6vil, el a8o de 1830 tuvo que eer clave -

en el rumbo que eigui6 la Corona, Debido a que por un lado la ine

tauraci6n por la v!a revolucionaria de una monarquía liberal en 

Prancia, y por otro el nacimiento de la infanta Isabel, hija de 

Pe:rnando VII vinieron a marcar una mayor inclinaci6n del Rey hacia 

loe liberales moderados; quienes se convirtier<in de ahora en ade-

lante en los defensores de los derechos sucesorios. No olvide111<>s -

que la llegada al mundo de esta niNa trajo consigo la puesta en -

funcionamiento de la Pragmática Sanci6n que permitía a las mujeres 

el acceso al trono; y por ende, hizo escapar de don Carlos y sus -

seguidores la obtenci6n del poder mon&rquico. Su reacoi6n se mani

fest6 con reclamos inetre.nsigentes, ya por medio de la intriga, ya 

por el camino de una guerra civil. Es incuestionable que media Ee

pafia negaba a la otra media, y no era precisamente una negaci6n de 

tradici6n frente a revolucidn, sino más bien de tradioi6n frente a 

renovaci6n, 

Pero no fue hasta deepu6s de la muerte del Rey en sep--

tiembre de 1833 cuando se dio la exploei6n de la guerra y la tran

,eici6n al Nuevo RtSgimen Liberal. Por testamento Fernando VII dej6 

la Regencia a eu esposa l4a., Cristina, mientras que Isabel cumplía 

la mayoría de edad. Ante la oposici6n carlista, la Reina-Regente -

i1111ediatamente ee respald6 en loe liberales moderados, quienes si

guiendo por la senda constitucional, aseguradora de la estabilidad 

y del progreso de Eepal'ia, promulgaron en 1834 el Estatuto Real, de 
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claro corte jovellanista y por lo tanto tradicionalista. Al lado 

de la reafirmaci6n en este documento de la soberanía compartida, 

las Cortes sesionaron divididas en dos cámaras distintas.
26 

Cabe 

insistir que este Estatuto trajo un cambio gubernamental import!l:!! 

te, ya que a partir de aquel momento la Monarquía espa~ola sería 

siempre parlamentaria. Asimismo debemos hacer enfásis en·que este 

documento fue muy conservador; y por ello debi6 ser muy probable 

que se intentase atraer a los insurrectos carlistas, que se ha--

bían levantado en armas tras proclamar Rey a don Carlos en Bilbao 

el 3 de octubre de 1833. Zamacois tendría entonces trece aflos de 

edad. 

El movimiento prendi6 rápidamente por el País Vasco, N,! 

varra, Catal~a, Arag6n y Valencia. No hubo mera coincidencia en 

que estos puntos se convirtiesen en SUB protagonistas: por un la

do eran tradicionalmente regiones forales, y por otro se distin-

guían por un crecimiento econ6mico industrial y comercial a nivel 

regional. Recordemos que el rágimen liberal, bajo la bandera de -

una modernidad uniformista y centra:Lizadora y en BU afán de cona~ 

lidar un Estado fuerte, ostaba sacrificando las peculiaridades -

que definían a estas regiones carlistas. Los momentos constituci~ 

nales (1812, 1820, 1834 y 1837) son prueba indiscutible de ello. 

En este sentido, no podemos pasar por alto el ~roblema 

del foralismo, ya que las actitudes asumidas respecto a 61 por t~ 

dos loe grupos involucrados en la guerra carlista (1833-40) fue-

ron bastante contradictorias, tanto por parte de los liberales -

del gobierno central como por la burguesía rural y urbana, la no-

26 J.K. Jover Zamora: op. cit. p. 462. 
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blez~ territorial y los campesinos de las distintas regiones. En 

el caso del País Vasco, que es el que nos interesa, recordemos -

que si bien su estructura política, social y econ6mica descansaba 

en la inmunidad jurisdiccional y en los privilegios de tipo econ~ 

mico, tambi6n existía el ejercicio político por parte de cada uno 

de loe miembros de la comunidad, claro ejemplo de la igualdad ju

rídica de la que gozaba la poblaci6n, independientemente del est.!!: 

mento al que perteneciese. As! es como se votaba democráticamente 

las peticiones u 6rdenes del Rey, y cuando ástas afectaban los -

fueros las rechazaban, limitando el poder centralizador y absolu

to de la Corona. 27 A pesar de que esto 11ltimo ten!a conexi6n con 

el ideario del constitucionalismo, los liberales espal'ioles ataca

ron en su totalidad el sistema foral por considerarlo parte del -

Antiguo R6gimen. Contradicci6n entonces porque dicha organizaci6n 

¿no representaba a la constituci6n hist6rica y tradicional de Es

pafia por la que tanto ¡iugnaban los liberales de corte jovellanis

t~ 

A primera vista tambi6n resulta contradictoria la post~ 

ra de la burguesía rura1 y urbana, concentrada principalmente en 

las ciudades, ya que se aline6 al nuevo orden constitucional, muy 

a pesar de los ataques de 6ste al r6gimen foral. Es posible que -

sus intereses econ6micos, como la valorizaci6n y extenei6n de ti~ 

rras y· el acabar con las trabas arancelarias -aspeotoe que conte.!!! 

plaba el programa liberal espaffol- tuviesen mucho mayor peso que 

27 Cfr. A. Carretero y Jim6nez: op. cit. PP• 106 y es. 
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toda una tradici6n que lee daba autonomía e independencia, Partíci 

pe la capital del Nervi6n de este proceso fue 16gico que el senti

miento carlista no prendiese, y por lo tanto que no fuesen "los -

burgueses bilbaínos quienes se opusiesen a la toma del poder urba-
<!8 

no por parte de los liberales", Prueba de ello es que dafendie·-~ 

ron su ciudad a capa y espada, y con l!xito, en las dos ocasiones -

en que estuvo asesiada: primero en 1835 por el general Tomás Zuma

lacárregui, y luego en 1836. Entre los liberales que participaron 

en estos acontecimientos tan importantes estuvo presente el clan -

Zamacois comandado por el patriarca, ¡J1lnu1te el segundo sitio, 11'.i

guel, el primogl!nito de los hijos, perdi6 la vida, 
29 

Cabe aclarar 

que, en 1837, una vez tenninados los ataques a este importante --

puerto, l.os bilbaínos, con un claro discurso de modernidad, trata

ron de hacer Compatible BU ideología con el mantenimiento de las -

libertades forales. 

En cuanto a los campesinos y la nobleza rural, de igual 

forma se muestra contradictoria su adhesi6n al movimiento carlista 

sustentador del más puro absolutismo, y por ende antiforal, Ante -

el programa de la burguesía liberal, buscaron en el statu quo el -
30 

preservar sus fueros y el mantenimiento de su estructura produc-

28 P. Garc!a de Clort4zar y lit. Montero1 op. cit. p. 26 

29 E~ Zamaoois1 op. oit, p. 19 

30 En la obra ya citada de Pernández Pinedo se pone en tela de -
juicio la tasia de una guarra en defensa de. los fueros, pues -
segW¡ &l, eran tan sólo un apartado más en la lucha a favor -
del Antiguo Rl!gimen. El autor para sostener su interpretaci6n 
preaenta como prueba principal, el que si hubiese sido el m6-
vil dicha defensa de los fueros, don Carlos los hubiese conti,r 
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tiva. Recordemos que tanto la nobleza territorial - sin exl.uir al 

alto clero- como el campesinado no sól.o se vieron afectados por el 

ataque a sus privilegios y por el aumento de la carga fiscal, sino 

tambián por l.a política del. despojo de las tierras comunales, en -

beneficio de l.a burguesía agro-induetrial, pol.ítica que por cierto 

se hizo una realidad con la desamortizaci6n de 1836, Fue ae! que -

en contra •e todo lo que representaba el nuevo rágimen, gran parto 

de la población rural. vasca pasó a enbrosar l.as filas del. carlismo 

tradicionalista. Sin duda, el. enfrentamiento entre particularismo 

y unitarismo durante l.a guerra, indic6 un punto de contacto entre 

los carlistas y los repúblicanos federal.istas de dácadae posterio-

res. 
31 

mado al estall.ar la guerra, y no hasta septiembre de 1834 loe de -
Vizcaya, y loe de Alava en 1836. (pp, 465-466), Consideramos que, 
a pesar de esta tardía ratificaci6n, la defensa de la legislación 
foral., fue el punto fundamental que 11.evó a l.a población rural va!! 
ca a l.a lucha armada, En torno a Don Carlos se unifica el movimien 
to "en favor del Antiguo Rágimen", pero ál no era el movimiento, -
Ademds, los intereses de clase y económicos debieron jugar un pa
pel muy importante, sobre todo cuando estos intereses se eostení11n 
dentro de un rágimen foral, atacado por el nuevo orden liberal, -
Tál vez esto salva la contradicción a l.a que hncemo~ referencia, y 
queda como interrogante para futuras investigaciones, Cabe señalar 
que de las obras coneul.tadas sobre el País Vasco poco se ocupan en 
explicar el problema del foralismo durante la primer guerra carlij¡! 
ta, Los estudios al respecto, y desde la perspectiva mexicana, se
rían de swao inter&s. 

31 Ver al respecto la obra de Ma, Victoria L6pez Cordón: El pene.! 
miento político-internacional del. federalismo español, Barcel.!!. 
na, Ed, Planeta, 1975. (Ensayo, Planeta/ Historia y Humanida
des, 14), 
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La importancia que la religi6n tiene en el proceso hist~ 

rico espaHol nos lleva a tocar un aspecto más en la explicaci6n de 

la guerra carlista, ya que ~eta revistió un carácter religioso, 

mismo que la convirti6 en una cn.tzada en contra del liberalismo. 

Cuando ~ste abolió los privilegios, lógicamente atac6 los privile

gios materiales de la Iglesia, pero nunca atentó en contra de la -

propia religi6n. Sin embargo, el clero manipuló la situación, y al 

grito de "Religión y F'ueros" levantó a la lllllyor:Ca de la población, 

segura111ente no con muchos esfuerzos, pues las regiones carlistas -

se caracterizaban por un gran esp!ritu de religiosidad, En suma, -

el lema "Dios, Patria, Rey, Fueros" expres6 todo el sentir del ca,r 

lismo, con todas sus coincidencias y contradicciones, 

Sin la venia de don Carlos, se firmó el Convenio de Ver

gara en 1839 que dio fin a la guerra, su negociación estuvo en ma

nos de los generales que dirigían a los dos bandos en contienda: -

por ·al lado carlista Rafael Maroto y por el liberal Baldomero Es~ 

partero, quien despu~s de firmar prometió la defensa y mantenimie~ 

to de los fueros,32 Por su parte, en ese mismo afio, loe liberales, 

·con mucha habilidad para seguir sosteniendo una política centrali

zadora, pero que a la vez aplacara el furor de la guerra, proClfUDJ! 

ron, rigiendo ya la Constitución de 1837, una ley que conf'i:nn6 la 

unidad jur!dica y constitucional vasea, pero con la apostilla: ---.. n 
"sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía", 

32 A~titud que nos compn.teba que los vascos n.tralee se adhirieron 
al movimiento carlista para defender sus fueros. 

33 P. García de Cortázar y M, Montero: op. cit. p, 32 
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Cabría anotar que los hechos correspondientes a la gue-

rra civil no se traducen simplemente al. choque entre liberales --

oristinos y absolutistas-carlistas; ya que la Reina-Regente y los 

liberales moderados en el ejercicio del poder tuvieron que hacer -

frente a loe liberales radicales, ahora llamados proe;resiatas. Su 

pres16n sobre la política gubernamental., por medio de la quema y 

asaltos a conventos e iglesias y de juntas provinciales, produjo -

la l'ad1calizaci6n del gobierno. Lo cual. se comprueba con la polít,i 

ca desamortizadora de Mendiz!bal. en 1836, y con la promu1gaci6n de 

la Constituci6n del 37, que sin embargo, no reeult6 tan radical c2 

mo se esperaba, seguramente debido a la intervenci6n de los moder_!!. 

dos. Entre sus artículos se cont6: la soberanía nacional, los der2 

chos individuales y la divisi6n de las Cortes en dos Cámaras. 

No obstante el objetivo de loe moderados por mantener la 

estabilidad, en 1840 el grado de tensi6n lleg6 a tal extremo que -

oblig6 a la Regente María Cristina a renunciar y expatriarse, Los 

progresi11tas se hicieron oargo del gobierno, a cuya cabez.a se en-

contr6 el general Espartero. La lucha por la quiebra del Antiguo·

B,gimen había concluido. Hay que insistir que el modo en que se -

efectu6 la transici6n a un nuevo orden político, econ6mico y so--

cial, ea decir, a trav's de un pacto entre aristocracia y burgue•

da, no podía pe:nnitir una política radical. Tres ai'loe despu's de 

asumido el poder por los progresistas, la Espai'la que se enganchaba 

al dinamismo del siglo del progreso, volvi6 a encauzar su rumbo -

por el oamino de la moderaci6n. 

Esta era la Espaí'ia que dedaba Niceto de Zamacois al em--
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barcarse hacia México entre loe a!l.oe de 1839 y 1840. A eus veinte 

años ¿qué motivos pudieron llevarlo a cruzar el Atlántico? Be inn~ 

gable que, al ieual que todos sue hermanos, prefiri6 la aventura -

en tierras lejanas a pasar su vida en loe gajes de le carpinter!e. 

La mayor parte de loe Zamacois se dedic6 e viajar por Europa y ra

dicar en Francia y e6lo tres de ellos brincaron lee fronteras con

tinentaiee1 Francisco emigr6 a le India, donde termino sue d!as en 

las fauces de un tigre; Pantale6n sent6 cabeza en Cuba, dedicándo

se a la m~sica y Niceto vivi6 en México, identificado con la vida 

intelectual y cultural. De entre todo el hermanazgo, quizá fue es

te tr!o el que tuvo más acentuado el espíritu aventurero que cara~ 

teriz6 a la familia. Cabe preguntar ¿por qué el joven Niceto esco

gió como residencia a nuestro país? Tal vez porque lo coneider6 c2 

mo una de las naciones hiepanoemericanes más parecida a su muy qu2 

rida y nunca olvidada España. Además debi6 creer que las recien e.!! 

tablecidas relaciones diplomáticas entre México y España ofrecían 

buenas perspectivas para la colonia espal'lole. Su arribo a tierras 

mexicanas en 1840 ooincidi6 con la llegada del primer Ministro P12 

nipotenoiario español, Angel Calderón de la Barca. 

Por su parte, en cuanto al influjo de idees que lo acom

paí'laron, es el.aro que -debido a las oaraoter!stioas del proceso 

hist6rioo de Bilbao_y a la partioipaoi6n de la familia Zemaooie en 

los sucesos de este mismo proceso- tendiese a un liberalismo mode

rado. Además debemos tomar en cuenta que el haber transcurrido sus 

años de adolescencia en medio de un clima de intranquilidad y caos 

debieron dejarle una profunda huella, y un af .. ·;11 1e::orme de paz y e.!! 

tabilidad, o· lo que e11 lo mismo, un afán por conservar. En suma,·-



- 50 -

Niceto de Zamacoie trajo consigo a Máxico, el influjo de las ~-~ 

ideas, progresistas y tradicionalistas, que en su conjunto le im

primían un sentido propio a la historia del pueblo español. 

1.2. Loe efectos de la sociedad fluctuante. 

Recordemos que en 1840, Niceto de Zamacois pisaba por -

primera vez tierras mexicanas y serían, sin tenerlo previsto, ca

si diecisiete aaoe ininterrumpidos loe que permanecería en ella. 

Durante esta primera estancia del vizcaíno en nuestro pa!s, es -

palpable que le toc6 vivir en una circunstancia similar a la que 

había dejado en Espal'la; es decir, vivi6 en un país en donde medio 

K'xico negaba al otro medio. En efecto, así como acontecía allen

de el atlántico, la naci6n recián independizada ee debatía, a ve

ces con la pluma, a veces con el fusil, por la elecci6n del cami

no para definirse, consolidarse y así poder alcanzar la prosperi

dad que proclamaban loe tiempos modernos. 

A lo largo de más de cuatro dácadas, básicamente dos -

programas nacional.es pugnaron por imponerse uno sobre el otro y -

dirigir el destino de México. Uno de loe proyectos fue sustentado 

por un ~po pol:Ctico que se autodenomin6 "partido del progreso" 

y en. la medida que fue perfilando eue preceptos se le oonoci6 oon 

loe apelativos de yorkino, federalista, liberal y republicano. -

Por su part~ el otllO proyecto fue presentado por un erupo que tam 

bi'n cambió de nombre. al par que formulaba nuevas propuestas; de 

tal forma que ee le identific6 como secoc,e, centralista, conser

vador y monar<¡uieta, a los que se sum' la denominaci6n de "partí-
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do del retroceso", surgida en el campo opositor, Cada uno de loe 

idearios de estos partidos, que inspiró la elaboraci6n de loe pl_! 

nea nacionales, se nutrió en el pensamiento filos6fico y político 

procedente de Europa, en la experiencia hist6rica inmediata o le- · 

jana y en los distintos intereses econ6micos y sociales de loe m2 

xicanos de aquella ápoca, A continuaoi6n mencionaremos brevemente 

algunos de loe t6picos más sobresalientes de la tesis liberal y -

conservadora en M'xico y algunos de loe varios momentos en que se 

pretendi6 ponerlas en práctica, 

En el caso de los liberales tenemos que su ideal rle na

ción parti6 de considerar como caducos al sistema monárquico esp.! 

ftol, a sus instituciones e inclusive a sus valoree y tradiciones, 

pues pensaron que para constituir a M~xico como una nación moder

na y encauzarla hacia la prosperidad era necesario imitar el pro

ceso histórico seguido por los Estados Unidos, Estuvieron conven

cidos, por tanto, de que al erigir una república federal se crea

rían las condiciones favorables para alcanzar loe objetivos fija

dos. Segiin la faoci6n liberal, este r'gimen político reconocería 

la igualdad entre loe hombree y salvaguardar!a las libertades in

dividuales,. de expreei6n y comerciales que eran fundamento del d,! 

sarrollo económico. Además la base de la economía la centraron en 

el impulso que se daría al comercio, la industria y la agricultu

ra, siendo este último sector al que darían mayor dedicación; de 

ahí su inter'e en promocionar loe derechos de propiedad privada, 

Nada fácil les fue a loe ref ormadoree mexicanos del siglo pasado 

llevar a la práctica los principios del liberalismo, debido a que 

tuvieron que enfrentarse con dos instituciones coloniales, una --
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máe antigua que la otra: la Iglesia cat6lica y el ej6rcito, Ambae 

contravenían la nueva estructura liberal por encontrarse coneti-

tu1dae como corporaciones que gozaban de privilegios, como la in

munidad jurídica y, en el caso particular de la Iglesia, porque, 

ademáe, poseía una gran cantidad de bienes materiales, entre loe 

que Be contaban extensas fincas sin explotar, lo que estancaba la 

productividad agrícola, y por ende, el crecimiento de la riqueza 

nacional., Charlee A. Hale sintetiza claramente loe motivos que t~ 

vieron las administraciones liberales cuando implementaron refor

mas enfocadas a acabar con las corporaciones mencionadas y con -

otras instituciones m~e: 

Una nación moderna y progresiva debe ser jurídica
mente uniforme bajo el r6gimen de un Estado secu-
lar fiscalmente poderoso, La fidelidad de sus ciu
dadanos a un estado civil no debe compartirse con 
la Iglesia, el ej6rcito o cualquier otra corpora-
ción, como la Universidad o la comunidad indígena. 
Este objetivo incluía la reforma educativa, el ata 
que a los fueros, la eecul.arización, la coloniza-: 
ción y aun la reforma agraria,34 

Ea así que de estos planteamientos surgió el duradero y 

desgastante enfrentamiento decimon6nico entre los liberales y los 

cuerpou sociales de origen colonial, Recordemos que fue a partir 

de 1833, 35 durante la efímera administración de G6mez Parías, -

34 

35 

Charlee A. Hale: El liberalismo mexicano en la 6poca de Mora 
(1e21-l853) .• M6xico, Siglo Veintiuno editores, 1978, p, 42, -
~· Felipe Tena Ramírez: El constituyente de 1856 y el pen
samiento liberal mexicano, M6Xico, Ed, Porrúa, 1960, 

No podemos considerar al Congreso Constituyente de 1823-24 co 
mo la primera propúeeta reformieta liberal, porque la preocu: 
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cuando se hicieron evidentes los ataques al poder temporal de la 

Igleeia, a sus propiedades y a sus privilegios, as! como tambián 

los dirieidos el ejárcito, Nada más que el ensayo fracasó al in-

terceder Santa Anna en combinación con el erupo adversario a las 

medidas. De nueva cuenta, en los años sucesivos al triunfo de la 

Iievolución de Ayutla en 1855, se volvieron a emitir un conjunto -

de leyes que afectaron no sólo a los eclesiásticos y a la milicia, 

sino tambián a las comunidades ind!eenas. La Ley Juárez, por eje~ 

plo, del 22 de noviembre de 1855 "repercutió duramente en los fu_!? 

ros del ejárcito al mismo tiempo que en las exenciones de que go

zaban la Iglesia, restando a sus respectivos tribunales lo esen-

cial de las causas civiles que les compet!an11 ,36 Unos meses más -

tarde, la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856 -precedente a la. ~on~ 

titución de 1857 y a las leyes de 1859- desamortizó los bienes de 

la Iglesia y por una enmienda se ordenó repartir las tierras co~ 

nales de los indígenas, "pues se pensaba que con el acceso a la -

propiedad individual, los indios se convertirían en propietarj.os"~7 
~mpero, tal parece que los verdaderos intereses se encontraron en 

pación · primordial en aquel entonces fue definir política y jurid,! 
camente al país recián independizado como rep~blica federal o cen 
tralista .• Aunque encontramos plasmado el triunfo del :t'ederalismo
en le Constitución de 1824, postulado inherente al ideario libe-
ral, no existieron planteamientos que resolvieran los problemas ~ 
de orden económico y social, inclusive ni siquiera las F,arant!as 
'individuales alcanzaron raneo constitucional. 

36 l'rancois Obevalier: "Conservadores y liberales en l•ltÍxico" en 
Secuencia. Revista americana de ciencias sociales. ~o. l. Má
xioo, Instituto de Investieacicnes Josá 1.tar!a I,uie Mora, mar.
zo .de 1985~ P• 143. 

37 Loe. cit, 
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que loe seguidores del liberalismo se repartirían esas tierras e 

inmediatamente las explotarían con la me.no de obra indíeena, Al~ 

gi1n tiempo despuás, los latifundios porfiristaa demostrarían la -

existencia de esos planes, 

Bn el caso de los conservadores tambián fue manifiesta 

la necesidad de definir a la naci6n mexicana. Bn contraposici6n a 

los liberales que s6lo miraron hacía lo que querían ser, negando 

lo que habían sido, el grupo de los conservadores sustentó la pr~ 

yecci6n de la nueva entidad en el conocimiento hist6rico, De tal 

forma (!Ue para ellos r.1~xico se tenía quo cónstituir "de acuerdo -

con el modo de ser tradicional, aceptando como vir,ente el le¡;ado 

de la colonia; pero no como mera proloneaci6n estática, sino J.o-

grando un progreso social y material que rivalizara con el de Es

tadoe Unidos ... 0 ,
38 Había, v..ies, que preservar las instituciones, 

las creencias y los valores de procedencia espaíiola porque, ante 

todo, servirían como lnzo·de uni6n de los mexicanos y evitarían -

las escisiones sociales que tanto perjudican a la marcha progresi 

va de las naciones, ~l discurso conservador fue la expresi6n de -

un amplio m1mero de criollos que dunmte el ráeimen colonial fue

ron desplazados por los españolea peninsulares de los principales 

cargos civifea y eclesiásticos, as! como twnbiári de las activida

des econ6micaa más importantes; mas, una vez triunfante el movi-

miento que los _separaba de España y lee daba la direcci6n políti

ca del país, decidieron mantener la estructura del viejo edificio 

y clausurar cualquier posibilidad revolucionaria que afectara sus 

beneficios, 

38 l>dmundo 0' Gorman: 1.1~xico el traWJJn de su historia, J.l~xico, -
UtiAI.i, 1977, P• 25. 
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Oon base en esta necesidad, cabría suponer que el pro-

grama de los criollos adscritos.al conservaduri~mo proclamaba una 

forma de gobierno monárquica. Si bien esta tendencia estuvo pre-

sente en el Plan de Iguala, en el· efímero.Imperio de Iturbiñe y-. 

seguramente despuáa se mantuvo en la mente de muchos, no fue has

ta que la constituida República mexicana sufri6 la p~rdida de Te

xas y se vio afectada por loa fracasados intentos separatistas de 

Yucatán cuando volvi6 a cobrar vigencia. Josá María Gutiárrez Es

trada canaliz6 la inquietud provocada por los movimientos separa

tistas en una carta que escribi6 en 1840 al entonces Presidente -

Anastasio Bustamante; en ella justific6 la inatauraci6n de una m2 

narqu!a. A consideraci6n de Gutiárrez Estrada -señala O'Gonnan- -

"la historia misma se ha encargado de demostrar la inadecuaci6n -

del federalismo en M~xico, y la consecuencia es obvia: como 'des

de su fundaci6n' el pueblo mexicano no ha conocido 1nás r~eimen -

que el monárquico, ese y no otro es el o.ue le conviene". 39 Aunada 

a las consideraciones sobre las ma1as condiciones en que se encoD 

traba el país, Gutiárrez Estrada agreg6 una externa: el peliero -

que representaban los Estados Unidos para la integridad nacional, 

mientras subsistiera el sistema político federai. Aunque el docu-. 

mento fue difundido no obtuvo alguna resonancia inmediata. Igual

mente en 1846, el general Paredes fracas6 ouando quizo imponer 

una monarquía. No obstante.la falta de alcance, sigui6 latente la 

convicoi6n de que una forma de p,obierno monárquica era lo mejor -

para el país. En aquel mismo año, Lucas Alamán, el teórico del --

39 B. O'Gorman: La supervivencia política •••• p. 29. 
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conservadurismo, expus6 en un artículo publicado en El Tiempo, un 

alegato en favor del monarquismo mexicano, tampoco alcanz6 éxito 

alguno~º No. fue hasta principios de la década de los aesenta que 

loe conservadores creyeron ver realizados sus sueños monárquicos 

cuando Maximiliemo de Habeburgo pis6 suelo mexicano; pero de nue

va cuenta y para siempre, el proyecto abort6, 

El ideal por parte de los conservadores de un gobi•rno 

autocrático conllevaba al mantenimiento de una sociedad jerarqui

zada, en la que ellos ocuparían el primer nivel tanto en la esca

la social como en la adminietraci6n pública, Tal postulado se co~ 

traponia al baluarte democrático de las doctrinas liberales, lo -

que eupondr!a una preocupaci6n por solucionar los problemas que -

aquejaban a las clases inferiores o a los gn.ipos ind!genas, En la 

práctica no fue as!, no olvidemos que gran parte de los ideol6goe 

del liberalismo mexicano omitieron el tratamiento a seguir en la 

resoluci6n de este tipo de asuntos sociales; es más, como señala

mos l!neas atrás, las pol!ticae reformistas atentaron contra la -

estructura comunal de las tierras ind!genas, Parad6jicamente, en 

el campo conservador surgieron las defensas, As! por ejemplo, nos 

ilustra Pran~oie Chevalier que curas rurales, adscritos a esta c~ 

rriente, ~parecieron implicados en loe levantamientos campesinos 

del siglo XIX e incluso "llegaron a formular las reivindioaoiones 

agrarias", Segdn el propio Chevalier la raz6n de esta actitud el~ 

40 Un interesante estudio sobre las pretensiones monarquistas en 
M'xico lo encontramos en: Miguel Soto1 La conspiraci6n moná.!: 
quica en lll'xico (1845-1846), Mbico, EOSA, 1988, (Colecci6n -
Historia, 60). 
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rica1 "ee vinculate. con las ideas tradicional.es respecto al papel 

tutelar de las autoridades en la materia". 41 En suma, la interve!! 

ci6n de determinados n~cleos conservadores no respondía a prinai-· 

pios innovadores, sino más bien a fundamentos inalterables. 

Hemos hablado de la importancia que tuvieran para el 

conservadurismo las instituciones, las creencias y los valores C,2 

loniales como delineadores de la identidad mexicana. Es innegable 

que la religi6n cat6lica se convirti6 en el valor cultural más -

trascendental., debido a que fue considerada como un lazo inque--

brantable de uni6n. Muy elocuentes son lae palabras de Alamán a1 

re e pecto: 

La poblaci6n general. conserva fuerte adheei6n a -
las doctrinas que recibi6 de sus antepasados y, es 
te profundo sentimiento religioso que no e6lo no -
ee ha debilitado, eino que, por el contrario, ee 
ha corroborado ilustrándose, ee el lazo de uni6n 
que queda a loe mexicanos cuando todos loe demás 
han sido rotoe.42 

&eta firme convioci6n explica el papel que loe conservadores asu

mieron como abogados de la Iglesia cat6lica ante lae políticas l.!, 

beralee encaminadas a derrumbar, dnioa y exolueivamente, el poder 

temporal de la.inetituci6n, pero que a causa de lo caldeado del -

ambiente fueron tomadas como agresiones al dogma cristiano. 

No podemos pasar por al.to en el recuento de loe funda-

mentoe de la tesis conservadora su perspectiva de desarrollo eco

n6mico. Si bien. integraron al partido conservador al.eunos terrat.!!. 

41 P. CheVB.lier: op, cit. P• 138. 

42 L. Alamán: Historia de Májico •••• T. V p. 856. 
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nientes laicos que fincaban su riqueza en la explotaci6n agrícola, 

la modalidad econ6mica se concentr6 en el apoyo a la industria. -

La fdbrica de textiles de algod6n de Esteban de Antuñano en Pue-

bla y el Banco de Avío fundado por Alamán en 1830 con el prop6si

to de promocionar el crecimiento manufacturero as! lo demuestran, 

La fluctuaci6n de los acontecimientos decimon6nicoe du

rante más de cinco dácadae se caracteriz6 por un sinnúmero de as~ 

nadas, golpee de estado, movilizaciones sociales y pretensiones -

separatistas, causantes de la acelerada suceai6n de regímenes ya 

de una tendencia, ya de la otra, Especifícwnente en los años co-

rreepondientes a la primera estancia de Zamacois en nuestro pa!a 

-1840-1857-, la oscilaci6n de políticas partidistas estuvo paral! 

zada, por un corto tiempo, a causa de la implantaci6n de un eo~

bierno dictatorial. De la forma republicana federal, inaugurada -

en 1824 y en la que aflor6, con las reformas_ de 1833, la necesi-

dad de hacer cambios a nivel econ6mico y social, se pas6 al sist~ 

ma centralista en 1836. Las Siete Leyes Constitucionales, reflejo 

_de un creciente espíritu conservador, lo cimentaron. A pesar de -

que adn no se foz,nalizaba la existencia de este partido ya empez~ 

ban a manifestarse sus inclinaciones; de tal manera no es casual 

la creaci6n del Supremo Poder Conservador, 43 encargado de-la vi~ 
lancia de los otros tres poderes. Despuás del conflicto interna--

43 Cabe aclarar que no obstante ester sembrada la simiente del -
conserv'adurismo, todavía no adquiría su matiz definitivo. --
Bien lo ejemplifica la constituci6n de este cuerpo político, 
pues los cinco funcionarios que lo conformarían tenírut que -
ser elegidos por el Congreso y por los departamentos y no por 
el ejecutivo, lo que implicaba un mecanismo democrático de -
elecci6n. 
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cional aon Prancia en el 38, de los asomos monarquistas de Guti~

rrez Estrada, Paredes y Alamán, de algunos brotes liberales como 

loe del 43 y de la intervenci6n norteamericana en 47, varios de -

loe antiguos defensores del centralismo y otros más, ahora deeil~ 

sionadoe por la anarquía y la vulnerabilidad nacional ante el ex

terior, decidieron, encabezados por Alamán, apoyar a Antonio L6-

pez de Santa Anna y rechazar la federaci6n y el sistema de elec-

ci6n democrática, Personajes como el propio Alamán, Antonio Haro 

y Tamariz, Jos~ Ma, Tornel, entre otros, creyeron que bajo el go

bierno eantannieta se podría concretizar eu programe de naci6n, -

sin embargo no contaron con el eueffo dorado de Santa Anna: ejer-

cer el poder absoluto proclamando la dictadura, En esta forma 11..!!, 

vaba al proceso hiet6rico de M~xico a un radicalismo, Pero el mi~ 

mo empuje de loe acontecimientos volvi6 a la realidad e su Alteza 

Serenísima, Una revoluci6n, en 1854, terminaría con la dictadura 

y brindaría a loe liberales le oportunidad de tranefo:nnar el ant_! 

guo orden, 

Recordemos, en efecto, que los pr6ceree de Ayutla emi-

tieron un' conjunto de Leyes con la idea de darle legitimidad y -

ejecuci6n e su proyecto, nada más que subestimaron la fuerza opo

sitora con que contaba su principal foco de ataque, porque la ~

Iglesia promovi6, no conforme con las protestas verbales y las 

amenazas de excomuni6n, loe levantamientos armados de Puebla y 

San Luie Potosí, En el caso de Puebla, el 19 de diciembre de 1856 

eeta116 la rebeli6n de Zacapoaxtla al grito de "Religión y Pue--~ 

roe", arenga que debi6 recordar a Niceto de :.lamacoie lee experie~ 

cias vividas en su natal Bilbao, cuando el movimiento carlista m,g 
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viliz6 a las fuerzas tradicionalistas de España, proclamando la -

misma demanda. A diferencia de la duraci6n de este acontecimiento 

-siete años- las rebeliones tradicionalistas mexicanas fueron so

focadas en cuesti6n de meses, no obstante el malestar continu6, -

sobre todo "al promule.;arse la Constituci6n de 1857, los ánimos se 

exaltarían aún más~.44 

Antes de dedicar algunas líneas al Congreso Constituye!! 

te y a la Carta lfiagna del 57 conviene hacer una que otra conside

raci6n respecto a los puntos tocados líneas arriba, Debido a las 

difíciles y candentes condiciones en que vivieron aquellos hom~

bres del XIX, es natural que consideraran irreconciliables y dia

metralmente opuestas a sus respectivas doctrinas políticas. Empe

ro, a la lejanía del tiempo podemos constatar que el liberalismo 

y el conservadurismo tuvieron puntos de contacto en cuanto a sus 

planteamientos, Muy repreeentativa de esta situaci6n es la simil,! 

tud del penswniento de los dos te6ricos más importantes de ámbas 

tendencias,' Josá Ma. Luis Mora y Lucas Alamán, que tan claramente 

ha destacado Charles A. Hale en su estudio intitulado: El libera

lismo mexicano en la ápoca de l~ora (1821-1853h45 Como eete no es 

el espacio para detenernos en ellas, s6lo mencionaremos algunas 

características a manera de ejemplo, Mora y Alamán coincidieron 

en algunas lecturas de los textos filoe6ficos y políticos más im

portantes en aquel entonces, En particular, Montesquieu y Jovell,2; 

44 Martín Quirarte1 Visi6n panoremica de la historia de México, 
Máxico, Porl'lia, 1976, p, 138, 

45 Charlee A, Hale: cp. cit, 
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nos pueden contarse entre loa autores que mayor influencia ejer-

cieron sobre ellos. Cabe recordar que tanto el fil6sofo francés -

como el espal'(ol delinearon en sus escritos un liberalismo de cor

te moderado, que.se nutría en la convicci6n de que los cambios de 

la sociedad se hacían de acuerdo a la constituci6n histérica de -

las naciones. De este influjo se explicR el por quá Mora y Alamán 

partieron de un conocimiento del pasado colonial para diseñar su 

proyecto de naci6n, Asimismo, como expresi6n del criollismo que -

profesaban por razones de origen, fue semejante la interpretaci6n 

que hicieron respecto a reprobar el movimiento del cura'Hidalgo -

por eu carácter popular y desenfrenado. 

A pesar de sus afinidades fue evidente el enfrentamien

.to ideol6gico entre liberaleo y conservadores. Su causa no debe--. 

moa buscarla 11nicamente en el debate sobre la elecci6n del siste

ma político que regiría al país, porque en realidad se concentr6 

en torno a la Iglesia cat6lica. Es innegable, por tanto, la pola

ridad de la sociedad mexicana, aunque tampoco debemos neear que -

los puntos coincidentes entre Mora y Alamáh reproducen el proceso 

hiét6rico mexicano durante el siglo XIX, es decir una tendencia -

hacia la moderaci6n, tal y como se estaba dando en el contexto e,!¡ 

pal'lol. Bn los al'loa anteriores a la lleeada de Niceto de iamacois 

podemos localizar esta inclinaci6n en dos hechos concretos. El -

primero se refiere a la promuleaci6n de la Constituci6n de 1824. 

Be bien sabido que loe Constituyentes de este período se inspiré

ron tanto en la Constituci6n de los ~atados Unidos como en la de 

Cadiz de 1812, Debido a esta dltima influencia, el C6digo federal 

de M'ltico present6 rasgos del pensamiento jovellanista español, -
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defensor del tradicionalismo, que había predominado en las cortes 

gaditanas una d6cada atrás, Asimismo la propia tradici6n meXicana 

ejerci6 un peso decisivo en la redacci6n de la Carta Maena. Bajo 

estos irú'lujos no fueron casuales ni el decreto que estipulaba c~ 

mo religi6n de Estado a la cat6lica ni el que establecía la divi

si6n bioameral del poder legislativo; estas leyes son indicadores 

de ciertos asomos de posiciones moderadas, El segundo caso lo en

contramos en las Leyes de Reforma del 33, ya que en ellas se des~ 

mortizaron los bienes eclesiásticos, en' vez de nacionalizarlos, -

lo que hubiera sido equivalente a una medida sumamente radical, A 

finales de los cuarenta y principios de los cincuenta -ya cuando 

Zaraaoois estaba en M6xioo- igualmente nos encontramos con el mod~ 

rantismo en el poder en los gobiernos de Josá Joaquín Herrera y -

Mariano Arista, quienes pretendieron, sin loerarlo, unificar a -

los partidos y restablecer la tranquilidad nacional, 

En cuanto a la tibieza del liberalismo mexicano durante 

la primera mitad del siglo XIX bien podrían exponerse dos argume.!! 

tos, ~l primero nos diría que las manifestaciones moderadas pert~ 

neo!an a una generaci6n de hombres formados intelectualmente en -

una etapa de transici6n entre el rágimen colonial y el M~xico in

dependentista, por lo que la gravedad tradicionalista los volvía 

mesurados a1 enfrentarse a los cambios estru.cturales que e:d.g!a ~ 

nuestro país. Ligado a este argumento, el segundo declararía que 

s6lo una nueva generaci6n de hombres con ideas más progresistas -

forjadas en las luchas emancipadoras y de consolidaci6n, sería C_! 

paz de asumir posturas revolucionarias. Sin lugar a dudas fueron 

los liberales de Ayi.ttla1 quienes más seguros estuvieron de su pa-
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pel de conductores de la nación por el camino de la libertad y -

del progreso. Vivieron, pues, con el compromiso de ejecutar los -

preceptos de la doctrina liberal, Hubo, en efecto, acciones cons,! 

deradas como sumamente radicales, entre las que se encontraron la 

Ley electoral para el Con¡:¡reso Constituyente o la Ley Juárez que 

suprimid los fueros militar y eclesiástico. Sin embareo eetas po

líticas representativas, entre algunas otras más, del liberalismo 

puro fueron la excepción en un mar de tibiezas y titubeos. Loe d~ 

batee en la Asamblea Constituyente de 1856 y el texto, emanado de 

su seno, de la Carta Magna del 57 son una prueba contundente. De~ 

de la misma conformaci6n del Conereeo representaron una mayoría -

los liberales del ala moderada, por lo que lee fue fácil bloquear 

o suavizar cualquier proposici6n exaltada del minoritario gl'lpo -

de loe llamados liberales rojos, Como Antonia Pi-Sul'ier ha observ~ 

do, en su artículo intitulado "Loe liberales de Ayutla y la Revo

luoi6n Pranoesa", la explioaoi6n del preponderante moderantismo -

en las sesiones legislativas se encuentra en el conocimiento que 

tuvieron los constituyentes sobre la violencia que prevaleció en 

varios momentos del proceso revolucionario franc~s, de ahí que -

prefirieran actuar confonne al "aún no es tiempo" de al¿runas med_! 

das transformadoras antes que provocar al clero y desencadenar -

nuevos rompimientos entre loe meXicanos: 

Los liberales de Ayutla, conscientes de la ardua -
tarea que tenían en sus manos, trataron de hacer -
primero las reformas en las mentes y lueeo en las 
estructuras,' procurando siempre evitar un enfrenta 
miento con el clero y la opini6n p~blica que 'ete
dominaba. En este sentido creían como el espaf!ol -
Jos& Mariano Larra que 'la revoluci6n que se veri-
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fica por medio de la palabra es la mejor,,. la que 
se hace por

4
g! sola, porque es la estable la inde_!! 

tructible'. 

Aunada a la preocupaci6n de los próceres refonnietae por inetau~ 

rar y mantener la paz que loe conduciría el progreso, Pi·.Suffer -

tambi&n considera que el peso de "la tradición hispánica :· catól.! 

ca que habían heredndo les impedía un radicalismo 11 ,
47 a pesar --

-agregamos- de pertenecer a una nueva generaci6n, Debido a este -

carácter no son sorprendentes ni las acaloradas y largas discusi~ 

nee en torno a la libertad de conciencia ni tampoco las profesio

nes de fe emitidas en pleno recinto parlamentario. No obstante lo 

avanzado de varios de los artículos promulgados en la Conetitu~ 

ci6n de 1857, fue imposible que el pasado colonial dejara de eje_r 

cer su influencia, 

La administración de Ignacio Comonfort, encargada de v_! 

gilar el cumplimiento de la Carta Map;na, tambi6n se caracteriz6 

por una tendencia moderada, Tal vez debido a ello este eobierno 

hubiera podido impulsar el desarrollo del pa!e, Sin embargo el -

Presidente, receloso de las crecientes protestas del medio ecle-

eiástico, prefiri6 derogar el documento constitucional, pronun--

cidndose un día de diciembre de 1857 en aceptaci6n del Plan de T~ 

cubaya. Es innegable que el arrastre tradicionalista de institu~ 

ciones como la Iglesia bloque6 el paso hacia el proereso al sen~ 

tirse agredida en el dogma que difund!á y ~n sue privilegios cor-

46 Antonia Pi-Suffer Llorens: "Los liberales de Ayutla y la Revo
luci6n Prsncesa" en Examen 2. Máxico, 15 de julio de 1989, -
P• 26, Cita de Josá Mariano Larra: Artículos, M~xico, Ed, Po-. 
rrda, 1975. P• 232. 

47 Loe. cit. 
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poratívoe, sin alcanzar a ver que la desamortizaoi6n de 1856 le -

brindaba "la oportunidad, a pesar de todo, de franquear de una -

economía rentista, precapitalista otra, consistente en convertir

se en accionista de empresas particulares, ineresar a la economía 

capitalista, y, en :fin a la modemidad0 •
48 Al clero mexicano le 

sucedi6 lo mismo que a la nobleza territoria1 espafiola, ea decir, 

no percibieron los beneficios que podrían obtener con la reformas 

liberales. En fin, las condiciones resultantes del período refor

mista retrasaron el despeeue decisivo hacia la modernizaci6n del 

país, conduciendo, inclusive, al proceso hist6rico mexicano a la 

guerra de tres afios, estimada como uno de los enfrentamientos más 

drásticos y difíciles que se suscitaron entre las dos tendencias 

antae6nicas. Más aún a los pocos afios de decidirse el triunfo li

beral, ~í~xico tuvo que enf'rentarse a una experiencia momu-quista 

antes de definir, para siempre, "el ser republicano que .•lltral'l.aba 

su condici6n de pueblo del Nuevo Mundo". 49 

Seguramente este contexto que le toc6 vivir a Nioeto de 

Zamacois en nuestro país tennín6 de perfilar su carácter y su pe_!! 

samiento, convenci~ndolo en su afán por conservar. Nada afecto a 

loe cargos públicos, cualidad, recordemos, que le venía de fami-

lia, prefiri6 ocupar la mayor parte de eu tiempo ~n la creaci6n -

48 511veetre Villegae Revueltas; Ignacio Comonfort y su tiempo, 
un relevo de Generaciones. M~ltico, Tesis profesional .de Lice.u 
ciatura/Pacultad de Piloeofía y Letras, 1986, p. 116. 

49 B, O'Gorman: La supervivencia política •••• P• 6 
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de trabajos literarios y en estrechar loe lazos de amistad con la 

elite intelectual mexicana de aquel entonces, sin que olvidemos -

las horas dedicadas al galanteo de señoras y señoritas mexicanas. 

No en balde pasaron las horas, un 31 de julio de 1843 contraj6 -

nupcias con Francisca Rubio y con ella procre6 a Loreto y a Mi--

guel. 

Los ratos de soledad, don Niceto los ocup6 en escribir, 

escribir y escribir por lo que su producci6n literaria fue baeta.n 

te copioea. 5° Convencido de que el que mucho redacta todo abarca, 

este personaje decidi6 incursionar en todos los gáneros, a los 

que casi siempre imprimi6 un toque romántico traído consigo de E!! 
paña, Unos af'ioe deepuáe de su llegada a Máxico comenz6 a escribir 

poemas, muchos de los cuales quedaron impresos en libros como ~ 

entretenimientos po~ticos, La euerra de los carlistas,51 y~ 
de mi lira (1849). A sus versos sigui6 un incontable niirnero de -

obras para teatro y zarzuela, traducciones del francás al español, 

ensayos; artículos coetumbrietae, novelas satíricas e hist6ricas 

y art!culoe period!sticos, 52 Si el romanticismo descoll6 a tra--

50 La mayor parte de sus trabajos literarios se conservan en las 
principales bibliotecas de la ciudad de Máxico, 

51 Al parecer estas dos obras están perdidas; es una verdadera 
lástima por ambas, pero sobre todo por La ©lerra de loe car~ 
~. pues sería un excelente indicador de la posici6n que 
Niceto de Zamacois aswni6 en España frente a este aconteci--
miento, 

52 Para conocer los t!tulos completos y en algunos caeos otros -
datos de edic16n ver la bibliografía en la ~ltima parte de -
nuestro trabajo. 
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vés de las l!neas de cada trabajo, también la creencia religiosa 

y la formación.moral adquiridas en su tierra natal se hicieron m_!!. 

nifieetas en la redacci6n de La educaci6n de la juventud, ~ 

del alma, devocionario en verso (1851), y El libro de la educa--

ci6n religiosa y moral. 

Como expresiones de la forma de ser del vizcaíno -clifí

cil de conocer por la escasez de infonnes al respecto- es muy co

mdn el que dedique cada publicación a algún personaje importante 

de aquella época, de este modo encontramos dedicatorias a José G~ 

mez, mejor conocido como Conde de la Cortina, y a José Zorrilla, 

entre otros, Además en la mayoría de loe caeos asentó en las in-

troducciones frases como1 "el escaso mérito de la obra", "en li t.!1. 

ratura me considero un pigmeo" o "oreo que es lo menos malo que 

ha producido mi limitado talento", 53 repitiéndolas tantas veces -

que lo que pareciera un rasgo de modestia se convierte en uno pr.!? 

suntuoso, al par que hacen imaginar a un Niceto de Zamacoie muy 

creído de sí mismo. Es probable que la seguridad que tuvo sobre 

la Calidad de sus creaciones literarias fuera alimentándose con 

los reconocimientos recibidos, ya cuando las representaciones de 

eue obras tanto teatrales como de zarzuela eran ovacionadas por -

el pdblico y la crítica; ya cuando al publicarse sus libros fue-

ran bien acogidos, como fue el caso del Almanaque c6mico, crítico, 

eat1rico y burlesco para todas las épocas, hombree y pa!ses, para 

53 Niceto de Zamacoie: Los misterios de •1éjico, Poema escrito en 
variedad de metros, Méjico, Imprenta de Vicente· G, Torres, 
1850- 1851. 2 tomos en un volumen, PP• 8-12. 
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el año de 1857, 54 a1 que Rene Masson, editor y redactor de~ 
Trait d'Union, valor6 como útil y agradable; 55 ya cuando sus ver

sos eran reproducidos por otro autor. 56 

La producci6n literaria dio, pues, a conocer a don Nic~ 

to; su fama rebas6 los límites de la capital mexicana y se exten

di6 hacia el interior del país. Al parecer el reconocimiento a1 -

autor español se hacía palpable en sus visitas a las principales 

ciudades de la república, pues él mismo nos ilustra que: 

En mi viaje de la capital al interior, hallé en la 
sociedad de la pintoresca villa de Le6n, la más -
cordia1 acoeida. En Guadalajara alcancé de su ilus 
trada y fina sociedad favores que nunca olvidaré,
distinguiéndose entre las personas a quienes soy -
deudor de atenciones muy seña1adas el honrado co-
merciante D, Sim6n Araujo y el sabio abogado y ex
celente literato D, Pablo Villaseñor,51 

54 N. de Zamacois: Almanague c6mico, críti~o. satírico y burles
co para todas las épocas, hombres y países, para el año de --
1857, Mé,iico, Imprenta de Vicente Segura, 1856, 

55 Le Trait d1 Union, 13 de octubre de 1856, 

56 Zacarías Uñate y Guzmán: El testamento de don Año de 1852, E_!! 
crito por d. Cualouiera de la verdad. Albeitar y sangrador de 
SS.MI~., el Rey de Trampaviva y bolsallena, desfacedor de siu
razones y enderazador de jorobados, México, Imprenta de Juan 
R. Navarro, 1853. Este documento se encuentra en 160 LAF, de 
la Colecci6n Lafragua de la Biblioteca Nacional de México, -
edificio de San Agustín. Los versos son de carácter satírico 
y hacen alusi6n a la corrupci6n del eobierno y a los males p,i! 
blicos del país, 

57 N, de Za111acois: Historia de Méjico desde sus tiempos más remo 
tos hasta nuestros días. Barcelona-Méjico, J,p, Parrée y Cía:, 
editores, 1882, T, XVIII-B P• 1774. 
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La amplitud de su celebridad fue tal que en Oaxaca quisieron nom

brarlo diputado al Conereso General, poco tiempo despu&s de la -

guerra con los Estados Unidos, siempre y cuando renunciase a la -

ciudadanía espallola, pero Zamacois declinó aeradecido la distin-

ción y expuso, muchos al'!os despu&s, la razón de su neeativa1 

••• teniendo Oajaca hijos muy dignos, de notable -
capacidad para representar con más acierto que yo 
su Estado, no podía aceptar la eenerosa oferta que 
se me hacía, percibiendo un sueldo de tres mil du
ros, que cualquiera de sus ilustrados hijos lo pe,r 
cibiría, prestando más acertados servicios que yo,

58 por grande que fuese, como era, mi buena voluntad. 

En ieual forma, la escritura cotidiana lo enlaz6 estre

chamente con los intelectuales mexicanos de aquel entonces, no i.l!! 

portando el credo liberal o conservador que profesaran, aunque 

don Niceto se vinculó más con este ~ltimo grupo en la medida en 

que la crisis nacional se hacía más aeuda. De cualquier manera, a 

lo largo de los diecisiete afios de la primera convivencia con el 

medio mexicano y en pleno ojo del huracán de las luchRs fratici-

das, nuestro escritor compartió, con unos y con otros, la ansie-

dad por crear a trav&s de la literatura, y antes que en la histo

ria, una conciencia nacional. El orieen hispano no impidió que n~ 

ciera en Zamacois este inter&s, pues, como nos dice Daniel Mufloz 

y P&rez, "fue un enamorado de nuestro país", 59 a lo que se sum6 -

la estimaci6n de una seeunda patria en que tuvo a Máxico. Record!l 

58 ~' T. XVHI-B P• 1775. 

59 DaiÍj,el Mui\oz y Párez: "Bioerafía para nomenclatura. Don Nice
to de Zamacois", en El Universal, 14 de junio de 1956. 
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moa que 1a preocupación por impu1sar una literatura naciona1 que 

expresara la identidad mexicana surgió inmediatamente después del 

triunfo emancipador; sin embargo no fue hasta 1as décadas cuarta 

y quinta del siglo XIX cuando obtuvo su verdadero empuje como co,n 

secuencia de la creaci6n de dos instituciones culturales: la Aca

demia de San Juan de Letrán, fundada en 1836, y e1 Liceo Hida1go 

de 1850, fecha en la que los mexicanos, trae e1 trauma sufrido -

por el enfrentamiento militar y le perdida de territorio nacional 

a manos de los Estados Unidos, ee refugiaron y se cuestionaron s2 

bre el ser mismo. Fueron ac.u21los !!!omentos en que los hechos del 

pasado ind!gena y colonial, las costumbres y decires, en fin, e1 

vivir cotidiano de M~xico se convirtieron en las temi!.ticae más -

llamativas de 1oe oficiosos de la pluma. Y as! en el caso de Zam..!!:: 

cois podemos considerar a los af'los cincuenta entre loe más prolí

ficos de su producción literaria, en la que a1 lado de la exalta

ción de la esencia mexicana, honró e1 patriotismo y emprendi6 1a 

obsesiva b11squeda por reconciliar a los mexicanos. A partir de 1a 

publicación de su libro Los misterios de M~jico 1 entre 1850 y ---

1851,. inspirado en Los misterios de Par!s de Eugenio Sue, ya pod_s 

mo.s apreciar 1a existencia de estos 1ineamientos 1iterarios1 en -

este sentido p1aemó esta inquietud al escribir versos como los de 

'!Los artesanos": 

Hemos llegado a 1os terribles días 
De agitación y de terribles ansias 
En que sn Méjico 1os jóvenes y ancianos 
Vuelan. a1 grito de la madre patria. 

En que ambiciosos pérfidos ve.cinoe, 
Que libertad por donde quier proclaman, 
E1 terror esparciendo y el espanto 
A otra nación hacer quieren su esclava. 
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Pero no cuando fuertes los sus hijos 
La defienden unidos porque la aman, 
Sino cuando en mil bandos divididos 0 Sin compasión el seno la desearran. 6 

O cuando en el "Himno Guerrero" cantó estrofas como: 

Si un tiempo la tierra 
Nos vio divididos, 
A todos unidos 
Nos llee;ue a mirar; 
Y absorta hoy admire 
Que el d~bil y el fuerte, 
Se arroja a la muerte, 
La patria a salvar.61 

En cuanto a loe ápunte~ costumbristas, en 1855 don Niceto colabo

ró, al lado de un Hilarión Frías y Soto y de un Ignacio Rrunírez, 

liberales de la más arraigada pureza, entre otros no tan "puros", 

en la redacción de la obra Los mexicanos pintados por sí mismos; 

en ella destacan los tipos populares de la sociedad mexicana como 

la casera y el criado que fueron descritos por el escritor aspa~ 

i'iol. 62 En ese mismo afio escribió "La plaza de San Juan", otro teli 

to sobre las costumbres de nuestro país, que form6 parte de M~ji-
63 co y sus alrededores. 

60 N. de Zamacois: Loe misterios de l•l~jico ••• ·• p. 251. 

61 ~' P• 280. 

62 N. de ZllÍllacoie:. "La casera" y "El criado" en AAVV: Loe mexic.!!: 
nos pintados por sí miemos II. Querátaro, Ediciones del Go-
bierno del Estado de Querátaro, 1986. (Colecci6n Autores de -
Queritaro, 3). PP• 109-139. Para otras ediciones sobre esta 
obra ver la parte correspondiente a la bibliografía en esta 
tesis. 

63 Por desgracia no pudimos localizar la obra ni tampoco nos es 
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Loe propósitos para conformar una cultura nacional y un 

ambiente de concordia abarcaron tambi6n a los artículos periodíe

ti~oe que Zamacoie realizó como editor y redactor de La Espada de 

Don Simplicio a partir del 1° de enero de 1856 y durante el resto 

del afio •. Ea por ello que eus editoriales lo mismo incluyeron la 

descripción de la pintura de la familia Gallardo, realizada por -

Juan Cordero, que críticas a la Ley Juárez que suprimía loe fue-

roe ecleeiáetico y militar, por considerarla como una de las raz2 

nea de la eecieión partidista, En estos esoritos ea constante su 

convicción de que el reepeto a la relieión católica era el 11nico 

medio para consolidar la unidad de los mexicanos; no fue eete PU.!! 

to el 11nico al que se refirió como causante de loe problemas, ya 

que eei'ialó otros malee que aquejaban al país, y no conforme con -

enunciarlos tambi6n expuso soluciones, en lae que muchas vecee 

aflor6 un espíritu liberal, defensor de la igualdad y promotor 

del progreeo1 

El día que aparezca un gobierno verdaderamente li
beral, eeto ea, jueto, que llame junto a sí a to-
doe loe hombree sabios y honrados, terminarán las 
revoluciones; y loa ciudadanos todos, sin excep~
ci6n de clases ni de fortuna, ee reunirán alrede-
dor de eee gobierno para coadyuvar a su engrandg~1 
miento y a que labre la felicidad de la patria. 

En suma, los textos de Niceto de Zamacoie insertos en La Espada -

poeible registrar los datos bibliográficos completos, Las refere.!! 
ciae que'tenemos sobre su existencia se deben a los cuadros bio-

·gráfiooe consultados en enciclopedias y diccionarios. 

64 La Eepada de don Simplicio, 30 de enero de 1856. 
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de Don Simplicio fueron el reflejo de la compleja circunstancia -

imperante en el Máxico de 1856. En ellos, la voz tradicionalista 

sali6 a la defensa de los valoree que consider6 atacados por las 

reformas liberales, a la vez que proclamaba la instauraci6n de la 

paz para alcanzar la prosperidad. Esta concepci6n del autor espa

fiol, es sep,uro que ya estuvo presente, unos cuantos a.ilos atrás, -

on las columna~ que redactó en El Universal, importante 6rgano d1 

fusor del conservadurismo. A pesar de que no sabemos cuáles fue-

ron las secciones que finn6 en el peri6dico, s! podemos decir que 

su participaci6n en ~l, junto con Alamán, Elguero, Tagle y Agui-

lar y ll!arocho, considerados como lo "más granado del pensamiento 

conservador",65 denota abiertamente su afiliaci6n, o al menos, su 

inclinaci6n hacia las propuestas del ideario conservador. 

Durante la d~cada de los cincuenta, aunado a la bl1sque

da de la reconciliaci6n de la sociedad mexicana, Niceto de Zama-

cois pro1novi6 el reencuentro entre mexicanoa y espafioles, De este 

modo, coincidi6 con Anselmo de la Portilla, otro espal'lol radicado 

tambi~n en M~xico desde 1840, en el anhelo porque se concretiza-

ran el entendimiento y la fraternidad entre estos dos pueblos, Al 

sobrevenir en 1857 una e;rave crisis diplomática entre M~xico y E~ 

paña el logro de este ideal se hizo aún más apremiante, El rompi

miento de las relaciones hispano-meXicanas e;ravit6 en torno al -

problema de la deuda que el gobierno mexicano ten!a con los acre!-

65 Ma, del Carmen Ruiz Castañeda .2.!.:....!h= El periodismo en t.lbi
co, · 450 afies de historia. Acatlán, Edo, de bl~xico, RNEI'-/ICA-
TLAN-UNAM, 1980, P• 179. 
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dores españoles, misma que había dejado de pagar por considerar -

que un eran porcentaje de las reclamaciones era de orieen fraudu

lento. Sin embargo, aquello que desat6 el desencuentro entre los 

dos paises fue el asesinato de varios espaffoles en San Dimas, Du

rango y en Chiconcuac, Morelos. Estos ncontecimientos separaron a 

M&xico y Espaffa como no lo habían estado desde los affos preceden

tes a 1836, fecha en que la antieua metr6poli reconoci6 a nuestro 

pa!s como naci6n independiente. El contexto en general y la. rupt.!! 

ra definitiva de relaciones en enero de 1857 en particular desen

cadenaron una oleada de intranquilidad entre la colonia española 

residente en M&xico, pues creyó ver por todos lados actitudes an

tihispanistas y atentados contra sus vidas, de ah! que muchos es

pañoles decidieron abandonar el pa!s a la mayor brevedad posible. 

Es muy probable que la salida, por aquellas fechas, de Niceto de 

Zamacois rumbo a España, obedeciera a esta misma causa, 65 pero, -· 

igualmente, es innegable, que él, a diferencia de otros coterrá-

neos suyos, partió con la esperanza en que México y España volve

rían a establecer sus vínculos de fraternidad. 

65 Esta es la razón más 16gica de su viaje, en contraposición a 
loe que aseguran que Zamacois "regres6 a Bspaña en 1858, CU!\!! 

do la guerra de Reforma, quizás porque participara en contra 
del partido liberal". Manuel Herrera Castaffeda: "Notas bibli,2 
gráficas" en AAVV: .Los mexicanos pintados por s! mismos. ·T. -
II. P• 213. Como veremos unas l!neas más adelante este hecho 
es incorrecto porque nuestro autor ya se encontraba ·en l•iadrid 
en julio de 1857 1 as! lo·ratifican los art!culos que escribió 
en El Museo Universal. 
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l. 3o· Regreso a la España "Unionista". 

Ya establecido en la península ib~rica, Niceto de Zama

cois continu6 con el oficio de escritor. Tan s6lo al llegar a su 

inolvidable Bilbao, trabaj6 para el peri6dico vasco Irurac-Bat y, 

más· tarde, al trasladarse a Madrid llen6, durante los meses de j~ 

lio, agosto y septiembre de 1857, varias de las primeras planas -

de El Museo Universal. A trav~s de este importante medio de difu

si6n emple6 la pluma como bandera de conciliaci6n que acercara -

nuevamente y con lazo!'< más s6lidos a M~xico y España, porque con

sider6 que el reencuentro requería un mejor conocimiento por par

te de los espaf\oles sobre el M~xJ.co moderno e independiente. As!, 

pues, en los cinco extensos art!cu1os salidos de su pluma66 das-

cribi6: a veces la eeograf!a y la riqueza natural de nuestro país, 

en tal forma que se antoja como atractivo para promover la colon1 

zaci6n extranjera que tanto preeonaban al unísono los conservado

. res y liberales mexicanos para impulsar el crecimiento nacional.; 

a veces los monumentos y paseos, que le permitieron equiparar a -

la ciudad de rMlxico con las principales urbes europeas; a veces -

los Uflos y costumbres de sus habitantes, a quienes eatim6 "de una 

índole dulce, de claro y despejado talento, y donde el valor re-

salta de una manera muy marcada". 67 Adem~s no olvid6 dirieir un 

mensaje a todos aquellos que criticaban la conquista española re~ 

66 Ver el ap~ndioe II_, en 61 reproducimos los textos íntegros de 
estos valiosos y amenos art!culos periodísticos. 

67 El. Museo Universal, 30 de julio de l.857. 
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11zada-siglos atrás, al par que tambi6n le servía como un are,ume_!! 

to más en la campaf!a de reconciliaci6n; este mensaje recordaba -

que los espal'loles habían levantado las obras monumentales que ta_!! 

to contribuían en hacer de if.6xico una naci6n tan seductora. Y así 

escribía que aquellos monumentos: 

dan una contestaci6n elocuente y sin r~plica a los 
implacables enemigos de nuestras glorias naciona-
les, cuando se ern!)eñan en acusarnos de er;oistas, ..:. 
tiranos y rapaces, olvidándose que los ine,lesee en 
sus posesiones de la India, nada han hecho por el 
país conquistado, nada por los desF,raciados hijos 
de aquellas regiones a quienes miran mil veces ~
peor que a esclavos, y a los cuales tienen sumidos 
en la mas crasa ienorancia y en la más completa y 
vergonzosa abyecci6n.68 

En suma, Niceto de Zamacots lanzaba sus primeras defensivRs en -

contra de la Leyenda Negra detractora de España, esta postura muy 

hispana asumida frente a las críticas de proceaencia rirotestante 

anglosajona se convirti6 en una constRnte en sus pensamientos, -

mismos que quedaron plasmados unos años más tarde en su Historia 

general de M~jico. Asimismo podemos. constatar en estos documentos 

su conocimiento en torno a la grandeza del pu"blo mexica, saber -

que le fue de eran utilidad al momento de tocar este tema en la 

obra arriba mencionada. 

Ahora bien, respecto al estilo que domin6 a .los textos 

periodísticos de Zamacoie, cabe compartir con el redactor de !1,_:: 

l.!ueeo Universal, l'l apreciaci6n de que, no obstant1' el origen hi!!_ 

68 El Museo Universal, 15 de julio de 1857. 
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pano del autor, "tenían todo el sabor me ji cano", 69 prueba de que 

ni las insistentes añoranzas por la querida patria española ni -

las negativas a desprenderse de sus raíces, detuvieron el in:flujo 

que el contexto cultural mexicano ejerci6 sobre Niceto de Zama--

cois a lo largo de diecisiete años. Si su matrimonio con una mex,i 

cana, .la procreaci6n de un par de hijos y la preocupaci6n por el 

porvenir de Máxico ya lo hab!an enlazado a nuestro país, ahora e.!l. 

tos artículos reflejaban la fusi6n que se estaba gestando, sin 

quererlo, tal vez sin saberlo, entre su ser hispano y el ser mexJ: 

cano. De otra manera no hubiera sido t¡¡n pronunciado el interáe -

en alcanzar la reconciliaci6n entre los mexicanos, y entre estos 

y los españoles a través de la creaci6n literaria. En particular, 

la labor que realiz6 en el importante 6rgano de difusi6n madrile

flo, le vali6 que Josá Ma. Lafra¡;ua, ministro enviado a aquella c.i: 

pital con el fin de resolver las desavenencias diplomáticas, aun

que sin conseguirlo, lo felicitara porque "estaba prestando un ~ 

verdadero servicio a r.1éxico". 70 

Tales prop6sitos no se concentraron únicrunente en el -

campo period!stico, sino que tambi6n public6 en 1859 El Capitán -

~. novela hist6rica en la que al lado del relato de la famosa 

expedici6n de Barradas para reincorporar a M6xico al sistema col.2 

nial, tambi6n describi6 los sitios más notables de la naci6n. En 

esta obra destaca rnás la convicci6n en torno a que el conocimien

to sobre nuestro pa!s, facilitaría el reencuentro hispano mexica-

69 El Museo Universal, 15 de julio de 1857. 
70 N. de Zamacoie: Historia de M6jico. T. XVIII-B p. 1775. 
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no, as! ea que cuando enunci6 loe planee que tuvo pRra escribirla 

BXpUBO: 

Pero no solamente me he concretado a escribir -
una novela hist6rica, He querido tambi~n dar a -
conocer a mis compatriotas aquel hennoso país -
donde existen nuestras mismas coetwnbres, nues-
tro idioma y nuestra misma religi6n,71 

Ea innegable que en aquellos tiempos de constantes esci 

siones, la producci6n literaria de Niceto de Zamacois jug6 un pa

pel de suma trascendencia en su afán conciliador, pero no tuvo la 

exclusiva. Recordemos que en igual forma, Anselmo de la Portilla 

se ocupó en buscar la reconciliaci6n cuando vivi6 en Máxico, la-

bor que en absoluto interrumpió cuando se vio oblir;ado a partir -

hacia Nueva York, tras haber apoyado al autogolpista, Ienacio Co

monfort. Aiin más en la propia España existi6 una publicación pe-

riódica llamada La Amárica dedicada a "estrechar y robustecer los 

lazos de unas naciones que siendo hasta hace poco hermanas en lo 

político, lo son y serán siempre hermanas por la len17,Ua, por la -

religi6n y por las costumbres". 72 Si bien hubo algunas expresio-

nes de denie;r-aci6n hacia Máxico, como el· decir que los mexicanos 

perseguían a los españoles como liebres y venados, 73 en general -

71 N. de Zamacoie: El Capitán Rossi, Novela hist6rica de costuni
bres mexicanas, I. 2a, ed, Orizaba, Ver, , Imprenta popular -
de Juan c. Aguilar, 1877. p. IX. 

72 Ci t~ pos. Antonia Pi-Suñer: "La "cueeiti6n mexicana" vista por 
un peri6dico liberal espai'lol" en Estudios 16, Máxico, Institu 
to Tecnol6e;ico Aut6nomo de Máxico, primavera 1989. p, 36, 
~· La· Am6rica, 8 de marzo de 1859. 

73 ~. P• 46. Apud, La Amárica, 8 de septiembre de 1860, 
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los editorialistas manifestaron simpatía hacia lli~xico, sobre todo 

a medida que se hizo inminente la intervenci6n armada en nuestro 

país. 

El traefondo hist6rico eepaffol en que se producen los 

escritos de Niceto de iamacois y los artículos de La Am~rica se -

caracteriz6 -y venía caracterizándose- por un período de moderan

tismo político. Este era enlace de una continuidad que arranc6 ~ 

desde el pronunciamiento militar en contra de Espartero en 1843, 

-promovido por Ram6n María Narvaez, Leopoldo O'Donell, generales 

adictos al liberalismo moderado y por la Reina madre rr.aría Crist}. 

na-, para 1ueeo definirse claramente en mayo de 1844 al asumir la 

jefat~ra del gobierno el general Narvaez. 74 A excepci6n de la 

etapa conocida como "Bienio Proeresista" (1854-1856), desde aquel 

momento y hasta 1868, España fue dirieida por liberales de corte 

moderado, convencido~ de que el despeeue inicial hacia la modern}. 

zaci6n del país exigía implementar reformas, pero sin dañar mu-

chos de los intereses econ6micos y sociales del Antieuo R~eimen. 

Nada novedosa era esta posici6n, pues, recordemos que era el sín

toma peculiar del proceso hist6rico espru1o1 en el sieJ.o de las -

grandes revoluciones. Ya hemos visto que esto se debía a que los 

defensores del moderantismo, más que inteRrar a una burguesía co

mercial¡ industrial y financiera, fincaban su capital en la expl~ 

taci6n agrícola, por lo que heredaban los intereses de la vieja -

74 Juan Sisinio P~rez-Garz6n: "Crisis del feudalismo y revolu-
oi6n bureuesa" en Historia de Esnaffa 9. Madrid, Historia 16 1 

1976. P•P~ 59-60. 
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oligarquía en el poder: la nobleza territorial. El orden constit,!! 

cional que rigi6 a este período se sustent6 en la Carta Maena de 

1845, recurrente expresi6n del ideario jovellanista pronunciada 

durante. la guerra de independencia. En este sentido la legisla

cidn estipul6 lo siguiente: la soberanía nacional recaía en el -

Rey y las Oortes y la religidn de estado eeeuiría siendo la cat6;.. 

lica. Ademds el principio olieárquico que eui6 a los moderados -

loe llev6 a establecer el sufragio directo y ceneitario. No cabe 

duda que el sostenimiento del poder requ:i:ri6 una política admini~ 

trativa centralizadora, pero que trunbi6n la reliei6n cat6lica, V.!! 

lorada como elemento unificador del pueblo espaflol, fue fundamen

tal en sus prop6eitos; de esta idea emanaron el artículo constit,!! 

cional de 1845 y la firma del Concordato de 1851 entre el Estado 

y la Iglesia, Bate documento no implic6 una medida reversible en 

cuanto a las desamortizaciones realizadas con ruiterioridad, por-

que la instituci6n eclesiástica reconoci6 "los hechos consumados", 

empero si fue reversible el que el ¡.;atado admitiese <tue 6sta "po- · 

día adquirir y poseer bienes", 75 Tal era el precio por un buen -

aparato ideol6eico, 

Otra manifestaci6n de la ideoloeía dominante dur!U'lte e~ 

tos aftos radic.6 en ·qué empezaron a elaborarse historiaA generales 

sobre ·el devenir eapai'lo1 cargadas de patriotismo e independentis

mo, por ser los "valores que se estiman perennes y esenciales a -

la historia de la Península".76 En suma, la historiografía espafl.2 

75 J,M, Jover Zrunora: op. cit. p. 537. 

76 Juan·Sisinio P~rez-Garz6n: op. cit. p. 114. 
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la persigui6 "unificar loe sentimientos de loe ciudadanos en tor

no a un mismo pasado y bajo el. cobijo de una misma patria, el de 

la Espal'la que entonces se fraguaba como una y centralieta".77 

La apremiante ureencia por parte de los liberales mode

rados para unificar Espafta se tradujo en el plano político al. sur 

gimiento de l.a "Uni6n Liberal", que ae;lutin6 a proe;resistas y mo

der!idos. Su impulsor fue Leopoldo O'Donell, quien, en pleno "Bie

nio :Progresista" y compartiendo con el. caudillo del proeresismo, 

Baldomero Espartero, la jefatur!i del gobierno, puso en marcha la 

iniciativa. La realizaci6n de esta política de O'Donell es un 

buen indicio de que los moderados mantuvieron su presencia en el 

escenario político, no obstante ser los liberales r!idicalee quie

nes, a través de l!i Revoluci6n de 1854, se propusieron como los 

principales· conductores hacia el nuevo orden de progresismo, 

Al. ieual que io!.líxico, Eepai'la pas6 por un movimiento arml!: 

do en aquel ai'lo como embestida a l!i corrupci6n reinante en los -

respectivos gobiernos que los regían, al tiempo que los insurrec

tos propuenaron por un documento constitucional que avalara la 

ejecuci6n de sus proyectos. En consecuencia, Eepaffa formul6 la 

Constituci6n de 1856, -conocida como-la nonata- mientras que un -

afio más tarde, México promulBBba la suya. Sin embareo, loe planes 

·de loe radicales tanto cspaf'lolee como mexicanos fueron bloqueados 

a· causa del tradicionalismo o.ue venían arrastrando los moderados, 

al que se sentían autorizados a defender por haber participado en 

los. levantamientos armados. Tampoco debemos olvidar que la salva-

77 Loe. cit. 
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guarda de la tradici6n conllevaba el clausurar cualquier otra po

sibilidad revolucionaria, tendiente a derribarlos del poder. Co-

monfort en México y O'Donell en Bspaña encabezaron a los partida

rios del moderantismo. Al menos en nuestro país alcanz6 a jurarse 

la aoneti tuci6n, empero allende el Atlántico no existi6 la menor 

oportunidad para eu proclama, debido a que los moderados al reto

mar. el poder reintegraron la vigencia del Acta Constitucional de 

1845· liln ef'ecto, .. a dos escasos años de la revoluci6n, en 1856, el 

moderantismo volvió a dirigir de lleno loe destinos del pueblo e~ 

pañol bajo el estandarte de la "Unión Liberal". 

Salta e la vista la similitud entre los procesos hist6-

ricos mexicano y español, así como le poca visi6n política de loe 

dirigentes hispanos al no darse cuenta -o no querer aceptar- tal 

paralelismo. En este sentido coincidimos con Pi-Suñer cuando afi_r 

ma que el gobierno de O'Donell "moetr6 muy poca comprensi6n y si.!!! 

patía por el México reformista, y sobre todo muy poca sensibili-

ded para percibir loe problemas que afrontaoa el nuevo país al -

querer afirmar su personalidad histórica0 •
78 La realidad fue que 

el gobierno español no tuvo interés en resolver sus diferencias -

diplomáticas con México, sumamente aerietadas:en 1857, porque más 

bien le España moderada de mediados de siglo se ocupó en frae;uar 

intervenciones militares en otros. países, que le dieren presencia 

en el concierto europeo, aceleraran el crecimiento econ6mico que 

venía registrando y recuperaran el viejo espíritu español de ave~ 

78 A. Pi-Suf\er: "Relaciones diplomáticas entre México y r:spaf\a -
en el siglo XIX", conferencia inédita sustentada en el A te neo 
Español de la ciudad de México el 28 de agosto de 1988. p. 12. 
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tura al considerarlo un valor de unificaci6n nacional. Un par de 

expediciones, la de Conohinchina y la de M6xico (1861-1862), son 

la prueba irrefutable de sus intereses. 

l.4. Nioeto de Zamacois y la '1ltima querella entre el medio M~xi 
co que negaba al otro medio. -

No sabemos la fecha exacta pero al parecer en 1860 Nic2 

to de Zamacois retorn6 a suelo mexicano, cuando la intervenci6n -

militar al1n no se llevaba a cabo sino que tan s6lo prevalecía un 

compás de espera. Desde luego, tanto en Europa como en México se 

aguardaba la llegada del momento en que se produciría el hecho. 

En el caso europeo, a los planes españolee intervencionistas se 

sumaban más pronunciados los intereses de Francia e Inglaterra 

por obtener la hegemonía regional en el continente americano y d,! 

bilitar, por ende, a loe Estados Unidos de Norteamérica. Por su -

parte en nuestro país, media nación, la conservadora, maquinaba 

la posibilidad de una intorvenci6n extranjera que instaurara una 

monarquía, ya que eegl1n los adscritos a este partido, era la ga~ 

rantía para consolidar la paz nacional. La tesis justificatoria -

de esta clase de reclamos, salió de plumas como la de José Manuel 

Hidalgo, quien en 1859 desde París difundió Aleunas indicaciones 

acerca de la intervenci6n europea. En este ensayo propagandístico 

empezó por seña1ar los eravss males que aquejaban a México, por-

que· a1 caos interno de la naci6n aeree6 el pelierc> del avance de 

los .Estados Unidos,·. p•tes atentaban en contra de la soberanía na....;. 

cionn1.79.En absoluto había, pues, perdido vigencia el alegato--· 

79 E. O'Gor:nan: La supervivencia nolítica •••• PP• 62-64. 
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que Gutiárrez Estrada pronunci6 casi veinte años atrás. Si este -

te6rico monarquista manifest6 pesimismo al creer difícil que los 

mexicanos pudieran resolver sus problemas, Hidalgo lo fue más, -

por lo que sostuvo que la última alternativa que tenía lláxico era, 

parad6jicamente, la intervenci6n extranjera. La condici6n que Hi

daleo plante6 a la naci6n interventora radic6 en qua ásta debería 

compartir las expresiones culturales que definían a M~xico, es ~ 

cir, pertenecer a la raza latina, tener las mismas costumbres y -

profesar la reliei6n cat6lica. Así, los otrora conservadores, ah,!;! 

ra monarquistas mexicanos otoréaron a Francia la titularidad como 

país interventor, convencidos ineenuamente de la magnanimidad, el 

altruismo y desintorás de Napole6n III, emperador de los franca--

ses. 

La suspensi6n del paeo de la deuda externa, ordenada 

por el Presidente Benito Juárez fue la coyuntura esperada para la 

realizaci6n de los sueños imperialistas de Francia y las quimeras 

monarquistas de una mitad de Máxico. A la intervenci6n tripartita 

y a la retirada de las tropas hispanas e inglesas, debida a la s~ 

gaz actitud del eeneral Prim, sigui6 la invasi6n del ejárcito --

francás y sus ataques a la integridad nacional y a estos acontec,:!:. 

mientos prosieuieron, en 1864, por un lado, la proclama y llegada 

de biaXimiliano de Habsburgo como representante del nuevo rágimen 

monárquico que se intentaba erieir1 y por otro, la peregrinaci6n 

de Juárez y su eabinete por el norte del país, como earantía de - . 

que ia República permanecía en pie. Ante tan.vertiginosa sucesi6n 

de hechos, la dácada de los sesenta, con su antesala preparatoria 

en la guerra de Refonna, represent6 la etapa más drástica y más -
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extrema de los enfrentamientos que se venían suscitando entre las 

dos facciones políticas al pretender imponer su proyecto de na--

oi6n sobre el otro. Pero al mismo tiempo permi ti6 decidir el rum

bo republicano que el siglo de la modernidad reclamaba para M6xi-

co. 

La intensidad del empuje que arrastraban los tiempos m,2 

demos incluso se palpa en las políticas liberales implementadas 

por Maximiliano, Así es como este personaje: 

Tuvo la audacia, porque no merece otro calificati
vo, de expedir una legislaci6n en esencia id6ntica 
a la reformistas libertad de imprenta, pase impe-
rial a los documentos pontificios, tolerancia de -
cultos, naoionalizaci6n y·desamortizaci6'n de bie-
nes eclesiásticos, enajenaci6n de los que quedaban 
en manos del Estado, ley de cementerios y ley de -
registro civil.80 

Además la osadía abarc6 la conmemoraci6n del 15 de septiembre, lo 

que eignific6 el reconocimiento al carácter revolucionario y pop~ 

lar del ,movimiento independentista y el desconocimiento a la oli

garquía y a1 monarquismo que simbolizaba el triunfo de Agustín de 

Iturbide el 27 de septiembre de 1821. En suma, el hombre que me~

dio M&xico crey6 redentor se volvi6 adversario del ideario consei: 

vador. Sus medidas no solo fueron criticadas por la Iglesia cat6-

lica mexi.ce.na sino que tambi'n deterioraron las relaciones esta-

blecidae con el Vaticano, Esta situaci6n combinadá con el retiro 

de tropas francesas y la caída de Quer,taro, '1J.timo reducto impe

rialista, en manos de loe republicanos, llevaron al patíbul.o al -

ao. ~.p. a2. 
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que un día quiso convertirse en monarca liberal de los mexicanos. 

En el afio de 1867, el republicanismo de medio M6xico había triun

fe.do. 

El recibimiento del Archi<\uque Maximiliano, el inicio y 

temino de "tertulias, juegos, bailes" y la implementaci6n monár

quica de políticas liberales en el Castillo de Chapultepec son h~ 

chos de los que Zame.cois fue observador y sobre los cuales escri

bi6 en las colwnnas de los peri6dicos imperialistas: El Cronista 

de r.t&Jico y Le. Sociedad Mercantil, 81 Por sus actos y escritos re~ 
lizados en estos e.flos podemos aseeurar que Niceto de Zamacois fue 

un monarquista de coraz6n que comparti6 la esperanza de los Aeui

lar y Marocha, de los Guti6rrez Estrada y los Hidalgos, en que el 

personaje austríaco defendería las tradiciones que unificaban al 

pueblo meXicano. Tainbi~n su confinnza coincidi6 con la de los La

cunza, los Orozco y Berra y los Jos6 Fernando Ramírez, liberaleá 

moderados que colaboraron con el imperio, en que la instauraci6n 

de 6ste era la '1ltima carta que se le presentuba n M~xico para -

erradicar el caos y alcanzar l.a prosperidad. Este ¡iroyecto, sin -

embargo, no percibi6 el. verdadero sentido que l.levaba el. pr.oceeo 

hiet6rico mexicano rumbo a la democracia y al. republ.icanismo, -~ 

pues era el. camino que correspondía seguir a l.as naciones j6venes. 

Las inquietudes de Zamacois explican, por tanto, el por 

qu6 abraz6 le. causa imperial., tal y como lo hicieron la mayor pa,r 

te de los eepañolee residentes en M~xico. No obstante reprobar mJa 

81 Al. parecer este peri6dico se perdi6, 
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chas de las medidas liberales de l•1aximiliano, don Niceto permane

ci6 en la ciudad de México. Fue precisamente durante su estancia 

en esta capital cul'ndo se dedic6 a recopilar el material necesa-

rio para escribir su Historia de Méjico, motivado, probablemente, 

por las conferencias que Manuel Larrainzar había dictado en la S,2 

ciedad de Geo¡µ-afía y Estadística sobre la necesidad de elaborar 

una histori.a inteeral de México, 82 Recordemos que la confecci6n 

de tan magna obra tendría el prop6si.to de crear una conciencia ~ 

cional que permitiera reconci.liar e inteerar a la naci6n como una 

sola. Debido al carácter vertieinoso y drástico de los sucesos -

acaecidos durante la intervenci6n francesa y el imperio de Maximj. 

liano, el nacionalismo, latente desde las primeras décadas de la 

vida i.ndependiente, alcanz6 mayor intensidad, al erado de conver

tirse en una constante cotidiana en el hacer, d~cir y ser de to-

dos loe mexícanos, ya monarquistas, ya republicanos, De ah{ que -

en la llamada de atenci6n que hizo Larrainzar a loe historiadores 

aflorase una fuerte carea nacionalista, si bien fue la proclama -

de aquel México que vivía convencido de que la unificaci6n impli

caba el aceptar al régimen monárquico, encarnado en la fieura de 

Maximiliano, como delineador de la personalidad hiet6rica mexica

na. En contrapoeici6n, los republicanos o chinacoe repudiaron fe,! 

vorosos a interventores e imperialistas¡ entre loe.testimonios -

que demuestran esta actitud se encuentran las canciones que ento

naba el pueblo y que han perdurado hasta nuestros días, Por ejem

plo, en una de las versiones de "La Chinaca", la mujer mexicana -

82 Vid. supra, pp, 16-19. 
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desprecia burlonamente al francás que la enamora, por considerar

lo "un plato desabrido", prefiriendo, desde luego, a su "china.ca

te querido" de "frente tostada y hermosa con su altivez". La le-

tra de la canci6n no plasmaba '1nicamente el rechazo a los france

ses sino que además cantaba a la libertad como ideal y a un anti

espaf!olismo como perfil de la identidad: 

Yo soy libre como el viento, pero teneo die;nidad 
Adoro la libertad con todo mi coraz6n 
y de oreullo el alma llena, declaro de buena rna 
Que soy pura mexicana nada teneo de espafiol,8 

Resulta curioso que la misma poblaci6n que neeaba el orieen hisp~ 

no de una parte de su personalidad y, por ende, todo lo relacion~ 

do con loe españoles, interpretara, sin saberlo, las piezas musi

cales que estos escribían. Tal fue el caso de dos famosas cancio

nes. :l.dentificadas por los nombres de "La Paloma" y "La Golondrina". 

Al másico vasco, Sebastián Iradier se le atribuye la tutoría de -

la primera de ellas, Pue el fruto de la inspiraci6n en la danza 

cubana r¡ue este compositor cono cid al visitar La He.bana en 1864. 84 

La soprano meXicana, Conchita Mendaz, la estren6 en 1866 en un -

teatro mexicano, A partir de ese momento los mexicanos cantaron -

·"La Paloma", oto:rgándole el calificativo de "típica canci6n mexi-

83 "La Uhinaca" en el disco Cancionero de la inte:rvenci6n france 
!!!:, M4xico, SEP-INAH, 1977. -

84 "lradier·fue maestro de música.de la emperatriz Eueenia en la 
corte francesa" Juan s. Garrido, comentarista del programa ra 
diof6nico "Cancionero mexicano", ciudad de lñáxico, Radio UNAM, 
febrero de 1986. 
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cana", 85 Por su parte, "La Golondrina" tuvo -y sieue teniendo

una mayor popularidad. Sus versos orie;inales corresponden a un 

poema de Niceto de Zamacois que escribi6, seeuramente, en una~·

oleada de nostaleia por la patria espafl.ola, provocada por ei cli

ma nacionalista que afectaba a todos, En cuanto a la música fue -

una realizaci6n de Narciso Serradell, médico nacido en Alvarado, 

Veracruz, pero de ascendencia catalana por el lado paterno, Tal -

parece que la primera vez que Serradell interpret6 "La Golondrina" 

como canci6n de despedida fue cuando era trasladado a Francia por 

6rdenes del invasor para cumplir una condena como prisionero de -

guerra, 86 En verdad "La Golondrina" exterioriza el inmenso dolor 

que produce el tener que separarse de la tierra que nos vio nacer, 

En las dos Últimas estrofas se acentúa m~e este sentir: 

Dejé tambián mi patria idolatrada 
Esa mansi6n que me mir6 nacer 
l<ii vida es hoy errante y angustiada 
Y yo no puedo a mi mansi6n volver, 

Ave querida, amada y pereerina 
Mi coraz6n al tuyo estrecharé 
Oiré tus cantos tierna eolondr~~a 
Recordaré mi patria y lloraré. 

Si bien la letra naci6 de la melancolía de un espaffol que nunca -

pudo olvidar a Eeplifla y la música emere;i.6 de la aflicci6n de un -

meXicano arrancado de la tierra que había defendido, es inneeable 

85 ~· 
86 ~· 
87 Ibidem, La letra comnleta de "La Golondrina" la incluímos en 

el Apándice III de e;te trabajo, 
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que ambos fundieron, sin querer, el. sentir patriota de cada uno -

para erigir a uno de l.os símbolos que con mayor finneza enl.aza al. 

puebl.o mexicano, 

Al. triunfo de l.a República en 1867, cuando ya habÍr• pa

sado l.a turbul.enta querella, mas todavía permanecían l.atentes el 

odio y el. rencor entre liberales y conservadoras, empez6 a impo-

nerse la concepci6n de la cultura nacional abocada a sintetizar -

al. ser hist6rico, lo que, bien sabemos, conllevaba e. la unifi0a-

ci6n nacional, Despu~s de que el Último llamado a la concordia h,i! 

b!a sido hecho por Manuel Larrainza.r desde las filas monarc¡uistas 

casi un lustro atrás, ahora toc6 el turno de hacerlo a los repu-

blioenos victoriosos, Era obvio que la idea de afirmaci6n nacio

nal estuviera presente en el proer!Ulla de este partido, debido a -

que el nuevo Estado exie!a una cimentaci6n suficientemente s61ida, 

Bajo la proyeccidn de conciliar al. M~xico decirnon6nico y consoli

dar la estabilidad, Ie;nacio J,:anuel Altamirano fund6 en 1869 la -

revista El Renacimiento, En este ·sentido, la puhl.icaci6n comenz6 

invitando a "los escritores de 'todas las comw1ionea políticas', 

para 'apagar completamente los rencores que diviclen todavía por -

desgracia al.os hijos de la madre común°, 88 La invitaci6n no cay6 

en saco roto porque a l.os nombres de publicistas liberales como. -

Guillenno Prieto e Ie;nacio Ram!rez se sumr<ron los de conservado

res como Montes de Oca y Roa·Bárcenas, 

88 Jos& Luis Mart!nez: "lt.~xico en busca de su expresi6n. Concor
dia .nacionalista (1867-1889)" en Daniel Cos!o Vil.legas (coor
dinador)! Historia eeneral de México II:i:. Mbico, El. Colee;io 
de M&xico, 1981. p, 314. 
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Por su parte, la política de concertaci6n se¡;uida por -

el eobierno de Benito Juárez consisti6 en la rehabilitaci6n paul~ 

tina de loe miembros adscritos al partido conservador a trav~s de 

medidas como las sieuientes: autorizar el retorno de los exilia

dos a M~xico, reducir las condenas a los presos políticos y, por 

el decreto de Amnistía r.eneral de 1870, restituir "a los conserv~ 

dores el eoce de sus derechos políticos, aunque con aleunas rese,r 

vas". 89 Además se les permi ti6 organizar en 1868 La Sociedad Cat,2 

lica de México con el fin de promover los intereses relieiosos. -

Cabe referir los nombres de aleunos de los socios que integraron 

a esta asociaci6n 1 entre otros: Alejandro Araneo y Escand6n, Ien.!!; 

cio Aeuilar Marocha, Octaviano Mul'ioz Ledo, Manuel Carmona y Valle 

y Francisco Diez de Bonilla, relaci6n en la que no pudo faltar NJ. 

ceto de Zamacois. 90 

Efectivamente, don Niceto sigui6 viviendo en M~xico de_!! 

pu~s de la caída imperial y, probablemente pennaneci6 en el país 

hasta 1872.91 Durante este tiempo, combin6 sus labores en~ 

89 Jorge Adame. Goddard: El pensamiento político y social de los 
cat6licos mexicanos (1867-1914). L!hico, UNAM, 1981. pp. 16-
17 

90 ~. pp. l.9-20, Apud. La Sociedad Cat61ica. M~xico, Impre.!l 
ta de I. Escalente, 1870 1 affo segundo, T. II. 

91 La mayor parte de las fuentes que registran datos sobre la v,! 
da de Niceto de Zamacois sostienen que abandon6 territorio me 
xicano con destino a Europa entre los affos de 1868 y 1869, La 
informaci6n es err6nea porque de acuerdo a la fecha en que -
firm6 la iritroduoci6n a su obra La destrucci6n de Pompeya te
nemos que don Niceto ai1n se encontraba en la capital de la Re 
piiblica por l.os dltimos días de diciembre de 1871. -
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ciedad Oat6lica de M1hico con la realizaci6n de mi!=.s producciones 

literarias. Entre ellas destaca notRblemente La deetrucci6n de -

Pompeya, 92 obra que lo llevd a incursionar en el quehacer histo-

riográfico eobre \tn tema clásico, mismo f)Ue fue su¡;erido por la 

novela· hist6rica de Bulwer Lytton Los Últimos d!as de Pompeya y -

que el propio Zamacois hab!a traducido y editado con anterioridad. 

A la vez que escribid este texto, pliblico un considerable número 

de art!cu1os en la prensa peri6dica. Aunque nos parezca extraño -

fue un "apreciado colaborador y cronista" 93 del Monitor Renublic,!! 

.n!?• compartiendo plana con Guillenno Prieto y f.lanuel Payno. Empe

ro, su participaci6n en este importante 6reano de difusi6n del -

partido liberal no debe sorprendernos, pues hay que recordar que 

en realidad, no obstante haber apoyRdo la causa monárquica, no -

fue un enemigo de los liberales, ya que siempre se mantuvo apart.!!

do de los altercados pol!ticoe, respetando, por tanto, el hacer y 

ser republicano de nuestra naci6n. Tampoco debemos olvidar que la 

labor en conjunto entre ex-imperialistas y republicanos en la --

creaci6n de la cultura nacionRl durante los días de la República 

·Restaurada fue uno de los primeros indicios de la concordia ideo

l6gica que caracteri7.ar!a al cercano rér,imen porfiristA., 

92 N. de Zamacois: Lft destrucci6n de Pompeya. i·l~xico, .Imprenta .,.. 
de I, EscaJ;ante, 1872. 

93 El Monitor Republicano, 16 de febrero de lá69. 
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1 0 5. Niceto de Zamacois, testigo de la s!ntesis de dos procesos 
hist6ricos. 

Los anhelos de Niceto de Zamacois por volver a la tie-

rra natal se cumplieron en 1872. Al salir de nuestro pa!s hab!a -

dejado a un M.'íxico definido en su fonna de gobierno para ir al "!! 

cuentro de una Es pafia envuelta· en el dilema entre monarqu!a y re

pdblica. Su lleeada a la pen!nsula coincidi6 con las v!speras del 

fallecimiento de la monarqu!a democrática y parlamentaria -artic~ 

lada por los liberales del sexenio revolucionario y dirigida por 

Amadeo de Saboya-.que daría paso a la erecci6n de la Primera Rep~ 

blica Espaflola el 11 de febrero de 1873. Durante el corto per!odo 

que rigi6 a la naci6n, la Rep~blica cambi6 cuatro veces de presi

dente. La fraeilidad p,ubernamental aunada a los alzamientos cant2 

nales y carlistas provocaron la fluctuaci6n y finalmente la ca!da 

del sistema republicano. Ante el fracaso de esta novedosa fonna -

de eobierno en la historia del pueblo espaflol se volvi6 la vista 

atrás y se acab6 restaurando, en 1875, a la monarquía y con ella 

a la dinast!a borb6nica, personalizada en Alfonso XII, hijo de -

Is.abel II. Dando As! comienzo a una nueva etapa del acontecer es

paí'lól conocida con el nombre de "Restauraci6n Borb6nica". 

Niceto de :óarnacois asisti6, por tanto, al. per!odo en -

que confluyen una serie de factores caracteristicos y persisten~ 

tes en ·el proceso de modernizaci6n de la Espafla decimon6nica. En 

suma, la .Restauraci6n Borb6nica signific6 una s!ntee>is de las di,!! 

tintas tendencias pol!ticas que hab!an protagonizado en tal proc~ 

so. No debemos pasar por alto que fue decisiva la participaci6n -
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de l.os l.iberal.es moderados especial.mente l.a de Antonio. Oánovas -

del. Oastil.l.o, anti¡;uo secretp.rio de la "llni6n Liberal" de O'Do--

nnell, en la orquestaci6n del reinstaurado régimen. De este modo, 

Oánovae el.abor6 un prop;rama político que "hiciera poeibl.e l.n con

cordia entre partidos que antaño se combatieron" 94 y que, en con

eeouencia, garantizara la impl.ementaci6n del proyecto econ6mico -

de la burguee!a, principal.mente, aerícol.a. Bs por el.lo que el nu~ 

vo orden constitucional tenía que estar respaldado por una Oarta 

Maena· o.ue integrara las riropuestas tanto del ideario moderado co

mo la del. radical. No cabe duda ~e que en la Oonstituci6n promul.

gada "en l.876 se encuen~ran pl.aemados al.f'.l.lilOB de loe principios de 

·ambas posiciones. As! por ejemrilo, del moderantismo rescat6 el 

concepto de que la soberanía recaía en las Oortes con el Rey, im

portante constante del pensamiento tradicionalista español. cuyo -

perfil. se del.ine6 por primera vez en las Oortes eaditanns, míen-

tras que del. radicalismo, expresado en el Sexenio Revoh•cionario, 

recuper6 el sufragio.universal y el derecho a las earantías indi

vidual.es. El. Acta Constitutiva de 1876 mostraba, pues, lo avanza

do de su poeicidn. 

En la práctica, sin embareo, los gobiernos de la Resta~ 

raci6n Borb6nica rieieron el país al. mareen de la 0onstituci6n e 

inol.usive tendieron hacia el. autoritarismo, en aras del orden so

cial. y de l.a prosperidad nacional.. A fin de cuentas el. conservad,J;!. 

rismo eepafiol. se impuso. Fue natural que en este contexto sure;ie

ra una eecuel.a nacionalista que definiese a la cul.tura española y 

94 J.V.. Jover Zamora1 op. cit. p. 618. 
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sirviese como marco ideol6eico para consolidar la unificaci6n. El 

mdximo representante de esta escuela fue Marcelino Menóndez y Pe

layo, quien identific6 al catolicismo como el valor perdurable -

del ser espa~o1. 95 

Salta a la vista, de nueva cuenta, la similitud entre -

los procesos hist6ricos español y mexicano. Así como había suoed_! 

do en Espe.fia, poco más o menos por a~uellas fechas, la erecci6n y 

mantenimiento del ráeimen de Porfirio Díaz se asentaron sobre una 

combinaci6n ·de propuestas procedentes tanto del proeraroa liberal 

como del conservador. El impulso a1 crecimiento nacional exiei6 -

la defensa de la propiedad privada, ya que 6sta garantizaba el i!l 

cremento de la explotaci6n agrícola como base de la economía, y -

de tal modo los liberales hicieron efectivo el proyecto en benef_! 

cio de una bureuesía eminentemente agraria. Este mismo interés en 

la producción del campo promovi6 la colonizaci6n extranjera, por 

lo n.ue se hizo una realidad el propósito ~ue Lucas Alamdn había -

planteado medio siglo atrás como parte del discurso conservador. 

El r~eimen de D!az fue as! inteerando A los dos proeramas políti

cos en su plan de acci6n e;ube:rnamental y,cobijado por el lema "ºX 

den y proereso", tendi6 a centralizar cada vez m.Ís el poder pres.a, 

dencial, al grado que las funciones del mandatario fueron las de 

95 Cabe .reco:rdar entre lae obras de Menfodez y Pelayo a la ~ 
ria de los hsterodoxoR esnañoles (1880-82) y a la Historia de 
las ideas· est~ticas en ¡.;spall.a {1883-84), lae cuales "confltit.ia 
yen la más seria aportaci6n de la 6poca de la Restauraci6n al 
conocimiento de la hietoria de Espafüi.u, ~. p. 648. 
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un Presidente-L!onA.rca sumamente autoritario. En cuanto a la con-

certaci6n partidista podemos comprobar su existencia y conocer 

sus pla.nteamientos en el pori6dico La Libertad, cuyo subtítulo l,i 

beral-conservador plasmaba la síntesis de un proceso. La base --

ide6loeica del eobierno por:firista y de la conciliaci6n pantidis

ta parti6 de una visi6n nacionalista abocada a recuperar 1'1 suma 

inteerRl. del devenir mexicano, Al Máxico a trav~s de los sic;los y 

a la Evoluci6n nolítica del nueblo mexicano de Justo Sierra co--

rrespondi6 esta labor. 

Niceto de !.amacois paso sus '11.timos años de existencia 

en estos dos contextos, En la circunstáncia española escribi6 y -

empez6 a editar su mae;na obra historioerá:fica sobre el devenir m_2 

xica.no, Quizá con el propósito de presentarla y di:fundirla en la 

sociedad por:firista decidi6 embarcarse rumbo a J.l~xico en el año -

de 1883. Llee6 para quedarse, porque el 30 de octubre de 1585 :fa

lleoi6 en la capital de la Rep&blica, siendo sepultado en el Pan

te6n del Tepeyac, En noviembre de 1891 sus restos :fueron traslad_!!. 

dos al Pante6n Español y su tumba se encuentra entre lA.s primeras 

de este cementerio, Tal pareciera que la naturaleza quiso mostrar 

que efectivamente don !aceto había echado raíces en !Mxico, y así. 

de la cabecera de su sepulcro ha sureido un árbol y de su losa ª.2 

pulcral un arbusto, 



CAPlt'ULO I1 

NICE'l'O DE ZAMACOIS 

Y LA 

PRDIERA HISTORIA GENERAL DE MEXICO 

2.1. La obra. Coneideracionee generales. 

2.1.1. Preparaci6n, edici6n y t!tulo 

Como ya se ha visto en el oap!tul.o anterior, Niceto de -

Za.macois, i•buido en la corriente del romanticismo dej6 teet:l.monio 

de sus pensamientos y sentimientos en sus trabajos literarios, en

tre loe que se encuentran: loe art!culoe pariod!etiooe, la poes!a, 

el teatro y las novelas de carácter eat:!rico, coetumbristae e h1B• 

t6rioae. 'ramb1'n '18. ee ha dicho que tanto Bl. Capitán Roesi (1859) 

coao 31 mendil!O da San Angel (1864) dan cuenta de la importancia -

que la historia, principalmente la de M'xico, tuve para ZllllB.coie. 

J'ueron loe afloa setenta cuando la in1'atigable pluma del escritor -
daaemboc6 da llano en el ejercicio del «fnero hietorio~ico; aa:! 

lo ejamplitioan La deet:n.i.oci6n da Pompe1a (1871) en la que deeta-

can los oonocimiantoe del autor sobra al 11Ut1do cl!éico roma110, y -

.la Historia de·M~jico, tema central de nueat:r& inveetigaci6n. 

Bata obra hiat6rica ee auetant6 en la into:niaci6n que el 

propio autor racopil6 en loa archivos y bibliotecas mexicanos, la

bor qua realir:6 durante su segunda estancia en nuestro pa!e, . cuan

do el Segundo Imperio intentaba regir la vida IUlcional. Sin duda -

debió ~acilitar la reoopilaci6n de material al hecho da qua aue -

priaaroa afloe da permanencia aquí le pel'IDitiaron reunir un caudal. 
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de oonooimientos en torno eJ. pasado 1ejano e inmediato de México, 

As! noe lo hace saber en 1859 en la introducción da El Capitán Ro-

.!!.!!!. 

••• yo que he estudiado por muchos al'los las costum
bres de ese privilegiado país; yo que conozco el º.!!: 
rácter du1ce, fino y hospitalario de aus ilustra--
dos hijos; que me he identificado, por decirlo así, 
con ellos; que conozco la historia de sus vicisítu
des, •••• 1 

Se aunaba a esta facilidad el contacto que nuestro personaje esta

b1eció con la prensa de aquel entonces, fuente importante en su -

obra. Asimismo debemos en:fatizar que no sólo de documentos don Ni

ceto conformó su investigación, sino que también tantos añoe de e~ 

tancia en nuestro país lo convirtieron en observador directo del -

devenir decimon6nico mexicano; enriqueciendo en gran medida su t:r:!!: 

bajo historio~ico por las eXperiencias vividas. 

Ya una vez reunido lo necesario, es muy probable que íná. 

ciara en México la estructuración de la obra y la redacción de al

gunas partes de la misma, tiempo antes de su partida a Espal'la en -

1872, pata en donde la concluyó, Entre la constancia impuesta y la 

laboriosidad decisiva, a don Niceto le llevó más de cinco af'loe es

cribir su mon\lDlental Historia de M6jico, afioe en los que gracias a 

W:ia salud completa -como el miemo lo dice- no dejó de "escribir un 

sólo d!a, nunca menos de nueve horae en el invierno, y once y mu--

1 Niceto de Zamacoie: :g¡ Capitán Roesi, Novela hist6rica de cos
tumbres 111eXicanae, I. · 2a, ed, Orizaba, (.Ver.), Imprenta popular 
da ·Juan C, Aguilar, 1877. pp, VIII-IX, 
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chae veces doce durante el verano• ••• ". 2 Sin duda, a lo largo de 

esta dit!cil empresa realizada por un e6lo individuo, nuestro ~

autor estuvo consciente de la necesidad de una hietGria general. 

de M'xico, y de haber sido el p~imero en escribirla. 

El 30 de marzo de 1876 en la capital española, don Nic,! 

to de Zamacois tirm6 la introducc16n de la obra, Ese mismo afl.o ª.El 

pezaron a publicarse los dos primeros tomos de los 18 en 20 velá

menes de que consta, y que terminaron de publicarse hasta 1882, -

por J.P, Parr6s y C!a,, editores de Barcelona y M'xico, Los llfios 

exactos en que aparecieron cada uno de loe tomos y volmnenes son 

loe si!Uientee: 

1876: Tomos I-II 
1877: Tomos III-IV 
1878: Tomos V-VIII 
1879: Tomos IX-XI (Incluye un volúmen de los tomos X-A 

y X-B). 
1880: Tomos XII-XVI 
1881: Tomo XVII 
16621 Tomos XVIII-A y XVIII-B (Retos coní'o:nnan un volu

men). 

Muy difícil es conocer el tiraje de la obra, pero debi6 

ser alto,3 pues seguramente los editores estimaron que ser!a una 

2 Niceto de Zemacoie: Historia, de M¿jico desde sus tiempos más -
remotos hasta nuestros d!as. Barcelona-K6jico, J.F. Parrée y -
CÍa., editores, 1882. Tomo XVIII-B p. 1773. 

3 Buenos: indicadores para darnos una idea acerca del nWllero de 
e;je111plares impresos lo son: por un lado, la existencia de uno 
o hasta cuatro ejemplares en casi todas las Bibliotecas de la 
ciudad de MfXico especializadas en Historia. La Biblioteca Na
cional, por, ejemplo, cuenta en su acervo un total aproximado -
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innovaci6n historiográí'ioa por su carácter de primera Historia g_!! 

neral. de M6xioo. Debido a la diferencia de pastas podemos deducir 

que por lo menos hubo dos presentaciones al público de esta edi-

ci6n. Una de ellas se destaca por su fina encuadernaci6n en color 

rojo y por el escudo nacional en dorado, y es valorada su presen

taci6n como de lujo, La otra, por su parte, tiene una pasta más -

metica. 

El al.canee y trascendencia que en su momento tuvo esta 

Historia de M6jico es posible tambi&n determinarlo por nuevas ed,1 

ciones. Aunque se ha considerado a la edici6n de 1876-1882 como -

única, nos hemos encontrado con tomos que, en su modificaci6n del 

título, en su presentaci6n (calidad de papel e ilustraciones) y -

en su cambio de pie de imprenta, muestran todo lo contrario, Para 

resolver setas cuestiones, es necesario referirnos al largo títu

lo que la obra lleva, y que nos hace reflexionar sobre la ar<lua -

labor realizada, el peso que los documentos tuvieron para el au-

tor4 y la importancia de las ilustraciones, buscando, quizá, in-

crementar la distribuci6n por el valor art!atico que se le atri-

buía. Así pues, primeramente en la anteportadilla aparece el epí

grafe Historia General de M&jico, y en su portadilla el t!tulo 

que raza de la siguiente manera: Historia de M6jico, desde sus 

tiempos más remotos hasta nuestros días. escrita en vista de todo 

de 50 ejemplares; por otro lado, no es raro encontrarnos alguna -
colecci6n en bibliotecas particulares. De tal modo que si no hu-
bi9se sido al.ta su dituei6n no sería tan fácil localizar la pro-
ducci6n historiográfica de Zamacois, 

4 Vid, infra 2.4, Su m6todo, En este apartado hablaremos más al -
respecto. 
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lo que de irrecusable han dado a la luz loe más caracterizados -

historiadoras, y en virtud de documentos auténticos, no publica-

dos todav:!a, tomados del Archivo Nacional de Méjico, de las Bi--

bliotecas páblicas y de los preciosos manuscritos que haeta haoe 

pooo existian en las de loe conventos de aquel país. Por d. Nice

to de !lamacois, La obra va ilustrada con rrof"usi6n de láminas que 

representan los personajes principales antiguos y modernos copia

dos fielmente de los retratatos que se hallan en los edificios -

del gobierno: batallas, costumbres, mon11J11entos, paisajes, vistas 

de ciudades, etc., etc,, por reputados artistas, 5 

Este ampuloso título nos sirve como uno de loa paráme

tros para comprobar la existencia de una posible reedici6n. Es 

as! que nos encontramos con colecciones cuyo primer tomo tiene la 

fecha de publicaci6n de 1888, tres afios después del falleci.aiento 

del autor. No obstante que el t:!tulo y el nombre del editor de é.J! 

5 Cabría la observaci6n de que el título de la obra de Zamacois 
es 1f1J3 semejante al del 14thico a travás de los si,dos, public~ 
do entre 1887-1889, y tal. semejanza estriba en que eue autoree 
tambi&n son 111Uy precisos en cuanto a la delil'litacidn temporal 
y a la sustentacidn docwnental, nada más que a diferencia de -
aquella, ai'laden el tipo de hechos historiados. Para uria mejor 
compa:raci6n este es el t!tlll.o co11pleto1 Máxico a trav&e de los 
sislos. Historia General y completa del desenvolvi~íento so~
cill.l., pol!tico. religioso, militar, art!stico, científico y l.! 
terario de M&xico, desde la anti1111edad más remota hasta la ~P2 
ca B'Otul\l, Obra única en su lljtlinero. publicada bajo la direc--
oi6n del general D, Vicente !U.va Palacio, e imparcial. y cono12 
zudamente escrita en vista de cuanto eXiste de notable y en -
presencia de preciosos datos l docW11entoe hasta hace poco des
conocidos por loa reputados literatos, Nos preguntamos ¿mera -
coincidencia o a pesar de deoir obra única en su género loe ~ 
autoree conocieron bien el trabajo del eepaflol Zwnacoie? 
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te se mantienen igual al de la edici6n de 1876-1882, el papel que 

se utiliz6 es muy inferior a aquella, y la presentaci6n de las -

ilustraciones es a color a diferencia de la otra que ee en blanco 

y negro. Varios de los subsiguientes tomos se caracterizan por e~ 

tas dos ~ltimas atribuciones, y son ospecif!camente los tomos II

III, V-x:I. y el volumen XVIII-A y XVIII-B, a los que se les alter6 

el t!tulo, pues en lur,ar de decir "hasta nuestros días" dice "ha~ 

ta el gobierno de d. Benito Juárez", en esta forma hay una mayor 

delimitaci6n temporal del periodo historiado. Aeimismo después de 

la frase "por d. Niceto de Zamacois" se le ai'ladi6 la de "continu~ 

da por historiador competente e imparcial hasta nuestros días", -

que hace alusi6n a Francisco G. Cosmes, que como sabemos fue con

tinuador de la Historia de nuestro autor. Es importante también -

eeflal.ar, y que confirma la existencia de una nueva edici6n, que 

el pie de imprenta de. eetos tomos también sufri6 notable modifio_! 

ci6n debido a que no se específica al'io de edici6n, 6 y en cambio -

se presenta al editor como Juan de la Fuente Parrés. Los tomos -

restantes corresponden a la primera edici6n. De que la nueva edi

ci6n eirvi6 como preámbul.o de loe tomos en 1os que trabajaba el -

6 Esta edici6n se encuentra en el Archivo General de la Naci6n y 
en la Biblioteca del I~tituto Jos6 María Luis •1ora. En Condu
mex aparece, aunque con el título de la edici6n de 1876-18821 

el afio de 1888 como la fecha en que se publicaron los tomos I, 
III,y IV; a lo~ tomos II y V no se.lee coneit:n6 ai'lo, y los re~ 
tantee corresponden a la edioi6n anterior. En la Biblioteca N,!!; 
cional hay un tomo III editado en 1885. No nos explicamos la -
raz6n de esta publicaci6n, pudo ser que este tomo se ~tara -
ripidamente por tratar de la conquista espaf!.ola, tema candente 
en esos momentos. 
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ya mencionado Cosmes ea incuestionable, y lo ratifica el tomo -

XVIII-B cuyo editor es el mismo que public6 la obra de este 

autor entre 1901-1902, ea decir Ram6n s. N. Araluce, editor de -

Barcelona y México. 

Ea evidente que la reedici6n de loe primeros tomos se 

debi6 a la aceptaci6n que tuvieron; pero creemos que hubo una r.!!: 

z6n más, y esta era que precisamente el al'l.o de 1888 coincide con 

la fecha de publicaci6n del México a través de los si,!;loa, es d.!? 

cir 1887-1889, Si el objetivo era sacar a la luz una Historia i_!! 

te~al. de MéXico que reuniese los tres pasados: el prehispánico, 

el colonial y el paso a la cons611daci6n del México independien

te como lo pretonaban los autores del MéXico a través de los si

glos, había que demostrar que la Historia de Méjico de Zamacoia 

ya también lo había hecho. Una de las presentaciones de los to

mos I y II, publicados en 1888,7 es un buen testimonio de esta -

competencia. En la anteportadilla del tomo I aparece a todo co

lor una ilustraci6n representativa del proceso e inte~ci6n del 

devenir nacional. En la parte superior se representa a una fi~

ra humana con el gorro fri~o -símbolo de la Repi1blica- enarbo

lando la bandera mexicana con el lema "independencia". Todo ello 

ea observado con ~ato por una mujer indígena sentada en una ha

·maca. En la parte inferior se mezclan annae indígenas y españo•

lae, De igual forma en el tomo II nos encontramos con la misma -. 

idea de la intetraci6n nacional. A todo color aparece una ilua-- l' 

7 Este ejemplar se encuentra en el Recinto de Homenaje a don B.,!? 
nito Juárez en Palacio Nacional 
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traci6n en cuyo centro se encuentra eJ. escudo nacional., arriba de 

eato aparece J.a leyenda "libertad J.6 de septiembre de J.81.0". En 

J.a parte inferior aparecen cruzadas por su asta J.as banderas de -

M&xico y España, y en medio de eJ.J.as eJ. escudo coronado de Caeti

J.J.a y Ledn. A J.os lados de estas imtC.genes dos a.rboJ.es enlazados -

por guirnaldas con J.os colores de J.a bandera mexicana, eJ. uno con 

].os nombres de los ~].timos emperadores mexicas, y el otro oon J.os 

de los h~roes de la independencia, incluyendo a Iturbide. Se in-

f'ieren de estas dos ilustraciones los elementos que componen al -

ser nacional, enfatizando adem~s sus nexos con el pasado español, 

En cuanto a]. formato entre una edici6n y otra no varía. 

Por si se piensa que cada tomo cuenta con unas 200 o 300 páginas 

en su haber, cabe aclarar que se está equivocado, ya que el n~e

ro tlucti13 entre 650 y 950, aproximadamente, Sin embargo, en com

paraoidn al M&xico a trav&s de los siglos, el tipo de imprenta es 

más grande, la impresidn no es a dos colwnnas y el formato es mu

cho más pequeño. 

2.1.2. Plan de la obra. 

Al abocarnos al estudio de la obra de Zamacois, o sim-

·plemente al utilizarla como fuente nos damos cuenta del deRpropo,r 

cional tratamiento que recibieron cada una de J.as etapas de la -

historia de M&xico, a las que el autor denomind fases, De tal mo

do que al M&xico prehispánico le dedicd un sdJ.o tomo, tres a J.a -

conquista, dos a la colonia, cinco al movimiento de independencia 

y nueve al M~xico independiente• Muy consciente estuvo el aator -

de. este desequilibrio, Es obvio que la planeaci6n de la obra e:ird 
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en torno a la cantidad de documentos conocidos por Zamacoie, pero 

funda.~entalmente a los objetivos que se quisieron alcanzar: hist.2 

riar con mayor profundidad y con toda veracidad aquel periodo, de 

la "Historia Moderna" de Máxico -como el mismo la llama-, que es

tuvo envuelto en la agitaci6n de las pasiones políticas, y que -

por lo tanto fue estudiado sin objetividad. As! refiere Zamacois 

a esta cuarta fase que: 

ha sido trazada, en puntos, por desgracia de -
alto inter&s, con lineamientos y colorido dis!mbo
los, y no pocas veces diametralmente opuestos, se
gun el punto de preocupaci6n política en que se -
han colocado, para apreciar los hechos, loe diver
sos escritores que se han ocupado en darlos a con.2 
cer.8 

Casi dieciocho mil páginas ocuparon en la obra de Zama

cois estas cuatro fases de la historia de M&xico. En cuanto a las 

tres primeras su divisi6n es muy conp,ruente con la periodifica--

ci6n conocida en nuestros días. De tal modo que las delimitacio~

nes temporales de cada una de ellas son las sieuientes: la prime

ra, correspondiente al M&xico prehisplinico, corre desde que le r.!, 

ge "su ser primero político por sue sei'l.ores naturales, hasta el 

filtimo de sue emperadores aztecas"; la segunda "referente a los 

maravillosos hechos de la conquista", la tercera "abarca lae tres 

centurias de la dominaci6n espai'l.ola", y la cua:rta va "desde loe -

primeros sucesos que prepararon el grito de independencia en 1810 

por el cura de Dolores D. Miguel Hidalgo y Costilla, y a eu exis-

8 N. de Zamacoie: Historia de M&jico •••• T. I p. XI. 
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tencia como naci6n independiente desde 1821", 9 A primera vista -

la incongruencia de esta áltima fase radica al dividirla en dos -

periodos, el uno de 1810 a 1832, y el otro desde este mismo año -

hasta 1867, No olvidemos que toda periodificaci6n debe establece~ 

se por cambios radicales y trascendentales en el acontecer hist6-

rico, ya sea de la humanidad en genera1 o de una naci6n en parti

CUlar,10 Sin embarp,o, para nuestro autor' esta demarcaci6n parti6 

de lo que pudo ser y no fue la naci6n mexicana, ya que pens6 que 

si la administraci6n de Anastasia Bustamante hubiese permanecido 

mAs tiempo en el poder, nuestro país hubiese encauzado su rumbo -

por el camino de la paz, y por ende, de la prosperidad,11 Como v~ 

remos !lll1:s adelante ambos concpptos juegfl.n un papel muy importante 

en la obra, pero por el momento nos explican el por ciu& Zamacois 

abarc6 solamente hasta el triunfo. republicano en 1867, Así, pues, 

el consider6 que a partiT de dicho aconteci~iento se inici6 una 

nueva etapa, en la que el eobierno de Benito Juárez tuvo todo a -

su favor para instaurar la estabilidad,12 

A parte del mayor n~mero de tomos referentes a la. 

cuarta fase, la narraci6n tan minuciosa es una prueba más .de la -

9 ~' T, I p, X 

.10 Sobre. la periodificaci6n o periodizaoi6n puede verse el texto 
de J,L, Caseani y A. J, P&rez Amuchastegui: Del epos a la hi,!! 

. toria científica. Una vis16n de la historioerafía a trav&e 
del m&todo, Buenos Aires, Ed, Nova, 1961. pp, 179-186, 

11 N, de Z&lllacois1 Historia de M&jioo,., T, XI p. 941 

12 ~. T, XVIII-B p. 1751. Cabe apuntar que de hecho la tra
dioi6n. seflala a este mismo alfo· como el principio de .uria nueva· 
etapa de la historia de M&xico• 
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importancia que para Zamacois tuvo el historiar al M~xico deoimo

n6nico, La minuciosidad lo llev6 a presentar los aconteci:nientos 

en forma de anales, lleenndo inclusive a detallarlos mes por mes 

y hasta d!a por d!a. Sin que esto quiera decir que en algunas pa_!: 

tes correspondientes a etapas anteriores no encontremos el mimmo 

sistema, tal como es el caso del M~xico antiei.to, l>n eeneral la -

idea central fue siempre destacar aquellos acontecimientos •que -

vienen a constituir realmente la vida política de M6jico, ... ".13 

Bajo este carácter, a pesar de la desproporcional es--

tructura de la obra historiográfica de don Niceto, no se aminora 

en absoluto su calidad de Historia eeneral de M~xico¡ por el con

trario se confirma al intentar ligar loe hechos en una unidad, f~ 

cilitando la comprenei6n del ser hist6rico mexicano. En la intro

ducci6n de la obra, Zamacois lo manifiesta de la siguiente manera: 

No dibujaré línea por línea la fisonomía de ceda -
uno de los tres periodos anteriores a la indepen-
dencia¡ µero si tratará exactamente sus contornos, 
a fin de que, al primer e;olpe de vista, se deje -
adivinar los marcados caracteres del original, por 
la severa exactitud del retrato en su conjunto,14 

As! pues, con el afán de sintetizar el desarrollo total e inte--

eral de M~xico, t>e hace referencia a hechos de tipo no s6lo polí

tico -aunque cuanti tativa.nente son los más- sino tambi~n social, 

econ6mico, cultural y relieioso, de~tacando ante todo la actua--

ci6n de los individuos. Estas características acercan a la~ 

l) Ibidem, T. I p. XI 

l!I Loe. cit. 
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ria de ii¡éjico de Niceto de Zamacois al plan propuesto por lñanuel 

Larrainzar, del cual hacíamos alusi6n en nuestra introducci6n. 

Ahora bien, en cuanto a la estructura de la obra, ca--

br:!a ai'ladir dos características m~s. En primer luear encontramos 

que para poder sustentar la veracidad de los hechos narro.dos se -

hizo. uso de apéndices documentales, locali1.ados al final de cada 

tomo y oreanizados cronol6¡::ice;11cnte de acuerdo a los acontecimie,n 

tos estudiados. En segundo lur.ar tenemos que cada uno de .. los. to-

moa cuenta con un índice temil.tico y con indicaciones al margen, -

haciendo m~s ~a.nejable la obra. 

Ya para terminar con este inciso s6lo nos resta sei\alar 

que Zamaco±e se sirvi6 de ln introducci6n para explicar su proye~ 

to 1 misma que a nuestro parecer es bastante completa, concisa y -

clara. En suma, a través de ella podemos conocer el concepto que 

el autor tenía d~ la historia, la delimi taci6n temporal del deve

nir mexicano en el que se centro' la investi{'.aci6n, aleunas obras 

que componen al estado de la cuesti6n relativo a cada una de las 

etapas de lo. historia de México, el tipo de :fuentes empleadas, el 

método seguido, la importancia del estudio y varios de los moti-

vos c¡ue lo impulsaron a escribir tan voluminosa obra. 

2.2. Las motivaciones y las :finalidades 

Es innegable que la realidad que circunda a los indivi

duos condiciona sus razones y sus actos. En el caso de Niceto de 

Zamacois no podía romperse la regla. lle manera más detallada, 

¿cuáles fueron entonces los factores que lo impulsaron a escribir 
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su Historia de Méjico? Ne.de. deslip,ados unos de ·otros mencionare

mos varios motivos, con sus respectivas finalidades, que en dive.r 

sas ocasiones son enfatizados por el propio autor. Em¡iecemos por 

recordar ·que al vizoa!no le toc6 vivir en dos entidades p;eográfi

cas en las que se debati6, con las armas en l!\ mano, por un lado, 

la inetauraci6n de la modernidan encauzada hacia el prop,reso, y 

por otro, el apep,o a conservar, En definitiva, a ritmo violento 

tanto España como México pretendieron definirse política y econ6-

micrunente como naciones. Creemos que en particular 19. p,uerra car

lista, acaecida durante los años de adolescencia de Zamacois fue 

lo :bastante drruno1tica como para delinear su visi6n y su actitud -

hacia el mundo, caracterizada.e ambas por un anhelo inr¡uebrantable 

por alcanzar la paz y por la conciliaci6n entre lo~ hombres ads-

cri tos ya al partido liberal, ya al partido conservador, Este sen 

tir de don Niceto debió terminar de perfilarse con las experien~

cias vividas durante tantos allos de residencia en la muy parecida 

y no menos caótica circunstancia mexicana. La observaci6n directa 

Y .cotidiana de los acontecimientos, matizada por la !l.f,Udeza del -

ejercicio period:!stico le llevaron a interpretar a su manera las 

causas del desequilibrio que sufr:!a nuestr'> país y sns rosibles -

soluciones • 

. Ya desde la década de los cincuenta, ante la propia ne

gativa de permanecer como simple espectador de esta realidad y -

compenetrado por el influjo del patriotismo romántico, f:ainacois -

e111prendi6, al lado de sus .muy frecuentados aini~oa intelectuales, 

la incansable b~squeda de la reconciliaci6n de la sociedad mexic,!! 

na; se sirvi6 para ello tanto de sus novelas de tema mexicano co-
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mo de sus artículos periodísticos. No olvidemos que en esos mome!) 

tos se consider6 a la literatura como un instrumento para crear -

una conciencia nacional, factor determinante de la unidad. Empero, 

la labor realizada durante este mismo tiempo por loe historiado

res eruditos, Manuel Orozco y Berra, Joaquín r.arcía Icazbalceta y 

Jos~ Fernando Ramírez y la llamada de atenci6n en 1865 de r~anuel 

Larrainzar para escribir una historia eeneral de ¡.¡~xico, debieron 

mostrarle a nuestro personaje que otro instrumento para lor;rar el 

objeti1110 planteado, sería la recuperaci6n del pasado. En •mma, el 

contexto en que se desenvuelve la vida de don Niceto fue una de -

las primeras y principales razones que le llev6 a escribir y di-

fundir la monumental Historia de Méjico. 

La propia personalidad del rom~ntico que fue Zrt:nncois -

nos obliga a tomar en cuenta factores de índole sentimental entre 

los m6viles de su realizaci6n historioertfica. Es claro que a --

nuestro personaje ya no lo rigi6 exclusiva,nente el r;usto a meter 

la pluma en el tintero, sino un sentimiento más profundo hacia -

nuestro país, pues asever6 en varias ocasiones: "Espailol y vizca_! 

no, amo bl~jico con la franqueza del primero y la firmeza co:::stan

te del'aep,undo ...... 1 5 Adem¡\s, el haberse casado con un:< mexicana 

y el que sus hijos hubiesen nacido aquí lo movían a ver en México 

una se¡;unda patria, que lo involucraba en su acontecer y R la que 

a~guraba un eran futuro, debido a su rotencial human•) y a su ri-

queza¡ pero ese futuro s6lo lleRaría cuando se reconciliaran los 

mexicanos. Parte de este sentir del hispano se encuentra plasmado 

15 ·~, T. I P• XXVI 
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con todo el sabor decimon6nico en las últimas líneas de la obra: 

El hombre debe amar su patria sobre todas las ---
otras, y des pues de su patria, la pfltria de sus h,i 
jos, casi con ie;ual vehemencia que la suya, como -
los hijos deben amar la patria de '1'US padres des-
pues de la suya. 
Yo me hallo en el primer caso respecto de Májico. 
Anhelo el engrandecimieuto, la prosperidad, la ri
que?:a y el bienestar de aquel :iaís, por~_ue es pa-
tria de mi esposa, de mis hijos. 
El sue10

6
que mas a1no, <leepues de Espaib, es, pues, 

M~jico. 1 

Cabe enfatizar que era, en efecto, apremiante a los --

ojos de Zamacois que el orden reinase en la naci6n mexicana, y -

que una historia general de M.Sxico tendr~a un papel de suma trafl

cendencia para conser:uirlo. Adelant6ndonos un poco al sir.uiente -

subcap!tulo, podemos establecer que la importancia que !)(lra el -

á.t<tor tuvo la historia eir6 en torno al sentido de utilidad que -

le atribuye, pues ella. ¡>roporcion3 "lecciones de útil experiencia 

a los o.ue están llamados ~ re~ir los destinos de las naciones en 

el proceloso mar de la polítlca, ...... 17 Bajo este carácter se ha

ce implicíto en la obra el servicio que el conocimiento hist6rico 

prestaría a los eobernnn·~es pnra con8olidar la uni6n de los 1nexi

canos, y por ende para convertir al país en "una de la.e potencias 

más poderosas y f'uertes de la América.".lB En igual medida, este 

conoci.nlento conduciría a todos los mexicanos e la co.nprensi6n de 

16 ~. T. XVIII-B p. 1776 

17 ~. T. I P• VII 

. lB ~' T. XVIII-ll p. 1753 
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aquellos valores y de aquellos componentes hist6ricos o.ue los de

finían como intep;rantes de uno. sola naci6n. Por eso Zamacois :ifi.! 

m6 que: 

Nada existe de más alto inte:rés que el estudio c¡ue 
puede conducirles ul conocimiento de su orieen, de 
los elementos de que se co•npone su sociedad, de -
las causas que concurrieron a la alianza de los di 
versos mae;nates indíeenas a las huestes de Hernnn
Cortés para derrocar el poderoso imperio de los so 
beranos aztecas; de donde dimanan los usos, cost~ 
brea, leyes y reliei6n que actualmente ostentan, y 
los medios a que se han recurrido para encontrarse 
constituido en naci6n independiente.19 

Por ello, y al contrario de la historioerafía que le antecede, ZE; 

macois acentu6 con eu Historia de rr.éjico la conjunci6n óe cada 

una de las fases hist6ricas en un s6lo proceso, restándole impor

tancia a las muchas visiones parciales del suceder mexicano que -

tfnicwnente se ocupaban en justificar pol!ti_cas partidistas. 

Ahora bien, una !iistoria eeneral de r.!éxico ciuc fuese 

útil a los fines arriba menc~onados tendría que reeirse por la i~ 

parcialidad, por tanto, el historiador vizcaíno estim6 que para -

et buen cumplimiento de esta eXiffencia, concurrían en torno a él 

una tr!ada de "circunstancias favorables". Esta nueva caracterís

tica vino a sumarse a la lista de motivaciones. De esas "circuns

tancias favorables" que le permitirían ser objetivo, en primer l};! 

gar destac6 el que sus años de perinanencia en territorio mexicano 

le hab!an dado la oportunidad de presenciar los hechos a loe que 

l.9 ~. T. I PP• llV-XY 
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har!a referencia y de conocer a "muchos de loe personajes", Su -

"calidad de español", (!ue ocupa un see;undo lugar, le parecía ofr.!: 

cer una mayor equidad en la emisi6n de juicios sobre los actos de 

los mexicanos, facilitándolo además, como él mismo apunta, "la -

analo¡;Íit que existe entre el carácter mejicano y el español".
2º -

Por último encontramos en un tercer lugar, que el no haber acepts: 

do cargos públicos lo habían mantenido alejado de los interese< -

de partido, y en consecuencia -podría abordar los hechos objetiva

mente. 

DificÍlmente separable de lo !Ulterior encontramos a la 

bÚsqueda de la verdad como \ma de las motivaciones que más le im

puls6 en la ardua faena de historiar el devenir mexicano, b{tsque

da que es repetida con enf~.sie una y otra vez a lo largo de la V,2 

luminosa obra. Ya en la primera parte de este capítulo hablabamos 

de que el tratamiento prestado al M~xico independiente fue más d~ 

tallado en comparaci6n con las otras etapas de la historia de lM

xico, y que la explicaci6n de ello radicaba en que iamacois crey6 

conveniente profundizar -al i¡;ual que Larrainzar- en aquel perio

do caracterizado por las "pasiones políticas", que imposibilita--

20 Ibidem, T. I p. xz:.I. Trae subrayar con oreullo su origen, es
t;;:;"l1neas nos muestran al acentuado hispanismo de Zamacois -
como punto de partida de su comprensi6n e interpretaciones -
hist6ricae, Asimismo, la convicci6n de sentirse el más id6neo 
para llevar a efecto la recuperaci6n del pasado de M~xico, lo 
acerca al franc~s Condorcet, quien en eu libro sobre la vida 
de Voltaire explic6 que la hietoria"nunca es juz¡:,ada COJI im
parcialidad más c¡ue por los extranjeros", en Apuntes sobre la 
convenci6n esna!\ola J'ormadoe en 1859 y 1808. Máxico, Imprenta 
de I. Escalante y Cía., 1869, p, 47 
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ron conocer la veracidRd de lo" acontecimientos, El autor soste-

nía que este probleina se a{'.tldiz6 es;¡ecinlmente a p?rtir de 1832, 

pues loe discur,,os hist6rico.s abocados a analizar el desequili--

brio que sucedi6 a la ce.ída de Amu1tasio Bustainante
21 

fueron, a -

la par que poco verflces y nada impnrcialeS:, rnuy e Rea Roe. Pnra pr_2 

bar el estado en que se encontr6 la historiocraf!a de a<1uel mo•ncE 

to, Zamacois menciona, por ejemplo, que la iiistoriA rle j,Jéjlco de 

Lucas Alamán no abraz6 minuciosa.nente lo"' aconteci•nientos !'oste-

riores a la adrninistraci6n de Busta:nente. Adem~s esta obra, apar

te de Ber estimadn por Zamncois como "lrt más notable, lR que en-

cierra más suma de documentos y de notici.ns de hechos ele una ense 

ñanza altamente provechosa al hombre reflexivo", 
2

? ~r de hnbarla-::: 

tenido entre sus principales fuenteli' 1 también ""' criticada porque 

no dio cuenta con suficiente imparcialidad de l«s accione< ele ho,!!! 

bree como Mie;uel Hidtüc,o ¡j Costilla. g,, inevitable reconocerle n 

don Niceto que, en su empeñoso af&n por mostrarse como historia-

dor imparcial y veraz, procur6 superar la fa.scinaci·5n que el doc1! 

mento del conservador Alam~n pudo haber ejercido sobre él. 

AE<Í es como se afirma su confi,,nza. de C)ue las "circuns

tancias favorables" que le rodean le permitirían aventajar no s6-

.21 No olvidemos que el año de 1832 represent6 purn <:amacois la -
demarcaci6n de lo grande que 9udo ser y que no fue la naci6n 
mexicana, a raíz de la inefltabilidad política y social desde 
aquella fecha (Vid. supra p. 107) Es importante der.tncar como 
el hiet.oriador espa!lol. dete:n1in6 la periodificnci6n en base a 
los sucesos y a la limitaci6n del conoci,niento sobre ellos. 

22 N. de <:amacois: Historia de M~jico ••• T. I p. XVII 
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lo a los historiadores sino también a los periodistas que escri-

bieron enfrascados en los debates de los partidos en pugna y que 

no alcanzaron a conceder "virtud nine;una a los contrflrios en opi

niones políticas, ni ad:ni tían censura en los errores de sus corr_!! 

lir;ionarios". 23 De nueva cuenta, vemos como Zl!lllacois al·empren-

der la búsqueda de la verdad y de la imparcinlidad pretendi6, al 

mismo tiempo, reconciliar a la sociedad mexicana, ya <]ue segura-

mente pens6 que en la medida que los mexicanos tuvieran un real -

conocimiento de sí mismos, su nación pod·ría resistir los embutes 

procedentes del exterior. En esta forma asent6 que: 

Nada destruirá más eficaz y prontl':nente ese errado 
juicio formado ae Méjico por los Estados llnidoE', -
Ine;laterra y Francia, ni nada le hará ·aparecer más 
respetable ni m~s res~etada por ellos, que la ---
uni6n firme de todos los rnexicanoE.24 

Por lo tanto el carácter del historiador, crítico de sus fuentes, 

al que únicamente le rir;e el relato veraz y el carácter de un hi..:! 

pano comprometido no s6lo con el futuro de México sino también -

con su irna,u,en ante las naciones extranj~ras, incitaron al autor a 

desmentir a los escritores extranjeros "que se han ocupado de los 

·asuntos de Méjico", pero frilseando la realidad. J>n este sentido -

su objetivo serÍH el demostn•r, por ejemplo, que las versiones de 

los fracasados intervencionistas corno el abate Domenech y el. Con

de de Keratry y las de su compatriota republicano Pedro Pruneda -

surgidas clespu.!!s del derrumbe imperial de Maximiliano, carecen en 

23 ~' ~. I P• XXI 

24 ~. T, XVIII-B P• 1769 
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gran proporoi6n de exactitud y veracidad. Sobre todo a los dos ~ 

primeros lee refutará en,rgicamente el haber desvirtuado las cua

lidades de los mexicanos y hasta el haberse atrevido a llBJDar a -

116xioo "país maldito". 

Aunque la defensa de M'JCico ejecutada por el vizcaíno 

se centró en aquellos hechos de los que fue testigo presencial, 

no por ello dej6 de ocuparse en impugnar firmemente las inf'unda-

das cr1ticae de escritores europeos del siglo XVIII, entre loe -

que nombra a Roberteon, a Ra;rnal y a Pauw. No fue casual el inte

r6s que.don Niceto tuvo para ello. Recordemos que muchos de estos 

personajes menospreciaron el valor de los pueblos prehispánicos, 

y otros más, apoyados en loe escritos del Padre Las Casas, ataca

ron la conquista espal\ola. Se entiende, entonces, que Zamacoie a 

la par que rescate a las naciones prehispánicas del Anáhuac de ~a 

barbarie con que fueron clasificadas, rescate la empresa conquis

tadora de su natal Espal'la •. Cobra as! sentido una nueva raz6n para 

escribir la.Historia de M6jico, que a fin de cuentas, como vere-

mos más adelante, le servirá para consolidar la unión de loe mex_! 

canos. 

Finalmente, un 11ltimo motivo nos conduce a que tan pri

mordial tu.e para Zamacoie esta coneolidaci6n como la preocupación 

por conseguir un -yor y estrecho acercamiento entre •16xico y Es

pai'la, dos países cuyas relaciones demostraban ser difíciles e in

constantes. Es muy ee~ro que el vizcaíno pene6 que a trav'e de -

una historia general de Máxico tambián se podría reconciliar y 

fortalecer los lazos de frat.ernidad entre ambas naciones. As!, 

pues, sería indispensable en ella presentar una visión de la con-
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quista que pudiera ser aceptada como componente de todos los mex_! 

canoa y distinguir aquellos valoree históricos que comparten, de

finen, y por tanto, unen a loe dos pa!eee hispanos, Ea por ello -

que trae dirigir eu Historia de l{~jico a las naciones extranjeras 

y particularmente al gobierno y pueblo mexicanos, tambi~n llamó 

la atenci6n a eue coterráneos para conocer la historia integral -

de Eepafla, que guarda eran conexión con el pasado de M6xico; en 

esta forma ee produciría una mayor identificaci6n con este mismo 

país y se afirmaría la propia identidad espaftola: 

El eep~ol que desconozca la historia de M6jico no 
puede lisonjearse de conocer, por completo, la hi,.!! 
toria de su propia patria, En la historia de Eepa
~ ee encuentra un gran vacío por llenar, y este -
vacío ea el que corresponde a los acontecimientos 
de Májico durante los trescientos aftos que rigie-
ron los monarcas esp~oles aquel país como colonia, 
As! como loe de su lucha hasta emanciparse de la -
metrópoli, y ser reconocido por 6sta, como nación 
independiente,27 

2,3, El concepto de la historia de l'.iceto de Zamacois, 

Definir la corriente historiográfica a la que estuvo -

adscrito Niceto de Zrunacoie resulta sumamente difícil, debido a.

que recibi6 la influencia de varias escuelas interpretativas a 11) 

largo de su formación autodidacta, lo que no implicó que 6sta fu~ 

se sil:stemática y profunda como sucedi6 con Lucas Alamán y Manuel 

Larrainzar, entre otros contemporáneos suyos, De tal modo que al 

25 .illS2!!!t T, I P• XY, 
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analizar su visi6n hint6ric.a noo ~nr.:ontramos con ·~lementos iluu-

trados, providencia.listas, ro:n~ntic.:>u y e rud.i tos, todos ;:? L los ma

tizados por un tono con:1ervo.dor. El1 lu r:wditla quu ·~Xp0!1f"J.1!'):::> los 

resultados del análisis :ie la idea de la hi:.itoria qu<.> rigi6 a ila

macois en su Hi:itorin de .116 jico, sulJrayar•.líll·J'-' ca:b uw> .J•e 10'1 a<o

pectos arriba mcncionartos, 

Bn las ocasion·~S en que he:nou cscu~hu·lo nl .,ún eo:n..::nta.-

rio sobre Niccto de Znmacoin, -c:<prcso.do lu mayoría ric lo:.; ca.sos 

en el ereinio de los hi!3toriudores-, hH oiJo muy común el quu o.l -

nombre del autor se antcpone;a la calificaci6n de ''ons•orvauor. Ha

da casual ha sido el empleo del adjetivo ;¡a c¡uc ::;., J'orrmü6 " p'.lr

tir del conocimiento de un sinnúm·::ro ju cxprcGi.onr::> tr~,Ji.:=io!1ali~ 

tas plasmadas en su t"xto historioer>Hi.co, 'l üt,-; ·:iuu '.'Je han .oumu

do los ;nuy conocidos contactos ami:itosos e intclectu:.llil!l que •)StE; 

bleci6 con personajes pcrtcnecient¡¡s u m!u"l pJ.rtido. 8sta1~os d~ 

acuerdo con c-stn atributo ~ic•npre ':,' curu1do ~i:· 3u::.:te .. •;';.J, por un l.f!. 

do, en el análi!:iis rle la3 circun~'t.J.nci:iG <!UC tnclina:-on :-i. 1k>n Ni

ccto hacia tal tenJ.11nci~ y, l·'lr oteo, acla'!"::u1··lo l:.l": p:J. .... tir.:ularid~ 

des de l~ mismu. 

Co:no hcmo:.:; vi~t:> en 01 ~u¡dt.ulo LntJ:~ior la 1~:.-:p1 i~ar.i6n 

del accrca~i~nto de Znmuco.i:.: ·t ·'..':.;tu :::o.;;ición ir!·:0lór:i. cu :.>: Dncuu.!} 

tra en ln$ cxpt.?ricncio.s vivitl:tG ~n .lo:.3 ···,rco3 ~i;JtÚricr..1~, cr.:pafiol 

y mexicano, c1..iya prin~ipul carac.t .."":r!:.;t i.::a fu\! l..:.i. r.·v.i1:-nri t''lt.:C:" ;"!. ~1!1. 

de guerr,as nacionnles provucud:t3 ·?n c~du p:.1.:L.:t pot· loJ r·.·cptJr.tivod 

partidos políticor, en :1ur;n~ JJJ!.~ el po:icr. En f!r:t...: c0r1ti.!:".to nu::i6 

su a.f:1n po:- cons-!?rvar. Adem(to el tr~..ticio-:-.Lt!..i.;·m.l :icl ~1t1to~· f•n --·

CU\?sti6n se nutriS en :·l colnciJnnt-J ~'1''.'Jc·~2.:l hiLt.1~r!.co ·!·' :i.,¡h~:; -
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naciones, en el que, no obstante las pretensiones radicales, la -

tendencia generalizada fue implementar reformas de corte moderado 

como consecuencia del poso que la tradici6n ejercía sobre espuño-
' les y mexicanos. Es indiscutible, por tanto, que debemos compren-

der a la visi6n de la historia que tuvo ~amacois como fiel refle

jo de su circunstancia. 

En contraposici6n a la difundida imar,en sobre los tradj,_ 

cionalistas, para quienes, según muchos, el suceder se convierte 

en mera regresi6n sin probabil~dades de progresar, e~ concepto de 

don Niceto respecto al proceso que mantienP. el acaecer parti6 del 

principio: conservar es progreso, de ahí que hiciese tanto hinca

pié en lo importante que son los períodos de paz para el floreci

miento de las naciones. El ideal del progreso tan pregonado en -

los tiempos decimon6nicos y adjudicado en exclusiva a los libera

les, lo hizo propio Zamacois como lo habían hecho otros muchos -

conservadores, pero desde una perspectiva en que se excluyen los 

Ca'Dbios ~iolentos o revolucionarios, ya que -a su parecer- el --

transcurrir se desenvuelve evolutivamente. 26 Siendo la prosperi-

.dad de los pueblos una proclama del movimiento ilustrado, rccay6 

sobre don. Niceto el influjo del "espíritu del siglo", aunque ta..'D

bi~n podríamos decir que coincidi6 con los postulados del positi

vismo que empez'.lba a eerminar en México por laa mismas fechas en 

·que el historiador vizcaíno trabajaba en su Historia de M6jico. -

I::mper~, l.J.. irradi.aci6n que reci bi6 el autor espahol de esta acti

' tud· decimon6nica procedi6 m6.::; bi1m de la filosofía iluctrada e i.!} 

26 Vid. cupra. p~ 54. 
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cl.usive fue el.l.a misma l.a que influy6 en la filosoffa. positiva, -

no obstante haber apnrecido ésta como reacción a l.a pri11·~ra. 

Como prueba de lo so bresalicnte que fue para Z'.111acois -

].a idea del proceso progresivo, reC·:>rdcmos su in;,ict..::?ncia en que 

en la historia se enlazan "unas épocas con otras, prestñ.ndr.se su

cesivamente sus luces y suJ 'Progresivos adclnntou; 1.uc::?o y o.dela,.;± 

tos eslabon6.ndose a cada sicno f<UC nou suceda, ilusta que vaya n -

tcrminttr en el úl.timo d!a del. último do los si'.:'.los". 27 Oc hecho a 

través de su magna obra nos presenta cada fa·;e do l.o. historia de 

!Mxico como superior a la que l.u precede, por lo tanto el suceder 

mexicano se convierte en un pro<'eso l.íncal ascendente y por c~dc 

progresivo, Adem6.s esta convi-::d6n en la óptima marcha histórica 

de ~léxico pareciera que se sustenta en un determinismo, pu.rn, n~.

da dudoso del gran porvenir que le esperaba a .. 1éxi-::o, sostiene, -

con resabios providencialistas, que este país poJía considerarse 

"como el más favorecido por el Ser Supremo" al haberlo dotado con 

"inagotables y abundantas minas de oro y plata, con un terreno 

vast:!simo y exuberante" •. 28 A todo ello se debo el que enfatice 

con suma insistencia las condiciones que impedían a México lle(!Ur 

a consol.idarse política, económico y socialnm11tú i.:on10 nación irA.!! 

pendiente y as:! constantemente pirita lu :sttvaci6n <.:orno cDÓt:i.c:a: 

27 Ibídem, 
28 Ibidcm, 

Lns revol.uciones promovidas por ambiciosos ¡;enera
les por czpacio de vt::iutisei::; uñoB; loe cembioc -~ 
contir1uos de gobierno; los continuo<:: cmprésti to", 
las mul.tiplicndas coritribuciones y gabelas j.mpues
tas por cada 11uc•:o c.oberr:unto¡ lu rr"l tu uc orden -
en la admini:otraci6n; el ü1fh1Hu nórn.::1'<: de cmple!; 

T. I p. VII. 
T. XIJ p. ;;68. 
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dos paru cadn o:ficina; la arbitrariedad de cada je 
fe de pronuncinmicmto parE>- apoderarse de las ;;emi: 
llas y gunuclo de las hacienclos por donde pa¡;aba, -
nrbi 1.rarieclad que cor.1et!¡, a su vez el jefe del eo
bierno que mr1rchube. a batirlo, ~in que ni el conti 
nuo en la hacienda p6.blica y la precaria y cor1.u : 
c:dstunciü. de los gobierno~<, hub.!w1 comlucicio a la 
nnci6n al aflictivo estado en que ~e cn<:ontrabu, 
paralir.ndo el comercio, ein vida la 3¡:.ricul tura, y 
muorta.t; los nrtes y ln intlustria. 29 

Cahu ::'.clnrar quu el cspont6.noo º"º"'º providencialista -

del autor, en l!l que concibe o.1 Ser Supremo como motor de la hi:;

toria, no excluye a ln fortunu como otro fac::tor decisivo en l!l -

transcurrir de loo hechos paso.dos. l·ft integración de este el&mcn

to a la concepción sobro el o:c:ntido quo G\)nrda el devenir, respo1} 

de al peso que el romanticismo ejerció sobre don Niceto, y que, -

<Jin lugar a dudas, se convirtió en la corriente hictorioeráfica 

que se a.centüu mucho más al correr las hojas de su monumental --

obra. Si :;.u conservaduricmo lo llev6 a preservar y pregonar los 

v¡¡lores sure;idos en nl pasado, el influjo romántico, además, le 

indicó el crunino· para lograrlo a trav~s de la elaboraci6n de una 

historia integral de la nación mexicana, tal y como el movimiento 

.romántico europeo lo venía haciendo desde el momento en que se 

ocup6 en it•dagar el origen de los pueblos en 13 Edad Media. En e_§ 

te sentido, Zrunacois registr6 en su obra un conjunto de valoreo -

que, segiin 61, i.dentificaban a loo· mexicanos, a la vez que forta

lecían su.s lazoo de uni6n. J>stos valores fueron el amor y entrega 

a la patria, el respete a la monarquía, o lo que os lo mioma a la 

29 Loe. cit. 



- 123 -

autoridad, pero ante todo la religi6n cat6lioa se convirti6 en P.l 

punto medular de su discurso hist6rico. r.e. inquebrantable fe relj,_ 

giosa que lo acompañ6 durante toda su vida l& hizo creer, como lo 

creyeron tambi~n otros conservadores, que el principal motivo de 

la escisi6n de la sociedad mexicana y ele sus desr:astantes r.:uerras, 

radicaba en la política anticlerical del partido liberal, micma -

que percibieron como una aeresi6n al doerna cristiano. Ello nos e~ 

plic~ el por qu6 Zamacois criticó a todas aquellas etapas en Jas 

que se pretendi6 o en las que s:! se lo¡;rc..ron implementar ln desa

mortizaei6n de los bienes eclesiásticos y lo. su.presión de los p1i 

vilegios corporativos. Tenemos, por ejemplo, que la administra--

ci6n de G6mez Far:!as en 1833, la promulp;aci6n de la Conotitución 

de 1857 y las Leyes de Reforma del 59 fueron refutadas por Zama-

cois. Asimismo enjuició las medidas dictadas por r.6mez Far:!as en 

enero de 1847, exigiendo al clero la entrega de 15 millones de P.!! 

sos para seguir sosteniendo la euerra contra loo Estados Unidos, 

ya que tales exigencias habían provocado fricciones en el pueblo 

mexicano y provocado la rebelión de lo<: pollrns. Muy olocucnteo 

son los comentarios que hizo el autor en cuesti6n nl. rc::;pcct.o, 

los cuales vuelven a repetirse cadu vez que le toc6 rct:crir lo::; -

momentos hist6ricos arribu mencionados: 

Los gobiernos deben respetar hasta 18.f> preocupaCi,,2 
nes del pa:Ís que eobicrnun, siempre que estas no -
se oponean a la moral, y muy especialmente las --
creencias religiosas. En las circunstancias, por -
que atravesaba M~jico, la oblie;aci6n del gobierno 
era unir a todos los mejicanos, y no introducir la 
desuni6n, provocando la discordia religiosa, que -
es la más terrible, la más funesta de las discor-
diail. Separados por ideas política~, el único v:!n-
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culo que se conservaba f.i!rme entre los meJicanos, 
el único en que estaban de acuerdo, era el de la -
religi6n: el peligro de la patria había hecho olvi 
dar los odios políticos para defender la indepen-: 
dencia: querer romper el lazo de uni6n que les qu~ 
daba que armonizaba todos los intereses, era des-
truir lo único que aún habíe;.n de jade en pie las dJ: 
scnsiones domésticas,30 

Tnntu era la firmeza del vizcaíno en la trascendencia 

que la religi6n cat6lica C'JUrdabu para el pueblo mexicano que, en 

contra de su costumbre consistente en la promulr,nci6n de la paz y 

la conciliaci6n social, lleg6 al extremo de justificar la rebe--

li6n de los polkos, a la que el propio autor design6 con el atri

buto de "revoluci6n", De esta forma señala que "para los que no -

veían en el eobierno más que un cuerpo hostil a la~ creencias de 

la generalidad, la revoluci6n de los polkos era la más noble y la 

más santa de las que hasta entonces se habían operado".3l La posi 

ci6n a.sumida por Zamacois frente a este aconteci1niento--bien puede 

encontrar una explicaci6n con Alfonso Norieea, ya que él indica 

cuál es el incentivo que propicia los brotes revolucionario2 de -

los conservadores: 

J:;s, puos, la mentalidad con:;ervadora, la quf! !.~e d.!:! 
fine y adquiere personalidad en su actitud centrar 
revolucionaria que la impulsa a luchar con todos -
los medios a su alcance, para evitar mutaciones o 
cambios políticos y sociales violentos o simpleme_!! 
te acelerados. En esta lucha. el conservador está -
dispuesto a· llegar a la violencia, si es preciso, 
para evitar cambios, aunque no en nombre de la no.r 

.30 Ibídem, T. XII pp. 636-637. 
3l ~. T. XII P• 636. 
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malidnd del proceso. pol:!:tico, sino en nombre de -·· 
una concepci6n del mundo contraria, por principio, 
a la idea de "revoluci6n°. Es más, puede el conser 
vador realizar una revoluci6n de3~echo, para opo-~ 
nerse a una revoluci6n de hecho. 

i>s innegable, por tanto, que :lnmacois nprob6, en su escrito hiot2 

riográfico, movimientos sociales como el ñe los polll<JS, no obsta!! 

te ser causantes de la intranquilidad del país, '.lebido a quo los 

crey6 el posible recurso para preservar la tradición, además por

que el hecho era la mejor demostraci6n de que ;il fortalecimiento 

de la paz nacional se edificaba en el r8speto a la reli.f;i6n cat6-

lica. 

Debemos insistir en que e]. inscparabl·e con.sorvadurisrno 

de don Niceto se mantuvo apartado de una concepci6n estática d~l 

suceder; por el contrario, desde su perspectiva, la naci6n mexic~ 

na marchar:!:a progresivamente a partir de que reinase el orden. De 

esta forma su idea de la historia entr6 en contacto con plantea-

mientas del partido liberal, sobre todo cuando ~stc, bajo el man

to de la filosof:!:a positiva, repitió insistcn.tcinante quo tal f6r;

mu1a era fundamental para el buen desarrollo del Méxicr, de la mo

dernidad, lo cual se convirti6 en el disourso justificatorio de -

la dictadura porfirista. Igualmente ZarnacoiB se acerc6 a los li.b~ 

ralos cuando dej6 entrever que la libertad de los hombres era --

trascendental en el desarrollo de la sociedad mexicana. En vanias 

partes de la obra es latente tan decimon6nic0 sentir, nada más --

32 Alfonso Norioga: El pensamiento conservador :r el conservadu-
riamo mexicano, Máxico, Instituto de Investi¡;aciones Jur:!:di-
cas..: UNAM, 1972. T, I p. 42. (Serio estudios hist6ricos, 3), 
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quo don Niceto debió darle otro virajo al criticar con tanta in-

sistencia las políticas anticlericales. E:s decir, al confundirlas 

con ataques al dogma, seguramente creyó ver que. atentaban en con

tra de la libertad que los individuos tenían parJ. profesar la fe 

cristiana. Otra aproximación más a los planteamien·tos libor:iles -

aflora en el tenue m1juic_iamicnto a la Ley Juárez, do la que t•:rn 

solo rechazó el mo•ni:mto en que se dictó, pues, según él, lo más -

adecuado· era: 

trabajar con todo cmpciio por la conciliación de to 
doo los partidos. Las cosas deben hacerse en tiem: 
po oportuno y no era aquel ciertamente el que se -
debía haber esco;T,ido para expcdir

3
una ley a que no 

estaba aun preparada la mayoría.3 

En las últimas líneas de este párrafo, salta a la viota 

el reconocimiento del hist•)riador vizcaíno a este tipo de medidas 

al par que su c·onocimiento renpecto a las condiciones que preval~ 

cían en la nación mexicana. Tal posición lo enlaza, principalmen

te, con el grupo de liberales moderados, para quienes la impleme~ 

tación de reformas estuvo en concordancia con la re.a1.idad del --

país; de ah:!'. su .nesura. E:n una pequena frase de José María Lafra

gua, uno de los políticos moderados m>l.s connotados, se trasluce -

la diferencia entre el sentido hiot6rico que para un moderado y -

un puro debe rerrir nl suceder mexicano: "el primero quiere las r_!! 

formas poco a poco: el see;unrlo lo quiere todo en un día". 34 Sin -

33 N. de Za.nacois: op. cit. T. XIV pp, 128-129. 

34 José María Lafragua: r.\emorandum de los negocios pendientes e_!! 
tre /.léxico y C:spaña, París, Poissy, 1857. P• 33. 
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lugar a dudas, Niceto de Zamacois compartió el plan de la primera 

propuesta. A nuestro parecer, la presencia de los ideales de li-

bertad y de progreso en textos tanto de tendencia liberal como en 

los de autores conservadores de la talla de <:amacois ejemplifico. 

lo arbitrario y difícil que es definir y encuadrar a un personaje 

en una posición ideológica determinada y considerada como radical 

mente antagónica a su opositora. Ello prueba, por consiguiente, -

que el conjunto de ideas dominantes en una circunstancia irradia 

por igual, aunque con diferente intensidad, a los hombres que la 

protagonizan. Además la concurrencia de ambos ideales en los dos 

proyectos políticos debemos identificarla como el síntoma de que 

el proceso histórico mexicano tendió a sintetizar proposiciones -

de los dos idearios, tal y como aconteció en el r~gimen de Porfi

rio Díaz. 

En cuanto al motor de la historia nos falta agregar que 

si bien la providencia y la fortuna son concebidas por nuestro -

autor como impulsoras del acontecer nacional, considera todavía -

más decisivas a las acciones humanas, sobre todo aquellas que ha

bían sido realizadas por los personajes más destacados. En efecto, 

sumrundose a los innumerables brotes conservadores que le perfila

ron, Zamacois consideró que solo unos cuantos hombres eran los h~ 

cedo:r'es de la historia de una nación, y en particular este atrib~ 

to recay6 sobre los gobernantes y dirigentes políticos. T.al cara_g 

terística aflora en toda la obra, sin embargo destaca en mayor m~ 

dida cuando don Niceto aborda los acontecimientos del Mt!xico decJ; 

mon&nico. Al ser estimada como la etapa que exigía mayor trata--

mie~to por su carácter conflictivo, es lógico, por lo tanto, que 
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iu~1cois señalara a los hombres públicos como los principales pr~ 

motores de las luchas partidistas y, por consi~Jiente, como los -

causantes del malestar nocional; a la vez que insinuaba que o --

ellos correspondía aplicar la soluciones necesarias apoyados en -

el conocimiento del pasado nacional. Lo mejor prueba de la tras-

cendencia histórica que tienen los políticos para nuestro person~ 

je, recordemos, que se plasma al momento de dirigir lo obra a los 

gobernantes de rMxico. 35 Es innegable que Niceto de iamacois coi,!} 

cide con Manuel Larrainzar, el principal portavoz de la necesidad 

de escribir una síntesis histórica de México, pues éste Último -

tambi~n creyó que eran los hombres públicos los que hacían la hi~ 

toria. Ello explica el por qu6 don Manuel al definir los objetos 

de' estudio que temían que asentarse en una historia general del -

devenir mexicano, le dio mayor peso a los acontecimientos de Índ~ 

le política. 36 Asimismo tal convicción trasluce la razón de que -

don Niceto se abocara, más que nada, al registro de este mismo ti 

po de hechos, relegando y hasta omitiendo datos económicos, aspe~ 

tos sociales y culturales. Estas semejanzas son buenos indicado~

res de la posible influencia que el primer personaje ejerció so-

bre el segunda. Además a estas similitudes se suma la certeza que 

tuvieron ambos respecto a que la historia guarda un fin pragmáti

co y didáctico al enseBar a los hombres las molas y las buenas -

acciones que realizaron ""luellos que les precedieron en el ·ejerc2, 

cio del poder, todo ello con el propósito de que les sirvan de --

35 Vid. supra. p. J.12. 

36 Vid. supra. p. 18. 
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ejemplo. En el caso de Zamacois, la siguiente cita nos muestra a! 

gunos de los puntos arriba tratados: 

Si la historia es el espejo donde deben reflejar -
los hechos de los individuos que han figurado y fi 
guran en el gran cuadro político de las sociedades; 
si ella ha de ser un libro de enseñanza provechosa 
para los pueblos, a quienes se debe poner en e::ita
do de apreciar lo que han sido y son las personas 
que, por su elevada posici6n y su respetable carác 
ter han influido de una manera marcada en la mar-'= 
cha de los países; si la historia ha de ser un co
rrectivo para el malo y un beneficio estímulo para 
el bueno, preciso es que el historiador, haciendo 
absoluta abstracci6n de su afecto por los indivi-
duos, presente a estos obrando de la manera que -
obraron.37 

En las ~ltimas líneas del párrafo citado descolla la importancia 

que para don Niceto tiene el historiador en la recuperaci6n de -

las acciones humanas pasadas, subrayando que la imparcialidad es 

fundamental en los objetivos moralizantes que deben regir a una -

obra hist6rica. A~ más en el siguiente texto podemos apreciar -

que la funci6n del historiador se centra en resca.tar el conoci--

miento del pasado con el fin de modificar el presente y proyectar 

el futuro. Así, pues, justifica, a la vez que exalta, a los hist2 

riográfos: 

Cada página de esa historia nos deja percibir, con 
lineamientos de matemática exactitud, las huellas 
que los diversos actores que han figurado en el -
vasto escenario del mundo dejaron impresas en su -
peregrinaci6n sobre la tierra; huellas que el hela 
do soplo de los tiempos las hubiera bo1·rado para : 

37 N. de Zamacois: op. cit, T. XIV p. 24l. 
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siempre sin dejarnos percibir la ruta que siguie-
ron, si no se hubiesen ocupado de sorprenderlas y 
de trazarlas, los hombres laboriosos, dedicados a 
la investigaci6n de los hechos, con el noble obje
to de que sirvan de provechosa enseñanza a la huma 
nidad, para que, con el estudio de lo pasado, go-:: 
rrigiesen el presente y preparasen el futuro.3 

Debido a esta convicción, Zamacois reitera constanteme~ 

te las atribuciones de imparcial y veraz que deben caracterizar a 

cualquier estudioso del acaecer. Para él, los hombres involucra-

dos en los sucesos están impregnados de pasiones que les impiden 

poseer tales cualidades; sin embargo, recordemos, que don Niceto 

se sintió el historiador al que concurrían las circunstancias fa

vorables para escribir con objetividad y veracidad la primera hi~ 

toria general de México. Bajo este pensamiento, Niceto de Zama--

cois inic.ió aquella empresa que desde los tiempos de la antigua-

dad clásica había inquietado a los historiográfos: la búsqueda de 

la verdad; nada más que explotando, hasta cierto límite, los li-

neamientos metodológicos del quehacer histórico que los eruditos

positivistas de su época habían implementado una cuantas décadas 

antes a la realización de su voluminosa obra. 

2.4. Niceto de Zamacois y su método histórico. 

Para los años en que Niceto de Zamacois confeccion6 su 

Historia de Méjico, en Alemania un grupo de eruditos, preocupados 

·por obtener la certidumbre en el conocimiento del acaecer humano, 

38 ~. T. I PP• V-VI. 
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habían sistematizado y constituido los pasos a seguir en el máto

do histórico, Los lineamientos metodol6r,icos estipul~do-e alcanza

ron tal difusión en los continentes europeo y americano que impul 

saron y facilitaron la realización de grandes empresas historio-

gráficas, Debido a esta trascendencia. es muy factible que nuestro 

personaje recibiera informes sobre las novedosas aportaciones de 

la escuela alemana y que ellos influyeran, de alguna manera, en -

el proceso seguido a lo lareo de su propia investigación, lo que 

no quiere decir que los efectos recibidos lo incitaran a profun-

das y sólidas reflexiones en torno a cuestiones teóricas y meted~ 

lógicas de la l&istoria, tal y como se manifestaron en Mnnuel La-

rrainzar, En o.tras palabras, aunque Zamacoio re pi ti6 varins de -

las indicaciones señaladas por el ámbito erudito de su momento, -

en realidad, se encuentra bastante apartado de ser un historiador 

consistente, riguroso y sistemático en·1a aplicaci6n de un m6todo 

histórico. 

Cabría preguntar ¿cuál fue, entonces, la peculiaridad -

del mátodo seguido? Empecemos por hablar del mane jo que hüo de -

las fuentes, es decir, de la etapa heurística de su investigación. 

Como ya hemos expuesto en este mismo capitulo, 39 don Niceto recu

rrió, principalmente, a los archivos y bibliotecas mexicanos con 

.el plan de reunir el material indispensable en lo. confección de -

su Historia de ~1ájico, J>n varias partes de la obra aparece unA. iE 

quietud por agotar ·el estado de la cuesti6n, el c•.ia1. se componÍR. 

por aquel.las fuant~:i pri•nariao y secundarias especializadas en --

39 Vid, supra, p~ 98. 
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cada una de las cuatro fases en que el autor dividi6 el suceder -

de nuestro país. Inclusive al tratar la ¡:,uerra entre México y los 

Estados Unidos o la intervenci6n francesa y el Imperio de t.laximi

liano, cito obras de autores extranjeros, tales como la Historia 

de los Estados Unidos del norteamericano Horacio Greeley y los 

testimonios de Domenech y Keratry, entre otros. La utilizaci6n de 

estas fuentes denota que el historiador en estudio poseía conoci

mientos de las lencuas francesa e inglesa, requisito imprescindi

ble en el oficio de historiar. No obstante el interés por explo-

tar toda la literatura hiot6rica exi.otente sobre nuestro pasado, 

en la obra de Zamacois afloran limitaciones. Tenemos, por ejemplo, 

que ni del i:é:üco prehispánico ni de la conquista espafiola y la -

etapa colonial revis6 todo lo que hasta su época oe había hecho. 

Asimismo en el caso de varios de los autores mexicanos y extranj2 

ros que menciona, es claro que no los ley6 y que únicamente tuvo 

noticias de sus interpretaciones gracias al re,n;istro que hicieron 

otros historiográfos. En esta situaci6n se encuentra Robertson, -

quien debi6 ser conocido por Zamacois a través de Francisco Ja--

vier Clavijero y de Lucas Alamán. 

En la medida que 1'iceto de Zamacois avanz6 en cl entu-

dio del México decimonónico, requirió de un mayor número de fuen

tes historiográficas prirnarias y secundarias. Siendo además para 

el autor la etapa c¡ue exigíu más dedicación, revis6, primordial-

mente, fuentes primarias comprendidas no solo por libros impresos 

sino tambi~n por documentos privados y oficiales, entre los que -

se encuentran reales ordenes, circulares, cartas, actas, etcetera. 

A pesar de ser considerable el apoyo que estos testimonios brind§ 
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ron al hi::itoriador español a lo largo de su obra, hay varios en -

los que un vasto manantial hemerográfico se nntepone a cualquier 

otra aportaci6n documental, El empleo de peri6dicos se debi6 a -

que don Niceto estuvo convencido de que las pol6micas plasmadas -

en ellos "conducen al lector al conocimiento exacto de las ideas 

que animaban a la sociedad, tan interesantes para la historia", 4º 
Sin lugar a dudas, la fuente hemerop;ráfica fue sustancial en la -

producción de Zamacois, sobre todo cuando abordó los hechos acae

cidos durante el Imperio de r.!aximiliano. <.¡uizás la causa de haber 

sustentado, en mayor proporción, el conocinüento de este período 

en las informaciones periodísticas se originó a raíz del estrecho 

contacto que el vizcaíno estableció con el medio publicista, al -

grado de participar en la redacción de dos importantes periódicos 

imperialistas; El Cronista de Méjico y La Sociedad l•1ercantil, 

Tal participación nos lleva a otro aspeoto muy importan 

te, el cual se refiere al carácter que Zamacois adquirió, a par-

tir de los años cuarenta, como testigo ocular de los acontecimien 

tos que narra. De este modo, podemos valorar a la observación di

recta como una de las fuentes que más enriquecieron a su Hi::itoria 

de ·l~éjico. Es lógico que en ella detectemos limitacionP.s en torno 

a la capacidad y facilidad para percibir los hechos, ya que era -

imposible a don Niceto asistir a cada uno c'.e los sucesos~ l>'n par

tioul.ar, durante la guerra con los Estados Unidos no presenció de 

cerca las batallas ::iuscitadas en la capital del país, ni mucho m~ 

nos observó los enfrentamientos, en los anos sesenta, entre l.os -

40 N. de Zamacois: op. cit. T, :D/I p. 432. 



- 154 -

ejércitos imperialistn. y republicano. A esta limitantc se suma el 

que en la mayoría dt? ln.s ocn~1iones recurri6 al recuerdo, qui: si -

bien, en el momento de r·Jdactnr, no estuvo o. la rJictnncia de tie~ 

po en que un Bcrnal Dia.z de Unstillo describi6 las proczns con--

quiotadoras, en definitiva, sí c.ltcrnron n. su memoria toda una :-:;~ 

rie de fantn.sín.s procesadas t~n una :nante romtintica. 41 

Ya hemos inni.ctido en el prurito do Nic0.to de ünmacoir

por ller;ar al conocimiento vera:; d·~ lu historia de M6xico. !Je ahí 

que on el momento dü- e~JUJJlP-rar su.s lvuntcs se presente, ~te vvz. en 

Vez, corno un hj_storiad.or que crí ticn o. cado unn de ellas con suma 

severidad, !>mpczando con loe primero:> requerimientos mctodol6.r;i-

cos, identific6 la autor·ía rle lou documentos, ttbic6 a loo nutores 

en el tiempo y en el espacio al p<•r que especificaba su nfilia--

ci·~n ideol6[(iCa. Comunmonte hizo ulusi6n al nombre completo ae -

los autores y, en r;cneral, los desien6 de acuerdo u su nacionali

dad o al credo político que profesaban. Así encontramos ~ue se r2 

firi6 al "norteamericano William Prescott", al "imperialista Ign!! 

- cío ,\1 vl'lree" o el "republicano Manuel Payno". l!:s probable que es

ta identificaci6n le sirviera para valornr y fijar la autenticí-

dad documental. Uabc añadir que entre los operaciones valoratív&s 

sure;ieron dudas respecto a la existencia de escritores como Pedro 

41 Para todos aquellos hu:;cndores de la veracidnd y exactitud en 
los documentos, les resultaría muy atrnctivo realizar un aná
lisis de crítica inte:r;nn o. la producci6n hiotoriogrúfica de -
N:i.ceto de tflmacoia. ~·undarnentalmentc los libros correspondien 
tes al Segundo Imperio Mexicono pueden ser someti.dos n este : 
proceso, debido a que son estimados por los historio«;ráfos º.!! 
,trs lo& testimonfos már; valiosos c¡uc existen sobre este tema. 
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Pruneda y, en consecuencia, sobre la tutoría de nu Historia d·~ la 

¡ruerra de M~ jico desde 1861 han ta 18b7. lfato no sif,11i fica c¡uc don 

Niceto restara o anulara l:=t aut~nti·~idad de la obru., pues nos di

ce que en realidad "quien l;i esc1··ibi6 era una p..:?rzona de las más 

adictas a d. Benito Juárez•.4 2 

El examen que Z:.1macois aplic6 par.J. cri ticA.r la aut~nti

cidad del <locumento fue esporádico y poco riguroso. nús bien lo -

que .. a 61 le prcocup6 fue someter :::us f11cntes a lo que hoy llama-

mos _critica de credibilidad, porque con su auxilio podía d-eter:ni-

1:1ar si el hecho histórico era falso o verLladC>ro. r:n contraponi--

ción a la mayoría de lo:! eruditos positivistas c¡ue desconfiaban -

de todos sus informantes n causa de un vicio hipercrítico, 43 nuo~ 
tro personaje rcvis6 sus documt!ntos con nc•.J1lnL 1nidnd. Supo de loo 

múltiples factores c¡ue alteran o i.npiuen el conoci.niento roul, -

Comprendió, por ejemplo, que reseñar lor; sur.esos despuJs de alp:Ún 

tiempo era una de esas limitantes. Su opini6n sobre tlermtl !Jít:iz -

del Castillo sirva como botón de muestra: 

42 

43 

Bernal Diaz dice que sólo se qu<ldÓ con tlos :nil, de 
diez :nil que eran todoL:J. Pero al veraz 3oldn'1o que 
oocribi6 muchos años despu6s de los .Jueesoo, puede 
haberse olvidado d·?l núme!"'o, '.nient~:.1s r.1uc Hern3.n -

~. T. X'JII p. 256. 

Dice Lui::; González y González, con su peculiar estilo humorís 
tico y ameno, que "en los positivlctas sobr.ocalc la actitud-:: 
desconfiada, el ·síndrome po.ranoico, ln prcocu 11aci.Sn d~ la to ... 
inada de pelo y otros temores que los conducen 1m.v~has vuceD al 
escepticismo hist6rico ~' 111 esterilidad" en 1n oficio <fo hi:::
~· <:amora, f<lichoacán, 1988. p. 117. 
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Cortés escribi6 la relaci6n al año de los acontec1 
mientos~44 

Tampoco desconoci6 que las posibilidades de una obocrvaci6n com-

pleta de los .fenómenos hist6ricos eran escasas. Para ilustrar es

te caso resulta muy reprusentati va la conclusi6n emitida sobre la 

l!ist~ria de t.léjir.o de Lucas Alarnán. Después de <lXponer que es una 

producci6n de inapreciable mérito por su seriedad y cuidadoso trE; 

bajo concluye: 

. . . como es imposible que un escritor se encuentre 
en todas partes a la vez para presenciar los he--
chos que Gimul táneamente se verifican en diversos 
puntos, y tiene que valerse de ajenos informes pa
ra presentar los sucesos que no presenci6, es evi
dente que en algunos pasajes, no se encuentre en -
su obra la exactitud que el desea.45 

Por 111 timo tomo en cuenta el luear en que se había encontrado el 

declarante. Bsta conaideraci6n fue el trasfondo de las censuras '."" 

pronunciadas en contra <le ~·rancioco de Paula y .4.rrancoiz, quien, 

secún Zamacois, n.o ~ra una fuente muy confiable porque se hallaba 

en ~uro pa cuando se suscita ron las protansiones monúrciuicas de 1'1~ 

xirnil iuno de Habsbtlrgo, ·ni:::rn1as que aquel personaje refL~re con m_! 

nucioso detalle. 

Otro de los recursos c:npleados con el propósito de es-

clarecer la verdad hiut6rica consioti6 en la vcrificaci6n de tes·· 

timonios comparando la informo.ci6n rer;intrada 9or dos o más fuen

tes. Und vez r~alizado el cotejo, el hictoriador vizcaíno reprod:!:!_ 

44 N. <le ~amucois: o·,, cit. T. II p. 681. 
45 Ibidem, T. VI p.~ 
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cía aquella que ofrecía las mejores condicionus de obscrvaci6n -

del hecho, tal y como vimos, un<>s líneas atr.-fo, en la. cita. refe-

rento al cronista español. A ~sta selecci6n se sumó aquel acto o 

empresa que sonara m•l.s 16c:ico o mis fact.i.blil. Un buen P.jcmplo lo 

t~nemos cuando describe una de lns t=mtc,s batallas del pueblo mc

xica: 

Pruneda dice ciuc presentaron :;acos llenos de nari
ces y orejas. l>in¡;ún hlstoriador hc,bla m(ts que de 
haber present.:..do orejas. I·1i 03 vcronirnil r¡uc los -
:n~ jicanoo por economizur ticrn~JO no (!Ui..nioron nm::i-
rrar a lo::; prisionoro!:, ocnrn..s 1~li much46 !nt~s cortt't.n
doles las narices, opurnci6n dif!cil. 

En sumr., Niceto de ~nmt:.coi.s estuv? Gonaciontc d~ las 11: 

mita.cienes que enfrentan los esturliosos Ucl r:1C8.CC•Jr 1r.una110. D~bi

do a ello es erróneo imaginar que el oiruló, n1 pie de la 1<3tra., 

a los historiadores de más al ta reputación. :,::;.n 1"1ga:.:- a dud:~s lo

¡¡r6 .librar el influjo que el método <le autorirl:i.dcs ejerce, el 

cual obliga a creer y, por consi.r;uiontc, a afirmnr un dato, sin -

siquiera hacer ale;tmo. rafle>:ión sobre laa probabil'idades de su -

exactitud y tan sólo porqu.:. :1:J! 1o :1.s.•v::r6 un wJtor 1nl!y reconoci

do. Con el mismo sentido refutó, sin miramiantos tic- 1lint'1uno. espe

cie a. cscritox:-es conservadorc!S como i'\l::vnún o como 1~rl"anJ~oi2, no 

obstante co.11partir con n1 tos el mismn itld:trio Fol{tico. :\Ún m1.'i.s -

lleg6 a apoyarse en historioe;r~:fos que no <0ra11 :'.'::mtos a,, su devo

ci6n como fue don Carloz. 1'i1a. <le tiusta.1nn.ntc e inGl,lnivo, respecto 

a este mismo, en un arranque de extrema objetiviuad, llcr,6 nl r:r,i:; 

46 ~' T. I P• 134. 
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do de amonestar a don Lucas por haberse atr~vido a criticar, sin 

fundamentos, al controvertido personaje, 

Si el estudio de las operaciones que Zamacois realiz6 

al analizar sus fuentes resulta interesante, más aún lo son los 

ox~'1!1~nes de credibilidad que se aplic6 a s:! mismo al instante de 

referir los sucesos <)Uc presenci6. Desde luee;o, los fundu.'llentos -

de su posici6n da hintoriador imparcial :fuaron l¡:u; "circunstan--

cia!; favorables" que le rod~nron y que como hemos apuntado se ci,r 

cunscribieron a las sir,uient.,s: su per1nanencia en el pr.fo durante 

tantos años le dio un exacto conocimiento de lus costumbres y pu.! 

sonujos mcxicanou, su calidad rlc español. y fino.l:nBnte el ~aoer -

ru::hq,znclo care;os públicos lo habían mantenido alejado de loa int~ 

reses de partido. J.::n ps.rticular al enfatizar, una y otra v~z, que 

fue un buon conooedor de nuestro país tuvo el propósito de mos--

trarse más fidedir.;no que autores como el abate Domenech, el doc-

tor Bnsch y el Conde de l~eratry, entre otros, quienes, se¿:ún afi_r 

mu el propio, don ~li.ccto "no frecuentaron jamás la sociedad mejicri 

na, ni llec,aron siquiera a hablar el idioma español", 47 Inclusiv: 

al muncion3.r doterminrvlo~ hcGhou subr:i.ya que el recorri6 "todo~ -

los puntos como uno d~ L.:uitos individuos rlel puoblo", 48 Y po.r:.i. 

ciuo no hullic::;a lu:~t\!' n dudas, en :.1.lc;unus oc::inl.onos, expone: ~u in

formaci6n junto c"n l:.i rlc otro hü::torindor con ,,1 objuto de r¡uc -

el lector for1nule su::; propias conclusiones y scleccionos el do.to 

;n(,,s exacto, mas sin r¡uc olvide recordarle r¡ue él se encontr6 en -

47 ~. T. XVIII-A P• 509. 

48 ~1 T, XVII p. 332. 
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las condiciones más 6ptirnas de ob,,ervac.i.6n: 

Aunque mi carácter rle eapa1íol me colocaba en acti
tud indapenrliente para juzr:ar desapnsionad~mentc -
de los hechos c¡ue presenciaba pues no podía nf<pi-
rar a puesto pl1blico ni empl00 ninr~rno en uno ni -
otro particl.o, lo que no i:;uced !a n. J o5 escri toreo -
mcjicA..nos ae:í l'Tlperialtstns como r!Jpublicnnos, --
quiero demoutrar que al nfir1mr una cosa, he teni
do presente lo que otros h•m dicho en contrario, y 
que lo he coloco.do nl haberme convencido por las -
reflexiones <¡U<J he hecho, quo mi vista y mis oídos 
no :ne han siclo infiele,,, al menos con relación 'l -

mi conciencia.49 

Ahora bien, por 'TIÚE riuo Hiceto rlc iamr-tcoi$ puuo su mc-

jor esfuerzo, nunca llec;6 ni. a una profundidad ni n una n('.l1de7.a -

en el análisis e interpretHci6n dP. los hechos. J¡n r;!!neral, las e25 

plicaciones qua localizamos s~ <linti.ncuon ror !'lu r,i1n:iJ.117.f\ ol tie.!!! 

po que Si! re pi ten constantemente. Más bien en su Historifl do r.1~ ü . 
.!:.2. se aboc6 a enlazar cronol6t:ica;nente, c\escri bir y narrar una ª.!! 

dena do acontecimientos. ~~ oviJ.cntc, entonc~s, q11e Z0rn:-1r:ojr. se -

convirti6, ~s t¡lta nncln., en un rc.copilarlor :: n: 1 ~"n:clor, r·o obstan

te haber!'ie prommr.iado en :1lr,1m" ¡::11·t,; do1 texto C1Jn10 tlll hi.ctor:i._!! 

dor que se adentra en la c:<plicnci,~n dl· l~~t": accione::;. lnu.1unn!:·, Du~ 

ci tudas nl correr de loe ticmpon. Di! tnl •nodo oxporw r:t1e el hj Et.Q 

rioeráfo oe: 

nproximL1 n el]º~' Qc los honihrf!'), le.a nm•tc>mi"Za.; -
lee sus pent't!.rrüentor~ J' la ir•tonr~i6n r!tH? les gui6 -
en t~l mvudo P· ohrpr df:l lrl 1<.t!.f1<!1 n. que lo hicieron, 
inri.uiere, 01:1t·.lí~n, Pstutliu Joz e1e111t .. 1:toS; r¡tie 1.oS 

49 ~. T. xvrr p. ?56. 
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rodearon on s\ls resol\lciones se coloca. en la época 
en que los hechos se opera.ron, estudia sus costum
bres, sus preocupaciones, sus exieencias, sorpren
de suo:; secretos, descubre la.s causas c¡ue impulsa-
ron sus actos, las circ\lnstancins que cEtracte·riza
ron sus empresas, que crearon sus r.:ustos, que. for
maron sus ir.clümciones, los motivos que inflüye-
ron '!11 sus actos relieiosos, pol:!ticos y soc:i!ales.50 

Cabe aclarar que la narraci6n no estuvo exenta de citas textuales 

q\le 11poyaran alp,\.ma esporádica explicnci6n o que ilustrE<rA.n deta

llodamente al~n acontecimiento. Sin embnre;o, hubo una falta de 

zictematizaci6n e11 >'u manejo, pues a veces notificaba el nombre 

del propietario y de la obra de donde procedfa el párrafo copiado 

Y, en otras, a.parecen textos muy extensos y entre comil1As 1 pero 

sin nineuna onotaci6n llihlior,ráfica. En contraste a este descuido 

metodol.Se;ico, no cabe duda que <la.maco is supo darle nn uso adecua

do al aparato cr:!tico de su Historia de r.\~jico. l~n 61 es conron ei: 

centrar al la.de de las referenoius bihlioe;r6.ficas, comentarios y 

cr:!ticas a las fuentes, ra?.onamic;ntos deductivos para necar o --

afi!"llar los hnchoo:;, explicaciones de conceptos y táro1irios nahua.e, 

a•npliaci6n de ideas, señalamientos de referencin c:nrna.da, tal co-· 

rr.o "ve1· el ap6ndice al final de este tomo", en fin todas aquellns 

notas n pie <te pnc;ina c¡ue, en nuestros d:!as, son con»icierada.s co

mo .suctancio.1eS en- toda obra historiográfica rnodemo.. 

J\l estudio del: manejo de lns ci te.z textuales y del apu

ra to crítico, fultur:!u añadir u.n brevu anlilici" Aobre el estilo -

en. c¡ue se expres6 Niceto do iamucois, pues cndu uno de estos el&-

50 ~' T. I. p. VII. 



- 141 -

mentos cOnfonnan lo que G(' conoce corno lu fri.Gc· cxp·:'isit.ivu. i:c la -

investienci6n. Destnca en primer lu~t1r, un diL-ctn~f-·o ft'~cil;r.0nte -

com prcnsi ble por su t::8nciJ lcz y cloridna ~l porc¡uo i~~ estructur:J. -

de las oracion13s es rnu~r SimplP, lo r;uc no sit:rüficn rp¡(.; "Ctuvicra 

exenta de eroves errores fle sintaxj Do Cor:io ri:~sultc~do do lR voco-

ci6n literaria n:flo1·u. su placer por dc::.:cribir pt.'.iP.njcs y lo. fiso

nomía de los riue con.sirle Ta los princi ~'~llc:s prot:i;,;onj r,t:.J.c ele la --
1 

historia de México. r.:s evichi:ntc: que ln~ dc·r.:crircion·~D el~ l:J natu-

raleza le sirvieron paru. nmhientnr el esc~~n;.trio en c;uo st' d(lcarr_Q 

llaron los hechos. Cnbe serk1lt!r f!.H0 í~n mnch::uJ de cllns se ~;n.lpn. -

la enorme simpatía y el !JI'Ofunclo cri.ri 1io r11Jc :.;i rii;i6 por el e.u e lo -

mexica.no. Po1· ejemplo, trae enurll·~"?·nr 1 :-~::: cn.1.,act.::~ .. {~·.ti.cPE.1 rl&:>l vn-

lle de MéXico exclum6 1.o si~tinntc: 

•• º la vizta de ariuel sorprenrlr.·ntu vulle, que no 
se puede ver sin nmnr, y 11ue r:;(· llcr:a n. ornhr a~s
de el inGt::.:.nl;e mi zmo en que r.:l viaji~ro lo mirn.. ?l 

Por su parte lon rctrl'ltos que hizo sobre los pcrsor>Llj(!S están car 

gados de adjetivos <:J.Uc pro:)eCtan no s6J.o loB raS['.OS fÍ~icos sino 

tambi6n l:Js virtudes y loe dcf«cto~, prctendicn<lo despertar en el 

lector sentimientos de simpatía o de dec precio hacia €•llo::<. Rcco,r 

demos que este recur::o rl•:·1·•cri.p1:ivo ohcdec:!.u a o(!uoJ intort:.!1 clPl -

·vizcn:!no por mor::.-J i z;:ir a 103 llombrD:i <-t. tr:1.vüa tlel conocimi.0nto ele 

·las acciones real.izadas por suu unte:rn1sados. Una de t~mta.s des-.-... · 

cripcio!1e6 fue la r:uc :rcnl"i.z6 sobre lf"w :fi¿:;ura de M0cte:zuma: 

Tenín. r.1octczuma f:Utoncns cnc.r~nr.~ y tres años de 

5l ~' T. I pp. 7?-76. 
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edad. Brn d.e cuer!'O esbelto, delc;ado, bien formnao 
y de b11.cna estr..tura. 1':n f\uS modales se veía nl ho!!! 
bro distine,ui<lo y o.fabl0, a lo. vez que di¡;no y no
ble. ~n f:~U rootro aeuilcr10, expresivo y simpático, 
así como en la mclnnc6lica mirRda de suo e:ra.ndes -
ci jos ne;:;roc, se rctratubnn la bondad y la dulzura. 
Su color orn 3Uu.vemcnto moreno y ale.o ptilido, esc,n 
sa la barba; ncr;ro el cabello y con esmero p<!inarlo; 
pero no muy J.ar!~o, como era distintivo <le las pe:r
sonas de elevado ran¿;o, sino h::wta cubrirlos los -
orejas, despc:jndu su fi:gntc, y llenos de die;nirlad 
todos sus movimtcntou.5.-:. 

Ir;ualmento el quehacer li ternrio influy6 en los relatos 

que Zamacois hizo do los episodios históricos, a lo.o que orden6, 

como ya sP.iiulo.moo, de forma cronol6r;ica y en alr;unos casoo tElll\--

bién recre6 lo. atm6sferr' pare:. impactar nl lector. En este sentido 

los cuadro.o dramáticos f'ueron los már.; explotados. l!:ntre los divez 

sos pasajes clim>hicos, descol.la el t'usilamiento de ¡,Jn.:dmilinno, 

~·::. qua fue narrsdo con túl lujo de detalle y con 1:al emotividad -

que, sin lugar ft du.das, y¡retendi.6 conmoverle el coraz6n al repu-

blicano más convencido. Otro recurso literario que utiliz6 con el 

prop6si to de cnusar prof'llndas impresiones fue el dejar en suspen

r;o, 111 final de un capítulo o un tomo, "l desenlace de loe suce-

sos •. A1 respecto son fr0cu<:mtes pár·rúfo::: como: 

I·n marcha hacia la capital Ciel imp<:rio mcJlcano se 
haría sin obst6culo, puesto <¡uo J{¡octezuma ae mani
festaba obsequioso y atento. Estos eran los cnsue
ñoz qu.c r:tcuriciaban la mento de lf'):Z Foldados espu
íioles. Veremos si se reo.J.izo.ron.53 

52 ~;· T. II P• 781. 

53 Ibidcm, T, IJ P• 644. 



Finalmente diremos que cuando n :óamacoic le toc6 referir ncontecj, 

mientos que presenció siempre hahl0 r!r; primera perr-:ona del sinr;u

lar, clara exprosi6n del esp1ri tu indi vidu.:J.lista del ~ip;lo pasado. 

En general, el estilo en que Ni.coto ele ünmnoois redact6 su muF,11a 

obra da cuenta ele su formación de nov&lir;ta y clramaturr;o, :· rós -

a-6.n, ello viene a conf'irmar quo lo corric·nto romántícn encau~6 -

los haceres y decires de su fructífera existencia, 



CAJ'ITULO III 

NICETO DE ZA/.íACOIS Y LA BIJSQUBDA DB LA lli!:COi<CILIACION 
Dl> LA SOCIEDAD MEAICANA 

Si comp1\rt<111os las secciones del México prehispánico y -

de la conquista espnñola que forman parte de la Historia teneral 

de Méjico del hispano l'liceto de Zamacois con otra" obras contemp.2 

ráneas que versan sobre lo mismo, tal como fueron la Historia an

tie;ua y de lAl' culturas aborí,,.enes de México de Manuel Orozco y -

Berra y el 1Mxico a través de loe si¡üos en lnA etapas correspon

dientes, corroboramos que nncstro autor se sustent6 en r.rnn pro-

porción en obras hist6ricas de los sir.los XVI, XVII y XVIII, de-

jnndo sin explotar el rico acervo de documentos depurados y orga

nizados a mediados del sie;lo XIX por los eruditos José Fernando -

. Rnm!rez, Joac¡u!n García Icazbalceta y el ya cita do Orozco y Berra. 

Estos documento$ vinieron a enriQ,uecer el conocimiento sobre es-

tos temas. Se hace evidente, por lo tanto, que los tomos de la -

obra de Zn.macois concernientes a ellos no debemos recomendarlos -

como ~uente importante ele consulta. Sin ernhnre:o, la recuperación 

que este mismo autor hizo de ambos 11eriodos para definir al ser 

mexicano, y por eude, n.lcan~~tr 1a reconci1iaci6n de l~ sociedri.d 

mexicana, le dan a lo. obra otra significaci6n para emprender !"U 

estudio. 

Cabe recordar C!HC durante más tle la primera mitad del -

sielo XIX, el recuento del pasado lejC'no con el plan de inventar 

una· identidad nacional., fue aprovechado, exclusivamente, por per

son<1jes como Fray Serv«ndo Terese. de r.iier, Carl.o>'l Ma. de Bueta:na.n 
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te, Lucas Alamán y los eruditos arriba mencionados. En eeneral, -

la faena hist6rica se concentr6 en la confecci6n de discursos ju~ 

tificatorios de partido y en referir lo<> aconteci,nientos recien-

tes, estimados como los únicos componentes históricos formad.ores 

del recién independizado país. En esencia, de acuerdo a esta fun

ci6n, la historioer11.f:!a s6lo reflejó la inestabilidad provocada -

por las disputas irreconciliables entre liberales y conservadores. 

Tantos años de observaci6n directa de esta realidad, -

llevaron a Zamacois a la conclusi6n de que la raz6n Última de ln -

divisi6n nacional, era el fundar el derecho a la independencia en 

la conquista y no en la emancipaci6n. Por ello crey6 fundamental 

que en base a la recuperaci6n de un M~xico prehispánico debía el~ 

borar toda una teoría de la conquista que fuese lo bastante con-

vincente para todos los mexicanos, inde¡iendiente<nente de su afi-

liaci6n liberal o conservadora. r.íuy lie;ada esta edificaci6n teór,i 

ca a un enfoque interpretativo más que a una profur.da exploraci6n 

del acaecer ind:!eena y du la conquista española y sus repercusio

nes, se explica que a <:amacois le bastaron las fuentes empleadas. 

Sobretodo la Historia anticua de r.t~xico de Franci~co J"vier GlavJ. 

jera y las Disertaciones sobre la República Mep;icana de Luc<1s Al~ 

rnán se convirtieron en sus principales textos que le inspiraron y 

le guiaron en la recreaci6n del pasado nncional mexicano. 

Ambas fuentes llevaron a nuestro autor a, replantear y 

darle un nuevo cauce a un par de cuestiones releF,ad<1s, evadidas o 

clausuradas por el predominante carácter que asumi6 la historio-

grafía durante el ire atable sielo XIX. Por el lado del jesuita v~ 

racruzano revivi6 las difamaciones suscitadas en el a1nbiente ilu.:¡ 
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trado del sigl.o XVIII sobre la natural.eza e historia de M6xico y 

sus habitantes -principalmente ind!genas-, que dieron pie al dis

curso defensor sostenido por Clavijero y que deriv6 en la sínte

sis e integraci6n de la cul.tt\ra mexicana, Por el lado del conser

vador guanajuatenee, deeenterr6 las incisivas críticas que 6ete -

hiciera, en l.os cuarenta, "a los indigenistas hist6ricos, como -

Mier y Bustamante, que habían identificado a los aztecas como los 

ancestros nacionales de loe mexicanos modemos", 1 As!, respon--

diendo a su ancestral convicci6n española, Alamán defini6 parcial 

mente la identidad nacional de M6J<ico, No hay duda, pues, que ba

jo la orientaci6n de ambos autores, Zamacois intent6 conjugar el 

proceso hist6rico mexicano en uno s6lo. Pero eu m6rito no ee con

cretiza a tal funci6n, sino que, consciente o inconscientemente, 

fundi6, a eu vez, la teeie. indigenista de Olavijero, no divorcia

da del baeaje colonial español, con la tesis hispanista de Al.amán 

no desconocedora ~el grado de civil.izaci6n alcanzado por los azt!, 

cas. 

En síntesis, con ayuda de dos de los más importantes -

creadores de una conciencia nacional y con la plena obsesi6n por 

reconciliar a la sociedad mexicana, y de paso a 6sta con la espa

riola, Zamacois rescat6, al. conjuro de su hispanidad romántica, el 

desarrollo cul.tural de las naciones indígenas del. Anáhuac y, en -

ftinci&n de el.l.o, la empresa conquistadora y colonizadora de su -

país natal. Cabría añadir, que a todo este plan se eum6 un gran -

inte~s por aniquilar l.a Leyenda Negra, gran benefactora del mun-

1 D. Brad:i.ngi op. ci t, p. 111. 
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do anglosajdn, prurito que tambi~n había Rfectado, una centuria 

id:rás, a ilustrados espaf'loles como Benito :Feijoo, 

),1, l'liceto de Zamacois al rescate de las naciones ind!p;enas del 
Anahuác, 2 

Los sucesos acaecidos de,,de el orip;en de los primeros -

habitantes del continente americano hasta ln llep;ada de Hernán -

Cort&s a costas meY.icanas corren a lo larp;o de los 21 capítulos -

en los que se divide el primer tomo de la Hist')ria "enerul de t•l~

jico, Sl plano 1:eo,o;ráfico al que ilamacois circunscribe dicho eSt]; 

dio es el relativo a la zona del 1/alle de México, o del ,\ná.huac, 

ocupada por tribus provenientes del Norte y que se oonsolittaron -

en ella como "naciones" en diferentes etarias hist6rici<s y en dif_!! 

rentes puntos, Bstas tribus fueron loi, toltecas, los chichimecas, 

las siete tribus nahuatlacas identificadas cada una de ellas como 

xochicnilcos, tepanecas, clrnlqueiíos, colhuas, tlahuicas, tlaxcalt~ 

cas y aztecas o "mejicanos", l'or otra parte, sin relacionarlos -

con nineuna de las incursiones de estos erupos, hace breve refe-

rencia a los otomi tes, tarascos, m.:.za.htws, olmecas, xicollanques, 

matlatzinques, mixtecos, zapotecos, chiapnnecos, popo locas, toto

nacos y, al en:focar la aparici6n de los buques espafiolea en pla--

2 Es importante serialar como por copiar a Clavijero, Za'!lacois d_!! 
nomin6 a las culturfls indír:enas como naciones del ;.náhuac y no 
pueblos prehispánicos, Sin duda ello le da otra connotaci6n a 
estas entidades histéricas, pues cobran exi8tencia propia, in
dependientemente de la conquüita esrañola. 
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yas yucatecas, tambi~n a los mnyas. 

Los docurnent')E rla lof' cuales se sirvilí el historiador -

vizcaíno para proyectar la imap;en de estos pueblos indíp;enas fue

ron 'vf.sicamente las obras hist6ricas de l!ernr.:n Cortés, Bernal --

Díaz del Castillo, Ilernc<rdino de Sahae;i.ln, Fernando de Alva Ixtlil 

x6chitl, Juan de Torc¡uemada, Lorenzo Boturini y Alexander Van Hu3 

boldt; pero, como ya habíamos npuntr1do en l!neae anteriores, su -

Histnria de Méjico tuvo como fuente tutora a la obra del jesuita 

Frs..•1.::isco Javier Clavijero. DestRquu.1,os alp:un:'.'1.f:l cnracterí~ti·."!r·S -

para demostrarlo. 

En ¡1rimer lur:ar tene,nos que es notaule la similitud es

tructm·al entre una obra y otra, Y"· no di!'.amos en cuanto a su or

den cronol6eico, c¡ue serín. lo obvio, sino en cuanto a la divisi6n 

temática de uquelln.s condiciones políticRs, econ6micRs, sociales, 

relieiosas y educativas c¡ue delinearon el proceso hiet6rico mexi~ 

ca. En se,T1ndo lup;ar, ZRmacois se apropia de las comparacioneé -

que el ilustrado novohispano hizo entre los pueblo<" ,Je la antigu.!! 

dad y los prehispánicos para medir el n;rado de evoluci6n de estos 

últimos. Como tercer punto vemos que al ip;ual que Cliwijero, se -

vale lle un enfO'!Ue detR113.do de la práct!.o.i de los sacrificios h.);! 

manos para resaltar la tra.scendeno1a de la conquista espiritual. 

En cuarto luear, encontramos que muchos de los razonamientos y Dll! 

chas de las refle~iones que hace Zamacois son los mismos que el -

jesuita hiciera una centuria antes, 3 tal sería el caso cuando ni!: 

3 La ausencia en el sielo pasado de una ley de derechos de autor 
permi ti6 al hispano copiar en di versas ocasiones, casi textual 
mente a Clavijero, sin siquiera hacer uso de las llamadas de -
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ga como verosímil que entre los primeros pobladores de tierras -

del Anáhuac se encontrae·~n hom1Jres f'"ip:antescos 4 o cuando refuta, 

cuMtas veces es necesario, la f1.llta de exH.ctitud en los datos 

que !lreFcntaron en .su.e obras Torr:uerna.da y i3oturini, por lo ~ue 

sospechamos que muchae de las fuentes ci t:?.d?.>' no lr<F consul t6 di

rectamente. Por Último, es claro como el vizcaíno »e beneficia 

del reeistro de hechos de Gla.vijero petra deOJ1ostrar los errores en 

que incurrió su compatriota.Pedro Pruneda. 

No obetante el eran apoyo docu•nental que le brind6 la -

Historia antie;ua de il.éxico y prev<lleciendo el criterio de fl\\tori

dad, nue:=tro autor cuestion6, en distintas ocasiones, la informa

ci6n ofrecida por el criollo ilustrado; como eje:nrlos parlemos re

ferirnos a 1.a aclaración sobr~ 1278 <o:i:no el Hño exacto en <)ue 

Tlotzin, tercer rey chichimeca inició su e:obierno o a la calific_!!: 

ci6n de "sagaz y penetrante" c;ue otorr:ó a 'l'e7,ozomoc, "·o':Jernno de 

Azcapotzalco, en discordancia con la c..;...; ., ine.~nsato y necio" ex-pr~ 

sadl_\ \>Or Ol.t:.vijero, a raíz 1lel conocirnien.to di.? las e.b~urdA.e ~xi-

gencias tributarias a los mexicas por parte de aquel personaje. 5 

Es adem~s innegable que el rnomento r¡ue vivi6 l'iceto de 

Zamacois s<o vio tambi~n reflejado en su concepci6n del mundo ind.f 

atención. Sólo lo hizo cuundo la fundamentaci6n de un hecho as! 
1.o exigía. El peso de la autoridad es irrefutable en iamacois. 

4 N. de Zamacois: Historia lle lf:t!jico ••• T. I pp. 37-38. Cfr. --
Francisco Javier Clavijero: Historia antie;ua de rMxico. hl~xico, 
Ed. Porrúa, 1976. (Colecc. Sepan Cuantos, 29) p. 49 

5 N. de Zamacois: Historia de l•léjico. T. I PP• 167-168 
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¡:,ena, por lo 11ue en un arranque del rip,or cient:!fico que flotaba 

en el ambiente c\eci.nonónico, Zamacois erradicó toda conexi6n bi-

bl:!ca del posible orir;cn de los hombres que poblaron las tierras 

del Análmac, Y as:! fue como con base en las teor:!11s relativas a -

los cambios p,eol6r,icos consideró viable que la población america

na proviniese de !\sia, Sin e.nbarr;o, ello no quiere decir que a -

Don ?aceto le caracterizara un esp:!ritu científico, pues li1 expo

sición que hizo del M~xico prehispánico se distineue por U?ª pes!! 

da car¡;a de imar;innci6n rormfotica~ productora de la invención y -

del aumento n las narraciones y deecripciones de Francisco Javier 

Clavijero. La comparación de dos pasajes referentes a los enlaces 

matrimoniales entre las hijas de Xolotl, primer e;obernante chich,! 

meca y dos príncipes acolhuas, pueden servirnos com.0 ilu!'traci6n. 

Es as:!, en el prirner cat'º• fJU6 oaieritras Clavijero nos dice que -

"fue tan erande el concurso de ¡:;ente a la ciudp.d de Tenayuca, o.ue 

no cabiendo toda en la población se quedó mucha en el campo", 7 Z.:¡: 

macois le aereg6 de su cosecha que "••• Tenayuca se llenó literal 

mente de personas de todos sexos y edades, atr~ídos por la curio

sidad y por el cariffo que abrieaban hacia las hijas de su sobera-

6 Benjamin Keen afirma que. la civilización mexica atrajo partieu 
larmente la atención de los romár.ticos. B.K.: Lt< imae;en azteca 
en el. nensamiento occidental. México, F.C;E,, 1984. p. 320. No 
serla· nada raro, pues, que acompaffado al vivo inter~s por ela
·borar una Historia inteeral de M~xico y a la necesidad de recu 
perar el pasado prehispánico como medio para cimentar los ar~ 
rnentos convincentes de la conquista espaffola, iamacois se sin
tiese atra!do por la exuberancia del ambiente y la partioul.ari 
dad histórica en que se desenvuelven loe indíeenas. -

·7 F. J. Clavijero: ~!. P• 55 
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no."8 En cuanto al. otro pnsaje, mientrLis el. ilustrado novohispe.

no tan e6l.o asienta que en ].as fiestas cel.ebradas de1;1pu~s de l.as 

bodas se et'ectuaron ''l.uchas y combates de fieras" 9 nueetro autor 

l.as adorn6 con "l.uchas, juee;os p;imnáBticos, combates de fieras, -

tiro de fl.echa, sal tos, carr ,.·as, ..• " •10 

MuchaB más citas como estt<B podríamoe cotejar, empero -

nos interesa detenernos en el. cH.rácter rom6ntico del. hispano. que 

l.o llev6 a mezcl.ar a sus personajes en toda el.ase de paBioncs. No 

es sorprendente, por tanto, encontrar relatos en los que la pn•-

si6n amorosa se suma a l.os hechos de la vidn pública de l.os mona.r 

cae indÍp;enas. La sie;uiente ui ta referente al. rey tolteca Mil. t -

puede servirnos como e j empl.o; 

Un cordz6n dotado de los elev"dos sentimientos que 
animaban el del entusia-"<ta monarca friilt, no podía 
ser indiferente a ]..,¿. clul.ces gensaciunes del mds -
natural. de l.os afectos; el. amor. Con efecto; no pu 
do ver sin sentir en su almrt una. sen~·aci6n profun: 
da y er<'lta, l.a eucantaclora bellezn. ele una joven, -
notabl.e por su tal.ento y su r;rt<cia, l.lamnda Xiu--
tl.altzin, y cautivadv no menos de sus virtudes y -
de su ca.ym.cide.d .. :u.~ de BU cleFlu.mbrt:•.nte her-noPura, 
l.a pidi~ por esriosa, y l" elev6 "· li:t co.tep:orí~ ~1e 
re in"• 

En p;eneral., ~~-marcada c1mlidad inventiva del. hispano -

rapt6 a l.os ind:Íe;enas de su contexto, produciendo repre:;;entacio-

nee que se nos antojan extraídas >i veces ,;" 1-'l antir:nedad clásica, 

8 N. de l.runacois: Hiotoria dtJ i.l~jico ... T. I p. ll9 
:9 F. J. Cl.~vijero: l.oc. cit. 
10 N. de <larna.cois: loe. cit. 
l.l. ~. P• 5l. 
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a veces de los tiempoG medievales. Una Última muestra de tan aci

calada y 1 en ocasiones 1 fantástica pr oyecci6;i nos la ofrece la -

imaeen que exhibe de los jardines del aco1hua J';ezahualcoyotl. La 

magnificencia de los mismos a¡:;ru9aba la más VA.riada vegetaoi6n -

con un coneiderab1e número d.e albercas, estan(!ues, fuentes, baflos 

y canales de rieeo. De en+,:-e todo aquello destacabr. una elevada -

torre, en la cual yacía reclinado un melenudo (sic) le6n, de. cua

tro varas de largo, ostentando alas y plumas. Tambi~n era peou--

liar en el jardín "un delicioso s;_~io en o_ue excavados en la viva 

roca <le macizo r6rtido, se encontraban esraciosos baños y p6rti-

cos y p"<bellones de mármol, •••. que brillaban por su lustre y la -

perfecci6n con que estaban pulimentados, como límpidos y dilifanos 

espejos'.'• Finalmente, no podía faltar a todo e~te cuadro un "ale~ 

zar de aeradable arquitectura, notable por la variedad infinita -

de sus mármoles, con sus numerosas y ventiladas alcobas, sus esp.!!; 

ciosos salones y sus anchos patios, ••• "; al <'.ue "se retiraba el -

poeta rey Nezahualcoyotl, para descansar de las fatieosas tareas 

del e;obierno, y entrep;arse a los eoces de lt' bella literatura, y 

a la dulce sociedad de eus mujeres favori tae" .12 

La Au.1;eraci6n del contenido circu.nstnncial en eran p!\r

te tlel texto alcanz6 tainbufo la formulaci6n de conceptos rr.:·a de

sip;nar a la realidad indív,ena. En el plano político Zemncois em--

12 Ibidem, PP• 347-351. Zamacois· obtuvo una parte de la infor:nl!: 
ci6n sobre los jardÍnes de t>ezahualcoyotl de lR obra de Alva 
Ixtlilx6chitl, otra la invent6. Cfr. F.A.I.: 00 Hist0ria de la 
n1;1.ci6n chichimeca" 1 en Obras hist6ricRs II. M6xico, \JHAll. 1 ---

1985. (Serie de historiadores y cronistas, 4) pp. 114-116. 
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pJ.:e6 los términos monarnuía y renública para distine;uir la forma 

de gobil3rric> de toltecas, acolhuas, tepanecas y :nexicas de la de -

tlaxcaltecas. A los e;obernantes los llam6 ~ soberano o ~ 

indistintamente; s6lo cuando estoE' fueron usurradores y crueles -

se hicieron merecedores al atributo de tirano o se convirtieron 

en emperadores cuando los aztecas consolidaron el sometimiento S_2 

bre las nrovincias. La relaci6n r¡ue se estableci6 entre una na--

ci6n y otra, correspondía ,, la del sistema feudal, en el cual el 

J:!Jl recibía tributo de sus feudatarios o va.FHlllos R los (]ue a ve

ves denomina ~ o réeylo en los casos de Cocox de Golhuacan 

y de Ziraziran Cama.ro de hlic/Joa.cán. 3n cuanto a ln ore;aniznci6n -

social s6lo diferenci6 dos clases: la~ y los nlebeyos. ?or 

Último, es muy curioso ver como en un~\ oca>'i6n en el marco reli-

gioso se le escap6 la palabra i,=;lesia como equi va.lente d1ü templo 

al que asistían los indíp;enas. Como puede comprolmrse a lo lare;o 

del texto, a causa de un carente sistema en el •na.nejo de términos 

y del poco interés en la investigaci6n '-'-':_ ;.,éxico antir:uo, ZHma-

cois no alcanz6 a percibir la faltH de vrec1si6n en •Ü leni:;uaje -

_conceptual aplicado a la realidad ind!p;ena; !'roblemu que indiscu.;. 

tiblemente venía arrRstrando la literaturH hist6rica rlesde el de~ 

cubrimiento del Nuevo rr.undo. 13 

Otros conceptos sumamente utilizados y que salt!.'n a la 

vista por no estar acordes con el rnunllo indÍ¡;ena son: naci6n y ~ 

.triaw. Si· bien Clavijero los había empleado, de vez en cuando, en 

13 Para mayor profundidad sobre este vroblema veáee a Jos~ María 
Mur!a: Sociedad orehisp!l.nioa y nensarniento euro,,eo. i•Iéxico, -
SKP, 1973. (SepSetentRs, 7ó). 



- 155 -

su Historia anticua de IMxico como componentes del discurso form.J:! 

lado por el incipiente patriotismo criollo, Za1nf,cois les imprimió 

toda la tinta del naciorialismo romfu1tico de su época, nl que por 

propia cuenta cargó su exac;erada capacidad imnr;inativa. Con la 

aplicación del término ~ fue 1m~s moderado, pues se servía de 

~l pRrf< distinc;uir a cnda uno de los pueblos con diferentes cos-

twnbres que lleearon a asentarse en vnrias etapas en el V&l:i.e del 

An~.huac. En cambio nr:.1.tria fue explotado al máximo. Del centenar -

de veoes en q_ue se invocó, deducimos que para el autor tuvo el. -

sie;nii"icado de porción de territorio en donde concurren los inte

grantes ele cada naci6n, unidos por rasc;os cultural.es afines, los 

cuales lo!' obligan a comprometerse en común con las vicisi tUéles -

que afecten a esa porci6n da tierra en que viven. Así vemos como 

al caer Acolhuacan en poder de Azcapot,,alco •1 ••• todos los hom;...-

bres '1tiles se prepararon al combate y lucharon con her6ico es--

fuerzo por su patria. n 
14 Ic;ualment<> ilustrativa es ln <'ieuiente -

cita que no sólo ejemplifica la nctitucl patri6tica de Cihuncuecu~ 

notzin, sobrino del rey Ixtlilxóchi tl, al morir pidiendo ayuda a 

OtompaÍi5durante el asedio a Texcoco, sino también la lealtad ha-

cía su rey¡ sin duda esto '1ltimo podemos cousiderarlo como una -

proyección mi{s del medievalisrno de <:ama.cois: 

Dieno de imperecedera memoria es el nombre del --
príncipe Cihuacuecuenotzin, victimo. de la lealtad 
del caballero y del esclarecido oatriota. Pocos he 
chos reeüotra la historia, en i•U~ lf1ás honrosas -,,á-.:. 

14 N. de Zo.macois: Historia de M~jico •••• p. 215 

15 Otuinba 
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eim•s, que superen en nobleza ~- dienidad al que i,!! 
mortali:mrll. siempre 1a erandeza del alma del vasa
llo que supo sacrificarG~ por su rey en la deggra.
cia; por el bien de su patria e11 el !lelif,l"o,l 

Sobretodo, en cada oportunidad que se le present6 a nuestro autor 

repetió que casi todas las acciDncs realizadas por los monarcas 

ind!e;enas fueron impulnadns por la búsqueda del bienestar de 1a 

patria, El que los diri: :entes sean los más implicados en ello se 

debe a que: 

Los reyes, los señores, la nobleza y el clero, --
eran los poseedores de la riqueza pública, de los 
honores, ele lE>.s consideracione~ y del :nando, No de 
be extratíarse, en consecuencia, '~ue los pensrunien: 
tos levantados, los raseos heróicos y el heroismo 
por la patria, no se encontrasen en la plebe, sino 
en las clases privi1eeindas.l7 

Bajo los efectos de un evidente arran0,ue de prurito aristoor~tico, 

Zamacois debió haber expresado tan i1nperativas palabra3, 

Un concepto m~b que no podemos pasar por alto es el de 

revolttci6n, Para Znmacois, varias de las insubordinacio11es o en-

frentamicntos de un pueblo tributario a las ~ acolhua o me

>:ica tr,,!nn la consi¡:rm de revolucionario o de r;uerra civil, No 

h"Y luear a dudas de que, aparte de ser reflejo de su momento, el 

peso que en el texto tienen t&rminos como ~ y revoluci6n re

cé.e en el sentido didáctico y moralista c¡ue L\amacois le dio a la 

Historia, En efecto, los mexicanos que leyeüen su obra, al par --

16 ~' P• 2l2 

17 ~. P• 264 
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que adquirían el verdadero sic,nificado que tuvo ln conquista, co

nocerían que el deber para co11 l'1 p;-1.tria, se ile.bía convertido en 

un valor desde tiempos indÍf:enas. AsimiE<mo les demostraría, a tr.l!: 

v~s de las páeinas dedicadns al México anti;;,uo, como los períodos 

de paz fueron justamente los que hicieron posible el riue las na-

cienes del Anáhuac alcanzasen la civili7.aci6n y sn erandiosidad, 

ya que los movimientos anárr:uicos impiden el importante floreci--

.. ,.;..,,'"º de las artes, la industria y las leyes. 

Es inpbjetable que en torno a todo ello r;ir6 s11 enorme 

afán tior alcanzar la r•JConciliaci6n ele lft sociedad •nexicam1, para 

que así México pudiera convertir"e en uno de los paí,.es más impo,r 

tantea de Am~rica. Cabe insistir, entonces, que no desaprovech6 -

ningWi acontecimiento del pasado prehis¡nfoico que permitiese ens2_ 

ñar a los mexicanos los beneficios de la concertaci6n. Así por -

ejemplo destac6 como: 

Los tlatelolcos P,Ue, co•no hemos visto en otra par
.te, no eran mas que mejicanos ser,rer.;ndoe de sus .,.
compatriotas por rencillas entre alromos jefes, ol 
vidaron sus querellas pasadas, y volvieron a unir: 
se a sus hermanos con sincero y estrecho lazo na-
cional. La reconciliaci6r. de loe dos antie;uos ban
dos fue leal y franca¡ y viviendo desde entonces -
bajo un misrr.o ,o:obierno 1 y forH1ando de arnbo.s ciu.da
des una sola, combatieron siempre v.ttidas por el en 
erandecirniento y la e;loria. de la patria común, has 
ta los ~ltimos tiempoB de su existencia política.I8 

Dirieido por una firme convicci6n moimrr!ttista heredada 

_de su_circunsta.ncia espaffola y por el prurito aristocrático ya r~ 

18 -~; p. 570 
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velado, don Niceto se valió también de la ilistoriH como fin •lidá,2 

tico al insistir que le.s mejoras en las condiciones ;¡._, vida y los 

grandes adelantos alcanzados por los puoblos indÍ/cenas se tl.ebie-

ron a los emprendedores .o;obiernoe de loe mon:-1rcas que loE rieie-

ron. De esta manera su intención °'" C!c>nuentró en divulr;ar lP- im-

portancia y trascendencia de unn forma dl! e;obierno moL(i.rquic;a pa

ra el Óptimo desenvolvimiento de las nacion·,s. l·:ada casuales :fue

ron, entonces, sus aseveraciones respecto " la in> trlttrnción ele la 

monarquía tolteca "ciue debía conducir a lr; nación por ln 8enda do 

prosperidad"l9 como tnmpoco lo fueron el conjunto ele r11Y.ones C)ue 

arr:uye para explicar ln elecci6n de lfJ!::I mB:r...:..JaB por e~te rni~mn -

sistema¡ por tanto "erir,i1!nclose en mon«r~uÍ:\ encontrarían en un -

rey fÜ recto juez, al padre cn:rirío$O y al intrépido ?'enen1l <;ue, 

en caso necesario, les condujese 11 18 victoriu, ..• 11 .20 

El destacar siempre en J.l'imer 0lano n lns :reyes irnlÍl';!l_ 

nas y los constantes pronuncin•nientos en ~u :ftwor, noc' permiten 

confirmar la concepci6n rle &a·nacois resriecto a q11fl 18.s rn1nor!as 

diri.o;entes son las hacedorus de la hi<0toria. Debido a este Fleuti

do, la acometida t'.lecocionadora alcnnz6 a los r;obernm1tes mexica-

nos al resaltar, en un discnrso •nuy •norr>.li2t"., yr>. ln~ v.lrtucleR y 

1os aciertos, ya los defector; y los errores df'! cn.dn monti.rcn. Du -

este modo pi:>drí·,rn distinp;uirse c<1¡uellas cqnli•Ji-.<IE<f' .Y ''"nell.·•'-; --

oblie;aciones que deben e.Bu.111.tr ~.o~·.: 1nHnch1t(\rloR 1l1·! unn n~1.ci6n. Bien 

podr!an cumplir. tol ¡~esti6n instructo:rR lr,,., r.;'1o•nerH1acione" tfo --

19 ~' P• 43 

20 ~.p. 160 
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"buen eobierno, 1.P r~cta a11mlnistraci6n de juBticia, +~l respeto o. 

la reliei6u, i~.L ca:.:·iiío paterniJl hncia los pob1~es, el enr;randeci-

miento y prosperidn.tl tle la patri<\"~~ C\Ue -segó.n Zamncois- el sumo 

sacerdote <lirieía nl nuevo soberano rnexica nl fiimli1.ar la cerem,2 

nia de su coronaci6n. Pero, en ¡iar~icular, el outor recurri6 n lR 

conducta c.er,uidn por l<e7.ahualcoyotl desde el inicio de su r:obier

no para presert1;1;-1rla como un irnportB.nte ar'!.uetipo. Muy clara es la 

~iic;uiente Ct.firmnci6n: 

llominado nor loF levnntc-Uot:: SP.nt i..nientoa tl'.! su no
ble coraz6n, su primer pt;-u-·.o e(l lfl carrera del po-
(;el', fue procln:nar una amnistía ceneral r.¡ne hicie
se per(ler la memoria dt~ lo~ clird:urbior:: !KHiCi.dos, y 
<!Ue llcv:.lFe al seHo f] e ln. -fn·ni lin el conn1elo y 1(1 
venturn. Llu nu~xirnn era "r~ue el rey poQ.(a cnstie,a.r, 
11ero ':lw c:ra lndicn:.1 de ~l la ven_:r.2.nza", M!txima -
<li[1;l1fl. de i 11i tHción y 1!ue el fJTf11.-..tie6 lealmente deE 
rle el r1rirH.:ipio U.e t~ll rein .. 1:0 no solo llertlonando n. 
lot.=\ '~ue le hHlJÍfln comh.-1.tillo, ~iuo confiriendo puc2 
to~ ._·1e h0nor y clt~ confianza f-i no pocor:; de BUS etntl 
v;uor.4 contrarios. C:ierto es (!Ue 11Hr8. obrur de eea -
mnnera. diena, sv rleCesi tBba estar dotado de una n]; 
1nu nobl1:: y maené.nimrt como lA que abrip;t:i.ba el e;eno
r080 I~ezahue.lcoyotl, y que, por desr.r:tci:i, muy po
cos ele loE ho1t1bras políticos f.lOBoen., •• 22 

El ntensaje elttbor:.1rlo llOI' l.•1.111nco.i.s, :·1. pnrtir üol r::~~c:~te li.:l M~xi

·CO i.:·1.:ntil~o, siu lu:~c1):· a du<l.af,;, ih:i lo bas.tc,nte lJi·.:-n dirieido f-t 

loe po1!t"icO~l fíleY.iCf10l)G_ rh! t:U 1110·!lnuto, En ftlp;uua otra parte 'le su 

.. obrr1, .había oci"iHlRclo c;1t•;~ lu pnz nncionttl se obten11rín, ••si loE= i,!1 

21 ,~, P• 324 

2;.i Ihide111, !'1'. ?.94-295 
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dividuos elevados al poder no ven en los hornbres pc>ra °''r!'.CTrles ': 

careo aleuno, el color político n 0,>Hl IJCrtenecen, sino nl m~rito, 

1a honradez y la ca11acidad. pA.ra desempeñar el c8.reo r~ue Be les -

conf:!a, •• ,". 23 Alr,o sumamente pa.recido a lo r~ue lw.bÍq reR-li:··.a.clo -

el noble acolhu!.1 .. 

En suma, de acuerdo e. las necesidades dtl ~;u presente, -

Niceto de Zamacoil'I Hbord6 al M~xico prehisro:~nico. La tonalidad -

que le imprimi6 a este periodo hizo rcsnltar el alto nivel de ev_Q 

luci6n alcanzado en vísperas de ln conP,uista. Desde lu.,e;o, f.lIJOYa

do en la obra dr: Francisco Jovier a¡;·-i.vijc:ro, ~.::u lnhor incluy6 ln 

inevitable obsesi6n por tles1nentir a Rutares extranje1·os, que en -

este caso, habían i'altndo a la vercind e:obre el inundo ind!eenu. 1n 

turno le toc6 a los ilustrRdos euro :>eos l'"uw y Robertson, a>'tn --

cuando de :forma brillante el je,¡1.1i tn ya 108 habfo. i1npur,1<1Llo una -

centuria antes. Nada m~s que a la contraposición teP.ti:nonü1l pre

sentada por Clavijero, Zarnacois afi:Hli6 ln obsurw1ci15n <le ,',).e:xan-

der Von Humboldt como tum prueba m~.:? <JUP. certifico.ra lo" adelan-

tos de los poblruiores ele tierras del Ant.luu1c. La recuperEtci6n de 

las naciones de esta zona no potl!n ser 1le otra manera: ·entre más 

se subraynra la e;rl'lndiosidad del mundo ind!e;enn, aflorarían las 

dificultades de la emprésa conc¡uista<lora y, por ende, l« proeza 

realizada. Además, ratificando la capacidad de los indios, no ca

brían dudas de sus posibilidades para la conversi1fo a lR relie;i6n 

cat6lica y, en e;eneral para recibir tocios los ela:aantos cultura-

lee. de procedencia española. Las co•nparacioneF. con lae: culturas -

23 ~' T, XVIII-B P• 1769 
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de la antieuedad orientf'l y clásica, en que asoma una »ecuencia -

similar del proceso de a:ubo.s con las mexicnnas, Rirvieron para d~ 

mostrar el avance e insertar el devenir mexic .. ,no cn la historia -

universal. Al respecto, en la introducci6n de la Historia de M~ji 

.9.Q, Zamacoia a!.:3ent6 lo sip;uientc: 

Pero no es solo privilep:io exclusivo rle los pue--
blos que dejo consienactos, la do haber dado al m~ 
do seres de la intelir:encia sublime. Tnmbi.Sn en la 
pintoresca rer;i6n c1e la exuberante América, han -
brillado r;enios que pueden, con justicia, asociar
se a las lumbreras del saber de lo" diversos pue-
blos del r;lobo. Al lado de las ruinas ele Palmira y 
de las pirttmides de Eeipto, que el Anti1'UO Conti-
nente ostenta como die;nos monumentos de eterno re
nombre, Mlijico abra lás páeinas del libro de sus -
adelantos y en el pr6loe;o de :;us pr\¡neros ti~:npos, 
nos pre:.-enta, en la e:randeZF\ de las suntuosas rui
nas de Pa.leno.ue y de Papantla, en las pin~mides no 
tables de Cholula y de Teotihue.can ••• as! como eñ 
los preciosos m~nuscritos de lo& aztecas, los elo
cuentes rase;os de un" civilizaci6n maravillosa.24 

Veamos como bajo la influencia de Clavijero, la.macoü concibi6 el 

proceso hist6rico del mundo prehisp~nico. 

Como ya. habíamos descrito en línea.~ anteriores, las su

cesivas naciones ind!eenas que se establecieron a las orillas de 

los lac;os :..raz6n por le' cual el valle recibid el nombre de Aná--

huac- se convirtieron en las principales protae;onista.s en la obra 

de Za.macois. &l que las tribus hubiesen lleeadó procedentes del -

.24 ~. T, I p. me. A los pueblos a. los que se refiere en las 
primeras líneas de la cita son: Grecia, Italia, Eeipto, Fran
cia, E:spana y Africa. p. VIII 
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norte e;uar<l6 -al vensar de don Niceto- ernn r'erne,j:>nza con las in-· 

cui·aionos de l.os b>~rbaros en Eui·opa. Con la sol.R lliferencia de -

que fue mayormente provechosa la huella <!l>e se c1ej6 en ;,1n1frica. -

La val.oraci6n fue expuesta así: 

En el. Anáhuac, lo inismo que en el. ~ip;l.o V a~on-te-
ci6 en Europa, las naciones r:ue! rerns hab"Í.sn mar-
charlo de l.os país''" del. il arte¡ pero en ª<:U''l. bel.l.o 
país de la América, totlos los pueblos <1•,jRron a su 
paso la huella de su civili:w.ci6n :: de su cultura, 
en tanto que los pueblos que inuntlaron lt1 Europa, 
no dejaron en su destrnctor tr.~nsi to, m1s que l.a -
señal profundR de su barbarie.25 

Una vez establ.ecidas en el valle del. lrn~Jmuc conocieron 
, 

l.a atp'icul.t>)ra "semilla del prop;reso" y fueron civiliznndose n --

través de períodos de paz. En ,o;eneral, nuestro r1istoriarlor estuvo 

convencido de que· cada p;rupo Rportó un r:r>'.do de cnltura !'uperior, 

y si ale;unos ee r¡uedaron en el estado de salvajierno fue porque no 

tuvieron acceso a tierras f!Srtile-" sino que f)ue•laron Tl'CluÍ<los en 

los montes, y por C'>nsir,uicnte vivi·~ndo <le la cnzR. 

La escasez de investi~acione~ nrc;ueol6r;icris y <locumentE: 

les más profundas sobre lo'' '.'ueblos prehispánicos r-.rodujo que, -

desde los tiempos que r.irecedieron a.1 historiador esnnñol, ln con

ciencia hist6rica estimase a ltL culturn tolteca como lH ririmera -

que fle asent6 en tierras dal 1\náhuo.c. J)e ic;ual modo f'ue ratifica

do por Zarnacois cuando se refiri.S r los ·tol tocns como a los ini-

ciadores del "ben6fico p:er.nen de lt' civi 1.i?.nci6n" J """'º a loro 

pio'neros en la construcción tle "monu•oentos comparabl.es con los 

25 ~1 P• 85 
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del anti¡;uo Egipto y la India'', 26 entre los c¡ue destacaron Teoti

huacan y Cholula. Aunc¡ue limi tRdo por la poca informaci6n, Zamn-

cois apunt6 cuidadosamente la pros-peridad r¡ue caracteriz6 a esto. 

cultura. La enorme admiraci6n c¡ue don Niceto sintl6 hacia ella, -

lo coloc6 en una po<'ici6n muy historicista¡ as! vernoe, como en -

una de aus acostumbradas compf•raciones entre los dos mundos, •rn -

evidente, corno de nueva cuent;a dio mayor mérito al avance loerndo 

por los tal tecas -y "n .c:un.,ral por todas las culturas mex.ioanas

al no. contar con la interrelrtci6n c¡ue habían tenido los europeos: 

Las condiciones de auibos continentes habían sido -
muy distintas. Los pueblos ele Europa habían segui
do comunicandose pror:resiva,nente sus luces y suB -
adelantos, mientras los habitantes de la Am~rica, 
aislados, privado:? du toda cornunicaci6n con el res 
to del r.;~ncro hurmmo, •lt>b!an a E'Us propios esfuer: 
?.oie la civili:~r.ci6n <¡Ue rnostr;,lran. Pero comparando 
los adelantos de loF toltecas en las circunstan--
cias que en el concurrían con otros del antiguo -
contine_,te, cmmclo ee encontraron en parecidas o -
ieuales, preciso es con±'i:~sar riue los ref:ultn.dos t1e 
la coin¡;:e.raci6n no resultan desfavornbles a _los pr.,! 
mero''. - 7 

Lns rinturn" jeror:l!fica", el trab,·, jo de piedras preci.2 

sas; loi; fino" tejidos de alr;oci.':n y los dib•JjOE cie yil1~ne Ae surn11-

ron. 4 lA.s construcciones arc!uitect6nicas para ser contmlos entre 

las huel1R.s 1o~s i111!1ortr-intes de la adelantada naci6n tolteca. l{ue~ 

tr(, autor no desconoci6 <;ue, a pesar de su <1esinteeraci6n, el ni

vel de 'r sarrollo fue tal que perclur6 e influy6 e11 el proceso de 

26 ~. P• 68 
27 ~. p. 58 
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ie.s clemás naciones ind:Cr,eriHS r.;.ue le n.ucedieron tiern!'º 1\ 1.~B!1lv)$. 

A los toltecas sie;uieron los chichimecas. i·.o obstnnte 

ser un pueblo cazador, Zr rw'1cois subray6 c:ue sus cos·~urnbres se mi'\!! 

tuvieron lo bastante di"t"ntes ele ln crueldad qc>.e r•compn.ñn a este 

tipo de erupos humanos, 3sta condici6n lee facilit6, ya una vez -

establecidos, tanto el papel de receptores clel lep:rcdo toltecn co

mo adoptar lAS formas cultur:~les de los acolhuae, tr"e nroducirse 

la fusi6n con ellos, y por consi,n;i.1i . .,nte, lu for11nci6n <.le Lo. 1w--

ci6n acolhuacana. Tal apreciri.ci6n ele nuestro nutor no"' confirma -

el peso que para ~l tuvieron la~ 6pti11iaG comiicio1,e:' •:ue deben 

predominar en un pueblo para potler recibil ·Cl influjo cultc•r3.l de 

otro, Sin lu¡:ar a d11das, lrc uni6n chichiouc,ca-acolhuEL fne A;:irove-

chada para ir pre-parando la trnscencii..~ncia c:ue nd0~uiri6 ln conl1ni,!! 

t>\ española en la historia de J.iéxico, As! a loF ojo" del histori_!! 

dor español: 

No puede presentflre>e un ejem!ilo máP Q8lpi t<mte de 
la influencia que ejerce la culturA. sobre los pue
b1os. Do~ na.ciones, in~s .fuerte en nrinns lH. una q,uc 
la otra, !)ero m.'\s ndel::mt:.idn en civiJ.izacicSn ésta 
(!tte ~<!UellR., ge unen, ~t-- :umi.lr-nmHn 1 ~-e funden en -
lU1a sola, '! Pl ol_1erarse e ea :fu~i6n Hl\rnirl1.hle, se -
sobrepora) -ln luz de .la intulif,encia; y J.a p'..'..rte m~ 
nos culta, pt:ro b~:3tant8 p~~ra comprern.l~r la b~lle....

za de la luz, a1'epta el nombre de lA. rn:.•.H .. intelip,en 
te como 1;n timbre qne le honra, 28 -

Una y otra vez, ta .. :!o·~ois hi?.o hincapié en lof! frctet!fe

ros productos obi:;,rnidos a ra!z de suscitarse <!:"·te aco11~eciuiento, 

28 ~.p. 90 



- 165 -

Si los elor;ios a la cultur'< tolteca estuvieron preEentes, loe di

rir-:idot--: a la cu.l turr1 ncollnu:tcHnt.1 no se dej.:tron esperar. Convenci

do del papel que ,juer:an las elites riolítices en el devenir, el -

historiRdor vi7,caíno admir6 a los 111onarcae chichimecae-acolhufls -

por las empref'fH> <¡l<ü ric1·mi tieron mantener el crecimiento de la n!!_ 

ci6n que e:obernaban. 1\l llee;ar, sobretodo, a 10>' R.parta los del r[!. 

bierno de !<e?.ahunlcoyotl, asentado en Texcoco, C<'-dn um\ de sus 

obras :fueron e::q:il\e::::tas <letn."lla.dn •1ente co~no rnne~tre. ttdel deae.rro-

llo en la marcha ele la cultura social".29 Habl6, por ejemplo, de 

lns preocupaciones del ucolhun por un eRtAclo Llir:no de la adminie

tnl.ci6n de justicia ciue lo condujeron a la promulr,.ici6n de un co.!! 

junto de leyes. Sin embnrr,o, la crenci6n de academias de historia, 

astronomía y litc;ratur"' -y en r:eneral todo el impulso que se le -

dio a las artes- recibieron mayor tratamiento por parte de Don N,! 

ceto, yo. que: 

• • • los frae;mentos que se han conservado de lao -
producciones de los poetas, ele los oradores, de -
los astrono.nos y de los historiadores reunidos en 
Texcoco, son el astro mismo de l!l civilizaci6n ~~ 
"sornando en el horizonte, "3Bmbrando directamente 
a las naciones del l•náhuac. 

l'or tod.o ello -al unísono de ClavijP,ro- no e):isti6 nin

·. m1n titubeo de nuestro autor para considerar a Texcoco como foco 

irradiante de los valores culturales que alcanzaron a todos los -

pueblos ind!eene.s, entre los que se encontraban los mexicas. Este 

29 ~.J..'• 298 

30 Loe. cit, 
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papel tan predominante dio motivo a r¡ue se denomim:se a "'rexcoco 

la Atenas del Aná.huac y n Nezahualcoyotl como el Sol6n de ln Arn./i

rica", 31 Aunque en todos estoe puntos son clnrns lus coinciden-

ciaa entre las apreciaciones de Clavijero y z'arnacois, '"'te Último, 

bajo el peso de unn admiraci6n por la antieuedad europoa, pref'i-

ri6 aclarar las e<¡uivaJ.encias entre un mundo y otro c1w.ndo sefíal6 

que Texcoco era como Atenas: 

no porque la ciencia de :::.us hf.lmbres pudi•Jf:e. compA
rarse con lA r¡ue iru11ortaJ.izaron el nombre de aque
lla ciudad de Grecia, sino por ser el punto on que 
se habían reunido los individuos más sohresalien-
tes ~n E<ab~r y en letras <]tte existfon en la Am6ri
ca, 3 

Salvo esta aclaraci6n respecto del nvance dP ln naci6n 

acolhuncana, nuestro autor se apropi6 de lo dicho por el jentita 

sobre el.la. Aparte de J.os aspectos ya r.rescntndo~, cnhr!n ref'eri.[ 

nos a la relevancia que se le dio Ftl hecho d~ r¡ue Nn?.:>.huslcoyotl 

tuviese una idea de l<.'. existencia de un s6lo Dios con loF mit<ino!' 

atributos. que le otorc;n la relie;i6n cat6J.ica. Adem:l:s enf''1tiz6 c¡ue 

debido a esta conce~ci6n monote!.o;tn, a l•e?.nhunJ.coyotl le reF.uJ.ta

ron molestos los sacrii"""iciofl hu.nnno~, hl p;r~1 do tle hnher' ~uerido -

suprimirlo.R, mns r¡ue P.U fracat~o fue inevi tnble !'JOr[!\Je "los 8HCt:>r

dotes y el pueblo .se rebelaron contrn aouella rlisposici6n que -

.juze;aron sacr!lee;a, y r< ezahualcoyotl se vio ;irecif'¡ido a permi·tir-

1os. 'viendo cuán dif':Ícil es upartar n lo<" pueblos de J.ns ideas ª.!! 

31 Ibideru, pp. 359-360. Q.!2::. Clavijero: ~· p. 115 

32 N, de L:amacois: Historia de M6jico 'l'. I p. 298 
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ti{';llas en materia de relir;i6n°,
33 

El c¡ue hae;mnos referencia m~s adelnnte a la imagen que 

se form6 <::amacois de J.as prácticas reli,o:iosns celebradas por loe 

indíeenas no nos impide apuntar, en este momento, c¡ue el monote!!! 

mo de NezRhualcoyotl no podía f1h•.·..tr desapercibido para él, como -

tRmpoco le pns6 a Clavijero, debido a que fue considerado como un 

caso aislado en unr- socictlnd rep;ida por el pap;nnismo y la e jecu-

ci6n de sacrificios llumanof::. Pero, además, nl conetituirse la na

turaleza a~ la relip;i6.1 prehisriánica en piecira htl{':Ular de todo -

discurso arioloe~tico de la conquista. esriaílola, es obvio, que do-

ble finalidad tendría acentuar tan notable aconteci1niento. Inecr,i 

to en la con-:epci6n que eetirnn al monoteísmo co;no una expreoi6n -

cultural rmfa nvanzn.da en el devenir ch. loE' pueblos, el autor pre

sent6, como primer objetivo, los brotes de esta creencin, y en ª!: 

ta forma rHtific6 <;uG los indÍ¡;enas no cRrecían de lRs facult11dee 

para compren'.1erla y a<ümilnrln, tarde o temprano; nnda m>~s quo 

dif'tintos factores los lw.bÍHn im¡;osibili tallo pnro ello, Por lo 

te.nto, como sef.:11n1lo fin, ;,;e. insinuaría. el e:npuje quo la empresn -

enpHi"íolt\ rliD !Jara difundir y l~Xtern.11~r el oonoci:niento de lll exis

tL~ncin de un l~r1ico Diof', cuy...:.:.; i..!;. . .leencias r_i tut1leL" dr!!4.t!Onoc!un 

cnn.lqu ier 1;i ro tlü in.uol:-tción hwminn.. 

Antes <la continuar cou este punto, ·~F.t conveniente ac.en

tar corno Niceto de Zn.m:i.coiH p:rescnt6 eu su obra el rlesenvolvirnien 

t_O d.11 lOR prlnci1):lle~ i11111oluliort!8 :f rrotac,onif:'t.BR del impacto CO,!! 

qui~t~ulor, nos refnri111of~ n. los mexicas. El !1rocc80 f?He sif,l•Íeron 

33 ~' p. 353. La cita qu.e hi~o 6::unneoil::-: ns de 1~1 Histori::1 =-.!! 
ti1rltr•. t:18 i.iéxico d.e lilrancisco Snviur Clavijero. 
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fue tAn importante prirfl el nntor 0,,U.8 BU •.::!~tu:J.io rlharCft c::-wi v1.~in

tc capítulos del riri1ner to1110 y un nú111C'ro i.."':•.1n::.i·ie1•: .. J,)l.e 11n :.i·~!~in~·._c 

en los libros correG!1or11,1 Lenti:-.c n '}.:_.,._ conr;u..i.::tn ... ::.i~mp1·d nn hni:cn -

ele los antecedenteG 111'~~1 rt~moto~:: c1L t~)do ~1J"JC:1~~~0 11i1-:t(,rjJ..!O, ¡;:, 11r·-

cois refiri6 J 10 111-~.f; Ó .' "tall~;tllc~,111~¡;1;1~ ··:ur: l!? f''·'T"'lÍ ti1,:.x-nn ~:11~ f"l.lCt1--

itee; de informRci611, 1.n!-'> corrt.:.r!rn" <lt! 1·~1 tri1)\t n:;··hw ~:i.:· en tn'!Xicn 

desde su e.::tlitla <le Aztl:~n -paín 1.;•.•.·1 ~:l tth1 11 :1.l norl;e riel ~eno 1le -

la Cali:fornia11 ....34 }w~t~ f\\l ["1!"-l1H1t-'< rüento r\f.~[j nlt;ivo ;/ l:t f1xncln--

ci6n de Tenochti tlán. En pnrticulnr, fui:- ll:1!!W tivo r·~i.r:'\ klríl.'lCfJi::: .. 

el car~cter d~ nstc "!)Ucblo ~t.C•~rriino 1.~ne s11;1:-> ae:d,!<t· :¡ .t·t~ni.stir 1;_g, 

de Cl8.se ele privr-tCiO:l..!::. 1 ~JCn.1.li·:l;1d2L: y EUfri.nitJnt.o~ ~1ro1l1.1.cidfJp 

aquellos puo:blos r;ue He l..~.!-"! .~ntioL~Fn·on uri ln ;1rH~e~~.1ón ti:rT-ito--

rial del An2J1uno. l'ero ln in:-\nifieF.ta n(i..11ir::1ción ¡ior lo~ 1ncxicae. -

no ter:nin6 con la narr~.1 ci6n d.'81 rere,r;;rin::-1.j;~, ::;ino r:ue sH ext Jn1l.i6 

o. Casi· 1;odo lo que l.;s concern!a. l~ll •!llll.:h.o'5 (i...:: .l'?: p:~rr!f1)~"!' ~r1n.rci5 

las cualidades de intluG1:ria e inr:·::nio r;uu len ri~r.nl ti.01·on J.ihrar 

las dificultades d•'3 ::::u <.li;.:;..rio ncontecer <;,r r;\te ltH1 lJJ!V:n·on n •.3le

var a Tenochtitl.<~.n n un::1 r;r.~nr1iosicl;'id todHVÍn. 11ny')T' :.• l.; diJ cH:~l

quier otra n1:1ci6n colinili:-n1te e l.ni.~.H1latia en too.o el ;.:nevo i•:nnrlo. 

'En Cuan1;o A. lns iru\U•u~rn.bl~s :rult:fi trc1s •)e a!:irecio !ior n:'.lrt·-~ O.el -

autor para eoto. nuci6n ind.Íp:en11, vnl,snn lri.s rü.1 ~d.cnt.oo ~l•~li.~hrnc: 

El cnr.;r:.tndeclmiBnto prop,reslve; y rJ..pitlo de los rne
jicanos; la belle~a que hnb!.:1n s·lbido i•11primir fl -

una ciutlnd ed.ificnUa sobre el ne;\Hl; 1:.:l int:.enio y 
valor que despler,:i.bnn en todn!:t ~~11t: B~n11rerc:;n,::;, lP.s 

34 ·Ibidem, p, 121 
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corwuis·t6 una r,ltn rei:mtaci6n entre todns las m1-
cio~es vecinns.35 

En consecuencia, en su Hie·t;orl~. 1le M~jico 1 si bien n -

Texcoco lrnbía corres;ion<lido l'c<r llrun;:.cin la i\temts del ,\nM1uac por 

su iiedica.ci6n ::<l cultivo intelectual, ahorn a. •renochtitlnn corre.;:! 

pond!a ~er lri.. Venecia, !'ºr :-... u esrilendor en un mqrco .:-eo~r~fico 

acuoGo. Atle:n~s Oe estu comparrLoi6n, ol creci:niento y QXp·:insi6n t~ 

rri torin.l r, costa <1.el r;orneti!lliento de ilist.into!O pueblos ind!e;ermo 

exie;i6 A. dor1 Niceto hacer uso una vez. ml..'3, en i•nitnci6n de Clavi

jero, como bi·~n ~r1b~1t\O~:l, dt~ lo.e pt"Lrlirnetros entre la renlidA.d eur.2 

pea y la nmeric:1n8. Bn P. Sta forrnu BC1U.ipnr6 el proceso tenochCR. -

con el 1·omn.no al rt.f1Untar lo si!:".'liente: 

rr.éjioo era entonces lo r¡ue hnbía >Jido Jlom>< en sus 
primuroe. ti~1npos, Guerraros :¡ v::tli~ntes sus hijo a, 
fueron ext"ndiendo e>tt pod~r, reducido sl princi-
pio al solo r~cinto dH l:.l ciucihcl, a los r>ueblof\ -
inmeLltatoB. Vencedores de elloe., ies preci~r,.ron a 
E<er sus n.uxiliares; ·y con0,uistando nuev!ls provin
cias, c1ue a su voz. .s.e unian n. SUE v.;;H~~c\ores para 
inarchar contra otras, el imperio me,jicfl.no

3
uee:6 a 

Ber el 11ttls 11oüero1"0 y rico de la. Amárica, 0 

Por las citas nntoriores, tal pareciera, n primera vis

ta quo~ ZH1nacoi" reconoci6 a todo el pueblo inexica co!"lo el J:lrinci

pal propulsor y sost~n de la marcha prop;r1osiv::i. de su ncaecer, Em

pero l<' ven.lFJ.d es que, dominado por l¡;. idea de que las clRscs po

iierosas y poseedoras son las hnccC:oras de la histori:?. 1 no dcscui-

35 ~. P• 150 

36 ~' P• 422 
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d6, en absoluto, las obras realizadas por los r:obern.:inte" aztecas 

como factores decisivoi; en ln aco1netidr.. l1acia la pro~per.lctn.r!. Go

mo en el CRBO de los chichimecaB- (1Colhuas, Zamacoie tn.mbiún enu

mer6 uno a uno los lor,ro~ obtenidos por cmln diri¡;•mte r11~teca. -

As! encontramos, por ejemplo, c-,ue llui~zilihuitl aument6 ul ~o·ner

cio, Ohimalpopoca mejorS la ci11<1F1d, Itzcoatl pup;nó por una hu,~na 

administraci6n de justicit1., Moctez.uma Ilhuicamir,o a.tendi6 111 :;.p;r_! 

cultura, la.s artes y las ciencias y i'lhuitzotl concluy6 le. edific~ 

c16n, iniciada. por Tizoc, de uu i•nportante teocalli en honor •'e -
H~i ~zilopochtli. ::,7 Sobretodo las Cf,.npRñas mili tares con cartfoter 

expansionista inauc:urndas por Itzcoatl, im~tll··an(l.s por i•'.octezuma 

e incrernentada.s y continuadas por sus sucesore"' en el trono per:ni 

tieron la ejecución de las acciones r;ubernntivas ~ue encauzaron -

al pueblo mexioa por el camino de ln obuntlnncia y la r,loria. Fue

ra de ello, las incursiones tamhi6n permi ti., ron C]ue ln {(rand":m -

de los propios "reyue mejicanos" fuese 11 creciendo a proporcic.Sn --

37 
, 

Cabe mencionar que en torno a la relevnncia de C"'te teonplo, -· 
Zamacois oo· bae6 en las observaciones directo.E ele H<,rn{tn Cor
t.1s y ilernal. Oía.z rlel Castillo con el fin de rcfutur, en pri
mera instancia, n Clavijero y, en geeunun, n otros his·~oriHd,2 
reR a causa de h.ri.ber e!:,t:iblecido r;ue lrt ririnci-p2.l construc--
ci6n relie;iosa se encontró en Tenochtitlán y r¡ue ge debió a -
1.os gobiernos cte Tizoc y Ahul.tv.otl. See;tin nuet'tro autor esta 
afirmación los hizo incurrir en r>.rave error porque P :·,,,.telol. 
co debía adjudicarse ln posesión del tc1n'.·•lo mo.yor construído
desde tiern-po atrás. El •málisis exhl'\ustivo de los documentos 
escritos y: las exploraciones arC]ueol6e:icns otorr,nn la raz6n a 
Clavij~xo y vienen a coJ•r-oborar ln nula utilidad co·no fuente 
de .consulta al texto re<1actado por UOll r. iceto f•Cerca del rt.6xi 
co antiguo. -



- l7l -

c¡ue ensanchaban m&s y más los l:!initef• de <':U imperio"38 y que vi-

viei'nn "con nna pom¡m y un lujo vercladerarnente orientalee",39 E~ 
ta '1ltima co1nparaci6n no sie;nifica que nuestro autor hubiese ere_! 

<lo que la formn de roder absoluto que detentaban los soberanos de 

Oriente fuese parecidn R la ele los tenochcas; .por el contrario, -

con la misma vt1ra oriental, Zainacois ooloc6 a estos en una mejor 

rosici6n ante l:.t Historia c:unndo 111ani1'est6 <¡ue: 

Los soberanos de M~jico eran absolutos; pero al -
o.1.Ls1no tiempo su absolutismo no era el despotismo 
ejercido por los soberanos del Oriente, pues el -
e;obierno de aquellos iba acompaí\ado de muchae cir 
cunstancias lenitivas, ctesconocidRs en el tle loe
ser;undos,40 

Salvo la cnieldad y la eoberbia de Ah11i tzotl, cabe sefl.!!. 

lar que en p;eneral, t:runRCois rnir6 con simpatía la RCtuaci6n de -

los .?;obernantes en todo"' lo.<> f.mbi tos que les competían, Este sen

tir no blor¡ue6 lns constantes insinuacioneR de rechazo de la euj..!! 

éi6n mexica sobre otros pueblos, lo que se convirti6 para el 

autor en uno lle los J:lrincipales detonantes c¡ue provocaron la caí

da imperial a la lle"ªª" cle loe españoles, En otras palabras, la 

recuperaci6n ele un -paso.do intl:!e;ono. c:ir,c:ndo <le tielicoeidacl y expl,2 

taci6n resultaba, por parad6jico c¡ue parezco., inuy adecuada a las 

exigencias de una teor:!a apolor;6tica de l!l conquista realizada 

por sus coterrt.\neof:' tres sie;loe atrás. "'""' adelnnte volveremos a 

38 ·~1 P• 367 

39 . ~. p. 4.01 

40 ~' P• 423 
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tocar ~::::te punto. Debido n este mis~!l·) sentido no liebi6 im1lortt•rle 

mucho a Don N:tceto ni su !lrurito ol.ii:;:.trqui.}G, ni c:-1er en terrible 

contradicci6n cuA.ndo so,,.tuvo r:ue los reyes y lu nohlezn onri1'\ie-

ron n la !1lebe, convirtienrlo~e en lo~ t~11ico~~ l:-:ncfici;irior- <~+? ln 

bonan2a resultante 1lel sometinliento tia diF:tin'tn~~ "c,blncior1CP ind.! 

eenas. 

El distintivo f,l.lerrero Uc ln nt• cit~n .nE:xic?. 1:1 .. nv6 ['. Znrn~ 

cois a relatnr y d01;cribir cuestiones 1t1ilitnres corno fueron ln º! 

ganizaci6n, las insignias e;npleadas, luc 6rdeneB, el nnnn·oe1·1to ~ 

dimentario y las t~cticas utilizaclas. !~o ')Or ocup01ri?c '.1° llo rle

j6 ele insistir en las proclucciones materiales y es!'iri tnri1es de -

los mexicas, pues r.o olvidemos que A.SÍ se li?r= ~.'Qdrí~ c:~i:tlificn.r c2 

:no lo baste.nte :adelantados para po<ler aeimiln r loe w1liO$O~ cono

cimientos {!Ue se he.'bía.n acumulado allenc1e los rnr1res. La. pree:enta

ci6n de lns forrnas jur!llicas, ~ulmir i: :· 1 • ':i "'18, etlucativQ.s, ciont_! 

f:foas y art:!aticas que imp•!rnron en el :l!tm<lo ind!r;enu nirvieron -

como e;arant:!a absoluta de tal exif~enciP .• Vclle 18 Pº"'' •letenernos 

en algunns de las uprecia.ciones del 9-Utor tiobre <lichn:o f•)r;il<<S cul 

turales. 

Así, a trttvús riel texto de Lir~mr.1cois, se conoce '1.UO ln. 

distribuci6n del tiempo y el nrr•,,c;lo del calem1.:trio fueron b~.sta!! 

te exactos. Ta1nbién st: sabe t1ue n1. 3.f.".UU.O i11r;o11io de lor: ind![!:cnn..s 

les permi ti6 inventc1r 11 un siL'tem9. e~ncillo lle n\111crnci<.~n pn.ra su 

o.ri_trn~ticB, y ejecut:?.r su~ 0!1eraciones con notHblo fP.ciJ it..1n.dn. t\l 

En cuanto a. las 1nqnii"estrn~io111:~P n.rtísticns l~~ vocRci6n li terr-rin 

41 ~L P• 449 
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del Putor dehi6 influir, en e,n•n medida, para ¡1untualizar <"obre -

la importancia y trascendencia de la literatura indÍ¡;.entt, n pesar 

del limitado conoci.niento '!Ue de ella tuvo. El material tr<idttcido 

por llerm•rdino de S11hae;ún le hnst6 pP..ra aducir •:ne l::ts !'lec;arios 

·Y los discursos públicos <le loe mexicanos "dfm ttfü• idea fn.vornblc 

de la riqueza y dt>l:zunc del idioma de éstoe, y di, lct bnena for:n.'.l. 

y elocuencü-1· r;ue dnbnn a enP. obraD li terariRs lo~ oradores y lor:. 

poetas", 42 M{í"' HdclHnte ar,rer:6 <;ue ellas deinostr:>.ban '!tie "sRhÍnn 

rlar a sus producciones un fondo de raciocinios s6lido!3, y unn :fo_! 

ma eler:antu y ':-ella", 43 

Si su vocaci6n le habÍH llevado a tomar en cuent?. a la 

lite!".:-;tura ind!r;cna, '"" i['.llalmente indudable que su inseparRble 

convicci6n de que en toda sociedad avan:mda prevcüece ur1 c<Sdir:o 

moral le influy6 nl exultar ln enseñanza que so impartía en el ni 

cleo fAmili:'•r, ya que, por ejemplo, a 10•' j6venes aztecas "les h,!?; 

cían conocer las belle~as de ln virtud y la horrible fealdad del 

vicio", 44 Fue tan impactnnte pnra el historiador estn forms.cí6n -

r¡ue decidi6 copinr textualmente de in obrR de Clavijero unu a una 

las e::rJ1ortaciones r¡ue lo!' padres diric;!an a sus hijos, Empero, e~ 

be aclarar, c¡uc al lm1o de sus juicios favorables es evidente la 

re11robe.ción a los castir,o::: aplic>'.dos a '\:l)do aquel que desobedecía 

la severa disciplina establecida rior loi; proeenítore<', ya c¡ue los 

considera C>:JtnO extremadamente cnieles. El punzar lo" lubioe con -

lFts esr.>inns clel 1na,~ey nl hijo c:ue m"•>tía lo dentmci6, entre·----

42 ~. P• 447 

43 ~' P• 448 

44 ~. P• 427 
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otras cuantas penas, como bot6n de muestra. 

En el listado de las obras y costumbres de loe mexicas, 

earantizadoras de su nivel de t1esarrollo' tampoco pudieron faltar 

las referencias a lll administraci6n de justicia, porque el outor 

sostuvo firme•nente (!Ue ~sta debía estimarse como "uno <le loi; ras

eos que caracterizan la civilizaci6n de un pueblo".45 Dasde lue

eo, para Zamacois las leyes indíe;enas reflejBron esta condici6n -

al haber cuidado tanto de los derachos lle lfl propiedad como de -

los individuos. Se sumaba, además, la independencia de los jueces 

superiores respecto de la corona, cuya sir:;nificancia residía en ~ 

las e:arantías que las leyes conc,,d!an n la eociedad y en el tlic~úe 

que frenaba a toda tiranía. !lo todos los fallos resuJ.Ld>c>f\ a. fa-

vor de la lee;islaci6n tenochca. La calificaci6n aprobDtoria otor

y,ada en un principio pronto se vio disminuida cuando Z1>.·11c'.Cois ad

virti6 que la sociedad mexica fue "imperfect~.•nente civilizada" al 

preferir atender a la sep;uridad del individuo que a la propiedad~6 

Asimismo, la tajante desir;naci6n aludía a la coexistencia de le-

yes penales que denotaban humanid11d y prudenci?. con :ür.;unos otras 

"excesivamente rie;crosas, CJUe casi de¡:;eneraban en crneldad". 47 C,! 

taba para.demostrarlo, entre otros ºª"os, el descuartizar a todo 

aquel que se atrevía a cometer traici6n " la patria. Este tipo de 

amonestaciones no impidieron que el autor se colocase en una pos,! 

45 ~' P• 404 
46 Nos parece advertir en te.n notable ast-veraci6n del vizcaíno, 

síntomas del liberalismo de su 6poca que salvap;uarda los c1er! 
·chos del individuo en el derecho de propiec1.ad. 

47 ~' P• 405 
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ci6n llietoricista, y desde ella exhoneraee a los mexicas afirman

do que: 

A lRs actuales sociedades pareceran demasiado dra
conianas esos artículos del c6dieo penal azteca; -
pero aurnwe es cierto que aleunos podríamos calif,! 
car de crueles, no debemos olvidar que se daban p~ 
ra un pueblo nuevo y p;t.terrero, avesado a las pena
lidades y a los pelip;ros, acostumbrado a mirar con 
desprecio ft. la vida, y familiari~ado n ver derra-
mar en los altares de sus deidades, no s6lo la aun 
r:re de centeriétXt.:8 t.e v!ctimas sacrit~icn.das en ha,..": 
nor de su relie;i6n, sino de la suya riropia, 48 

Nada extro.ño e'3 que Don Niceto subrayase el lado posit,! 

vo al y>r<r que el nep;ativo de las prñctiCR.S educativas y jurídicas, 

Hacerlo as! lo conducía " lR demostraci6n del empuje civilizador 

de la con0,uista. espnlíola. En diversas ocasiones anunci6 la neces,i 

dad de dicho irn,mlso, al mii=mo tie.npo ql.i~ ;ifloraron sue> reconoci

mientos al M6xico prehispánico: 

La civilizaci6n de los puebloe> del Anáhuac, era -
una civillzaci6n que empezaba; una civilizaci6n -
mezclada con costumbres duras y terribles, la luz 
envuelta en sombras que lucha por abrirse paso; P.!l. 
ro al fin, civilizaci6n C]ue solo el .o:enio, la cap,!! 
cidad y l;• intelie;encia, conciben y emprenden, 49 

Las pruebas del avance cultural ya habían sido presentadas; ahora, 

en otras partes d<l la obra, la faena hist6rica coneisti6 en reSC.f! 

·tar a un pasado ind:!e;cna careado de carencias, cansado del sometJ::. 

. miento ele los emperadorefl mexicas e iinpreenado de pap:aniEmo y eu-

48 ~. p •. 412 

49 ~' PP• 716-717 



- 176 -

persticiones. 

La nueva fnse que fl.clquiri6 esta etapa hil"t6rica do Má;:l: 

co implic6 que L\a.macols se a;.oyase y copiase textual•nénte a Lucus 

Alamán, sin perder de vieta, en el ar.nado rlel diecurso justifica.

torio, aquellos arr,umentoe m~s ilustrrttivoF, couvenientes y oon-

vincentes de Glavijero. Descle e,l (tu{;ulo tlúl ~if:,lO XIX en c~u.e las 

exie;encias ma1;eriaJ.es pHra eoz.nr <le unt:.1- vidn mL'~s c6moda fueron r~ 

diCli.1mente otras, .\lam~n .Y Zn .. nn.coi!? anot{-iron como inexistentes en 

el liuevo Mundo, antes del contacto con el europeo, 11. un consider.!!: 

ble nl.1mero de nni1u,:-.:e: do;n¿sticoB, !1roiluctos comest.i..bles, ntPnf~i-

1ios y muebles. En 11articular, nin1JOS R..tltoree enJ':ttiz;~ron lt\ falta 

de semillas nutritiv:"lB y de .'?!nimn1,_.~ rine f'J'Oiiujesen cnrne y leche, 

ayudnsen en el cultivo clt:l f~rtil c~unpo ~' tr8.l'1Gporbi.rnn J.n.B pesa

das careas. Sin emb~~reo, i:i::~~ ?•'."rBno y concilint0ri1) en P1H: :··.pre--_ 

ciaciones, don Niceto .11::1 rüft!~;tt~ r~u'? en r.~.-,litlr:.1). 11 t~so::-: nrt:!c11lor..: -· 

por la mi:=tma rnz6n 1"le r:n·~ no erA.n GonoL:ic1oE", no 1~r:-~n t:!:11:1oco codJ; 

cindoo". 50 En R1 roi::mo ~enti1lo crcy6 qlll! ul in. ..... ~1.io d~! lo:-· .. d:ta-

eri ·el cultivo ele lns pl:into8- E-J_i1nrni.ti0lrir; cori<"H::id:ir:-: ror c~llos, --· 

"m8.rcha.han en escala :i.sc('.11d1·11te 11
• 

A lr;t larr;n li$t~ i..le !_ll"'Odacto:~ Fe in t;•;f:r;.11'':1.n 1;C1..1r1hiJn lo 

fnltn de mef.\R.G 1 cubiertof;, c;:·unas c6111odar. 1 veln.H 1 c1.1nrlf3l13roü, Jab,2 

nes, espejos, bttlcones, en fin talio n.J:uollo <!U.e 1 'corn-.:ti tuyu el -

útil ajut-o.r ele \l!l(-i. CARa 1 ~VH"' hll1;\il11,..: r!llü f-;(!.7t' 1 • :il Yor CA.ilrt \.l(ll:i 11e -

50 

51 
~. 

Ibidcm, 
y 270.· 

p. 677 

'l'. A-B P• 951. •Jfr. \Jlt\vij·~ro: on. cit. I>P• ?66, 269 
i~l jesuita tnmbién h&.bln de ·lFl fultn d,1;, rinirnales, can 
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ei;tas privaciones concluy6 Zrunacois "c;ue la condici6n de los in-

dios era ln 111enos envidiable que puede tener el _hombre". 52 Bvide.!} 

temente ln misma sitw.1ci6n se extendía IJOr un ln<lo al desconoci-

:niento de los: i1'<iÍe;em1s en el URO del azoe;ue para hacer espejos y 

para explotar en mnyor :•roporci6n los ricos minerales c¡ue abunda

·ban; y por el otro, a sus casas antihie;i~nic~d y "ººº atractivas 

a.l. no tener puertas de .nndera y ven1;cmas de vidrio. Empero su pa

pel de árbitro sé impus6 al nBeverar que si bien h\,; construccio

nes no P.rHn coinpRrrtbles a las europeas, tr.unpoco eran inferiores a 

las africanas y asiáticar;, ni p:,trecían ser "el R<"ilo de hombres 

que acababan <le salir c\el estaclo >':tlvaje"53 como había asentado 

Robertson infle de nn8 centuri::.i. atr(..s. 

La exposici6n <\e :ónmacois sobre l«s carencias r¡ue prc-

i::ent6 -1 desarrollo hil"t6r.ico d.; lo<=' indÍp:enn.s fue lo bastante d~ 

tallnda rinr<·t evit<lr caer en ¡~enerali<\ades que afectaran "u discu.r 

~o preparatorio ele la conr:.11li:it,n ~ 1 afíola. r:n este Benti<lo, ex11li

c6 <!U.e 1:::-ts forina.s 1.1.e vi<lrt entre lns c1af'e$ pose1~doras y l:•F-.· dcSp,2 

.r~e!daf> í'ueron ~vident~s. As! noP. refiere 18. marcado. diferencia e~ 

t1·e lo~ 1nn.jet-~tuoso~ palacio~, eu durJ.cla los mon3rca.s y loe" nobles 

rt•f:id{an nol¡;iula<nente y L"" •ni;;err<blos c;was de adobe y chozar, de· 

calia, en <\onde el pueblo 111oraba rodeado de penal.id.<tdec, siendo 

una de ellas la dura t•.•l'•J:t de construir a(!uellofl lujo>;os edifi---

del.eros y jabones, i!:s incuestionable <!Ue, a pesa1· de las mínimas 
nal.A.bras. Al reenecto, rtRoma el reconoci•niento a los beneficios ob 
tenidos trua ,;1' histórico eho11ue del sielo XVI. -

52 

53 

N. de Zamacois: :ioo. -it, ·cí'r. L. l\la1nán: Disertacionef' sobre 
la histori~. de ¡,¡"'{xi:c;:-¡,¡hico, Ba. Jus, 1985. p. l.08 

1:. de ;:amacois: _on. cit, T. X-B p. 950 
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cios, A continuaci6n, detalla los vE>.riados y :\bundantes platilloc 

que s·e serv.!an a los pri viler;iados un contrastd con los r-t.li1nento!;. 

poco suculentos y escflsrie que consumía 12. !ll':be, ra?.6n rior la ~ue 

com!a las pierm1s y los brnzos de loi:; hom:>res »:'l.crificados a Hui_:!! 

zilopochtli y de c¡ue en tiempos de hambrun[l se vendiesen como es

clavos R otras provinci..1:: con tal de reciliir aloln :ilimento. Este 

tipo de hechos hicieron que Zamacois acle.rase: 

l':"eciso es convt~nir en que todo lo riue de halr-1.r:ndo 
ra y espléndida. ten!a la vida de los reyes, eran-: 
des, sacerdoteR y nobles, !Jl'ef:·entaba ele rnn·)rr;n y -
triste la del pueblo. Sensiule le es tP.mbién al -
hisf;oriador, en este rit•nto, no encontrar ciertas -
las bellRs descripciones rle los poetas qu;! pre!"en
tan al pueblo indio satisfecho ele los abundnntes -
f:nJ.tos que da el CRIO!."JO, rlf!. lnfi aves ciue e.izaba con 
sus flechas, y de lo" peces <~lle con profl!''i6n aso.!!! 
brosa le brindaban lo!O r!of! y loo l813os, 54 

No hay lueur a dudas d!l r;ue la nece,.iaad. de.los pobres 

para convertirse en esclavos a cambio de alimentos fue preAentHrla 

como uno de los casos más repreReni;ativos de la extrern:i ex'fllo1;a.-

_ci6n SU:frida por lH clat~11 inf'e.rior. C.:on ~!l I·l'Op6Hi to de 1 lnnto2tr1Lr 

el,: menosprecio e intli.ferenciP C!U•.! Rent!2.n los roseec.loret~ hacia 

ella, ,;;amacols habl6, i11!óif•tente<n•3nte, por eje;n'.'lO, del edicto de 

Moctezwna que prohibía " los ho:nllres ve11der~e por r1enof" de 500 '1\2 

zarcas. Nuestro autor crit.~J que el monarca aztaca Rcev~~oe la 

pérdida de libertad lle sus r:obermulo.;, en luenr º'' ofrecer otra 

soluci.6n al problema, Como ya lw.bínmos anticipu<lo en l!ueas arri

ba, ,Don Niceto al detenerse en l¡1s injusticias sociales del pnsa-

54 ~' T, I P• 726 
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do indíeenn. tuvo <!Ue C]uebrnr con su inseparable preferencia por -

exaltar las mac:n¡;.nimas acciones de loP 0.ue detentan el poder y -

permitir el paso fl. lo<' comentarios adversos n. "'us actos err6neos 

'!f nefrtstos que los convirtieron en opreiiores. !~o est{i. por demás -

insistir '!Ue así lo exieía la recuperaci6n de tm8. empresa con<:ui~ 

tadora, que a los ojos de :Munacois vino a transformar lo. realidad. 

Un~. manifestaci6n rn<~S de la desie;ualfü•.d <le loe e;rupo1> l'lociales -

<!ue sirvi6 a Don l'iceto para lop;rar tal efecto fue el enfo'!Ue 8. 

·1u creencia relir:iosu en la reencarnr-tci6n, 'lehido a •!Ue en ella 

se distinp;n:ía clara:nBnte r!Ue los noUJ..es al morir reenco.rn:l."0a11. en 

bellaF> aves, mientrr-ts <;ue lo,; plebeyos lo hacían en los anim1ües 

má,1 horriblea: 

L:i: ... almn.~1 de los plebeyos, oscuras como ln existi~n 
cin de lo$ hu;nilües Beres <1ue Rnimaron., ibRn n ho.:: 
\Ji tr~.r lo!_.!' E~~uorosos cuert10R de lo:= esc:.4.r:t.bajot:, -
de .loH sal10:;, de las lneartijRs y de lo~~ in1nundos 
reptiles. ¡t:i en lri otra vidn. se le concer\ÍP a las 
!h:TSOllrtB del !'lll,:?blo, nn~~ hf:".bi~nci6a t\0oentt-.'.l p~~r::t -
sut: ftl111~1s¡ La ..1¡¡1·'i:11sn1i5?;':1.ci6n dub!f-\ ofr1~cer ~'oco -
atnoctivo u L1 c'lcbe. ) 

L:.;s i11tAncione$ de OX!1on,~:-: ~1st.3 t:Bpectu de l::i. re:lir;i6n !1?t:a1ú.i. se 

tr~:,rlucf:n H si111pl0 vinta: 1::1 Hit. tni~indor h::..ría comprenrler a su<.~ ·

lectores <1ue lo:: incl!r,enns tlc ori::_-:·~n :>l·.:buyt."> saliéron b1!nefici2.-

do<> cu:>n<Io se efec·tuó ¿u converGi6n f•l CRtolicismo, p.ues nadie ·9.z 
d:!a nt1r,ar ln i,'{l.la1.dat1 de conlliciones on el. rn~!: ;.:; llft que :·rometía 

ln ·doctrina cris tit1na a todos los seres hum,mos. Vernos pues, como 

con su<> v••lor!l.ciones, ZP.macois l-btonía <los pruebas convincentes -

55 ~; ll• 520 
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de lo ben4volo 1 ben4tico de la conquista: la una mostraba que el 

carácter su.miso de los ind{genae no deb!a atribuireele a la dolli

:aaci6n espafiola, sino que fue uno de los rasgos de los tiempos -

que le precedieron; la otra oontirmaba lo oportuno de la empresa 

e•pallola para cambiar la vida de los indígenas en 4ste 1 adn en -

el otro mundo. 

Bn efecto, uno de los principales objetivos de Zamacoie 

en el recuento del lado negativo del M4xico prehispánico tue enf,! 

tizar el reconocimiento a la relig16n oat6lioa no s6lo por haber 

otorgado la igual.dad de condiciones a sus pobladores sino tambi&n 

por haber extirpado de ra!z lae inmolaciones hu.nanas exigidas por 

lae supersticiones y el paganisao que regían a la sociedad de 

aquella 4poca. Recordemos qua el mismo argumento apolog4tioo de -

la conquista espiritual 1a había sido expuesto 1 explotado por la 

historiografía hispanista que precede a la obra de don Ni.cato. N,! 

da extraflo es, entonces, que Lucas AlaÚn, portavoz de des'tacado 

de ••'ta 'tendencia, hiciera una breve aluei6n a ello. M's dif{oil 

de aceptar es que Pranoisco Javier Clavijero, .&e identificado -

con los indigenistas, le dio el mismo eentido a eu discurso cuan

do juzgd eeveramen'te coao abominablea, cruelH y puerilH a los -

sacrificios hUllBnos. 56 Be claro que sus apreciaciones l'iiflejsn -

56 Sin embargo, no queriendo afectar sus enunciados valoratiTO• 
de la entidad americana que la rehabili'taban de los juicios -
1nf'undados de loe europeos, pretiri6 aclarar que los sacrifi
cios efectuados por loe mexioas no fueron tan crueles como -
los que llevaban a cabo 1111chall otras naciones de la an't1gue
da4. r. J. Clavijero: op. cit. P• 525 
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el sentir de un hombre exiliado que reclema a sus contemporáneos 

el haber olvidado que los frailes de todas las 6rdenee, en gene-

ral, 7 que los jesuitas expatriados, en particular, habían tenido 

el papel lllls importante en la ditusi6n, extensi6n 7 eo•tenilliento 

de la doctrina cristiana. Beta apslaci6n que se traduce en acci6n 

justificatoria debi6 influir de alguna fol'llla en el considerable -

ndmero de p4ginas que dedic6 el jesuita a loa rituales religiosos 

de la antiguedad mexicana. Si bien la interpretaci6n de AllUllin i,!! 

flU76 en la concepci6n que Z11111&coia se form6 de los s&llgrientos -

actos, ee innegable que el texto de Clavijero le sirvi6 en aayor 

medida. La semejanza en lo minucioso del estudio de la religi6n, 

el registro de hechos y varias de las fundamentacionas interpret,! 

tivas así lo confirman. En suma, dos posturas hist6ricaa, en apa

riencia antag6nicas, oonvergÍan hacia el llismc punto en la fil!!2: 
ria general de M'jico de Niceto de Zamacois. 

Dirigido por este carácter, el historiador espaflol ate.e 

di6 en un capítulo todo lo concerniente a la religi6n, entre lo,-. 

que se contaba! las deidades 1 8U8 atributos, los d!as dedicados 

a su oons8ftraci6n, los rituales, las aotivi4ades de los sacerdo-

tes, el ir4mero de teaplos y, .deade luego, la práctica de loa aa-

cri1'ioios huaanos. Pue tan eno:rwe su obaeai6n por impactar el le,g 

tor a trav'• del conocimiento de la crueldad y dsgenerac16n de ª.!! 

tos actos que no conforme con el registro de Clavijero, recurri6 

a su in8ft0table veta imaginativa. Be evidente que el pasaje dedi

cado al sacrificio de los niftoa de cinco afl.os que se inmolaban en 

_honor a 1'1.aloc fue el 11ás aprovechado de todos los casos, ya que 

con 'l explot6 el sentimiento de ternura que experimenta cual~ 
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quier pereona ante los infantes. El cuadro lo hace r.lalMente con

movedor: 

Bl terror se ve!a pintado en el rostro de aquellas 
tiernas criaturas, que ve!an llevarse a la muerte. 
Sobrecogidos de espanto y tendiendo hacia todas -
partes sus braoitos y sus roRnos, ped!an, llorando, 
piedad; llamaban a sus padres con doloroso acento, 
bu.scándolce con la vista entre la multitud, y gri
taban desconsoladas, al ver que nadie se compade-
c!a de ellas, que a nadie habían ofendido en el ,.... 
llUndo. Aquel era un cuadro desgarrador, una escena 
dolorosa, que la pluma no puede con el delicag~ c,g 
loricto de profundo sentimiento que encerraba. 

Cabe aclarar que no obstante sus firmes propósitos, Za

macoie intentd aeu.mir una postura imparcial en tres ocasiones. En 

UJ:IB de ellas ee atrevi6 a corregir a Clavijero por haber creído 

que loe introductores de los sacrificios en tierras del Anllhuac 

fueron loe meXicas; Zamacois explic6 que ello fue i~poeible por-::

que tanto loe toltecas como lee acolhuas ya loe practicaban desde 

varios afloe atrals. Bn otra computó con ayuda del ilustrado novo-

hispano la citra aproxiaada de 20,000 v!ctius sacrificadas anua,! 

mente, evitando as! caer en las exageraciones tendenciosas de 1111-

choe historiadores hispanistas que escribieron antes que &l. Por 

1".timo, don Niceto estableci6 que el temor hacia loe dioses deb!a 

considerarse como el verdadero motivo de tanto derraaamiento de -

sangre en todos los actos ¡nibl.1cos y en todae las cer.emonias rel,! 

gioeae de la sociedad·ind!gena; por lo que en una actitud que ae 

anto.1a co11preiisin, -que una vez ús lo situaba en una perspeoti-

57 N. de Zuaooies Historia de M6jico. P• 474 
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va historicista-,. opincS que "aquellos hombree eran de dignos de 

l4etima que de vituperio, toda vez que no obraban por impulso P:r:2 
58 pio 111110 por el que juzgaban deber patri6tioo 1 religioso". N~ 

da oaeua.lee tueron eus muestres de imparcialidad: ei ee recupera

ba al. pueblo azteca bajo la imagen de haber sido el 11nico ejecu-

tor 1 propagador de lee hecatombes humanas 1 de haberlas practiC,! 

do en exceeo\por una simple natural.eza sanguinaria, se corr1a el 

riesgo de restarles valor a sus atributos c:iul.turales que los cal.,! 

ficaban coao capacee de asimilar r4pida 1 t4cilmente la creencia 

en un ecSlo Dioe. 

Val.e la pena sel'Jalar un aspecto ll4s al que ee refiere -

Zamaooie y que distingue en primer plano a las acciones de los e~ 

pafloles, quienes, en este caso, al tiempo que divulgaban la doo""'."" 

trina cristiana, amputaban para siempre el paganismo. Nos referi

llOS a la impugnacicSn que hizo Za111&coie a la tesis que consideraba, 

en una primera instancia, a Quetza.J.ooatl 1 a Santo Tom4s como la 

misma persona, 1 por consiguiente la certera predicacicSn del eVBD 

galio en el M4Xico prehisp4nioo, El orieen do esta suposici6n es 

dit!oil de precisar, pero es bien sabido que el 81'.ldito Carlos de 

SigUenza 1 GcSngora en el siglo X'III 1 que el indomable Pray Se:r-

vando Teresa de Mier a finales del XVIII la utilizaron como eXpz:! 

si6n del incipiente 1 creciente patriotismo criollo novohispano. 

No cabe duda de que 1111bos escritores estuvieron conYencidos de la 

funoi6n que oumpl!a la religicSn cat6lica como s!abolo de identit.! 

oaoi6n de los criollos. Sin embargo, cuestionaron que ella fuese 

58 Ibidea, p, 582 
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un legado de la cultura espafiola debido al sentir antioolonialis

ta que flotaba en sus respectivos contextos. Prefirieron, por t":!l 

to, trasladar la presencia del cristianismo entre loe pueblos in~ 

dfg91!1&8 J>Bl'8 sentirse herederos de ellos y no de loe e•pafloles, -

lo cual se tradujo a una desllitificaci6n de la heroica labor ev&!} 

gelizadora de Repella que el discurso hist6rico hispanista había -

confeccionado como mecanismo de defensa. Cabe la aclaraoi6n de -

que no todos los criollos compartieron la creencia de que los 

eVIUl,!;elios se hab!an divulgado desde el per!odo prehispánico. Te

nemos como ejemplo el caso de Clavijero, principal portavoz del 

patriotismo novohiepano, quien abord6 el asunto de Quetzalcoatl 1 

Santo Tomás con cierta inseguridad y cierto recelo.59 Aunque no 

lo niega. rotundamente en su Historia antigua de Mlxico tampoco lo 

afirma por no parecerle las pn¡ebas lo bastante convincentes y 

porque, seguramente el hacerlo as! hubiese afectado a su objetivo 

de enaltecer y distinguir la lllisi6n tanto de sus colegas predica

dores de otras 6rdenee como la de loe miembros de su propia cofr,! 

dfa. La continuidad de este problema fue rele~da por la historio 

~!a liberal predolli.nante en la centuria pasada que tendid a %:! 

chazar todo lo relacionado con el clero y con el pasado español. 

Pero ser!a precisamente el res~citador de pol,micae, Niceto de Z,! 

macois, el que volvi6 a retomar el tema en su Historia de M&jico, 

Aunque en un tono más decidido, Zaaacois se acercd a la l!nea de 

Clavijero cuando negd cualquier probable conexidn entre el ap6s~ 

tol y el legendario personaje meeo!Ulericano, Sus :fundamentos priD 

59 Clavijero: op. cit. P• 152 
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cipales se basaron en que "ni una sola palabra referente a Jesu

cristo, ni a e.u religi6n, se encuentra en las máximas que por t?:!i!

.dici6n conservaban del sabio Quetzalooatl los indios", se aunaba 

a esto que "la hechura del vestido oon que se le presentaba, est_! 

ba my lejos del traje que usaban los apost6lee".60 Beta or:!tica 

a la veracidad de loe hechos le facilitaba a Zamacois enfatizar -

que los espafloles y solamente los eepaaolea debían de ser coneid2 

radoB coao los evangelizadores en el Nuevo llundo. A su vez, diri

gido por la convicci6n, como la que hab!a guiado a loe criollos -

de antaflo, de que la religi6n cat6lica ea había convertido en un 

valor tradicional, y por ende, determinante de la unidad nacional, 

'tal afi:rmaci6n hacia extensivo el conocimiento de que fueron los 

e&pañoles los que liquidaron a una religi6n pagana que, más que -

unificar, separaba a las naciones del A~uac ya que las exigen

cias mexicas de seres humanos destinados a loe sacrificios, prov..2 

caban distanciamientos. As! es co•o a la par que zamacois intent_! 

ba.reconciliar a dos tondencias hist6ricas mexicanas, tambián pr2 

tendía hacerlo con M'xico y Espal'la, al mostrarles a loe habitan

tes del primero que gracias a ella se debía la unidad mexicana. 

Con el Diemo plan de exaltar las acciones espaflolae P.! 

ra alcanzar estos fines fue imprescindible que el estudio de la -

"cruel" relig16n se combinas• con el análisis de las condiciones 

de explotaci6n imperantes no s6lo en Tenoohtitl4n, como ya había

mos visto, sino t1111bifn propagadas a lo largo y ancho de las pro

vincias dominadas por el imperio mexica. Es innegable que la ti?:!i!-

60 N. de Zamacois: Historia de M&jico, P• 471 
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nía y la belicosidad prevalecientes en 6ete le sirvieron en sus -

prop6eitos a Zamacoie todavía más que la desigual.dad socia1. Por

que ante eue ojos sería precisamente la religi6n pagana junto con 

el a.tiln de dominio lo que llevaría a los mexicae a las continuas 

gu.erraa, al sometimiento de las demás naciones del Anlihuac y fi-

nalmente a su derrocamiento Eil. aprovechar &etas, cansadao de la -

opresión, la presencia de Cort&e y sus hombree. Bajo este sentido 

asest6 la pluma cuantas oportunidades se le presentaron para de-

mostrarlo a lo largo de la narraoi6n de los sucesos. 

En primer lugar, refiri6 paso a paso la expanei6n y -

. crecimiento imperial tenochoa a costa de otras naciones. De esta 

situación, don Nioeto dedujo que, a pesar de las riquezae obteni

dae por las oonquis',;as, las interminables luchas que exige el ªº.!! 
teniaiento de u.n imperio habían limitado el desarrollo cultural. -

de los aztecas. Afloraban en esta apreciaoi6n la importancia que 

para &l tenían loe períodos de calma y tranquilidad en el proceso 

progresivo de las civilizaciones. :·c.r otra pr.rte, siendo los tri

butos el medio que sellaba la eujeci6n, Zamacois describid las -

exigencias tributarias de los aztecas que iban desde alieentoa,· -

art!ou1oe de lujo y uteriales para la construcción, pasando por 

la obligación de trabajar en las propiedades de los señores impe

rial.es ,basta la entrega de indios de ambos sexos para ser saorif! 

ca.dos •. Si estas ooru.';;riblloiones no fueron muy. del agrado del his

pano, mucho menos lo fue la actitud despótica e insolente de los 

recaudadores. Asilllismo no pudo pasar por alto que las enoraee oa,t 

g&9 0 que aumentaban con c~da nuevo emperador, fueron acumulando -

el odio de loe oprimidos, para quienes los mexicas no representa-
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ben otra cosa que extranj•3ros usurpadores de la tierra que les -

pertenec{a. SeglÚl Zamacois, de esta circusntancia se desprendie~

ron las causas de las constP.ntes y crecidas rebeliones impulsadas 

por un anhelo de recobrar la independencia. Un gran m1mero de su

blevaciones se mencionaron, pero particularmente destacaron todas 

las que guardaban una relaci6n directa con las empresas ofensivas 

y defensivas de los tlaxc8 ltecas, importantes aliados de loe eBp.!!; 

Roles, que aunque nunca pudieron ser sojuzgados, e{ fueron repri

midos. Al respecto, ineisti6 repetidas veces en la orden girada -

por Tenochtitlan prohibiendo a todas las provincias mantimas el 

comeroio oon los de Tlaxcala, lo que ocasion6 que no volVieran a 

utilizar la sal "hasta la llegada de Henián Cort's a las playas -

maxioanas"• Agragd Zamacoie que esta clase de detalles encendie

ron "m4s y más el odio de los tlaxcal.tecas contra los mejicanos"~¡ 
Seglin nuestro autor durante el reinado de Koctezuma, la 

opreai6n y el descontento manifiesto en insurrecciones se convir

tieron en acontecimientos cotidianos. Nada oaeual es que Zamacois 

subrayase que la eituaci6n se Yolvi6 intolerable en este período 

coincidente con loe primeros indicios de la llegada de loe espaft~ 

lea, pues as{ insinuaba lo oportuno de loe hechos. Con el mismo 

carilcter, nuestro autor tambi'n expuso que en aquellos momentos 

el sentir de loe pueblos dominados se concentraba en el inter&s 

61 ~. P• 720. Bl lllieao hecho es registrado por Clavijero -
con la aarcada diferencia que alude a que no Yolvieron a con
euair la •al "hasta muchos aftos · deepu'a de la conquista". ~ 
cit. P• 132. Es obvio que don Niceto procuraba, a como diera 
lugar, presentar a Hernin Cort'a como el principal libertador 
de loe pueblos indígenas. 
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d• "cortar las al.as a l.a imperial ligW.la que sujetaba a unos y -

B111enazaba a otros; pero cada cual esperaba que otro fuese el que 

se lanzase a la lucha para seguir deepulls".62 Al. pensar de Zama

coie no hubo ausencia de valentía para cwnpl.ir con la operación -

decisiva de emanoipaoi6n, sino solamente el empuje espailol. 

El panorama presentado por el historiador hispano mos~ 

traba, sin lugar e. dudas, que los propios mexicanos habían 111aroa

do el camino de su derrumbe. Al igual que Clavijero, Za./llncois co,n 

sider6 que los medios hostiles y represivos que utilizaron para -

lograr la obediencia de todas las provincias resultaron equivoca

dos, ya que e6lo inorementaron el resentimiento y la ira contra -

ellos, Lo idóneo -a:i. parecer de don Niceto- hubiera sido apl.icar 

"una política de &llalgamaci6n que· uniese, por intereses 112\ltuoe, a 

todos los países conquistados con la nación oonquistadora".63 

Bn suaa, la recuperación de esta cara de la moned• de 

l.a sociedad azteca ~ue aprovechada al máximo por Niceto de Zama~ 

cois para cimentar s6lidlllllente sus objet1vos interpretativos' al 

proyectar a loe mex:icae como una naci6n oonquistado1'8 oonvert1a·a 

loa espai\oles, siempre identificados con los conquistadores, en -

loa libertadores que muy a tie111po Vinieron en auxil.io de los pue-
1· /~ 

bloe indfgenae, cuya \blica preooupacidn era vencer y arrebatar el 

poder a los opresores y convertirse, a su ve&, en amos y señores 

del AJl4huac. Bn este sentido llegaba al punto medular de su die

cureo hietdrico, en otras palabras, recobraba la teorta inventada 

62 N. de Zamacois: Historia de Jl&jico. P• 784 

63 Ibidea, p. 769. Otr. Clavijero: op. cit, P• 142 



- 189 -

por Lucas Alamdn que pretendía convencer a todos los mexicanos, 

escindidos en políticas partidistas, de su linaje conquistador, 

resultante de la fusi6n de indígenas y españoles, que en combina

ci6n de fuerzas lograron acabar con el dominio de Tenochtitlan. 

3.2, El Descubrimiento de América y la Conquista espafiola de Méx_! 
co 

Los tomos II y III de la Historia de Niceto de Zamacois 

se ocupan en reseñar los hechos correspondientes al descubrimien

to de América y a la conquista espai\ola de M&xico. El autor remoE 

ta su narraci6n al marco de la España de finales del siglo ~ pa

ra dar cabida a la crre.n empresa aventurera del Almirante Cristo-

bel. Col6n, la cual es presentada paso por paso. A continuaci6n en 

dos capítulos refiere las expediciones de reconocimiento de las -

costas mexicanas. Finalmente, el mayor mSmero de páginas son dedi 

cadas a las incursiones y contrariedades de Hernán Cortés y sus 

hombres para derrocar al águila imperial mexica e instaurar úna 

colonia más del imperio español. 

La base documental que le sirvi6 a don Niceto en la re

conetruoc16n de los sucesos del descubrimiento y la conquista fue 

muy dispar. En cuanto a los hechos relativos al primero s6lo hace 

referencia bibliográfica a las obras de PedJ'o Martir de Angleríaf'4 

Washington Irving y sin anotarlo en niJ'.18U1111 parte copia varias -

fundamentacionee de Lucas Alamán. Sin embargo, es notable en la -

64 Zamacoie lo llama Pedro Martin. 
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segunda etapa el ·empleo de más obras historiográficas, Además, en 

comparaci6n al M~xico prehispánico, sus notas a pie de página se 

ven recargadas de operaciones cr!ticas al documento para determi

nar la veracidad del hecho hist6rico, Es común encontrar como a -

loe textos de Francisco L6pez de G6mara, Antonio Herrera y Anto-

nio Salia antepone las observaciones directas de Hernán Cort~s y 

de Bernal Díaz del Castillo para precisar la exactitud del acont~ 

cimiento, Por tal motivo las Cartae de Relaci6n y la Historia ve.r 

dadera de la conquista de la Nueva España se convirtieron en sus 

fuentes informativas más importantes; sin que ello significase el 

cerrar el paso a la informaci6n registrada por G6nzalo Fernández 

de Oviedo, Jos~ de Acosta, Pray Toribio de Benavente, Fray Berna_! 

dino de Sahaei1n, Fernando de Alva Ixtlilx6chitl, Diego Camareo, -

Francisco Javier Clavijero, Alexander Von Humboldt y \Villiam Pre~ 

cott, quien aunn.ue es refutado en bastantes ocasiones por los --

errores hist6ricos en que incurre, es considerado como un histo-

riador muy imparcial, 

Llama la atenci6n que a los autores ue los siglos XVI, 

XVII y XVIII se sumen los historiadores estadounidenses del XIX, 

no obstante ser originarios rle uno de los pa!ses protestantes más 

interesados en difamar y des-preutigiar a la España cat6lica por -

medio de la Leyenda Negra, Definitivamente no es cre!ble que de -

repente Zrunacois sacrificase la pasi6n hispana y le naciera el i.!!_ 

ter,s·por agotar el estado de la cuesti6n y en esta forma lleear 

al conocimiento profundo del descubl'imiento y la conquista, cree

mos· que más bien le riei6 el prop6si to de hacer más persuasivo su 

discurso exaltador de España y sus empresas con la ayuda del mll--
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yor m1mero de historioerafos que cumplieran con el mismo requisi

to, no importando su .1uear de procedencia. Salvo en los momentos 

en que los juicios de éstos fueron desfavorables a los hechos es

pañoles, Zamacois se vio oblieado "como buen historiador impar--

cial" a hacer las rectificaciones necesarias. Cada una de las --

obras del conjunto de los autores mencionados se utilizaron sobr~ 

todo en la confecci6n narrativa de los sucesos, mientras que la -

elaboraci6n te6rica de defensa de la Espaiía conquistadora y colo

nizadora se inspir6 y se copi6 casi en su totalidad de las ~ 

taciones sobre la Historia de Méjico de Alamán, tal y como lo ha

b!a hecho en su debido momento con la Historia antieya de México 

de Clavijero. Cabe insistir que de esta manera, al par que Zama-

coie conjueaba dos procesos hist6ricoe en uno s6lo, también fun-

d!a dos tesis sobre el ser nacional mexicano, las que siempre se 

han concebido como d!ficiles de conciliar e integrar. 

Ya desde las primeras líneas dedicadas a la hazaña -

colombina podemos encontrar semejanzas entre el texto de Alamffil y 

el de Zamacois. De buenas a primeras se distingue porque los dos 

coinciden en hablar del ambiente europeo y español de finales del 

medioevo que gener6 las causas del descubrimiento y la conquista. 

Ambos se propusieron dotar de un marco contextual a todos los in

dividuos que participaron en estos acontecimientos, y en esta fo,! 

ma poder proyectarlos, no como meros espectros salidos de la uada, 

-presentaci6n muy acoetumbrada de la historioeraf!a tocante a es

te tema-, sino como productos de una época que, por tanto, expli

cab8. y justificaba cada una de sus acciones. Además al dar cuenta 

de las circunstancias que predominaban en Europa, insertaron a la 
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empresa espaftola en tierras americanas en el cauce de la historia 

universal. A estas finalidades les acompaftó vna visi6n romántica 

e hispanista del pasado, En efecto, es innegable que primero don 

Lucas~5en la dácada de los cuarenta y lueeo don Niceto, influido 

por ·~1, en los años setenta, decidieron trasladarse hasta los 

tiempos medievales en la blisqueda de los ciuúentos históricos en 

que descansaba la naci6n mexicana, porque de acuerdo al sentir -

romántico, fue la época en que se formaron las naciones europeas, 

entre las que se contaba la espaftola, y era ella con la que ambos 

personajes se sentían identificados, ya por una finne convicci6n, 

ya por razones de origen, En consecuencia, p :.r haber incluído en 

sus obras, aunque fuese de manera muy somera, los hechos acaecí-

dos en Espafla. por aquellas fechas, al par que defin!an al ser me

xicano tambi~n enlazaban los procesos históricos de Máxico y Esp~ 

ña sentando las bases de la cultura hispano-mexicana, 

Cabe aclarar que de las similitudes entre loe dos hist2 

·riadores se desprenden notorias diferencias, debidas al ya bien -

conocido derramamiento inventivo de don Niceto. Tenemos, por eje.!!! 

plo, que el análisis reflexivo y concreto de los hechos en la ---

65 A nuestro parecer resu:l.ta muy aventurada la designación de ro 
mántico que la historioerafía le ha otorgado a Lucas Alamán,
máe bien representaría su obra un enlace de transición entre 
una sólida formación ilustrada que reflexiona metódicamente -
sobre loe problemas históricos y un int'lujo romántico que bue 
ca en el pasado las raíces nacionales para as! iioder juetifi: 
car· la acción política de loe individuos. Buena falta hace un 
estudio que resuelva esta interrogante del pensamiento y obra 
de Lucas Alamán, 
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obra de Alamán contrasta con la narraci6n florida, detallada, dr!); 

mática y poco sistemática de la de Zamacois. Bajo estas tonalida

des, este autor tras rescatar al pasado indÍp;ena como componento 

de una de las partes del ser mexicano, se aboc6 a recuperar su -

parte correspondiente al pasado espaf'iol. Como ya l1ab!runos apunta

do, en 'éste tendría que encontrar aquellas tradiciones y aquellos 

valores eternos de la nacionalidad mexicana y que eran loe miemos 

de la nacionalidad espaf'iola. En una eran proporci6n, fueron loo -

~\'los del reinado 11e doña Isabel y don Fernando de donde loe extr2: 

jo. 

De la uni6n de Castilla y Arae6n obtuvo su primer valor 

hist6rico, ya que destac6 la importancia de la unidad nacional de 

España, en el sentido de que este factor le había permitido se-

,guir por.el camino de la prosperidad. 66 La decisiva actuaci6n de 

los Reyes cat6licos en la estabilizaci6n y conso1idaci6n del Est~ 

do español fue utilizada como material didáctico que enseñaba que 

la forina de gobierno monárquica era la más adecuada para el buen 

66 Lucas Alamán al referirse a los tiempos de los Reyes cat6li~ 
cos también hizo hincapié en loa proeresos alcanzados por Es
paf'la, ~ondioi6n muy.distinta a la que prevalecía en los mome!! 
toa que viv!a este autor, la cual se asemejaba a la de su prE, 
pio país, por lo que exclam6: "¡Días dé gloria y de prosperi
dad para España, bien diversos de los días de 'miseria y conf~ 
si6n a que la ha traído en los nuestros el desenfreno de las 
pa.siones y el furor de Los partidos¡ Todo entonces prosperaba 
para ellos, y adn sus mismos reveses contrib\A!an a aumentar -
su poder y su gloria". L. Alamán: ~· p. 14. No hay duda 
de· que tanto para el euanajuatenee como para el vizcaíno la -
paz y la unidad tenían importancia primÓrdial en.el desarro-
l~o de las naciones. 
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desenvolvimiento de loe pueblos que los hacía respetables ante el 

exterior, La síntesis de los procesos de España y M~:d.co en su -

Historia general implic6, por tanto, destacar un valor eterno más 

en relaci6n a que ambos países tenían por tradici6n política co-

imin el r~gimen mon~rquico, Con el fin de exhibir lo positivo de -

este sistema mencion6 varias de las medidas implementadas por loe 

monarcas que repercutieron en el fortalecimiento de la unidad es

pañola, ya que a trav~s de ellas se logr6 debilitar y acabar con 

la fuerza de loe señores feudales que s6lo se ocupaban en resgua,I 

dar sus intereses particulares, Entre las políticas see;uidas se -

contaron las leyes dictadas en Toledo que: 

revistieron a loe municipios de un poder lisonjero 
para los pueblos y dAndoles una influencia no me-
nos halagadora, despertaron en los españoles li--
bres el espíritu y el entusiasmo, disponiendo el -
ánimo en favor del trono y preparándolo a acometer 
las más arries~dae empresas, dirir,ido por una no
bleza entusiasta y guerrera, que buscaba el peli-
gro como timbre dé su gloria, y la cifraba en mo-
rir por su Dios, por su patria y por su rey,67 

Las '11.timas líneas de la cita ejemplifican como el ro-

man~icismo de nuestro autor lo inclin6 a idealizar y mitificar -

los .tiempos pasados, Los compromisos que la noble~a adquiri6 para 

con su Dios, su patria y su rey en su afán de eloria, aparte de -

servir como explicaciones juetificatorias de los motivos que im--

-~l pulsaron el descubrimiento y la conquista del Nuevo l/Jundo, se tr~ 

ducen en el texto como otros valores hist6ricos dignos de ser re-

67 Zamacois: op. cit. T, II pp. 8-9 
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cordados y enaltecidos por Zamacois. Para ~l, este acervo de ide.!!: 

les que caracterizaron al medioevo y al renacimiento tenían que 

ser transportados nl siglo XIX y conservados como perfil de las -

nscionslidedes española y mexicana. 

Por la trascendencia que estos aspectos tienen en la 

obra de Za•nacois es necesario detenernos un poco más en ellos. 

Sobretodo en el ideal religioso por ser para nuestro autor el va

lor hist6rico más importante. De.in Niceto, en la medida que conec-· 

t6 la historia de España y M~xlco con el acaecer universal, loca

liz6 el nacimiento del espíritu relieioso ~n las cruzadas oreani

zadas por los europeos con el objetivo de rescatar el sepulcro de 

Jesucristo de loe mahometanos, El autor explic6 que a partir de -

ese mornento se extendi6 la "obliea.ci6n saerada" de propaear el -

Evangelio y el derecho de "ocupar todo territorio que no recono-

ciese la Ley del Crucificado".68 Esta obligaci6n había alcanzado 

a Espal'la y había tenido su repercusi6n más inmediata, ant~s que -

en el descubrimiento y la conquista, en la guerra "nacional y san 

ta" que concluy6 con la toma de Granada. loluy insistente fue Zama

cois cuando hizo referencia a este ideal religioso, porque, bien 

sabemos, era el argumento más s6lido que podía utilizar para lib2 

rar a la conquista de las críticas en su contra. Pero tambi~n se 

detuvo en 41, tal y como lo había hecho Alamán, al considerar, -

desde una perspectiva que confunde política anticlerical con ata

que al doema, que el programa liberal había provocado la escisi6n 

de la sociedad mexicana. decimon6nica al proclamar, por ejemplo, -

68 ~' P• 12 
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las Leyes de Refonna, Estuvo convencido, en otras palabras, de -

que en torno a un olvido de raíces giraban los problemas de M~xi

co, De ahí su preocupaci6n por dejar perfectamente bien asentado 

que la reliei6n cat6lica era el símbolo que identificaba a los m~ 

xicanos y que si se le atacaba, se atontaba contra la unidad de -

la naci6n. La prueba más fehaciente de qne religi6n y nacionali-

dad van muy relacionadas en las concepcienes hüit6ricas de Alamán 

y Zamacois se encuentra en la denorninaci6n de "nacional y santa" 

que otorgaron a la guerra española contra el Islam. Para don Nic~ 

to, sin la d1recci6n de los monarcas no se hubiera concretizado -

esta empresa, es así, como de nueva cuenta, destacaba el respeto 

y la obediencia a la autoridad como valor hist6rico, En igual foi; 

ma, el idenl patriota, tan de moda y tantas veces invocado en los 

contextos español y mexicano en que vivi6 el autor, encontraba -

sus orígenes en los tiempos pasados para confirmarse en el rrese,e 

te decimon6nico. 

A trav~s de la lectura del texto de Ze.macois dedicado a 

la empresa colombina y a la hazaña cartesiana es comiin encontrar 

estos modelos. Uno de los casos más ilustrativos se refiere a la 

cantidad de tiempo que los Reyes cat6licos hicieron esperar a 

Óristobai Col6n para escuchar su proyecto, pues ello se debi6 a -

"que estaban ocupados en los asuntos má.i E>premiantes de la patria': 

Sin duda, con este tipo de argurnentos, don ~aceto exculpaba a los 

monarcas de todo indicio de indiferencia por no haber recibido i~ 

mediatamente al genov~s. Un acontecimiento que ejemplifioa la 

idealizaci6n de lo religioso se ve cuando nuestro autor apunta. el 

carácter de la aventura iniciada por Col6n. Al respecto nos dice: 



- 197 -

Todo lo que pertenecía y se rozaba con aquella ~
atrevida y noble expedici6n, estaba impreenado de 
la idea relieiosa y llevaba el sello del eentimio,n 
to cat6lico. 
La idea del descubrimiento de un nuevo mundo había 
sido concebida en medio de las expediciones maríti 
mas de los portu¡;ueses, para extender la doctrina"" 
del crucificado, por uno de los hombres más fer-'
vientes del catolicismo. Un hu,nilde religioso, lle· 
no de santo celo por el crecimiento de la reliei6ñ, 
el modesto r;uardián de la Rábida, influy6 poderos.!! 
mente en que la idea fuese aceptada por loa Reyes 
Cat6licos: el sentimiento cat6lico de Col6n lleva
do hasta el F,rado de creer que Dios le había eley,i 
do como instrumento de la extensi6n del catolicis
mo, lo revisti6 de aquella admirable constancia, ••. 
y una raina cat6lica, sin más ambici6n que la de -
llevar el bien a pueblos ienorados, Eurnisos en el 
error, empeña las alhajas de su corona para dar ci 
ma a la eloriosa empresa. -
Pensamiento, plan, elementos, actores, todo era c_2-
t6lico. 
El descubrimiento de la Am~rica es enteramente una 
eloria que le pertenece al oatolicismo.69 

En verdad para Zamacois el impulso relieioso fue determinante en 

este suceso. Inclusive el miedo que sentían los marinos expedici~ 

nari'os por tener que enfrentarse a lo desconocido del viaje se -

desvaneci6 "cuando juzgaban que de sus actos resultaba un servi-

cio a la propagaci6n de la fe"; 70 al. tiempo que los empujaba su -

carácter cabal.l.eresco español.. Además el subrayado de don Niceto 

de que "el descubrimiento de la Am~rica es enteramente una gloria 

69 ~. pp¡ 34-35 

70 ~. p. 34 
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que le pertenece al catolicismo" lleva en el fondo la necesidad -

de reafirmar, a trav~s de la trascendencia universal del hecho -

mismo, la .presencia y supremacín del mundo cat6lico hispanoameri

cano frente al mundo protestante anglosaj6n. 

El enfásis que Zarnncois le puso al espíritu que domina

ba en aquel momento fue todavía más ae;udo cuando se refiri6 a la 

actitud que asumi6 la Reina Isabel, quien al ser informada por C~ 

l6n de la riqueza existente en las tierras recien descubiertas, -

no dio la menor importancia a lo que pudiera explotarse en ellas, 

sino que s6lo se preocup6 por el estado en que se encontraban los 

indígenas y la necesidad de su conversi6n inmediata al catolicis-

mo: 

La piadosa Isabel estaba exenta de ambici6n inno
ble y de bastardas pasiones. Su alma era RTnnde y 
elevados sus pensamientos por le. virtud. Aquel.la -
excelente reina, que ha merecido los elogios de to 
dos los escritores del mundo, no veía en loa nue-: 
vos descubrimientos, la riqueza material que po-
drían producir a la corona, sino la utilidad moral, 
el bien que podía llevar a los incultos habitantes 
de los lejanos países situados allende el Oc~ano,71 

Don Niceto no podía descuidar la imac;en de los monarcas dedicados 

en cuerpo y· alma a la ejecuci6n de nobles obras que favorecen a -

sus gobernados. En igual forma, siendo tan fundamental en su tex

to .destacar al descubrimiento y a la conquista como empresas eva.n 

ge1izadoras, tampoco mostr6 a los religiosos que fueron mandados 

por los Reyes cat6licos al nuevo orbe con indicios de desear al~ 

71 ~' P•P• "121-122 



canzar glorias terrenales, por el contrario siempre se les prese!! 

t6 ocupados en la enseflanza y protecci6n de los indios, 

Sin embargo, en esta proyecci6n del ambiente religioso 

en que se gest6 y desarroll6 el descubrimiento, Zamacois cay6 en 

una grave contradicción, debida, sin lugar a dudas, a lo poco si~ 

temático y cuidadoso en el planteamiento de la exposici6n, La co!! 

tradicci6n ee encuentra en la imagen de un Cristobal Col6n que, -

al entrar en contacto con las nuevas tierras y sus habitantes, vi 

ve más preocupado por localizar metales preciosos como el oro y -

la plata, establecer relaciones comerciales con los nativos y ex

plotar las riquezas naturales, que por la propagación de la fe y 

la conversi6n de loe indígenas al catolicismo, Son constantes las 

ocasiones en que el autor expone que "triste qued6 Col6n al mirar 

desvanecida otra vez la bella iluei6n que le conducía de isla en 

isla, buscando las auríferas regiones descritas por Marco Polo".72 

El principal inter~s que guiaba al Almirante en sus exploraciones 

tambi'n ee aprecia cuando ee siente satisfecho al saber por boca 

de Guacanagarí, importante cacique de la Espaflola, que en ciertas 

montal'las de la isla puede hallar oro en grandes cantidades, Esta 

actitud de don Cristobal intent6 ser encubierta por Zamacois, ar

guyendo que áquel tenía que comprobar que loe gast.. efectuados -

por la Corona espaflola para la expedici6n marítima no habían sido 

en vano, Pero este tipo de aclaraciones ya no libraban a Col6n de 

un!\ imagen materialista, Tan evidente es ello que no muchas pági

na& deapu's de la exculpaci6n, Zamacoie vuelve a insistir en que 

72 ~' P• 59 
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al re~eso del ~enovée a Sspai'!a para anunciar las buenas noticias: 

Las espléndidas descripciones de Marco Polo de Ve
necia se presentaron a la mente de Col6n, y enton
ces lleg6 casi a persuadirse de que la Isla Eepafio 
la era el verdadero Cipango en que se encontraban
las maravillosas riquezas ponderadaa.73 

·o cuando nos dice que al. presentarse ante loa Reyes Católicos lo 

primero que hizo tue hablar sobre loe !randee tesoros que las ti~ 

rrae descubiertas guardaban y hasta el ú1timo momento mencionó a 

loe indios y consideró la viabilidad de convertirlos a la fe cri~ 

t1ana. 

It;11almente, el preponderante influjo del esp!ritu reli

~oso en las acciones de loe hombree pasa a ee~do ténnino al r~ 

ferir nuestro autor que loe integrantes de las exploraciones eet.!:! 

vieron motivados por las riquezas maravillosas descritas por Co~ 

16n. A lo que a!'ladi6 reiteradamente el carácter caballeresco de -

muchos hidalgos, quienes al concluir la guerra contra loe moros 

bu.scaron la aventura y la eloria en las nuevas regiones. As! como 

Zlllliacoie trat6 de encubrir la conducta materialista ee~ida por -

Col6n, s:l.n lograrlo, también, en varias ocasiones, intent6 alejar 

la part1oipaci6n de loe expedicionarios de intereses lucrativos, 

aunque sin ser lo bastante convincente. Uno da los hechos más --
iluetrativos se refiere a la causa de la matanza de los primeros 

co1onoa eatablecidos en el Puerta de la Navidad, en la isla la E~ 

pallola, a manos de ioe abor!genee, mientl'8a esperaban el retorno . 

de1 Almirante después de eu viaje info:naativo a la pen!neula ib6-

73 ~. P• 89 
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rioa. Nuestro autor refut6 a Washington Irv~ porque atribuyó el 

orimen a la sed de riqueza de los espafloles que los habia llevado 

a enfrentarse a los indígenas, exigiendoles mucho oro. Al parecer 

de don Nioeto la verdadera causa se debi6 a los celos que loe in

dios sintieron cuando los marineros ee llevaron a las mujeres de 

su pueblo a vivir con ellos, Con tal de lograr su prop6eito, an

tes que hacer caer a sus paisanos en actos mezquinos, zamacois ~ 

prefir16 hacerlos caer en tentaciones carnales, con la salvedad -

de que 4stae tuvieron, por su parte, una raz6n explicativa. El 

vizca!no aeever6 que loe impulsos de loe eepa~oles obedecieron a 

que se encontraban: 

Paltos de ocupaci6n, sin entretenimiento ninguno -
que hablase a1 entendimiento y e! con muchos obje
tos que arrastraban a la sensualidad, ••• aquellos 
hombres, que no habían recibido más educaci6n que 
la que es dable recibir a un pobre marinero, se en 
tragaron a los excesos de los &QCee carnales a que 
lee inclinaba el clima, la desnudez de lae 11111jeres 
y el cariao que &etas les manifestaban.74 

A pesar de lo incongruente que ea Zsmacois en alt!UDAS -

partes de su exposición, preval.ece eu plan por destacar al descu

brimiento como un hecho positivo, ber6ico y grandioeo, Por ello -

le reeulta fácil separar loe actos de loe marineros que se condu

jeron mal por eu falta de preparaci6n de la actuación positiva de 

las figuras principales, La virtuosidad de Pray Juan P4rez de MaJ: 

cbena, la perseverancia de Orist6bal Ool6n para alcanzar sus me-

74 Ibidem. p. l40 



- 202 -

tas y la generosidad de Mart!n Alonso Pinz6n por ayudar a éste ~ 

fueron laa cualidades, entre otras más de estos mismos y las de -

otros personajes, que se exaltaron y se convirtieron en loe prot~ 

tipos a imitar. Y más meritorio ea hacían a ello porque en las 

ocasiones que cometieron acciones indignas pronto rectificaron d~ 

bido a que poee!an "notable e sentimientos", li:ete fue el caso de 

Pinzón, que anhelando la eupremac!a de la gloria, se adelantó ·a -

la carabela da Colón con el próposito de llegar antes a Espal'ia y 

ser él el difusor da la noticia sobre las tierras descubiertas, 

El 11nico atributo, que compartieron todos los eepaaolee 

y en el que no vemos ningdn asomo de contradicción en la obra de 

Zamacoie, fue el de la heroicidad, Cada uno de los hombree que -

participaron en los arrieseitdoe viajes colombinos tuvieron un "V!! 

lor extraordinario", lo cual quedó plenamente demostrado cuando 

atravesaron el Oceáno en "frágiles barquichuelos sin cubierta", 

desafiaron peligros desconocidos como loe suscitados en el Fuerte 

de la Navidad y ee avinieron a toda olase de eventualidades, En 

esta forma, Zamacoie afirmó que "la empresa al'>l l'.~ :i:~e atrevida 

que registra la historia de loe descubrimientos", 75 

Adem!e aunado a lo atrevido de la empresa se encontró 

lo colosal, Por eup&esto, ello se apreaia en la importanoia qua 

nlieetro autor dio a la prop88aci6n del Ev!108elio, pero también -

cuando asentó que, por la llliema grandiosidad del descubrimiento, 

la noticia corrió como reguero de pólvora por la Pen!neula Ib6r:L

ca y a lo largo del continente europeo, Entra las pruebas que mo.!! 

75 ~' P• 34 
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traban el a1cance que había tenido el informe del suceeo, habl6, 

en una primera instancia, de la manera tan aparatosa en que Col6n 

fue recibido a su regreso a Espe.l'la. Y luego, de c6mo ee repitie-

ron las fuertes ovaciones por cada pueblo que cruzaba en eu cami

no a Barcelona para entrevistarse con los soberanos. En cuanto a 

la difusi6n que tuvo en Europa el hallazgo colombino y quo abarc6 

por igual a "ricos y pobres" nos dice: 

El placer que caus6 el descubrimiento del Nuevo -
Mundo fue universal en el globo civilizado. Los sa 
bios todos de Europa, tomaron parte en el regacijo 
de la Espe.l'la, pues consideraban aquel acontecimieB 
to como un bien para la humanidad entera, que bri,!!' 
daba nuevos campos de inveetigaci6n a la ciencia, 
extensos límites al comercio, y a los habitantes -
de aquellas, hasta entonces ignoradas regiones, la 
luz vivificadora de la civilizaci6n y del saber; -
loe goces inefables de la inteligencia: el cambio 
de la vida salvaje, por la vida social.76 

De esta grandiosidad se despeja la inquietante necesidad por uni

versalizar al hecho, es decir, por incluir al descubrimiento de -

Am'rica en el cuadro del devenir hist6rico de la humanidad. Recoi; 

76 ~. P• 112. Una vez más podemos corroborar lo incoheren
te que en muchas ocaeionee ee Zamacoie, porque en unos cuan
tos re~lones despu&s de haber declarado la trascendencia que 
tuvo ta1 hecho para la sociedad de aquel momento, nos sale.
con que "todos ignoraban a'1n la alta importancia de lo descu
bierto, ••• ". ~. P• 113. Cabe aclarar que la s1gn1fica-
ci6n que adquiri6 para &l, la transport6 al contexto del si
glo rl, al.teraado, en consecuencia, el aoaecer.hiet6rico. Qu! 
remos insistir en lo poco confiable que •• z .... oei• coao fue.!! 
te para estudiar no s6lo la antigueded prehiep«nica sino taia
bi&n el descubrimiento y la conquista. 
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demos que Zemaooie -siguiendo la pauta de la historiografía al -

otro lado del Atlántico- tiende a hacer equivalente lo universa1 

a lo europeo, Empero, el autor, por Bu estancia en nuestro conti

nente, euper6 aquel concepto al menoion~, en el mismo párrafo o,! 

tado, a loe habitantes americanos y sobretodo al establecer como 

una consecuencia más de la empresa colombina que "la familia hum,! 

na f¡uedóJ unida para eiempre",77 incluyendo, por tanto, a lo am2 

ricano, La alusión a loe indígenas tiene además otro sentido en -

el diecurso de don Niceto, El reconocer a ástos como integrantes 

de la fBlllilia humana conduce a ratificar su racionalidad, Como v1 

moa en el subcapítulo anterior, hacerlo de este modo le era fund,! 

mental para que se pud1•·~e comprender que las poeibilidadee inte

lectualee de estos indígenas les permitirían alcanzar, a trav~e -

de Eepai'Ia, el nivel de progreso en que vivía Europa, 

Al hablar Zamacoie del momento en que .el genov~e y loe 

eepafloles que le acompai'iaban establecieron contacto con el Nuevo 

!fundo, inmediatamentl! eacó de nuevo su balanza para pesar el 'ba~ 

je cultural de sue pobladores, En comparación con el estud~o de -

las naciones del Anáhuac, hizo breve referencia a loe nativos de 

las islas del Caribe, designandolos simplemente como "pueblos", y 

no puso mucho hincapie en lo que a su parecer eran los signos po

sitivos que distinguen tanto a los individuos como a las socieda

des civili~adas. Reepecto a las cualidades personales de los pue

blos antillanos destacó la sencillez y la bondad, y en relación a 

su cultura expuso que tenían una idea que se aproximaba a la ---

77 ~. p, 44 
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creencia en un Ser Supremo y que no practicaban sacrificios huma

nos, pero que por des~acia estaban rodeados de supersticiones e 

imperaba el culto a otras diVinidades. Como pudimos ver en una c_! 

ta anterior don Niceto estimó que el estado de tales pueblos era 

el salvaje, aclarando, sin embargo, en otro momento de su lare;a -

narración, que los indios de Cuba aventajaban culturalmente a los 

de otras islas. Es indiscutible que nuestro autor jamás calificó 

de salvajes a las culturas mexicanas, lo cual hubiera sido el co1 

mo de su incongruencia; la nominación más altisonante que recibi..!!, 

ron fue la de "imperfectamente civilizadas". Muy lógico resulta -

que nuestro autor se abocase someramente a estos pueblos isleftoe, 

ya que no eran el centro de su inter&s. S6lo se utilizaron para -

los fines discursivos del autor, enfocados en resaltar las accio

nes espaftolas. También, es probable, que sirvieran para enaltecer 

m's aún a las naoiones indígenas de México, lo que se traducía en 

una edificación más grandiosa de la empresa conquistadora de un -

Hern!n Cortés que de la descubridora de un Cristóbal Colón, 

Todo ello dio cabida a una mayor inclinación de la ba-

lanza hacia laa restringidas y nefast~s condiciones de los pobla

dores de las Antillas, No es demasiado extenso en el recuento de 

las limitaciones del proceso histórico indígena, aunque e! dacia,! 

vo en el uso de la palabra salvaje, El que anduviesen desnudos y 

habitasen en miserables chozas, el que desconociesen la agricul.~ 

ra·y despreciasen el oro, -de ah! que aceptaran cuentas de vidrio 

y otras bagatelas a cambio del preciado metal para el "civilizado. 

europ•o"-,78 fueron, entre algunas otras, las pruebas contunden-

78 ~. p. 49, Mucha argucia tuvo don Niceto en este punto, -
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tes. Zamacoie procurando cimentar bien sus art;U1Dentoe alladi6 a -

esta cadena una re!utaci6n dirigida a Irving y aquellos escrito-

res que ideal.izaron a las islas antillanas como un paraíso, Part! 

eularmente cit6 al histoiriador norteamericano, quien juzg6 que si 

bien los indios se privaban de muchos beneficios de la civiliza-

ci6n, a su vez, estaban exentos de las miserias que ésta trae ººB 

sigo. A lo que nuestro autor contest6, con un alarde de polemll:!ta 

profundo, que las deslumbradoras descripciones de Irvirl8 hacían -

lamentar, a primera vista, loe progresos de la civilizaci6n, pero 

que analizando la eituaci6n con más detenimiento, afloraba la "s~ 

vera realidad", en la que loe indígenas tenían que trabajar ardua 

mente pera procurare e sus alimentos y poder eobrevi vir; 79 Por ~ 

lo que era un acto ambicioso lo traneform6 en una eicpreei6n cultu 
:ral. J.0 es que eu paei6n hispana le impidi6 ver la r·elatividad d-¡; 
los valoree? A nuestro parecer bastante importancia debieron te
n9r el oro y la plata, puesto que loe pueblos autoct6noe lo em~ 
pleaban co~o medio de cambio para obtener lo traído por loe espa
ñolee, y en otras ocasiones lo obsequiaban a 'atoe miemos, creyen 
dolos "dioses". -

79 .!.!?!.9!!• PP• 78-79, Por lo visto la tesis sostenida por Zama-
coie, emanada en el siglo XVI, que consideraba como salvajes 
a los indígenas y cantaba a Eepafta como su benefactora, no -
perdi6 vigencia durante el siglo de las emancipaciones colo-
niales; por el contrario, el mismo contexto produjo una am~ 
plia resonancia. Recordamos, por ejemplo, el caso de un co--
rresi:>oneal de La AmtSrica, peri6dico liberal. espaftol, que re-
proch6 a loe países hispanoamericanos por dejar de agradecer 
a Espal'la "el no ser todos (loe americanos) de color cobrizo y 
el andar con un traje de civilizaci6n en vez de ir corriendo 
loe boeques con le hoja de Parra del Paraíeo", P• 41 Cit. pos, 
Antonia Pi-SuHers "La "cueeti6n mexicana" vista por un perid
dico liberal espaftol" en Estudios 16, lltSxico, Instituto Tecno 
l6gico Aut6nomo de JCtSxico, primavera 1989, pp. 35-51~ Apuds -
La AmtSrica, 8 de octubre de 1859. 
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tirao conoluy6 que si eran felioee, su felicidad era nee;ativa, por 
80 que era "la felicidad de la ignorancia que todo lo desconoce". 

No podemos pasar por alto un aspecto más que apunt6 Za

maooie como muestra del estancamiento de los indí~enas antillanos, 

se refir16 a sue a:nnae, evaluándolas como muy rudimentarias, pu~e 

se reducían a un palo largo, cuya punta endurecían al fuego o le 

pegaban eepinae de pescado y pedernales. Esta simpleza t'onica, • 

la atribuy6 al nulo conocimiento que tenían del hierro, el acero 

y el cobre. Por esta apreciaci6n que podemos interpretar como el 

aceptar a la belicosidad como factor positivo del progreso humano, 

el abanderado del pacifismo decimon6nico estuvo a punto de acumu

lar otra de eue tantas contradicciones •. Sin embargo, lo~ salvar 

la pu6ici6n al reconocer, en el mismo sentido que hemos visto en 

Irving l!neae atrás y que el propio Zamacoie critic6, que por de! 

gracia desconocieron la utilidad que aquellos metales brindaban -

al mundo civilizado, pero que al mismo tiempo fueron afortunados 

porque no pu•ieron emplearlos como "instrumentos de destrucci6n -

de la especie humana y en armas cortantes fraticidas 0 •
81 No por -

esta obeervaci6n, don Niceto dej6 de enfatizar que en estas regi.!! 

nee del mundo tambi4n se suscitaban ~erras provocadas, la mayo-

r!a de las veoee, por los temibles Caribes con el objetivo de pr_2 

veeree de esclavos para su servicio y de carne humana para compl~ 

mentar su dieta alimenticia. Loe conflictos armados entre loe in

dios antillanos llevaron al autor a exclamar: "la guerra, el mal, 

80 N. de Zamacoie: op. cit. T. II p. 79 

81 ~' P• 50 
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la ambición, en todas partee". 82 En verdad, las guerras inquiet.!!

ban al vizcaíno, El universalizar su existencia cuando todo pare

cía indicar en su obra que Europa marchaba por el camino de la -

prosperidad y la perfección es la mejor demostraci6n de su inqui~ 

tud, 

Quizá la aceptaci6n de los altercados militares en la -

"civilizada europa" sirvió como base del argumento que defendía -

la trascendencia de la Bula Alejandrina, Veamos el por qu&. En -

contraposición a los autores que cuestionaban satirícamente las -

concesiones territoriales a los espailoles y portugueses por parte 

del Papa Alejandro VI, Zamacois estuvo convencido, como lo había 

estado Alamán unos años atrás, que el documento pontificio no s6• 

lo había garantizado la obligaci6n de Eepafla en su labor evangel! 

zadora y protectora de loe indios sino que tambi&n había evitado 

las calamidades de una guerra, En efecto, para ambos historiado

res, la ausencia de un título que declarase propietarios a los -

descubridores de las nuevas tierras hubiera suscitado que otras -

naciones europeas, despu&s de lanzarse igualmente a las expedicis 

nea marítimas, se disputaran el derecho de poseei6n sobre cada -

punto en que desembarcaran, -aunque ya se lea hubieran antioipadoT 

y que tarde o temprano se habrían producido "funestae guerras que 

hubie2'n ens~ntado el suelo descubierto, y en las cuales cada 

partido hubiera obligado a tomar parte a loe naturales",83 buen -

ejemplo de este caeo-•e había dado en la Península Ib&rica, en --

82. -'lli!!!r· P• 52 

83 ~' P• 119 
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~pocas remotas, cuando los cartagineses y romanos habían combati

do por establecerse en ella, Gracias a este ejemplo, lo que apa-

rentan ser meras deducciones especulativas se nutren de la expe~ 

riencia hist6rica. 

Vemos, pues, que las intenciones de Niceto de Zamacoie 

eran mostrar que loe pobladores del Nuevo Mundo habían salido be

neficiados desde todos loe ángulos de que se mirase el descubrí-

miento de Am&rica, Aunado a lo ya expuesto, faltaría incluir uu -

insistencia en que fueron los españolee los que salvaron de la e~ 

claVitud y la muerte a loe indios secuestrados por los Caribes, -

De igual forma, pl'lleent6 una listR.que C6ntenía oadn un~ á~ loe -

animales, semillas, instrumentos de labranza y alimentos que la -

reina Isabel orden6 que se embarcasen en las ·carabelas de Col6n, 

durante su segundo via~e con destino a las Indias y en provecho -

de sus habitantes. En el inventario contabiliz6 a los herreros, 

carpinteros, sastres, mineros, ebanistas, labradores, zapateros, 

etc~tere, a loe. que se mand6 partir para que se ocupasen de enee

flar sus oficios a loe indígenas. Con esto el hispano debi6 creer 

que estaba demostrado que los finas de la magnánima soberana eep,! 

ñola, en la heroica y grandiosa empresa, no habían sido exclusiv,! 

mente la labor espiritual sino que tambi&n un esfuerzo por mejo-

rar la vida material y social de loe indios, procurando con ello 

el tan llevado y traído "progreso", Con este mismo sentido, Zame

cois remarcó, una y otra vez, las preocupaciones de doña Isabel -

por la forma en que se debería tratar a loe habitantes del Nuevo 

Mundo, Entre otras cosas nos dice que la reina: 

recomendó muy encarecidamente, que loe indios fue-
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sen tratados con la mayor beni~dad; que fuesen -
atraídos a las creencias cristianas con afabilidad, 
dulzura y buena doctrina, y encarg6 a Col6n que, -
si alguno de loe españoles que for.naban la eXpedi
oi6n, lea trataba mal, o era injusto con ellos, ~ 
descargase sobre ál un castigo severo y ejemplar, 
a f~~ de que nadie osase ofenderles en lo más min.! 
mo. 

Estas demostraciones de mat;nanimidad quedaban inconclu

sas sin una narraci6n hist6rica que hablase sobre la actitud de -

los pobladores americanos frente a sus benefactores. Si bien el -

vizcaíno preaent6 la resistencia agresiva de algunos de los pue-

bloa contactados durante el reconocimiento y sometimiento de las 

ialae, fueron más sus alusiones a la alegría expresada por los iD 

dios cuando se aproximaban las naves y hombrea españolee y a su -

inter&a y rápida aceptaci6n de la cultura que estos miemos porta

ban. 

La primera parte de la apología de la España conquista

dora estaba confeccionada. Para ter.ninar de edificarla vendría la 

exposici6n de la tesis destructiva de la Leyenda Negra a costa de 

la deem1t1ficaci6n de loe fines y modos que s1gui6 la Inglaterra 

protestante en la colonizac16n de los territorios americanos. Más 

adelante volveremos a·tocar este punto. Antes debemos adentrarnos 

en la manera en que Zamacois rescat6 a la conquista de M~xico. 

Respecto al descubrimiento, por el momento e6lo nos re,!! 

ta apuntar: aunque Zamacois estuvo consciente de la ignorancia -- . 

del Almirante Criet6bal Col6n respecto a que nunca se enter6 de -

84 ~t P• 125 
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que las tierras encontradas no guardaban ninguna conexi6n con --

Asia y de que había chocado con un nuevo continente, siempre le 

carg6 a su cuenta todo el hallazgo, confirmando la tradici6n en 

ton'.lo a tan polámico acontecimiento, 

El tratamiento detallado que recibi6 la narraci6n de la 

empresa colombina no se compara con la minuciosidad que caracter.!, 

za el relato de la conquista, Este tema abarc6 más del noventa -

por ciento del espacio de los tomos. dedicados a ambas empresas, -

En realidad, los capítulos del descubrimiento de Amárica fungie-

ron como el preludio de las alabanzas a España y como el punto de 

arranque de la reconciliaci6n de la sociedad mexicana, por inedio 

de la revelaci6n de sus raíces. Al pasar laa páginaa en que ae -

Vierten loe actos conquiatadorea, resaltan con más brillo laa 

idealizaciones y mitificaciones del sentir romántico. A ellas ae 

suma con nuevos datos, la teoría que sostiene el orgullo de loe -

mexicanos por au linaje conquistador, 

Conviene advertir que a diferencia de la historia del -

descubrimiento en que Isabel la Cat6lica y Cristobal Col6n ae al

ternaron los papeles principales, en el caso de la exposición de 

la conquista la figura del rey Carlos I pas6 a segundo. plano, co.!!: 

virtiándose Hernán Cortáa en el personaje central de los sucesos, 

Al grado que hay momentos en que creemos estar leyendo una biogr.!!: 

fía más que una historia. Característica, por lo demás, muy colll11n 

de la literatura hiet6rica abocada a este acontecimiento, Nada C.J!: 

sual resulta entonces que don Niceto iniciara au recuento del mi~ 

mo con un esbozo de la vida de Henlán Cort4s desde que naci6 has

ta que tue designado Capitán General. de la Armada por el Goberna-



- 212 -

dor de la Isla de Cuba, Diego Velázquez. Los datos que nos ofre

ce nuestro autor -sin consignar la fuente- fueron en su mayoría -

sacados de la quinta dieertaci6n de Lucae Alamán, 84 y con base en 

ellos deline6 las distintas facetas de don Hernando, Oonsider6 i.!!! 

portante detallar todo aquello que se supiese acerca del héroe, -

tan vital había sido su empresa1 

Todo es interesante en él: su estatura, su fisono
mía, eu carácter, sus modales, su conversaci6n, -
sus gustos y hasta loe más ligeros detalles de su 
vida doméstica. No nos basta conocerle como guerr_J! 
ro, como hombre político, sino que anhelamos cono
cerle en su trato particular, en la vida llana del 
amigo, del esposo, del padre de familia, y hac~r, 
por decirlo as!, conocimiento personal con él, 5 

&vidsntemente se traslucen loe intentos del autor por presentar -

un retrato físico y peicol6gico del biografiado que haga compren

sible el proceder de eue acciones, en las cuales aflora el eepír,! 

tu aventurero en el campo de las armas y en las lides del amor. -

Por loe aspectos de la vida de Cortós que se describieron, el re

trato pareciera, a simple vista, darle al legendario personaje eu 

real dimenei6n hUJllBJlB, empero cuando se mira con más detenimiento 

se revela lo contrario, pue·a realmente . la finalidad fue confirmar 

su heroicidad. Debido a esto, bien vale para Zamacoie la observa

ci6n que Agustín Yá!\ez hizo en la introducci6n a Méjico Y sus re

voluciones ·de Joeá /4aría Luis Mora relativa a que la teoría del -

84 L. Alamán: op. cit, T. II PP• 7-17. 

85 N. de iamacois: op. cit. T. II P• 258. 
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h4roe es reconocida por historiadores relacionados con el romanti 
. ~ -

cismo. Bajo este rubro, don Niceto hizo confluir hacia Cortás -

casi todas las cualidades corporales, intelectuales y áticas que 

a6lo "un hombre extraordinario" -coino lo llam6- podía poseer. En

tre otros, los atributos otorgados :fueron; mucha agilidad, un -

gran vigor y una intel~gencia clara; le acompañaron adem&s: las -

Virtudes de hablar bien de todos, de comprender y perdonar a~-

quien se le oponía, un genio :franco, una convereaci6n discreta y 

un valor extremado. Zamacois no de·j6 de detenerse en aquellos pa

sajes que ilustraran sus cualidades. 

Tenemos como ejemplos las diversas ocasiones en que Co_!: 

tás visit6 a los soldados heridos en las batallas, alentándolos -

con eu reconocimiento, cuando asisti6 al entierro de los que ha-

bían perecido o cuando en la :famosa "noche triste" derram6 lágri

mas por los amigos y compañeros desaparecidos durante la huida de 

Tenochtitlán. Muy elocuente es el comentario de Zamacois respecto 

a este 111.timo hecho, pues noe dice que "aquellas lágrimas le hon

raban, porque descubrínn el noble coraz6n de un hombre que despr~ 

ciaba los peligros, pero que era sensible al santo sentimiento de 

la amistad".87 Siendo el meollo del discurao de don Niceto una -

apología de la empresa española en Náxico, los actos magnánimos -

del conquistador tambián alcanzaron a los indígenas en muchisímaa 

partee del texto; entre otras cosas, destac6 el trato cariñoso, -

86 Agustín Yañez: "Edici6n y pr6logo" a Josá María Luis l4ora: M~ 
xico y sus revoluciones. b!áxico, Ed. Porrúa, 1977. T. I P• 
XIII. (Colecci6n de escritores mexicanos, 59). 

87 N. de iamacois: op. cit. T. III p. 426. 
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que a veces raya en una imagen paternalista, de Cortáe hacia aqu~ 

lloe. 

Cabe aclarar que Zamacois no ee refiri6 únicamente a ~ 

las facetas de benávolo, amistoso y comprensivo de don Hernando, 

sino.que tambi6n moetr6 su lado irascible y de extrema severidad, 

lo que no fue visto por nuestro autor como un defecto del person_!! 

je sino como una prueba de rigurosa disciplina que siempre impuso, 

en igualdad de condiciones, tanto a loe espafloles como a los ind1 

genas, pues con la misma determinaci6n castigaba a sue correligi,2. 

narioe por robar alimentos y comportarse desp6ticamente con los -

indios que a 4stos por servir como espías o por violar los pactos 

de vasallaje establecidos con la corona espai'lola. 

En eéneral, el conjunto de hechos relacionados con am-

bas !acetas de la personalidad de Cortás le permiti6 a nuestro ~ 

autor explicar por qu6 fue muy esti.:nado y respetado por sus subo,r 

dinados militares; por quá, tarde o temprano, los adeptos a Diego 

Velázque3 terminaron siguiándolo a 61 o por qu6 loe indios le ad

miraban y obedecían, facilitándose con ello su vasallaje al Rey -

Carl.oe I. Pero .aiás que servir tales ejemploe al. historiador hiep~ 

no como explicaci.Sn de diversos sucesos de la Clllllpai'la conquietad,2. 

ra, le ayudaron para hacer explícito como "Cortáe era el hombre -

único (sic] que reunía las elevádas dotes que ex·an indispensables 
88 para llevar a cabo la ardua empresa que se iba a acometer"• Muy 

firme se mantuvo Zamacois en torno a esta idea, nunca asomo la m~ 

nor duda; por el contrario siempre hizo ver que ni Diego Veláz---

88 Ibidem, T. II P• 271. 
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quez, ni Juan Velázquez de Le6n, ni Pánfilo de Narvaez, ni algún 

otro fueron dignos competidores del extremeño y que por tanto sin 

su direcci6n la expedici6n realizada en suelo mexicano difícilme.!2 

te.hubiese alcanzado el 6xito. Como instrumento para realzar más 

ái1n la trascendencia de don Hernando, el autor record6, en las p~ 

ginae dedicadas a la conquista, que loe pueblos mesoamericanoe 

eran muy superiores a los habi tantea .antillanos y en consecuencia 

su sometimiento implicaba un mayor nWllero de dificultades: 

Hernán Cort6e iba a combatir contra naciones euerre· 
ras y valerosas, acaudilladas por jefes de. acredi:: 
tado valor; resueltas a defenderse hasta el último 
trance; a sostener sitios heroicos; a oponer la ~
fuerza a la fuerza¡ la estrategia a la estrategia; 
la constancia a la constancia; la astucia a la astu 
cia: contra naciones que contaban con grandes y po:: 
puloeas ciudades, con una historia de gloriosos he
chos •••• Para vencer a la ind6mita república de --
Tlaxcala, rival poderosa del imperio mejioano, a la 
notable naci6n acolhua, y sojuzgar a la gue1·rera P.2 
tencia mejicana, conquistadora de todos loa seño--
rioe y tribus a donde había llevado sus armas, no -
era suficiente la fuerza y el valor del caudillo, -
para triunfar de ellas, era preciso reunir al poder 
de las espadas, todos loa artificios de la política, 
toda la intrepidez del guerrero, y todos los recur
sos del diplomático.89 

Tan grande era la preocupaci6n por dejar bien asentado 

el importante papel del caudillo en la historia que si bien Zama

coie reconoci6 algunos de sus errores, la mayoría de las ocasio-

nee buec6 argumentos que lo exoneraran de muchas de sus acciones, 

89 Ibídem, T. IÍ PP• 271..:.272. 
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general.mente criticadae por la posteridad, Citaremos tres casos, 

Uno de ellos se refiere a la actitud de desobediencia de Hernán -

Cortáe cuando tras ser destituido por Diego Velázquez de la dire2 

ci6n de la empresa conquistadora, sali6 rápid!llllente de La Habana 

hacia tierras mexicanae, sin hacer el menor caso a la orden de d~ 

tenci6n del Gobernador. Don Niceto, en su rol de defensor, aleg6 

que Cortás no era subalterno de Velázquez, sino su socio, debido 

a que había invertido su fortuna en la empresa: 

No trato de justificar por esto, el acto de desobo 
diencia, siempre censurable, sino de manifestar _: 
que era disculpable por loe intereses de gloria, -
honra, vida y hacienda que tenía comprometidos en 
aquella empresa el hombre a quien se le despojaba, 
Sin razon ninguna justificable, del cargo que se •· 
le había confiado,90 

El segundo hecho seleccionado tiene relaci6n con el castigo de e:m 
putaci6n de las manos impuesto a los espías tlaxcaltecas, quienes 

fueron descubiertos examinando las condiciones en que se encontr~ 

ba el campamento espai'iol con el fi.n .de informar a Xicotencatl y -

as! poder atacarlo, Ante criticas como las de Robertson que consl 

deraron a la sentencia de Cort~e como un acto de crueldad, Zama-

cois desenfund6 la pluma en su defensa y lanz6 su argumento. Señ~ 

16 que "en las naciones más civilizadas" la pena correspondiente 

era la muerte, como dando a entender que en el caso de los indÍt'\! 

nas no había sido· tan drástica, Para rest&l'le todavía más dureza 

al asunto, asumi6 una postura historicista al decir que en aque~ 

90 ~' T, .II P• 297, 
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lloe tiempos "l.a amputación era una sentencia común", a l.o que -

agre.g61 "como l.o es actual.mente en l.os Estados Unidos, o al. menos 

hasta l.847 los azotes y el marcar con un hierro ardiendo, y en el 

anterior anputar l.as orejas". 91 No cabe duda que don Niceto con -

el fin de dejar bien justificada la condena, al par que se col.ocó 

en las condiciones del contexto estudiado, tambi~n comparó el -~ 

acto con las costumbres cercanas a su circunstancia, y que mejor 

haber utilizado como ejemplo a uno de los pa!ses que, desde aquel. 

momento, descol.laba entre los más avanzados. 

Finalmente, el. 111.timo caso que mencionaremos en torno -

al interés de Niceto de Zamacois por disculparle a Hern~ Cortés 

sus defectos fue cuando ya en TenochtitlM ll.amó "perro" a 14octe

zuma, l.o cual. ee debió a que el. emperador mexica se retrasó en -

proveerl.e de l.os v!veree indispensabl.es para el ejército español. 

Al. contrario de Antonio de Sol!B que negó la actitud de Cort~s, -

Zamacois reconoció que el. hombre dominado por la ira puede incu-

rrir en esta clase de insul.tos. Pero este reconocimiento del he-

cho por parte de nuestro autor, estuvo acompañado de una excul.pa

ci6n, ésta lo oblig6 a imprimirle al héroe pasiones de la natura

leza humana después de que hizo innumerables anotaciones sobre -

sus hazañas que rayan en la perfección cuasi-divina. De este modo, 

91 ~. T. II p. 21.8. Cabe observar que Francisco Javier Cla
vijero en su Historia anti@ª de ldéxico, s6lo menciona l.a s~ 
ci6n aplicada a l.os esp!as tlaxcal.tecas sin hacer la menor -
cr!tica. Cfr. oo. cit. p. 318. Esto es una prueba más de l.a -
poca carga antihiepánica que se l.e atribuye al. autor, porque 
si a·su discurso l.e fuera característico este tono, hubiese 
aprovechado un aconteci.uiento tan pol.érnico para mostrar que -
l.a conquista español.a había sido cruel.. 
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con tal de que Cortés saliese lo mejor librado de las críticas de 

la posteridad, en ocasiones le era más conveniente a don Niceto -

referirse a él como a cualquier hombre: 

Hernán Cort~s, por grande que fuese, como realmen
te fue, y yo soy el primero en admirar sus extrao_! 
dinarias dotes, era al fin hornbre, y no poc\Ía es
tar exento de toda debilidad como pretende el elo
cuente cronista real de Am~rica,92 

Apesar de que en la obra de Zamacois, Hernán Cortás ea 

el protagonista principal de la trcUna conquistadora de nuestro -

país, ello no signific6 que omitiese y dejase de alabar las proe

zas de los lugartenientes o las de otros soldados españolea. Ade

llláa, tal y como lo había hecho en la exposici6n del descubrimien

to, hizo confluir hacia todos ellos el afán de gloria, el espíri

tu caballeresco, el amor a la patria, la lealtad al rey y sobre -

todo el interés por difundir la religi6n como factores impulsores 

de la conquista y tambián, recorde111oa, C<Jmo valores que definían 

a loe mexicanos; nada más que a diferencia de aquel acontecimien

to, en este caso loa enfoc6 con más detenimiento y por tanto su -

insistencia fue mayor al referirlos, 

Igual~ente, en contraposici6n al estudio sobre el dese~ 

brimiento en que Niceto de l.:1:-uacois negó el rn6vil de enriqueci--

miento como determl.nante de la empresa -no obstante de que en el 

texto, como ya vimos, se hace manifiesto tarde o temprano- en el 

caso de la conquista lo acept6 abiertamente, con la salvedad de -

que sus referencias fueron muy esporádicas al par que a aue compj! 

92 N, de Zamacoia: op. cit. T, III P• 316, 
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triotas l.oa preaent6, casi siempre, como poco codiciosos. Al. res

pecto uno de loe ejemploa más ilustrativoa es en el momento en -

que loe eapai!.olee descubrieron el grandioso tesoro de Axayacatl -

en el palacio de bloctezuma, pues: 

Aunque loe españolee se regocijaron con el. encuen
tro inesperado de aquellas riquezas, un sentimien
to de nobl.e delicadeza y el deber prescrito por el 
honor y l.a conciencia, les hizo mirar como sagrado 
aquel tesoro que no lea pertenecía. Nadie se crey6 
con derecho para apoderarse ni del más insignifi-
cante objeto. Nadie lleg6 ni aán a coger en sus m~ 
nos la joya de menor valía.93 

Cabe aclarar que s6lo una vez don Niceto reconoci6 que varios col! 

quistadores se comportaron de manera ambiciosa, El pasaje se cen

tra en la Noche Triste, en l.a que al huir de Tenochtitlán "la ma

yor parte de loe soldados que desoyendo los consejos de Cortés, -

cargaron más oro del conveniente para poderse defender, murieron 

pprimidos por el peso del codiciado metal, bajo las aguas de los 

ensangrentados fosos". 94 

_ Siendo lae riquezas extraídas durante la conquista uno 

de los t6picos más explotados por los detractores de España, re-

sul. ta lllUY parad6jico que uno de eus apologistas como lo era Zama

cois, reconociera el inter4s materia]. de los expedicionarios, aun 

cuando lo hiciera con cautela y midiendo sus pa].abras. Es. proba-

ble que el autor creyera que la aoeptaci6n de eeta clase de he--

chos de un cariz tao. polélllico, lo acreditaban oomo historiador V_! 

93 Ibídem, T. III PP• 51-52. 

94 ~' T. III P• 422. 
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raz y objetivo y por tanto como convincente a su discurso. Si -

bien es palpable esta inquietud, también es cierto que para bo-

rrarle el título de saqueadora que ten!a España, don Niceto ee -

propuso demostrar, a través de una larea explicaci6n, que lae ea
nancias recibidas por los españolea habían sido min!mas, ol grado 

de desilusionarlos. As! pues, empez6 señalando que en Tenochti-

tlán la cantidad de metales, principalmente la plata, era insigni 

ficante "a causa de los insuficientes medios que empleaban los nl! 

ti vos para sacarla''. 95 Después recurri6 a una comparaci6n dicien

do que a pesar de que era considerable el n'1rnero de joyas reuni-

das en el palacio del soberano mexica en relaci6n a los hallazgos 

realizados con anterioridad, realmente "era muy inferior a la 

·enorme riqueza que, más tarde, encontraron los conquistadores de 

Perú ....... 96 Finalmente hizo una enorme lista de todas las perso-

nas que participaron en el reparto del tesoro de Moctezuma como -

prueba contundente de la poca riqueza obtenida. 

Como hemoe venido insistiendo, en partiuular sus alusi~ 

nes a la religi6n como motor principal de la conquista fueron el 

95 ~' T. III P• 145. 

96 Ibidem, T. III p. 147. No cabe duda que Niceto de Zamacoia -
quería dejar muy clara la imae;en de la conquista de México y 
por eso cuad6 muy bien sus argumentos, aun a costa de cueati~ 
nar otras empresas realizadas en otros puntos de América. Un 
caso más que nos sirle de ejemplo es el relacionado con el -
descubrimiento de América, estudiado líneas atrás, Recordemos, 
que don Niceto no puso cuidado al manejar la posici6n de Co-
16n, para quien, según el autor, s6lo le interesaba la exten
si6n de la religi6n, pero que de acuerdo a algunas otras par
t.es de la exposici6n se nos muestra más ansioso por localizar 
loe yacimientos de metales, 
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eje de su disour~o, ya que era la fó:nnula más idónea en la absol.Ja 

ción del proceso dominador protagonizado por España. En este sen

tido, moetr6 el fervor relieioeo de los españolee describiendo -

tculto las misas que ee oficiaron durante toda la expedición como 

Cualquier otra manifestación religiosa, Además, apoyándose en Be_r 

nal Díaz del Castillo, el autor vizcaíno eicplicó cómo el ej~rcito 

hispano atribuía a la Providencia todos sus logros militares frei: 

te a las valerosas naciones indígenas, por lo que la fe lee impr,! 

mia fuerza para continuar en la campaña y as! poder propagar la 

religión, Este espíritu de reliGiosidad del que tanto nos habla 

don Niceto le sirvió de marco introductorio a su objetivo esen--

Cial: demostrar que Cort~s y eue hombres estuvieron interesados -

en propagar la doctrina cristiana y ae! erradicar los cultos ido

látras, exigentes de inmolaciones humanas, Muy elocuente es la s,i 

g,.liente cita; 

Cort6s y sus compañeros se juzgaban, aunque pecad.2 
res, como instrumentos de que se valía el cielo pa 
ra extender lae máximas del Crucificado; como eoi: 
dados de .u~ cruzada santa que combatían por el -
bien de la humanidad, que no podía existir sin el 
cristianismo. Esta creencia lee daba esfuerzo para 
sufrir las f~tigae, soportar el hambre, despreciar 
loe peligros, acometer casi lo imposible y marchar 
a la muerte con serenidad y sin orgullo,97 

As!, guiado por tal objetivo, presentó, en varias ocasiones, a -

Hernán Cort6e en su papel de predicador. SegWi el autor, las plá

tÜ:as religioeae del extremeño siempre estaban dirigidas a los --

91 ~' T. II pp, 585-586, 
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principales señores indígenas que encontraba en su camino a Te--

nochtitlan, procurando convencerlos de que abandonaran sus san--

grientos rituales. Tanta fue su angustia por comprobar el afán -

evangelizador de .don Hernando que después de haber insistido tan

to en sus cual.idades de excelente e inigualable diplomático cene~ 

liador, casi lo convirtió en un fanático, que derribaba loe !do-

loe de los templos sin medir las consecuencias; tal como aconte-

ció en Cempoala, en donde estuvo a punto de provocar una guerra, 

ya que Cortés "creycS que ante el deber cristiano, debía eillllUdecer 

la conveniencia pol!tica, ...... 98 

Debemos ins~stir que as! como üamacois destaccS siempre 

a Hernán Cortés al referir los sucesos militares de la conquista, 

tB111bi&n lo hizo en lo referente a la difusión del cristianismo. -

De esta manera, el autor ratifica su conviccicSn respecto a que -

los que hacen la historia son los dirigentes y los caudillos, Au.!} 

que esta perspectiva prevalece en una que otra parte del texto,_

lleg6 a mencionar la participación de algán soldado en tareas --

evangelizadoras, con lo que pretendió confirmar que no toda la e.is 

pedici6n ee centró en laa prácticas militares, aun cuando el ---

ideal caballeresco ejercía tanta influencia, ~s así que calificó 

·el ·papel de predicador a cargo de cualquier soldado como de "abn~ 

gaci6n heroica, digna de elogio, pero que general.aente pasa de ea

·percibida, porque no brilla con el colorido descubridor de las h.!!: 

záflas militares".99 Si bien exal.t6 el espíritu religioso de Cor--

98 ~' T. II P• 460. 

99 ~' T. II P• 467. 
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t~s y los hombres que lo acompañaron, más creci6 su admiraci6n -

cuando mencion6 a los sacerdotes, entre los que hizo sobresalir -

al Padre Olmedo. La relevancia de su labor fue tan inmensa que a 

los ojos de Zamacois fue este personaje quien logr6 aplacar los -

impulsos fanáticos del Capitán de la Armada, pues aquel no prete,E 

di6 catequizar por la fuerza, sino que "buscaba la conquista de -

las almas por medio de la convicci6n que hace amable la doctri--

na·, ••• ". ioo 
Con la gran cantidad de anotaciones en torno a la prop_!!; 

gaci6n de la religi6n cat6lica entre las naciones indígenas, pod~ 

mos corroborar la importancia que tuvo en el pensamiento del his

toriador hispano como valor de unificación de los pueblos. Prueba 

incesante de ello es lo que nos dice, por ejemplo, sobre los cem

poaltecas: 

La conversión de los cempoaltecas al catolicismo, -
aunque no estuviese asentada sobre sólidas bases, -
pues no había habido tie•apo para darles a conocer -
profundamente la nueva doctrina, fue de todas mane
ras un fuerte lazo que estrechaba raas y rna3

1
1n ---

uni6n de los totonacos con los espaí\oles,l 

Ademr!.s con palabras co'llo "Cortás, al emprender lt\ l!larcha, abraz6 

a loe caciques totonacos, her:nanos ya en ar1nas y religi6n, reci-

~iendo de ellos las protestas más expresivas de cariño y de leal-

.. tad",1º2 Zamacoie insinuaba a sus contemporáneos mexicanos que la 

religi6n había traído la fraternidad y la solidaridad. 

100 ~' T. II P• 520, 

101 ~' T, II P• 406. 

102. ~; T~ II p. 467. 
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La relevancia de la religi6n cat6lica como argumento m2 

du1ar de la reconciliaci6n de la sociedad mexicana no resta impo_r 

tancia a otros recursos discursivos. Si .la historiografía que pr~ 

cede a la Historia de Mé iico de N iceto de üamacois se escindi6 e~ 

tre aquella que s6lo se ocup6 en alabar las acciones españolas y 

aquella que axalt6 la resistencia indígena, a él, en su afán con

ciliador, debi6 corresponder la nivelaci6n de loo actos de los ~ 

dos grupos contendientes. Por lo expuesto anteriormente, bien sa

bemos que la balanza se inclin6 más h&cia la actuaci6n de loe es

pañoles; sin embargo, encontramos, en muchos momentos, largas re

ferenciaR y sinceros reconocimientos a la forma en que procedie-

ron las naciones del Anáhuac, en t>eneral, y loe mexicas, en partl, 

cu1ar. Así como habl6 emocionado tanto de la valentía de Hernán -

Cortés y sus hombres como de su entrega a la patria española, as! 

también encontr6 y glorific6 estos valores en aquellos. Y del ~ 

roo modo en que eitu6 al extremeño en primer cuadro al considerar

lo el actor más sobresaliente de la aventura hispana, así también 

distingui6 a Moctezuma, Cuauhtémoc y Marina de entre todos los P.2 

bladores de estas tierras americanas, aunque se debe aclarar que 

la tonalidad de los juicios emitidos en torno a ellos fue distin

ta. A larga distancia es claro advertir que el primero de ellos -

no goz6 mucho de las simpatías de don Niceto, pues casi siempre 

lo llam6 cobarde y traicionero. En cambio, admir6 a Marina por el 

auxilio que brind6 y en el caso de Cuauhtémoc nunca le rebaj6 la 

estima de joven "de elevadas ideas, de sentimientos patrióticos y 

de ·nobles sentimientos", l03 al par que lo calificaba como atrev,! 

103 ~' T. III p. 345. 
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do, valiente e infatigable guerrero, cualidades que afloraron, en 

mayor dimensi6n, al. producirse el sitio que las huestes españolas 

Y sus aliados indígenas impusieron a Tenochtitlán: 

El esforzado Guatemotzin, manifestaba con su heroi 
ca resistencia, que si sucumbía, sería correspon-:: 
diendo con sus hechos al significado de su nombre. 
3ignificando áp;uila que cae o que ae precipita, (sic] 
quería caer como la effiporatriz de las aves, luchll,!! 
do con gloria, y alcanzando en esa lucha di8~raci.!1: 
da, pero honrosa, la gloria de los h6roes. 

Inclusive en al.gÚn momento e1 reconocimiento de Zamacois lleg6 al. 

grado de igualar la'trascendencia del gobernante indígena con la 

del capitán eepal'lol1 

Si Hernán Oort6s había tomado la determinaci6n --
irrefragable de no levantar el sitio, resuelto a -
morir en 6i o rendir la ciudad, el joven Guatemot
zin, no con menos inquebrantable prop6sito, había 
tomado la heroica resoluci6n de vencer a sus enemi 
gos, o de perecer i85re los escombros y ruinas de
la capi%al azteca. 

No s61o las acciones de los dos personajes fueron colo

cadas en el mismo plano de importancia, sino que tambi6n lo hizo 

al comparar la heroicidad que venía caracterizando a los mexicas 

en io~ enfrentamientos militares y que se mostr6 más latente en -. 

la.defensa de Tenochtitlán con la de los españoles que estuvo pre 

e.ente desde loa; tiempos remotos. ·Así, pues, nos dice que "loe me

jicanos habían llevado al grado más heroico la defensa de la ciu-

. dad, como llevaron los españoles la de Sagunto, Numancia y Zara~ 

104 ~' T. III. P• 919 

105 ~' T. III. P• 831. 
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za". 1º6 Sin lugar a dudas este paralelismo le servía a Zamacois 

como un instrumento de acercamiento entre M6xico y España, pues -

les hacía ver a ambas naciones que compartían una experiencia coE 

quistadora muy parecida. Además al enfocar con el mismo ángulo ~ 

·las actuaciones de los dos contendientes en los momentos más drá~ 

ticos y decisivos del enfrentamiento, conjugaba la tesis indige~ 

nieta con la hispanista, En este sentido, otro de los intentos 

por nivelar acciones lo encontramos en su pat~tica descripci6n s~ 

bre los funestos resultados que arroj6 el asedio a la capital del 

imperio mexicas 

No había más que miserables casuchas, situadas en
tre el agua, convertida cada una en un hospital ~ 
donde estaban aglomerados loe enfermos y los mori
bundos. Afligidas madres, estenuadae (sicj de ham
bre y sin fuerzas para continuar buscando algunas 
·yerbas o raíces que difícilmente se encontraban ya 
en la orilla de los canales, moríRn estrechando en 
sus brazos al tierno niño que llevaban an ellos y 
que espiraba (sic) a poco al lado de la desventur~ 
da que le dio el ser. La peste, consecuencia fune~ 
ta de la miseria de un prolongado sitio en que fa,1 
tan el agua y el sustento, se cebaba en aquella m~ 
chedurnbre hacinada en un corto esparb9• rivalizan
do con el hambre en hacer victimas. 

~alta a la vista que :>runacois no ocul·i;6 nr.-i .. sobre este cuadro d~ 

solador~ ~n su papel de apologista de ~apaña bien lo pudo hacer, 

aun·a sabiendas de lo sucedido por la infor:naci6n que registra~ 

Cort~e. Seguramente pens6 que reconocer los hechos tal y como fu~ 

ron le· daba mayor aceptaci6n a su texto frente a los sostenedores 

106 Ibidem, T. III P• 973. 

107 ~' T. III PP• 928-929, 
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del indigenismo hist6rico. Dobi6 de coetarle algo de trabajo asu

mir esta postura y debido a ello, poco le falt6 para estimar al -

suceso como un pago justo por los medios agresivos y duros que -

loe mexicas utn.lizaban en la conquista de las poblaciones. La si

guiente cita sintetiza lo antes expuesto• 

Riqueza, tranquilidad, familia, amigos, todo hab!a 
perecido para loe heroicos defensores de la capi-
tal azteca• hasta la esperanza hl\b:Ía muerto para -
elloe. Solamente una cosa querida viv:ía, que con~
aervaba todos sus encantos, que nunca llegarían a 
perder, el amor a la patria, Entonces debieron ºº.::!! 
prender, sin duda, todo lo que debieron sufrir loe 
pueblos a quienes hab:ían privado de la libertad al 
engrandecerse ellos con aus conquistas, Siendo con 
quietadores, habían incendiado las ciudades de loa 
que luchaban por su independencia, destinando al -
sacrificio a millares de individuos que lucharon -
por conservar su independencia. Ahora ve!an reduci 
dos a cenizas y escombros sus palacios, pasados a
cuchillo a sus llllligos, a sus deudos, a sus hijoe 0 
a sus mujeres, por. los mismos pueblos a quienes ha 
b!an oprimido en su sed de engrandecimiento, ¡Te-~ 
rribles cambios de la fortuna, que hoy da agravios 
a los que ayer favoreci6 con dichas y folicidadee.1oB 

Con esta exposición impregnada de moralismo iba consolJ: 

dando las bases de una teoría de la conquista que, estaba seguro, 

reconciliaría a la sociedad mexicana. Beta concepci6n ya se había 

perfilado "en las Disertaciones de Lucae Alamán, pero Niceto de Z.!!; 

.macois la explot6 al máximo al reiterar, cuantas oportunidades se 

le presentaron, tanto las quejas que las naciones ind!genas soju~ 

gadae por los 1nexicas transmitieron a Gortés por el trato tiráni-

108 ~'·T. III, pp. 954-955. 
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co y las excesivas cargas tributarias de que eran objeto como la 

facilidad de ~ste en captar el problema y sab~rlo aprovechar en -

beneficio del incremento de su contingente militar. Así, pues, -·· 

sin titubeos expuso su teoría de la conquista española: 

Ninguno de los habitantes de loe pueblos que ~or~ 
man la actual rep\l.blica mejicana, puede, por lo -
mismo, sin faltar a la verdad hist6rioa, aun cuan
do la pura sangre india circule por sus venas sin 
mezcla ninguna castellana, incluirse entre los des 
cendientes de los antieuos mejicanos conquistados~ 
sino entre los de sus conquistadores, Las diversas 
naciones de Anáhuac, reconociendo ¡i.~r soberano al 
monarca de Castilla, se unieron a la Espai!a, for-
mando una parte integrante de ella, para conquis-
tar a la naci6n azteca, que entonces se reducía, -
propiamente, a la capital de r.l~jico, Puede asee;u-
rarse que ninguno de los habitantes de la actual -
naci6n mejicana, deeciende de los antiguos mejica
nos conquistados, sino de las demás naciones con-
quistadoras de ellos. Los españoles hicieron cabe
za de esa conquista, pero los reinos todos del Aná 
huao, unodos a ellos, fueron los conquistadores d~ 
ld~jico. 1 Y 

Sin lugar a dudas, tanto la exaltaci6n de la religi6n 

cat6lioa como este concepto de la conquista eran los medios más 

convincentes que don Niceto podía ofrecer en la b\~squeda de la -

concertaci6n entre los mexicanos, sin olvidar que a trav~s de 

ellos tambi~n pretendía acercar a estos con los españoles, ya que 

le era imposible aceptar c.ue estuvierHn ditd;¡,¡ociE<dos dos puebloe 

que compartían lo.zos í'amiliaros, costu1.1bree y reliei6n. Ademis m.sa 

tivado por estos miemos prop6sitoe le fue imprescindible claueu~ 

1C9 .Ibidem, T. III PP• 981-982, 
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rar todo diecurso tendiente a reavivar la Leyenda Ne¡:;ra contra E~ 

perla, Es 16eico, por· tm1to, que los escritos que refut6 fueron 

los realizados por· el fraile Bartolomé de las Casas y los de to-

dos aquellos que le haL1fon copiado. l>n iwrticular, la conclusión 

emitida en torno a la f'1tlta de credibilidad del dominico fue sttnl~ 

mente tajante al criticar que "llevado de su noble celo Evaneéli

co y de su amor a los indios, exaeer6 hasta el erado de lo imposJ: 

ble los hechos que relflta, y da por cosas sucedidas, muchas que -

nunca llec;aron a verificarse",llO Y para terminar de desacredita..!: 

lo como historiador digno de fe se apoy6 en los juicios que auto

res de la talla de Bernal D:!tt~ del J1rntillo y Francisco Javier -

Clavijero hab:!Fln pronunciado en su centre, Lfl. rehabili.taci6n de -

ln imaeen de Bspaña no concluy6 con este veredicto descalificador 

a lfl. principal fuente detractora eiino que en 11' mayo¡· ¡,urte del -

tomo X-B se ocup6 en demostrar que la conquista española había sJ: 

do realizada de la manera más humanitaria y que las condiciones -

del sometimiento habían sido muy favorables. Zrunacois en su papel 

.de abogado del. mundo cat6lico-hiepano frente a los embates del -

mundo protestante anglosaj6n, era obvio que retomara todas aque-

l.l.as acusaciones que Ingl.aterra dirigiera a España e il.ustrara -

l.os procedimientos seguidos por ambas en sus respectivas empresas 

conquistadoras, para luego revel.ar a sus lectores que a l.a prime

ra l.e había caracterizado la cruel.dad y el. l.ucro mientras que a -

la seguri,da l.a benevolencia y el. al.truísmo. 

Fueron varios l.os argumentos que utiliz6 para comprob~r 

l.a enonne diferencia, Resul.ta interesante detenernos en al.gunos -

l.l.0 ~' Tomo X-B P• 1031. 
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de ellos. Primeramente tenemos la advertencia que hizo don lliceto 

al derecho de fuerza. que los ingleses emplearon, lllis•no que consi

der6 muy dist>mte a l.\l. actitud de Hernán Cortés y sus hombree, -

quionee prefirieron ent~blar el diálogo con lau naciones que en-

contrabai1 a su paso, antes que recurrir a las aTinns, y aclar6 que 

si lo hicieron f1le porque no las qued6 otro camino. Aparte de me.!:! 

cionar el uso de la violencia como una de las fer.nas de adueñarse 

de.terrenos americanos, nuestro autor distingui6 otros medios co

mo la oompra y la entNga de "bebidas espirituosas, terribles pa· 

ra la salud de los indios, de algunos obj~tos de poco valor y do! 

lwnbrantes, y más tarde con unas cuantas monedas, telas de vivos 

colores y armas para httcer lt~ ¡;uerra a otras tribus ene1niga"". 111 

Para el autor en cuesti6n este sistema i10 había otorgado a Ine;la

terra legalidad sobre la posesi6n de tierras de América, ~ientras 

que los títulos de ~spafia sí habían sido legítimos, ya que se ha

bían basado en la uni6n espontánea de las naciones del Anáhuac a 

los españoles, Como manera de probarlo, no en baldo había gastado 

tanta tinta en describir la terrible sujeci6n mexica y la deseap~ 

raci6n de los indígenas oprimidos por liberarse de aquel yugo, -

Otr' de los plantoainientos comparativos le llev6 a esclarecer que 

la cifra de indígenas victimados por los espur1oles había sido 

adulterada al tiempo que adjudic6 a los ingleses un nWllero exces1 

vo de atroces matan7.as. Crey6 que ello se confirmaba al mostrar -

que en la Nueva España había aumentado la poblaci6n indígena. 

mientras que en la colonia del Norte había disminuido casi hasta 

su extinci6n. Además concluy6 que el exter:ninio se había dado PºE 

111 ~' T, X-B P• 959, 
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que los colonizadores británicos no estaban interesados ni en me~ 

jorar las condiciones de los pueblos aborígenes ni en adoctrinar

los en la fe cristiana, tal y como Espafia lo había hecho. Es evi

dente que al censurar el proceder de aquellos enfatizaba el papel 

de los españoles como impulsorea de la civilizaci6n, lo qlte loo -

elevaba al sitio de los pueblos mis adelantados. Oon este juicio 

otorg6 a España una enorme trascendencia en un siglo qui~ admiraba 

a cualquier naci6n relacionada con la prom•,ci6n del progreso. 

~ntre las instituciones estimadas como vehículos de es

te ideal cont6 a los repartimientos y a las encomiendas, pues nos 

dice que permitían el incremento de la productividad de la tie--

rra, Recordemos que esta apreciaci6n de Z~nacois se basa en la 

creencia de que la explotaci6n agrícola era la semilla de todo 

avance y que, ~or tanto, integraba a la vida social a comunidades 

como la de los inuioa. Debido a que el tema de los repartimientos 

y encomiendas se encontraba entre los :nis controvertidos de la -

historiografía, don Niceto dedic6 varias pieinae a hablar de los 

beneficios que los indígenas obtuvieron con ellas, Admiti6 que h.)! 

bo españoles afectos a maltratar a sus enco~endados, pero mis taJ: 

do en reconocer el hecho que en aclarar que fueron castigados se

veramente \! piirt1r· •l.J la pro:m,ilgaci6n. de leyea centradas en la -;-: 

protecci6n de loe indioa y en la salvaguarda de su libertad. Apo

y~do .en este conocimiento, rechaz6 a la palabra repartimiento co

mo sin6nimo de esclavitud, ~iendo la libertad otro de los ideales 

deoimon6nicoe más valiosos tuvo que subrayar que los monarcas es

pañoles, principalmente doña Isabel y don Fernando la respetaron 

y que esta postura fue diferente al tratwniento de esclavos que -

Inglaterra dio a los aborígenes de los territorios colonizados, 
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Aún m~s, como prueba contundente de que efecti va1nente -

se llegó a la prosperidad en los dominios españolea de ultramar, 

Zamacois enumer6 cada uno de los loe:ros alcanzados no sólo en ma

teria económica sino también los correspondientes a otros Órdenes 

de la vida novohispana. Así, pues, se refirió a la profunda y --

constante preocupación de los virreyes por construir obras públi

cas, crear instituciones y promover la cultura. Ieualmente descri 

bi6 el desarrollo de las ciencias y las arte&, dlstinguiendo en-

tre estas Últimas una pléyade de escritores, sobre todo de orieen 

indígena y mestizo, que produjeron importantes obras literarias e 

historiográficas, Cabe destacar que si bien a la voluminosa ~t2 

ria de M~jico de Niceto de Zamacois le caracterizó el registro de 

acontecimientos políticos, encontramos que en la segunda parte 

del tomo X se rompió la regla, ya que puso mayor hincapié en he-

Chos de naturaleza económica, culturales y científicos, Sin lur,ar 

a dudas un discurso apologético de LSpaña así lo exigió, 

Si el ideal de progreso fue necesario rastrearlo en los 

tiempos coloniales al ser estimado como un buen justificante de -

la colonización hispana, en mayor medida lo fue la anulación de -

cualquier signo de crueldad en la difusión y conservación de la -

religión cat6lica, por ser el factor de unificación nacional más 

-sólido, !lo es casual, por tanto, el número de líneas que nuestro 

autor ocup6 en confrontar las características de la Inquisici6n -

espaftola con las de la inglesa y librar, de esta forma, a la pri

mera de los inciuivoll at•v¡n•J•) on su C•)l<t.r;;, Ilinpezó por considerar 

al Santo Oficio como una institución necesaria en la salvae:uarda 

de los dogmas cristianos, Sin embargo su inter~s radicó e•J reve-

lar que la pereecuoióh y ejecución de los disidentes religiosos -
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en las posesiones inglesas excedil en número y exaeer6 sus sanci2 

nea en comparaci6n a lo acontecido en dominios españoles, y aere

e6 que as! lo demostra.bo.n penaE< como los tormentos, la quema en -

la hoguera, el destierro, el desorejamiento y la horrtdaci6n de la 

leneua uon un hierro candente. 11 '.' Además con el plan do dar mayor 

finaeza a sus acusaciones en contra do los procedimientos inquis_! 

torialea de los anelosajones, present6 el dato relativo a que en 

lE<. Nuevi< España, entre los nños de 1574 a 1820, tnn s6lo nueve ir! 

dividuos :fueron quemados en vida, A su parecer la ceusa de una mE; 

Yor cantidad de procesados por cuestionos ele dogma de :fe en InglE; 

terra obedcci6 n una intransigencia religiorm sustentada por cada 

una de lat' 8ectas existt."lntt•e. J.r ..:1tii.:c:l'i¡.:c:i6r, l1o e$te contexto le 

ayua6 a desmentir la idea de que los ingleses "llevaron la tole-

runcia religiosa a la parte del Nuevo-Mun<l? que ocuparon, que hoy 

lleva el nombre de Bstados Unido e". 113 As! en su inseparable in-

quietud por colocar en 'oll punto más alto el nombre de España, e.fil! 

di6 que "loe españoles no ten!nn necesidad de establecer la tole

rmiciEI de cultot<, porqu<> todos profesetl:ion unas mismas ideos, y se 

hallaban unidos por una sola reliei6n", 114 A este mismo factor lo 

consider6 como la raz6n del bajo número de individuos sometidos a 

·juicio por 1.a Santa Inc¡uisici6n. Finalmente concluy6 que 10 uni6n 

hE'.bÍR ¡1ermi tido que lOS indioe abandonaran las prácticas de los -

sacrificios humanos al conocer la vcrdEtdera religi6n, pues de lo 

contrario se hubieran confundido al o!z· hablar de la existencia -

de varias profesiones de :fe. Es innegable lo c~·nstancia de Nice-

112 Ibidom, T, X-B p. 1201 
11.3 Ibídem, T. x . .:.B P• P• 1200- 1201 
114 ~' T, X~B P• 1205. 
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to de Zamacoia en su afán conciliador. Aún en pleno duelo con el 

1J1UI1do protestante anglosaj6n no olvid6 mostrarle a la sociedad m~ 

xicana escindida en irreconciliables posturas partidistas, el va

lor eterno que la identificaba como una sola naci6n, 

3.3. La trascendencia de Hidalgo e Iturbide en la viei6n concili~ 
dora de Niceto de Zamscoia. 

Al revisar loe tomos correspondientes al M4xico prehie

p'1li.co, al descubrimiento de Am4rica, a la conquista aspo.Hola y -

al. movimiento emancipador, ae evidente que cada uno de eatoe te-

maa se enlaza con los otros para dar aoluci6n a un error interpr~ 

tativo sobre el devenir mexicano y que era considerado como el f~ 

co de las incontables y agudas crisis que enfrentaba el México d~ 

cimon6nico. Tal problem,tica consistía, a loa ojos de Zamacoie, -

en fundar el derecho da independencia en la conquista y no en la 

emancipaci6n. Hay que recordar que de esta viaualizaci6n emergi6 

su teor!a de la conquista. Si al proyectarla se propuso la recon

ciliaci6n de la sociedad mexicana, este esfuerzo no disminuy6 al 

momento de enfocar loe acontecimientos ocurridos durante la gasta 

libertaria de M'xioo. Inclusive an las líneas tocantes a este te

ma, se acanti1a an mayor medida, por la naturaleza del hecho, la -

ansiedad por provocar un reencuentre entre M4xico y Espal'la. Estu

vo consciente de que el divorcio entra ambas naciones se debía a 

un mutuo resentimiento, centrado en el caso de loa maXicanos en -

la.imborrable imagande una España saqueadora y explotadora que -

había mancillado la libertad de sus antepasadoe, mientras que los 

españoles ni aoéptaban la párdida da tan importante colonia, ni·-
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paraban de repetirse que aquellos eran UDoe desagTadecidoe y fal

tos de memoria al olvidar que gracias a la colonizaci6n. M&xico -

podía contairse entre loe pueblos del mundo civilizado. 

En definitiva, a Zamacois ya no le afect6 la p'rdida de 

la antigua poeasi6n novobiepana; por el contrario, fueron conBtB;!! 

tes las muestras de simpatía haci¡¡. el movimiento emancipador e i,!! 

elusiva vio sentimientos de patriotismo entre los motivos que la 

impulsaron. As! en la siguiente cita, subrayando su procedencia -

eepaflola, nos dice: 

Parecer& extral'lo que yo, siendo español, no censu
re el movimiento de Hidalgo que tendía a despojar 
a la Espafla de Ul'.la de sus mas ricas joyas de la -
Am~rica; pero por lo mismo que soy espaflol y aman
te de la independencia de mi patria, soy justo con 
todos los que abrigan igual noble s~ntimiento res
pecto del país en que han nacido.ll~ 

·AUD&do a loe prop6sitoe conciliadores, en este texto tambi&n af'l,2 

·ra al ideal de libertad como una manifestaci6n m¿s do su eep!ritu 

deoimon6nioo. Al sumar ambos objetivos, Niceto de Zamacois retom,! 

· ba· del ideario conservador UDa forma distinta de concebir a la -

emancipaci6n. Su concepci6n estaba cargada de preceptos moraiis-

tas que bac!an ver al hecho como natural, justo y, en consecuen-

cia, totalmente adverso a la imagen de Ul'.l rompimiento drástico c.2 

mo proyectaban otras interpretaciones: 

Loe hijos de la Nueva Espafla habían acariciado la 
halagadora idea de emanciparse de la antigua, for
mando Ul'.la naci6n independiente. Eran loe descen,-..
dientee de los espaflolee, que habiendo llegado a -
UD estado de civilizaci6n notable, coneiderandose 

115 ~' T. VI PP• 233-234. 
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con los elementos necesarios parR gobernare• por 
s! mismos, quer!e.n poner en planta su deseo, Los 
hijos habían llegado a la edad de tomar estado y 
anhelaban separarse de sus padres para formar otra 
gran familia. El deseo era natura1 y noble, y na-
die que aliente ser~imientos de amor patrio, podr4. 
condenar la idea.l 

Siguiendo con la misma concepción y ante la imposibilidad de que

brar con eu hispanismo, nuestro historiador adem~e record.6 loe b.! 

neficios que Espaiia había otorgado a su antigua colonia; mas no -

lo hi.zo con el a:f'n de reproche sino afablemente: 

La Es pafia había e ido una excelente madro parK sus 
hijos de la Nueva España, lea había dado aua mejo
res maestros en ciencias, letras y artes; había en 
viado a su suelo todos los frutos y ganados del e;'i 
yo; pero la gratitud a loe bienes recibidos de lo-; 
padree, no pugna ni contradice en nada con el pen

. samiento de establecer unR familia sef~fada, gobe.r 
nada con independencia db sus padres. 

Aunque 111&tizada con el peculiar estilo de Zamacoie es irrefutable 

que la tutoría de esta tesis pertenec!a a don Lucas Alam'n, quien 

át'irmaba que la Nueva España, una vez alclillzada su mayoría de -

edad, adquiría el derecho de independizarse de la metrópoli espa

ñola. No podemos negar que don Niceto al incorporar esta teor!a·a 

su 'discurso retomaba, a su vez, la añeja pol,mica decimon6nica e,n 

tre Alam4n y loe indigenistas Mier y Buetamante, puee era precie.!: 

mente este áltimo, influido por Fray Servando, quien había jueti

ficado "la independencia con la base en la preeuposioi6n de la -

existencia de una naci6n mexicana que existía antes de la conqui~ 

ll.6 ~' 1'. VI PP• l.38-139 

117 Ibidem0 1'. VI p. 139. 
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ta, ahora liberada despu's de trescientos años de despotismo eep~ 

f'iol". 118 A simple vista podría parecer que don Niceto se situaba 

en una poaici6n distante de cualquier fin conciliatorio. Empero, 

cuando se adentra en la narraci6n del movimiento inourgente nos -

damos cuenta que super6 la limita.nte equiparando la trascendencia 

redentora de Miguel Hidló\leo y Costilla con la de Agustín de Itur

bide. 

En efecto, las dos visiones hist6ricas a que nos hemos 

referido, fincaron su admiraci6n en uno de los dos personajes de 

acuerdo al carácter y al significado que tuvieron sus campañas iE: 

dependentistas, pues con base en ello definían su concepto de na

ción. En el caso particular de Carlos Ida. de Bustama.nte encontra

mos que exaltó las aeciones del cura de Dolores sin omitir las -

alabanzas a la movilización revolucionaria y popular del contin

gente que áste comandaba. Para don Carlos, este suceso había sig

nificado que "loe ineur~entes, heredero~ de Cuauhtémoc, luchaban 

para liberar a la naci6n mexicana de las cadenas que la conquista 

le había impuesto".119 Lucas Alam4n, en contraposici6n, honr6 a 

I.turbide por haber consumado la emancipaci6n sin atentar en con

tra de loe valores hispanos que definían a los mexicanos, al tiel!! 

po que impugnaba el desórden y la anarquía imperantes durante las 

(:·;, correrías de los insurrectos de 1810. Su discurso expresaba la -

preocupaci6n de la elite criolla por erigirse como la clase rect.2 

ra del cauce que dep!a áeguir el país. Aún más, cuando repudi6 el 

caricter revolucionario de la lucha independentista estaba asegu-

118 D. BradiJJ&; op. cit. 119 

119 ~' P• 77. 
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randa la penna¡:¡encia en el poder de los criollos, debido a que -

clausuraba la posibilidad de cuaJ.~uier pronunciamiento en su con

tra, Si bien Bustamante y Alamán fueron los mejores exponentes de 

sus propias interpretaciones, cabe aiíadir que estas rebasaron el 

plano historiográfico y alcanzaron las p6.ginas de la prensa peri,2 

dica, pero sobre todo afloraron en las oraciones civicas pronun-

ciadas cada afio en conmemoraci6n a veces del ló de septiembre, a 

veces del 27 del mismo mos; recordemos que la elecci6n de la fe-

cha depend!a del color del partido pol!tico en el poder, 

Como testigo de este contexto tan voluble, Niceto de Z.!!; 

macois, en su plan conciliador, se propuso equiparar los actos dé 

Hidalgo con los de Iturbide, Uno de sus principales recursos con

sisti6 en presentar cuadros biográficos que registraran las acti

vidades más relevantes de cada uno de ellos. En cuanto al levant~ 

miento inicial del largo proceso independentista, nuestro autor -

no e6lo otorg6 reconocimientos a don Miguel por su labor sino que 

los extendi6 a Allende, Aldama y Abasolo. Todav!a fue m's allá al 

situar a Hidalgo y a Allende en el mismo peldaño de ¡¡randeza; lo 

hizo as!"porque no crey6 justo que Hidalgo recibiera todas las -

ovaciones cuando en realidad Allende hab!a trabajado arduamente -

en los preparativos de la conspiraci6n: 

Hidalgo y Allende son en la historia de los prime
ros acontecimientos que dieron al fin por resulta
do la independencia da 14~jico, las dos figuras Pr.2 
minentes, los dos protagonistas igualmente intere
santes en el importante drama que transform6 de ce 
lonia en potencia soberana el vasto y rico territ~ 
rio de la Nueva España, Allende fue el primer ini': 
ciador, Hidalgo el primer ejecutor. Amboe tienen 
la misma gloria y el nU.smo derecho a la ¡¡ratitud -
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de sus compatriotas, y a ninguno de los dos le ha
ce falta l~2gloria del otro, porque le basta la s~ 
ya propia. 

Don Niceto agreg6 que si al cura de Dolores se le atribUÍIUl todos 

loe m'ritos de la empresa era porque as! había convenido a los ~ 

propios insurgentes, puesto que su car.ioter sacerdotal legitimaba 

la causa para que "no se juzgase que era antireligiosa ni se opo

nía a1 juramento de fidelidad al monarca, , •• ". 121 

Fue coanhi que el autor en cuesti6n comprendiera el pro

ceder de los principales caudillos de la guerra de independencia, 

Su juetificaci6n lleg6 a tal grado que sorprenden comentarios co

co el que gira en torno a la aprehensi6n de los españoles que re

sid!án en Dolores al momento de estallar la ineurrecci6n: "la pri 

si6n de los espal'loles era pues una necesidad para los caudillos -

de la revoluci6n, motivada no por el placer de causar dafio, sino 

para salvarse de ser ellos los aprehendidos". 122 Este juicio nos 

sirve para reiterar dos cosas. Sentimos, en primer lugar, que de 

todas las pruebas presentadas con el prop6sito de demostrar el ti;!! 

belo de Zamacois para reconciliar a Espail.a con M'xico ~sta es la 

más contundente. En segundo lugar diremos que si bien Zamacois -

nunca aprob6: los desmane.e de la "plebe" durante loa afios de inSll;! 

genoia, no por ello reprob6 ni rest6 valor a las actuaciones de -

los principal.es protagonistas. R•cordemos que al. descalificar -~ 

.aquel suceso se afiliaba con los seguidores de la tesis alamanie

ta, pero al llli.smo tiempo contactaba con los postulados de Bueta~ 

120 N. de Zamacois: op. cit. T. VI P• 157 

121. Loe. cit. 
122 ~. T. VI P• 230. 
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mante que gloriticaban las acciones de los insurgentes. Por consl 

guiente se apur6 en aclararle a Alamán que a. los caudillos les -~ 

era imposible predecir el rumbo que to:narían loe sucesos. En este 

sentido eicpuso; 

Los excesos del populacho fueron, pues, posterio~ 
rea al grito, agenoe (sic) al pensamiento que motl 
v6 la voz de independencia, quf 2~e el suceso que -
se celebra el 16 de setiembre. 

Sin embargo, con sus benevolentes juicios no dej6 de aj. 

vertir "una mal. entendida condescendencia" como la falla en que -

incurrieron los lideres al pennitir el desborde popuJ.ar, En cons2 

ouencia apunta que: 

Los caudillos del movimiento e•npezado en el puebl.i 
de Dolores en 1810, por mas quo no acertaran en -
los medios de la ejecuci6n de la idea, tienen el -
m'rito de haber ~niciado el pensamiento y de haber 
preparado el ánimo de todos los hijos del país a -
desear la independencia. Si el sistema adoptado de 
dejar demasiada libertad a las masas para atraer a 
la multitud, creyendo así que no podría el gobier
no virreinal oponer resistencia, dio reauJ.tadoe ~ 
opuestos, porque los abusos de la muJ.titud indisci 
plinada alarm6 a los hacendados y clase acomodada-; 
la idea había sido acogida con placer, y tenía que 
produci}

4
1os efectos que al fin vinieron a reali-

zarse .1 

Las observaciones a la tesis de don Lucas no pararon aquí, sino -

que. nuestro autor demostr6 lo inverosímil de algunas afirmaciones 

pronunciadas por aquel en torno a la actuaci6n de Hidalgo. La ci-

l.23 ~t T. VI P• 268. 

l.24 Ibidem, T, X-B P• 891. 
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ta que presentamos como ejemplo hace alusión a la toma de San Mi

guel el Grande. Aunque es bastante extenso el párrafo, hemos cre.f 

do conveniente copiarlo en su totalidad porque es un buen ejemplo 

de lo expresado y por el estilo irónico que emple6 su autor para 

reprobar al. te6rico del conservadurismo mexicano: 

El párroco de Dolores se hallaba en aquellos instan 
tes ocupado en la aprehensión de los españoles ••• : 
Vencer a la única fuerza que se oponía a que se ªP.2 
derase de la. pol•lación, era ureentísimo, de stuna im 
portancia. • • • • era pues imposible que el C\lra Hi-: 
dalgo que se hallaba interesado, por su propia exis 
tenci.i, en obligar a los españoles a deponer su ac-: 
titud hostil, hubiera desatendido el asunto mác im
portante que para él existía, para ocuparse de asal 
tar casas que se habían cerrado fuertemente, apode-: 
rándose del dinero que en ell~s había, y salir al -
balcón para arrojarlo al pueblo en medio de la os~~ 
ridad de la noche, no a puñados, 'sino en talegas-: 
de duros• que ni el cura, en su avanzada edad hubie 
ra tenido fuerza para levantarlas ~· arrojarlas, ní
cabeza que hubiese resistido el golpe de tres arro
bas, que ·es lo que pesa cada talega de mil duros. -
Si el objeto de Hidalgo hubiera sido que la plebe -
se apoderase de los bienes de los españoles, mas 
sencillo le hubiera sido decirle las mismas pala~
bras que se le han atribuido, añadiendo que le daba 
libertad para saquear sus casas. La inverosimilitud 
se hace más notable, cuando se considera que el je
fe del movimiento necesitaba de grandes sumas para 
pagar a la gente que le seguia, y que en vez de ~
arrojarlas al pueblo, las hubiera repart!.•fo entre -
sus oficiales y soldados.125 

Para complementar el cuadro de lo.a héroes de la indepe_!} 

dencia s6lo restaba a don Niceto hablar de d. Agustín de Iturbide. 

125. Ibtdem, T. VI P• 261. 
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De entre todas sus actuaciones, don Niceto subray6 la proclama--

ci6n del Plan de I¡¡uala, porque lel lllismo modo que Alamán, crey6 

que con este documento quedaban garantizados loa valores esencia

les de los mexicanos, los cuales los identificaban como una na--

ci6n unida. Es evidente, por tanto, que Zamacois admir6 a Iturbi

de al ver en él a un hombre conciliador, La mayoría de sus actos 

fue observada desde este punto de vista, El ejemplo más represen

tativo ea la explicaci~r. de la neeativa de Iturbide a enlazar su 

cempal'ia con el movimiento de los ineurE,entes: 

En el interés de Iturbide estaba no hacer menci6n 
de ella y considerarla como un movimiento anárqui
co y sin plan, para justificar as! la tenaz perse
cuci6n que había despleeado contra loe insurrectos, 
Su silencio, puea, fue efecto de buena política -
que, a la vez que le hacía aparncer como el hombre 
a quien era deudora la naci6n del supremo bien que 
disfrutaba, no hería a los que pertenecían a la re 
voluci6n de 1810, que formaban, en aquellos mamen: 
tos, una parte considerable de su ejército triga-
rante,126 

En cinco.voluminosos tomos y apoyado en docwnentos epi.§ 

talares, actas, despachos-, peri6dicos y los textos historioeráfi

coe de Bustamente y Alemán, entre otros, Niceto de Zamacoia recu

per6 las distintas fases del movimiento de im\ependenc.ia de lúéxi-

co; 

Para la naci6n que llee6 a verse independiente y -
soberana, los caudillos de la primera ápoca y de -
la segunda son acreedores a su eterna eratitud, -
Los nombres de Hidaleo de Allende que iniciaron la 
idea, combatiendo hasta morir por ella; de.Morelos 

126. ~. To X-B p. 892, 
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que la sostuvo con her6ico valor; de Guerrero que 
mantuvo el fuego de la independencia, y de Iturbi
de que tuvo la dicha de realizarla, deben ser ~-
i¡;ualmente enaltecidos por la naci6n entera, a la 
cual.colocaron en el Cf~~logo de las naciones que 
Be rigen por sí solas. 

Tras equiparar acciones y exaltar participaciones, Niceto de Zam~ 

coie propuso a los mexicanos conmemorar tanto el 16 como el 27 de 

septiembre porque esas fechas r~presentaban la unidad de una na-

ci6n independiente. 

3.4. La trascendencia de republicanos y monarquistas en la vi--
si6n conciliadora de l\iceto de Zamacois. 

Para una mejor comprendi6n de este subcapítulo, nos eu.!! 

taría partir de la consideraci6n de que así como una histori~ ge

neral de Mt§xico tenía que concebir al ser nacional como resultado 

del M'xico prehispánico y el colonial en un s6lo proceso, así tE\!!! 

bi'n tenía que unificar acciones de liberales y conservadores; d~ 

mostrando además, que ambos grupos tuvieron entre sus intereses -

vitales la consolidaci6n del 1a.Sxico independiente. En este senti

do, ni .unos serían los traidores ni otros los salvadores .3·, por -

ende, no habría raz6n de los enfrentamientos partidistas. 

Como ya habíamos señalado línea~ atrás, la historiogra

fía decimon6nica dio cuenta muy parcialmente de los nniltiples in

·tentos por implementar ya el proyecto liberal, ya el proyecto co_!! 

servador. En ea~ .. .:.u .. ai6n, por falta de tiempo y espacio, nos he

mos limitado a la visi6n que se tuvo :respecto al Imperio de !Jaxi-

127 ~' T. X-B P• 893, 
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miliano. Como apuntamos en la introducci6n de este trabajo la se

lecci6n obedeci6 a que creemos que tal acontecimiento ejemplifica 

un momento de nuestra historia en quo de manera extrema trato de 

impon~rse uno de los dos proyectos nacionales; proyectos, por 

cierto, cuyos epítetos eran por un lado republicano y por otro m~ 

nárquico, El propio carácter de los hechos suscitados durante es

ta etapa y el número de actores involucrados en ellos produjo un 

vasto ni1mero de textos en el campo historiográ'-ico que desde dis

tintos enfoques abordaron tan impactante suceder. La preocupaci6n 

por justificar acciones o reafirmar posiciones impiai6 que la hi~ 

toriografia se sacudiera de visioneJ partidistas, y por 16gica -

que no se intentase integrar los acontecimientos en forma impar~ 

cinl, o lo que es lo mismo, que no se lograse concebir a libera-

les y conservadores comprometidos en un mismo proceso. 

En una simple y rápida ojeada veamos las distintas pos

turas que se asumieron, principalmente durante los primeros q~in

ce años transcurridos después del triunfo de la Rep~blica, en to,r 

no al Imperio de Maximiliano, las cuales podemos ordenar de acuo.r 

do al rearco espacial en que se producen, su tendencia ideol6gica 

y el fin que persiguen. En primer lugar encontramos la visi6n de 

los derrotados intervencionistas extranjeros, cuya tonalidad dis

cursiva se centra en el desprecio a nuestro paie y a sus habitan

tes, desacreditando a México ante el mundo europeo, destacan..!!!!!.: 

toire ldexigue. Juárez et ·Maximilien. Correspondences inédites des 

presidenta. (1868) de ~mmanuel Domenech y L'elevation et la chute 

de l' empereur Maximilien. Intervention fr!\ncaise au Mexigue 1861-

1867 (1867) de Emile de Keratry, En un segundo lugar, integrado 

también por extranjeros, se concentran los trabajos de españoles 



- 245 -

que por su afiliación republicana aplauden primero a la resisten

cia juarista, que por todo el norte del país llevó ~ cuestas a la 

República, y finalmente su triunfo. La Historia de la guerra de -

M6jico desde 1861 a 1867 (1867) de Pedro Pruneda es una prueba i!!: 

discutible de la preocupación por enarbolar la bandera del repu-

blicanismo. En tercer lugar vendrían los documentos de los monar

quistas mexicanos en el exilio que claramente manifiestan su fru_!! 

traci6n por el fracaso del proyecto de monarquía en México, a la 

par intentan justificar su participaci6n en la instauraci6n de e~ 

ta forma de eobierno. Asimismo es característica en sus relacio-

nes historiográficas que la actuación del enemigo republicano y -

su producción historiográfica son ignoradas casi por completo. -

Los exponentes de esto tercer lugar son: Jos6 Manuel HidalBO con 

eus Anuntes uara escribir ll\ historia de los proyectos de monar-

qu!a en L1éxico desde el reinado de Carlos'III hasta la instala~

ci6n del emperador Maximiliano (1868) y Francisco de Pal\19. de __ .;. 

Arrangoiz también con sus Apuntes para la historia del se¡:¡undo !.!!) 

nerio Mejicano. Los textos mexicanos que por el contrario exalta

ron el largo y penoso camino hacia el triunf'o de la República, la 

participaci6n de sus próceres en el cwnpo de batalla y que por lo 

tanto reproducen el discurso del partido republicano triunfante, 

ocupan un cuarto lugar en nuestra enwneraci6n. Son representados 

por las Revistas históricas sobre la intervención francesa en i.té

~ (1357) de Jos~ Haría Iglesias y la Reseña histérica de la -

formación y operaciones del Ejdrcito Norte durante la interven--

ci6n·frapceea. Sitio de Querdtaro y ngticias ·gficia1es sgbre la -

captura de llfaximi1iapg e su prgcesg !ntugro y su muerte. (1867 ~ de 

Juan de Dios Arias. Como es obvio la producción historiográfica·-
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de este matiz ideoJ.6gico fue bastante copiosa y se mantv.vo ya -

bien entrado el. porfiriato. Todo este conjunto de obras se disti,!l 

guen por ser historias particul.ares. Quedarían, entonces, en un -

quinto lugar aquelJ.as historias generales de México, en que a pe

sar de que el. Imperio de Maximi1.iano no es tema central si desta

ca en el conjunto de la obr<. Es preciswnente on esta relaci6n en 

donde se inserta la Historia e;eneral de i.'iéjico de Niceto de Zwna

cois. 

Para comprender su visi6n sobre esta etapa es necesario 

recapitul.ar sobre los tres factores que circundaron su vida. En -

efecto, el. arraieado tradicionaJ.ismo, el ser oriundo de una Espa

ña de corte monárquico, y las experiencias, eri ést~ y en México, 

en torno a las innumerables guerras civiles, lo convirtieron en -

un portavoz del. ideario conservador-monarquista, mismo que consi

deraba a la proclamaci6n imperial. de Maximiliano como la posible 

soluci6n de J.os males que aquejaban a México. En igual. medida bs

jo J.a -ya tantas veces mencionada- bi1squeda de reconciliaci6n de 

J.a sociedad mexicaDD., expres6, en términos justificatorios, ·que -

así como J.os repubJ.icanos estaban comprometidos con el. país, así 

tambi~n lo estaban los conservadores, -a los que·desigiaa, en el. -

t•~ que nos.Qoupa, como imperial.istas-, pues ambos, antes que d~ 

fensores de un partido, eran mexicanos dotados de la virtud del -

amor a J.a patria. Escuchemos a Zamacois: 

Ya he dicho varias veces. que J.os p¡ejicanos, sin e~ 
cepci6n de partido, poseen J.a noble virtud del. --
amor a la patria en un grado muy alto que les hon
ra, y nadie transigiría en aquel. pe!s c~n nada que 
amenazase su independencia, ••• es mi deber manife~ 
tar que las acusaciones de traici6n a J.a patria -
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que mutuamente se han dirigido en México los dos -
partidos, que se han disputado el poder, no ha re
conocido mas origen que el anhelo de triunfar cada 
uno de su contrario, tratando de desprestigiarse -
en la opinión del pueblo, Sin embargo este ha ten.!, 
do siempre el buen juicio para comprender que uno 
y otro eran ieualmente amantes de su patria, y que 
si la exaltación de las pasiones políticas los te
nía separados, cuando se tratase de defender la in 
dependencia, se unirían para combatir juntos con--= 
tra el enemigo extranjero que intentase arrebatar
les aquella,128 

Más adelante recordaba que así había sucedido en la guerra en con 

tra de loa ~~tados Unidos, 

Según Zamacois, si ya quedaba aclarado que la interven

ción extranjera y la implantación del imperio no habían signific_E 

do nin¡;ún atentado a la nación, y que en consecuencia los conser

vadores no eran nin~~nos traidores, vendría ahora el presentar en 

su Historia, en un tono también muy justificatorio, que la adhe-

si6n y colaboración en el gobi~rno monárquico por parte liberales 

moderados y hasta de republicanos, obedeció a la imperante neces.!, 

dad de~ estabilizar al país, y qu:? por ello tampoco se les debería 

de considerar traidores, En esta fvnnS: José Fernando Ramírez, Ma

nuel Orozco y Berra, José !daría Lacunza, y el propio Almonte fue.., 

ron exonerudos por üamacois ante la historia, Refiriándose a la -

actitud de estos personajes y a la de otros más, nos dice: 

no se trataba ya de defender la independencia, si-
no de ver que sistema de gobierno convenia mas al 
pueblo, si el republicano, con las leyes de refor-

2 ma de 1857, o el monárquico con otra constitución, 1 9 

128 ~' T, XVII P• 99 
129 Loe, cit. 
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Con el prop6sito de que sus lectores comprobaran que efectivamen

te la gran mayoría de mexicanos, incluyendo a los Índigenas, ha-

bía preferido ser eobernada por un" moru•rc¡uía, refiri6, con todo 

lujo de detalle, como aquella se había volcado en las calles para 

recibir a los emperadores. A su parecer esta manifestaci6n re~pOE 

di6 más que nada al anhelo de paz, encarnado en la figura de Maxi 

miliano. Una y :i-:.ra vez insisti6 sobre la aceptaci6n que había t~ 

nido, mas recono<'f-·.(·c¡ue Cfül. misma poblaci6n, tarde o temprano, h.!! 

bÍa perdido el entusiasmo al ver que el ejército imperial no po~ 

día sofocar el :fueeo del republicano, y además porque la. política 

de Maximiliano no fue la acertada. 

l~uy afect6 Zamacois n destacar en l"' historia la actua

ci6n de los hombres principales, retrat6 a l'<!aximiliano como hom-

bre de carácter conciliador, pero que en su excesivo afán por ~

atraerse a los republicanos, hizo a un lado a los conservadores, 

menospreciando sus acciones. Se¡;ih1 critic6 don ~iceto con tono m~ 

gisterial, ldaximiliano llee6 hasta el atrevimiento d3 ~!amarlos -

los cangrejitos. Este y otros errores son expuestos por nuestro -

autor con suma minuciosidad. Aunque Zamacois no expresa abierta~ 

mente su preferencia hacia el conservadurismo, ~sta se encuentra 

ímplicita en su discurso. Ello nos explica las duras, mae no muy 

profundas críticas hacia la política liberal de Maximiliano. De 

tal modo que tras censurar severamente al peri6dico francés ~E~ 

tafette por l.lamar al. partido conservador "clerical y de eacris.,

tía", l30 la arremete en contra de Maximilia.no por asumir una actJ: 

tud de indiferencia ante estas aeresionee. Zamacois no concibe c~ 

130 ~' T. XVII P• 491 
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mo "un modelo de re1ip,iosidad" pudo haber actuado así, El despre

cio que e1 emperador tuvo hacia las conservadores y la política -

negligente que ae sigui6 en la cuesti6n de 1oe bienes eclesi~sti

cos fueron considerados por nnetro autor entre los errores más -

graves que produjeron la falta J~ consolidaci6n y finalmente la -

caída de1 imperio. 

tamácois repiti6 constantemente que todo se uebi6 a que 

Maximiliano lo único que esperaba era coneraciarse con los liber~ 

lea, Es l6gico que para el vizcaíno, las políticas anticlericalos 

fueran las causantes del trastorno que sufría nuestro pa!s, pues 

no olvidemos que consideraba a la religi6n como fuente de uni6n -

entre los mexicanos, ya que en ella radicaba su esencia, Para -~ 

nuestro autor no resulta raro, entonce3, ~ue fuera fatal al impe

rio no haberse puesto de acuerdo con el Nuncio Apost6lico. El úni 
co culpable de esta si tuaci6n había sido Maximiliano, a pesar de 

que trunacois no lo expresa categ6ricarnente, varios fueron loe do

cumentos que emple6 para insinuarlo. Desde nuest;.·o perspectiva, -

no hay duda que Niceto de Zamacois cay6 en la misma equivocaci6n 

que los conservadores de su tiempo, ea decir, confundir política 

liberal anticlerical con agresi6n al dogma religioso, 

A" .. ,. ;.· ~recer, una falta de apreciaci6n hist6rica fue 

otro de loe enormes desatinos que· cometi6 itaximiliano •. Esta se rt.!!; 

nifeat6 en septiembre de 1864 cuando en p1ena ce1ebraci6n de las 

fiestas de la independencia, el emperador s6lo se concret6 a ena,! 

tecer "e1 paeo innet;ablemente heroico del primer caudillo de la -

independencia",131 olvidando que Iturbide había sido el consuma--

131 ~. T. XVII P• 527. 
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dor de ella. Cabe en este punto reiterar lo siguiente: es realme~ 

te digno de reconocerle a Niceto de iamacois como pudo captar que 

la unificaci6n de los mexicanos en torno a una sola conciencia de 

naci6n, no se lograría inteerando exclusivamente en un s6lo proc10 

so al Máxico prehispánico y al colonial, sino que también se te

nía q_ue conjugar el movimiento de los insur¡;entes con el de la -

conaumaci6n de la independencia, realizada por Iturbide, Como ya 

vimos en el subcapítulo anterior, el historiador hispano lo hizo 

así, superando, por tanto, a una gr1&n parte de la historionraf!a 

que le antecede, Debido a ello, cuando en su monumental obra abo.r 

da el tema del gobierno imperi .1, juze6 a Maxin:.iliano por ·no ha-

ber comprendido que una mayor inclinaci6n hacia cualquiera de los 

dos héroes, ya Hidalgo, ya Iturbide, alejaba la posibilidad de a~ 

hesi6n hacia el imperio por parte de alguna de las facciones pol..f 

ticas, pues cada una de ellas se identificaba con uno de estos ··

dos personajes. 

Muchos otros fueron los desaciertos cometidos durante -

esta etapa y a los cuales don Niceto hizo referencia, Destacan en 

tre otros: declarar libree a los indígenas cuando ya los primeros 

gobiernos mexicanos lo habían estipulado; una absurda política de 

colonizaci6n cuando el país aún· no se pa~i:ficaba .Y -a no haber 

constituido un ej~rci~o nacional. De acuerdo al análisis histori_g 

grif.;co de l•lart!n i.;uirarte sobre la obra del monarquista Arran-

goiz, titulada; b!~xico desde l.808 hasta 1867, 132 sal ta a nuestra 

132 Martín Quirarte; "Pr6logo" a Francisco de Paula de Arrangoiz: 
l.16xico desde 1808 hasta 1867. 14~xico, Ed, :Poma, 1974. ---

(Ooltcc. Sepan Cuantos, 82). PP• XI-XIII. 
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vista que varios de los careos que Arraneoiz imput6 a Maximiliano, 

y que señaló como causa de su derrocamiento, fueron los mismos -

que Zamacois maneja. Sin embargo, creemos que la obra de este úl

timo supera en cuanto n análisis crítico de los hechos a la de -

áquel; ejemplo de ello es que nuestro autor considcr6 que fueron 

varios loa factores externos que ocas.ionaron el resquebrajamiento 

imperial. Asimismo creemos que debido a la preocupación del hisp~ 

no por mostrarse imparcial, con el prop6sito de que su obra fuese 

aceptada tanto por liberales como por conservadores, rebas6, por 

un lado, a Arrangoiz, quien s6lo miraba en los heclios la cara de 

la moneda moná.rquica, y, por otro, a su propio tradicionalismo. -

Son pruebas indiscutibles de esta superación las constantes mues

tras de simpatía hacia la resistencia republicana. As:!, pues, es

tuvo convencido de que si los defensores de esta forma de gobier

no "luchaban por las instituciones republicanas era, porque jUZé"~ 

ban que ástas eran las mas a prop6sito para lograr al fin ••• ~1 -

prosperidad de la naci6n" •133 Es por ello que ni Maximilifmo ni ~ 
la prensa imperial tuvieron fundamentos para decir que los repu~ 

blicanos erar. unos bP.ndidos. 

Apoyado en fuentes surgidas de la pluma de autores de 

esta tendencia, don lliceto recuper6 las acciones en el campo de 

batalla del ejárcito del llorte, sin que en el recuento t•lvidara 

subrayar que áste fue comandado por una pláyade de valientes mili 

tares con s6lidOF· principios morales. Habló, por ejemplo, de las 

dotes come ••tratega de un Porfirio D:!az y describi6 a Vicente fii 
va Palacio como "hombre de humanitarios sentimientos y de distin-

133 N. de Zamacois: op. cit. T. XVII P• 334. 
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guidas maneras". 134 IntercalRndo entre la L~rie de aconteci~ien-
tos suscitados en la ciudad de México, sede del eobierno imperial, 

dedicando capítulos enteros, Zamacois narr6 paso a paso, con un -

tono casi emotivo, las vicisitudes por las que atrave~aron el Pr~ 

Bidente Benito Juárez y los hombres que lo apoyaban. Reconoci6, -

además, que Juárez nunca estuvo fuera de la leealidad. En este -

sentido explic6 que en !>I'ave error, -para añadir uno más-, había 

caído r.laximiliano al creer que Juárez por el hecho de abandonar -

el territorio nacional ya le otoreaba leeitimidad al gobierno im

perial.. La siguiente cita nos muestra porque estaba equivocado rr\!! 

ximiliano, ya que si Juárez hubiera sal.ido de territorio mexLcano 

"a ocupar su pu~sto ¡ii,ipi~ra sido llliJllad9 e:¡,, ¡¡;residente de ),a .Su-

prema Corte, a quien la constituci6n deElignaba". A lo qu·3 aüe.di6 

que no podía ser legítimo su gobierno mientras "el gobierno repu

blicano hubiera continuado siendo reconocido como estaba, por los 

Estados Unidos y por todas las Repúblicas hispanoamericanas". l35 

Destaca con esta a.ita J.a importancia que la legalidad tuvo para 

Niceto de Zamacois, pues consider6 a la Constituci6n como salva-

guarda de la estabilidad y del progreso. 

Si bien nuestro autor dedic6 a la gesta republicana un 

considerable número de páginas correspondientes a los tres tomos 

sobre el Segundo Imperio iJexicano, en la última parte, Maximilia

no se convirti6 en el único centro de su interés. Expuso detalla

damente su actuaci6n defendiendo el imperio, el proceso judicial 

que J.o 1J.ev6 al patíbulo y su fusil.amiento en el Cerro de las Gil!!! 

134 ~' T. ;;.-vn P• 509. 

135 ~' T. A'VIII-A p. 178. 
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panas. En particular, al momento de referir este úJ.timo suceso, -

el estilo romántico de Zamacois se desbord6 en exagerado dramati~ 

mo co~J deseando impactar al republicano más convencido, Para él, 

tal hecho fue un acto injusto, puea se le debi6 haber perdonado -

la vida. En consecuencia, las duras críticas hacia Juárez no se 

hicieron esperar. 

Debemos insistir que salvo estas inclinaciones de la b.§!: 

lanza hacia el lado monarquista, -imposibles de erradicar en una 

concepci6n conservadora-, en general son notables los esfuerzos -

de Zamacois por dar igual tratamiento a las acciones de rcpublic~ 

nos y monarquistas apoyado en fuentes tanto de una tendencia como 

de la otra. Este mismo proceder ya en el rescate tanto del México 

indígena como el de la conquista española, ya en la equitativa Vf;!: 

loraci6n de las campañas emancipadoras de Miguel Hidalgo y Costi

lla y de A[>UStín de Iturbide, nc3 confirma qu~ Niceto de zrunacois 

Urrutia estuvo convencido de que al sintetizar la suma del proce

so hist6rico de nuestro país había encontrado el camino que lo -

conduciría hacia la reconciliaci6n-de la sociedad mexicana. 



CONCLUSION1':S 

La Historia. p;enernl de l•\éjico de Niceto de Zamacois se 

eesta. y emana en un período en que el acontecer político de nues

tro país parecía haber tornado un cauce más tranquilo. Lejos qued_Q. 

ban en el. tiempo l.as l.uchas fraticidas y todo nnunciaba que l.os -

debates cotidianos en torno a la definici6n del ser mexicano iban 

aminorando su tono al par que se hacían inás distantes, As!, en un 

ambiente más apacible nuestro personaje rescat6, ir..J'luenciado por 

su hispanidad romántica, la suma del pasado hist6rico de México. 

Su prop6sito fue crear una conciencia nacional que earantizara la 

reconciliaci6n de la escindida sociedad mexicana. Guiado por este 

objetivo intentó presentar una visi6n conciliadora frente a l.as -

polémicas centradas en dilucidar si las raíces de los mexicanos -

se encontraban en la a.ntieuedad indígena o en lo:. ;;;iclcir. de la c2 

lonieaci6n española; si se debía considerar el nacimiento de la -

naci6n mexicana a partir de la insurrección popular de independe~ 

cia encahezada por Hidaleo o de su consumaci6n con la proclama de 

Iturbide y de. la elite criolla; si el proyecto que realmente res

pondía a las circunstancias y necesidades q:.ie exigía el país era 

el l.iberal o el conservador. ~n síntesis, desde su particular --

perspectiva, Zanacois pretendi6 conjue;ar estas visiones polariza

das. 

i,;n un primer capítulo pudimos detectar que las. circuns

tancias .espaf'iola y mexicana, en que transcurri6 su vida, nutrie-

ron su posición historioeráfica. Con los pocos datos que obtuvi-

mos, supone1nos que durante los primeros años de su existencia te~ 

di6 hacia un liberalismo de corte inoderado; pero en l.a medida que 
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las experiencias de las euerras civiles se fueron acumulando, don 

Niceto fue acrecentando una afán por conservar. Hay que insistir 

que el interés por el estudio de la historia, como sustento del 

ideario conservador, no hubiera tenido tanta trascendencia para 

nuestro personaje, si no hubieran sido decisivos el influjo de un 

n~cleo familiar amante de las artes y los contactos con la elite 

intelectual mexicana., c;ue le conta¡;i6 la preocupaci6n por indae;ar, 

identificar y difundir los orít;eneo y ::<..,.e.o-.:. ''t l turales de la na

ci6n mexicana a tr~vés de las producciones literarias y periodís

ticas, Por su parte, al referirnos a los do e contextos en e¡ue vi

vi6, comprobamos la similitud de lofl procesos hist6ricos que si-

guiaron México y J::spafla, como consecuencia de una tradici6n r¡ue -

nunca dej6 de estar latente, La semejanza consisti6 en que vivie

ron entre la fluctuaci6n de dos proyectos nacionales propuestos -

por un par de grupos políticos en aparente oposici6n, el liberal 

y el conservador. Sin embareo, al cabo de sune;rientos enfrenta--

mientos intestinos y de un lareo desfile de fallidos experimentos 

ya realizados por una tendencia, ya por la otra, el proceso de e~ 

tos dos paíseei deri v6 en la síntesis de los dos idearios y por ª.!! 

de en la implementaci6n de políticas reformistas más que revolu

cionarias, Tarde o temprano, los e:obiernos p:;-r:firista en Méxi.co y 

el de la Restauraci6n 1Jorb6nica en ;;spai1a, que en un principio ~ 

b!an so.etenido la modcraci6n para erieirse, vinieron R convertir

.se en rée;ímones dictatoriales, apoyados en el lema: "\1<•~., oi:c'en y 

proereeo". 

Después de haber p~acticado, en el seeundo apartado de 

nuestra te~tli.s, un Rnálisis n :la Histor,in de J•iéjico de Niceto de 

<.:amacois n<JJs dimos cuenta de su valor biblioeráfico debido al cu_! 
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da.do de la presentaci6n y la riqueza li toerúfica que incluye; de 

su.imp~rtancia como fuente de consulto, sobre todo en lo concer-

niente al período del !ftéxico independiente, por<lue en su estudio 

se combinar• las observaciones dirGctof'\ del propio escritor, las -

descripciones detalladas y un cúmulo de documentos primarios y S.!!, 

cundarios que denotan un interés en aeotar el estado de la cues-

ti6n y así poder aproximarse al conocimiento reiü de los sucesos. 

En el caso de la e:x:posici6n relacio11B.Clt, con les etapas preceden

tes a las luchas insurgentes y al proceso de consolidaci6n como -

país independiente,. encontramos e¡uo si bi«n no presenta in:forma-

ci6n novedosa es •mlvnña la carencir< con las interpretaciones fo;r 

muladas por don Niceto, las cuales obli¡¡an a. un examen concienzu

do. De este modo, los tomos correspondientes al r.1~xico. indíeena, 

al descubrimiento, a la conquista y a la colonia adquíernr. tam--

bién una enorme trascendencia en la historia dB la historiocrafia 

mexicana. Igualmente el análisis nos perrni ti6 det ·,·11Jlinar que no -

obstante haber confluido hacia :óa.aacois casi todas lao co;·rientes 

historiogri!í'icas predominantes durante el sielo pasodo, tales co

mo la ilustraci6n y la erudici6n, fueron, en definitiva, el con-

servadurii;rno y el romanticismo, las dos tendencias que lo F,Uiarori 

en su oficio de historiar. Si¡;:uiendo fielmente los lineamientos -

que ambas sostenían, nuestro personaje crey6 neceaario. el. rescate 

de aquellos valores latentes durante r,ran parte del medioevo y -

una. parte del renacimiento, para luee;o transportarlos a su momen

to, pues, según ~l, el patriotismo, el respeto al rey, lo que se 

traduce en obediencia a la autoridad, y la relie;i6n cat6lica era,•, 

los va1ores que definían y, por tanto, unían a los mexicanos. !!:a

taba convencido que al concretarse· ifrto acontecimfo.-.·~", .i.a naci.Sn 
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marcharía por el sendero del progreso, ideal que nos demostr6 que 

no todos los conservadores pu1't'aban por el retroceso. 

Finalmr.mte en un tercer capítulo conocimos la eY.plora

ci6n que renliz6 don Niceto en busca de estos valores, a los que 

estimaba como ingredientes sustanciales en la reconciliaci6n no -

s610 de la sociedad mexicana sino también entre lMxico y Espafta. 

Pero no conforme con este rastreo, es evidente, que alcanz6 a vi

sualizar que el recurso, pera conset;Uir con mayor'~xito el fin.-

pzopuesto, coné.iet!a en conju¡;ar como una sola los tres pares de 

Visiones hist6ricas en aparente oposici6n. Así es como al ocupar

se del acaecer de los pueb~os ind.íger.as y de los sucesos que con

formaron el descubrimiento de Amárica y la conquista española, Nj, 

ceto de iamacois fusion6 la tesis indigenista del criollo ilustr~ 

do Francisco Javier Clavijero con la tesis hispanista de Lucas 

Alamán. De este modo, apoyado en ambas, present6 una teoría de la 

conquista que crey6 no sería rechazada ni por indigenistas ni por 

liberales. l!or medio de ella pretendi6 convencer a los mexicanos 

de su linaje conquistador, resultante de la uni6n de ind!eenas y 

espafioles, quienes en combinaci6n de fuerzas acabaron conquistan

do a los mexicas, sus otror'1. conquista.dores. r;n suma, al sentir -

de don Niceto las acciones españolas debían ser consideradas más 

co1no una alianza que como una conquista. A su vez esta teoría le 

sirvi6 como fundamento para erradicar la equivocaci6n con que, a 

·su parecer, vivía un eran !)orcentaje de la poblaci6n mexicru1a al 

fundar· el derecho de independencia en la dominaci6n espar1ola y no 

en la· convicci6n de que la colonia hab!a lleeadv a su mayoría de 

edad y n,v.l.l, por lo tanto, había sido necesaria y justificable su 

ernancipaci6n de la metr6poli. ~s innegable que al sostener esta -
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idea, reproducía preceptos del discurso conservador y, por consi-· 

guiente, restaba válidez al areumento opositor, inventado por --

Fray Servando Teresa de lt.ier y nepetido por Uarlos ;:;a. de Husta-

mante. Ello no sie;nific6 que olvidara su faena conciliadora. La -

fusión, en este caso, radicó en aceptar y defender, por un lado, 

la tesis del controvertido Bustam=te, quien había enaltecido las 

campañas 1nilitares de la insurgencia popular diri,r:ida por Hidaleo, 

y por o ~ro, la tesis de Alarnán, quien habfo. eri¡;ido a Ae;ustín de 

Iturbide como dnico héroe nacional por haber salvaeuarllado, '1.l m_2 

mento de decretar la emancipación, las instituciones y loe valo-

res hispanos. l'or úJ.timo, en la nnrraci6n que ;;amacoi.s hizo sobre 

los hechos acaecidos durante la etapa conocida como "al imperio .• 

;fo r.!aximiliRno", tenemos c¡ue reciiaz6 la inclinación de la histo-

riografía tanto liberal como conservadora que dnicamente busc6 la 

condena del adversario y la e;lorificaci6n de sus hazañas. Don lii

ceto, en contraposici6n, reuni6 y er¡uipar6 la.s acciones de repu-

blicanos y. monarquistas, apoyándose en el arf'.1.ttnento de que cada -

grupo luch6 en un f1ftÚ1 [JOr :naterializar su ideal de nación, lo -

que demostraba que ambos habían er;tado compro1netidos con el bie-

.nestar de la patria. 

De este modo cree1nos que <¡ueda comprobadndo m1estro 

planteamiento hipot6tico, No obstantP., cabe aún enfatizar que la 

Historia eena-ral de M~jico de i~iceto de 'tamacois, desde su diseño 

basta su publicaci6n, estuvo irnrree;nada del hispanismo y romanti

cismo que caracterizaron a su autor, lo que ejemplifica que al -

hombre le resulta bastante difícil escapar n su realidad y a sus 

condicionamientos sociales, ~sta situaci6n impidió que la inteer,2-

ción. de dos visiones adversas fuera completa, pues como vimos en 
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el caso de la independencia, tamacois tan s6lo acept6, de las in

terpretA.ciones de 1.Uer y ilustamante, aquello que no contravenía a 

sus propios postulados. Esto explica, además, su rechazo al cará!! 

ter popular y anárquico que distine;ui6 a la primera fase del mov.1 

miento insurgente. A~n más, su arraigado hispanismo lo inclin6 a 

seleccionar la tesis de Clavijero, más tibia en SU<' ataques a la 

conquista.militar de lo" espaPioles, en lue-ar de retomar las expo

siciones de don Servando y don Carlos; fervorosos indieenistaa -

o.ue no escatimaron tinta en exaltar la cultura indígena y sentir

se sus herederos al tiempo que repudiaron a la ~s~aña cono.uistad_2 

ra y colonizadora. 

Sentimos que estas particularidades no restan valor a -

los prop6sitos de don Hiceto. Hay que insistir que por más empefl.o 

que pusiera, era poco probitble que un espaiiol proclamara como vi

eente y trascendente al indigenismo histórico. Sería interesante 

revisar en la lüstorioera:f:!A. que sucede a esto autor, si realmen

te pudo conjuear una tesis indigenista como la que defend!!lfl ~i~r 

·.1 Bustamante con una hispanista como la sustentada por Alamán, No 

lo creemos tan simple, porque una historia inteeral de /.1~xico era 

más .:factible que procediera de plumas conservadoras o moderadas -

·en su liberalismo, lite cuales fincaban la autenticidad de sus --

principios políticos en el pasado hispano, En esto sentido, por -

más que les rie;iera un espíritu· conciliador, tarde o te1nprano se 

proyectar!a su verdadera posición histórica, Además, como estas -

.maenas obras fueron realizadas en tiempos en que los objetivos eo 

centrab;m en consolidar la paz nacional, era imuosible aceptar --

.:concepciones que invitaran nueva1aente a la revoluci6n y por ende 

,, la anarquía, tal y como anunciaba el mensaje. de .~quel dueto, 
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l'oco conocemos de lf, trascendencia que tuvo lR produc-

ci6n historioeráfica de l~iceto de Zamacois en el ámbito del ¡.¡áxi

co porfirista. J::l controvertido Francisco Bulnes la consider6 una 

f1J>.ente imi;iortante de consulta, pero nunca bajo a su autor de mo-

narquista. Por su parte, en 1884, el fil6sofo 1\eustín Hivera y -

Sanromán, en un arranque neoaztequista muy al estilo de Bustaman

te y que dej6 plasmado en sus Principios críticos sobre el virré~ 

nato de la Nueva J::suaña y sobre la revoluci6n de independencia, -

arremeti6 en contra del discurso apoloe~tico de la dominaci6n es

paflola inventado por Alam6.n y, por supue<-to 1 las incisivas críti

cas alcanzaron a üamacois al haberlo hecho suyo. Sin embareo, el 

asunto ni inaugur6 un nuevo rosario de ¡iol6micas, ni Rivera enco!! 

tr6 eco en una sociedad tendiente más a la reconciliaci6n y, por 

ende, a asu•nir actitudes rn6r. u:oderadas. En cuanto a la importan-

cia de la obra en tiempos de la revoluci6n mexicana, sabemos que 

Yroncisco Villa aprendi6 a leer con ella y que Venustiano Carran

za la estim6 entre S\~:J clásicos historiot;ráficos. En nuestros -

días, la mayoría de las veces, los investieadores se apoyan en -

tan voluminosa obra, sobre todo en los tomos correspondientes al 

Imperio de Maximiliano, para elaborar sus trabajos. 

Uebido a la cercanía de los actos conmemorativos al --- . 

quinto centenario del descubrimiento de Am~rica, algunos pensarán 

que este trabajo se elabor6 con ln pretensi6n de sumarse a las -

rmll.tiples investieacioncs que eiran y eirarán en torno a este ~-

evento. Cabe insistir que su elecci6n nada tuvo que ver con ln -

proximidad de la fecha. Empero, a dos años de los festejos cobra 

·. justificaci6n la tesis, En realidad, nuestro prop6sito inicial -

fue superar el maniqueísmo tan acentuado en algunas interpretaoi2 
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nes historioe;ráficas y que tanto dai\o nos han hecho a los mexica

nos. Es un humilde llamado n emprender el camino hacia el mejor -

conocimiento de nosotros mismos, porque ellos nos re:nuitirá, por 

una lado, estrechar más los lazos de fraternidad con la comunidad 

iberoamericana y, por otro, afrontar y resolver, co~ mayor se~'llr1 

dad, los embates truito interno~ como los procedentes del exterior._ 
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NICETO DE Z.Al>lACOIS J>N SU JUVI:.'NTUD 
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MEJICO ( 1) 
A MI AMIGO Y OlST!NGUlOO POETA O. MANUEL BRETON 

DE LOS HERREROS. 

!talla tlene una Venecia; esa belllsima ciudad recli
nada sobre una alfombra de fragantes flores; acariciada por
auras embalsamadas; cobijada por un pabellon de lucientes n~ 
bes que oscilan en un cielo purlsimo y risueño; bañada por -
las trasparentes linfas del .Adriático: Inglaterra tiene a -
Londres envuelta en las espesas brumas del anchuroso Támesis: 
Franela tiene a 1a·belllsima Parls Ciudad de la ·11ustración y de la -
galanter!a situada a las orillas del Sena, que la divide en
des partes; reina del mundo engalanada con las joyas conqul~ 
tadas a la Europa entera; la petimetra del orbe que extiende 
su dominio en letras y modas de un polo al otro de la tierra: 
España tiene a Madrid, embellecida con su magnifico Retiro.
su incomparable y magestuoso Prado donde se eleva el admira
ble museo de pinturas que no reconoce igual en el mundo, y -
ostentando por todas partes la riqueza y el gusto de una na
ción que fue la dominadora de los dos mundos. Pero si Italia 
tiene su Venecia, Inglaterra su Londres, Francia su Parls y
España su Madrid, Méjico tiene a !a capital que lleva su no~ 

bre, a la antigua Tenochtltlan, rlco floran de la joven Amé
rica; hermosa hurl coronada de fragantes flores; muellemente 

(1) Actualmente, cuando la desagradable diferencia entre Es
paña y Méjico llama la atención pública hacia aquel her
moso pals, conquistado y colonizado un dla por nuestros
mayores, hoy constituido en republica independiente; co
nocido en lo antiguo por las obras de nuestros buenos es 
critores, pero hoy desconocido casi completamente entre= 
nosotros por la sensible incomunicación en que las v!ci 
sltuoes de los tiempos nos han tenido largos años; ac--= 
tualmente, decimos, cuando el progreso de la época ha -
cambiado la faz de las naciones, creemos que agradara a
nuestros lectores la serie de articulas y grabados que -
hoy comenzamos a insertar acerca de la moderna Méj ice, -
sus grandes monumentos, bellas producciones, usos y cos
tumbres de sus habitantes. Estos articules, debidos a la 
pluma de un español, tienen sin embargo todo el sabor me 
j!cano. Su autor, don Niceto de Zamacois, que hace solo= 
seis.meses llegó de aquel pa!s, ha residido en él largo
t!empo y ha tenido ocasión de ver y admirar todo lo que

.describe con bien cortada pluma. El nombre del señor Za
macois como escritor es. ventajosamente conocido en Méji
~o donde ha publicado varias obras justamente apreciadas 
de los mej !canos .intel !gentes. (Nota ·de la redacción). 
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rec l i nada en un delicioso valle de figura oval que cuenta 
dieciocho leguas de largo y doce y media de ancho, cubierto
de flotantes jardines o chlnampas, pintorescas aldeas escon
didas entre la espesa enramada de los frondosos ~rboles que
jamas se despojan de sus verdes hoJas; de flor!feras prade-
ras y de magestuosos bosques: valle delicioso y encantador -
dcinde se ostentan, como otros tantos espejos del cielo, los
grandes y pintorescos lagos de Chalco, Zumpango, San Crist6-
bal, Tescuco, y Xochimiico; y donde los pueblos de San Angel, 
San Agust!n de las c·ievas, Tacubaya, Mixcoac, la Piedad, San
ta Fe y otros ciento que, cual lisonjeros, ricos y servicia
les cortesanos rodean a la hermosa emperatriz de la rlsueña
América, manifiestan en su exuberante fertilidad, la predi-
lección con que la Providencia miró este rico suelo donde 
reina una eterna primavera. 

Situada Méjico, que en lengua mejicana significa --
fuente o manantial, aunque algunos creen que tal nombre se -
deriva de uno de los !dolos que trajeron sus fundadores lla
mado Mexitly, dios de la guerra, situada, repito, en ese ex
tenso valle de vigorosa y variada vegetación, notable por -
sus deliciosos jardines, sus feraces haciendas y su hermosa
campiña, siempre matizada de variadas flores, presenta una -
vista la mas pintoresca, la mas sorprendente, la mas risueña 
que jamas ciudad alguna presentara al viajero. Colocada en -
la zona tórrida. a dos mil doscientos setenta y siete metros
sobre el nivel del mar, elevación que la liberta del excesi
vo calor, haciendo que ninguna de las estaciones sea sen~i-

ble ni penosa, reune la incomparable ventaja de presentar -
constantemente una temperatura templada, un clima saludable
Y dulce que esta en completa armenia con el hermoso panorama 
que le rodea, y con el limpio, trasparente y claro cielo, -
cual luciente pabellon de gasa azul le sirve de luclfera te
chumbre. Méjico, la antigua Tenochtitlan de lo~ valientes·ª! 
tecas, con su siete espaciosas calzadas enlosadas y .orilla-
das de frondosos ol~os y álamos que forman otros tantos so-
berbios caminos que conducen a la grandiosa ciudad; con sus
c1~nto quince magn!ficos templos elevados al Señor, cuyas 9! 



-273-

gantescas torres descuellan por encima de los espaciosos edi
ficios que la enaalanan; con el variado paisaje que la circun 
da; con los numerosos pueblecillos que a cortas distancias se 
ostentan; con sus canales y su magestuoso laoo de Tescuco cu 
bierto de una nube flotante de densos vapores que levantA11do
se de su superficie como una gran velo acariciado por las au
ras oculta la base de los nevados y altivos volcanes de Popo
cateptl y de lztaccihuatl es la capital mas hermosa y pinto-
resca ~el mundo, cuya vista sorprende agradablemente al euro
peo que descubre en todo lo que a ver alcanza, un ca rActer nuevo, 
desconocido, que lleva el sello de la originalidad que forma
la fisonom!a de ese pa!s virgen, exuberante y encantador, do~ 

de la tierra vigorosa produce ciento por uno el trigo, ciento 
cincuenta el ma!z, y doscientos por uno el arroz. Cuando el -
asombrado viajero al acercarse a esa gran ciudad, tiende los
ojos desde alguna. eminencia, por los objetos que le rodean, -
no puede formar una idea exacta de la estensión de Méjico; P! 
ro la brillante blancura del conjunto, la regularidad y soli
dez de sus espaciosos edificios, las multiplacadas torres de
sus numerosos templos en que reflejan los rayos del sol, el -
considerable número de frondosos Arboles que por todas las -
calzadas estienden su tupido follaje y la admirable arquer!a
de los sólidos acueductos que de considerables distancias 11! 
van el agua a la población, le dan un aspecto y un tono que -
no se descubre en la ~erspectiva de ninguna otra capital del
viejo ni del nuevo mundo, y que puede desde luego declararse
única en su género. 

Esa magnifica ciudad, esa gran capital de la repúbli
ca mejicana, esa incomparable .Méjico de quien todos hablan y 
a quien pocos conocen, y que estA situada a los 19° 25' 30' '
de longitud O. de Parls, es una honrosa pAgina de la historia 
monumental de ese pals que estA manifestando en indelebles c~ 
~acter•s y a todas horas, la inagotable riqueza de su predi-
lecto suelo: un libro de eternos recuerdos donde cada edifi-
cio, cada templo, cada acueducto, cada colegio, es una hoja -
sublime que forma el mas elocuente paneg!rico de su ilustra-
c\ón, y que da un solemne ment!s a los detractores de esa par 



- 2/4 -

te la mas bel la de cuantas se conocen en el mapa: 1 ibro, a -
la vez que honroso para los mejicanos, glorioso para Jos es
pañoles que en esas mismas obras monumentales levantadas en
su mayor parte por ellos, dan una contestación elocuente y -
sin réplica a Jos implacables enemigos de nuestras glorias -
nacionales, cuando se empeñan en acusarnos de egoistas, tir~ 

nos y rapaces, olvid~ndose que los ingleses en sus posesio-
nes de Ja India, nada han hecho por el pals conquistado, na
da por los desgraciados hijos de aquellas regiones a quienes 
miran mil veces peor que a esclavos, y a Jos cuales tienen -
sumidos en la mas crasa ignorancia y en la mas completa y -
vergonzosa abyección. 

La temperatura dentro de Ja ciudad, es por término -
medio, 17° Reaumur, y la que generalmente reina, sin que en
e! invierno se conozca la dura impresión del frlo, ni en el
verano ese escesivo calor propio de los paises donde las es
taciones son estremosas; resultando de aqul esa dulce suavi
dad de clima que debe considerarse como Ja eterna primavera
ensalzada por los antiguos poetas. 

La Providencia que parece se propuso derramar a ma-
nos llenas sus dones sobre esta hermosa capital del Nuevo--
Mundo, dispuso que para neutralizar los fuertes calores pro
pios del pals en los meses de julio y agosto, cayeran todos
los d!as, y generalmente a una misma hora, dos o tr~s aguac! 
ros que sirven para refrescar la atmósfera. En esos meses -
que los mejicanos llaman tiemoo de aguas, se presenta el ci! 
Jo limpio y claro por Ja mañana; pero a eso de las dos de -
la tarde, las nubes se condensan, dejando caer de las tres a 
las cuatro un torrente de agua, volviendo a quedar otra vez" 
azul, l lmpio y sereno el cielo. A estos favores de la natura 
leza, agrega Méjico otra cualidad digna de tenerse en cuenta. 
Libre la ciudad por la elevación a que est~ situada, de la -
molesta temperatura de los paises de la zona tórrida, tiene
ª pocas leguas, el Estado de Guerrero, llamado vulgarmente -
Tierra caliente, donde se da con abundancia la caña de azú-
car, y todas las producciones propias de los trópicos. As! -
es, que es común ver reunidas en las mesas de Méjico, aun en 
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las mas humildes, las frutas de todas las zonas: all! la dul
ce y esquisita piña luce su amarl l lo color al lado de la en-
carnada manzana; el mamey, el zapote y el plátano, junto a la 
ciruela, la pera y el higo: el coco, la anana, el delicado -
mango y la reina de las frutas, la dulce chirimoya, al lado -
de la uva, del albaricoque y de la roja cereza. 

Ninguna ciudad del mundo puede competir con Méjico en la 
regularidad' de su forma. Sus calles que llegan a cuatrocien-
tas noventa, son todas de catorce varas de ancho, rectas to-
das a tiradas a cordel de manera.que.decual(¡uier punto en que se si-
túe el observador, ve los estremos de la ciudad, bien empen-
dradas en su generalidad y con espaciosas aceras en que pue-
den marchar con comodidad tres personas de frente. Sus casas
todas de piedra sillar, 6 de tezonle (amigdaloide porosa) pu~ 

den considerarse como otros tantos palacios, tanto por su so
lidez como por su caprcidad. Son generalmente de dos y tres -
pisos, pero de una misma altura, con balcones de hierro labr~ 

do, y de un aspecto sencillo, pero magestuoso. En vez de los
tejados que tan triste aspecto dan a las ciudades de Europa,
tienen los edificios elegantes y cómodas azoteas que se con-
vierten en otros tantos risueños jardines, colocando en ellas 
dentro de pintadas macetas y grandes tiestos, naranjos, arbu1 
tos y toda clase de flores que perfuman el ambiente, propor
cionan un desahogo~ las familias, y ofrecen una vista agrad~ 
ble y pintoresca a los transeuntes. A estas espaciosas casas
se entra por una puerta de cuatro goznes que no baja de trei~ 

ta y sefs pies de elevacl6n, y cuya anchura es proporcionada
á su altura. Al pasar la puerta, lo primero que se encuentra
es un espacioso patio cuadrilátero descubierto en medio para
dar claridad y ventilación al edificio que se levanta alrede
dor. A Jos cuatro lados de este patio cubierto por el techo -
de los corredores 6 galerfas que todas las casas cuentan en -
el piso principal, se levantan en pintapos barriles, pequeñas 
y olorosas limas cargadas de fruta y exhalando una deliciosa
fragancia. 

Frente de la puerta y á distancia de .Quince pasos, se ve 
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una ancha y cómoda escalera de piedra que conduce á los espa

ciosos corredores o galer!as puestas al abrigo de la lluvia -

cubiertos de tiestos de esquisitas flores que los transforman 

en otros tantos deliciosos pensi les, alrededor de los cuales

están colocadas las piezas de la habitación con grandes puer

tas de hermosos cristales que permiten disfrutar de aquella -

interesante y pintoresca vista. Por lo regular todos los edi

ficios cuentan con cochera y caballerizas, pues los mejicanos 

que son sin duda, los mejores ginetes que se conocen, no pue

den pasar sin tener un buen caballo que.montar, ni las fami-

llas de una fortuna regular, sin concurrirá los hermosos pa

seos de Bucarelí y la Viga en elegantes carruajes. 

Entre las plazas públicas, la mas notable por su inmensa 

capacidad, es la de la Constitución, conocida vulgarmente por 

Plaza de armas, en cuyo punto están la magestuosa catedral, -

toda de piedra sillar, cuyo coste ascendió á dos millones de

duros, el palacio que es tan espacioso, que tiene todas las -

oficinas pertenecientes al gobierno, la elegante c8mara de d! 

_putadas y la no menos hermosa de los senadores, cuatro magn!f! 

cos cuarteles, y las lujosas habitaciones destinadas al pres! 

dente de la República: las hermosas portalerias de elevados -

arcos llamados Portal de las Flores, y'Portal de mercaderes -

la otra, ambas de piedra sillar con escelentes edificios y l~ 

josas tiendas parte del Empedradillo cuyas casas pertenecian

á Hernan Cortés, la grandiosa diputación, y uno de los ¡¡ngu-

lo~ de la bien provista plaza de Mercado llamada del Volador, 

en cuyo centro se ve la alta plrAmide en que hasta la adminis 

tracion del actual presidente Sr. Comonfort, descansaba la co 

losal estatua de &ronce del general ~anta Anna~ 
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La planta 6 Area de esta populosa ciudad, mide de N. a S. 

dentro de sus puertas 4,340 varas; y de E. A O. 3,640, tenien

do una circunferencia de cerca de seis leguas. El número de h.!! 

bitantes pasa de 220,000, entre los que se encuentras 12,000 -

españoles, 3,000 franceses y alemanes y algunos centenares de

ingieses, italianos y norte-americanos. 

Pero si Méjico no tiene competidora en regularidad y her

mosura, mucho menos conoce rivalidad en la suntuosa arquitect~ 

ra y en la riqueza de los numerosos templos consagrados al Se

ñor Santo Domingo, la Merced, San Agustin, la Profesa, San 

Francisco, San Fernando, ia Catedral, el Sagrario, y otros -

cientos que deben colocarse en primera l !nea en su género, son 

monumentos de indisputable mérito, que, dan un testimonio, el

mAs fuerte, el mAs poderoso, de la magnificencia de esa elega~ 

te capital del Nuevo-Mundo y de los ricos minerales de oro y -

plata que en su seno cuenta la nación mejicana. 

Ciento quince iglesias, como antes dije, levantan sus gi

gant.escas torres por entre las espaciosas y sólidas casas, co

mo otros tantos ceíltinelas que vigilan constantemente por la -

conservación de la doctrina del Crucificado. Las procesiones y 

las funciones de Iglesia se hacen con la mayor pompa, con la -

mayo: grandeza, co~ la mas régia solemnidad y con un lujo que

escede a· cuantas en Europa, sin esceptuar A Roma, se celebran . 

. En los maitines que cada templo suele tener cuando le corres-

ponde, la calle se cubre de luces y vendedoras de todas frutas, 

buñuelos y refrescos; y al concluirse aquellos, jamAs faltan -

los fuegos artificiales que se verifican frente A la iglesia y 

en los estremos de la calle, y que consisten en varios casti-

llos.de entretenidos y vistosos juegos que se queman entre los 
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acentos de la música colocada sobre un lujoso tablado, el rui 

do de Jos concurrentes y Jos aplausos de la multitud. 

Los paseos principales son la Viga, bañada por el canal

en que vogan continuamente las ligeras canoas de los indios -

que bajan á Ja ciudad con las producciones de Jos puebleci---

llos de Santanita, Mejicalcingo y de Ja ciudad de Chalco; Ja

Alameda de que hablaré en otro articulo, la Piedad, las cade-

nas por la noche, y el de Bucareli en que está colocada Ja co 

losa] estátua ecuestre de Carlos IV, obra del inmortal anda--

luz Tolsa. Esta estátua que representa al rey á caballo, ti! 

ne el so3resaliente mérito de ser de una sola pieza: el metal 

que se fundió para hacer1d pesaba seiscientos quintales, y en 

el vientre del caballo cupieron holgadamente veinte y cinco 

hombres que entraron por una puerta que de prop~ 

sito se dejó en Ja parte superior del anca: para trasladarla

de la Universidad en que se colocó por los años de 24 á 25, -

esto es, poco despues de haberse Méjico hecho independiente -

de España, al sitio que hoy ocupa, se gastaron cerca de vein

te mil duros; lo que prueba la magnitud de tan admirable obra. 

Entre otros muchos colegios que honran á esta ciudad, m! 

recen particular mención el Seminario, digno de los mayores -

elogios por el buen 6rden que en él rein~. San ildefonso, San 

Juan de Letrán, el de Ja Miner!a y el Colegio militar, de to

dos Jos ~uales han salido hombres eminentes en cien~ias y Je-

tras. 

No menos digna de elogio es la grandiosa Academia de pi~ 

·t~ra; llamada de San Carios, edificio capaz, claro. ventilado 

y magn!fic6, planteado bajo un pié brillant!simo, de do~de ~! 

tán saliendo jóvenes muy aprovechados en Ja pintura y Ja escul 
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tura, y que pasan á perfeccionarse á Italia pensionados por la 

es"resada academia que, para ayuda de gastos, cuento con doce

loter!as al añ;; un,¡ de cincuenta mil duros, y las restantes -

de veinte mil cada una. Los dignos directores de tan recomend! 

ble establecimiento son, de pintura, don Pelegrin Clavé, esce

lente pintor español de reputación europea; y de escultura el

no menos célebre escultor, tambien español, el señor Vi lar, C! 

da uno de los cuales disfruta de un sueldo de 3,000 duros, sin 

contar con lo mucho que particularmente al primero, le produ-

cen los retratos que para las familias principales trabaja. Ri 

valízando con los colegios antes referidos, está la Escuela de 

Medicina situada en el soberbio edificio llamJdo la inquisición, 

que es uno de los mas notables por su hermosa arquitectura, su 

elegancia, su capacidad y solidez. 

Los cementerios que cuenta son nueve, casi todos de lujo, 

bien ventilados, con escelen:es urnas y deliciosos jardines, -

cuyos nombres son, Santa Maria, San Fernando, San Diego, San -

Francisco, el de San Cosme destinado los protestantes. Santa 

Veracruz, los Angeles, Campo Florido y San Pablo, sin contar -

otros muchos de Inferior órden como San Sebastibn, la Candela

ria etc. Tres teatros de primer órd~n. denominados Santa -Anna 

6 Nacional, Jtúrbide, y el Principal, con o:ros de segundo 6r

den llamados de Oriente, de Nuevo Méjico; y varios de inferior 

clase corioc!dos por el del Reloj, Puente quebrado, la Esmeral

da, del Progreso ate.: tres bibliotecas públicas: una casa de

moneda la mejor establecida de cuantas se conocen en Europa: -

dos plazas de toros de c6ns!der~ble valor: diez hospitales, e~ 

t're.ellos el de Jesús, fundad.o por el conquistador Hernan Cor

tés y en donde existe el sepülcro de este gran politice y.gue-
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rrero; y varios colegios de niñas entre los que merecen par

ticular menclon el de las Vlzcainas, costeado por partícula-

res vizcalnos, y cuya arquitectura' interior es el asombro de

todos los viajeros que lo visitan. Méjico ademas, cuenta con

magn!ficas fábricas de papel; una de paños y cas1•ires que -

compiten con los franceses: varias de tejidos de algodon; mu

chas de cristal y loza, y .un ndmero considerable de las desti 

nadas 1 sombreros. Las casas de beneficencia que la adornan -

son espaciosas y bien ventiladas, siendo notables el Hospicio 

la Inclusa, la casa de correccion donde hay talleres de todas 

artes y oficios, y la Penitenciaria que actualmente estl en -

obra. 

En el arte tipogrHico y 1 itogrHlco se han hecho tam--

blén adelantos muy notables, pudiendo servir de prueba el ma,2_ 

n!fico al bum que el señor Decaen acaba de pub! icar en Méjico 

con las principales vistas de los alrededores y edificios de

la capital, y en el cual tuve Ja honra de escribir algunos ar 

t!culos descriptivos y de costumbres. Los objetos de plata y

de cera se trabajan con una perfección asombrosa; y continua

.mente traen 1 Europa los viajeros much!simas figuras hechas ~ 

de Ja segunda. 

Respecto a la literatura los mejicanos pueden tener el -

noble orgullo de contar, entre los antiguos, al célebre poeta 

Alarcon, y a Sor Juana lné>de la Cruz, llamada por los litera 

tos españoles la décima Musa: mas tarde al célebre poeta Nav! 

rro, e.l gran literato clavijero: al historiador don.Lucas Alaman: :al 

poeta Calderón, aunque no el de la Barca: al acreditado ----

Gorostza:: Sanchez de Tagle, Rodrtguez Gal van; y en nuestros

dlas al correcto don Joaquín Pesado, Carpio, .Guillermo Prieto, 

Escalante. Anievas, al sr. Conde de Ja Cortina, al señor La--
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fragua, Sariñana, Arroniz, 
0

Roa 8arcena, Cuellar, Lacunza, Gon

zalez Bocanegra, Paino, Zarco, Tovar, Sebastian Segura Argüe-

:d les, y Vicente Segura Argüelles, Quintana Roo, al castizo Or 

tega, Rivera, Granados Maldonado. Miren Esteva y otros muchos

que seria prolijo enumerar. 

Entre los bien escritos peri6dicos literarios que se han

publicado, que dan un testimonio claro del talento, saber y

gusto de los escritores mejicanos, deben figurar, el Museo, el 

·;,Recreo de 1.as Familias.el Liceo, el Semanario de las señoritasJ 

el Mosaico, la Cruz, el Album, la llustracion y el Ateneo. Es

te último peri6dico en que escribieron personas del mas alto -

mérito, fue planteado en el año de 1840, por el primer minis-

.tro español que ha Ido, en aquella república, don Angel Calde

ron de la Barca, el ilustrado señor conde de la Cortina. En r~ 

laci6n con el número de peri6dicos literarios ha estado y esta 

el de politices, pues son innumerables los que se publican en

la capital, en donde ademas de los nacionales, ven la luz pú-

blica dos diarios franceses escritos en su lengua y uno en in

glés. Esta inclinacion a las bellas letras, y el número 3e es

critores que produce aquel pais, se esplica facilmente dicien

do, que para solo la capital de Méjico, salen mas libros de -

Francia, que para el resto de todas las Américas juntas. 

En armenia con la grandiosidad de los edificios, estan 

los mercados, que se hallan perfectamente provistos de todo g~ 

nero de comestibles, pescados, caza, aves de todas especies, -

·frutas de todas las zonasyvistosas flores a que son escesiva.

men:e aficionados los habitantes, tanto, que no hay mesa de -

fonda o de casa particular, que no esté adornada co~ limpias -

ja~ras 6 dorados vasos de esquisitos ramilletes. 
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El arte de la música estA tan adelantado en Méjicp, que 

es dificil encontrar una señorita que no toque el piano con

bastante perfección, y que no cante con gusto y delicadeza -

las piezas mas selectas de las óperas italianas. 

El trato de los mejicanos, es sumamente afable; y en -

los bailes, los convites, y en todas las diversiones, mani-

fistan una moderación que cautiva. Las mujeres tienen un ---

atractivo irresistible: A unos ojos negros velados por lar-

guisimas pestañas, reunen una faz blanca rosada que contras

ta con el abundante, negro y lustroso cabello peinado con su 

ma gracia; las manos son finas, pequeñas y torneadas; el 

cuerpo esbelto, y los pies muy pequeños, bien formados y de

elevado empeine: su conversacion amena, dulce y franca, y -

sus ademanes todos llenos de señorío y de noble naturalidad. 

Tal es la ciudad moderna, la capital de la república m! 

jicana: veamos ahora lo que fue en tiempo de los emperadores 

aztecas. 

Méjico fue fundada por los aztecas, el 18 de julio de -

1327. Estos indios que anduvieron errantes y sin domicilio -

fijo por mas de cincuenta años, porque el oraculo les habla

ordenado que .no formaran ciudad ninguna hasta que no halla-

ran una Aguila parada sobre una roca, al verse perseguidos -

por los acolhuas, se dirigieron hAcia la laguna que ocupaba

una gran estension del vallL Dirigidos los aztecas por los -

sacerdotes, al llegar a ia orilla de la laguna, vieron en un 

punto seco el Tenochtli, esto es, la realización de la pro

mesa .del oraculo, y convencidos de que aquel lugar era la 

tierra prometida, empezaron a edificar la ciudad, la cual 

·brotó, por decirlo as!, de en~edio de las aguas, tomando el

nombre de 1enochtitlan, que. significa tunal sobre piedra, en 
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cuya planta se habia detenido el lgui la, La poblacion india -

en tiempo de la conquista, tenia mas de ciento veinte mil ca 

sas, y !os habitantes pasaban de trescientos mi 1. Las plazas 

eran muchas y grandes, y en la principal que estaba rodeada

de portaleria, asegura Hernan Cortés, que se reunian mas de

sesenta mi! personas todos los dias. 

Cuando los españoles la descubrieron, era opulenta, flo 

reciente, y centro del gobierno y de la religión: estaba di

vidida en calles rectas, espaciosas y bien esplanadas, por -

algunas de las cuales pasaban profundos canales cubiertos de 

canoas !lenas de provisiones ~ara el mercado, pero toda su -

grandeza, todos sus monumentos desaparecieron cuando los con 

quistadores se apoderaron de ella. Resuelto Hernln Cortés 1-

apoderarse 1 todo trance de la ciudad, la combatió con ahin

co, y despues de un sitio de setenta y cinco dias, y de una

resistencia vigorosa y desesperada en que perecieron doscien 

tos mil hombres de !os sitiados, y que honrara siempre 1 sus 

defensores, ia tomó el 13 de agosto de 1525. Los sitiadores

arrasaban ias casas 1 medida que se apoderaban de ellas, no

dejando piedra ·sobre piedra que recordara su pasada opulen-

c i a. 

Despues de la toma de la ciudad, los españoles se reti

raron a Coyoacan, desde donde dispusieron la reedificación -

'de Méjico sobre las ruinas de la capital azteca. 

Para evitar el peligro de las inundaciones, por la poca 

elevación de la ciudad sobre el nivel de los lagos, trataron 

de reedificar a Méjico en Coyoacan ó Tacuba, pero Cortés In

sistió.en que fuese.en el lugar: de la antigua Tenochtitlan, y -

prevaleciendo su voto, .se empezó levantar la nueva pobla---
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clón sobre los escombros de la antigua, ~ f lnes del año de --

1521. 

Sin embargo, los temores de los de contraria opinión al

célebre conquistador, se realizaron, y las notables inundacl~ 

nes que acaecieron en los ai\os de 1553, 1580, 1604, 1607 y 

1629, en que el agua en ciertas calles llegó a cuatro pies de 

altura, no pudiendo transitar por ellas sino en canoas, obli

garon al gobierno español a tomar las precauciones necesarias 

para que escenas tan desagradables no se repitieran. Al efec

to se construyeron varios diques de piedra que Impiden que -

las aguas del lago de Zumpango se viertan en el lago de San -

Crist6val, y que las de este último entren en el lago de Tes

cuco. Tales son los diques y esclusas de Tlahuac y de MeJlca.!. 

clngo que se oponen a los desbordamientos de los lagos de --

·cnalco y de Xochlmilco, el canal llamado de desagüe de Huehu! 

toca construida en el siglo XVII por el Ingeniero español, E.!! 

rique Martlnez, y por medio del cual, el rio de Cuautitlan 

atraviesa las montañas para dirigirse al valle de Tula, y fi

nalmente, dos canales establecidos por Mier en el siglo XVIII 

para el desagüe de los lagos de Zumpango y de San Crlst6val,

·slemrpre que se considere conveniente. 

Dada a conoc"er en globo y someramente la rica perla del

hemisferio setentrlonal, la ciudad de las ciudades del Nuevo

_Mundo, seguiré describiendo en los demas art!culos aquellos -

edificios que por su estroordlnario mérito merecen ser consi

derados separadamente, sin olvidarme de los magnlflcos paseos 

que hermosean la población, ni de las originales costumbres, -

dichos y traje~ de los habitantes del pa!s en general, y sin

:separarme- un ~plce de los 1 Imites trazados por la verdad, ún.!. 

co termómetro ilustrador que deben consultar los que anhelen

tener una idea exacta de aquel la bel la porción del mundo t·. ;J 
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donde los españoles, con el estandarte de la cruz, lleva

ron la ilustración y las cruces: ilustración y luces que

a\l! han fructificado de una manera prodigiosa. 

Nlceto de Zamacois. 

*El M~seo Universal, 15 de julio de 1657. 



UN PASEO A SANTA-ANITA Y A LAS CHlNAMPAS. 

Despues de haber descrito en globo la gran capital de Méjico, nada 

más útil y conveniente para el lector que conocer Jos diferentes tipos de 

los habitantes de aquel pa!s, en todo nuevo, en todo original. Las capi

tales de las naciones son el receptáculo á donde van á parar con sus tra

jes peculiares los hombres de sus distintas prnvincias, y el punto por lo 

mismo, en que el escritor puede de un solo golpe de vista descubrir Jos -

diferentes matices que marcan al pa!s en general, y á cada provincia en -

particular. Esta es en mi humilde juicio, la manera mas propia de empe -

zar la historia de las costumbres de un pa!s para darlo á conocer entera

mente. Es el boceto de un gran cuadro, que da á conocer e 1 paisaje, aun

que despues sea necesario retocar figura por figura, para llevarle á la -

perfección. ¿y qué lienzo mejor preparado para delinear todas las figu -

ras de un gran pueblo, que uno de esos paseos populares en que se presen

tan todas las clases de la sociedad para ser examinadas por el ojo escu -

driñador del observador? 

i La Viga ••. ! Venid conmigo á conocer en este punto de recreo y de

animación, en ese delicioso paseo de la populosa capital de los antiguos

aztecas, al pueblo mej !cano. Yo, fiel narrador de todo lo que pertenece

á ese privilegiado suelo, donde tantas pruebas de deferencia me han dis -

pensado sus hijos, voy á pintar sus originales costumbres, sus agudos y -

picantes dichos, sus pendencias, sus amores, sus bailes, sus canciones, -

sus trages y sus incl !naciones. Venid pues, y recorred conmigo en uno de 

los domingos del mes de abri 1, ese risueño y animado paseo, á donde acu -

den en tropel Jas distintas clases.de la sociedad, en elegantes carruajes 

la alta, á caballo parte de los jóvenes de Ja misma, y á pie Ja media y -

baja, para formar un conjunto heterogéneo pero agradable, donde todo se -
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.mezcla y se confunde, como van ~ mezclarse y confundirse en el espumoso 

mar los diferentes rios mas o menos caudalosos, mas o menos puros que de 

distintos puntos han partido 

iTended la vista por todas partes! iQué alegria se advierte en 

e 1 rostro de esa concurrencia sin número, que ocupa 1 os di versos puntos 

de ese lugar destinado al placer y al olvido de todos los pesares! Mirad 

a la izquierda esa multitud de hombre y de mujeres del bajo pueblo que se 

a-gol pan al embarcadero, para marchar ~ Santa-Anita, pequeña población de

indios, y que se afanan por entrar en aquel la gran canoa que acaba de 

atracar. De ella sale la ronca voz del indio remero que, vestido con un 

ancho calzan blanco de algodón, sostenido por un ceñidor azul del mismo -

género, en mangas de camisa, descalzo, y cubierta su despeinada cabeza -

con un sombrero de paja ordinaria, ó de petate como ellos le llaman, y -

de inmensas alas, grita con toda la fuerza de sus pulmones: A dos por m! 

dio ~ Santa-Anita; ~ dos por medio. lQuien se embarca? Que se larga la -

Primorosa. 

Escuchad el jarabe escitador que en el arpa y la jaranita (tiple) 

tocan en este instante los músicos que están sentados al borde de cada ca

noa respectiva, pagados por sus dueños, para que los que se embarcan pue -

dan hacer su viaje bailando ó viendo bailar, y ved cómo en un momento se -

llmin todas de gente leperocrática (!)para quien el pasado y el porvenir

son cosas que no merecen tenerse en consideración, que se entrega con to -

da el alma al presente, que es el mundo, la existencia, el todo de esa 

gente.del bajo pueblo, y que no tiene exigencias que puedan atormentarla -

en lo _mas m!nimo, ni turbar la constante alegria que entre el la reina. 

- Pero dejemos á los embarcados que desaparecen en el pintoresco canal, y -

( 1) L@ify, palabra aplicada á la gente de la hez del pueblo que no tiene 
of1cio nL beneficio, cuyo modo de vivir se ignora, y cuyo valor persa 
na!_ es indisputable sobre todo manejando el puñal. -
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detengAmonos A examinar esas mi! lares de personas, que esperan agrupadas 

A 1 a ori 11 a A que atraquen nuevas canoas para elegir aquel 1 a que mas en-

armon!a juzgan con su educación. Observemos sus trages, oigamos sus di-

chos, traslademos al papel sus palabras sin alterarlas en lo mas mlnimo-

para que as[ el lector tenga una idea exacta, un retrato fiel y verdade-

ro de lo que realmente es el pueblo mejicano. 

Contemplad ese grupo donde se encuentran unos vendiendo y otros-

comprando fruta, en tanto que la canoa atraca. Ah! tienen ustedes, jun-

to A esa robusta frutera, al E!!!!!2. (2) mejicano con sus calzoneras de -

pa~o azul celeste, abiertas por los lados, para que la pierna esté 1 ibre 

al montar, con rica botonadura de plata para cerrarla cuando le parezca, 

dejando ver debajo un ancho cal zen blanco; ved su bota campanera (3), 

bordada de colores, que cae hasta cubrir el pié, y asegurada por una he!:_ 

masa liga, entre la cual y la bota lleva un cuchillo de vaina de acero.

tanto para uso propio del campo, como para defensa propia: examinad su -

airosa ~. especie de chaQ.Jeta que participa del jubon y de la chaqu~ 

tilla que usan los andaluces, de suave cuero café, y sobre cuyos hombros 

y espalda cuelgan porción de alamares de plata: fijad la. vista en su fa

ja de seda encarnada, bordada con borlas de oro en los estremos que cue_!._ 

gan por detrAs; anal izad su redondo sombrero llamado jarano, de anchas -

alas galoneadas con cinta de oro, sobre las cuales descansa una gruesa -

toquilla (4) con~ (5) de plata, sostenida por dos enormes chape -

.ill (6) del mismo codiciado metal, y decidme luego si puede haber trage-

(2) Gente ·de campo, cuyo trage de montar A cabal lo es enteramente nacio
nal • 

. (3) Semejante A la polaina de .montar de los andaluces. 
(4) Grueso cordon de oro, plata, fina piel, 6 de chaquira, en forma de 

culebra .enroscada, colocado alrededor del sombrero. 
·(s) Los.entremos en que se une la toquilla 
(6) Adorno figurando Aguila ú otra cosa, que se coloca A ambos lados del 

sombrero para que al quitArselo no se salga la toquilla po.r la copa. 
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¡nas propio para montar a cabal lo. Solo le fa! ta para completar el vesti

do de~. la rica manga (7) azul 6 morada, galoneada con cin

ta de oro alrededor; su gran espada y sus enormes espuelas distintas en -

todo de las que se usan en Europa. A su lado esta la graciosa china (8)

de desnuda pierna y diminuto pié de elevado empeine, calzado por un zapa

to de raso azul bien cortado; de enaguas cortas, anchas y de vistosa tela, 

sostenidas por un ceñidor de seda encarnado que oprime su delgada cintura; 

embozada en un ~ (9) de seda matizado de amari ! lo y negro, pero no -

tanto que no deje ver su graciosa boca, sobre cuyo labio superior se per-

cibe apenas un fino y del !cado bozo; de ojos grandes y negros, velados por 

largas y sedosas pestañas que comunican una sombra espresiva a sus del ica

dos parpados; de rosado color y delicada tez, que contrasta notablemente -

con la brillantez de su lustroso pelo, negro como el azabache, que en dos-

largas trenzas, unidas sus puntas por una ancha cinta de raso azul, ! leva 

ca idas hAcia atras. Mirad no muy lejos de el los al arrogante lépero que.

embozado en su vistoso~ (10) habla de sus pendencias y sus amores -

con otros que en el manejo del puñal no reconocen superiores en el mundo:

al vendedor de cacahuates (!!) que gritando sin cesar ''al buen tostado de-

" horno, ~n. ~· atrae a su derredor a los compradores: a la ! lmpia-

críada de la alta sociedad, vestida con alíilo, y a otro.número infinito de 

personas de ambos sexos que seria pro! ijo describir. 

(7) Dan el nombre de~ a una pieza de paño de tres varas y media de -
largo, y dos y media de ancho, abierta enmedio para meter la cabeza -
6 embozarse cuando llueve. 

(8) China, lo que llamamos en España manola. 
(9) Especie de chal, hecho en el pais, de cerca de una vara de ancho y tres 

y medía de largo, matizado de agradables colores. 
(!O) Manta de lana de diversos colores, semejante a las que usan los con

trabandistas; pero mucho mas fina; pues hay algunas hechas en el Sal
ti ! lo que valen 200 duros. 

(11) Lo que se conoce en Madrid con el nombre de alcahues. 
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- Entre,~; 

Grita desde una canoa que se acaba de llenar de gente, uno de ce -

trino rostro a quien atraviesa una cicatriz el carrillo izquierdo, a otro-

que, embozado en su jorongo y queriendo cubrir un enorme chirlo que desde

la ceja derecha hasta la oreja izquierda le llega, se encuentra en la orí-

lla contemplando a una simpatica ~de ojos arabes y provocativo seno.

que en compañia de una anciana espera a que atraque otra canoa, en la cual, 

como en todas las destinadas al populacho, se encuentran dos músicos que -

sin cesar tocan en la~ y el arpa, las bulliciosas, alegres y animad~ 

ras sonatas populares. 

- Venga,~· 

Le vuelve a'decir el de la canoa, al que contempla á la jóven. 

-~ nos veremos. 

Le contesta el que esta en tierra: 

- Yo soy iliº largo (12) ~: estás pelando el jalisco (13) a -

esa chula (14) que se te e.sta mostrando polinaria: (15) pagala el viaje, y 

entra con el la para que baile aqu! un jarabe conmigo. 

- ¿y no~ bailarlo con la que le acompaña? 

- Ya es~· (16) yaledor, y no estoy por la .Y.li!..lll (17): déjala 

en tierra, y ven con la jóven que es la mas ~a (iB) deJ.Q!!.i.1i.ill -

las mujeres. 

(12) Hombre de experiencia: que huele lejos. 
(13) Mirando de hito.en hito. 
(14) Graciosa. 
(IS) Ingrata. 
( 16) Anciana. 
(17) Viejas. 
(IS) B.onita. 
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Entonces el que estaba en tierra acercAndose disimuladamente A ~ 

la que tan pensativo le tenia, la dijo: -lVA .!!&· en esa canoa, mi alma?

lEs ud. mi confesor para que le dé razón de mis~? yo me iré don

de me nazna (19)-lSe ha enojado ud.? -No soy~ (20) para enhojarme.

lQuere !!!!_. que la acompañe?- No necesito vejigas para nadar.-~. aqui 

hay ~ (21) añadió el lépero sonando con la mano el dinero que lleva

ba en el bolsillo.- No soy gayina para que me suene el maiz .• lQue te di

ce ese hombre? 

La preguntó la anciana: 

- La digo, contestó el lépero, que si ~que la acompañe A -

Santa-Anita.- ¿y de qué~ tan~? (22) replicó la vieja. Sepa -

que no necesita el la de emplastos~ pegados. 

Y sin decir mas, se metieron en una de tantas canoas que iban A-

emprender su marcha, desapareciendo A poco la embarcación, dejando perc..!_ 

bir apenas, el acento de una conocida canción que los músicos entonaban-

acompaMndola con los acordes del arpa y la ~· Pero dejemos A e~ 

ta canoa y A otras ciento que se llenan de gente, y entremos nosotros en 

una de aquel las pequeñas que, por no tener músicos, so lo son ocupadas -

por personas de mejor educación. La tomaremos por entero para ir con to 

da libertad: yo les pagaré A ustedes el viaje que en esto, los escrito -

res somos gente franca y servicial • iBien! ya estamos dentro de el la: 

ya se desliza por el estrecho canal con dirección A Santa-Anita. iMirad, 

mirad qué vista tan sorprendente presenta desde aqui el paseo de la Viga! . 

. Ved en toda esa 1 inea que forma la ori 11 a derecha del canal, y que se es-

(19) 
(20) 

(21 ) 
(22) 

Oónde. tenga val untad 
Masa hecha de maiz y muy sabrosa, que se envuelve en hojas del mis
mo. 
Dinero 
¿y de dónde le viene esa confianza? 
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tiende desde el embarcadero hasta el puente en que está la puerta de la. 

ciudad, un considerable número de s61 idos bancos de ladrillo cubiertos

de gente de todas clases, sexos y edades, que bajo una hilera de frond~ 

sos árboles que guarda ~I mismo 6rden, se encuentran; mirad esa otra mul 

tltud que colocada en la verde alfombra que cubre el borde del canal, y 

sombreada por los espesos fresnos que á la orilla de todo el lago se el~ 

van, contempla á los que van y vienen del pueblecillo tantas veces menta

do: fijad la vista en ese número considerable de vendedoras de ~.

naranjas y caña dulce: en la j6ven que sobre una mesa cercada de verdes

ramas vende la~ (23) ~en un barril pintado con listas blancas 

y encarnadas; á las que despachan esa espuma hecha de la cáscara del ca

cao que aun recuerda la bebida de los antiguos aztecas y que di6 orlgen

al chocolate en Europa; y en esa proción de dulceros, neveros y rosqui -

!!eros, cuyos gritos penetran en los oídos de los muchachos con tanta -

dulzura como en un rendido amante las palabras de amor de la hechicera -

que le tiene cautl vado • 

. Proseguid mirando en tanto que navegamos, y notareis, pasada esa 

barrera de gente que ocupa la ori I Ia del canal y los bancos de ladrillo, 

notareis repito, otra calle paralela, orillada por ambos lados de copudos 

árboles, donde ruedan, tirados por arrogantes caballos, los lujosos y do

'rados coches en que ostentan su riqueza y hermosura, esas lindas j6venes

de la alta sociedad, bellas como las flores de su privilegiado suelo, cu

ya sonrisa tratan de merecer esos elegantes jóvenes que en briosos coree-. 

les cruzan el paseo, manifestando en su apostura la indisputable maestr!a 

en el manejo del obediente c1Janto fogoso y 1 igero anim~I. Llevad mas - -

. a!lá .. la vista, y despues de otras dos hileras de árbole.s que se estienden 

J23) Bebida hecha con piña, cebada, agua .azucarada, 1 im6n y otras cosas .• 
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paralelamente á lo largo del paseo, ved entre esas pintorescas y humil-· 

des casuchas en que habitan los indios, ved repito, ese número conside

rable de columpios y voladores, todos ocupados por esa clase artesana y 

sirviente qu.e no piensa en esos fe! ices momentos mas que en gozar y di 

verti rse. 

Pero ya hemos pasado el puente de la puerta de la ciu

dad hasta el cual llega el paseo de los coches que tiene 1,267 varas de 

largo, y solo nos faltan para llegar al pueblecillo de la fiesta, 650.

Dirijamos la vista por la última vez y antes de saltar a tierra, por el 

prolongado cana 1, sobre cuyas i na! te rabies aguas navegamos, para abarcar 

en globo cuanto nos rodea. Alli, á la derecha, dominando ese inmenso -

campo cubierto de árboles y flores, se descubre Chapul tepec, ese colegio 

militar situado en la eminencia del antediluviano bosque que lleva el 

mismo nombre y que fUe pertenencia de los antiguos emperadores aztecas. 

A regular distancia de este vigi !ante centinela que parece estar cuidan

do los venerandos sitios de los héroes que precedieron al desgraciado ME_ 

tezuma, se descubren, al través de espesas y abundantes enramadas, por -

ciOn de bonitos pueblecillos, unos al pié y otros sobre la eminencia de

los pintorescos cerros iluminados por los dorados rayos del sol, aunque

todos ventajosamente situados sobre una rica y matizada alfombra de ver

de grama. A nuestra izquierda, y por entre los claros de los copudos -

fresnos que al pié de las montañas estienden su tupido follaje, déjanse 

ver ·repartidas algunas cabañas llamadas~· y pacificas aldeas O -

: ~ de Indios como las ! laman en el pais; pero lo que tiene enajena-

do el espiritu de todo el que concurre á este popular paseo, son esas -

ciento cincuenta canoas de·todos tamaños, cubiertas de gente que no ce -

san de conducir pasageros del embarcadero al pueblo de Ja fiesta, Y. de -
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este al embarcadero. iCuántas veces al recorrer venturoso por este ame-. 

no verjel, he recordado Jos pintorescos caserios de Albia, Deusto, y LQ. 

chana que se estienden A la ori ! la del Nervian que riega la grata vi! la 

de Bilbao en que rodó mi cuna! Ah! vuelve de Santa-Anita "El Clavelito" 

conducido por dos indios remeros: compitiendo en ligereza con él, se ve 

A "La hermosa Rebeca" A "La Sierpe". y á "La Dichosa" en cuyo costado se 

leen estas palabras, ~ ~ !!.9_ E!! balde, ! lenas todas de personas de 

todos sexos y edades, sobre cuyas cabezas se ostentan coronas de flores 

hechas por los indios de Santa-Anita, y sin las cuales ninguna mujer ó-

niño acostumbra volver de Ja bu! 1 iociosa fiesta. 

Ocupando el centro de otras muchas canoas, vuelve el honrado ar 

tesano rodeado de su numerosa prole, ! levando su esposa é hijos ceñida -

la frente con olorosas coronas de flores, y diviertiéndose con las otras 

embarcaciones en que suena la música, y donde los pasageros cantan y ba.!_ 

Jan sin descansar un momento. 

-Eche !!E_. un versito del Caray, don Regino 

Dijo A los músicos uno que iba en una canoa que pasaba junto 

A lanuestra. 

-Allá van don Genovevo (24) 

Y el tañedor de arpa, sin hacerse esperar, cantó el siguiente 

verso colocando A la conclusión de cada pié el estrivillo caray. 

(24) Entre la gente del bajo pueblo hay una afición decidida A poner a 
los hombres nombres de mujeres: as! es que con frecuencia se !la 
man don Dolores, don Pilar, don Margarita, don Candelaria, etc.-



- 295 -

Cuando 11 una mujer de 1 d 1 a 

~uestra a un hombre duro en plata, 

Suele hacer mas reverencias 

Que un ~ (25) en la reata. 

-iSien, valedor! otro versito por ese chisgo (26) esclam6 uno de ·-

los que bai !aban; y los n>lisicos prosiguieron con éste: 

La mujer es como un mueble 

Que rematllndolo estfo, 

Que después que ofrecen todos 

Se va con el que da mas. 

-Ese me~ mas que el otro, dijo el apasionado A las canciones 

alargando un jarro lleno de pulque (27) 11 una graciosa ~de enaguas -

cortas y cubiertas de lentejuelas; rebozo de seda amarillo que, al desem -

bozarse, Jo cual lo hacia con frecuencia, dejaba ver una camisa escotada, 

bordada de sedas de colores, que mal cubría su elevado y provocativo seno: 

su faz graciosa y de un color moreno suave, 6 apinonado, como dicen en el 

pa!s, recobraba mas atractivos por las ondas que sobre su despejada frente, 

cercada de una corona de flores, formaba su negro, crespo, pero suave pelo 

que, en dos gruesas trenzas, unidas en sus puntas por una cinta de raso 

amarillo, venían 11 quedar sujetas en un cellidor encarnado de seda que opri

mia su estrecha y flexible cintura: su pie, peque~o como el de toda mex"ica

na, de elevado ·empeine, y sin media_, como lo lleva toda la gente baja del -

pafs, Iba calzado con un zapato de raso verde de cuatro puntos, en cuya PU!)_ 

ta y tal6n se ostentaba una flor de oro bordada primorosamente. 

Pero ya hemos llegado A Santa-Anita, 11 ese pueblo de indios -

(25) Por vo!atin 
(26) Por ese estllo 
(27) Licor blanco extrafdo de ta planta del maguey, pita en España. 



- 296 -

que al través de los arboles y abundantes enramadas deja ver sus humi!, 

des chozas, como otros tantos nidos en medio de las fragantes flores de 

una deliciosa floresta; y tal es el gent!o, que dudo podamos desembar -

car. Ya estamos en tierra, y lo primero que las indias nos ofrecen son 

coronas de rojas amapolas. Obsérvase por todas partes un número incal

culable de personas no hay un solo punto que no esté cubierto de colum

pios donde se mecen hombres y mujeres, adornadas estas con coronas .de -

flores. Aqu! se baila: alla se merienda: aculla se riñe: en otro jacal 

(28) se canta, y en todas partes se grita. No parece sino que en esta

pequeña población edificada por los indios al borde de las apacibles -

ondas de un pintoresco lago, meciéndose en las aguas como un blanco ci~ 

ne sobre la !Impida superficie de una anchurosa laguna, se han propues-

. to resucitar los modernos, alegres y festivos mejicanos, ei perdido Eden 

de nuestros primeros padres. Cada choza de indio, hecha de ligeras ca -

ñas entrelazadas con enramada, separada a considerable distancia de las

demas, cercada de varios arboles y provista A pocos pasos de solicitados 

columpios, se convierte en un oasis, donde los hombres olvidan el desie!. 

to de la vida que atraviesan. 

-lQueren sus mercedes ir a las chinampas? (29). Nos pregunta 

Con respeto y cariño un indio que sale de su choza dejando en la hamaca, 

objeto:que no falta en ninguna habitación de indio, a su hijo pequeñuelo. 

- Si; atraca tu canoa, José (30). 

(28) 
(29) 

(30) 

Nombre que dan a las chozas. 
Palabra que viene de las voces mejicanas tlah ompaatl, que significa 
tierra en el agua. 
Este nombre dan los de las ciudades al indio, y por él entiende aun
que ·as! no se llame, lo mismo que ias indias por el de Marta. 
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-Esta muy bien señor amito: (31) entren sus mercedes. 

Y nuestra canoa se clesilza por entre el laberinto de calles de

agua que cruzan por entre mas de trescientas chinampas 6 jardines flota~ 

tes que engalanan á Santa-Anlta, y que he tenido el gusto de contar iQue 

vista tan deliciosa forma este risueño y pintoresco punto ••. ! 

Cada jardin flotante es una encantada isla, cuyas florlferas ar.!_ 

llas acarician sin cesar las trasparentes linfas de los multiplicados y 

estrechos canales que se cruzan y se juntan formando bel las y graciosas 

cal les, sobre cuyo 1 Impido cristal se des! izan rápidamente las 1 igeras -

y poéticas embarcaciones. Si; cada chlnampa es un eden de flores; una -

Isla que se .mece mansamente en el azulado cristal, y cuya siembra const.!_ 

tuye la principal riqueza del senci ! lo indio. Esas chinampas que cual -

otros tantos ramilletes colocados en un inmenso estanque, flotan sobre -

las leves ondas que riza el perfumado céfiro, forman la mas sub! ime pág.!_ 

na del grado de perfección á que habla ! legado la agricultura de esos -

pueblos antes del descubrimiento de la América, causando singular asom -

bro esa poética Invención de los jardines flotantes, digna de los paises 

mas adelantados en c i vi 1 i zac ión. Esas risueñas is las o nadantes pensi 

les, que solo de flores producen al año doce mil duros, vienen á ser 

·Otros tantos cultivados huertos de cien varas de largo y seis de ancho -

cada uno, de donde ademas de la pintadas rosas y de la delicada verdura

que forman la principal riqueza del indio, abundan en larga y jugosa ye.!: 

ba ·que, hecha manojos de A veinticinco libras, la venden los indios A -

seis reales fuertes el ciento á los vaqueros de los alrededores de Méji

co para a 1 imentar en parte e 1 ganado. 

Ved esa multitud de chalupas (32) en que las indias cruzan los -

(31) Por respeto ! lama amo el indio á toda gente decente. 
(32) As! llaman A unas canoqs sumamente estrechas y pequeñas que se vuel 

can con todos, excepto con los indios que las manejan asombrosamen"fe. 
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~u! tipl icados y estrechos canales que, cual otras tantas sierpes de -

plata, pasan por entre chinampa y chinampa: chalupas cargadas de flo -

res que conducen para hacer vistosas coronas y venderlas A las persa -

nas que concurren A la fiesta. 

-lLes hago A sus mercedes unos ramitos? 

Nos pregunta el indio, deteniendo la canoa A la orilla de una -

chinampa cubierta de claveles, rosas y encendidas amapolas. 

-Si, José. 

Y mientras el humi !de, úti 1 y servicial indio, hace los rami 11!:_ 

tes, yo me pongo A meditar en el inocente pi acer que disfrutar deben -

mas de treinta mil almas que concurren A ese paseo: en lo fki l que S!:_ 

ria hacer feliz A esa nación, cuyos hijos son de una !ndole dulce, de

claro y despejado talento, y donde el valor personal resalta de una m~ 

nera muy marcada. Pero a sacarme de mis meditaciones viene la voz del 

Indio que me dice: 

- Aqu! están ya las flores, señor amo: téngalas su~-

- Bien, José. 

-lNo queren sus~ dar otra vuelta por las chlnampas? 

-No, José; porque quiero recorrer con estos amigos que acaban-

de llegar de Europa, los demás pueblecillos que quedan A la orilla del 

canal. Y despues de pagarle sus flores, volvemos A entrar en la canoa 

en que hemos venido de la Viga, y emprendemos nuestro viaje absortos -

siempre con el hermoso y siempre nuevo panorama que se descorre A nues 

tra vista. 

Aun no acabo de mostrar A mis compañeros de viaje el risueño y 

variado paisaje que nos rodea, cuando se presenta a nuestros. ojos un -

pintoresco pueblecillo lleno de vida y frondoso, cubierto de ~rboles y 
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y flores, descansando sobre el apacible lago, como una sirena de irre

sistible atractivo en medio de las azules ondas de un mar en calma. 

Este pueblo es lxtacalco, que viene de las voces mejicanas lxtla cal li, 

que significa casa blanca: pueblo que no ha perdido el tinte original -

de sus primitivos tiempos; pueblo que conserva en todo su vigor aquel 1 a 

agricultura senci ! la, pero adelantada, que l len6 de asombro ~ los gue -

rreros españoles, que no cabiendo sus hazanas en el viejo mundo, busca

ron otro nuevo, virgen y espacioso donde eternizarlas. Examinémosle de

tenidamente. Ningun cambio se nota en él que haya alterado sustancial

mente su indígena fisonomía: chozas, embarcaciones, modo de vivir, todo 

es igual al que encontraron los soldados de Hernan Cortés. iCu~ntos re

cuerdos despiertan en el observador esas chinampas que en número de cul!_ 

tro mil embellecen ese delicioso verjel, agradable morada de sus senci

llos habitantes! Al verlas vestidas de variadas flores, verdura y esqu_í_ 

sitas legumbres, y regadas por estrechos y multiplicados canales, sobre 

cuya trasparente superficie se deslizan rApidamente las 1 igeras chalupas 

que obedecen al remo del inofensivo indio, se cree el viajero trasporta

do A los siglos en que aun la h\Jel la del europeo no había quedado señall!_ 

da en aquellas apartadas regiones. Aquf, lo mismo que en Santa-Anita, -

reina la animación y la alegria: la gente de Méjico desembarca; recorre 

los jardines flotantes. en ligeras chalupas, baila, merienda, se entreti~ 

ne en hacer columpios, y toma á la capital coronada de flores y cantando

el ,Butaguito, el Artillero, el Palomo, y otra porción de canelones popu

lares. Pero volvamos tambien nosotros; y en tanto que los que navegan -

por el largo canal se entregan al regocijo y al placer, me ocuparé yo en 

dar ~ conocer las poblaciones que se estienden á lo largo del pintoresco 

lago, que cual una cinta de oro y plata, brilla herida por los refulgen-
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tes rayos del sol. Poco mas al JA de Ixtacalco, y siguiendo siempre la 

orilla del canal, se encuentra San Joanico, San Andrés, Mej icalcingo, 

Jxtapalapan, célebre en tiempo de Ja conquista por sus admirables ja.!:. 

dines, por su numerosa poblaci6n que pasaba de cincuenta mil almas, y 

por haber sido Ja residencia del principe Cuitlahua, hermano del emp~ 

radar Moctezuma. A esta poblacion de hist6ricos recuerdos, sigue Xo-

chimllco, que significa campo de las flores, que bien merece llevar -

este nombre por estar cercado por todas partes de floriferas chinam-

pas cubiertas de perfumadas rosas y delicadas flores, en cuyos lucie_!! 

tes cAlices, liban, agitando sus pintadas alas inquietos y diminutos

colibris, o chupa-mirtos, como vulgarmente los llaman, que remedan -

otras tantas flores, que se elevan y descienden de uno en otro aumen-

tando Jos encantos del paisaje. 

Pero ya hemos llegado al embarcadero de Ja Viga de donde Ja -

multitud que ha asistido a pie al paseo, se retira a sus casas entre

Jas nubes de polvo que levantan briosos caballos y los numerosos ca-

rruajes, a la vez el magestuoso sol, cediendo el trono a la redonda -

cuna que platea el trasparente lago, desciende por detrAs de las mon

tañas,. bañando con sus últimos fulgores la tranquila naturaleza. 

- lQué le ha parecido a usted el paseo de la Viga a Sa_nta-Ani

ta? le pregunto, en cuanto desembarcamos, a los que me han acompañado. 

- Muy hermoso, muy pintoresco, susceptible de grandes mejoras, 

y superior a muchos que en Europa son justamente celebrados. Pero he

visto con sorpresa que la gente de su posici6n se queda en el punto de 

los coches, entretenida en ver a un iado a los que navegan, y al otro 

a Jos que pasean a pie, a cabal lo y en lujosos carruajes, y que so lo

se embarca la gente del bajo pueblo, y alguna parte de la sirviente y 

la artesana. 
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- Eso consiste, en que las personas de la alta sociedad, .temen 

que haya desordenes entre la mu 1 ti tud que concurre a Santa-An ita; y -

solo asisten a este pueblecillo los d!as de trabajo, en qoo la clase po-

bre ésta entregada al trabajo. Si alguna vez viene usted entre semana, -

vera usted a las fami 1 ias bien educadas concurrir a Santa-Anita para-

hacer dlas de campo, y notara usted que los concurrentes llevan de M! 

jico, en grandes canastas, las provisiones de boca qu~ deben consumi,r: 

se. Ya una familia, cuyos individuos quieren separarse de lo que se

llama comer al estilo del pals, va provista de fiambres, carnes pren

sadas, salchichas, sardinas en lata, vino de Burdeos, Champaña, cerv~ 

za, etc., a 1 a vez que en otra canoa navegan otras personas que gus--

tan comer al uso de Méjico, ! levando en inmensas cazuelas, el ~ 

guajolote (pavo en salsa colorada de pimiento). los frijoles gordos -

(judias), las picantes enchiladas (33); en grandes pe! lejos el ~ 

natural, y el compuesto de piña ó de naranja; sin olvidar a los musi

cos que no cesan de tocar en toda la navegación graciosos y sentimen-

tales walses que sirven para aumentar la natural alegria que en el co 

razon de los viajeros reina. 

Con frecuencia vera usted tambien que algunas fami 1 ias prefi~ 

ren el ir a Santa-Anita por la tarde; y •:ntonces, en vez de la comida 

de que hemos hablado, suelen ! levar, para merendar en medio del campo, 

delicados tamales y~ (34) de leche, que es sin duda una de las -

.cosas mas nacionales y sabrosas que se pueden apetecer a esa hora. 

En semejantes dias todo es animación y dicha. Por un lado -

las .agradables y pintorescas chinampas cubiertas de lucientes flores-

(33) Misa de malz reOOrda caro una archa cblea, encima de la cual echan tm salsa de -
pimiento q..e llaman chile, y q..e guisan cuidacbsaTmte •. 

(34) Atole es el ma!z nolloo a llllílO scbre tm piedra, a q..e dan el oorore de. netate,
Y pasad:¡ JXJr el tamiz JXJr l!Edio, no del ag.ia, sino de leche endulzada; 
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cuyos penachos oscilan suavemente al suave halago de una -

aura hQmeda y embalsamada: por otro los pintados pAjaros -

de brillante plumaje, cuyos colores encantan la vista: mas 

allA las rApidas chalupas en que los indios conducen las -

flores que de cortar acaban, para hacer coronas A las se~o 

ras: en otro punto las multiplicadas y rGstlcas chozas de

los Indios ocultas en el espeso ramaje de las verdes enra

madas como otras tantas ciervas que descansan tranquilas -

en medio de Jos bosques: y por Gltlmo, los dulces acordes

de la mGslca cuyas notas van ~ espirar en el inmenso espa

cio, y el suave movimiento de las hermosas jóvenes que bal 

Jan 6 se columpian adornadas todas con coronas de olorosas 

flores: todo esto, repito, forma un conjunto encantador, -

que hace del paseo de la Viga y Santa-Anita, un sitio deli 

closo, un deleitoso paseo, un pintoresco panorama, cuya a! 

ta belleza no le es dado ~mi tosca pluma encarecer debid~ 

mente. 

NICETO DE ZAMACOIS. 

*EL MUSEO.UNIVERSAL, Madrid, 30 d.e julio de 1857. 



ESTADO OEL SUR 

Puede asegurarse que una de las provincias en donde no ha penetr!!_ 

do aun el exilmen analltico del estudioso cbservador, es el Sur, rico Est!!_ 

do del fértil suelo mejicano, donde Ia·Provldencia, il la par que derramó

exuberantemente los ricos dones de una vegetación vigorosa, pródiga en -

producciones de toda especie, vertió también, en compensación, males sin

número, que solo pueden calcularse por el que recorriendo sus fértiles -

montañas cortadas de torrentes, rlos y cascadas que cruzan en todas dlreE_ 

clones, contempla el poco provecho que de tesoros tan inapreciables han -

sacado los habitantes de esa provincia, conocida por todos con el nombre 

de Tierra cal lente. y de algunos con el de Estado de Guerrero. Estos ma

les que de enunciar acabo, y cuya fuerza se hace mas sensible y marcada -

cuanto mayor es la suma superabundante de los bienes, contra cuya benéfi

ca influencia combaten, son el el Ima mortlfero, cuyos estragos han senti

do muy de cerca los españoles, cuando aun adornaba aquel rico diamante la 

esplendente corona de los reyes de Castl l la, los innumerables reptiles -

ponzoñosos que por todas partes brotó la tierra, y la temible fiebre ama

r!! la que se ceba sangrientamente en los_ que no han nacido bajo aquel el.!_ 

ma abrasador. 

La Tierra cal lente, provincia del Sur, ó Estado de Guerrero, pues 

con los tres nombres se designa el punto que nos ocupa, es un oasis y un

deslerto, pues participa de la atractiva belleza del primero, y de la trl~

te. soledad que marca el aspecto del segundo: es el molde en que la Provl -

·dencia vació. las felicidades y las desdichas de la tierra que, fundidas y 

amalgamadas, cuanto mas parece pugnan entre si, como cuerpos contrarios P!!_ 

ra separarse, mas se unen y se identifican, arrastradas por una fuerza su

periOr que las dii-lge; de esta suerte. proporcionando al hombre todos los-
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bienes materiales que codicia, le recuerdan, en sus padecimientos, que no 

le es dado volver á encontrar en la tierra, el Eden perdido. 

Al 1 ! se ostenta abundante 1 a cochln 111 a ó grana, ese insecto ca -

!orante que se cria adherido A la planta llamada nopal, de la cual vive, 

y que con tanta profusión han enviado ~ Europa: al 1 ! el vistoso y cAndido 

algodon, la rica vaini ! la, las abundantes minas de oro y plata: los rios

que en sus trasparentes 1 infas arrastran metales tan ricos como los que -

han engrandecido la Cal ifornta: las esqulsltas frutas de delicado gusto -

que no encuentran competidoras en el mundo; y sobre todo, la caña de azú

car que hermosea los inmensos terrenos de las haciendas, y que rinde al -

año, solo en aquella provincia, cerca de cuatro millones de arrobas de -

azúcar, que se consume en los demAs Estados de la nación: al 1 ! los espe -

sos bosques regados por caudalosos rlos, y las feraces y vírgenes monta -

ñas brindando al hombre los inagotables tesoros de la naturaleza. Pero -

ali! también la venenosa tarántula, el ponzoñoso a lacran que invade hasta 

las sábanas de la cama; el repugnante cientopiés y la imperceptible nigua 

que se halla estendida en toda la superficie del Estado, penetra en los -

piés. del forastero, é introduciéndose entre el pelleja y la carne, pone -

en ella sus huevos, y se reproduce de una manera, desgraciadamente prodi

giosa, que deja sin acción al incauto que no ha tomado todas las precau -

clones necesarias para conjurar el mal. 

Esta parte que encierra en su seno con igual fuerza lo bueno y -

lo malo, lo agradable y tormentoso, la vida y la muerte, es una provincia 

escepcional, de las muchas que forman aquel hermoso pa!s conquistado por

Hernan Cortés en una época en que el lean de España se ostentaba como do

minador y. rey del orbe entero. El Sur es la región Inaccesible A todo gE_ 

blerno; región á donde se refugian los descontentos, donde se reconcen -
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tran los elementos sediciosos que, agitados por las intolerantes pasiones· 

de partidos, causan una conflagración general que abraza por sus clmien -

tos el edificio aun vacilante levantado por los gobernantes. De aqu! la

condescendencia forzosa de todos los gobiernos con esa provincia defendi

da por la naturaleza mortlfera de su el ima, que diezma los ejércitos, - -

s lende sus habitan tes 1 a pesad i 11 a de los que están encargados de reg 1 r -

los destinos de la patria. 

La Tierra caliente comienza en Cuernavaca; ciudad hermosa y plnt.<?. 

resca situada á 15 leguas de la capital de la nación. Este pueblo que -

fue en tiempo de la conquista la cap! tal de un pals habitado por los Tlani 

~. es hoy uno de los mas comerciales y ricos que se conocen; debido en

gran parte, á las numerosas fábricas de aguardiente de caña que cuenta, y 

que esparta para todos los puntos de la Repúbl lea. Colocada la ciudad en 

un terreno feraz agradable, y disfrutando de una temperatura templada y -

apacible, como que es la puerta entre la tierra fria y la cal lente, los -

europeos la visitan y se establecen en ella, Influyendo, de esta suerte, 

en los adelantos de la ilustración y la industria .Que han ! legado al 11 a

un grado de perfección que no se cmJCe en el resto de la Tierra Cal lente. 

Puede decirse que Cuernavaca es el hasta aqui de los europeos: el 

antemural levantado á las letras y á la civilización que ali! se estancan 

sin que encuentren un cauce para regar con su benéfico Influjo el pa!s -

•abrasador que se encuentra al otro lado. Aquello mismo que ha servido á 

dar al Estado de Guerrero un poder independiente, ha sido á la vez, la P.e?. 

derosa remara que se ha opuesto á que se llevara el gérmen de la cultura

Y de la clvll lzaclón que tan óptimos frutos de ventura hubiera producido. 

El clima, sepulcro de todos los que han osado Invadir la Tierra Cal lente, 

ha sido también la tumba de los adelantamientos cientlficos y l lterarios, 
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,que solo viven en el gabinete de algun hombre estudioso, como las flores 

de un pa!s cálido en los invernAculos de los boUnicos de Inglaterra. 

Los gobernantes españoles, ii cuya vigilancia estaba sometida es

ta parte de la Nueva-España en el gobierno vireinal, solicitaron de los 

vireyes, que se crease en esta provincia el obispado de Chiapa, para - -

que los dignos sacerdotes estendieran la doctrina del Crucificado, con -

vencidos de que, 1 a base fundamenta 1 de toda c i vi 1 i zac ion, está compren

dida en el divino Evangelio. Pero el clima insalubre por una parte, y -

por la otra, las penosas distancias que era preciso atravesar para pasar 

de un pueblo á otro, impidieron el que la semilla civilizadora fructifi

cara con la fuerza y fecundidad que hubiera sido de desear. Estos mis -

mes Inconvenientes, capaces de arredrar por s! solos al hombre menos ce

loso de su salud y de su vida, agregados á los innumerables reptiles po~ 

zoñosos que ennegrecen la tierra, han influido en que los europeos no h!!_ 

yan penetrado en ese Estado que, aislado de toda comunicación con los ha 

bitantes del viejo mundo, que se establecen en puntos mas sanos de la Re 

pública, ha permanecido casi en el estado en que se encontró en la época 

de la conquista. 

Y si en tiempos pacificas y normales como eran los que corrieron 

por espacio de 300 años; si durante una paz no interrumpida por tres si

glos;. si en la época de un gobierno respetado y poderoso, abundante en -

recursos, lleno de fuerza moral y fislca, no se consiguieron ventajas en 

punto á su civl 1 izaclón, no obstante los generosos esfuerzos de sus go -

bernantes lqué estraño es que hoy, bajo el mando de gobiernos constitui

dos en medio de las revoluciones, como todos los que ha habido en Méjico 

desde su independencia, combatidos por una tormenta no bien han conjura

do otra; obligados á mirar por su propia conservación siempre amenazada, 
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luchando A brazo partido contra la marejada levantada por el sóplo de -. 

las revoluciones, desconfiando de todos, faltos de los recursos indispe~ 

sables para acallar la grita de los descontentos y.encarrilar A la na -

c!6n por la senda de la tranquilidad y el progreso, no hayan hecho ning!!_ 

na conquista en el Sur las letras y la civ!lizaci6n? 

La gente que habita el Sur, trae su origen de la mezcla de la ra 

za india primitiva y de la negra; su color, generalmente hablando, es -

prieto, toscas su.s facciones y el cabe! lo muy Aspero; abundan los de cu

tis cetrino, y es muy considerable el número de pintos, ! !amados as! 

porque en su rostro, lo mismo que en el resto del cuerpo, están pintados 

de manchas amarillas, negras, rojas, azules, blancas y verdes, que les -

dan un aspecto raro y repugnante. El pinto, cuyo color puede compararse 

al mosA!co, no forma por esto raza diferente de la del resto del Sur: los 

variados matices que sobre su piel se marcan de una manera pronunciada, -

provienen de una enfermedad cut~nea que se trasmite de padres A hijos, y

cuyos efectos no ha encontrado la medicina medio de evitar. Los sur!anos, 

como todos los hijos de pals cA! ido y montuoso, son, sino de complexión -

muy robusta, si Ag!les y sueltos, agudos en el decir, pendencieros, de V2_ 

lor· personal, .nada ambiciosos, pero indolentes en sumo grado, sin duda -

por efecto del el !ma y de la abundancia con que su fértil suelo les brin

da todas las producciones que sobran A satisfacer sus 1 imitadas exigen -

c!as. Libres por la ardiente temperatura, de la necesidad de construir -

sólidas casas, viven, esceptuando la gente principal que habita en buenos 

pueblos, en cuadrilla; esto es, reunidos en un lugar en que levantan dlez 

·. 6 doce chozas, y que abandonan para habitar en otro cuando lo juzgan co~ 

· veniente, l levAndose consigo las barracas. 
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El a 1 imento de estos hombres, que desconocen esas necesidades que 

la ilustración ha hecho indispensable en los paises cultos, y cuya sola

exigencia es la de gozar de una independencia completa, se reduce a tas! 

jo, chile, que es el nombre que dan al pimiento, ricas frutas en que abu!)_ 

da el pa!s, totopo y pinole. El totopo no es otra cosa que la masa del -

maiz molido en una piedra i !amada metate, masa que aplastandola entre las 

palmas de las manos hasta darle ia forma de una ancha oblea, la tuestan en 

una especie de plato poroso de ordinario barro que llaman coma!, y el pino 

le se reduce a maiz tostado, molido en polvo y mezclado con azúcar. 

En relación con esta frugalidad que distingue a ios habitantes de 

región tan abrasadora, esta la sencillez de sus vestidos. Los hombres lle 

van un ancho caizon blanco de tela de algodón sujeto a la cintura por una

faja; camisa de lo mismo, suelta, y que cae encima de los calzones; sombr! 

ro de petate de Inmensas alas, y sandalias sumamente ordinarias. El arma

favorita, y a la cual acuden para resolver sus mas ligeras cuestiones, es 

el machete; sable ancho y tosco que jamas apartan de la cintura, que parece 

forma una parte de su ser, y que constantemente lo estan afilando. El tra 

ge'de las mujeres, que en general son aun mas feas que los hombres, no es

e! mas a propósito para hacer disimulables los defectos con que ias marcó

la naturaleza. Llevan enaguas cortas de tela ordinaria de algodón; por -

camisa un lienzo cerrado por pecho y espalda, y abierto por los lados para 

sacar los .brazos; medias no las usan; y su calzado es en todo igual al que 

gastan los hombres. Sus hijos pequeñuelos, que se entretienen en correr -

y divertirse enfrente A la choza en que sus padres descansan tendidos so -

bre un petate ó meciéndose en una hamaca, sin que les desvele el cuidado -

del porvenir, ostentan.en todo su rigor el mismo trage que usaron Adan y -

Eva en el paraiso, antes de haber gustado del arbol prohibido. 
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Connaturalizados los hijos del Sur, con las enfermedades del cli~ 

ma, y fami l larizados con la vista de los reptiles ponzoñosos que A los de 

otras provincias tanto espanto causan, lejos de huir de los venenosos in

sectos, los buscan como bocado delicioso; y agarrando á los alacranes por 

la cola, se los comen vivos, arrojando aquella, que es donde guardan el -

veneno actlvlsimo. 

Ya he dicho que uno de los rasgos caracterlsticos de los suria -

nos es la Indolencia, debida á sus reducidas exigencias y A la abundancia 

de su rico suelo. Sin embargo, para dar A conocer el grado estremo hasta 

donde aquel la ! lega, creo conveniente detenerme A referir una de esas ca~ 

tumbres que marcan de una manera indeleble la indole de sus habitantes. 

Acostumbrados, casi desde que nacen á montar á cabal lo, la exlgencl a apr! 

miante de todo hijo del Sur, es tener un buen jaco. El alimento, el ves

tido, el amor, los bailes y el juego á que tan aficionados son, todo lo -

dejan por un ~ como ellos ! laman al cabal lo. Oe aqui aquel versito -

que ellos cantan, y dice: 

Si Adan hubiera tenido 

En el Eden un cabal lo 

No hubiera servido á Eva, 

Ni de la fruta probado 

Dueños, pues, de este noble animal indispensable, al suriano, hay 

pueblos cuyos habitantes cuando tienen necesidad de llevar agua A sus ba

rracas, colocan sobre el cabal lo cuatro cántaros vaclos, dos delante y -

dos A la grupa, y montando en seguida el 1 os, penetran descansadamente en-

1 as barrancas abundantes de agua, y entrando por una orilla y sal lendo -

por la otra, consiguen que los cántaros se llenen por si solos, volvlénd~ 

se A sus casas, sin haberse tomado la molestia de descargar y cargar. 
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Los bailes de estos habitantes, felices negativamente, son sumame~ 

te estrepitosos, y la música melancól lea y rara: son escelentes ginetes, -

como todos los mejicanos; y su dlversion favorita, es correrá caballo tras 

un toro, lp cual se llama~· Esta diversión consiste en agarrar al t~ 

ro por la cola con la mano derecha y alzando inmediatamente la pierna para

sujetar con el la el brazo, á lo cual ! laman~ ~. derribdr a la -

fiera, siguiendo el alazan su carrera, regido por el hábil glnete, que se -

ostenta encima lleno de satisfacción y noble porte. Otras veces, colocan -

una vara tendida en el suelo y retirándose á regular distancia, vienen con 

la velocidad del viento sobre el cabal Jo, y sin que este detenga su carrera, 

se lncl lnan de una manera firme y admirable al llegar al punto en que está

la vara, y alzándola con una facilidad asombrosa, continúan corriendo con -

la misma velocidad. Estas diversiones de que ya hablaré en otro artlculo, 

son comunes á todas las provincias de Méjico. 

La organización de lo que se llama ejército del Sur, y que en nada 

se parece al resto del ejército mejicano que está vestido con tanto lujo co

mo el francés, es digna de tenerse en cuenta. Las tropas que están en esa -

provincia, han de ser formadas precisamente de hijos nacidos en ella. Sin -

dar servicio aetivo sino en Acapulco y dos ó tres poblaciones importantes -

del mismo Estado, para lo cual basta una fuerza Insignificante, el resto se 

ocupa en Jos trabajos del campo, sin diferenciarse del resto de Ja población, 

sino en el fusil que cada uno tiene en su casa. Esta tropa no recibe paga -

ninguna ·del gobierno en tiempo de paz; pero cuando hay guerra estranjera, ó

movimiento polltlco, el gefe, que es hijo del pals, convoca a los pueblos, y 

todos los soldados acuden inmediatamente con sus armas á defender la patria 

.6 a .sostener el partido que estiman conveniente. Este ·ejército no esU uni

formado; su trage es en todos tiempos el mismo que usa toda la gente ool pa!s. 
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·El grabado que acompaña á este articulo, representa con todo exaf_ 

titud á estos mismos hijos del Sur, que entraron en la capital de Mejico -

en 1855, despues de la calda del general Santa-Anna. Yo los vi entrar en 

esa suntuosa poblacion, y puedo asegurar que la pintura está en un todo de 

acuerdo con el original. El lugar que ocupan es el cuartel formado en el

convento de San francisco, y el trage que visten, el mismo conque hicieron 

su entrada triunfal, llevando A la cabeza á su predilecto general don -

Juan Alvarez, siendo ministro de la guerra su leal amigo don Ignacio Como~ 

fort, actual presidente de la República. 

Como verá el lector, el uniforme que llevan los soldados no es 

otro que el que descrito queda al hablar del trage en general, sin otra d.!_ 

ferencia que la de llevar encima de la camisa las fornituras, el fusil al

hombro, algun capote cogido á los contrarios, y en el sombrero el letrero

que di ce, soldados del Sur. 

Preciso es pues, no confundir á este ejército que no da servicio -

ninguno sino en su provincia, con el ejército mejicano, bien equipado, es

celentemente armado, y que en lujo en el vestir puede competir con cual -

quiera de Europa, aunque no en instrucción. 

Las provisiones que el soldado del Sur lleva en campaña, se redu

cen á un pedazo de tasajo, totopo y pinole, de que ya tengo hablado al 

principio de este articulo. Esta frugalidad, comun á todos los mejicanos, 

es una ventaja para los gobiernos, pues fki !mente atienden A la subsis -

tencia del soldado, que tiene en Méjico la cualidad de ser callado, sufr.!_ 

do, obediente, incansable en sus marchas, y de valor personal. 

Dado á conocer lo que se llama Tierra~. no quiero termi -

nar este.articulo sin referir dos hechos históricos, dignos de ser teni -

dos en cuenta, siquiera sea porque en ambos anda mezclado el nombre espa-
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ñol, tan alarmante entre la gente baja del Estado de Guerrero. 

Estaba consumada, ya hacia diez años, la independencia de Méjico. 

Corrian los primeros d!as del mes de enero de 1831, y el vice-presidente -

don Anastasia Bustamante, trató de dar el último golpe A la revolucion que 

habla tratado de derrocar le y cuya última chispa la· sostenla en el Sur, el 

general Guerrero, hijo de la misma provincia. HallAbase este militar de la 

independencia en Acapulco. En el puerto de este mismo punto, se encontraba 

un buque sardo, del que era capitan un tal Picaluga, cuyo nombre ha quedado 

entre los mejicanos para designar A algun traidor. El malvado capitan am

bicionando oro, concibió el proyecto mas :infame que caber puede en cora -

zon humano. Se presentó A Facio, ministro de la guerra, ofreciéndole en -

tregar al general Guerrero, si en premio de su servicio, le daba la canti

dad de 50,000 duros; y habiendo el ministro consultado con el gobierno, 

convinieron en entregarle la espresada suma, que se le pagó en oro. Pica

luga volvió A Acapulco sin que nadie sospechase su inicuo plan: y como pa

saba por Intimo amigo de Guerrero, convidó á este A que pasara A su buque, 

donde le tenia preparado un magnifico almuerzo. El confiado general acep-

. t6 el convite de su infame amigo,· y A la hora convenida pasó al buque, 

acompañado de tres ayudantes suyos. SentAronse todos A la mesa; y cuando 

Picaluga los consideró mas entretenidos, dejó su asiento fingiendo una oc.!!_ 

paci6n, subió A cubierta, cerró la escotilla de la cAmara, y levando anclas, 

se hizo A la vela al puerto de Huatulco, donde ya estaba esperando al enga

ñado prisionero, tropa del gobierno. A los pocos dias, y despues de. haber 

·sido juzgado.ante un consejo de guerra ordinario, A pesar de ser general y 

legitimo presidente de la República, fué fusilado. Los enemigos del gobie!_ 

no; levantaron entonces el grito poderoso para medrar, cual era el de supo

. ner que .los españoles eran los que hablan influido en aquel fusilamiento. 
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Los surianos, quienes hacia crédulos su misma ignorancia, no dudaron eh 

dar crédito aquel la acusación que comprometia á los peninsulares esta -

blecidos en Tierra caliente, y á los cuales han visto y ven con deseen -

fianza. 

Preciso es advertir que esta desconfianza, o mejor dicho mala VE_ 

!untad, solo existe entre la gente menos pensadora del Sur, pues en los -

de esmerada educación son tratados los españoles con la más al ta deferen

cia; y rasgos hubo, aun en la guerra de 1810, y que forman el otro hecho

hi stórico de que hice mencion, en que algunos de sus hijos se hicieron, -

por su generosidad con los españoles, dignos del aprecio universal. Tal

fue el señor don Nicolás Bravo, que habiendo empuñado las armas para la -

brar la independencia del pals, combatió tenaz y gloriosamente por ella. 

Este caudi ! lo tenla prisioneros en su poder trescientos españoles, cuando 

recibió la noticia de que el gobierno español acababa de fusilar a su pa

dre, que también combatla por la causa de la independencia. El señor Br! 

vo en aquel instante de acervo dolor, mandó que le ! levasen a su pre sen -

cia los trescientos prisioneros españoles, y después de hacerles saber la 

noticia que acababa de recibir, lejos de tomar la venganza que ellos te -

m!a·n, les dijo que desde aquel Instante estaban en 1 ibertad, y que pod!an 

Irse donde gustasen. 

Este rasgo de abnegación y de generosidad, asombró al virrey; y -

los españoles miraron desde entonces en Bravo, un verdadero héroe. 

No he querido pasar en silencio estos dos hechos, porque ellos -

prueban que, los habitantes del Sur, se dejan guiar fáci !mente por el 

bien o por el mal; y que ü mala voluntad _hacia los españoles, entre la -

clase baja, desaparecerla, si lo Insalubre del clima no fuese la puerta -
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que cierra a los europeos y a los hijos de otras provincias de Méjico, -

la entrada a ese Estado malsano que vlve aislado en medio de los pueblos

ilustrados que cuenta Ja RepOblica mejicana. 

NICETO DE ZAMACOIS 

* El Museo Universal, Madrid, .15 de agosto de 1857. 



M e o 

CHAPULTEPEC Y LOS ALREDEDORES DE MEJICO. 

Qué sorprendente perspectiva desenvuelve a los ojos del 

viajero, el grandioso valle que se estiende alrededor de la

antigua Tenochtltian! 

Nada mas pintoresco, nada mas interesante, nada mas po! 

tico y delicioso como los risueños alrededores que engalanan 

a la bella capital de Méjico que semejante a una de las dio

sas de la fabula, yace, servida por sus belllsimas ninfas, -

muellemente reclinada en un Jecho de dúlcidas. matizadas y -

fragantes flores. 

Sin rival en hermosura, gentil como Ja palmera del de-

sierto, y pura como una vestal de la antigua Roma, y descue

lla a tres cuartos de legua, la reina de las florestas y de

las selvas, la sagrada mansión de los poderosos emperadores

aztecas, el delicioso y frondoso bosque de Chapultepec lleno 

de .tradiciones y recuerdos, ostentando en medio de sus corp! 

lentos y antidiluvtanos ahuehuetes, su magnifico palacio· que 

se levanta imponente como el eterno centinela del valle que

custodia las manos de sus antiguos señores. 

Besando ese montan de peñas vestidas de arbustos y al-

fombradas de verde grama, sobre las cuales se ostenta ese -

~agnlfico palacio, y rodeado de corpulentas sabinas, presen

ta una inmensa superficie plateada, ·la profunda y maravillo

sa alberca que por encima de un sólido y grandioso acueduct~ 
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envla sus !Impidas aguas a la magnifica ciudad, que Avida -

las recoge en sus mil adornadas fuentes. 

iCuAntas veces A la risueña orilla de ese transparente

espejo en que se retratan las verdes ramas de los corpulen-

tos Arboles, y bajo la misteriosa sombra de los respetables

ahueh1etes, reposaron los emperadores aztecas al lado de sus 

llndlsimas concubinas, custodiados de sus intrépidos guerre

ros tan arrogantes con el enemigo como sumisos y obedientes

con su señor! 

Mas iah! cuando con el silbido de las flechas arrojadas 

del arco del valeroso Indio, cruzó el estruendo del arcabuz

europeo, el irresoluto terrlfico Moctezuma tembló por prime

ra vez en tu recinto, y tú sorprendiste tu pavor y su amarg~ 

ra. Cayeron bajo la planta del conquuistador los dioses de -

tus reyes, los templos, los palacios y las ciudades, y desa

parecieron casi de repente, los hermosos verjeles, los impe

netrables bosques, las deliciosas florestas, que fueron el -

orgullo de los reyes de Tenochtitlan y de Tescoco, y el asom 

bro de los soldados del Intrépido HernAn Cortés. 

Nada queda de los deliciosos sitios consagrados a los -

emperadores aztecas, nada mas que tú, incomparable bosque, -

que has sobrevivido A ,Ja ruina de las magnlf icas selvas que

embel leclan el AnAhuac, y que sobrenadas A la destrucción -

del antiguo Imperio, para revel~r al mundo la subllm~ pAgina 

que en ti escribieron tus primeros habitantes, el gusto y la 

magnificencia de los poderosos reyes de aquella gran nacion

que no reconocla Igual en 'ttl gran continente descubierto por 

el sabio genovés Colon. 

Bajo esas copudas sabinas, cuyo robusto tronc~ solo es-
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dable abrazar entre doce personas, bajo esos soberbios y m~ 

jestuosos ahuehuetes, de cuyas estendidas ramas cuelga el -

encanecido heno, revelando las centurias de a~os que de --

existencia cuentan, icuAntas veces habrA descansado de ias

fatihas de la guerra y de los negocios pol!ticos, el valle! 

te capltan HernAn Cortés, junto A su hechicera y seductora

Mal itzin! Aun se cuenta, al menos, que en la deliciosa al-

berca, y bajo la b6veda que forman los arrogantes Arboles.

aparece al toque de las doce, en esa hora, en 'ue el sol -

desciende por entre las ramas como una gaza de oro plata, 

aparece, repito, ensima de las transparentes linfas, riza-

das por las leves auras, la tierna y encantadora india, --

suelta su negra, lustrosa, abundante y luenga cabellera, 

pronunciando el nombre de aquel guerrero espaool ~ quien 

tanto ayud6 en la grande y arriesgada empresa que con un p~ 

~ado de valientes habla emprendido. 

iEn este bosque todo es bello, todo grande, todo maje~ 

tuoso/ Cada Arbol, cada vereda, cada arbusto, cada arroyo -

de !OS muchos qu? Cruzan SU sombreado recinto,, es una epo

~eya dulc!sima de aquellos tiempos que precedieron A la co! 

'quista. En esas mismas espaciosas glorietas circundadas de

Arboles y de asientos de piedra, donde hoy celebran sus 

dtas de campo los modernos mejicanos, se entregaron al reg~ 

cijo y al placer, poco antes de la desaparici6n del antiguo 

imperio, Moctezuma y HernAn Cortés, Guatimoc y Alvarado, la 

·Malitzin y· las beldades indias que embellecian la corte del 

primero. 

Para el fil6sofo que penetra en esta d~liciosa mansion 

icuantos encantos reune cada uno de los objetos que le ro--
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dean! Este es, piensa, el sagrado recintos, propiedad je la 

familia real, A donde A nadie le era permitido entrar sino

A Jos grandes del reino, despojAndose primero del rico cal

zado que llevaban. 

Estas pintorescas senjas que atraviesa, son aquellas -

por donde los emperadores aztecas, seguidos de sus princip~ 

les guerreros, cruzaban con el formidable arco en la mano -

Izquierda, y la veloz flecha en la derecha, en pos de esos

canoros pAjaros de brillante plumaje, que agitando sus pin

tadas alas, se despiden del astro principal, cuyos tibios -

rayos tiñen el occidente de púrpura y de grana, que al tra

vés de la enramada, semeja un transparente velo salpicado -

de clntilantes chispas de rosicler y nAcar. Estos ~ue ·a mis 

plantas pasan murmurantes arroyos, son los.mismos en que b~ 

ñaban sus diminutos y delicados piés las seductoras indias, 

de rosada tez y turgente seno, que tan llenas de atractivos 

se presentaron mas tarde a los ojos de los españoles. Esta

espaciosa calzada que conduce al grandioso colegio militar, 

es la misma por donde sublan los antiguos mejicanos al pa

lacio del emperador, que se elevaba grandiosa 6 Imponente -

en el mismo dominante lugar en que aquel se ostenta. Desde

aqut miraban arrobados de placer aquellos reyes, de la mis

ma manera que yo miro en este Instante, a un lado los plnt~ 

rescas pueblos de Mixcoac, San Angel y Tacubaya, cuyas ca-

sas, escondidas entre el ramaje de los Arboles, aparecen -

cual ·otros tantos nidos de palom~s que blanquean a lo lejos: 

enfrente, la estensa linea de suntuosos edificios de la em

peratriz ciudad: con sus gig~ntescas torres, sus pintores-

cas calzadas orilladas de frondosos Alamos, y sus dellcio-

sas azoteas, convertidas en otros tantos odorlferos jardl--
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nes: a la izquierda Jos trasparentes lagos, cubiertos .de l.!. 

geras canoas de indios; al S.E. los dos :¡igantes magestug_ 

sos del pintoresco valle, el Popocatepetl, y el Jztlazi---

huatl, cuyas elevadas cimas, cubiertas constantemente de -

nieve, semejan los blancos pen•chos de dos invencitles gue

rreros, cuyas blancas plumas van a perderse en la traspare~ 

te bóveda del cielo. SI, desde aqul se descubren esas dos -

montañas colosales, llamadas la una Popocatepetl, que slgn.!_ 

flca monte que arroja humo, que tiene de altura 5,400 metros 

sobre el nivel del mar, al cual subió en 1519 el intrépido

capitan español Don Diego Ordaz. y Ja otra denominada Iztla 

zlhuatl, que quiere decir mujer blanca, teñidas ambas por -

los raudalez de luz de un sol abrasador, que al ref Jejar -

sus rayos sobre la inmensa capa de nieve, parece brotar de

la superficie una nube de llameantes colores que incendia -

la creaclon. 

Pero dejemos a Chapultepec con sus magestuosos y sobe! 

bios ahuehuetes ostentando al encanecido heno que revela su 

larga existencia, con sus risueñas glorietas entoldadas con 

las ramas de las corpulentas sabinas, con sus mil llmpldos~ 

arroyos que serpentean por entre la verde gama, con su mag

nifica alberca, digna de ser visitada por todo viajerQ, y -

·con su pintoresco colegio militar, para trasladarnos~ Tac~ 

bay~. pueblo próximo al delicioso basque, apaciblemente re

~linado en sus pintorescas lomas, engalanado de primorosos

'jardines, bien cultivadas huertas, primorosas casas, y de -

su ·arbol bendito. 

Tacubaya, es el Aranjuez y la Granja de Méjico. Las -

principales familias de ia capital tienen en esta pintores-· 

ca población, escelentes casas doride van é pasar una.tempo~ 
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rada del año; y con frecuencil se convierte en mansion del 

presidente de la nacían, A quien suele servir de morada el 

palacio arzobispal, que es un edificio ele;ante, bien situa 

do, sólido y espacioso. 

La calle principal que sirve de entrada a Tacubaya, -

estA orillada por ambos lados de tupidos chopos y fresnos, 

y casi todos sus edificios son elegantes casas de campo, -

construidas al estilo moderno, con magnificas jardines que 

le dan un aspecto el mas risueño y agradable. 

Pero las mas notables de todas, las que particularme~ 

te llaman la atencion del viajero, son la del señor conde

de la Cortina, la de Carranza, la de J;mison, la de Bardet, 

la de lturbide, Algara, Laforgue, Escarrdon y la del señor 

Herrera. Todos estos edificios, donde han gastado.sus due

ños sumas considerables, presentan fachadas las mas elega~ 

tes y graciosas; todos tienen deliciosos y grandes jardi-

nes de naranjos y limoneros, donde se ostentan A la vez Ar 

boles frutales mas esquisitos, primorosos estanques y las

flores mas delicadas. El jardin del señor Bardet, es sin -

embargo, uno de los que mas encantos presentan A la vista: 

en él existen agradables bosques, rústicas grutas y monte

ci l los construidos por el arte, que no se cansan los ojos

de admirar. En él abundan las graciosas palmeras, los odo

rlferos naranjos, los Arboles mas raros, fuentes adornadas 

de graciosos surtidores y delicadas flores de todos los -

paises. 

Rivalizando con esta mansion de delicias, se levanta

la casa del señor Escandan, magnifica y airosa como uno de 

esos palacios de. hadas que parecen desprenderse de la tie-
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rra. Slrvele de entrada una espaciosa portada con elegan

te puerta y enverjado de fierro, primorosamente labrado. A 

Ja izquierda se descubre una casita pintoresca, pintada de 

encarnado, revelando de esporfeso, el aire rústico que de

be distinguirla; y en seguida se presenta una preciosa cal 

zada, sombreada por Jos fresnos y chopos que uno y otro-

lado levantan su tupido follaje, que conduce un espacio

so terrado circular, donde se destaca el elegante edificio. 

Sostiene el segundo cuerpo de esta deliciosa casa, un po-

ristllo corintio, con su eiosado de mármol de Génova; y al 

lado izquierdo y derecho, que dan entrada al edificio, se

descubren dos magnificas pórticos, tambien corintios, de -

un gusto y de un trabajo esquisitos. A Ja espalda de este 

que bien merece ser llamado palac1o, están las habitaclo-

nes de los criados, las cocheras y las espaciosas caballe

rizas, unidas al edificio por un gracioso pasadizo. ·El pa

tio, que es de lo mas hermoso que imaginarse pueda, est~

cercado por una bóveda de cristal, y las espaciosas gale-

rlas 6 corredores que dentro de él se encuentran, están -

sostenidas por elegantes columnas de canterla, en que el -

arte supo dejar satisfethas las exigencias del pensamiento. 

En él llama la at~nci6n un costoso candelabro de bronce do 

rada, que sostiene tres figuras del tamaño natural, que se 

enciende por las noches. Para que todo correspondiera ~ 

tan brillante esterior, hay,una primorosa pieza destinada

al billar, deliciosos baños, magnifico corredor, graciosas 

antesalas, régios salones, y cuanto puede contribuirá la

comodidad y regalo del mas grande personaje • 

• Las paredes, tanto del patio, como del billar y d~más 
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piezas, están cubiertas con pinturas de gran mérito, que -

pertenecieron al Sr. Conde de la Cortina. 

En la huerta, que es bell!slma, hay bano, estanque, -

juego de bolos, tiro de pistola, gran pajarera con falsa--

nes dorados y esqui sitas aves; otro estanque flor de ti~ 

rra, donde se baílan los cálidos ánsares, los patos y unos

cisnes blancos de Inglaterra, que forman contraste con 

otros todo negros del mismo pa!s. El jardin es de los mas 

hermosos y bien cultivados; y el bosque y parque que ro--

dean la casa, dan á esta un aspecto tan magestuoso, risue

ílo y encantador á la vez, que no le es dado á mi mal corta 

da pluma describir con acierto. 

Tacubaya es un nombre adulterado que viene de Atlaco

layan, que en su lengua india significa lugar donde tuerce 

un arroyo. Esta población existió antes de que los Chichi

mecas pisaran el pa!s de Anáhuac. Su clima es uno de los -

mejores del mundo, como lo prueba el. que muchos enfermos -

curan con solo trasladarse a él y lo pronto que los conva

lecientes recobran su salud. 

Oespues de Tacubaya, el pueblo mas digno de ser visi

tado es San Agustln de las Cuevas que aun conserva el nom

bre primitivo de Tlalpam que tuvo antes de la conquista, y 

que en mejicano quiere decir tierra arriba. Su situacion -

es de las mas pintorescas. Hermosas haciendas donde se da

en abundancia el trigo, el maiz y la cebada, se estlenden

a su~ plés: rlqu!slmas .huertas cubiertas de árboles fruta

les la engalanan, espaciosas calzadas, orilladas de frond~ 

sos álamos, la ponen en comunlcacion con Ja grandiosa capl 

tal de· la .república, y cristalinos manantiales de agua, co 
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mo el llamado Ojo del Niño, la fertilizan. Pero no es de su 

frondosidad ni de su dellclosa posicion de la que voy a 

ocupar en este instante, sino del aspecto que presenta en

la Pascua del Esplritu Santo, en que se celebra una feria

por espacio de tres días, y en los cuales se traslada la -

poblac!.on entera de Méj leo á las rústicas casas de S. Agu~ 

tin. 

La feria de Tlalpam es acaso la unica en su especie -

en el mundo. En n!ngun pa!s, al menos que yo lo sepa, tie

ne lugar un espectáculo tan sorprendente y que despierte -

la codicia del menos afecto á los tesoros terrenos. No es

una feria como las que se celebran en las grandes naciones 

europeas á donde concurren los comerciantes, los campesi-

nos y los fabricantes, unos con sus géneros y con sus gan! 

dos los otros, á vender sus mercancias. Aqul es una feria

donde solo es menester que le sople á uno la fortuna por -

un instante, para enriquecerse. Son tres dias dedicados al 

juego, y en q0e el libro de cuarenta hojas es el árbitro -

del porvenir de muchas familias. Desde los gobiernos vl--

rreinales le fue concedida á S. Agustin de las Cuevas, la

feria que se celebra los tres dlas de la Pascua del Esplrl 

tu Santo, y que ha seguldo disfrotando hasta la época pre

sente. En ella estaba permitido el juego, y las personas -

que en la ciudad no son capaces de poner a una carta el Y! 

lor de una jud!a, aqul arrlesgan unas onzas por via de pa

satiempo y distracción. 

No hay un solo carruaje que esté ocioso en Méjico de1 

.de el. primer dia de Pascua: todos van Tlalpam cargados -

de gentes de ambos sexos sin distincion de ciases, dispue1 
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tas a perder algo. Los dependientes, los amos, los propie

tarios, los artesanos, todo el mundo, en fin, se dirige -

con la esperanza en el corazon, a ese punto que halaga con 

el brillo del oro que en sus mesas estA dispuesto para el

que sea favorecido de la suerte. 

La poblacion se llena de repente de fondas 

ante todas las cosas, concurren los que asisten 

las que

la fies-

ta; y ·en seguida se dirigen A las casas de juego que, como 

he dicho, costituyen la parte preferente de la feria. 

El juego principal es el monte que noche y dia conti

nua sin cesar en toda la Pascua. Los salones están llenos

de gente que no aparta la vista de las cartas que van ca-

yendo sobre la mesa: ni una queja, ni una palabra de dis-

gusto sale de los labios de los jugadores; y solo interrum 

pe el sepulcral silencio que reina, el ruido de las onzas

que pasan del poder del banquero al del que ha apostado, 6 

del de éste al depósaito de aquel. Yo he contado muchos -

anos, veinte casas de monte, sobre cuyas mesas habla mas -

de dos mil onzas en cada una, con otras tantas de reserva, 

haciendo, entre todas, un total de ochenta mil onzas, 6 lo 

que es Jo mismo, un millon doscientos ochenta mil duros, 

sin contar las gruesas cantidades que para apostar llevan

Jos concurrentes. 

Otro de los juegos en que se cruzan gruesas sumas, -

~on los gallos, cuyas peleas tienen luga~ en una plaza --

construida al efecto, y A la que suelen concurrir much!si

mas senoras, aficionadas a ésta diversion, acompanada's de

sus esposos, de sus hermanos o de sus papAs. 

Todo es animación: en la plaza se han improvisado ca-
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fés y neverlas que venden sus efectos á subido precio. Por 

la tarde un gran número de personas, particularmente seño

ras, se dirigen al Calvario, que es una pequeña colina, 

con su ermita, cubierta de césped rodeada de árboles, 

donde tiene lugar por la noche el baile. 

Es tal la abundancia de fruta que en tales dlas se e~ 

cuentra por todas partes, que personas hay que no hacen -

otra comida. Alll se encuentra cuanto puede desear el pal~ 

dar mas delicado; y desde el ranchero, nombre que se da a

la gente criada en el campo y que está fielmente presenta

da en el grabado que acompaña á este articulo, hasta el -

mas fino señorito de bien cortado frac, se detienen á com

prar el sabroso plátano, el coco, y la delicada chirimoya, 

ante la robusta frutera que bajo un ancho sombraje, está -

llamando con su hermosura la atención de los concurrentes. 

Está S. Agustin de las Cuevas á tres y media leguas -

de la capital, tiene 4,000 habitantes y es uno de los pun

tos que muchas familias marchan en cierta época del año. 

Despues de Tlalpam, debernos hacer rnencion de San An-

gel, notable por las deliciosas campiñas y fértiles huer-

tas que ostenta por todas partes. Dista tres leguas de la

capital, y está situado ventajosamente sobre unas colinas

en anfiteatro. 

San Angel es el punto privilegiado de las familias -

que habitan la capital y que van á vivir al campo en seña

lados meses del año. Tiene un lugar llamado el Cabrio á -

donde las señoras que han Ido á cambiar aires, acostumbran 

Ir por las mañana~ á tomar leche, montadas en burros,.con

solo •?l. objeto. de div_erti/se. Por las noches se _reunen en-
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una casa donde celebran con frecuencia bailes, y por el·

dia se entretienen en dias de campo y danzas campestres, -

en que reina la mayor franqueza señorlo y armonla. Los sá

bados, al caer el sol, los comerciantes, los empleados y -

todos aquellos que por sus ocupaciones no pueden dejar la

capital, salen en los omnibus 1 visitar a sus familias, y

se quedan en San A~gel hasta el lunes por la mañana en que 

los carruajes les conducen otra vez al punto en que tienen 

sus negocios. 

En la noche del slbado, con la llegada de los herma-

nos padres, parientes y conocidos, se reunen algunas fami-

1 ias, y se entretienen los Jóvenes de ambos sexos, en can

tar al piano las piezas más selectas de Bellini, Oonizetti 

y Verdi. La noche del domingo está destinada esclusivamen

te al baile, que tiene lugar en un gran salón, y al cual -

concurren todas las familias sin escepcion. Aqui se ve á -

la fina sociedad mejicana, instruida, amable y deferente:

aqul 1 las bellas hijas de ese suelo de amena conversación, 

de claro talento, lucir en el baile su diminuto pié y sus

esbeltos cuerpos flexibles como las palmeras que sombrean

las fértiles llanuras del Anahuac!aquf a los elegantes jó

venes de corteses modales, de cuyos labios, ni aun entre -

ellos mismos, sale una palabra ordinaria, obsequlosos con

el sexo encantador, pero .sin faltar jamls 1 ese respeto -

que Indica idea que tenemos de la mujer 1 quien nos dlrljl 

mos y del verdadero aprecio que la consagramos, y que ali! 

se observa rellgiosamente en todas las clases de la socie

dad, .escepto la baja. 

No cabe en un mej !cano la groser!a, y desde el media-
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namente acomodado hasta el presidente de la nación, reci-

ben a cualquiera con una amabilidad que cautiva, y que yo

he tenido la grata precislon de admirar muchas veces. 

Serla yo un ingrato si no confesase estas bellas cua

lidades que adornan a los hijos de aquel delicioso pals, -

cuando tan de cerca he tocado sus agradables efectos. No -

cabe en mi caracter vizcaino, y sobre todo español, tamaña 

ingratitud, y debo hacer justicia a aquella sociedad, en -

cuyo seno los españoles son vistos como hijos del mismo -

pals, y tal vez, y sin tal vez, mucho mas obsequiados que

esto·s. Hablo de la sociead media y alta, pues de la baja -

nunca se deben esperar mejores resultados que los mism~s -

que brotan de ella en todos los paises del mundo. 

En estos conciertos y en estos bailes, lo mismo que -

en los que se verifican todos los dlas en la capital, se -

sirven con frecuencia y en abundancia en dorados azafates, 

los mas esquisitos helados generosos vinos en brillantes -

copas, delicados pasteles, magnifico queso y rlqulslmos -

dulces. 

SI la música¡ el baile son dos cosas que revelan la

dulzura que han adquirido las costumbres de un pais, puede 

decirse que Méjico ocupa, en este punto, uno de los princl 

pales lugares, pues en el delicioso arte de Euterpe y de -

.Tersicore, la juventud mejicana manifiesta un talento y -

una grdcla diflciles de superarse. 

A San Angel siguen Mlxcoac, Tacuba y otros cientos -

ptieblecillos cercados de risueñas campiñas y espesas arbo 

ledas que dan al espacioso valle en que se levantan, una

vista deliciosa., ·que no reconoce rival en ninguna parte. --
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del globo. Parece que Dios, al formar esta parte del mundo, 

quiso derramar en ella toda la plenitud de sus favores. La 

gos, bosques, monta~as, volcanes y vergeles se descubren a 
la vez por todas partes. 

oescúbrese en medio de tantos prodigios, a la antigua 

Tenochtltlan, a la moderna Méjico, hija mimada de HernAn -

Cortés, hermosa y respetable matrona, Acuyo alrededor son

rien los pintorescos pueblecillos que la envian de sus mu! 

tlplicados jardines, embalsamadas auras la inundan de una

superabundante felicidad. 

"Méjico, dice el respetable baron de Humboldt, debe -

contarse sln duda alguna, entre las mas hermosas ciudades

qu~ los europeos han fundado en ambos hemlsferlos", y ase

gura, que habiendo recorrido Washington, Lima, Parls, Róma, Nap.Q_ 

les y las principales ciudades de Alemania, ningua de ---

ellas dejó en su alma tanta, dulce y grandiosa lmpresion -

como Méjico. 

La opinlon de tan ilustre viajero, no es mas que fra~ 

ca expresión de la verdad, que la reconoce todo el que ha

ya visitado aquel encantador pals, tenga corazón para sen

_tlr y admirar las bellezas que derramo en él la pródiga n! 

turaleza, y no haya cerrado los ojos ante el belllslmo pa

norama que se descorre a la vista con todos los encantos -

con que se presentó la creaclon los ojos del primer hom

bre colocado e~ el paraiso. 

Méjico ~s la Flora de la fAbula, reclinada en medio -

de:una matizada alfombra de dúlcidas flores, rodeada de 

'pintorescos jardines, y ~carlclada p6r las embalsamadas au 

ras. oue deso~es de haber rizado la llmoida suoerficle dec 
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los lagos de Chalco y de Tescuco, mecen las ramas de los 

odorlferos naranjos que le prestan su deliciosa sombra. 

iQué hermoso es el conjunto que presenta el valle, cuando -

la luz del sol, cayendo sobre las ramas de los arboles que 

dudan cubrir los pueblecillos que en lontananza se presen

tan como otros tantos nidos de palomas, remeda una lluvia -

de oro y plata, cuyas brillantes gotas cintilan entre las -

verdes hojas que se mueven al dulce halago de una brisa le

da y embalsamada! iQué delicioso efecto producen ese admir~ 

contraste de sombras y de luz de que se visten todos los -

objetos! iQué venerables se presentan esas gigantescos ahu! 

huetes de Chapultepec, plantados por los antiguos aztecas, 

en que se encierra la historia de tantos siglos que han ido 

pasando, sin que las tempestades los huracanes, ni la mano 

destructora del hombre los haya despojado del heno Imponen

te. que cuelga de sus ramas como las respetables canas que -

ostentan sobre la megestuosa cabeza de los grandes hombres 

quienes respeta el mundo! 

Descansa feliz, hermoslsima patrona, en medio de esos 

millares de pueblecillos que te rodean: conserva los encan

tos con que Dios, en la plenitud de su bondad, tuvo ~ bien 

adornarte: no vuelvas ~ ver ensangrentada la bella alfom-

bra ~e matizadas flores que te sirven de ·lecho, y recibe -

entre las embalsamadas auras que te envlan tus deliciosos-
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bosques, el tierno adlos de un coraz6n espa~ol, y por lo 

mismo agradecido, que desde su querida patria te consagra -

dulc!slmos recuerdos. 

NICETO DE ZAMACOIS. 

' ' 

· .• *EL· MUSEO UNIVERSAL, ~o de agost~ de 1857. 
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Es innegable que aquella raza indómita y guerrera que 

tan obstinadamente luchó contra las fuerzas aliadas del in

trépido cuanto gran pol!tico Hernán Cortés: aquella raza 

que contaba entre su~ emperadores con hombres del temple de 

Guatlmoc, que sufriendo con heroicidad el tormento del fue

go y sintiendo abrasar las plantas de sus piés sin e1halar

un gemido, solo despegó sus labios para decir á uno de sus

guerreros que se quejaba; lestoy yo acaso sobre una alfom-

bra de rosas? Es innegable, repito, que aquella valerosa y

arrogante raza, ha degenerado completamente. A la intrepi-

dez, arrojo y patriotismo que entonces desplegaron los hi-

jos de aquella encantadora region, han sucedido la humildad, 

la timidez y la desconfianza. Al tornarse de conquistado-

res en conquistados, debieron sentir sin duda tanto el do-

ior que esperimenta el valiente de verse vencido, que el -

desaliento y la tristeza forman sin duda los poderoso agen

ies que operaron ese cambio repentino que se notó en ellos

desde los primeros a~os de la conquista. Se creyeron supe~

riores á todos los pueblos, y al perder su libertad, desap! 

recló el encanto que les prestaba aliento y brio, se desva

neció la dulce ilusión que los alimentaba, y viendo que ha~ 

ta sus dioses eran inferiores al Dios de los que luchaban -

contra ellos, se entregaron á esa desesperada indiferencia-
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en que cae el hombre cuando llega· a convencerse de la incu

rabilidad de sus males. Mientras.creyeron en sus tradicio-

nes, mientras tuvieron a su lado valientes emperadores que

los condujeron al combate, mientras creyeron en el poder de 

sus dioses y en Ja influencia que con ~!los ejercian los sa 

cerdtes, lucharon con una constancia que asombró al mismo -

Hernan Cortés. Pero cuando viéndose vencidos llegaron a 

persuadirse de que sus tradiciones descansaban sobre una ba 

se fal~a. cuando vieron aherrojados a sus emperadores casi

divinizados por ellos hasta entonces, cuando se persuadie-

ron de que sus deidades eran Impotentes. y que sus sacerdo

tes carecian del influjo divino de que los creian revesti-

dos, cayeron.en ese abatimiento que cambia la naturaleza -

del hombre, y que es el virus mort!fero que Inocula a las -

generaciones que van a sucederle. 

He aqu!, a mi juicio, la causa de ese cambio que se no 

ta entre la raza primitiva y la presente. Podré muy bien 

equivocarme, pero, en mi concepto, no reconoce otro origen

esa transición violenta que se operó en el antiguo imperio

azteca. 

Comparemos hoy el caracter de los indios de esas tri-

bus salvajes que caen como un torrente sobre las provincias 

de Ourango y Zacatecas, arruinandolas y devastandolas, con

el caracter del indio que ~dm!tió el influjo de los conqui~ 

tadores, y veremos que los primeros son arrogantes, valien

tes, robustos, sufridos, astutos y altaneros, a la vez que

el segundo es sumiso, débil, apocado y falto de energla. 

La ·Independencia ~s a las naciones, lo que el sol a 

las plantas; necesitan de su fuego vivificador para que no-
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se hiele la raiz que las nutre y fortalecL v~rdad es que 

los indios han recobrado su independencia desde que Méjico

se emancipó de su metrópoli, pero a las sociedades que per

dieron una vez su libertad, les acontece lo que a las flo-

res arrancadas del pencil en que crecian libremente, y que

se colocan en brillantes bombas de cristal dentro del retre 

te de alguna hermosa, estrañan las brisas puras de la campl 

ña y crecen débiles, y cuando vuelven a ser colocadas en el 

lugar de que fueron arrancadas, se encuentran ya tan lángul 

das que nada puede prestarles su pasada galanura. 

Los reyes españoles vigilaron con un amor verdaderamen 

te paternal desde los primeros años de la conquista, por la 

conservación y bienestar de los indios, y las leyes de in-

dias son un monumento que honrará siempre a nuestros monar

cas. Empero estos cuidados, dignos por cierto de elogio, p~ 

dian considerarse como los que prodigan los botánicos en la 

helada Rusia a las plantas de paises cálidos que crecen sin 

fuerza en los invernaculos en que las han colocado. 

Los Indios hablan cambiado, no por grados, sino de re

pente, de religión, de creencias, de costumbres, de trages, 

de Dios y de ceremonias: vieron naufragar su impero entre -

la sangre vertida por los intrépidos guerreros que lo defe~ 

dieron, y levantarse otro sobre la roja espuma como se le-

vanta un bajel sobre las mismas olas que.acaban de sepultar 

en su seno .otra velera embarcación que poco antes de desli

zaba serena sobre el húmero elemento, vieron suceder a sus

teocall is, templos católicos majestuosos, a sus queridos P! 

nates, las im3genes de los santos, a sus arraigadas costum-
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~ea, otras nuevas que habien importado de Europa sus dominadores, 

al. cambiar de poeici6n social., cambiaron tambien de carácter y 

teta de fisonomía, que 4 tanto se eetiende el i~lujo que ejerce 

1 parte moral sobre la física. 

hecha esta ligera indicacion para aducir de un hecho -

larto, oonaeouenoiaa exactas que revelen las causas de ese oam~ 

lo notable que todos advierten en la raza de loe antiguos azte~ 

••• Jlllll••o• ' ocuparnos de lo que hoy son loe descendientes de -

,otezwu. y Guatimoc. 

De loe aiete millones de habitantes que cuenta la na~ 

i6n mejicana, cuatro y medio millones son indios; gente docil y 

'c!fica que nunca toma participio en las convulsiones políticas 

~e agitan aqu~lla sociedad, y que sin cuidarse de loe cambios de 

Jbierno que suceden unos 4 otros con tan lamentable frecuencia, 

o haoan maa qua obedecer 4 las autoridades constituidas por el -

artido que triunfa, Los indios son el mueble de traspaso que mu

an da aeHor sin quejarse, sin oposici6n, con eoe indiferentieimo 

riginedo· de su ninguna ambicien y de sus limitadas exieencias e~ 

ialee, Acostumbrado al indio 4 la raza europea como 4 superior -

n todos los ramos que abraza al saber humano, y hasta en dotes 

ísicaa, no Be ha creido con derecho para intentar nivelarse con 

os descendientes da loe eepaflolee que han sido los qua, desde -

ue se coneum6 la independencia hasta al presente, han regido los 

estinoe de la patria. 

Constituidos loe indios por sí mismos mas bien que en -

ibree ciudadanos~ en voluntarios siervos de la sociedad, no han 

spirado je.mi.e 4 salir del círculo en que se colocaron deepues de 

a conquista, y ven sin envidia repartirse el mando, loe empleos, 

· loe daetinoa, entre loe descendientes de loe antiguos dominado

··ee, que son, ademas, loe que.tienen en eue ruanos todos loe ramos 

.el comercio, de. laa ciencias, de la enseñanza, de la industria, 
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de lae artes y la propiedad. 

El indio tiene formado tan bajo concepto de s! mísmo,

que se juzga destituido de razon, pues solo cree dotadas de 

tan alta facultad a las personas que no pertenecen A la es

fera en que ellos se han colocado. 

Esta estremada humildad nunca desmentida, y esa ciega -

obediencia hAcia todas las determinaciones tomadas por los

gobernantes, han sído dos virtudes que se han convertido en 

sus mas poderosos contrarios; virtudes que han llevado so-

bre él males sin número, virtudes que han acumulado sobre -

los pueblos Indios miseria y lágrimas, y que han dejado --

erial es los campos. Veamos como. 

No bien suben los hombres de cualquier color pol!tico

al mando, cua~do ruge por todas partes la tempestad produc! 

da por el amalgama de todas las fracciones vencidas que, im 

pulsadas por el viento de la arnbici6n, amenazan sumergir en 

un abismo insodable A los que caduceo la nave del Estado. -

Los gobiernos semejantes al naOfrago que anhela salvarse, -

dirige la vista a su derredor, y no hallando gente sumisa -

y fiel sino en los indios, decreta una leva que se estiende 

ellos, y les arranca dél campo, de sus hogares, de sus h.!!_ 

ciendas y del lado de sus familias, convirtiéndoles en sol

dados que le defiendan. Ved aqu!, corno antes dije, conver

tidas su estrernada humildad y su ciega obediencia ·en sus -

mas contrarios enemigos. 

En Méjico no est~ establecido el sorteo, y nadie sirve 

en el ejér¿lto mas que los indios; sin que para vestirles -

el uniforme medie ·otra formalidad que la de sacarles de su 

casa, ponerles una cuerda al brazo. Y t~aerles A la capital 
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donde se inscribe su nombre. Y ved aquí otra vez, cómo su -

estremada humildad y su ciega obediencia, son virtudes que

los hacen inferiores a las demas ciudadanos que estan esen

tos del servicio militar. 

Los indios tienen la tez cobriza, largo, negro y lacio 

cabe! lo que muchas veces lo ! levan trenzado con cinta de -

colores, Junta y poblada la ceja; nada de patilla, y escaso 

el bigote y la perilla, los pocos que cuentan con tal ador

no; son bien formados·, sueltos y ligeros; tienen ojos gran

des y negros; gruesos labios y encendidos, nariz chata y -

dientes blancos como el marfil. El trage que usan es: pant~ 

Ion poco largo de gamuza, abierto por los lados que llaman

calzoneras, sostenido por un ceñidor ordinario, sombrero de 

petate de anchas alas, sandalias, 6 guaraches, como dicen -

los Indios, sujetas al pié, que lo llevan sin media, por m_!!. 

dio de ligeras correas de cuero; camisa de algodon que hace 

a la vez los usos de chaqueta, una frazada de poco valor, -

hecha por ellos que desempeña los oficios de capa. La mayor 

parte son labradores que _sirven de peones en el campo, 6 

que se dedican al cultivo de algunas tierras propias, de p~ 

ca estension, en que siembran primeramente el maiz, que es

su principal alimento, crian gallinas, marranos, y pavos -

tiamados guajolotes que conducen a las grandes poblaciones

para su venta. Nadie es capaz de calcular los bienes sin -

cuento que a la sociedad mejicana resultan de que los efec

tos de primera necesidad esten al cuidado y en poder del i_i:i_ 

dio. Si los que han empuñado las riendas del gobierno,_ en -

·todos_ los partidos, hubieran meditado sobre las ventajas -

a la nacion en general resultan de esta ·circunstancia, le-
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jos de cogerlos por la fuerza para el servicio de las ar-

mas, hubieran dictado providencias benébolas que sirvieran

para dar mayor impulso al aumento de esa raza, digna de to

das las consideraciones que le dispenso el emperador Carlos 

V, y el amor con que la miró siempre el inmortal Fr. Barto

lomé de las Casas, conoctdo por el Padre de los indios. 

Sin eXlgenclas y sin ninguna de esas necesidades crea

das por el lujo y el regalo; haciendo una comida frugal que 

se reduce A frigoles (jud!as}, chile (pimiento} y A un po

co de malz molido de que hacen tortillas, que es el pan que 

consumen; reducidos a vivir en humildes caba~as construidas 

por ellos sin criados a quienes pagar, ni asémilas que man

tener, porque ellos mismos llevan a cuestas sus mercancias

a las ciudades, los Indios, por todas estas circunstancias, 

llegan a vender sus producciones con una utilidad tan corta 

que ni aún el nombre de ganancia debiera consedersele. Y 

ved aqu! cómo los efectos de la primera necesidad, causa de 

las revoluciones de otros pueblos cuando encarecen, se man

tienen all! A un precio sumamente bajo; que ahorran los

gobiernos cuidados de alta trascendencia, y A la sociedad -

miseria y lágrimas. 

El Indio que vive A catorce o diez y seis leguas de la 

capital, emprende su viaje A esta desde su puebleciollo, sin 

mAs objeto que el de vender algunos efectos, cuyo valor no 

ascenderá tal vez a media docena de duros. Quesos, huevos,

gal l lnas, chorizos, longanizas, he aqu! lo que él mismo, S.2_ 

bre sus espaldas va cargando y que como nada gasta en su 

viaje, ni aprecia en nada su trabajo personal, pero que le-
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bastan para atender 1 sus redus!disimas necesidades. En el

grabado que acompaña al presente articulo, se ve al indio -

cargando su guacal (especie de cajón hecho de palos atrave

sados) por entre cuyos espacios asoman la cabeza los pavos-

6 guajolotes como los llaman en Méjico: 1 su lado esta des

cansando su compañero, cuya mercanc!a se reduce 1 unas cua~ 

tas bateas de palo que le produclrln una cantidad lnsigni-

flcante, y a la Izquierda la india, todos esactamente dibu

jados. 

Como nadie, sino esta pasiva clase de la sociedad se -

ocupa en el corte de leña y en hacer carbon, estos art!cu-

los, lo mismo que todos los que pertenecen al indio, se ad

quieren a menos de la cuarta parte 11 que pudiera vender -

cualquiera que tuviese las esigencias dp\ labrador europeo. 

Pero no es solo esto, sino que aun resulte otra utilidad de 

que el indio que no conoce las necesidades de ninguna espe

cie, esten los efectos de primera n~cesldad. Con él sucede

lo contrario que con el labrador europeo. Este sube sus e-

fectos cuando todo esU claro en el comercio; y el indio, -

v)ce-~ersa vende mucho mis barato cuando todo le cuesta 1 -

subido precio. La esplicac16n en sencilla. el europeo tiene 

nece~ldad de una regular casa de buen vino, de esce\ente ca 

ma, de decentes vestidos. Al indio todo eso le sobra: vive

en una humilde choza, en un cllm1 primaveral donde no nece

sita ropa de abrigo, ni codicia mis al \mento que ma!z. Asi

es que, cuando este esta barato, puede mantener sus cerdos

Y gállinas con poco gasto, no se afana por venderlos; pero

cuando esta caro, vende sus animales a bajo precio para no

·ve~se en la neiesidad de mantenerlos. 

Estraño el indio 1 la pol!tica y sin cuidados ningunos 
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en el porvenir, vive tranquilo, sin refle ion ar en el pasa-

do ni pensar en el futuro: jamás habla de asuntos politices 

ni de la marcha que sigue el gobierno; Ignora quién es el -
que manda y s ¡ es U constituida en república ó monarqula su 

nación. Libre, pues, de ese trabajo mental que destruye al

hombre. el lndigena mejicano jamás encalvece ni encanece. De 

aqul un adagio del pals que dice: 

Cuando ya el indio encanece, 

El espanol desaparece. 

Los indios, por efecto de su ninguna educación, son al 

tamente supertisciosos; creen en brujas, y evitan el que 

ciertas personas que están designadas como poseidas de esp.!. 

ritus malignos, los miren, porque dicen que hacen aojo, es

to es, que con solo fijar la vista en cualquier objeto, lo

rompen si es inanimado, y lo enferman para siempre si anima 

do. 

Los indios son fanáticos por las funciones religiosas. 

Nada hay para ellos que tantos atractivos encierre, como el 

dla destinado á festejar el santo del pueblo. Todas sus 

econom!as de un ano, que tal vez han tenido ocultas debajo

de la tierra, se destinan entonces á la compra de velas de

cera, cintas de colores, banderolas y gallardetes, conque -

adornan el interior y el esterior de la iglesia. Los puntos 

por donde ha de pasar la procesión, lo embellecen con arcos 

de frescas ramas, alternados con otros de olorosas flores;

Y enfrente á la puerta del templo, colocan un castillo. art.!. 

ficial que queman despues de la función, no sinque le hallan 

precedi~o millares de cohetes voladores, varias ruedas de -

.fuegos artificiales, al elevar la hostia, y algún torito --
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hecho de tronadores cohetes, que Jo quema uno corriendo con 

él A cuestas, al son del tambor y que tanto que reir da A -

Jos espectadores. Pero entre sus fiestas religiosas, las que 

más llaman Ja atención son las que tienen Jugar en la Semana 

Santa en ciertos pueblecillos de Jos alrededores de la cap~ 

tal, y A las que he concurrido much!slmas veces. Hé aqu! -

minuciosa y esactamente descritas esas fiestas. 

Antes de que llegue esa semana memorable en los anales 

de la cristiandad, los indios acuden á Méjico á proveerse -

de todos los objetos que juzgan indispensables para dar A -

la función aquel brillo que á dias tan remarcables correspo~ 

de. Lama de oro y plata de las mas esquisitas labores; albas 

finisimas; caretas de carton figurando las cabezas de Jos -

animales más espantosos; castillos artificiales; instrumen

tos de viento; estandartes de mil colores; penachos de vis

tosas plumas, todo Jo compran y llevan de Méjico, con un pi! 

cerque no Jo cambiarian por ninguna otra felicidad del -

mundo, Por fin brilla la deseada aurora del memorable Jue--

ves Santo; y el rajado esqui ion de la iglesia que toca A -

vuelo, Jos cohetes vol~dores que se cruzan por la azulada -

esfera, la destemplada música de Jos indios que recorren -

las calles, la bulla de Jos indias que se asoman á las 

puertas de sus chozas; Jos gritos de Jos muchachos que tre

molando cada cual en la punta de una ca~a. una bandera ó un 

pa~uelo forman el vitar indispensable en tales fiestas, y -

·~1 gran número de canoas que cargadas de gente cortesana -

van llegando al pueblo anuncian que la hora de dar princi-

pio A la .función de iglesia esta próxima. 

·En este dia el templo está adorrado con millares de g! 

llardetes de vistosos colores que cuelgan de la· bovéda, mu 
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chos de los cuales sostienen en sus puntas, pintadas Jaulas 

con lindlsimos p~jaros de brillantes plumajes, que no ce-

·san de trinar un solo instante. Mil velas de blanca cera, -

en que estan clavadas de trecho en trecho por ambos lados y 

a distancia como de dos pulgadas, pequeñas pajas de balago

con banderitas de hojas de pan de plata y oro, ocupan todo

el altar, guardando slmetr!a con millares de naranjas ador

nadas de la misma manera. El efecto que esto produce a la -

vista, es admirable. Los raudales de luz que vierten las 

adornadas velas, sobre las temblantes banderas, de oro y 

plata; el brillante color que adquieren con los matizados -

reflejos de aquella las fragantes naranjas; el continuo --

oscilar de los gallardetes y de las banderolas, halagados -

por el ténue viento que por la ancha puerta del templo pen! 

tra, y el continuo gorgeo de los pintados pajaros que agi-

tan. sus brillantes alas en las doradas jaulas forman un to

do tan agradable, y que no le es dado a mi humilde pluma en 

carecer suficientemente. 

Pero apartemos la vista del adornado altar mayor que

brl l la como un gran rio de oro y plata, bañado por los lucl 

feros rayos del naciente sol, para dirigirla por el resto -

del templo. 

Ali! tienen ustedes un número considerable de naranjos-

·colocados en pintados barriles, frondosas ramas y vistosas

flores figurando el huerto en que or6 el Salvador del mundo. 

En medio de ese fingido huerto, se descubre de rodillas al

inocente Jesús en actitud humilde y suplicant~ Frénte al -

pdlpito se ostenta una mesa en que estan sentados los jue-

ces ·romanos representados por verdaderos indios vestidos -

con largas túnicas, entre los cuales, y ocupando un Jugar -
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principal, se ve a Pi lato, con grandes ª!! 

teojos, personaje que generalmente lo desempeña la persona

que entre ellos pasa por dotada de mAs talento: ah! estAn -

todos ocupados en revisar con el mayor afAn, y haciendo ri

dlculas gesticulaciones, el libro de las leyes para juzgar

y prender al Salvador: junto a ellos se descubre A Judas, d! 

sempeñado por otro indio, que no cesa de sonar el bolsilio

lleno de dinero en que habla vendido al Divino Maestro; y -

dispuesto a ejecutar las Ordenes que se tes dicten se ve A

var!os fariseos, personificados también por indios, disfra

zados todos con caretas imitando la cabeza de una serpiente 

de un demonio, de un león 6 de un oso y éstos fariseos lle

van en la ca~eza cascos de cartón, unos de hojalata y otros, 

y algunos de latan viejo, adornados con largas colas de ga

tos o de perros, en las manos llevan gruesas cadenas que -

arrastran por el suelo para hacer mucho ruido y destinadas

pará ponérselas al Redentor en cuanto les den la orden de -

prenderle. Mientras los jueces y Pilato se ocupan en hojear 

el 1 ibro de las leyes, y dar sendos puñetasos sobre la mesa 

como quien discute un asunto de los mAs serios. Lucas que-

se Je aparecio al señor. para confortarle, y que regularme!! 

te suele esta con un alba vieja del cura puesta sobre unos

cal zones anchos, se dirige con una gran copa dorada de mad! 

ra al huerto en que estA orando el hijo de Dios, y se la -

coloca en los labios para que beba. en tanto que dura esta

original pantomima el cura sigue predicando un sermon anAi! 

go· á la circunstancias, mAs viendo que se pasa el tiempo. y

.Que fas fariseos no van A prender a Jesús interrumpe su dis 

curso,· y sonando las manos ex,1ama: •¿Hasta qué hora espe-

ran para prender a Jesucristo? lNo ven ustedes que ya hemos 
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llegado al punto del prendimiento? iVan tres veces que les

digo que lo prendan y nadie se mueve!" Entonces los fariseos 

a una seña de Pilatos, haciendo gran ruido con las cadenas, 

corren al huerto, guidados por Jud&s, el cual acerc&ndose -

al Salvador, le da un beso que sueña como un cañonazo, m&s

no bien le ha dado el falso ósculo cuando los fariseos se -

arrojan sobre Jesús, le cargan de cadenas, le conducen A la

prtslón, y por la tarde le azotan sin compasión en el &trio, 

como si realmente fueran judios. 

A las ceremonias del Jueves siguen las del Viernes Sa~ 

to, no menos originales y curiosas. En este dia colocan los 

indios, en medio del atrio de la Iglesia, el púlpito en que 

ha de predicar el cura, al aire libre, el sermón de las tres 

caldas. Desde mucho antes de que llegue la hora de dar prl~ 

ciplo & este, se llena de aquel punto de multitud de gente

de ambos sexos que se rebulle como las majestuosas olas de

un mar bonancible en un dla sereno en que el IAnguido vien

to apenas osa halagar la blanca lona de las veleras naves. 

Alll reunido todo el pueblo llora y gime no bien el predic! 

dor empieza su sentimental discurso, en tanto que los fari

seos cubiertos sus rostros con horrendas caretas, llevando

sus cabezas cubiertas con cascos de hojalt.ta, y en las manos 

pesadas y largas lanzas, se pasean con arrogante insólencla 

y haciendo mil visajes rld!culos, por en medio de las gen-

tes, profiriendo horrendas blasfemias para imitar A los -

verdaderos jud!os. En tanto que tienen lugar estas escenas

aparece por la puerta de la iglesia, la procesión que va &

recorrer las calles. En unas andas sacan & Nuestro Señor 

con la cruz a cuestas, ayudado de Simón Cirineo, que lo ha

ce un tndlo que va en mangas de camisa, calzón corto verde-
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que se le queda mAs arriba de la rodilla, desnuda la pierna 

y descilzo, pero tan serio como si efectivamente fuera una

escultura, OetrAs van amarrados codo con codo el bueno y el 

mal ladrón, representados también por dos indios que mar

chan con la misma prosopopeya que el primero, y que se sie~ 

ten tan poseldos del papel que desempeílan que subirAn al 

Calvario a recibir la muerte antes que hacer traición al c~ 

racter de los personajes que imitan. Al salir de la puerta 

de la Iglesia, da el seílor que es de goznes, la primer caí

da, y la gente llora al verle caer y al escuchar las tier-

nas palabras que desde el púlpito pronuncia el predicador. 

la segunda calda tiene lugar al pasar el dintel del atrio -

acompaíladas de nuevas esclamaciones del cura y del copioso-

1 lanto acompaílado de gritos de los indios, cuando se acerca 

el momento de la tercer caída, y advierte el predicador que 

la Santisima Virgen aún no paree (sic) para el encuentro, 

esclama Interrumpiendo su sermon "iA qué hora traen A la ma 

dre de Dios?" Que anden aprisa esos que conducen A la Sant! 

sima Virgen, que ya es hora de que se encuentre con su divl 

no hijo. Al olr estas palabras, los que por otra calle con

ducen a la reina de los cielos, apresuran el paso, y al en

contrarse con Jesucristo, los que cargan las andas hacen -

~ue los rostros de ambos caigan sobre el techo en seílal de

trlsteza, siguiendo después cada cual su camino, no sin que 

les acompaíle el llanto y los gemidos de todos, esepto los

farlseos que se pasean con altanerla. Inmediatamente, y --

cuando aun no aca~an de enjugar las lagrimas, se presenta -

en un clballo blanco, vestido de romano el pregoner, como -

dicen los .Indios, llevando en la mano un papel con la sen-

tencia dada por PI lato, acercAndose al púlpito, se la entr! 
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ga al cura, el cual después de leerla, dice al auditorio, -

que Jesucristo va a morir entre dos ladrones por todos los 

pecadores. Aqui también lo mismo que antes hay acompañamie~ 

to de suspiros, llantos y sollozos. Enseguida el sacerdote

devuelve el papel al Romano, quien abriéndole, lee en alta 

voz "Esta es la sentencia en que Pi lato manda que a Jésus 

Nazareno se le dé la muerte de cruz•, á cuya lectura siguen 

los sollozos los al les más lastimosos. Después de ésto, y 

cuando Jesús aparece crucificado sobre el altar mayor, los

soldados romanos cubiertos siempre con sus espantosas care

tas, estAn ali! mismo en la iglesia, Jugando á la baraja y

á los dados Ja túnica del Salvador, y con varias botellas y 

vasos fingiendo que beben imitando en todo á Jos que cruci

ficaron á nuestro Señor. 

No quiero pasar en silencio, puesto que he tocado la-

descripción del viernes santo y trato de dar a conocer en-

todas sus fases el carácter y costumbres del lndlo mejica-

no, una anécdota que pasa en aquel pa!s por cierta y que 1 a 

he o! do contar a persona muy respetables para mi, aunque el 

lector está en libertad de admitirla por cierta ó por un 

cuento, que viene de todas maneras, en apoyo de cuanto di-

cho llevo con respeto ó Ja sencillez que reina en esa raza

que á perdido aquel vigor y despejo natural que la distin-

guleron de los demás pueblos del América. 

Queriendo el cura de un pueblo de indios, nacido en el 

mismo lugar, conmover A sus paisanos en un sermón que habla 

dispuesto para el Viernes Santo, encargo a dos !ndigenas de 

su confianza, vistieran a nuestro Señor que era de goznes,

de una manera que conmoviese, para que, cuando en medio del 

discurso mandase descorrer Ía cortina que ocultaba al Salva 
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dor, se conmovieran los oyentes. Los indios encargados de -

mlsl6n tan delicada, queriendo corresponder dignamente a la 

distinción con que los habla honrado el cura, discurrieron

largo rato sobre la manera con que deblan presentar a Jesús, 

y deJpués de acalorados debates, resolvieron vestirle de 

campesino 6 ranchero, como dicen en Méjico, pantalón con cu 

chillos con botonadura de plata, abierto a los lados para -

montar con libertad a caballo y sombrero de inmensas alas.

bordada faja encarnada en la cintura, grandes espuelas la~ 

go latigo en la mano, gran espada al cinto y colocado sobre 

un corcel blanco en actitud de galopar. Empezando el sermón, 

y cuando el cura juzgo al auditorio mas conmovido, exclamó

con el mayor calor: "Vosotros pusisteis nuestro redentor

hecho un mar de sangre ••• lNo considera!s cuan desfigurado

debe estar su delicado cuerpo por causa de los azotes que -

vustras culpas han llevado sobre él •.• iOh dolor! •.• ioa -

compasión mirarlo! •.• iAh! .•• pero es preciso que le contem 

plels para que aborrescais vuestros pecados! ••• iCorred esa 

cortina que le oculta a nuestros ojos! •.. 

Los encargados corrieron la cortina, pero el predicador 

que segu!a de ~spaldas al altar y se dirig!a al auditorlo,

continuo lleno. de religioso entusiasmo: iVedle:! lQuien ha

bla de decir que ese conjunto de perfecciones quedase tan -

desfigurado que le costase dificultad a su escelsa madre re 

conoced le? 

Y entonces, volviendose hacia donde estaba el Salvador, 

sorprendido él mas que nadie del disfraz con que le hablan 

desfigurado esclamo asombrado •y confieso que no me admiro 

de que no le reconociera su santlsima madre, pues tal le ha 

bel~ puésto, que.no digo, 1a afligida senara, pero nl yo,~ 



- 347 -

que soy vuestro cura, le conozco ya". 

Este pasaje, (que repito, no presencie), as! como las

que le han precedido que han pasado mil veces A mi vista 

porque he tenido afAn en estudiar las costumbres, dichos y

tipos de aquel hermoso cuanto desgraciado pals, no son otra 

cosa que el resultado de la sencillez sin ejemplo de los!~ 

digenas mejicanos d~ ningún desarrollo que les han dado A -

sus facultades intelectuales por medio de la instruccl6n, y 

de lU lndole pacifica, dispuesta siempre A no alterar en na 

da los usos introducidos por sus predecesores. Separados 

completamente de la clase pensadora é instruida, porque los 

hombres de saber no pueden acomodarse vegetar en pueblecl 

!los de miserables chozas en que el oro y la plata son los

objetos que menos abundan, la instrucción de los Indios se

redu~e. A no saber leer ni escribir, ni contar, y ya se de-

ja entender que respecto 

mAs adelantados. 

religión no han de estar mucho -

Pero no solo son estas causas las que se oponen al d! 

sarro\ lo de las facultades Intelectuales del indio, sino -

que viene a servirlas de poderosa palanca, la preocupación 

en que algunos de los qu~_debleran instruirles estAn, de --

. que los lndlgenas son incapaces de adquirir cultura. Acuer 

dome que habiendo asistido a un pueblecillo de Indios cer

cano Méjico, convidado por el cura del mismo, que era un 

hombre anciano, virtuoso y sabio escuché en medio del ser

món mAs original quedarse puede, estas palabras testuales, 

.dirigidas A los indios: ya os he dicho que no seals flojos 

y ~lnve~guenzas: que no os emborrache is enamorels, ni an-

dels en ch!s~es". 

No pudiendo reconciliarme con estas voces que hablan-
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herido mis oidos de una manera desagradable, y habiéndose -

acabado el sermón, manlfeste al cura lo estraílas y disona~ 

tes que me habian parecido aquellas espreslones, y me con-

testo: "A los indios es preciso hablarles as! para que le -

entiendan a uno". 

Sin embargo, yo estoy muy lejos de participar de la 

idea de creer que el ·tndio sea incapaz de ilustración y de 

cultura, porque cosas he visto que rebelan que al !ndigena-

mejicano le sobran disposición talento natural. He visto-

retratos de barro hechos por los indios de tonalac, puebie

'cil lo que dista tres leguas de Guadalajara que nada dejan -

·de desear, parecido color, ropaje, todo en una palabra, sa

can esactamente igual a la persona que retratan, sin que -

para esto hayan ni aún recibido nociones de dibujo. Tam--

bien para la música tiene el indio una disposición asombro

sa y un oldo finlslmo asi como para todas las artes me~ant-

. cas. 

Varios escritores han dicho; y me consta de la mejor

buena fé, que la culpa de la ignorancia en que se encuentra 

la clase lndlgena reconoce por único origen, el empe~o que

el gobierno espanol tenla en no instruirla para que no tra

tase de independer~e; pero este, en mi concepto es un error. 

El gobierno espanol planteo crileglos magnlf icos en todas -

las ciudades de aquel estenso pa!s, de donde salieron nom-

bres que figuraron entonces y muchos de los que al presente 

~laman la itenclón por su saber. Ah! esta el Colegio de San 

Gregorlo levantado por el 1>001erno Espanol escluslvamente P! 

ra la instrucción de .los lndl_os; no muy lejos de él se en--. 

cuentra el llamado de las indias abandonado al presente, P! 

ro· fabricado entonces para educar a las indias: ah! el de e 
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San Juan de LetrAn, para las jóvenes de la capital, ei de -

San ldelfonso seminario, las niñas y otro ciento que prueban 

que el gobierno español estaba muy distante de abrigar las

innobles miras que se les quiere suponer. Lo que en mi con

cepto se ha opuesto se opondrA siempre a la cultura del -

indio, es el cuarto número de población blanca que aún cuen 

ta Méjico y de cuyo seno no pueden salir el número conside

rable de maestros que son necesarios para educar acerca de, 

cinco millones de indios que viven Jejas de las poblaciones, 

cuyos insignificantes pueblecillos se encuentran entre si a 
considerables distancias, y cuyas vlas de comunicación son

mallsimas. De esos colegios planteados por el gobierno esp! 

ñol, y que son Jos mismos en que hoy se educa a la juventud 

salieron Alarcón, el gran Clavijero, Sor Juana Inés de la -

Cruz, Quintana Roo. Gorostlza, Navarrete, Alaman, Pesado, -

Tagle, Carpio, El Emperador Jturbide y otros mil, honra de

las letras y las armas de Méj leo, que son la lncontestable

prueb~ que destruye el error de los que acusan a los reyes

español es de injustos con sus colonias. 

El indio reúne a su esesiva humildad, un respeto pro-

fundo hacia la raza blanca y muy particularmente a las per

sonas que en su fisonom!a revelan un fondo de alma compasi

vo. No una, sino mil veces, he visto a los indios ancianos

de ambos sexos, acercarse a personas que juzgan virtuosas,

y poniéndose de rodillas, pedir que le echen la bendici6n~

Y no retirarse hasta no haberla alcanzado, conseguido lo -

cua I, besan la mano del que les ha bendecido aleJAndose lle 

nos de regocijo. 

El modo de saludarse cuando dos indios se encuentran -
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es ent_eramente original. Se quitan el sombrero; inclinan la 

cabeza casi hasta el suelo; pronuncian ambas a la vez, por

largo rato y sin mirarse uno a otro porción de palabras in

dias en un tono igual y humilde: terminan haciendo mil rev!'_ 

renclas y se cubren despues que se separan pues en tanto el 

saludo duro, permanecen con el sombrero en la mano, Cuando

al indio se le detiene para preguntarle algo, lo prlmero--

que hace es descubrirse y permanece con el sombrero en la -

mano hasta separarse del que Je detuvo. 

Esta humildad y este respeto hacia la gente blanca, ha 

cen del indio un buen criado; un ciudadano pacifico y un 

escelente soldado que sabe morir donde sus jefes le mandan. 

Aunque todos los indios comprenden el español, apenas

pueden hablar y eso muy mal, aquellas cosas lndlspensables

para vender sus efectos y comprar lo que necesitan. El ---

idioma que entre ellos usan es el mismo que hablaban antes-

de la conquista, que se divide en Tarasco, Otomf, Mejica-

no 6 Azteca, segan la provincia h que pertenecieran los di

versos pueblos que formaban el gran imperio de Moctezuma. 

En Méjico la mayor parte de Jos sirvientes de uno y 

otro sexo, son indios, incluso las nodrizas. 

Cuando aquellas ricas posesiones eran pertenencia de -

la Corona de España, los indios estaban esceptuados del ser 

vicio de las armas, estaban declarados menores de edad, pa

ra evitar que en los contratos abusasen Jos europeos de su

ignorancia y sencillez, pod!an introducir todos sus efectos 

en los mercados sin pagar derechos ningunos, y solo eshib!an 

al :año cada Indio el insignificante impuesto de un real que 

se destinaba h hospitales para ellos: en sus juicios no se

les co6rabaderechos ningunos; no les comprendfa Ja inqui-
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slci6n: los fiscales del rey eran sus protectores nátos, y

en lo eclesiástico jozaban privilegios no menos notables. -

Estas consideraciones dispensadas en favor de esa clase tan 

útil al pals, hablan más alto en pro del paternal cariño -

con que los monarcas españoles miraron a los descendientes-

. de Moctezuma, que todos los esagerados cuadros en que cier

tos escritores estranjeros han tratado de presentarnos con

el colorido más negro. Si algunos españoles pudo haber --

crueles la nación fué magnánima: si algun español pudo ha-

ber rapaz y avaro, mil otros hubo que supieron gastar abun

dantemente el oro, lenvantando gigantescos acueductos que -

eternizarán sus nombres, como el colosal que embellece a -

Querétaro, costeado por un solo español que quiso prestar -

aquel beneficio, á un pals que amaba casi como á su patria

Y como lo amamos todos los que hemos vivido en él y abriga

mos un·coraz6n verdaderamente español, esto es magnánimo y

agradecido. 

Cuando esos que tan Injustamente nos critican, nos --

muestran que en sus colonias han levantado monumentos mucho 

más grandiosos que los de la patria de Hernan Cortés ha el~ 

vado por todo el continente Americano: cuando nos hagan ver 

que las leyes dictadas en pro de sus pueblos sometidos, 

eran mucho más filantropicas que en nuestra sabias leyes de 

Indias, y cuando, en fin, nos prueben que sus conquistas no 

están manchadas con actos inhumanos que horrorizan, la Esp! 

ña les respetará y callará, pero en tanto que esto no pue-

dan, en tanto que nada encuentran que poner de lo que hr.he 

cho, al frente de lo que hemos hecho nosotros, callen y en-
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mudezcan, porque cuanto mas alcen la voz para hacerse oir, tanto 

mas pigrieoa apar·ecerán rü. lado de la maenánima España, 

NICETO DE ZAMACOIS 

· + EL ll\USEo UNIVERSAL 1 . 30 de septiembre de 1857, 
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APENDICE III 

l'OEJ.IA DE H GOLONDRINA 



LA GOLONDRINA 

A donde :ira veloz y fati1>ada 
La golondrina que de aquí se va 
Quizá en el tiempo se hallará extraviada 
Buscando abrigo j' no lo encontrará. 

Junto a mi lecho yo le pondré su nido 
~'n donde pueda la estación pasar 
También yo estoy en la re1>iÓn perdida 
¡Oh¡,cielo santo y sin poder volar. 

Dejé también mi patri~ idolatrada 
Esa nación que me miró nacer 
Mi vida es hoy errante y angustiada 
Y ya no puedo a mi nación volver. 

Ave querida, amada y peregrina 
Mi corazón al.tuyo estrecharé 
Oiré tus cantos tierna 1>olondrina 
Recordaré mi patria y llorm·~. 
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