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L A HISTORIA D E M É X I C O tuvo e n e l s iglo x i x u n episodio que 

s i e m p r e será m o t i v o de estudio y c u r i o s i d a d : l a intervención 

francesa de 1862. F u e éste u n o de los más críticos momentos 

de nuestro siglo pasado, u n m o m e n t o clave en l a trayectoria 

d e M é x i c o . L a intervención merece los más serios estudios 

desde e l p u n t o de vista histórico, pero es i n d u d a b l e que po

dr ía ser e l tema central de u n a g r a n o b r a l i t e r a r i a (no es de 

extrañar que R o d o l f o U s i g l i haya escrito u n a de sus mejores 

obras inspirándose en esos sucesos). L a s consecuencias trági

cas q u e l a intervención tuvo p a r a sus protagonistas europeos 

parecen e l e jemplo m i s m o de l o que l a f o r t u n a adversa puede 

ocasionarles a los mortales: r u i n a , desolación, l o c u r a y muer

te. N a p o l e ó n ra, protagonista p r i n c i p a l , cayó vert iginosamente 

desde u n a situación, en apar iencia b r i l l a n t e , hasta el terr ible 

desastre de Sedan en 1870. A muchos siglos de distancia pa

rece reproducirse l a dramática h i s t o r i a d e l rey Creso que H e -

r o d o t o nos cuenta en su obra . L o s otros personajes p r i n c i p a 

les, M a x i m i l i a n o y C a r l o t a , c o r r i e r o n c o n u n a suerte a ú n más 

desdichada. E l elegante, re f inado y r u b i o M a x i m i l i a n o , vás-

tago i lus tre de u n a de las casas reales más viejas y poderosas 

d e l m u n d o , acabó su v i d a so l i tar io , enfermo y angustiado, 

frente a u n pelotón de fus i lamiento en u n a c i u d a d p r o v i n c i a 

n a de u n país host i l y que le era casi desconocido. C a r l o t a , 

b e l l a y l l e n a de ambición, tuvo que sa l i r de México a toda 

pr isa , con l a agobiante seguridad de que el t a n deseado i m 

p e r i o se había p e r d i d o sin remedio; pero n o sólo se perdió el 

i m p e r i o s ino que C a r l o t a perdió l a razón. Y p a r a que el su

ceso fuera más rápidamente conocido e n todo el m u n d o y 

t u v i e r a u n efecto más impres ionante , l a casual idad quiso que 
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C a r l o t a t u v i e r a su p r i m e r g r a n ataque de l o c u r a en p l e n o 

Vat icano . R e a l m e n t e u n a especie de h a l o fatal parece envol

ver las v idas de estos tres personajes, tan l lenos de o r o p e l a l 

p r i n c i p i o y tan lamentables a l f i n a l de l a aventura. 

P o r o t ro lado, p o r e l l a d o m e x i c a n o de l a tragedia, apa

rece u n personaje l l e n o de fuerza dramática, a u n q u e sus ca

racterísticas tengan, comparándolo con los tres europeos, u n 

aspecto menos esplendoroso: Juárez. L o s tres protagonistas 

imperiales t ienen como antagonista a este si lencioso, i m p a s i b l e 

y posi t ivamente enigmático personaje que fue B e n i t o Juárez. 

Napoleón m , M a x i m i l i a n o y C a r l o t a resplandecen, elegantes, 

enjoyados y condecorados. N a p o l e ó n tenía unos grandes b i 

gotes; M a x i m i l i a n o u n a r u b i a barba. Juárez solía l l e v a r c o m o 

atuendo h a b i t u a l u n a l e v i t a oscura, n o tenía n i barbas, n i 

bigotes, pero se apoyaba en algo m u c h o más sólido q u e sus 

rivales: l a razón y l a jus t ic ia . A l a postre Juárez, el que de 

niño había s ido u n h u m i l d e pastor, acabó fus i lando a l archi

d u q u e de A u s t r i a y causando i n q u i e t u d y malestar a l s o b r i n o 

de N a p o l e ó n e l grande. 

E l resultado funesto que l a intervención tuvo p a r a los ar

chiduques y p a r a e l emperador de los franceses c o n d i c i o n a 

l a imagen que e l curioso lector se forma de este episodio. E l 

lector, después de conocer someramente los acontecimientos, 

l lega a la conclusión de que l a intervención fue u n a aventura 

absurda y M a x i m i l i a n o y C a r l o t a unos insensatos a l embar

carse en e l la . S i n embargo, s i se p r o f u n d i z a u n poco, se des

cubre que los archiduques n o tenían en E u r o p a u n p o r v e n i r 

m u y claro. Franc isco José, el emperador de A u s t r i a , n o pa

recía desear q u e su h e r m a n o M a x i m i l i a n o o c u p a r a cargos de 

p r i m e r a categoría; M a x i m i l i a n o y C a r l o t a n o tenían más fu

turo que vegetar en su cast i l lo de M i r a m a r ; para l a ambición 

de ambos, en especial de C a r l o t a , tal situación n o era n a d a 

deseable. L l e g a a comprenderse que, tras r e c i b i r a l a delega

ción de m i e m b r o s d e l p a r t i d o conservador m e x i c a n o y con

fiando en l a a y u d a de N a p o l e ó n m , M a x i m i l i a n o y C a r l o t a 

se lanzaran c o n pos i t iva avidez a l a empresa mexicana . 

¿Pero, y N a p o l e ó n n i qué motivos tuvo p a r a meterse en 

tales complicaciones? 
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Es de sobra sabido que l a intervención empezó siendo t r i 

p l e , en e l l a p a r t i c i p a b a n los gobiernos de España, G r a n Bre

t a ñ a y F r a n c i a . L o s acuerdos se t o m a r o n en u n a convención 

r e u n i d a e n L o n d r e s en octubre de 1867. Ingleses y españoles 

v e n í a n dispuestos a cobrar sus deudas valiéndose de procedi

m i e n t o s amenazadores, pero sus intenciones n o parecían i r 

m á s al lá y en l a convención de L o n d r e s se habían comprome

t i d o a n o inter fer i r en los asuntos de polít ica i n t e r n a de Mé

x i c o . ( T a l vez España t u v i e r a otros proyectos, pero el talento 

y c l a r a visión de J u a n P r i m ev i taron mayores complicaciones). 

P e r o m u y p r o n t o l a a c t i t u d francesa resultó cada vez más 

agresiva contra el gobierno de Juárez y los buenos oficios de 

M a n u e l D o b l a d o resul taron inútiles. L a intención del gobier

n o de N a p o l e ó n m era c laramente l a de d o m i n a r m i l i t a r m e n t e 

M é x i c o , c o n vistas a d o m i n a r l o polít icamente, aprovechando 

u n a serie de circunstancias favorables e n l a política interna

c i o n a l . 

A l l legar a este p u n t o d e l c o n o c i m i e n t o e l lector se p l a n 

tea u n a pregunta de difícil contestación: ¿qué se proponía 

N a p o l e ó n 111, qué proyectos tenía sobre M é x i c o ? 1 E n efecto, 

e l lanzarse a u n a empresa transatlántica tan costosa y tan com

p l i c a d a sólo se comprende s u p o n i e n d o que e l gobierno fran

cés t u v i e r a l a más c o m p l e t a seguridad en su éxito y suponien

d o , también, que el resul tado de ese éxito sería algo sensacio

n a l p a r a F r a n c i a . A h o r a b i e n , esas risueñas visiones que el 

d o m i n i o de M é x i c o parecía prometer ¿cómo se f o r m a r o n , qué 

o r i g e n tuvieron?, ¿qué creían los franceses que i b a n a encon

t r a r e n México? 

L o p r i m e r o que se le ocurre a u n o es que los informes de 

los representantes diplomáticos franceses acreditados en Mé

x i c o fueron l a base sobre l a que e l gobierno francés edificó 

s u empresa. H a s t a cierto p u n t o tal suposición es verdadera.^ 

T a n t o el v izconde de G a b r i a c , como su sucesor D u b o i s de 

Sa l igny , como el jefe de las fuerzas expedicionarias francesas, 

a l m i r a n t e J u r i e n de l a Graviére, escribieron siempre sus i n 

formes en apoyo de l a intervención y con total confianza en 

el fácil éx i to m i l i t a r de l a empresa. N i n g u n o de los tres m a 

nifestó n u n c a l a m e n o r d u d a p o r e l t r i u n f o de l a expedición 
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y n i n g u n o de los tres tuvo l a m e n o r vaci lación en cuanto a l a 

l e g a l i d a d y jus t ic ia de l a intervención; a l contrar io , c o m o 

m u c h o s de sus compatriotas, estaban convencidos de q u e l a 

intervención francesa salvaría a M é x i c o de l a disolución y 

d e l caos a q u e sus guerras civiles le estaban conduciendo, así 

c o m o de l a m u y pos i t iva amenaza de q u e los Estados U n i d o s 

se l o a n e x a r a n . 

S i n embargo, estos informes diplomáticos a u n q u e a lentaron 

y re forzaron e l proyecto n o parecen ser n i su or igen, n i su 

apoyo único . ¿Habrán sido los conservadores mexicanos que 

residían en E u r o p a los que h i c i e r o n nacer el proyecto en el 

g o b i e r n o francés? Pasan p o r l a m e m o r i a todos los manejos 

e intr igas de personajes como Gutiérrez de Estrada, A l m o n t e , 

H i d a l g o , M i r a n d a , etc. L o s intentos de este grupo p o r hacerse 

oír, unas veces, p o r Isabel n de España, y las más p o r N a p o 

león n i . S u apoyo a l a r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o en q u i e n vie

r o n u n príncipe i d e a l p a r a M é x i c o — n o sabe u n o basándose 

e n qué c r i t e r i o — y su conexión estrecha c o n e l p a r t i d o opues

to a l g o b i e r n o de Juárez. P e r o resulta difícil a d m i t i r que u n 

g r u p o de extranjeros expatriados tuv iera ta l fuerza de con

v e n c i m i e n t o y q u e e l gobierno francés les d i e r a crédito. S i n 

d u d a n o f u e r o n las maniobras de este g r u p o de conservadores 

las que i n c u b a r o n en F r a n c i a l a idea de l a intervención. 

Y a l legado a este p u n t o y completamente i n t r i g a d o e l cu

r ioso se p r e g u n t a cuál habrá sido el poderoso al ic iente q u e 

impulsó a l g o b i e r n o francés a d e c i d i r l a intervención y a 

suponer , s i n género de d u d a , que de d i c h a intervención se 

obtendr ían frutos brillantísimos. Y entonces se descubre u n a 

larga, insistente y abundante presión q u e l a opinión públ ica 

francesa fue r e c i b i e n d o d u r a n t e toda l a p r i m e r a m i t a d d e l 

s ig lo x i x y que p u d o i n f l u i r , ¿por q u é no?, e n el cr i ter io d e l 

p r o p i o g o b i e r n o i m p e r i a l : u n a serie c o n t i n u a de l ibros n a 

r r a n d o experiencias de viajeros franceses en México. 

Es u n hecho b i e n conocido q u e l a c o r o n a española n u n c a 

v i o con buenos ojos que visitantes extranjeros recorr ieran sus 

posesiones. L o s relatos de viajes p o r M é x i c o durante los si

glos colonia les son re lat ivamente escasos, a u n q u e entre ellos 

esté l a o b r a maestra de este género: el E n s a y o político s o b r e 
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l a N u e v a España de l barón A l e j a n d r o de H u m b o l d t . P r e c i 

samente el E n s a y o tuvo u n a g r a n i n f l u e n c i a en l a o p i n i ó n 

públ ica europea y revivió l a idea, y a vieja, sobre l a r i q u e z a 

fabulosa de México.^ E l E n s a y o político ofreció a E u r o p a l a 

i m a g e n de unas regiones inmensas, m u y ricas, de m u y var ia

das riquezas, pobremente explotadas p o r u n a metrópol i en 

decadencia. L a i n d e p e n d e n c i a de México , unos años después, 

de jó abiertas las puertas a l a especulación. A q u e l l a a d m i r a 

b l e r iqueza había dejado de tener dueño y estaba entregada 

a sus propias fuerzas. L a c o d i c i a y l a c u r i o s i d a d europeas, dos 

características esenciales de l a c u l t u r a de occidente, sólo ne

cesitaban u n pequeño estímulo p a r a fijarse sobre México . 

A l convertirse en nación independiente , M é x i c o permit ió 

c o n cierta f a c i l i d a d l a entrada de extranjero", en su t e r r i t o r i o . 

Franceses, ingleses y alemanes recorr ieron frecuentemente nues

t r o país y m u c h o s de el los f i j a r o n aquí su residencia c o n e l 

deseo de e m p r e n d e r a l g ú n rápido y l u c r a t i v o negocio q u e les 

p e r m i t i e r a vo lver enriquecidos a su p a t r i a . L a c o l o n i a extran

j e r a más numerosa asentada e n M é x i c o fue siempre l a fran

cesa (exceptuando n a t u r a l m e n t e a los españoles)* y, as imismo, 

los viajeros escritores franceses fueron los más numerosos 

durante l a p r i m e r a m i t a d d e l siglo xix.« 

U n nexo s u t i l se fue estableciendo, e n esa época, entre los 

dos países, M é x i c o y F r a n c i a , p o r e l hecho de r e s i d i r en e l 

p r i m e r o u n i m p o r t a n t e núcleo de población procedente d e l 

segundo y p o r q u e los lectores franceses fueron r e c i b i e n d o i n 

formación a b u n d a n t e sobre nuestro país a través de las obras 

de compatr iotas y contemporáneos suyos. 

H a y que advert i r que l a a b u n d a n c i a de relatos de viajes 

demuestra q u e fue éste u n género l i t e r a r i o m u y so l ic i tado 

durante el s iglo pasado; c o n frecuencia las obras que men

cionaremos r e c i b i e r o n los honores de u n a segunda, y a veces 

tercera edición, a u n q u e realmente n o sean l ibros de u n a ca

l i d a d p a r t i c u l a r m e n t e notable . Esto refuerza l a impresión de 

que l a l i t e r a t u r a v ia jera gozaba de gran d e m a n d a y de que 

M é x i c o era tema de cierto interés p a r a los lectores franceses. 

A h o r a b i e n , ¿qué decían sobre México estos viajeros?, ¿qué 

t i p o de notic ias j u z g a b a n dignas de ser conocidas en Francia? 
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A n a l i z a n d o algunos l i b r o s de viajes p o r México tendremos 

u n a respuesta a estas preguntas y tendremos cierta idea de l a 

o p i n i ó n que el francés m e d i o tenía sobre México. 

L o s VIAJEROS CUYAS OBRAS vamos a u t i l i z a r f o r m a n u n con

j u n t o bastante heterogéneo. H a y que añadir que conocemos, 

e n general, pocos detalles de sus vidas, las noticias que a q u í 

se presentan proceden f u n d a m e n t a l m e n t e de sus propias obras. 

L a s obras, p o r su parte, son t a n desiguales como sus autores, 

unas son buenas y bastante acertadas, otras parecen p u r a fan

tasía con pocos fundamentos; unas son benévolas, otras son 

hostiles. A l g u n o s de estos l ibros fueron redactados casi a l mis

m o t i e m p o que su autor v ia jaba (el d i a r i o es u n a costumbre 

m u y característica d e l siglo x i x , muchos de estos l ibros fue

r o n , en su p r i m e r a versión, u n s imple d i a r i o de viaje), otros 

d a t a n de años después, c u a n d o el autor en l a ca lma de su 

gabinete organizó sus recuerdos y sus notas. 

E l más ant iguo de los que vamos a c i tar es u n autor q u e 

se f i r m a b a J . C . B e l t r a m i . S u o b r a fue escrita en francés y 

p u b l i c a d a en París, probablemente en 1830, B e l t r a m i f irmó 

el prólogo en d ic iembre de 1829. Nosotros hemos trabajado 

c o n u n a edición t r a d u c i d a a l español y p u b l i c a d a en 1852 

p o r l a i m p r e n t a de F r a n c i s c o Frías, en Querétaro. E n esta 

edición el l i b r o se l l a m a senci l lamente México.. L a o b r a está 

p l a n e a d a en forma de epistolar io y l a p r i m e r a carta l a fechó 

el autor en T a m p i c o el 28 de m a y o de 1824. Este B e l t r a m i 

n o era en r e a l i d a d francés, pero residía e n F r a n c i a y escribía 

e n francés. P r o b a b l e m e n t e era u n desterrado político; a lgún 

p r i n c i p a d o i t a l i a n o , sometido a l a reacción que siguió a l a 

caída de N a p o l e ó n 1, lo persiguió p o r sus ideas l iberales. Él 

a f i r m a que v ia jaba p o r placer, p o r c u r i o s i d a d y que los gastos 

salían de su p r o p i o b o l s i l l o , e insiste frecuentemente en l a 

escasez de sus medios. S u o b r a es u n a especie de c o m p e n d i o 

de his tor ia de México , p a r a i lustración de las personas q u e 

desconocieran totalmente nuestro país. Insiste m u y p a r t i c u 

larmente en l a expedic ión de Franc isco J a v i e r M i n a , pues le 

parece u n a hazaña notable , cuyo recuerdo aún está fresco. Es 

B e l t r a m i u n observador benévolo; en general todo le parece 
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b i e n y merece su aprobación. Este personaje era v io lenta

m e n t e a n t i c l e r i c a l , tenía p o r España verdadera fobia , l o cua l 

nos i n c l i n a a creer que ta l vez fuera de o r i g e n n a p o l i t a n o . 

E r a h o m b r e de cierta c u l t u r a clásica, más h u m a n i s t a q u e cien

tífica, p r o b a b l e m e n t e ejerció l a carrera de leyes. 

M e n c i o n a r e m o s ahora a u n j o v e n co lono de l a zona d e l 

r í o Coatzacoalcos, P ierre C h a r p e n n e . C h a r p e n n e l legó a Mé

x i c o m u y joven, de unos veinte años a p r o x i m a d a m e n t e . E r a 

n a t u r a l d e l Mediodía de F r a n c i a y v i n o a M é x i c o p o r espí

r i t u de aventura , deseando enriquecerse rápidamente. N o le 

sonrió l a f o r t u n a y tras u n a ñ o de penalidades, fat igado y 

d e s a n i m a d o volv ió a su patr ia . S u l i b r o es u n relato de viajes 

senc i l lo y agradable; era u n g r a n amante de las bellezas natu

rales y todos sus gustos y af inidades se i n c l i n a b a n hac ia el 

r o m a n t i c i s m o . E l viaje de C h a r p e n n e data de 1831; el l i b r o 

fue p u b l i c a d o a l poco t i e m p o de su regreso a F r a n c i a y se t i 

t u l a M o n v o y a g e a u M e x i q u e . 

Sigue en fecha u n autor m u y i m p o r t a n t e : M i c h e l Cheva¬

l i e r , q u i e n viajó p o r los Estados U n i d o s y p o r M é x i c o entre 

^ 3 3 y 1835. M i c h e l C h e v a l i e r n o era u n viajero vulgar , era 

u n agente d e l gobierno francés y , según a f i r m a él m i s m o , 

A d o l f o T h i e r s l o envió a observar las obras públicas en los 

Estados U n i d o s , especialmente los ferrocarri les, de cuya i n 

troducción e n F r a n c i a era C h e v a l i e r ferviente p a r t i d a r i o . Che

v a l i e r es u n a f igura m u y d i s t i n g u i d a , h o m b r e m u y concien

z u d o e n sus trabajos, nos h a dejado u n a o b r a notable sobre 

los Estados U n i d o s , que contiene numerosas referencias a 

M é x i c o : L e t t r e s s u r l'Arnérique d u N o r d , ed i tada en París e n 

1837. Sobre México en especial p u b l i c ó también unas L e t t r e s 

(que n o hemos p o d i d o encontrar) entre j u l i o y agosto de 1837 

e n e l J o u r n a l d e s Débats. C o n m o t i v o de l a expedición con

t r a M é x i c o , organizada a finales de 1861, vo lv ió a ed i tar esas 

cartas o artículos, ahora en f o r m a de l i b r o y ampliándolas 

considerablemente, con el t í tulo de L e M e x i q u e a n d e n e t 

m o d e r n e . 

C h e v a l i e r h i z o estudios e n l a E s c u e l a Politécnica de París, 

s a l i e n d o de e l la con el grado de ingeniero de minas. S i n em

bargo n o fue su profesión l a q u e le d i o renombre, s ino sus 
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estudios en cuestiones de economía política, m a t e r i a en l a c u a l 

se le respetaba como g r a n a u t o r i d a d . E n su j u v e n t u d había 

s ido u n entusiasta seguidor de las ideas de F o u r i e r y Saint-

S i m o n . M á s tarde fue profesor de economía polít ica en e l 

C o l e g i o de F r a n c i a y m i e m b r o d i s t i n g u i d o de l a A c a d e m i a de 

Ciencias M o r a l e s y Políticas. D u r a n t e e l régimen de N a p o 

león n i gozó de g r a n i n f l u e n c i a , fue senador y consejero de 

estado; el i m p o r t a n t e tratado del l i b r e c a m b i o , f i r m a d o en 

1860 con Inglaterra , fue negociado p o r él en l a parte francesa. 6 

C i t a r e m o s a cont inuación M e x i q u e e t G u a t e m a l a de u n 

señor M . D e Larenaudiére , edi tada en París en 1843. p o c a 

cosa podemos decir de este autor , su l i b r o insiste, sobre todo, 

e n cuestiones de geografía y de ciencias naturales. D e d i c a 

c ierta atención a l a h i s t o r i a a n t i g u a de México , basándose en 

C l a v i j e r o . C i t a abundantemente a H u m b o l d t (cosa q u e todos 

hacen) y m e n c i o n a , también, a su predecesor B e l t r a m i . 

Usaremos bastante a u n autor cuyo n o m b r e era Is idore 

Lówenstern q u i e n publ icó e n París en 1843 u n a o b r a t i t u l a d a 

L e M e x i q u e , s o u v e n i r s d ' u n v o y a g e u r . Lówenstern n o era 

francés, era u n j u d í o austríaco convert ido luego a l catolicis

m o , pero su l u g a r h a b i t u a l de residencia era F r a n c i a y escribía 

sus obras e n francés. F u e m i e m b r o correspondiente de varias 

sociedades científicas francesas. L a mayor parte de sus obras 

versan sobre asuntos de arqueología y numismática. E r a per

sona acaudalada, a u n q u e a l f i n a l de sus días se v i o en nece

sidades p o r los malos manejos de u n a d m i n i s t r a d o r . Grac ias 

a su f o r t u n a personal p u d o real izar largos e interesantes viajes 

p o r el O r i e n t e , p o r A m é r i c a e i n c l u s o l legó a C h i n a . A pesar 

de su f o r t u n a y de las faci l idades que ésta le p r o p o r c i o n a b a , 

Lówenstern era persona de h u m o r desapacible y poco com

prensivo; e n M é x i c o encontró pocos motivos de satisfacción y 

muchos de queja. 

P o r las mismas fechas del viaje de Lówenstern, poco más 

o menos, es tuvieron en M é x i c o dos novelistas. E l más notable 

se l l a m a b a E u g e n i o G a b r i e l L u i s de Be l lemare , pero f i r m a b a 

sus producciones c o n el pseudónimo de G a b r i e l Ferry . Este 

autor, hoy casi desconocido, gozó e n su t i e m p o de n o t o r i e d a d , 

sus obras t u v i e r o n varias ediciones y algunas de ellas merecie-
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r o n u n prólogo l l e n o de alabanzas de George Sand. V i v i ó 

JBellemare unos cuantos años en México ; según parece, había 

v e n i d o a arreglar u n a cuestión de intereses familiares, falleció 

e n u n naufragio en aguas americanas e n 1852. Escribió va

r i a s obras q u e t ienen como escenario México . Son novelas de 

t i p o costumbrista y pintoresco, b i e n escritas y m u y amenas. 

S u fama l i t e r a r i a se asentaba, precisamente, sobre sus l i b r o s 

d e asunto mexicano, considerados p o r sus contemporáneos 

c o m o m u y i lustrat ivos y curiosos. Scènes d e l a v i e m e x i c a i n e 

es u n a de sus obras. 

E l otro novel ista es P a u l Duplessis , m u y in fer ior en s impa

t í a y c a l i d a d l i t e r a r i a a Ferry . L a s obras de Duplessis que se 

h a n consultado son A v e n t u r e s M e x i c a i n e s y U n m u n d o d e s 

c o n o c i d o . L a p r i m e r a se h a consul tado en u n a tercera edición 

fechada en París en 1848; l a segunda l a conocimos en u n a 

traducción española hecha e n España y q u e data de 1861. L a 

o b r a se presenta como procedente de u n famoso autor y m u y 

i n s t r u c t i v a p a r a penetrar e n e l c o n o c i m i e n t o de México. L a s 

o b r a s de Duplessis n o parecen just i f icar e l éxito y las varias 

edic iones, pero e l hecho es q u e en su t i e m p o fueron m u y 

leídas. Son relatos parecidos a los de G a b r i e l Ferry , exage

r a n d o l a n o t a pintoresca y el costumbrismo. 

S i g u i e n d o cierto o r d e n cronológico mencionaremos ahora 

a u n autor de q u i e n tenemos m u y pocos informes: C h a r l e s 

O l l i f f e , cuya o b r a l l e v a e l t í tulo de Scènes américaines, d i x -

h u i t m o i s d a n s l e N o u v e a u M o n d e . Es u n l i b r i t o m u y peque

ñ o y m u y superf ic ia l , l l e n o de erudición clásica y de arranques 

l íricos. L a s únicas af irmaciones u n poco sólidas proceden 

s i e m p r e de citas d e l E n s a y o de H u m b o l d t . Consul tamos esta 

o b r a en u n a segunda edición fechada en París en 1853. E l 

a u t o r advierte en el prefacio q u e se h a d e c i d i d o a lanzar esta 

segunda edición e n vista d e l gran éxito alcanzado p o r l a p r i 

m e r a . Este detal le nos hace sospechar e l interés con que eran 

acogidas las noticias sobre M é x i c o , cuando u n a obra i n s i g n i 

f icante obt iene los honores de u n a segunda edición. 

E n t r e 1846 y 1847 visitó Y u c a t á n u n señor l l a m a d o A r t h u r 

M o r e l e t , como etapa de u n viaje p o r A m é r i c a central y l a i s la 

d e C u b a . N o tenemos informes sobre l a p e r s o n a l i d a d de este 
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via jero; él a f i r m a que v ia jaba p o r placer c o n l a intención de 

conocer cosas nuevas e interesantes y q u e los gastos salían 

de su p r o p i o b o l s i l l o . E l l i b r o en que n a r r a sus viajes fue 

e d i t a d o en 1857, l l e v a e l t ítulo de V o y a g e d a n s i'Amérique 

c e n t r a l e e t l e Yucatán. 

E n t r e 1852 y 1854 causaron i n q u i e t u d en M é x i c o l a per

sona y los proyectos de u n aventurero notable , el conde fran

cés Gastón de Rousset -Boulbon. Este aventurero tenía unos 

planes confusos que parecían encaminarse a l a conquista de 

S o n o r a y a l a emancipación de ese estado, separándolo de l a 

n a c i ó n m e x i c a n a y creando u n a n u e v a repúbl ica a l estilo de 

T e x a s , pero bajo l a tutoría de F r a n c i a . E l proyecto fracasó 

y Rousset perdió l a v i d a . E n t r e los franceses que le acom

pañaron o que, p o r l o menos, le conocieron estaba u n H y p p o -

l i t e C o p p e y que publ icó u n fo l leto apologético en m e m o r i a 

d e l conde, e x p l i c a n d o o jus t i f i cando sus proyectos. Conoce

m o s esta o b r i t a e n u n a traducción y edición modernas, pero 

o t r o viajero francés, autor de u n a o b r a m u y interesante, 

c i t a el fo l leto de C o p p e y e n su o b r a p u b l i c a d a en 1857. Este 

segundo a u t o r es M a t h i e u de Fossey. 

N o s ocuparemos ahora de u n autor m u y importante , J e a n 

Jacques A m p è r e . E n este caso l a i m p o r t a n c i a depende más 

d e l a c a l i d a d de l a persona que de l a c a l i d a d de l a obra. Efec

t ivamente, l a o b r a sobre A m é r i c a de A m p è r e es buena, pero 

n o excepcional ; e n cambio , l a p e r s o n a l i d a d y el total de los 

trabajos de A m p è r e son m u y interesantes. A m p è r e era h i j o 

de u n sabio i lustre, A n d r é M a r i e A m p è r e físico notable q u e 

se h izo i n m o r t a l p o r sus trabajos en el c a m p o de l a electrici

d a d . A m p è r e h i j o se dedicó a l a h i s t o r i a y a l a filosofía, fue 

profesor de h is tor ia de l a l i t e r a t u r a francesa e n el C o l e g i o de 

F r a n c i a , m i e m b r o de l a A c a d e m i a francesa y colaborador y 

socio de varias publ icac iones y sociedades científicas. V i a j ó 

infat igablemente , causando l a a m p l i t u d de su c u l t u r a la a d m i 

ración de sus contemporáneos. Es a u t o r de varias obras i m 

portantes sobre cuestiones l i terarias , pero l a q u e aquí se m e n 

cionará l l e v a e l t í tulo de P r o m e n a d e e n Amérique, consultado 

e n u n a segunda edición p u b l i c a d a en 1856. A m p è r e llegó a 

M é x i c o e n enero de 1852 y salió e n a b r i l d e l m i s m o año. 
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V i e n e a h o r a u n autor destacado, n o p o r l a fama de l a per

sona, s ino p o r l a i n d i s c u t i b l e c a l i d a d de l a o b r a : M a t h i e u de 

Fossey. D e Fossey l legó a M é x i c o como co lono y se estableció 

e n las o r i l l a s d e l Coatzacoalcos. L a colonización fracasó y los 

colonos pasaron grandes penalidades, muchos de ellos volvie

r o n a F r a n c i a , otros m u r i e r o n p o r efecto de enfermedades tro

picales. D e Fossey perseveró, a pesar de las di f icultades, y e l 

resto de su v i d a residió en México , donde l legó a gozar de 

c ierta f o r t u n a y consideración. C o m o el c l i m a de l a c i u d a d 

de M é x i c o n o le p r o b a b a residía h a b i t u a l m e n t e en Oaxaca . 

A l poco t i e m p o de l legar a M é x i c o M a t h i e u de Fossey p u b l i 

có u n a o b r i t a sobre el país a donde venía como colono. Esta 

o b r a se consultó en u n a versión española p u b l i c a d a en Mé

x i c o en 1844. L l e v a e l t í tulo de V i a j e a México. C u a n d o D e 

Fossey l l e v a b a y a muchos años de estancia en M é x i c o rehizo 

su obra , ampl iándola considerablemente. Esta nueva versión 

fue p u b l i c a d a e n París en 1857 c o n e l n o m b r e de L e M e x i q u e . 

D e Fossey era h o m b r e intel igente y b u e n observador, su larga 

estancia le permit ió u n c o n o c i m i e n t o m u y super ior a l de los 

otros viajeros, su obra nos p r o p o r c i o n a u n a visión interesante 

y bastante c o m p l e t a de l a r e a l i d a d m e x i c a n a de su t i e m p o , 

sobre todo e n los aspectos económicos. 

E n 1857 p u b l i c ó en París s u J o u r n a l d ' u n m i s s i o n n a i r e a u 

T e x a s e t a u M e x i q u e e l abate E m m a n u e l D o m e n e c h . E l aba

te v i n o a c u m p l i r u n a misión rel igiosa a T e x a s en 1846. D o 

menech era entonces m u y j o v e n y estaba recién ordenado. 

P o r estas fechas T e x a s n o f o r m a b a ya parte de México , pero 

el mis ionero en sus recorridos atravesaba con frecuencia l a 

frontera, internándose en terr i tor io mexicano. L a v i d a misio

nera aparece en este l i b r o durísima y agotadora, a ta l grado 

que el abate, pese a su j u v e n t u d , enfermó gravemente y tuvo 

q u e vo lver a F r a n c i a en 1852. A b a n d o n a d o p o r cuestiones de 

sa lud l a l a b o r m i s i o n e r a se dedicó a escribir, haciéndose de 

cierto prest igio c o m o a u t o r i d a d en asuntos americanos. Pro

bablemente esa fue l a razón de su relación, años más tarde, 

c o n los sucesos de l a intervención francesa. D o m e n e c h , según 

parece, v i n o a l p r i n c i p i o como capellán de las fuerzas expe

dic ionarias francesas, y poco después volv ió a F r a n c i a c o n u n a 
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comisión que podríamos l l a m a r agente de prensa y p r o p a 

ganda de M a x i m i l i a n o . D e esta época data u n a o b r a t i t u l a d a 

Juárez e t M a x i m i l i e n ? 

E n 1862 publ icó L u c i e n B i a r t su l i b r o L a T i e r r a C a l i e n t e , 

o b r a que conocemos en u n a traducción española de reciente 

publ icación. L u c i e n B i a r t era u n natura l i s ta que residió bas

tantes años en M é x i c o , p u b l i c a n d o varias obras de escenas 

mexicanas, de lec tura amable. E l autor conoció a f o n d o las 

regiones p o r él descritas p o r q u e tenía e l hábito de v i a j a r a 

pie , buscando ejemplares p a r a sus colecciones. Sus especiali

dades eran l a botánica y l a entomología. 

F i n a l m e n t e mencionaremos a Désiré C h a r n a y , q u i e n e n su 

t i e m p o tuvo cierta f a m a como arqueólogo. A l g u n a s de sus 

obras más importantes están dedicadas a las antigüedades me

xicanas: A n c i e n n e s V i l l e s d u N o u v e a u M o n d e y C i t e s e t r u i n e s 

américames. C h a r n a y t r a d u j o a l francés las C a r t a s d e r e l a 

ción de H e r n á n Cortés, v i n o a M é x i c o comis ionado p o r e l go

b i e r n o de N a p o l e ó n 111 en 1857, c o n el propósito de estudiar 

las antiguas cul turas mexicanas. P r o d u c t o de este viaje son 

los l ibros antes citados, u n o de los cuales, C i t e s e t r u i n e s amé¬

r i c a i n e s l o dedicó el autor a l emperador de los franceses c o n 

g r a n efusión. 

Los l ibros anter iormente mencionados son sólo u n a mues

t r a , tomada a l azar, de l a a b u n d a n t e corriente l i t e r a r i a q u e 

los franceses le d e d i c a r o n a M é x i c o durante todo e l siglo pa

sado. 

A N A L I Z A D O S S U P E R F I C I A L M E N T E estos escritores viajeros se des

cubre l a g r a n v a r i e d a d que r e i n a entre ellos. U n o s , como 

B e l t r a m i , son opt imistas y todo l o encuentran b i e n ; otros 

c o m o Lówenstern o C h e v a l i e r son pesimistas y ven m u y oscuro 

e l futuro de M é x i c o . U n o s , como O l l i f f e , poseen u n a g r a n 

c u l t u r a clásica; otros, como C h e v a l i e r o D e Fossey, se espe

c ia l i zan en cuestiones de economía y política; otros más se 

interesan p o r l a arqueología , como C h a r n a y ; algunos clasifi

c a n plantas e insectos, c o m o B i a r t . L o s hay difíciles de aco

m o d a r en el marco de u n c o n o c i m i e n t o específico, como M o -

relet. Tres de ellos son gente de letras; dos novelistas fasci-
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nados p o r u n a comarca exótica: Duplessis y Ferry , e l tercero 

e r a u n sabio h is tor iador: A m p è r e . 

Lòwenstern era m u y r ico , B e l t r a m i se que ja de ser pobre. 

C h e v a l i e r y C h a r n a y v i n i e r o n como enviados p o r gobiernos 

franceses. D e Fossey, C h a r p e n n e y probablemente C o p p e y 

v i n i e r o n c o m o colonos. A l g u n o s , c o m o O l l i f f e , A m p è r e y 

M o r e l e t , h i c i e r o n p o r México u n viaje rapidís imo. C h a r p e n n e 

y Lòwenstern estuvieron en e l país cerca de u n año. D e 

Fossey v iv ía en México. E l abate D o m e n e c h conoció espe

c i a l m e n t e l a región noreste del país; M o r e l e t conoció e l sur

este. B e l t r a m i era ant ic ler ica l y p r o b a b l e m e n t e ateo; D o m e 

n e c h era u n m i s i o n e r o católico; Lòwenstern había pract icado 

l a re l ig ión mosaica. 

A ñ a d a m o s , f inalmente, que los viajes d a t a n de m u y dis

t intas fechas. L o s viajeros conocieron M é x i c o en distintas 

épocas, con distintos presidentes, e i n c l u s o bajo diferentes 

const i tuciones políticas. E l l o s mismos procedían de m u y d i 

versas clases sociales y económicas y su formación inte lectual 

era de l o más dispar. Pero a través de esas grandes diferencias, 

q u e a veces rayan e n divergencia , descubrimos u n a serie de 

rasgos comunes. A l g u n a s de estas coincidencias son p r o d u c t o 

de l a observación de u n a m i s m a r e a l i d a d . Es n a t u r a l que 

sucesivos viajeros descubran en u n país u n a serie de hechos, 

o de costumbres, que permanecen casi inal terables p o r q u e son 

l o que const i tuye la r e a l i d a d característica de ese lugar. S i n 

embargo, h a y otras coincidencias m u c h o más importantes y 

más interesantes, que n o dependen y a de l a r e a l i d a d observada, 

s ino de u n a reflexión sobre d i c h a r e a l i d a d . Es decir, ante 

a lgunos rasgos notables de l a v i d a m e x i c a n a estos autores reac

c i o n a n de u n a m a n e r a bastante parec ida y las reflexiones 

a que se entregan resul tan s ingularmente semejantes en to

dos ellos. 

L o s lectores contemporáneos de estas obras deben haber 

descubierto esos temas comunes y, precisamente p o r el hecho 

de su repetición, deben haberles concedido mayor i m p o r t a n 

c i a que a l resto de los relatos. Es p r o b a b l e , además, que ha

y a n q u e d a d o más grabados en l a m e m o r i a d e l públ ico y hayan 

dejado más h u e l l a p o r l a m i s m a razón. T a m b i é n es posible 
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q u e los lectores t e r m i n a r a n imaginándose a M é x i c o a través 

de esos repetidos enfoques. 

Estos temas comunes a todos los viajeros son m u y intere

santes y m u y reveladores, hay en ellos u n f o n d o económico y 

polít ico bastante marcado. N o se concretan a ref lexiones o 

análisis sobre hechos o situaciones mexicanas, a través de ellos 

se transparenta E u r o p a . L a s ambiciones o necesidades euro

peas surgen en el f o n d o de los problemas mexicanos, dicién-

d o l o de u n a m a n e r a u n poco melodramática, en estos l i b r o s 

se intuye que E u r o p a está a l acecho y q u e M é x i c o es l a presa 

deseada. 

H e a q u í estos grandes temas que aparecen en todos los 

viajeros y q u e f o r m a n el verdadero m e o l l o de sus obras: 

a ) la riqueza inagotable de México; 

b ) l a desastrosa situación política de México; 

c ) los mexicanos y sus defectos; 

d ) las grandes reformas y mejoras que podrían introducir los 

europeos en México; 

e ) los inconvenientes, muy escasos, que habría que afrontar para 

l levar a cabo dichas reformas; 

f) sugestión o petición declarada de una intervención francesa 

en México, lo que sería u n bien para todos, tanto franceses 

como mexicanos.» 

E L T E M A INICIAL de l a r i q u e z a de M é x i c o es e l más a m p l i o y 

e l más repet ido. L o s viajeros que v i s i t a r o n nuestro país d u 

rante e l s ig lo x i x l l egaron c o n l a idea preconcebida de que 

M é x i c o estaba d o t a d o de unas inmensas r iquezas naturales. 

N a d a de l o q u e v i e r o n durante su viaje les h i z o c a m b i a r de 

opinión; a u n q u e l a nación atravesara p o r frecuentes crisis po

líticas; a u n q u e el p r o b l e m a m á x i m o de todos los gobiernos 

fuera l a fa l ta de fondos, los viajeros s igu ieron convencidos 

de la existencia de u n a r i q u e z a n a t u r a l inmensa , pero defi

cientemente explotada . H e aquí dos ejemplos breves q u e pue¬

* Es imposible, dada ¡a brevedad de este trabajo, presentar una se

lección de fragmentos que ilustren y demuestren l a tendencia de los via

jeros a insistir particularmente en los temas enumerados. De vez en cuan

do se intercalará alguno especialmente claro y breve. 
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d e n servir como muestra de esa opinión general. D i c e J . C . 

B e l t r a m i : 

Poseen (los mexicanos) todas las calidades de tierras y todos los 

climas propios a las producciones de ambos mundos: la naturaleza 

les ha concedido u n depósito general de todos los metales los más 

preciosos y necesarios; l a Providencia los colocó entre l a E u r o p a y 

las Indias orientales y los dos grandes mares bañan sus costas en 

una extensión i n m e n s a . . . Además e l mar de Cal i fornia les ofrece 

perlas, así como las tierras interiores oro y plata, recogidos con 

abundancia en su seno.» 

J . J . A m p è r e visitó M é x i c o poco después de c o n c l u i d a l a 

g u e r r a con los Estados U n i d o s , este autor supone q u e el de

sastre se v a a repet i r en u n f u t u r o no lejano y exclama: 

. . .que deviendra ce beau et malheureux pays, le plus riche en 

productions de tous genres q u i soit au monde, le seul q u i reunisse 

les métaux précieux au productions végétales des climats tropicaux 

et des climats tempérés.» 

Esta fabulosa r i q u e z a de M é x i c o tan exageradamente p o n 

d e r a d a p o r los viajeros se catalogaba, a grandes rasgos, e n dos 

clases: r i q u e z a de or igen m i n e r a l y r iqueza d e b i d a a l a explo

tación agrícola. L a p r i m e r a clase, l a r iqueza o b t e n i d a de las 

minas , causa e n los viajeros u n verdadero espejismo. L a r i 

queza del subsuelo de M é x i c o en vetas de p la ta es descrita 

p o r todos el los de u n a m a n e r a l l e n a de entusiasmo y avidez. 

Veamos u n p a r de ejemplos. D i c e M a t h i e u de Fossey: 

Les mines du Mexique ont donné les neuf dixièmes de tout 

l'argent q u i circule dans le monde entier, et celles de Guanaxuato 

fournissent à elles seules les trois quarts de ce qu 'on tire annuelle

ment d u sein de l a terre. C'est en considérant les groupes des m o n 

tagnes entassées les unes sur les autres, dont les entrailles recèlent 

tant de métaux précieux, qu 'on demeure étonné des richesses i n 

calculables de ce pays privilegié de la nature.io 

Charles O l l i f f e concluye así sus observaciones sobre las m i 

nas de M é x i c o : " A mesure que les siècles s'écoulent les célèbres 

mines d'argent d u M e x i q u e ne semblent n u l l e m e n t en voie 

de s'épuiser" 1 1 
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L a idea común a todos los viajeros es que las minas m e x i 

canas son las más importantes d e l m u n d o y que el m o m e n t o 

de su extinción está todavía m u y lejano, porque el subsuelo 

entero de M é x i c o es u n a veta riquísima. 

S i l a minería era u n i n f a l i b l e c a m i n o hac ia l a r iqueza en 

M é x i c o , los viajeros a f i r m a n q u e l a a g r i c u l t u r a podía serlo 

i g u a l m e n t e . Además l a a g r i c u l t u r a podía abarcar cult ivos tro

picales, cada vez de m a y o r d e m a n d a en los mercados del m u n 

d o : v a i n i l l a , cacao, café, etc.; cul t ivos de t i p o s u b t r o p i c a l , 

esenciales p a r a l a economía i n t e r n a c i o n a l : azúcar, a lgodón, 

tabaco, etc.; o cult ivos propios de c l i m a templado: cereales, 

legumbres, frutales, etc. et. L o s suelos y los cl imas de M é x i c o 

servían p a r a todo según los viajeros. Veamos u n p a r de ejem

plos. D i c e Lówenstern: 

J 'y trouvai une des nombreuses preuves qu'au Mexique c'est 

dans la fertilité d u sol q u ' i l faut chercher l a véritable richesse.12 

Y M a t h i e u de Fossey dice d e l Baj ío. 

Les terres d u Bajio rendent communément trente grair.s de 

blé p o u r u n , sans jamais recevoir d'engrais. O n se fera une 

idée de cette prodigalité de l a cères mexicaine en réfléchissant 

que l 'on ne récolte en France que sept fois la semence, terme 

moyen .13 

P o r c ierto, aquí conviene recordar que e l hecho de q u e 

M é x i c o p r o d u j e r a a lgodón (cuidadosamente registrado pen

todos los viajeros) fue u n factor i m p o r t a n t e en l a decisión d e l 

g o b i e r n o francés de i n t e r v e n i r e n 1862, cuando los Estados 

U n i d o s , p r i m e r p r o d u c t o r m u n d i a l de algodón, habían sus

p e n d i d o sus exportaciones a causa de l a guerra de Secesión, 

c o n gran p e r j u i c i o de l a i n d u s t r i a t e x t i l francesa. 

A l a r i q u e z a m i n e r a y agrícola hay que añadir las p o s i b i l i 

dades inf in i tas de l a pesca, en u n país tan extensamente do

tado de l i torales sobre dos océanos. 

Este tema de las r iquezas naturales de M é x i c o tan reiterado 

y atractivo debe haber causado en más de u n lector francés 

e l deseo de emigrar a esta comarca favorecida p o r l a natura-
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leza. Y n o sería remoto q u e a lgún m i e m b r o d e l gobierno 

francés, a l leer u n o de estos l ibros , haya suspirado pensando 

e n l o úti les q u e serían las riquezas mexicanas puestas a l ser

v i c i o de F r a n c i a . 

Si l a miner ía y l a a g r i c u l t u r a son los dos caminos más des

pejados p a r a l a obtención de l a r i q u e z a , los viajeros hacen 

saber q u e q u e d a otra p o s i b i l i d a d , p o s i b i l i d a d que hasta los 

m o m e n t o s en que ellos escriben n o h a t e n i d o desarrol lo: l a 

i n d u s t r i a y el comercio. Sobre este aspecto de l a economía 

m e x i c a n a los viajeros p r o p o r c i o n a n escasas noticias, pero éstas 

a p u n t a n s iempre hacia l a g r a n o p o r t u n i d a d que se les presenta 

a l a gente emprendedora . E n M é x i c o n o existía apenas algo 

q u e merec iera e l n o m b r e de i n d u s t r i a , e l comercio i n t e r i o r 

e r a p o b r e y el exter ior se basaba en l a exportación de u n l i 

m i t a d o n ú m e r o de productos tropicales. T o d o este vastísimo 

c a m p o de a c t i v i d a d estaba v irgen, esperando gente dec id ida 

q u e se l a n z a r a a explotar lo . Y , e n efecto, poco a poco, a lo 

largo d e l s iglo x i x , M é x i c o se fue l l e n a n d o de comerciantes, 

artesanos y capitanes de empresa extranjeros y como siempre 

— e x c e p t u a n d o a los españoles— el n ú m e r o más crecido era 

de franceses." 

U n cur ioso l i b r o , t i t u l a d o L e s Français a u M e x i q u e , obra 

de A u g u s t e G e n i n , u n francés q u e residió muchos años en 

M é x i c o a fines del siglo pasado y p r i n c i p i o s de éste (trabaja

b a en l a fábrica n a c i o n a l de armas y pólvora) , nos muestra 

c ó m o l a sociedad m e x i c a n a estaba incrustada de inmigrantes 

franceses dedicados a las más diversas actividades, en algunas 

de las cuales ejercían u n verdadero m o n o p o l i o : cocineros, mo

distas, pe luqueros , dueños de empresas de transporte, dueños 

de hoteles, etc. Estos franceses trabajaban enérgicamente con 

el f i n de enriquecerse y vo lver a F r a n c i a e n posesión de u n a 

c ierta f o r t u n a . Désiré C h a r n a y comenta: " L a société fran

çaise a u M e x i q u e est composée de gens énergiques q u i , partis 

de bas, sont guidés à l a fortune grâce à u n t rava i l obstiné." 1 5 

N o o lv idemos que u n o de los motivos de l a intervención 

de 1862 era, precisamente, e l de proteger las vidas y fortu

nas de estos c iudadanos franceses en M é x i c o , cuyos éxitos y 

fructuoso trabajo comentan los viajeros. Y esto nos l l e v a a 
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tratar el segundo g r a n tema de l a obra de los viajeros: l a s i 

tuación polít ica de M é x i c o en l a p r i m e r a m i t a d d e l x r x . 

Es e l caso que l a h i s t o r i a polít ica de M é x i c o d u r a n t e e l 

s iglo pasado es realmente impresionante. L a guerra s iempre 

es nefasta, pero l a guerra c i v i l parece serlo m u c h o más; Mé

x i c o vivió largos años de su h i s t o r i a sal iendo de u n a cont ien

d a para entrar en otra. C u a n d o , e n 1857, estalló l a guerra de 

R e f o r m a l a situación empeoró de u n a m a n e r a terr ible , n o en 

ba lde decía Justo S ierra: " A l m e d i a r el año de 59, l a guerra 

tenía e l grandioso aspecto trágico de u n s u i c i d i o n a c i o n a l " . 1 6 

Este espectáculo lastimoso, u n país que se debatía con deses

peración p a r a n o h u n d i r s e def in i t ivamente y q u e a cada con

vuls ión parecía h u n d i r s e más, era n o t o r i o y m u y v is ib le , todos 

los viajeros l o observaron de i n m e d i a t o . E n unos causó u n a 

impresión de consternación, en otros cierto regocijo, según 

los temperamentos. E n los l i b r o s de los viajeros M é x i c o es 

más u n a e n t i d a d geográfica q u e u n a política. T i e n e persona

l i d a d física: bellos panoramas, ricas minas , altas m o n t a ñ a s . . . 

P e r o n o tiene p e r s o n a l i d a d como estado polít ico, su organi

zación i n t e r i o r está sujeta a cambios tan frecuentes q u e n o 

merece l a pena , según los viajeros, tratar de p r o f u n d i z a r e n 

e l l o : además su i n f l u e n c i a i n t e r n a c i o n a l es n u l a . V e a m o s unos 

breves ejemplos. D i c e D e Larenaudière: " E t r a n g e destinée 

q u e celle d ' u n pays où l a fièvre révolut ionnaire semble l 'état 

n o r m a l . " 1 7 G a b r i e l F e r r y en cuanto l legó a l a c i u d a d de 

M é x i c o fue a v is i tar e l Zócalo, donde encontró u n a confusa 

m u c h e d u m b r e y entre e l la " . . .officiers et bourgeois s'entre

tenaient des révolutions faites o u à f a i r e . " 1 8 Y ampère co-

ïïicotâ" " , .coiïîïxie le IVÍexic^uc est toujours 3 .u m o m e n t de 

se briser et de se dissoudre si o n veut le trouver à p e u près 

v i v a n t i l faut se hâter de le v i s i t e r . " 1 9 

Nuestros viajeros suponían que los días de M é x i c o c o m o 

estado soberano e i n d e p e n d i e n t e estaban contados y sospecha

b a n que el f i n de esa situación de desastre sería su anex ión 

a los Estados U n i d o s , a menos q u e a l g u n a nación europea 

supiera aprovechar las circunstancias. Si se quiere frenar a 

esos peligrosos Estados U n i d o s , d i c e n los viajeros, conviene 

n o perder de v ista a M é x i c o . 
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A l tratar d e l tema de l a situación polít ica se pasa automá

t icamente a l siguiente g r a n tema: los mexicanos. P o r q u e sal

ta a l a vista q u e entre las pos ib i l idades naturales de M é x i c o 

y sus inst i tuciones sociales y políticas hay u n abismo de i n c o n 

gruenc ia . Si M é x i c o es u n país r iquísimo ¿cómo se e x p l i c a n 

sus desdichas políticas?, ¿dónde está l a falla? Respuesta uná

n i m e de los viajeros: l a f a l l a está en los mexicanos que n o 

merecen el país q u e poseen. 

A los mexicanos los viajeros les a t r i b u y e n defectos m u y 

graves entre los que destaca su propensión a l a vagancia. 

V e a m o s algunas muestras de esas poco benévolas opiniones . 

D i c e C h e v a l i e r , después de haber a labado las virtudes de los 

norteamericanos: " . . . tandis que les Hispano-Américains sem

b l e n t n'être q u ' u n e race impuissante q u i ne laissera pas de 

p o s t é r i t é . . . " 2 » (Cheval ier n o conoció más país de H i s p a n o 

américa que México.) Escr ibe Lôwenstern: " A u M e x i q u e 

c'est l a dépravation d 'une n a t i o n entière q u i i r r i t e , c'est le 

déchaînement complet d 'hommes incapables de se gouverner 

q u i e f f r a y . . . " ^ E l abate D o m e n e c h dice: " . . .j'avais surtout 

affaire a u x M e x i c a i n s , q u i composent le f o n d de l a p o p u l a 

t i o n . . . j ' a l l a i m e touver seul a u m i l i e u d 'hommes ignorants, 

superst i t ieux, nonchalants , encl ins à l ' i m m o r a l i t é . . . " ^ 

A estas duras críticas n o escapa n i n g ú n sector de l a socie

d a d y tanto e l sexo femenino, como el clero, rec iben unas 

dosis bastante altas, q u e d a n d o m u y m a l parados. 

U n a cosa m u y curiosa y d i g n a de anotarse es el interés que 

todos los viajeros mani f ies tan p o r el ejército mexicano, a l 

q u e observan c o n g r a n atención. C o m o todo e l resto de l a 

sociedad los m i l i t a r e s presentan e n estas obras u n a i m a g e n 

deplorable . G a b r i e l F e r r y a n a l i z a l a condición de los of icia

les y concluye que son unos ineptos: " . . .car o n ne l u i a r i e n 

appr is , pas même les éléments de son m é t i e r . . . " ™ C o m e n t a 

D o m e n e c h q u e en M a t a m o r o s h a observado u n a guarnición 

m e x i c a n a : "Ces soldats d o r m e n t presque toute l a journée, sous 

u n bosquet de p a l m a ch r is t i planté près de l e u r baraque. Sur 

cet échanti l lon de l 'armée m e x i c a i n e , je jugeai que les succès 

remportés p a r les Américains n 'avaient r i e n de surprenant ." 2 4  

Y M a t h i e u de Fossey concluye: " I l n 'y a pas en France u n 
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sergent inte l l igent q u i n 'en sache p lus q u ' u n officier supérieur 

a u M e x i q u e ; i l n'y a pas u n sous-lieutenant q u i , après u n e 

campagne, ne puisse battre tous les généraux de l a républi

que. . . " 2 5 

A l g u n o s años después, en 1862, e l general Lorencez de

cidió l l e v a r adelante él solo l a intervención, a pesar de q u e 

I n g l a t e r r a y España r e t i r a r o n sus fuerzas. J u a n P r i m , e l ple

n i p o t e n c i a r i o español, advirt ió que los elementos con que 

c o n t a b a n los franceses eran excesivamente escasos (se conser

v a n de él unas cartas m u y agudas y realmente proféticas), 

pero L o r e n c e z n o prestó atención, convencido de l a abruma

d o r a s u p e r i o r i d a d francesa y de l a igualmente a b r u m a d o r a 

i n c a p a c i d a d mexicana. E l resul tado fue e l famoso encuentro 

d e l 5 de mayo e n P u e b l a , en q u e los franceses fueron derro

tados. ¿De dónde sacó Lorencez su ciego convencimiento? 

L a manif iesta fal ta de capac idad de los mexicanos, según 

los viajeros, nos conduce a l s iguiente tema: las mejoras q u e 

los europeos podrían i n t r o d u c i r en M é x i c o . R e s u l t a c laro que 

s i M é x i c o es u n país r i c o y l l e n o de recursos y los mexicanos 

son incapaces de e x p l o t a r l o debidamente , se están perd iendo 

esos recursos de u n a m a n e r a last imosa, en per ju ic io de toda 

l a h u m a n i d a d . L a teoría de los viajeros es que si los m e x i 

canos se dejaran guiar p o r los europeos el benefic io sería p a r a 

todos. D i c e M o r e l e t , h a b l a n d o de l a región de Campeche: 

" . . . u n e d i r e c t i o n inte l l igente d o u b l e r a i t l e revenu de ces 

bois et les préserverait de l a r u i n e q u i menace incessamment 

de les atteindre. Ces observations ne seraient p o i n t perdues 

e n E u r o p e , mais le m a l réside b i e n m o i n s i c i dans l a qualité 

d u t e r r a i n que dans le caractère de l a p o p u l a t i o n . " 2 8 Y L u c i e n 

B i a r t escribe: " P o r fal ta de brazos, de medios de comunica

ción y de i n d u s t r i a , l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a q u e puede apro

v i s i o n a r a E u r o p a de algodón, sigue s iendo t r i b u t a r i a de los 

Estados U n i d o s , su poderoso v e c i n o . . . ¡Ay! ¡ T a n t o deshere

d a d o en E u r o p a y aquí tanta r i q u e z a p e r d i d a ! " » Y C h e v a l i e r 

concluye: " . . .ce n'est pas l a faute de l a nature, c'est celle 

des hommes. O n retrouve i c i l a funeste inf luence de l a m a u 

vaise organisat ion p o l i t i q u e q u i y arrête les progrès de tout 

genre." 2 8 



A N T E C E D E N T E S D E L A INTERVENCIÓN 21 

L o s viajeros m a n i f i e s t a n claramente e l deseo q u e t ienen 

d e ver las r iquezas de M é x i c o bajo dirección europea, o más 

exactamente, francesa, c o n l o c u a l el país mejoraría y e l m u n 

d o entero gozaría los beneficios. L a p o s i b i l i d a d de q u e Méxi

c o p o r o b r a y esfuerzo de los propios mexicanos p u d i e r a sa l i r 

adelante es algo q u e n o se le ocurrió a n i n g u n o de nuestros 

autores. 

S i n embargo, a u n q u e los viajeros están i n c i t a n d o a sus 

compatr iotas a q u e se trasladen a México c o n e l f i n de enca

bezar l a evo luc ión económica d e l país, se s ienten en l a o b l i 

gación de advert ir les a los futuros inmigrantes europeos que 

tropezarán c o n algunos obstáculos e inconvenientes. P e r o es

tos inconvenientes presentados p o r nuestros autores son rela

t ivamente benignos; e l europeo n o encontrará en M é x i c o n i n 

g ú n obstáculo insalvable . L o s inconvenientes, ta l c o m o los 

presentan los viajeros, son de dos clases: h u m a n o s y naturales. 

L o s pr imeros dependen de los defectos de carácter que, según 

el los, son p r o p i o s de los mexicanos y que hay que tener e n 

cuenta, puesto que los naturales de l país p r o p o r c i o n a n l a 

m a n o de o b r a esencial. L o s segundos son debidos a l a natura

leza física de M é x i c o . E n t r e los pr imeros están l a propensión 

a l a vagancia , las frecuentes revoluciones con su consiguiente 

desorden e i n e s t a b i l i d a d polít ica, económica y social; l a au

sencia de buenos medios de comunicación y l a pavorosa a b u n 

d a n c i a de b a n d i d o s y asaltantes. Según A m p è r e e n M é x i c o 

hay dos cosas tota lmente insufr ibles: " . . . l a fièvre j a u n e et 

les br igands ." 2 9 E n cuanto a los inconvenientes naturales, e l 

p r o p i o A m p è r e nos da l a clave de u n o de los peores, u n a de 

las cosas más temibles de M é x i c o era el terr ib le " v ó m i t o prie

t o " , l a f iebre a m a r i l l a , m a l endémico en todo el l i t o r a l de l 

G o l f o . 

L a s quejas c o n m o t i v o de los bruscos cambios de tempera

tura son también m u y frecuentes, e igua lmente frecuentes son 

las quejas p o r l a a b u n d a n c i a de insectos y repti les ponzoñosos. 

Cosa curiosa, según los viajeros los animales grandes, pumas, 

jaguares, coyotes, etc., son más b i e n inofensivos, pero en cam

b i o los bichos pequeños son molestísimos y peligrosos. Y , 

f i n a l m e n t e , u n inconveniente de mayor m a g n i t u d , l a escasez 
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de agua. " C e pays m a n q u e de riviéres navigables et n ' a géné¬

ralement pas assez d 'eau" 3 0 

L a verdad es que los inconvenientes son casi nulos e n l a 

visión de los viajeros. Si se considera que en estos t iempos 

los franceses estaban penetrando en e l G a b ó n , Madagascar, o 

en T a h i t í , etc., se comprende que n i n g u n a de las molestias 

propias de M é x i c o les parec ieran excesivas, a l f i n y a l cabo 

M é x i c o era u n país europeizado en gran proporción, n o u n 

terr i tor io salvaje e inhóspito. 

P a r a c o n c l u i r , ¿a dónde conducen todas estas considera

ciones en las obras de los viajeros? E n casi todos ellos, c l a r a 

y abiertamente, a sugerir a l gobierno de F r a n c i a que aproveche 

las desdichas políticas de M é x i c o p a r a intervenir y conver

t i r l o en u n a especie de protectorado francés, añadiendo q u e 

cuanto más p r o n t o se tome ta l m e d i d a será mejor, p o r q u e 

si n o los Estados U n i d o s se adelantarán. A los lectores mo

dernos nos sorprende que u n p u n t o tan grave de polít ica i n 

ternacional se trate con tanta ligereza, pero los europeos d e l 

siglo x i x , p o r efecto de l a polít ica de l a Santa A l i a n z a , estaban 

m u y fami l iar izados con las intervenciones mi l i tares y les pa

recía u n paso polít ico just i f icado, o cuando menos, c o m p r e n 

sible y just i f icable . 

Es difícil encontrar ejemplos breves y claros sobre este 

p u n t o , es más b i e n u n a cuestión de atmósfera, de l ambiente 

y tónica general de estos l ibros , pero L e M e x i q u e a n c l e n e t 

m o d e r n e de C h e v a l i e r , o los últimos capítulos de l a o b r a de 

D e Fossey n o son s ino u n a expl icación y u n a justif icación 

de l a intervención francesa. E n e l resto de las obras mencio

nadas se encuentran muchas páginas que a b u n d a n en l a m i s m a 

tendencia. 

E S T O ES, M U Y E S C U E T A M E N T E presentado, l o que los viajeros 

expresaban en sus obras y l o que el lector m e d i o francés ob

tenía de su c o n o c i m i e n t o . Y se puede suponer, con f u n d a 

mento, q u e el g o b i e r n o i m p e r i a l , encabezado por N a p o l e ó n 

n i , ampl ió sus notic ias sobre M é x i c o estudiando estas obras. 

C u a n d o el asunto de los bonos Jecker y l a deuda exter ior 

m e x i c a n a h i c i e r o n crisis, l a atención de F r a n c i a se fijó en 
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M é x i c o , a l pensar en México pasaron, s i n d u d a , p o r l a mente 

de los consejeros de N a p o l e ó n las noticias de comentarios de 

los viajeros franceses que habían tenido directo contacto con 

nuestro país. Y l a suposición n o es gratui ta . D e los viajeros 

a q u í mencionados h u b o tres que estuvieron directamente re

lac ionados c o n el gobierno i m p e r i a l : M i c h e l Cheva l ier , e l con

sejero de estado; Désiré C h a r n a y , el arqueólogo cuyo viaje 

y cuyos l i b r o s fueron patrocinados p o r e l p r o p i o emperador; 

y el abate D o m e n e c h , agente de enlace entre e l i m p e r i o de 

M a x i m i l i a n o y l a opinión públ ica francesa; l a posición de 

D o m e n e c h le obligó a tener relación con el gobierno francés, 

puesto que la situación de M a x i m i l i a n o dependía de l a po

l ít ica de N a p o l e ó n m . 

N o cabe d u d a , N a p o l e ó n m debió tener, como muchos de 

sus súbditos, u n cierto c o n o c i m i e n t o de M é x i c o apoyado, en 

parte, en las obras de los viajeros. Conoció , pues, esos grandes 

temas comunes a todos. P e r o entre esos temas faltó u n o , que 

o l v i d a r o n los viajeros y que o lv idó N a p o l e ó n : los mexicanos, 

pese a todos los defectos que se les a t r i b u y e n , p u d i e r o n sacar 

adelante su país. 
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