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te, el r o m p i m i e n t o de la Iglesia con el Estado se r e t a rdó hasta 
noviembre de 1856 y su autor fue el obispo Pelagio Labastida, 
como nos precisa C o n n a u g h t o n . P a r a d ó j i c a m e n t e , la interven
c ión extranjera y el establecimiento del i m p e r i o que ins t igó , iba 
a consolidar la r e forma l iberal . De esa manera, ya no h u b o posi
b i l i d a d de u n r e t o r n o , la n a c i ó n cató l ica se h a b í a esfumado. 

N o son éstos los ú n i c o s estudios interesantes; los ensayos so
bre la just ic ia , la leg i s lac ión y el derecho, p e r m i t e n advertir la 
necesidad de profundizar en su estudio. E l descuido de los histo
riadores del f u n c i o n a m i e n t o de l poder j u d i c i a l y el ajuste que 
tuvo la práct ica de la just ic ia , i m p i d e comprender el funciona
miento de la sociedad d e c i m o n ó n i c a . La superpos i c ión legislativa 
permi t ió que tanto indiv iduos como corporaciones resistieran 
abiertamente nuevas leyes y ordenanzas. 

El l i b r o incluye muchas facetas que lo conver t i rán en cita 
obligada para los interesados en el siglo xix. Es de agradecer que 
los coordinadores nos ofrezcan una ed ic ión cuidada, con una b i 
b l iograf ía integrada y hasta c o n índ ices , una de las carencias 
inexplicables de las publicaciones mexicanas. Estos, sin embar
go hay que revisarlos, pues cuando intenté localizar u n a cita que 
me h a b í a interesado, me d i cuenta de que está incomple to . Pero 
esto p o d r á remediarse, en una segunda ed i c ión . 

Josefina Zoraida VÁZQUEZ 
El Colegio de México 

Clara E. L I D A ( comp . ) : España y el impeno de Maximiliano. Finan
zas, diplomacia, cultura e inmigración. P r e s e n t a c i ó n de A n d r é s 
L i ra . M é x i c o : E l Colegio de M é x i c o , 1999, 362 pp . ISBN 968¬
12-0942-7. 

E l l ib ro que hoy se ofrece a nuestra curiosidad a c a d é m i c a es una 
obra colectiva compi lada p o r Clara E. L ida , cuya f ami l i a r idad 
con las diferentes facetas de la presencia e s p a ñ o l a en M é x i c o es 
u n asunto ya s ó l i d a m e n t e establecido. 

Esta obra nos ofrece ahora u n con junto de colaboraciones cen
tradas en t o r n o a la Intervención Tr ipar t i ta , acordada en octubre 
de 1861 por las tres grandes potencias europeas del m o m e n t o , Es
p a ñ a , Francia y Gran Bre taña , que d e s e m b o c ó efectivamente, en 
una exped ic ión armada conjunta hacia los principales puertos me-



618 RESENAS 

xicanos del Atlántico: Veracruz y Tampico . Este ataque tenía como 
fin anular los efectos de la su spens ión de pago de los intereses de 
la deuda externa mexicana, decidida por el gobierno de Beni to 
J u á r e z , en j u l i o del mismo a ñ o . 

Como es b ien sabido, la Intervenc ión Tr ipar t i t a , se d i s g r e g ó 
muy p r o n t o ante el empec inamiento de la parte francesa p o r re
basar el p r o p ó s i t o acordado in ic ia lmente p o r las potencias inter
ventoras y emprender , en apoyo de los conservadores mexicanos 
quienes desde h a c í a t i empo conspiraban en Europa para obte
ner la in s taurac ión de u n r é g i m e n m o n á r q u i c o en su pa í s , una 
c a m p a ñ a m i l i t a r encaminada a derrocar al gobierno republica
no de J u á r e z . 

L a guerra de intervenc ión francesa d e s e m b o c ó , a su vez, en la 
insta lación en el t r o n o mexicano de l p r í n c i p e aus t r íaco M a x i m i 
l iano de Habsburgo, candidato electo p o r el emperador f rancés 
N a p o l e ó n I I I , q u i e n a la sazón cultivaba grandiosos proyectos de 
i m p l a n t a c i ó n po l í t i ca en A m é r i c a La t ina y p e r s e g u í a la ambi
c ión de hacer de su pa í s la potencia h e g e m ó n i c a del cont inente 
europeo. 

Los diversos estudios contenidos en esta obra, analizan desde 
diferentes á n g u l o s —económico, d i p l o m á t i c o , per iod í s t i co , cul
tura l , demográ f i co- soc ia l y biográfico—, el casi decenio que abar
can estos acontecimientos , rematados p o r el fus i lamiento de 
Max imi l i ano de Habsburgo en j u n i o de 1867, en las afueras de la 
c iudad de Q u e r é t a r o , derrotado d e s p u é s de u n pro longado sitio 
impuesto a los ú l t i m o s vestigios de l ejercito i m p e r i a l p o r las 
fuerzas republicanas agrupadas a lrededor de dicha plaza. 

Es indudable , c o m o lo s e ñ a l a Clara E. L i d a en su in t roduc
c ión, que el i m p e r i o de M a x i m i l i a n o de Habsburgo, segundo i n 
tento monarquis ta realizado en M é x i c o , d e s p u é s de la tentativa 
i m p e r i a l frustrada de A g u s t í n de I t u r b i d e , marca u n parteaguas 
en las relaciones de E s p a ñ a con M é x i c o , t a m b i é n lo marca en las 
relaciones de M é x i c o con las d e m á s potencias que en a l g ú n mo
m e n t o h a b í a n ambic ionado apoderarse de sus riquezas. Iluso
rias o verdaderas, aqué l l a s h a b í a n sido asociadas con la figura de 
la cornucopia mexicana p o r los relatos del sabio y viajero a l e m á n 
Ale j andro de H u m b o l d t y pers i s t ían en el imag inar io colectivo 
occidental c o m o u n poderoso i m á n para innumerables s u e ñ o s 
de e n r i q u e c i m i e n t o y grandeza. 

Sin embargo, cabe preguntarse, d e s p u é s de leer los trabajos 
que c o m p o n e n la p r i m e r a parte de esta c o m p i l a c i ó n , si el s u e ñ o 
e s p a ñ o l de recobrar inf luencia en el t e r r i tor io de su antigua coló-
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n ia novohispana no era ya, cuando se in ic iaron las conversaciones 
de Londres en agosto de 1861, m á s que el vago resplandor de u n 
espejismo pretér i to . 

En efecto como lo muestra el trabajo de A n t o n i a Pi-Suñer, 
que m u y acertadamente abre el l i b r o , el estrato fundamenta l de 
"la cue s t ión de M é x i c o " f u e r o n los intereses e c o n ó m i c o s . Este 
asunto centra l s e n t ó la base de todas las estrategias, ya fueran 
mil i tares o d ip lomát i ca s ; con r a z ó n la autora lo califica de "eter
n o " , puesto que en real idad, p r o c e d í a de los ú l t imos lustros de 
los t iempos coloniales, y n o a l canzó a rec ib i r cabal so luc ión , sino 
hasta 1894. 

T a n t o el trabajo de A n t o n i a Pi-Suñer, esclarecedor de u n i m 
presionante c ú m u l o de enredos, a m b i g ü e d a d e s y mentiras, como 
el impecable —e implacable— desarrol lo de l estudio " d i a c r ó n i c o " 
que nos ofrece A g u s t í n S á n c h e z acerca de los sinuosos manejos 
de la d ip lomac ia e s p a ñ o l a , p o n e n en evidencia la pos i c ión "se
gun da " , s iempre d e p e n d i e n t e de coyunturas ajenas, a la que 
se v i e ron reducidos los diferentes gobiernos e s p a ñ o l e s implica
dos en la ges t ión de la " c u e s t i ó n mexicana". 

Yes que, desde el convenio firmado en 1847 entre el embaja
d o r e s p a ñ o l , Salvador B e r m ú d e z de Castro, y el min i s t ro mexica
n o de Relaciones Exteriores, J o a q u í n Pacheco —antes de que se 
pactara la C o n v e n c i ó n de 1853—, las negociaciones sobre la deu
da e s p a ñ o l a fueron e m p a ñ a d a s p o r grandes irregularidades. Es
tas restaban autor idad m o r a l a las reclamaciones hispanas que 
enfrentaron , p o r este mot ivo , la constante renuencia de las auto
ridades mexicanas a su r econoc imiento . Por m á s que la corona 
e s p a ñ o l a elevara la C o n v e n c i ó n de 1853 al rango de Tratado, 
usando su conten ido c o m o base invariable de sus reclamacio
nes, h u b o tan só lo u n gob ie rno mexicano que las r e c o n o c i ó p o r 
entero : el de l j o v e n general conservador M i g u e l M i r a m ó n , intré
p i d o mi l i t a r , pero inexper to po l í t i co , q u i e n azuzado por los ejér
citos republicanos y u r g i d o de reconocimientos d i p l o m á t i c o s 
que legit imasen su r é g i m e n , r e f r e n d ó la to ta l idad de las preten
siones e s p a ñ o l a s c o n el Tra tado M o n - A l m o n t e , firmado en París 
en 1859. 

D i c h o acuerdo fue inmedia tamente desconocido p o r el go
b i e r n o l ibera l de Beni to J u á r e z y n i n g ú n o t r o gob ierno mexica
n o , i n c l u i d o el de M a x i m i l i a n o , se p re s tó a aceptar en b loque las 
reclamaciones e s p a ñ o l a s . Sobre este p u n t o la postura de u n J o s é 
Fernando R a m í r e z o de u n J o s é M a r í a Lacunza, n o var ió p o r ha
ber sido nombrados minis tros de l emperador . A l contrar io , sos-
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tuv ie ron la act i tud que h a b í a n adoptado a ñ o s atrás , cuando en
frentaban responsabilidades gubernamentales en los gobiernos 
liberales moderados, y bajo el i m p e r i o se i n g e n i a r o n para inven
tar nuevos procedimientos de revisión y reclas i f icación de los 
t í tulos de deuda presentados ante ellos para su l iqu idac ión . I n 
cluso, como lo da a conocer A n t o n i a Pi-Suñer, h u b o en M a d r i d 
funcionarios , de segunda l ínea , es c ierto , pero empleados acti
vos de la Secre tar ía de Estado que n o vaci laron en calificar de 
indebidas y vergonzosas algunas reclamaciones e s p a ñ o l a s inc lu i 
das en la C o n v e n c i ó n de 1853. 

Esta s i tuac ión, puesta claramente al descubierto en los traba
jos reunidos en este l i b r o , obliga a reconsiderar la interpretac ión 
t rad ic iona lmente admi t ida acerca de l segundo i m p e r i o mexi
cano visto como u n parénte s i s extranjerizante que no t e n d r í a 
real cabida en el proceso h i s tór ico de c o n s t r u c c i ó n de la n a c i ó n 
mexicana. 

Paralelamente, el convincente ensayo presentado por Agust ín 
S á n c h e z que establece u n a nueva p e r i o d i z a c i ó n en las gestio
nes d ip lomát i ca s de M a d r i d c o n M é x i c o , desplaza la t radic ional 
vis ión " intervencionista" aceptada hasta ahora para caracterizar 
la d ip lomacia e s p a ñ o l a durante el p e r i o d o de la intervención y 
d e l imper io . Este trabajo, que con junta de una manera poco fre
cuente el espír i tu de fineza con el rigor m e t o d o l ó g i c o , nos mues
tra u n a E s p a ñ a insegura, cuyos gobiernos andan a la zaga de 
las potencias europeas que t emen contrar iar . T a m b i é n pone en 
evidencia la f rag i l idad de las posesiones hispanas en el Caribe, 
expuestas al agresivo expansionismo estadounidense. Esta delica
da s i tuación geopo l í t i ca obliga a la m e t r ó p o l i peninsular a frenar 
los í m p e t u s intervencionistas de u n a parte de su admin i s t r ac ión 
co lon ia l en Cuba y compl ica la de f in ic ión de l íneas consistentes 
en a c c i ó n d i p l o m á t i c a . Por u n a parte, el rejuego de los di feren
tes grupos de p r e s i ó n en t o r n o a los sucesivos gobiernos y, p o r 
otra , de la corte de la re ina Isabel I I , vuelven palpable el pre
cario equ i l ib r io po l í t i co e s p a ñ o l que n o p e r m i t í a desarrollar la 
po l í t i c a congruente y audaz que, desde el p u n t o de vista de los 
"intereses" hispanos, hubiese requer ido la s o l u c i ó n de la "cues
t ión mexicana" . 

Entonces, e s p a ñ a aparece como una potencia debilitada, atra
pada en las necesidades europeas de la bonne entente que la obligaron 
a part ic ipar en la Intervención Tr ipar t i t a , a pesar de su pro funda 
renuencia a hacerle el j u e g o a N a p o l e ó n I I I en una zona del m u n 
d o en la que consideraba tener, p o r motivos históricos, una inf luen-
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cia predominante . Pero también aparece como una met rópo l i co
l o n i a l temerosa, inserta en u n entorno geopo l í t i co amenazador, 
que necesita conservar sus posesiones antillanas. 

E n esta doble naturaleza radica la clave de la sorprendente 
dec i s ión de l general Juan P r i m de ret i rar sus tropas de Veracruz 
en 1862. E n efecto, si — c o m o parece haber lo entend ido el ge
nera l e s p a ñ o l — una intervención m i l i t a r europea estaba conde
nada al fracaso en la inmens idad de l t e r r i t o r i o mexicano y si n o 
exist ían condiciones polít icas verdaderamente favorables a la ins
ta lac ión de u n gobierno m o n á r q u i c o en M é x i c o , la potencia 
que m á s graves p é r d i d a s p o d í a sufrir en la r e g i ó n c a r i b e ñ a era 
E s p a ñ a . Por lo tanto, el interés e s p a ñ o l e x i g í a desligarse cuanto 
antes de la aventura n a p o l e ó n i c a , y eso fue lo que hizo, el gene
r a l P r i m , c o n todo pragmatismo, menos generoso quizás , de lo 
que creyeron entonces los mexicanos, aunque obviamente su ac
t i t u d const i tuyó u n apoyo logíst ico y m o r a l de gran valía para la 
hostilizada R e p ú b l i c a Mexicana. 1 

Si hasta ahora me he detenido en comentar estos dos trabajos 
que integran el l i b r o España y el imperio de Maximiliano, es porque 
m i interés ha ido hacia los aspectos prop iamente pol í t icos que se 
destacan en esta obra. Sin embargo, n o menos importantes y no
vedosas son las d e m á s colaboraciones que lo integran y que me
recen ser destacadas. 

E l estudio de Jacqueline Covo sobre el p e r i ó d i c o e s p a ñ o l El 
Eco Hispano-Americano, publ icado en Par í s entre 1854-1872, abre 
u n a perspectiva novedosa n o solamente sobre el centro de deci
s ión po l í t i ca y m i l i t a r que era la capital francesa para el m u n d o 
h i s p á n i c o durante las d é c a d a s centrales de l siglo xix, sino tam
b i é n nos invi ta a tomar conciencia de algunos mecanismos de 
f o r m a c i ó n de la o p i n i ó n púb l i ca in ternac iona l . La prensa es u n 
actor pr iv i legiado, preponderante , en la f o r m a c i ó n de la opi
n i ó n p ú b l i c a . A u n q u e su func ión generalmente se circunscribe 
a u n á m b i t o regional o nacional , sin embargo, puede t a m b i é n 
rebasar estos límites territoriales y alcanzar una difusión transcon
t i n e n t a l , c o m o fue el caso de El Eco Hispano-Americano. De acuer
d o con los datos utilizados p o r Jacqueline Covo, este p e r i ó d i c o 
se distr ibuía en Brasil, Argent ina , Uruguay y Filipinas y circulaba 
en las ciudades de Nueva York, Nueva O r l e á n s y San Francisco. 

1 Sobre este interesante personaje véase el l ibro de Antonia PI-SUÑER: 
El general Prim y la cuestión de México. México: Universidad Nacional Au
tónoma de México-Secretaría de Relaciones Exteriores, 1996. 
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E n M é x i c o tenía agencias en la capital , en Veracruz y en Tampi¬
co. Su equipo direct ivo formado p o r cuatro e s p a ñ o l e s y u n me
xicano, Pedro Contreras y Elizalde, a d o p t ó el lema de " o r d e n y 
progreso", hecho que delata alguna in f luenc ia comteana, y deli
n e ó una tendencia general host i l al expansionismo esta
dounidense , pero favorable en todo m o m e n t o a la p r o t e c c i ó n 
de los españoles expatriados. Además , una de las características del 
p e r i ó d i c o era analizar los debates parlamentarios e s p a ñ o l e s y 
franceses y r e p r o d u c i r parcial o completamente art ículos extraí
dos de ó r g a n o s de prensa e spaño le s o parisinos. Asimismo, publ i 
c ó u n a i m p o r t a n t e secc ión de cartas de lectores, generalmente 
de tendencia conservadora. De esta manera vemos como El Eco 
Hispano-Americano se esforzaba p r a g m á t i c a m e n t e por reflejar el 
universo de o p i n i ó n p lura l y t r a n s o c e á n i c o de sus suscriptores y 
en d i f u n d i r una visión c a l e i d o s c ò p i c a variable, y en ocasiones 
contradic tor ia , de la prensa moderada europea. 

Así , el trabajo de J. Covo atrae la a t e n c i ó n sobre u n aspecto, 
m u y poco estudiado hasta la fecha, el de la relevancia cul tura l y 
pol í t ica de la capital francesa para el m u n d o de habla hispana, 
relacionada con su impor tanc ia como plaza ed i tor ia l en i d i o m a 
e s p a ñ o l , todo a lo largo del siglo xix. 

Por otra parte, deseo señalar la importancia del ensayo de Erika 
Pani, consagrado a los aspectos culturales del i m p e r i o de Maxi
m i l i a n o , que ofrece u n panorama m u y comple to de la actividad 
c u l t u r a l patrocinada p o r u n gob ierno convencido de la impor
tancia del mecenazgo oficial en el desarrollo cu l tura l . Este am
p l i o y e rud i to trabajo pone de manifiesto las contradicciones 
existentes entre el nacionalismo aztequizante o r o m á n t i c a m e n t e 
indigenista de M a x i m i l i a n o , y la sensibilidad europeizante de las 
élites culturales de su r é g i m e n . La predominanc ia del canon his
p á n i c o que Er ika Pani detecta en las actividades pictóricas , tea
trales, a rqui tec tónicas , literarias y científ icas patrocinadas por las 
diversas Academias que a p o y ó el g o b i e r n o i m p e r i a l , establece 
las cont inuidades necesarias para seguir "nacional izando" , tam
b i é n en lo cu l tura l , u n segundo i m p e r i o tantas veces interpreta
do como u n m o m e n t o de auge extranjer izante . 2 

El trabajo de Sonia Pérez T o l e d o abre brecha en la aprecia
c ión n u m é r i c a de la i n m i g r a c i ó n e s p a ñ o l a en M é x i c o . Su auto-

2 Véase la tesis de doctorado de esta autora, "Para nacionalizar el Se
gundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas". México: 
Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, 1998. 
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ra, q u i e n d o m i n a el manejo de la i n f o r m a c i ó n contenida en los 
padrones urbanos, establece sobre bases só l idas la cuantifica-
c ión de u n f lu jo i n m i g r a t o r i o peninsular que parece haber sido 
constante a pesar de las peripecias pol í t icas en las relaciones d i 
p l o m á t i c a s entre M é x i c o y E s p a ñ a . La labor que esta investi
gadora ha e m p r e n d i d o apunta hacia u n o de los aspectos m á s 
difíciles de la historia social: el registro de los actores anóni 
mos de la historia , de los "sin historia" , aquellos que recorren 
sin dejar rastro, los senderos m á s tril lados de la vida cot idiana. 

La par t ic ipac ión de Adr iana Gutiérrez H e r n á n d e z , presentada 
como a p é n d i c e , nos b r i n d a el esbozo de una ga l e r í a de retratos 
de " e s p a ñ o l e s destacados" que n u t r e con sustancia b i o g r á f i c a el 
fresco explicativo esbozado en los d e m á s ensayos. Se trata sin 
duda de una ga l e r í a de "semblanzas" destinada a crecer para 
completar la saga de esta i n m i g r a c i ó n a ú n desprovista de re
cuento preciso, pero n o falta de figuras y f igurones de p r i m e r a 
m a g n i t u d . 

Para resumir, este l i b r o colectivo España y el imperio de Maximi
liano se perf i la como u n r ico y novedoso in s t rumento de trabajo 
para los estudiosos de l siglo xix mexicano y e s p a ñ o l . C o n base 
en u n manejo b ib l iográ f i co perfectamente actualizado y en una 
i n f o r m a c i ó n documenta l , en parte inédita , ofrece sugerentes re
visiones interpretativas, da cabida a trabajos innovadores que 
abren campo en temas hasta ahora insuf ic ientemente estudia
dos en M é x i c o , como el de la historia cu l tura l , p o r e jemplo , y 
anuncia los resultados prometedores de investigaciones en cur
so. Este l i b r o aporta nuevos descubrimientos sobre asuntos hasta 
ahora poco conocidos, como el de la " cues t ión mexicana" , as í 
como los puntales es tadí s t icos o b iográ f icos que fa l tan cruel
mente en és te c o m o en muchos otros campos de la historiogra
fía mexicana d e c i m o n ó n i c a . 

Nicole GIRÓN 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 




