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Y A E N SUS A Ñ O S universi tar ios comenzó J o h n W a t s o n Foster 

a interesarse en l a política. Mi l i tó entre los abol ic ionistas, 

part ic ipó e n l a campaña presidencial de F r e m o n t , e l año 

de 1856, y tomó parte a ú n más activa en las elecciones de 1860. 

L a guerra c i v i l v i n o a i n t e r r u m p i r esos prometedores comien

zos de su carrera polít ica loca l , pero a l a vez fue creando en 

él u n interés más a m p l i o p o r l a política estatal y n a c i o n a l . E l 
g o b e r n a d o r de I n d i a n a , O l i v e r P. M o r t o n , le d i o el grado 

de mayor de l a g u a r d i a n a c i o n a l ; durante tres años y m e d i o 

peleó con e l ejército d e l N o r t e , y a l cabo de ellos o b t u v o e l 

grado de c o r o n e l . E n l a guerra luchó bajo el m a n d o de los 

generales Ulysses S. G r a n t y W i l l i a m Sherman, a quienes ade

más conoció personalmente . 1 

A l t e r m i n a r l a guerra, Foster dir igió el E v a n s v i l l e D a i l y 

J o u r n a l , p r i n c i p a l periódico de esa parte de I n d i a n a . P a r a 

desempeñar su cargo, tuvo que famil iar izarse c o n todas las 

cuestiones polít icas del m o m e n t o , y trabó conoc imiento con 

los políticos de l a reg ión. 2 E n 1872 era jefe d e l C o m i t é R e p u 

b l i c a n o de I n d i a n a y trabajaba en estrecho contacto c o n las 

p r i n c i p a l e s personalidades del p a r t i d o . E n ese año realizó 

su m á x i m a hazaña política, en l a campaña electoral d e l sena

d o r O l i v e r P . M o r t o n y de l presidente Ulysses S. G r a n t . E r a 

dudosa l a situación en el Estado de I n d i a n a . L a elección de 

ambos candidatos se debió en gran parte a l a h a b i l i d a d con 

q u e Foster a l lanó los conflictos internos d e l p a r t i d o . 3 E l se

n a d o r M o r t o n , que había sido durante años u n a p r o m i n e n t e 

f igura r e p u b l i c a n a y que ejercía gran i n f l u e n c i a sobre la 

trayectoria pol í t ica d e l p a r t i d o , quiso mostrar a Foster S U 3.̂ 1*3.-

* Este artículo se basa en u n trabajo leído en la reunión anual de la 

A m e r i c a n H i s t o r i c a l Association, Los Angeles, sg de diciembre de 1954. 
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d e c i m i e n t o ofreciéndole u n b u e n puesto diplomático. Así fue 

Foster elegido embajador en M é x i c o e l año de 1873; ocupó 

e l cargo hasta 188o. 4 

Desde el comienzo m i s m o de su misión diplomática Foster 

se interesó vivamente en mejorar las relaciones entre M é x i c o 

y los Estados U n i d o s . P a r a l o g r a r l o comprendió que debía 

estudiar l a índole y los problemas de los mexicanos; así vería 

q u é podría hacer su p a t r i a p a r a ayudarlos. U n i e n d o l o úti l a 

l o agradable, viajó p o r todo el país, para darse cuenta p o r sí 

m i s m o de los problemas nacionales, y entabló contacto directo 

c o n la gente, p a r a conocer sus puntos de vista y sus anhelos. 

D e esa m a n e r a se ganó las simpatías de los mexicanos, fue 

m e n c i o n a d o elogiosamente en los periódicos y se convirtió en 

u n a a u t o r i d a d en asuntos relativos a este país.* 

L o s años que d u r ó el servicio de Foster en México fueron 

de v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a el desarrol lo de las relaciones m e x i 

cano-norteamericanas. Hac ía ya m e d i o siglo que México ha

bía alcanzado l a independenc ia , pero seguía l u c h a n d o p o r 

estabi l izar su v i d a política. C a s i n o había habido u n año 

l i b r e de guerras civiles o de trastornos políticos de diverso t ipo . 

L a fuente p r i n c i p a l de esa i n q u i e t u d polít ica y social era l a 

l u c h a e m p r e n d i d a p o r u n g r u p o p e q u e ñ o pero cada vez ma

yor de l iberales con el f i n de i n t r o d u c i r las modernas inst i tu

ciones políticas y económicas; debía p a r a el lo vencer la oposi

c ión de l a aristocracia feudal , poseedora de grandes l a t i f u n 

dios, y la de l a Iglesia, de espíritu igualmente feudal , que 

l u c h a b a con todas sus fuerzas p o r defender su poderío polí

t ico y económico. 

E l c a p i t a l extranjero deseaba penetrar en México, pero 

se mostraba temeroso p o r l a i n s e g u r i d a d que había r e i n a d o 

en ios años precedentes y p o r el trastorno en que se encon

traba el país. L o s l iberales mexicanos anhelaban, a su vez, 

la entrada d e l c a p i t a l , pero temían sus consecuencias: l a i n 

tervención de las grandes potencias, que a m e n u d o a d o p t a b a n 

la a c t i t u d de propietar ios ante las naciones pequeñas y dé

biles en que habían i n v e r t i d o d i n e r o sus ciudadanos. L a 

p r i n c i p a l tarea de Foster consistió en hacer de catal izador de 

los deseos m u t u o s y en apaciguar , en l a m e d i d a de lo posible, 
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los mutuos temores. T e n í a que convencer a México de q u e 

l a a c t i t u d de los Estados U n i d o s era plenamente amistosa y 

n o agresiva, y a l m i s m o t i e m p o debía persuadir a los empre

sarios norteamericanos de q u e podían i n v e r t i r su capi ta l c o n 

u n a garantía casi total de seguridad. Así , pues, investigó y 

expuso e n detal le a ambos países cuáles eran las mejores 

o p o r t u n i d a d e s p a r a l a inversión d e l c a p i t a l norteamericano 

e n México , tarea n a d a fácil. 

L O S F E R R O C A R R I L E S Y E L C O M E R C I O 

Desde e l comienzo se d i o cuenta Foster de que en los 

años que s iguieron a 1870 los Estados U n i d o s habían logrado 

u n rápido desarrol lo c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , p r i n c i p a l m e n t e 

e n l o referente a las comunicac iones ferroviarias. M u c h o s 

polít icos y empresarios c o m p r e n d i e r o n que l a nueva indus

t r i a no tardaría en buscar mercados fuera de las fronteras 

norteamericanas. L a m e t a p r i n c i p a l de Foster fue, pues, des

de u n p r i n c i p i o , fomentar e l desarrol lo de ese mercado en 

M é x i c o ; su posición geográfica era m u y adecuada, pues jus

tamente p o r esos t iempos los ferrocarri les norteamericanos 

l l e g a b a n ya a l a frontera. E n los Estados U n i d o s y e n ciertos 

círculos mexicanos l a penetración económica de M é x i c o se 

consideraba ventajosa p a r a ambas partes. Foster se constitu

yó en entusiasta abogado de esa causa y luchó tenazmente 

p o r i m p o n e r l a . 

L o s obstáculos que, según él, se oponían a la penetración 

económica eran ante todo los siguientes: los elevados aran

celes impuestos p o r e l g o b i e r n o m e x i c a n o , l a escasez de c o m u 

nicaciones y e l s innúmero de pequeñas barreras que e l siste

m a a d m i n i s t r a t i v o m e x i c a n o había puesto a l comercio. 

P a r a esquivar e l i m p e d i m e n t o de los aranceles, Foster 

pensó en u n tratado de comerc io q u e d i s m i n u y e r a o anu

l a r a totalmente los impuestos sobre los productos que p u 

d i e r a n p r o p o r c i o n a r los Estados U n i d o s a México . L o s Es

tados U n i d o s , p o r su parte, debían hacer o tro tanto c o n las 

mercancías que p u d i e r a e x p o r t a r M é x i c o . L a d i f i c u l t a d de 

negociar ese convenio consistía e n e l hecho de que los pro-
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ductos vendidos p o r México se h a l l a b a n ya exentos de dere

chos de a d u a n a . A pesar de esta desventaja, e l gobierno de 

W a s h i n g t o n esperaba lograr u n arreglo favorable, pues podía 

ofrecer otras facil idades. P a r a i n d u c i r a su país a entablar 

las negociaciones, Foster insistió en que el gobierno norte

a m e r i c a n o suminis trara a M é x i c o e l c a p i t a l necesario p a r a 

c o n s t r u i r vías férreas y p a r a real izar otros proyectos. L o s 

m e x i c a n o s v i e r o n surgir ante sus ojos e l grande y deslum

brante espectáculo de u n f u t u r o próspero. 

Foster informó a su g o b i e r n o de q u e l a mayor parte d e l 

comerc io m e x i c a n o se hacía c o n las naciones europeas, sobre 

t o d o con A l e m a n i a . H a b í a en M é x i c o pocos negocios norte

americanos y, a pesar de su posición fronterizas los Estados 

U n i d o s sólo s u m i n i s t r a b a n l a séptima parte de las i m p o r t a 

ciones y sólo recibían l a sexta parte de las exportaciones me

xicanas. Foster se mostró convencido de que u n tratado de 

r e c i p r o c i d a d aumentaría en gran m e d i d a ese comercio c o n 

M é x i c o , y q u e s in él los Estados U n i d o s n o podrían compet i r 

c o n los comerciantes europeos, favorecidos por precios de 

m a n u f a c t u r a más bajos. 

Foster añadió que el convenio sería más provechoso p a r a 

ios Estados U n i d o s que p a r a M é x i c o , puesto que los artícu

los que M é x i c o exportaba p o r entonces a los Estados U n i d o s 

estaban y a exentos de impuestos o sujetos a u n arancel m u y 

bajo , mientras que los artículos q u e podían exportar los 

Estados U n i d o s en v i r t u d de ese convenio de r e c i p r o c i d a d 

entrarían dentro de categorías arancelarias m u c h o más ele

vadas. P o r l o demás, d u r a n t e varios años México n o podría 

e x p o r t a r m u c h o , y el tota l de l a exportación, en caso de ha

cerse s i n impuestos, n o afectaría esencialmente a l ingreso de 

los Estados U n i d o s . 6 

H i z o n o t a r as imismo q u e los mexicanos desearían a d q u i 

r i r m u c h o s artículos norteamericanos cuyos derechos de i m 

portación eran p r o h i b i t i v o s , y que, p o r o t r a parte, gran nú

m e r o de productos eran objetos de l u j o p a r a los cuales e l 

m e r c a d o se l i m i t a b a a unos cuantos consumidores, de m o d o 

q u e l a c a n t i d a d e x p o r t a d a n o podr ía ser grande. H a b l ó de 

las gabelas interiores de l a devaluación de l a m o n e d a y 
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d e l desfavorable t ipo de cambio: todo e l lo d i f i c u l t a b a l a ex

pansión d e l comercio.? 

O t r a observación que h izo fue que l a supresión de i m 

puestos permitir ía a M é x i c o i m p o r t a r m a q u i n a r i a y utensi

l ios agrícolas, y que los Estados U n i d o s podrían compet i r 

fácilmente c o n ' l a s naciones europeas en l a producción de 

tales artículos. Insistió en l a conveniencia de q u e los nego

ciantes norteamericanos establecieran grandes almacenes en 

l a capi ta l m e x i c a n a y e x h i b i e r a n sus productos p a r a que los 

mexicanos v i e r a n su superioridad.® 

S i n embargo, la idea d e l comercio recíproco encontró po

cos adeptos de ambos lados de la frontera. E n los Estados 

U n i d o s el d o g m a de los aranceles elevados ataba las manos 

a los negociantes, y eran pocos los políticos capaces de com

p r e n d e r l a necesidad de fomentar el comercio concediendo 

dispensas arancelarias. E n México , l a oposición se f u n d a b a 

e n el temor a l a nación vecina, en l a necesidad de ingresos, 

e n la ventaja de negociar en los mercados europeos de l i b r e 

c a m b i o y también en e l afán de crear u n a i n d u s t r i a n a c i o n a l . 

D e hecho, en ambos países l a p r i n c i p a l oposición venía de l a 

m i s m a fuente: de los intereses creados, deseosos de protegerse 

contra todo cambio , v i n i e r a de donde viniese. E n los Estados 

U n i d o s aquellas fuerzas se f u n d a b a n en l a teoría de que lo 

mejor era el protecc ionismo como sistema y que era pe l i 

groso r o m p e r los diques. E n M é x i c o se estaba desarrol lando 

esa m i s m a a c t i t u d ; las esperanzas se f u n d a b a n en e l progreso 

de la industrial ización, meta de todos los países retrasados 

e n el siglo xix.o Foster, s i n embargo, no se resignó, y todavía 

en 3 8 9 1 trató de negociar u n convenio recíproco c o n los me

xicanos, c u a n d o éstos no querían n i oír h a b l a r d e l asunto. 

L a fa l ta de medios de transporte era, como hizo notar 

Foster, el segundo gran i m p e d i m e n t o p a r a mejorar e l comer

cio entre ambas repúblicas. L a p o p u l o s a zona central de 

M é x i c o estaba casi totalmente ais lada de los Estados U n i d o s . 

N o había u n tráfico marí t imo regular . E l comercio se hacía 

p o r m e d i o de barcos volanderos d i r i g i d o s casi s iempre p o r 

negociantes desacreditados s in los i*ec virsos los conoc imien

tos " i ^ s , c i r i f " l o ^a v e c ^ o r s ° W l i d a d necesarios para, extender 
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ese comercio. Foster insistió en la urgencia de establecer 

l íneas marít imas regulares desde N u e v a Orleáns y desde San 

Franc isco; pero dado el sistema norteamericano de la i n i c i a 

t i v a p r i v a d a , tuvo que l imitarse a l l a m a r l a atención sobre 

esa necesidad. N i él n i su gobierno podían hacer gran cosa 

p a r a satisfacerla. 

L a i d e a de establecer u n a conexión entre los ferrocarriles 

norteamericanos y los mercados y fuentes de abastecimiento 

mexicanos t u v o que enfrentarse a la m i s m a oposición que l a 

d e l comercio recíproco. E l deseo que tenía M é x i c o de crearse 

su p r o p i a i n d u s t r i a , y e l que abr igaban los negociantes me

xicano-europeos de mantener las ventajosas conexiones de 

l a r g a ra igambre , n o dejaban de pesar considerablemente. E l 

m i s m o presidente L e r d o temía toda intromisión o i n f l u e n c i a 

v e n i d a d e l N o r t e , y n o le fue difícil hacer c o m p a r t i r ese cr i 

ter io a l Congreso mexicano. Su política económica se carac

terizaba a l a vez p o r el nac ional i smo y el l a i s s e z f a i r e . L o 

q u e él deseaba era poner en m o v i m i e n t o el capi ta l mexicano, 

"desviándolo d e l t r i l l a d o sendero de las inversiones territo

riales, las hipotecas y los préstamos usurarios a corto plazo 

h a c i a las nuevas empresas, sobre todo hac ia l a construcción 

de ferrocarr i les" y " f u n d i r el capi ta l extranjero con e l c a p i t a l 

m e x i c a n o , sometiendo, siempre que fuera necesario, a todas 

las corporaciones a l a ficción de u n or igen m e x i c a n o , de u n a 

sede m e x i c a n a y de u n a subordinación tota l a las leyes me

x i c a n a s " . 1 0 

P o r su parte, P o r f i r i o Díaz probablemente pensó servirse 

desde u n comienzo d e l d i n e r o norteamericano, pero, dado e l 

espíritu ant i -norteamericano que r e i n a b a en M é x i c o , n o q u i 

so correr e l riesgo de d e b i l i t a r su poco sólida posición polí

t ica. E n cuanto v i o a f i r m a d a ésta, se vo lv ió abiertamente 

h a c i a los Estados U n i d o s , a pesar de todas las d i f i c u l t a d e s . 1 1 

Foster s iguió p o n i e n d o todo su esfuerzo en el fomento de 

las conexiones ferroviarias y marít imas entre los Estados 

U n i d o s y M é x i c o , es t imulando y a y u d a n d o a los norteame

ricanos interesados en e l establecimiento de esos medios de 

transporte. P a r a ambos proyectos, los empresarios esperaban 

r e c i b i r subsidios de M é x i c o y, p o r l o tanto, tenían que en-
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t r a r e n tratos con el gobierno m e x i c a n o . Gracias a sus con

tactos oficiales, Foster p u d o servir de i n t e r m e d i a r i o entre éste 

y los empresarios. Antes de t e r m i n a r su misión diplomática 

se h a b í a n establecido cuatro líneas de vapores entre M é x i c o 

y los Estados U n i d o s , subsidiadas p o r el gobierno mexica

n o ; 1 2 se habían otorgado numerosas concesiones para e l es

t a b l e c i m i e n t o de ferrocarriles; se habían construido dos líneas 

férreas entre l a capi ta l m e x i c a n a y e l r ío B r a v o , que hacían 

conexión c o n los ferrocarriles norteamericanos. E l p r o b l e m a 

de los transportes estaba en vías de solución. 1 » E l p a p e l de 

Foster en estos acontecimientos parece haber sido de gran 

i m p o r t a n c i a , hasta donde su posición se l o permitió. 

P a r a atacar l a tercera barrera q u e se oponía a sus pro

yectos — l o s defectos d e l sistema a d m i n i s t r a t i v o mexicano en 

l o concerniente a l c o m e r c i o — , Foster ejerció u n a presión te

naz sobre e l gobierno de M é x i c o p a r a lograr mejoras e n esa 

administración. E n las aduanas de los puertos mexicanos de 

segunda i m p o r t a n c i a el desorden y l a confusión eran ya casi 

u n a ley, c o n gran p e r j u i c i o del comercio . L o s decomisos ar

bi trar ios , los embargos, los retrasos, las multas injusti f icadas 

e r a n constantes en esas oficinas aduanales que, p o r lo demás, 

casi s iempre se encontraban cerradas; todo el lo contribuía a 

desalentar a los comerciantes norteamericanos. 

Foster p u g n ó p o r que se h i c i e r a jus t ic ia a esos comer

ciantes, pero las administrac iones mexicanas no tenían sufi

ciente e s t a b i l i d a d p a r a ser eficaces. S i n embargo, l a cons

tante presión ejercida p o r el embajador y sus conferencias 

sobre administración c o n t r i b u y e r o n evidentemente a resta

blecer e l o r d e n en los puertos de entrada. Desde luego, estos 

p r o b l e m a s eran problemas mexicanos, y sólo los mexicanos 

debían resolverlos. P a r a e l lo c o n t a r o n c o n l a ayuda d e l ex

tranjero, y s i n d u d a Foster tuvo aquí u n p a p e l i m p o r t a n t e . 

L A Z O N A L I B R E 

U n o de los problemas más difíciles a que h u b o de en

frentarse Foster fue el de l a Z o n a L i b r e . Se trataba de u n a 

f a i a de t i e r r a de 20 kilómetros sobre el r ío B r a v o a lo largo 
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de toda l a zona fronter iza d e l Estado de T a m a u l i p a s . Se 

h a b í a establecido en 1858 c o n objeto de a l i v i a r l a situación 

económica de M a t a m o r o s y demás ciudades de l a f rontera . 

P a r a esas poblaciones, t a n alejadas de l a esfera económica 

m e x i c a n a y tan próximas a los Estados U n i d o s , las leyes 

arancelarias mexicanas resul taban excesivamente onerosas. 

L a s mercancías que habían pagado derechos costaban más 

q u e los productos norteamericanos que podían a d q u i r i r s e 

a l otro lado d e l río. L o s compradores mexicanos se proveían, 

pues, en T e x a s , en p e r j u i c i o de los comerciantes mexicanos. 

Aprovechándose de los trastornos políticos, R a m ó n G u e r r a , 

gobernador de T a m a u l i p a s , expidió en marzo de 1858 u n 

decreto p a r a crear esa Z o n a L i b r e que impedir ía l a decaden

c i a de las ciudades fronterizas. E l decreto se apoyaba e n u n a 

ley de la legis latura, pero v i o l a b a l a Constitución m e x i c a n a , 

y el gobierno federal n o se sentía l o suficientemente fuerte 

p a r a a b o l i r l o , pues temía u n a rebelión. 

L a Z o n a L i b r e s igni f icaba u n p e r j u i c i o para los texanos. 

L o s comerciantes residentes en e l la podían i m p o r t a r mercan

cías europeas s i n pagar los impuestos mexicanos, y podían 

luego venderlas en T e x a s a precios más bajos que los cobra

dos p o r esas mercancías e n los Estados U n i d o s (donde tenían 

que pagar derechos) y a m e n u d o más bajos que los de las 

mismas mercancías norteamericanas. Foster y el gobierno 

de W a s h i n g t o n t rataron de hacer que M é x i c o s u p r i m i e r a esa 

zona. George G o r h a m , secretario del Senado norteamericano, 

l a criticó d u r a m e n t e e l 7 de d i c i e m b r e de 1875. 1 4 P e r o e l 

gobierno federal m e x i c a n o n o se atrevía a intervenir , p o r q u e 

l a Z o n a L i b r e había a d q u i r i d o g r a n i m p o r t a n c i a en e l sis

tema económico d e l país y eran muchos los que se benefi

c iaban con e l la . Además , d u r a n t e casi todo el período e n q u e 

Foster fue embajador, el Noreste de México , tan alejado d e l 

débi l gobierno centra l , estaba en r e a l i d a d fuera de su con

t r o l a d m i n i s t r a t i v o , y resultaba sumamente difícil l l evar ahí 

a l a práctica las medidas dictadas p o r e l gobierno federal . 

E n marzo de 1877 habló Foster c o n Ignacio V a l l a r l a , se

cretario de R e l a c i o n e s Exter iores , y le d i j o que l a Z o n a L i 

bre causaba per juic ios a l a h a c i e n d a norteamericana p o r q u e 
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permitía a los contrabandistas pasar mercancías, s in riesgo 

a lguno, a l Estado de Texas . E r a preciso s u p r i m i r l a para 

mantener l a paz en el r ío B r a v o y para conservar las buenas 

relaciones entre los dos países. Además de provocar el con

trabando, d a b a a u n a r e d u c i d a porción del terr i tor io m e x i 

cano pr iv i leg ios y exenciones especiales de que n o gozaba el 

resto de l a Repúbl ica . Además, la Z o n a L i b r e causaba gran

des pérdidas a l a hac ienda pública de M é x i c o y era fuente 

constante de desórdenes y derramamiento de sangre . 1 6 V a 

l l a r l a respondió que e l presidente Díaz no podía hacer n a d a 

a l respecto s i n l a aprobación del Congreso. Foster p id ió 

entonces q u e en e l mes de septiembre el Presidente presen

tara al Congreso u n proyecto de ley que s u p r i m i e r a l a Z o n a , 

y p idió también q u e usara de toda su i n f l u e n c i a p a r a lograr 

su aprobación. 1 * 

E l p r o b l e m a se discutió en u n a sesión de gabinete, y l a 

secretaría de H a c i e n d a , a cargo de R o m e r o , estuvo de acuer

d o en que l a existencia de l a Z o n a L i b r e era p e r j u d i c i a l . T o 

dos parecieron c o i n c i d i r en juzgarla a n t i c o n s t i t u c i o n a l , por

q u e concedía pr iv i leg ios especiales a u n a región. S i n embargo, 

e l estado de los negocios públicos en ese m o m e n t o , y p a r t i 

cu larmente el de los de l a frontera septentr ional , n o se 

prestaba p a r a u n a intervención de ese t ipo. Se pensó que lo 

mejor sería i n f o r m a r a l públ ico de los males e injust ic ias que 

traía consigo l a Z o n a L i b r e , esto es, tratar de i n f l u i r en las 

personas q u e gozaban de las exenciones para que cons int ieran 

e n su abol ic ión o aceptaran ciertas modif icaciones que po

dría sancionar e l C o n g r e s o . 1 7 

V a l l a r í a h izo saber entonces a Foster que e l Congreso 

m e x i c a n o n o podría p o r entonces estudiar l a cuestión. E n su 

respuesta, Foster observó que el bajo río B r a v o era, de toda 

l a frontera, e l l u g a r más expuesto a incursiones. U r g í a deci

d i r algo acerca de su situación política, y n o d i f e r i r l a discu

sión p a r a u n f u t u r o incierto. 1 » E l 4 de septiembre de 1877, 

después de muchas y prolongadas conferencias c o n Val lar ía , 

Foster informó a su país que el gobierno m e x i c a n o se negaba 

a a b o l i r l a Z o n a L i b r e p o r motivos de conveniencia polí

t ica 1 9 E l Secretario de Estado norteamericano d i i o entonces 
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q u e l a m e n t a b a esa negativa, puesto que impedía el manteni

m i e n t o de l a paz y d e l o r d e n en l a f r o n t e r a . 2 0 

E l nuevo secretario de Relac iones Exteriores , E l e u t e r i o 

A v i l a , in formó a Foster que el Presidente n o tenía intencio

nes de p e r j u d i c a r a los Estados U n i d o s c o n e l m a n t e n i m i e n 

to de l a Z o n a . P o r el contrar io , deseoso de cooperar con la 

nac ión vec ina , estudiaría c u a l q u i e r propuesta de F o s t e r . " 

Foster d i o las gracias a Ávi la p o r la invitación que se le hacía 

de p r o p o n e r u n a solución, pero añadió q u e le era imposib le 

aceptar, y a q u e desde u n comienzo se había opuesto a la Z o n a 

L i b r e y d u r a n t e diez años e l Presidente de los Estados U n i 

dos y e l Congreso habían tratado de obtener por vías d i p l o 

máticas su supresión. Así, pues, Foster n o se sentía autori

zado a hacer n i n g u n a propuesta a l gobierno mexicano sin 

instrucciones de su gobierno. R e c o r d ó que en marzo de 1877 

I g n a c i o V a l l a r l a había p r o m e t i d o p lantear el p r o b l e m a en 

l a p r ó x i m a sesión de l a Cámara, y que n o se cumplió esa 

promesa; e l 21 de j u n i o de 1877 había vuel to a h a b l a r con 

V a l l a r l a , s i n r e c i b i r n i n g u n a respuesta d e f i n i t i v a ; t e r m i n a r o n 

las sesiones de l a C á m a r a s in que e l E j e c u t i v o h u b i e r a deci

d i d o n a d a ; p o r esa época e l gobierno m e x i c a n o juzgó que 

n o podía i n t e r v e n i r en e l asunto hasta n o conseguir el reco

n o c i m i e n t o de los Estados U n i d o s ; l a C á m a r a tampoco l o 

había d i s c u t i d o en a b r i l de 1878. L o s Estados U n i d o s duda

b a n , pues, de que P o r f i r i o Díaz tuviera v o l u n t a d de l legar a 

u n a solución. D u r a n t e diez años había estado posponiendo 

c o n t i n u a m e n t e el asunto, con l o cua l el gobierno norteame

r i c a n o se h a l l a b a convencido de que el de México n o tenía 

l a c a p a c i d a d o l a v o l u n t a d de enfrentarse a sus "obligaciones 

i n t e r n a c i o n a l e s " . 2 2 

E n 1879 l a situación se resolvió p o r sí sola. L a baja de 

precios en los productos manufacturados norteamericanos y 

el creciente espíritu de i n i c i a t i v a c o m e r c i a l en los Estados 

U n i d o s permit ió a los comerciantes de T e x a s compet ir en 

muchas mercancías con los negociantes mexicanos que i m 

p o r t a b a n productos europeos E l resultado nráctico de este 

c a m b i o fue que l a zona fronter iza m e x i c a n a satisfacía casi 

tota ' rre ' i te su d e m a n d a de telas ( I a a lgodón y de muchos 
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otros artículos comprándolos en los Estados U n i d o s ; c o n e l lo 

disminuyó notablemente e l contrabando en T e x a s . L a s au

toridades aduanales y los c iudadanos norteamericanos de l a 

f rontera i n f o r m a r o n a Foster que el contrabando provenien

te de l a Z o n a L i b r e había desaparecido casi p o r completo . 

A l m i s m o t i e m p o p u d o c o m p r o b a r Foster que l a Z o n a era 

a h o r a base de operaciones de los contrabandistas que l leva

b a n mercancías norteamericanas y europeas a l i n t e r i o r de 

M é x i c o . 2 3 A ñ o s más tarde, Matías R o m e r o escribiría q u e l a 

Z o n a L i b r e había causado graves daños a los propietar ios e 

industr ia les d e l l a d o mexicano, provocando pérdidas de m i 

l lones de pesos, y que l a población de las ciudades fronterizas 

había d i s m i n u i d o p o r q u e las clases trabajadoras n o podían 

conseguir t r a b a j o . 2 4 L a ley de impuestos de 1891 g r a v ó todos 

los productos procedentes de l a Z o n a L i b r e , antes exentos de 

derechos, c o n u n impuesto equivalente a l 10 p o r c iento de los 

aranceles pagados p o r los mismos productos en otras partes 

de México. E l 12 de mayo de 1896 u n decreto de l a Secreta

ría de H a c i e n d a hizo s u b i r ese 10 p o r c iento a 1814 p o r 

ciento, y u n mes más tarde se fijó u n impuesto m u n i c i p a l 

c o m p l e m e n t a r i o de i i / 2 p o r c iento sobre los derechos de i m 

portación. D e ese m o d o dejó de ser " l i b r e " l a zona que lle

vaba ese n o m b r e . 2 5 

E L C A F É , E L A Z Ú C A R , L A S F R U T A S 

Foster dedicó m u c h o t i e m p o a lo que podríamos l l a m a r 

investigaciones económicas. L o s norteamericanos se interesa

b a n p o r M é x i c o e n cuanto mercado, p r i n c i p a l m e n t e de ar

tículos manufacturados; comenzaban p o r entonces a recono

cer el interés q u e tenía l a exportación de esos productos. 

Foster se e m p e ñ ó en conseguir mercados p a r a los industr ia les 

norteamericanos. Desgraciadamente M é x i c o comerc iaba so

bre todo c o n E u r o p a y, cosa más i m p o r t a n t e , tenía m u y poco 

que exportar , p o r l o c u a l sólo podía c o m p r a r en e l extran

jero cantidades l i m i t a d a s . A l g o se habría ganado si ciertos 

artículos de p r i m e r a necesidad q u e se p o d í a n vender e n gran

des cantidades en los Estados U n i d o s h u b i e r a n p o d i d o tam-
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bién p r o d u c i r s e en grandes cantidades en México . E l café, e l 

azúcar y ciertas frutas se i m p o r t a b a n a los Estados U n i d o s y 

podían cul t ivarse en México. Foster, pues, concedió gran 

atención a los problemas relacionados c o n e l fomento de ese 

comercio. E l complejo p r o b l e m a de l a producción y d e l 

comercio a q u e se enfrentó Foster incluía el p r o b l e m a d e l ca

p i t a l , e l de l a formación técnica, d e l c l i m a , de los transportes 

y aun de l a inmigración. 

D u r a n t e sus viajes se interesó especialmente e n el c u l t i v o 

d e l café, p o r q u e era u n o de los productos que podían contar 

c o n u n m e r c a d o seguro en los Estados U n i d o s . U n a extensa 

región de M é x i c o era a p r o p i a d a para e l c u l t i v o d e l café, pero 

se producía m u y poco. Foster se puso a investigar las razones 

de esa escasez, que impedía l a exportación. Vis i tó los Estados 

de V e r a c r u z , Michoacán y C o l i m a , donde más auge tenía ese 

c u l t i v o , y l legó a l a conclusión de que M é x i c o b i e n podría 

l legar a ser u n i m p o r t a n t e mercado p a r a los productos norte

americanos; pero p a r a el lo debía comenzar p o r aumentar su 

exportación; sólo así podían i m p o r t a r los Estados U n i d o s s i n 

trastornar l a economía de l a nación m e x i c a n a . A f i r m ó que 

n o había o t r a empresa más p r o m e t e d o r a que el c u l t i v o d e l 

café. 

E n u n discurso p r o n u n c i a d o ante l a C á m a r a de C o m e r c i o 

de N u e v a Orleáns e l 18 de n o v i e m b r e de 1875, Foster habló 

d e l c u l t i v o d e l café y de l azúcar en M é x i c o y presentó esta

dísticas. E l café i m p o r t a d o en los Estados U n i d o s durante 

1874 había sumado 288 mi l lones de l ibras y costado 55 m i 

l lones de dólares, mientras que en 1863 sólo se había i m p o r 

tado café p o r v a l o r de 10 mi l lones . A p a r t i r de ese año había 

h a b i d o u n a u m e n t o constante. D u r a n t e e l m i s m o período se 

habían i m p o r t a d o 1.201,500 toneladas de azúcar y melazas, 

p o r v a l o r de $ 89.500,000. E n cambio , los Estados U n i d o s 

e x p o r t a b a n anualmente §114.500,000 de mercancías. Estos 

hechos, d i j o , debían interesar a los importadores , pero más 

a ú n a los exportadores. 

México , continuó, podría convertirse en u n estupendo 

mercado p a r a los productos norteamericanos; a l a vez podría 

ceder ciertos artículos a los Estados U n i d o s . A l o largo de l a 
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costa del G o l f o y en gran parte del l i t o r a l d e l Pacífico había 

muchas tierras adecuadas a l cu l t ivo del azúcar. T a m b i é n en 

T a m a u l i p a s , Veracruz, Campeche, Tabasco y Yucatán abun

d a b a n las tierras baratas. L a caña m e x i c a n a era riquísima en 

sacarina y se d a b a m u y b i e n . E l azúcar, s i n embargo, tenía 

e l inconveniente de que había países donde se producía a 

u n precio i n f e r i o r , sobre todo C u b a , donde los fletes maríti

mos eran bajos, había grandes inversiones de c a p i t a l y se 

c o n t a b a c o n el trabajo de esclavos; también eran ahí más 

bajos los precios de a lmacenamiento y las comisiones. P a r a 

c o m p e t i r c o n C u b a , México debía desarrol lar más sus p l a n 

taciones en l a costa, l o que facilitaría e l transporte (por 

a q u e l l a época l a mayoría de las plantaciones de azúcar esta

b a n en el centro d e l país y se dest inaban a l consumo l o c a l ) . 

C o n v e n d r í a además e x i m i r a l azúcar m e x i c a n o d e l pago de 

impuestos en los Estados U n i d o s , p o r m e d i o de u n convenio 

arance lar io que l i b r a r a también a los productos manufactu

rados en los Estados U n i d o s del pago de derechos en M é x i c o 

y p e r m i t i e r a a los norteamericanos c o m p e t i r con los europeos 

e n el comerc io con México . 

E n c u a n t o a l café, l o único que hacía fa l ta era e l aumento 

de su producción y mejores posibi l idades p a r a transportar

l o . 2 0 E r a e l c u l t i v o más prometedor de todos. Foster envió 

a l g o b i e r n o norteamericano u n nuevo i n f o r m e sobre e l café 

m e x i c a n o , p u b l i c a d o p o r e l D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a en 

1877. V o l v í a en él a sus anteriores argumentos, aunque adu

c i e n d o sus nuevas experiencias. Después de estar seis años en 

M é x i c o , su interés había crecido enormemente. A u n q u e n o 

a b r i g a b a grandes esperanzas en cuanto a l comercio recíproco, 

seguía interesado en las posibi l idades comerciales de l a agri

c u l t u r a m e x i c a n a . E n 1.874 l a producción m u n d i a l de café 

había sido de 900 m i l l o n e s de l ibras, y en 1875 los Estados 

U n i d o s i m p o r t a r o n l a tercera parte de esa c a n t i d a d , p r u e b a 

de su interés en e l artículo. S i se c o m p a r a b a e l aumento del 

c o n s u m o de café y té con el crec imiento de l a población de 

los Estados U n i d o s , se veía que el a u m e n t o d e l consumo 

de café era i n f e r i o r a l aumento de l a poblac ión mientras q u e 

el d e l té era m t v o r l^st'1 s^ua^'ór 1 se debía a l a creciente 
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d e m a n d a de café en todo el m u n d o y a que los precios subían 

constantemente p o r q u e l a producción era i n f e r i o r a l a de

m a n d a . L o s negociantes norteamericanos estaban interesados 

e n aumentar l a producción d e l café y en lograr acceso a nue

vas fuentes de abastecimiento p a r a los Estados U n i d o s . Y , 

desde luego, p o r ser quienes más café consumían en e l m u n 

d o , los norteamericanos n o podían dejar de interesarse p o r su 

prec io . T a m p o c o había que desentenderse d e l provecho que 

podría sacarse de ese comercio. México podía m u y b i e n pro

d u c i r todo e l café c o n s u m i d o en los Estados U n i d o s , y u n 

café tan b u e n o como el de c u a l q u i e r otra parte d e l m u n d o . 

L a producción era a ú n l i m i t a d a , y p o r lo tanto el c a p i t a l 

norteamer icano tenía ahí u n fértil campo de inversión y u n a 

fuente de créditos en dólares que estimularía las exportacio

nes de los Estados U n i d o s a M é x i c o . 2 7 

L a topografía y el c l i m a , c o n t i n u a b a Foster, se prestaban 

a d m i r a b l e m e n t e p a r a el c u l t i v o del café, sobre todo a lo 

largo de l a costa d e l Pacífico, desde G u a t e m a l a hasta más 

de 1,500 kilómetros a l N o r t e , y en más de 1,500 kilómetros 

de l a costa d e l G o l f o , desde Yucatán hasta T a m a u l i p a s , l o 

m i s m o que e n muchos valles fértiles de l i n t e r i o r . Además, el 

café se d a b a a u n e n alturas de 1,350 metros. D u r a n t e c in

cuenta años se había puesto a p r u e b a su capac idad de adap

tarse a diferentes c l imas y condiciones y su producción había 

acarreado grandes beneficios. 

L a p r i n c i p a l d i f i c u l t a d consistiría, según Foster, en con

seguir las grandes sumas necesarias para e l comienzo. L a s 

plantas sólo empiezan a dar frutos a los c inco años, y l a p r i 

m e r a cosecha r a r a vez excede a l o gastado en su c u l t i v o y c u i 

dado. S i n embargo, después de esos seis años magros, los 

cafetos d a n cosechas constantes y seguras, a u n bajo costo. 

D u r a n t e los diez años anteriores las ganancias habían sido 

e n M é x i c o de cerca d e l 100 p o r ciento sobre costo d e l cul

t ivo, r i n d i e n d o ut i l idades d e l 10 p o r c iento sobre el c a p i t a l 

i n v e r t i d o . L o s cafetos d a n frutos durante cerca de v e i n t i c i n c o 

años, y de cada u n o se saca u n p r o m e d i o de u n a l i b r a y 

m e d i a . C o n u n c u l t i v o cuidadoso, l a cosecha puede au

mentarse a tres l ibras p o r p l a n t a y a u n a más. E n algunos 
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casos se obt ienen de v e i n t i c i n c o a c incuenta l ibras anuales. 

E n el val le de U r u a p a n se producía u n café de a l t a c a l i d a d , 

y el de C o l i m a era i n m e j o r a b l e y había ganado muchos pre

m i o s para el mercado m e x i c a n o . 

E l cafeto tiene l a ventaja de poderse p l a n t a r en terrenos 

pequeños o a u n en el jardín de u n a casa de c i u d a d . N o 

requiere m a q u i n a r i a , n i s i q u i e r a en u n a plantación extensa. 

E l trabajo p u e d e n hacer lo las mujeres y los niños, y s iempre 

h a y mercados p a r a l a cosecha. México , d i j o Foster, h a s ido 

famoso durante tres siglos p o r su p lata , pero el café enc ierra 

p o r sí solo u n a promesa m u c h o m a y o r de r iqueza p o t e n c i a l . 

L a capacidad n a t u r a l de M é x i c o p a r a su producción i g u a l a 

a l a de l B r a s i l . E l v a l o r d e l café exportado anualmente d e l 

B r a s i l es tres veces m a y o r que el de l a p la ta y e l oro de 

M é x i c o . 2 8 

D e este m o d o trató Foster de l l a m a r l a atención de los 

capitalistas norteamericanos sobre las enormes ventajas d e l 

c u l t i v o del café en M é x i c o . P e r o su interés se dirigió también 

a las frutas tropicales, consumidas en grandes cantidades p o r 

los habitantes de los Estados U n i d o s . H a b l ó de las muchas 

especies de frutos tropicales, de su g r a n c a l i d a d , de los lugares 

de cul t ivo . M e j o r a n d o los transportes marítimos de l a costa 

m e x i c a n a a G a l v e s t o n y N u e v a Orleáns y los ferroviarios a 

varios puntos de los Estados U n i d o s , esta nación podría con

seguir frutas más frescas, más baratas y de mejor c a l i d a d . 

M é x i c o podría s u m i n i s t r a r as imismo maderas preciosas, ca

cao, v a i n i l l a , drogas, tintes, caucho, arroz y muchos otros 

art ículos . 2 9 

T a m b i é n se interesó Foster p o r l a producción de tr igo e n 

M é x i c o ; h i z o sobre e l l a u n estudio de que d i o n o t i c i a en sus 

despachos de 1879. I n v i t a d o a u n a hac ienda d e l va l le de 

San Mart ín, en el Estado de P u e b l a , p u d o observar e l empleo 

de m a q u i n a r i a n o r t e a m e r i c a n a e n el c u l t i v o d e l tr igo. A u n a 

a l t u r a de 1,800 a 2,400 metros crecía m u y b i e n e l tr igo, a 

condición de que el suelo fuera bueno y h u b i e r a l luv ias . E n 

los Estados norteños de Sonora y C h i h u a h u a este c u l t i v o de

j a b a buenas ganancias. M é x i c o podía p r o d u c i r todo el t r igo 

q u e consumía y en circunstancias favorables a u n podía ex-
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portar . E n época de Foster el p a n de trigo era a ú n u n l u j o , 

sólo al alcance de los ricos, y lo era ante todo, como él m i s m o 

h i z o notar, p o r e l costo de los transportes y de l c u l t i v o ; este 

ú l t imo podía reducirse e m p l e a n d o mejores i m p l e m e n t o s agrí-

colas.«> Justamente era éste u n o de los motivos p o r los cuales 

se interesó Foster e n el tr igo: podía dar lugar a u n a m a y o r 

importación de m a q u i n a r i a norteamericana. E n e l aspecto 

de la m a q u i n a r i a agrícola E u r o p a no aventajaba a los Es

tados U n i d o s . Foster, desde luego, se d i o cuenta de q u e 

México , d o n d e e l costo d e l trabajo era tan r e d u c i d o y e l ca

p i t a l tan escaso, opondría resistencia a l a c o m p r a de máqui

nas modernas, a pesar de que g r a n parte de las tierras labo

rables eran suficientemente l lanas p a r a p e r m i t i r su aprove

chamiento. 

L a polít ica arance lar ia m e x i c a n a reflejaba p o r esta épo

ca el afán de a u m e n t a r l a producción de trigo. L o s derechos 

de importación p a r a e l tr igo eran de $ 1.08 p o r bushel y de 

$ 8.90 p o r b a r r i l . L o s impuestos o sisas internas sobre l a ha

r i n a consistían en menos d e l 1 p o r ciento d e l prec io . Foster 

pensaba q u e estas medidas n o podían lograr su propósito. L a 

d e m a n d a i n t e r n a n o a u m e n t a b a senci l lamente p o r q u e e l tr igo 

y l a h a r i n a tenían precios demasiado elevados para e l p u e b l o , 

q u e prefería c o n s u m i r maíz, y a q u e éste podía cult ivarse 

d o n d e q u i e r a y era barato. T a m p o c o podían a u m e n t a r las 

exportaciones, p o r q u e e l i m p u e s t o p a r a l a importación n o 

mejoraba l a posición de M é x i c o en e l mercado m u n d i a l d e l 

trigo. P a r a demostrar e l fracaso de las tasas arancelarias 

d e l tr igo y l a h a r i n a , Foster h i z o notar que los precios de 

ambos artículos se m a n t u v i e r o n estables durante largo t iem

p o después de i m p u e s t a l a tasa de $ 1.70 p o r bushel y $ 10.00 

p o r b a r r i l , respectivamente. Este elevado arancel n o a u m e n t ó 

los precios rec ib idos p o r los productores de tr igo, p o r q u e has

ta los precios anteriores estaban m u y p o r e n c i m a d e l n i v e l 

de l a d e m a n d a r e a l y p o r q u e e l maíz seguía siendo, p o r 

motivos económicos y de gusto, e l a l i m e n t o p r i n c i p a l de los 

mexicanos. L a expansión de l a producción de tr igo e n Mé

x i c o tendría q u e esperar precios más bajos de c u l t i v o y de 
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venta, los cuales, a su vez, impulsarían las exportaciones y e l 

consumo doméstico. 

L o s métodos de s iembra y de cul t ivo eran bastante p r i 

m i t i v o s en M é x i c o , y l a m a q u i n a r i a era prácticamente desco

n o c i d a . C u a n d o l legaban a emplearse máquinas, sus resulta

dos no eran satisfactorios, p o r q u e l a gente n o sabía manejar

las; y cuando se rompía o gastaba a lguna parte de l a máqui

n a , no había m a n e r a de c o m p o n e r l a . Los campesinos indíge

nas se oponían a las máquinas modernas; los que t rataban "de 

emplearlas p o r l o c o m ú n fracasaban; después de usarlas p o r 

breve t iempo, acababan p o r arrumbar las en u n granero o 

bodega. E n algunos casos, j u n t o con la m a q u i n a r i a habían 

v e n i d o técnicos norteamericanos encargados de enseñar su 

manejo y conservación. Foster sugirió que esto se h i c i e r a c o n 

m a y o r frecuencia. 

L a m a q u i n a r i a m o d e r n a , d i j o Foster, disminuiría l a nece

s i d a d de trabajo m a n u a l , que podría invertirse en otras cosas. 

Abaratar ía los costos de producción y los precios d e l tr igo, 

poniéndolo a l alcance de l a clase baja, y quizá l legaría a 

hacer posible su exportación (contando con medios de trans

porte adecuados) y a r e d u c i r e l período de l a s i e m b r a y l a 

cosecha. C o n el sistema empleado entonces, los mexicanos 

sembraban d u r a n t e dos meses p o r falta de trabajadores, y 

tenían que i r cosechando a m e d i d a que m a d u r a b a el grano. 

U n a mejor m a q u i n a r i a agrícola conduciría a mejores métodos 

y a cosechas más grandes, y daría a l a i n d u s t r i a m a y o r i m p o r 

t a n c i a . 3 1 

L O S C O N S U L A D O S N O R T E A M E R I C A N O S 

F u e éste o tro aspecto de l a economía m e x i c a n a q u e estu

d i ó Foster. C o n s i g u i ó d e l D e p a r t a m e n t o de Estado el p e r m i 

so de hacer u n a inspección de los consulados norteamerica

nos en M é x i c o ; l o q u e realmente le interesaba era ver qué 

atención se concedía e n las of ic inas consulares a l comercio 

mexicano-norteamericano y a otros asuntos. 3 2 V i o q u e era de 

suma i m p o r t a n c i a e l q u e h u b i e r a cónsules eficaces y b i e n 

remunerados q u e se d e d i c a r a n totalmente a l a tarea de esti-
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m u l a r el comercio. T e n d r í a n que i n f o r m a r a los mexicanos 

acerca de los productos de exportación norteamericanos y de 

sus precios, y hacer saber a los negociantes de los Estados 

U n i d o s las necesidades d e l mercado mexicano. Foster se d i o 

cuenta de que c o n el sistema existente los cónsules no p o d í a n 

dedicar m u c h o t iempo a ese trabajo. Propuso que se p i d i e r a 

a l Congreso u n aumento de salario que mejorara l a situación 

de los consulados y p e r m i t i e r a dar a los negociantes servicios 

más eficaces. 3 3 Foster puso así de manif iesto su o p t i m i s m o ; 

e n rea l idad, parece haberse engañado u n tanto p o r lo que 

toca a las pos ib i l idades comerciales d e l México de entonces; 

e l comercio que este país sostenía con los Estados U n i d o s 

apenas just i f icaba, de hecho, l a representación consular exis

tente. 

Es difícil juzgar d e l éxi to de u n encargado de negocios. 

E n tiempos de Foster n o se notó gran progreso en los diversos 

aspectos de l a economía a que dedicó su atención: transpor

tes, comercio recíproco, exportación, etc. Sus éxitos se l i m i t a 

r o n p r i n c i p a l m e n t e a ciertas reformas que c o n t r i b u y e r o n a 

mejorar las relaciones comerciales; pero lo cierto es q u e a l 

f ina l i zar su misión había cuatro líneas de vapores que opera

b a n entre ambos países y que ya se habían f i r m a d o los p r i n 

cipales contratos p a r a c o n s t r u i r ferrocarri les desde e l i n t e r i o r 

de México hasta l a f rontera norteamericana. Además, aco

metió con e x t r a o r d i n a r i a energía y notable éxito l a tarea de 

proteger los derechos de los comerciantes norteamericanos 

radicados e n M é x i c o . 

T e n i e n d o e n cuenta todo, n o puede decirse q u e Foster 

haya tenido u n éxito tota l n i tampoco que haya fracasado 

como p r o m o t o r d e l comercio (pues éste era e l p a p e l que 

ante todo se a tr ibuyó y a l c u a l dedicó todos sus esfuerzos). 

Estaba p r o f u n d a m e n t e i m b u i d o de a q u e l entusiasmo comer

c i a l tan característico de los Estados U n i d o s de entonces y 

que comenzaba justamente a i n v a d i r también a México . L o 

m i s m o Foster que los entusiastas negociantes que a c u d i e r o n 

a México d u r a n t e su misión, i n d u d a b l e m e n t e c o n t r i b u y e r o n 

en gran m e d i d a a crear aque l espíritu comerc ia l q u e habría 

de d o m i n a r e l país d u r a n t e e l régimen de P o r f i r i o Díaz 
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C u a n d o salió Foster de M é x i c o , este país se encontraba a l 

c o m i e n z o de u n período de t re inta años de auge económico 

q u e i b a encaminado justamente p o r e l r u m b o que había 

señalado Foster. E n ese auge desempeñaron el p a p e l d o m i 

n a n t e e l c a p i t a l y los conocimientos técnicos de los Estados 

U n i d o s . E l comercio mexicano-norteamericano l legó a supe

r a r durante esos años los sueños más atrevidos de Foster. A l 

echar u n a ojeada retrospectiva sobre su misión, v e i n t i c i n c o 

años después, Foster n o podía menos de felicitarse p o r l a 

l a b o r real izada. 
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