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C O N PROPÓSITOS MÁS O MENOS VISIBLES, los sucesos acaecidos 

e n el C a r i b e desde mediados d e l siglo x i x habían h a l l a d o 

siempre, en el R í o de l a P l a t a , comentaristas de v a r i a d a i n 

formación pero m u y interesados en extraer conclusiones de 

los hechos de aque l teatro. S i rva p a r a el caso de e jemplo 

suficiente l a G a c e t a M e r c a n t i l . 

L a s intervenciones de l a d i p l o m a c i a europea n o pasaban 

desapercibidas p a r a gobernantes y gobernados. Sobre todo 

cuando, con f u n d a m e n t o o s in el lo , se intuía que a q u e l l a equi

val ía a u n a tentat iva de conquis ta o anexión de u n a porción 

del C o n t i n e n t e . 

E n consecuencia, n a d a extraño resulta c o m p r o b a r el espa

c i o que le as ignaron los pr inc ipa les órganos periodísticos de 

Buenos A i r e s a l a intervención europea en México. 

Pero p r e v i a a l a consideración del tema será menester 

tener presente cuál era e l estado político de l a Confederación 

A r g e n t i n a a comienzos de 186a. V ic tor ioso en l a b a t a l l a de 

Pavón (17 agosto 1861), el gobernador de l a P r o v i n c i a de 

Buenos A i r e s , general Bartolomé M i t r e se disponía a consol i 

d a r y completar l a u n i ó n n a c i o n a l dentro d e l o r d e n constitu

c i o n a l . P a r a M i t r e n o cabía d u d a a l g u n a acerca de este últi

m o aspecto. L a Const i tuc ión de 1853, re formada en 1860, tenía 

v igenc ia y era, en d e f i n i t i v a , el d i q u e más sólido p a r a evitar 

aventuras de las cuales sólo cabía esperar horas inciertas y 

u n p o r v e n i r obscuro. S i n embargo, n o era ese el pensamiento 

defendido p o r los más recalcitrantes adherentes de l o que 

a lgún diplomático extranjero l l a m a " p a r t i d o u n i t a r i o " . E n 

febrero de 1862 las representaciones diplomáticas extranjeras 

acreditadas cerca d e l e x t i n g u i d o gobierno de l a Confedera-

f i ó n ^ A r g e n t i n a c o n t i n u a b a n aún en Paraná. Únicamente el 
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m i n i s t r o de Inglaterra, M r . T h o r n t o n , se disponía a trasla

darse a Buenos A i r e s acicateado p o r l a i n m i n e n c i a de u n a 

g u e r r a entre su p a t r i a y los Estados U n i d o s de América. F r e n 

te a esa p r o b a b l e situación había d e c i d i d o instalarse en Bue

nos A i r e s p a r a poder estar en situación de resolver rápida

m e n t e los problemas relacionados c o n las futuras presas y el 

l í m i t e de l a jurisdicción de l a p r o v i n c i a y a c i tada en las aguas 

d e l R í o de l a P l a t a . F i n a l m e n t e el m e n c i o n a d o diplomático 

a b a n d o n ó Paraná el 22 de febrero c u a n d o las relaciones de 

I n g l a t e r r a y Estados U n i d o s habían entrado en u n per iodo 

de bonanza . T o d o l o c u a l hace suponer que T h o r n t o n tenía 

m u c h o interés en sal ir de l a a n t i g u a c a p i t a l de l a Confedera

c i ó n y en instalarse en l a c i u d a d de Buenos A i r e s . U n día 

antes h a b í a hecho l o m i s m o el m i n i s t r o P a l m e r , de los Esta

dos U n i d o s , que partió m o r i b u n d o . D u r a n t e los seis meses 

q u e permaneció en Paraná sólo había abandonado e l lecho el 

d í a q u e entregó sus credenciales. E n cuanto a l representante 

francés, C h . Lefébre de Bécour, n o se a n i m a b a aún a i m i t a r 

a sus colegas. V a c i l a b a p o r q u e n o podía prever cuál sería l a 

f u t u r a c a p i t a l . Permaneció en Paraná hasta e l 10 de mayo, 

fecha en q u e se embarcó p a r a evitar que su ausencia el día 

de l a inauguración d e l Congreso fuese m a l interpretada. E l 

12 a l a noche l legaba a Buenos Aires . 

M i t r e , entretanto, obtenía u n a m p l i o t r i u n f o en el Senado 

de l a P r o v i n c i a , que p o r u n a a m p l i a mayoría le concedió l a 

autorización p a r a que convocase a l Congreso. E l debate, pro

l o n g a d o y m u y vivaz, reveló más c laramente que n u n c a l a 

ex is tencia en Buenos A i r e s de " u n p a r t i d o m u y activo cuyo 

jefe es A l s i n a que t iende a l a secesión p u r a y s imple, aunque 

parezca q u e combate solamente l a elección de Buenos A i r e s 

c o m o sede de reunión del p r ó x i m o Congreso" . E r a u n p a r t i d o 

q u e tenía m u c h a i n f l u e n c i a en varios clubes, con " u n a ma

yoría t u r b u l e n t a compuesta p r i n c i p a l m e n t e de jóvenes" y 

c u y a d i v i s a era: " I n t e g r i d a d t e r r i t o r i a l y autonomía de l a 

p r o v i n c i a " . L a C á m a r a de D i p u t a d o s , a su t u r n o , aprobó l a 

ley y el Congreso fue convocado p a r a el 25 de m a y o . 1 

E s t a b a de p o r m e d i o el grave p r o b l e m a de l a C a p i t a l , 

p r o b l e m a q u e dividía y enceguecía de pasión a l a ciudadanía. 
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V e n c i d a l a Confederación en Pavón, Paraná dejaba de ser 

capi ta l . ¿Lo sería B u e n o s Aires? M i t r e parecía dispuesto a 

jugar todas sus cartas e n ese sentido. 2 Pero en este tema tenía 

que reconocer que era combat ido sordamente p o r los p a r t i 

darios de A l s i n a . Subsistía en este g r u p o l a preocupación p o r 

las rentas. L e resultaba i m p o s i b l e aceptar l a i d e a de tener 

que c o m p a r t i r con trece provincias pobres, los recursos de 

u n a p r o v i n c i a r i c a ; le resultaba difícil aceptar tener que ha

cerse cargo de las-deudas de l a Confederación, deudas q u e 

interesaban a muchísimos en las provincias como p a r a q u e l e 

fuese pos ib le a u n gobierno o a u n Congreso poderlas r e p u 

d i a r totalmente. C o n todo, el nac iona l i smo d i r i g i d o p o r M i 

tre era fuerte. Q u e d a b a p o r saber si vencería en el intento-

de segregarle a l a P r o v i n c i a u n a parte de su t e r r i t o r i o p a r a 

con él c o n s t i t u i r e l D i s t r i t o Federa l . 

E l Senado de l a P r o v i n c i a , mediante otro decreto l o auto

rizó a d i r i g i r las relaciones exteriores de l a R e p ú b l i c a , cues

tión f u n d a m e n t a l que n o podía esperar l a elección de las; 

autoridades constitucionales: " e l general M i t r e nos había m a 

nifestado — i n f o r m ó C h . Lefébre de B é c o u r — l a intención d e 

n o emplear este poder sino p a r a los negocios corrientes der i 

vados p r i n c i p a l m e n t e de las atr ibuciones consulares". E n 

r e a l i d a d urgía entregarle a M i t r e el manejo de las relaciones 

exteriores, pues l a situación i n t e r n a c i o n a l se presentaba en 

forma poco t r a n q u i l i z a d o r a , como l o subrayó E l N a c i o n a l 

(20 de marzo) c u a n d o aludió a l a anexión de Santo D o m i n g o , 

a l a cuestión m e x i c a n a y a l u l t i m á t u m d i r i g i d o a l g o b i e r n o 

or ienta l . E l vencedor de P a v ó n ostentando ahora el títu

l o de G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a de Buenos Aires , E n c a r g a d o 

d e l P o d e r E j e c u t i v o N a c i o n a l , procedía con p r u d e n c i a y 

acierto. D í a a día consol idaba más su posición sobre t o d o 

en Buenos A i r e s . E l comercio i n t e r i o r a n i q u i l a d o p o r l a 

cont ienda c i v i l , recuperaba lentamente su n o r m a l i d a d , " e l 

único c a p i t a l que les q u e d a — d e c í a u n a petición d e l comer

cio consiste en créditos contra el caduco gobierno de P a 

raná- créditos Que n o solamente n o se prestan a l desarrol lo 

del comerc io a y u d a n d o a l a recuperación de valiosos i n g r e 

ses sacrificados, s ino que es u n capi ta l completamente inúti l , 
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pues n o tiene va lor efectivo, a u n p a r a garantías de deudas". 

Y concluía a f i r m a n d o que e l arreglo de l a deuda f lotante de 

l a Nación, "presc indiendo de l a c o n v e n i e n c i a polít ica como 

el af ianzamiento de l a organización n a c i o n a l , es p a r a el go

b i e r n o de Buenos A i r e s , u n a cuestión de v i d a o muerte" . E n 

e l i n t e r i o r l a pacificación se generalizaba. E n l a p r o v i n c i a 

de Buenos A i r e s , l a disposición de sus habitantes parecía 

i n c l i n a r s e h a c i a l a desilusión y a l a apatía más que a l a fer

mentación de las pasiones políticas. 

E n a b r i l se conocieron los resultados de las elecciones pro

vinciales . L a "ausencia de programas y de debates" n o per

m i t í a n apreciar con qué espíritu se habían efectuado tales 

elecciones. 

E l 25, luego de c o n c u r r i r a l t r a d i c i o n a l T e D e u m , M i t r e 

se dir igió a l Congreso donde pronunció u n discurso con el que 

i n a u g u r ó sus sesiones. 3 

S i n embargo, los observadores extranjeros a u n d u d a b a n 

q u e l a A r g e n t i n a se encaminase resueltamente por el sendero 

de l a paz i n t e r n a y d e l progreso. 

P e r o si l a p r o v i n c i a de B u e n o s A i r e s caía de las manos de 

M i t r e y quedaba en poder de A l s i n a , todo volvía a fojas cero, 

pues éste sólo admit ía l a i n t e g r i d a d n a c i o n a l si se le d a b a 

autorización para reorganizar a l a Repúbl ica . 

L a situación pol í t ica se hizo más tensa en septiembre. L a 

L e g i s l a t u r a p r o v i n c i a l había rechazado l a solución propuesta 

p a r a l a C a p i t a l c o n l o c u a l q u e d a b a inseguro el p o r v e n i r na

c i o n a l y p o r supuesto l a organización de l a Repúbl ica . P a 

recía que a u n l a elección de Presidente quedaba postergada 

p a r a el año próx imo. E l " a b a t i m i e n t o y l a i n q u i e t u d " era 

general a l m i s m o t i e m p o q u e el Congreso quedaba desairado 

es vísperas del c ierre de sus sesiones. A todo l o cua l se aña

d i ó l a r e n u n c i a del D r . Costa a l a cartera del I n t e r i o r y R e 

laciones Exter iores y de l D r . de l a R i e s t r a a l a de H a c i e n d a . 

L a crisis era u n a faceta más d e l antagonismo político. L o s 

part idos suspendieron sus ataques a l a espera de l a decisión 

pres idencia l . M i t r e , " c o n l a c a l m a y reserva que le es genia l , 

h i z o a l f i n oír su voz a u t o r i z a d a " , y aprobó l a conducta de 

su m i n i s t r o de G o b i e r n o , defensor del p a r t i d o de l a federa-
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l ización; empero habían c i r c u l a d o rumores según los cuales 

e l vencedor de Pavón renunciaría a l cargo de presidente de 

l a R e p ú b l i c a en el caso que se llevase l a C a p i t a l fuera de Bue

nos A i r e s . Y esto i n t r o d u j o el desaliento en el g r u p o que se 

creyó vencedor. F u e entonces c u a n d o se r e u n i e r o n los jefes 

de las dist intas facciones y acordaron las bases de u n arreglo 

sobre e l proyecto de federalización del M u n i c i p i o de Buenos 

A i r e s . A p a r e n t e m e n t e l a crisis se había conjurado. E n sínte

sis, existía l a impresión de que el p a r t i d o estaba d i v i d i d o y 

q u e M i t r e había p e r d i d o algo de su prestigio. C o m e n z a b a 

a surgir , como consecuencia de todo el lo, l a idea del separa

t ismo. M i t r e , frente a ese c ú m u l o de dif icultades, contempo

r i z a b a ev i tando pronunciarse en f o r m a clara, a c t i t u d que, era 

c r i t i c a d a p o r los que desconocían o querían desconocer las 

d i f icu l tades que debía superar d iar iamente . Buscaba, con 

a h i n c o , l a u n i ó n y l a pacificación. Def in irse abiertamente 

habr ía e q u i v a l i d o a resucitar el pavoroso fantasma de las l u 

chas encarnizadas y aún de l a guerra c i v i l con l a secesión. 

S u p o e x p l o t a r hábi lmente l a l a s i t u d de los espíritus y el sen

t i m i e n t o de humil lac ión de quienes se sentían decepcionados 

p o r e l voto de l a Legis la tura . P e r o debió avanzar con suma 

caute la y m u c h o tacto, tanto más q u e él debía dejar el cargo 

de gobernador de l a P r o v i n c i a y n a t u r a l m e n t e era u n a va

cante que podía acarrear en ta l caso en el futuro nuevas 

compl icac iones . R e s u e l t a l a cuestión c a p i t a l invitó a l C o n 

greso a postergar su c lausura y efectuar el escrutinio de l a 

elección pres idencia l . E lecto el 5 de octubre, prestó j u r a 

m e n t o el 12. Esta solemne ceremonia fue realzada con el 

discurso de V . A l s i n a que trazó en tono grave u n a p i n t u r a 

bastante sombría de l a situación d e l país. M i t r e , en cambio, 

destacó los motivos que permit ían concebir esperanzas y los 

elementos apropiados p a r a obtener éxito en su difícil gestión. 

N o dejó de insertar palabras apropiadas en pro de l a conci

l iación que, a j u i c i o de a l g u n a delegación extranjera, debie

r o n ser más acentuadas. Pero hay que convenir que fue 

M i t r e q u i e n se refirió más concretamente al tema pues éste 

— e n e l discurso de A l s i n a — aparece escasamente. A l término 

de l a c e r e m o n i a Léfebre de Bécour, decano del cuerpo d i p l o -
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mático, pronunció u n breve discurso de felicitación. " E l Ge

n e r a l M i t r e pareció satisfecho y contestó en términos m u y 

apropiados , d i c i e n d o que u n o de los elementos de su poder 

sería l a s impatía de todas las naciones civi l izadas, q u e él se 

esforzaría en merecer y sobre l a c u a l contaba" . M u c h o más 

i l u s t r a t i v a es l a información del cónsul general de F r a n c i a , 

q u i e n , con fecha 25 de octubre, re lata a l m i n i s t r o T h o u v e n e l 

l a v i s i t a q u e el cuerpo consular h izo a l nuevo presidente de l a 

Nación. F u e entonces cuando el general, en respuesta a l dis

curso p r o n u n c i a d o p o r el decano del cuerpo, señor P e r e i r a 

P i n t o , tomó l a p a l a b r a i m p r o v i s a n d o u n a breve disertación 

q u e dirigió a l señor cónsul d e l B r a s i l , con excepción de u n 

párrafo — e l re lat ivo a l a i m p o r t a n c i a de l a inmigración y de 

l a inversión de c a p i t a l e s — que fue p r o n u n c i a d o m i r a n d o de l i 

beradamente a l cónsul de F r a n c i a . H e aquí l a o p i n i ó n del 

cónsul sobre M i t r e : 

E l general M i t r e , a pesar de l a fr ialdad que no lo abandona 

nunca, no pudo dis imular su emoción, y su voz, cuando nos 

contestó, revelaba que la alocución del Cuerpo Consular le había 

llegado a l corazón. 

N o creo equivocarme a l afirmar a V . E . que el general M i t r e 

tiene planes serios, que medita desde hace mucho tiempo sobre 

la emigración respecto de la cual comprende la urgente necesidad. 

Profesando poca estima hacia l a generación que él debe dir ig i r , 

cree que el porvenir de su país desea en forma absoluta la invasión 

de razas trabajadoras para poder extirpar la pereza y el instinto de 

insurrección de la raza nómade asentada en la campaña y su 

mayor deseo sería atraer dicha invasión, dirigiendo sobre l a R e 

pública Argent ina la corriente emigratoria que en medio siglo 

había hecho tan poderosos a los Estados Unidos. 

Por otra parte, el general M i t r e ve a Francia en su verdadera 

faz, es decir con su tr iple corona de ciencia, de fuerza y de entu

siasmo. Es de Francia que él desearía traer numerosas colonias 

de soldados trabajadores para cubrir la inmensa frontera d e . . . 

contra los I n d i o s . . . Piensa crear en favor de los emigrantes ven

tajas y garantías que los atraigan y les aseguren el porvenir. 

H o r a s antes de l a j u r a y asunción d e l m a n d o había expe

r i m e n t a d o , s i n n i n g u n a d u d a , serias preocupaciones p o r l a ac

t i t u d de l a L e g i s l a t u r a p r o v i n c i a l . H a b í a r e n u n c i a d o a l car-
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go de gobernador y l a Cámara debía pronunciarse sobre su 

sucesor. Deseaba, conforme a l precedente de 1859 y de acuer

do a l verdadero espíritu de l a Const i tución p r o v i n c i a l , que 

el presidente d e l Senado — e l e c t o p o r los votos d e l m i t r i s m o 

poco a n t e s — fuese reconocido como gobernador p r o v i s o r i o 

para los pocos meses que aún fa l taban p a r a t e r m i n a r el pe

ríodo. P e r o se decidió efectuar u n a elección y sólo trabajo

samente l a minoría o b t u v o que aquél la n o se h i c i e r a s ino el 

día 14. T o d o l o c u a l hacía pensar que u n sent imiento de 

i n c e r t i d u m b r e y d e b i l i d a d i b a a r e i n a r en adelante. Ese 

sent imiento según Lefébre de Bécour surgió en u n a conver

sación "entre u n o de los m i e m b r o s más activos y más i n t e l i 

gentes del Congreso y de l p a r t i d o d e l general M i t r e el i o v e n 

señor R u f i n o E l i z a l d e y el señor d e l C a r r i l . Y o destaqué l a 

ex igüidad v l o poco a p r o p i a d o d e l l o c a l de l Congreso donde 

- p o r e j e m p l o - l a t r i b u n a p a r l a m e n t a r i a es r i d i c u l a m e n t e 

insuf ic iente y de l más difícil acceso. Nosotros tenemos d i -

io entonces el señor E l i z a l d e u n p l a n o o u n emplazamiento 

magníf ico p a r a el pa lac io d e l Congreso u n a residencia para 

el jefe d e l Estado y p a r a varios minister ios nacionales; pero el 

provisor iato eme h a t r i u n f a d o nos ata las manos a u n a u e se¬

gún m i opinión agregó se debería comenzar audazmen

te". " P e r o esta a u d a c i a n o es posible si n o existe u n perfecto 

acuerdo entre el Presidente y el gobierno de Buenos A i r e s " . 4 

E l Congreso cerró sus sesiones después de reconocer, tras 

u n a discusión borrascosa, como d e u d a n a c i o n a l el empréstito 

" f i c t i c i o " ele octubre de 1860 p o r el cua l el gobierno de l a 

Confederación había consol idado v convert ido en renta amor-

tizable el crédito de B u s c h e n t h a l 

E L AÑO 1863 SEÑALÓ U N C A M B I O de frente p o r parte d e l m i 

nistro de F inanzas que luego de haber p i n t a d o u n cuadro 

sombrío, declaró que l a situación era satisfactoria y designó 

u n a comisión p a r a e x a m i n a r los títulos de l a deuda dejada 

p o r l a Confederación. Se daba así u n paso i m p o r t a n t e en el 

arreglo d e l p r o b l e m a f inanciero. P e r o el interiór c o n t i n u a b a 

siendo fuente de preocupaciones p a r a las autoridades. A p a 

recieron, en efecto, nuevos síntomas de malestar e n Santa F e 
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y e n E n t r e R í o s , en parte producidos p o r l a m i s e r i a re inante. 

P o r f o r t u n a , los numerosos elementos de oposición carecían 

d e centro, de bandera, y l o que era más i m p o r t a n t e , de jefe 

q u e los a c a u d i l l a r a . E n Buenos A i r e s m i s m o creció l a agita

c i ó n p o p u l a r con m o t i v o de las próximas elecciones. A todo 

l o c u a l se sumó el alza del oro y l a consiguiente depreciación 

d e l p a p e l m o n e d a . S i n contar que l a crisis aún n o había des

a p a r e c i d o . 

L u e g o las elecciones bonaerenses del 29 de marzo dejaron 

u n a secuela de resentimientos y de indignación, y, el C h a c h o 

entró e n escena en l a le jana p r o v i n c i a de L a R i o j a , p r o d u 

c i e n d o nuevos levantamientos. E n tales circunstancias, tuvo 

l u g a r l a inesperada y sigilosa p a r t i d a d e l general V e n a n c i o 

F l o r e s q u e cruzó el R í o de l a P l a t a p a r a i n i c i a r el a lzamiento 

d e los " c o l o r a d o s " en l a vecina repúbl ica o r i e n t a l . Se sos

p e c h ó entonces, injustamente, de M i t r e , a q u i e n se le quiso 

responsabi l i zar de l a c landest ina p a r t i d a del jefe uruguayo. 

P e r o ya está suficientemente aclarado que el presidente n a d a 

t u v o que ver con ta l empresa y se sabe, en cambio , que en el 

M i n i s t e r i o existían altos funcionarios que, secretamente, aus

p i c i a b a n los planes del general Flores. G e l l y y Obes p o r 

e j e m p l o . A este n o m b r e podemos agregar otro, el de M a 

r i a n o Várela , h e r m a n o de Héctor y que además de ser jefe de 

redacción de L a T r i b u n a , desempeñaba a l a sazón las fun

ciones de subsecretario en el M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r . A p r o 

v e c h a n d o l a c i rcunstancia de estar a cargo inter inamente del • 

M i n i s t e r i o p o r hallarse ausente el t i t u l a r de l a cartera, habría 

favorecido el embarque de Flores. Así l o señalan los informes 

recogidos p o r Lefébre de Bécour." 

M i t r e luego de i n a u g u r a r en R o s a r i o los trabajos para l a 

construcción d e l f e r r o c a r r i l que unir ía d i c h a c i u d a d con l a 

•de Córdoba , regresó p a r a leer su mensaje en l a sesión del 

n u e v o Congreso (5 de mayo). 

E n c u a n t o a las potencias europeas (Inglaterra y Franc ia) 

acreditadas cerca del G o b i e r n o de l a Confederación, éstas te

nían pendientes con las autoridades argentinas varias cues

tiones, n i n g u n a de las cuales era grave pero que podían dar 

l u g a r a enojosas discusiones. 
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U n a de ellas consistía en l a cuestión de l a n a c i o n a l i d a d 

de los hi jos de extranjeros nacidos, en terr i tor io argent ino . 

E l p r o b l e m a había sido discut ido recientemente a raíz d e l 

tratado celebrado p o r J u a n B a u t i s t a A l b e r d i con e l g o b i e r n o 

de España. Lefébre de Bécour,s trató el tema en u n a carta 

d i r i g i d a a V . R o q u e , en Córdoba , a q u i e n aprobó el consejo 

q u e había dado a los franceses de n o empuñar las armas s i n o 

como ú l t i m o recurso y p a r a defender sus personas, f a m i l i a s 

y propiedades s in pronunciarse para n a d a con relación a los 

bandos políticos que se d i s p u t a b a n el poder en l a p r o v i n c i a . 

E n cuanto a l servicio de l a G u a r d i a N a c i o n a l que se les que

ría exig ir a algunos hijos de franceses nacidos en l a C o n f e 

deración, recordaba que t a l servicio degeneraría b i e n p r o n t o 

como lo p r o b a b a n — d i j o — los abundantes antecedentes reco

gidos en toda l a A m é r i c a hispánica, en servicio de tropas 

regulares. E n consecuencia, sugirió a los que se encontrasen 

i n t i m a d o s de prestar d i c h o servicio, que luego de dec larar 

o f ic ia lmente a las autoridades locales que o p t a b a n p o r l a 

n a c i o n a l i d a d d e l padre, se dir ig iesen p o r escrito a él en e l 

m i s m o sentido. 

L o s ingleses habían comenzado su penetración comerc ia l 

en el i n t e r i o r p o r m e d i o de sucursales de las casas instala

das en Buenos A i r e s . Es decir que i b a n a los mismos centros 

importantes en busca de m a y o r número de consumidores. 

Estaban respaldados p o r l a c a l i d a d de sus productos y p o r l a 

a b u n d a n c i a de capitales. 

L o s franceses, en cambio , n o contaban con ta l a b u n d a n c i a 

de capitales, pero, en c a m b i o , poseían diseminados en d i s t i n 

tas provincias , u n n ú m e r o m a y o r de compatriotas. E r a n en 

efecto más numerosos que los ingleses y se habían mezclado 

con los pobladores de las zonas elegidas p a r a radicarse. ( L a 

proporción de ingleses y franceses era de 5 a 100). T e n í a n 

p o r l o tanto, más i n f l u e n c i a y podían convertirse en excelen

tes propagandistas de los artículos exportados p o r su país d e 

or igen. 

S i n embargo, l a ventaja era inglesa, pues eran más em

prendedores. C o n todo había que reconocer que, en el mo

mento en que M i t r e asumió el m a n d o , l a m i s e r i a r e i n a b a e n 
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e l i n t e r i o r y, en par t i cu lar , en las prov inc ias de Santa F e , 

C ó r d o b a , T u c u m á n , San L u i s y M e n d o z a . E n consecuencia, 

l a penetración comercia l anglo-francesa, n o era, p o r el mo

m e n t o , n a d a fácil.» 

P o r o t r a parte estaban pendientes las indemnizaciones p o r 

p e r j u i c i o s sufridos p o r súbditos ingleses y franceses, p r i n c i 

p a l m e n t e , a raíz de las últ imas guerras civi les y sobre todo 

p o r l a campaña de 1859, pues en cuanto a l a campaña de 

P a v ó n , M i t r e había d i s c i p l i n a d o fuertemente a sus tropas y 

éstas n o comet ieron n i n g ú n atropel lo . E l ganado exig ido p o r 

e l ejército o se había pagado o l o i b a a ser a corto plazo. 

E l saqueo y e l p i l la je estuvo a cargo de las derrotadas tropas 

de l a Confederación que a l retirarse d e l c a m p o de bata l la , en 

dispersión, se t ransformaron en algunos casos, en verdaderos 

bandoleros . T h o r n t o n , en este como en otros aspectos, trató 

de ganar le terreno a su colega. 8 L o s súbditos franceses tenían 

derecho a l pago de u n a indemnización v a l u a d a en tres m i l l o 

nes de pesos. L o s ingleses a u n mi l lón seiscientos c incuenta 

m i l pesos. 

A h o r a b i e n . L o s cupones de indemnización entregados a 

los perjudicados, en v i r t u d de las convenciones d e l 21 de agos

to de 1858 y 18 de agosto de 1859 habían sido recibidos como 

se l o p r o m e t i e r o n a M i t r e , en pago de derechos aduaneros 

e n las aduanas de l a Confederación (Rosario) pero n o había 

o c u r r i d o l o m i s m o en l a A d u a n a de l a P r o v i n c i a de Buenos 

A i r e s . Y como n o existía a ú n u n tesoro n a c i o n a l , tales cu

pones n o podían ser presentados en n i n g u n a caja. E n conse

cuencia , u n a de las pr imeras gestiones de Lefébre y de T h o r n 

t o n tenía p o r f i n a l i d a d obtener que los cupones vencidos el 

30 de j u n i o y el 31 de d i c i e m b r e de 1861 y n o pagados me

d i a n t e su aceptación como derechos aduaneros, fuesen abona

dos p o r el tesoro n a c i o n a l . M i t r e se negó aduciendo que l a 

a d u a n a de Buenos A i r e s a ú n n o estaba n a c i o n a l i z a d a y q u e 

t a m p o c o existía el tesoro n a c i o n a l ( junio de 1862). A l o c u a l 

se sumó f i n a l m e n t e el episodio d e l que fueron protagonistas 

c u a t r o mar ineros de l a cañonera F u l m i n a n t e , acusados de 

h a b e r agredido a u n teniente-alcalde en San F e r n a n d o y q u e 

f u e r o n condenados a p u r g a r su a c t i t u d c o n seis meses de cár-
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cel y a rea l izar determinados trabajos, entre otros e l de barrer , 

los d o m i n g o s p o r l a mañana, l a plaza de Buenos Aires . 

L a cuestión m e x i c a n a 

E n febrero de 1862 los pr inc ipa les órganos periodísticos 

de Buenos A i r e s comenzaron a t r a n s c r i b i r a sus lectores a b u n 

dantes noticias, acerca de l a intervención europea en México. 

Así p o r e jemplo, se r e p r o d u j o l a alocución d i r i g i d a a los 

mexicanos p o r los representantes de las potencias intervencio

nistas. 

E l N a c i o n a l , c o n fecha 18 de marzo de 1862 insertó en sus 

páginas u n artículo i n t i t u l a d o G r a v e cuestión a m e r i c a n a en 

e l c u a l se hacía eco de u n fol leto aparecido en Bruselas (Mé

j i c o y l a a l i a n z a h i s p a n o - a n g l o - f r a n c e s a ) . C o n ta l m o t i v o vat i 

c i n a b a q u e s iguiendo l a l ínea de conducta a p l i c a d a en Mé

x ico , iría l a nueva Santa A l i a n z a repar t iendo tronos p a r a los 

despojados en E u r o p a y así, de M é x i c o "se vendrá a C e n t r o 

América , a Venezuela , a N u e v a G r a n a d a , a l Perú, a C h i l e y 

l a P l a t a " . L u e g o se añadía: " U l t i m a m e n t e d imos e l alerta 

a los Estados Vec inos , con l o que, a l m i s m o t i e m p o que en 

Méjico, se está o b r a n d o en l a e m b o c a d u r a d e l P l a t a p o r l a 

Ing laterra y l a F r a n c i a ex ig iendo el pago a l Estado O r i e n t a l 

de 4 m i l l o n e s de pesos y sus intereses . . . Y a es t iempo que 

l a prensa a m e r i c a n a de u n o a otro estremo d e l C o n t i n e n t e 

de C o l ó n alze su voz c o n a l t u r a y enerjía c o n t r a l a polít ica de 

v i o l e n c i a , de anexión y de c o n q u i s t a . . . [las Repúbl icas A m e 

ricanas] deben, s i n pérdida de m o m e n t o prepararse a l a de

fensa c o m ú n p o r m e d i o de u n a C o n v e n c i ó n a l e fec to . . . " E n 

marzo también se d i o a conocer el resumen de l a sesión cele

brada en París, p o r l a L e g i s l a t u r a francesa, en l a c u a l se trató 

l a cuestión m e x i c a n a . Poco después se insertaba en el mis

m o periódico ( E l N a c i o n a l ) l a op in ión v e r t i d a p o r el N e w 

Y o r k H e r a l d sobre l a a l i a n z a de I n g l a t e r r a con España y 

F r a n c i a . 

E n a b r i l de 1862 se reproducía l a p r o c l a m a d e l presidente 

B e n i t o Juárez d i r i g i d a a los mexicanos (18 de d i c i e m b r e de 

1861)9 c o n m o t i v o de l a ocupación de V e r a c r u z p o r tropas 
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españolas. E n esa o p o r t u n i d a d , e l per iodismo expresó el sen

t i m i e n t o p o p u l a r cuando aseveró: 

Como la preocupación más natural de todo buen americano 

en estos momentos, es la cuestión de Méjico, creemos que será 

leída con interés. . . Quiera Dios que los odios y divisiones inter

nas que por tanto tiempo han despedazado a aquel país, cesen 

hoy ante el amago de la fuerza estranjera, cuya áparición en aque

l l a República ha dejado, según todos los antecedentes, e l carác

ter de u n medio empleado para obtener la satisfacción de reclamos 

pendientes, para convertirse en u n elemento de conquista y opre

sión estraña. 

Si por desgracia, esto no acontece, y si las divisiones que hasta 

hoy han despedazado el seno de aquella infeliz República no cesan 

ante el amago de jente estranjera, es de temerse que para toda 

la América comience una nueva era de lucha exter ior . . . 

E l 6 de a b r i l e l p u e b l o argent ino p u d o leer e l artículo de 

E l C h a l a c o , de l C a l l a o , d a n d o cuenta de l a circulación de u n 

i m p r e s o t i t u l a d o L a República p e l i g r a , referente a l a invasión 

d e M é x i c o . " A e l lo le siguió u n extenso artículo Méjico y l a 

a l i a n z a h i s p a n o - a n g l o - f r a n c e s a « en e l que se pasó revista 

a l espinoso y obscuro p r o b l e m a pero dejando sentado, desde e l 

c o m i e n z o de l a colaboración, q u e todo hacía presentir que e l 

o b j e t i v o de l a a l i a n z a n o sería o tro " q u e l a creación p o r l a 

fuerza de u n a m o n a r q u í a en Méj ico en beneficio de u n des

cendiente de u n a f a m i l i a soberana de E u r o p a " . E l desconocido 

a u t o r confesó entonces q u e hasta ese instante se habían ne

g a d o " a dar fe a estos r u m o r e s " pero que ya n o era posible 

s i lenciar los pues parecían " t o m a r cierto carácter de r e a l i d a d " ; 

puntua l i zó también q u e las intenciones atr ibuidas a los tres 

gobiernos constituían " u n atentado a los derechos de toda 

nación independiente , atentado q u e establecería u n funesto 

precedente de a l ta gravedad p a r a todos los Estados pequeños 

y p a r t i c u l a r m e n t e p a r a los de A m é r i c a " y que si n o exist iera 

e n el pensamiento de los gobernantes aliados " E l atentado 

q u e se presume v a n á cometer c o n t r a l a soberanía d e l p u e b l o 

mej icano, ellos se habr ían apresurado a rechazar con i n d i g 

nac ión l a p r o b a b i l i d a d de u n proyecto semejante". L u e g o 

dec laraba: 
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Las potencias aliadas a nuestro juic io no tienen que ver si 

Méjico estaría más tranquilo y sería más feliz bajo u n gobierno 

monárquico y si el comercio y l a emigración europea ganaría con 

ella; e l pueblo mejicano solo, es quien tiene derecho de examinar 

estas cuestiones y su examen y decisión deben ser libres de toda 

presión extranjera. Si Méjico, usando de su l ibre albedrío, creyese 

deber aceptar la forma monárquica, lo veríamos con placer elegir, 

para fundar la monarquía, u n príncipe belga o aliado de la fa

m i l i a real de Bélgica; encontraríamos en ello garantías positivas 

para la l ibertad y prosperidad de ese país y grandes ventajas para 

la Bélgica, pero la imposición por l a fuerza de este príncipe al 

pueblo mejicano, o su elección bajo l a presión de las armas es-

tranjeras sería para la Bélgica y para l a dinastía belga u n falta 

que deploraríamos sinceramente. 

L a Bélgica ha adquirido en el estranjero, en las Repúblicas 

hispano-americanas sobre todo, una alta consideración y simpa

tías m u y marcadas, de lo que le sería fácil sacar gran partido para 

su comercio y su industria ¿se puede creer razonablemente que 

el R e y Leopoldo tan hábil y previsor quiera comprometer los 

resultados adquiridos por treinta años de sabia política y hacer 

odioso a las naciones hipano-americanas el nombre belga que hoy 

estiman y honran? 

E l I m p a r c i a l , de Córdoba, continúa luego su examen y 

asegura que a su j u i c i o los mexicanos t ienen "bastante patr io

t i smo p a r a deponer sus resentimientos personales en presen

c i a d e l p e l i g r o que los amenaza, y que u n i d o s para l a defensa 

c o m ú n darán u n a severa lección a los q u e pretenden, con 

menosprec io del derecho de las naciones, que bastan diez o 

doce m i l hombres p a r a d isponer de l a suerte de u n p u e b l o 

q u e cuenta más de siete m i l l o n e s de habitantes como si se 

tratase de dar u n amo a u n p u ñ a d o de esclavos. Y será así, 

p o r q u e e l p u e b l o mejicano n o puede haber p e r d i d o el senti

m i e n t o de l a d i g n i d a d y d e l h o n o r . L a ambición y las i m p r u 

dencias de los part idos h a n p o d i d o d i v i d i r l o ; pero hoy q u e 

está amenazado en su soberanía e independencia , todos s in 

dist inción de part idos concurrirán a l a defensa de l a p a t r i a 

y probarán rechazando l a invasión extrangera que son dignos 

de ser l i b r e s " . 

C o n ta l m o t i v o se recordó l a costosa intervención anglo-

francesa en el R í o de l a P l a t a d o n d e " a pesar de l a pureza 

de sus intenciones, a pesar d e l apoyo y a l ianza del p a r t i d o 
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opuesto a Rosas, n o s u p i e r o n n u n c a obtener u n a sola venta ja" 

y t u v i e r o n que resignarse a reconocer que había sido v e n c i d a y 

h u m i l l a d a . Esto d a b a l a p a u t a de los extremos a q u e con

d u c e n las intervenciones. Y con ese antecedente E l I m p a r c i a l 

n o d u d a b a que el p u e b l o m e x i c a n o rechazaría enérgicamente 

a l extranjero. " Q u e l a E u r o p a tenga cuidado y q u e los go

biernos r e f l e x i o n e n sobre las consecuencias que p u e d e n tener 

p a r a ellos mismos estos actos de v i o l e n c i a y de a r b i t r a r i e d a d " 

era su últ ima recomendación. 

E l m i s m o periódico algunos días más tarde volv ió a tratar 

e l tema, l o c u a l v iene a demostrar indirectamente el interés 

c o n que el públ ico recibía las noticias de México . C o m e n 

t a n d o largamente l a situación p lanteada y luego de confesar 

q u e " u n a m a n o fatal nos ciega p a r a c o n d u c i r n o s p o r estra-

viados senderos" señaló l a o b r a de B e n i t o Juárez: "Méj ico 

— d i j o — trabajado p o r u n a p r o l o n g a d a descomposición física f 

y m o r a l , en el m o m e n t o m i s m o en que parecía querer emer- j 

j e r de su pasado de borrascas, merced a los t r iunfos de u n \ 

c a u d i l l o a for tunado y l i b e r a l , Juárez", se encontró frente a \ 

l a intervención extranjera. L a l u c h a era " inmensamente des- j 

i g u a l " razón p o r l a cua l , si era cierto que l a v a n g u a r d i a de \ 

l a invasión había sido derrotada p o r los mexicanos, el go- \ 

b i e r n o debía aprovechar esa feliz c i rcunstancia p a r a a b r i r 1 

negociaciones c o n las potencias europeas. Eso sería l o p r u - / 

dente y lo aconsejable. E n t r e t a n t o M é x i c o entero i n c u b a b a * 

u n inmenso o d i o c o n t r a todos los extranjeros; los asesinatos 

se m u l t i p l i c a b a n . L o s españoles eran los que concentraban 

l a m a y o r parte d e l o d i o . Y s in embargo, e l contingente en

viado p o r N a p o l e ó n m era el mayor, c i rcunstanc ia tanto 

más d i g n a de tenerse en cuenta si se considera que l a suma 

adeudada a l g o b i e r n o i m p e r i a l era l a menor. Esto i n d i c a b a en 

esa potencia m i r a s especiales. 

N a t u r a l m e n t e , el tono de los artículos molestaba a Lefé-

bre de Bécour, como l o revela e l siguiente párrafo: " h a b l a n 

con m u c h o h u m o r de l a expedición a México , d e l restable

c i m i e n t o de l a soberanía de España en Santo D o m i n g o , d e l 

u l t i m á t u m presentado a M o n t e v i d e o p o r F r a n c i a e Inglaterra , 

y p r o p a g a n rumores a l menos prematuros de otros a r m a m e n -
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tos de España y a u n d e l R e i n o de I t a l i a , destinados a l 

P l a t a " . 

E n mayo E l N a c i o n a l 1 2 con el t í tulo de l a Monarquía e n 

Méjico insertó u n extenso artículo en el cua l dejaba senta

d o que 

Cuando la prensa de París y Londres comenzaba a arrojar el 

ridículo sobre el príncipe austríaco elegido por la nueva monar

quía de Méjico, e l cual estaba encerrado ya con u n maestro del 

id ioma castellano, parece que el Emperador francés toma a serio 

el proyecto. 

Y , a continuación, destacó l a a c t i v i d a d desplegada p o r el 

señor C h e v a l i e r " a n t i g u o compañero de T o c q u e v i l l e " que lue

go de asesorar acertadamente a N a p o l e ó n m sobre e l tratado 

de comercio con I n g l a t e r r a había p u b l i c a d o u n a " l a r g a me

m o r i a que tenemo a l a vista, p r o b a n d o que en Méj ico todos 

h a n deseado siempre, y desean hasta ahora u n rey que los 

gobierne" . P a r a E l N a c i o n a l l a a c t i t u d del sabio economista 

y ant iguo a d m i r a d o r de las inst i tuciones de los Estados U n i 

dos de A m é r i c a del N o r t e era u n a p r u e b a de que había o l v i 

dado sus anteriores escritos. P e r o si para C h e v a l i e r l o a r r i b a 

a f i r m a d o era u n a v e r d a d incontrover t ib le , en c a m b i o n o l o 

era p a r a E l N a c i o n a l q u e n o perdió l a o p o r t u n i d a d de seña

l a r que e l autor e n cuestión había extractado incorrecta

mente obras de A l a m á n , trayendo a colación sólo aquel los 

hechos que c o n f i r m a b a n sus puntos de vista "como si p a r a 

p r o b a r que en Buenos A i r e s deseábamos también u n m o n a r c a 

se nos arguvera que en los pr imeros años de l a revolución 

l levábamos l a b a n d e r a española, o que en el Congreso de T u -

c u m á n se había tratado de poner l a corona de América en 

a l e u n a cova de B o l i v i a " L u e e o el ar t icul is ta disparando su 

ú l t imo dardo, añadió: ' 

Pero le es preciso a l Sr. Chevalier llegar a la monarquía de 

Iturbide en Méjico, y tiene que confesar que cuando quiso recu

perar el T r o n o que había perdido, no encontró u n hombre que 

lo ayudara en su loca empresa: fue fácilmente tomado y fusilado 

en el acto. E l atribuye l a suerte triste del pr imer monarca Me

jicano a haber sido antes uno de los más crueles generales a l ser-
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vicio de l a España, que por largos años se había cubierto de sangre 

de sus paisanos. Pero dice que su hijo, nacido en 1823, el p r i n 

cipe Félix Iturbide goza actualmente de la más grande opinión 

en aquella república, y lo propone así indirectamente para el 

trono que trata de establecer, forma que ha usado siempre N a 

poleón cuando quiere tentar la opinión. E l príncipe Félix es u n 

pobrísimo hombre que nadie conoce en Méjico, y se habrá asom

brado más que todo al verse tratar de p r i n c i p e por el íntimo con

fidente del soberano que ha llevado a aquel país u n ejército y una 

poderosa escuadra. Parece pues que se h a hecho nueva elección 

de soberano para Méjico, y que hoy el candidato por el gobierno 

francés es el príncipe Félix I t u r b i d e ¡Rissum teneatis! 13 

E n t r e t a n t o el p e r i o d i s m o argentino insertaba en sus hojas 

u n a copiosa información en su m a y o r parte de procedencia 

europea, sobre los apasionantes sucesos mexicanos: los p r e l i 

m i n a r e s de Soledad, l a n o t a c i r c u l a r de W i l l i a m Seward, l a 

m a r c h a d e l cuerpo e x p e d i c i o n a r i o francés, l a p a r t i d a d e l ge

n e r a l P r i m y el envío de refuerzos europeos, todo en u n a pa

l a b r a está debidamente registrado en sus páginas. 

E l 7 de j u n i o , procedente de Veracruz (datado el 18 de 

marzo) se insertó u n lacónico despacho q u e hacía saber se 

estaban a d o p t a n d o medidas p a r a l a m a r c h a d e l general L o -

rencez h a c i a el i n t e r i o r de México. L u e g o , el 12, t ranscr ibien

d o not ic ias aparecidas en e l D i a r i o d e l a M a r i n a , de L a H a 

b a n a (6 de a b r i l ) , se d i fundió l a n u e v a según l a c u a l parecía 

q u e españoles e ingleses se retirarían de M é x i c o , en tanto que 

las tropas de N a p o l e ó n 111 proseguirían su avance sobre l a 

c a p i t a l . U n día más tarde, el 13 de j u n i o , las noticias eran 

contradictor ias aunque , en d e f i n i t i v a parecía que españoles 

y franceses habr ían d e c i d i d o m a r c h a r sobre P u e b l a , elegida 

c o m o p u n t o de concentración. E l 15 se d a b a cuenta de u n 

art ículo de C h e v a l i e r aparecido en l a conoc ida , prestigiosa y 

d i f u n d i d a R e v u e d e s D e u x M o n d e s . L u e g o , e l 8 de mayo se 

i n f o r m a b a sobre l a concentración de tropas imperia les y el 

23 ya era públ ica l a evacuación de M é x i c o p o r las tropas 

inglesas y españolas. L o cierto es que, a m e d i d a que e l pro

ceso intervenc ionis ta se agudizaba l a tarea era cada vez más 

a r d u a . L a cuestión d e México constituía el g r a n p r o b l e m a 

d e l día. Pero resul taba increíble e l s i lencio o f i c i a l guardado 
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p o r las tres potencias intervencionistas y n o deja de l l a m a r 

l a atención l a a l a r m a q u e cundía en l a opinión públ ica de 

I n g l a t e r r a y F r a n c i a a l conocerse l a p o s i b i l i d a d de establecer 

u n a m o n a r q u í a en el t e r r i t o r i o mexicano. E n " e l f o n d o n a d a 

creemos que haya a este respecto en l a opinión de los gabi

netes de los a l iados" , decía E l N a c i o n a l de l 2 de j u l i o y " q u e 

se h a l l a n perfectamente resueltos a observar los compromisos 

contraídos e n d i c h o c o n v e n i o " . E m p e r o , el observador q u e 

desde E l N a c i o n a l e x a m i n a b a el p a n o r a m a americano, n o de

j a b a de señalar q u e algunos mexicanos i n t e n t a b a n " p a r a sus 

f ines par t icu lares" p r o c l a m a r l a monarquía , para l o c u a l n o 

sería n a d a extraño q u e en algunos Estados de l a c i tada R e 

públ ica , fuese p o r l a " i n m e n s a i n f l u e n c i a del clero, o b i e n 

p o r a lgunos jefes deseosos de real izar aspiraciones personales 

o e n c u b r i r d i l a p i d a c i o n e s " , se enarbolara el pabel lón de l a 

monarquía . E l m i s m o periódico puntual izó, s in embargo, 

q u e l a " i n m e n s a m a y o r í a " rechazaba l a idea m o n á r q u i c a y 

c o n t i n u a b a adicta a los p r i n c i p i o s del sistema r e p u b l i c a n o . 

E n consecuencia, resul taba c laro que, los monárquicos, s i n l a 

cooperación de las armas de los al iados, n o conseguirían 

t r i u n f a r . P e r o l a l i b e r a l Ing la terra y l a combat iva democra

c i a francesa ¿permitirían d e r r a m a r l a sangre de sus hi jos y 

los caudales de sus arcas p a r a aherrojar a u n p u e b l o amigo 

y l ibre? E l N a c i o n a l fue más lejos y recordó que si L u i s F e l i 

pe, después de q u i n c e años de sangrienta l u c h a , había d o m i 

n a d o a A r g e l i a , p a r a d o m i n a r a América l a l u c h a sería inter

m i n a b l e , n o "solo p o r l a d is tanc ia sino p o r l o arraigado que 

se h a l l a el sistema r e p u b l i c a n o q u e h a n p r o c l a m a d o y q u e 

sostendrán hasta e l ú l t imo de sus hijos, haciendo l a g u e r r a 

de recursos". C o m p r e n d í a y aceptaba que los al iados exigie

sen p o r l a fuerza a M é x i c o l a reparación de los agravios 

producidos p o r l a a n a r a u í a v aue l a d i p l o m a c i a había re

c lamado en vano. P e r o cíe allí a ' " u n a ocupación permanente 

o concjuista del t e r r i t o r i o , o establecimiento forzoso del sis

tema m o n á r q u i c o " existía u n a enorme distancia l a m i s m a 

q u e " m e d i a entre l a a r b i t r a r i e d a d y l a just ic ia , entre e l dere

cho i n t e r n a c i o n a l v e l derecho de l a fuerza" 
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L u e g o de este análisis el comentarista concluía d i c i e n d o 

q u e n o era de creer que existiese cláusula a l g u n a en contra 

•de las declaraciones oficiales hechas p o r los gobiernos a l i a d o s . " 

E n t r e t a n t o E l N a c i o n a l transcribía informaciones proce

dentes de L a P a t r i e , L e P a y s , L e M o n i t e u r , T i m e s , E v e n i n g 

S t a r y L a P r e s s e . Poco después se publ icó u n a c o p i a d e l P r o 

y e c t o d e t r a t a d o a c o r d a d o e n W a s h i n g t o n p o r l o s P l e n i p o 

t e n c i a r i o s d e v a r i a s Repúblicas A m e r i c a n a s , enviada p o r M a 

n u e l R . García a l general M i t r e . 1 5 L a n u e v a o p o r t u n i d a d 

110 fue desperdiciada. Se recordaron, en efecto, los antece

dentes o tentativas p a r a u n i r o confederar a l C o n t i n e n t e . A 

este respecto se d i jo : 

Quédanles, por otra parte, la gloria a l Perú y Chi le cuyos go

biernos no han cesado de concitar a los demás a formar una liga 

entre las repúblicas hispano-americanas que asegurase su forma 

de gobierno, que garantice sus nacionalidades y diese origen al 

establecimiento de un derecho internacional americano. 

£1 temor había c o n t i n u a d o exist iendo c u a n d o de p r o n t o l a 

nueva S a n t a A l i a n z a formada para llevar la guerra a México ame

nazando arrebatarle su independencia y cambiar en monárquica 

su forma de gobierno, ha despertado a l f i n de su letargo a las sec

ciones americanas. Antes de eso, la anexión de Santo Domingo a 

l a España, promovida por sus agentes que, a la vez, tiene repar

tidos en todas las demás Repúblicas con el objeto de hacer la 

propaganda de las ideas monárquicas, había puesto en alarma a 

los gobiernos americanos y con especialidad a los del Perú y Chi le , 

que renovaron sus instancias para una l iga americana. 

Según E l N a c i o n a l , l a desgraciada c i rcunstanc ia de verse 

•víctima de u n a guerra c i v i l , i m p i d i ó a l " C o l o s o del N o r t e " , 

a. los Estados U n i d o s "contener l a invasión a Méj ico" . Pero 

fue al l í " e n esta t ierra clásica de l a l i b e r t a d y l a democracia, 

d o n d e estos sentimientos d e l r e p u b l i c a n i s m o p u r o están en

carnados en todos los corazones", donde varios p l e n i p o t e n 

c i a r i o s de América , s i n t i e r o n l a necesidad de defender las 

n a c i o n a l i d a d e s d e l N u e v o M u n d o c o n t r a los avances del V i e j o 
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C o n t i n e n t e . Y allí estaba probándolo e l P r o y e c t o d e l T r a t a d o 

C o n t i n e n t a l . Es óbice declarar que, a j u i c i o d e l periódico c i 

tado, había que apresurarse a adoptar lo . C o n él " n o recono

cerán los Estados de América, n i n g u n a separación, n i n g u n a 

división o f racc ionamiento que se hagan en c u a l q u i e r a de 

ellos sobre e l terr i tor io que a l t i e m p o de r a t i f i c a r e l tratado, 

c o m p r e n d i e s e n " . 1 0 

E n t r e t a n t o en l a le jana p r o v i n c i a de San J u a n , gobernada 

a l a sazón p o r D o m i n g o F a u s t i n o Sarmiento , e l i lustre san-

j u a n i n o , e n el mensaje que dirigió a l a C á m a r a L e g i s l a t i v a 

(22 de j u n i o ) n o dejó de intercalar u n extenso párrafo sobre 

e l comentado e i n q u i e t a n t e in tervenc ionismo europeo. P a 

r a él l a reconquis ta de Santo D o m i n g o y l a invasión de Mé

x i c o n o se presentaban como "hechos aislados, s ino c o m o 

e l comienzo de u n a reconstrucción pol í t ica de l a A m é r i c a 

española". P o r eso, a l t e r m i n a r l a consideración d e l tema, 

juzgó necesario expresar: 

¿Arriesgaríamos nosotros, por transitorias ventajas a l reorgani

zarnos, dividiéndonos de nuevo, dejar en problema (soluble solo 

por la segregación ó por nuevas batallas) el porvenir de la Repú

blica? L a pr imera de éstas hipótesis entregaría a l a bandera izada 

en mayo a l pr imer buque extranjero que mandara arrearla: la 

segunda nos sumiría en la descomposición social, por agotamiento 

de fuerza".!? 

D e p r o n t o , en j u l i o , se d i fundió en B u e n o s A i r e s l a p r i 

m e r a n o t i c i a d e l revés exper imentado p o r e l general Lorencez 

en el cerro de G u a d a l u p e , o mejor d i c h o , e n P u e b l a . E n efec

to E l N a c i o n a l c o n e l t í tulo de I m p o r t a n t e d e Méjico trans

cribió in formaciones suministradas por l a prensa norteameri

cana sobre e l reñido encuentro. 1 » 

Pero l a cuestión m e x i c a n a interesó a casi toda l a prensa 

i m p o r t a n t e . Es e l caso de L a Tribuna™ d i a r i o caracterizado 

p o r su v i s i b l e animadversión h a c i a e l i m p e r i o francés. L a 

i m p o r t a n c i a de l tema y, en p a r t i c u l a r , l a c i rcunstancia de 

amoldarse e l m i s m o a las líneas generales de l a orientación 

trazada p o r su f u n d a d o r y p r o p i e t a r i o , h i c i e r o n q u e diese ca-
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b i d a a numerosas informaciones relativas a l debatido asunto. 

E n e l número d e l 19 de j u l i o informó a sus lectores sobre el 

combate de P u e b l a y el revés exper imentado p o r las legiones 

i m p e r i a l e s a l atacar las fortif icaciones mexicanas. Señaló lue

go l a re t i rada del general Lorencez y l a derrota i n f l i n g i d a a l 

genera l Márquez p o r las tropas mandadas p o r C a r b a j a l y Cué-

Uar.2<> E n esa o p o r t u n i d a d expresó: 

Es consolador para los pueblos americanos el ver esta resistencia 

hecha por uno de ellos á las ambiciones de las grandes potencias 

de la tierra. Méjico puede caer; pero caerá con gloria, defendiendo 

palmo a palmo su soberanía e independencia. 

U n día más tarde, el 20 de j u l i o , p u b l i c a b a u n a carta de 

E m i l i o Castelar d i r i g i d a a l d irector Héctor F . Várela, fechada 

e n M a d r i d el 3 de j u n i o de 1862, colaboración de u n presti

gioso escritor europeo q u e contr ibuía a realzar l a i m p o r t a n 

c i a d e l periódico. 

L a extensa m i s i v a comenzaba d i c i e n d o : " S i e m p r e di je a 

V d . que esa m a l h a d a d a intervención de Méj ico estaba pre

ñ a d a de tormentas". 

E l autor p r o c l a m a b a l a necesidad de q u e los españoles 

d e b í a n "tener u n a segunda p a t r i a e n A m é r i c a " y que p o r 

d i c h a razón todo cuanto c o n t r i b u y a a arraigar el sent imiento 

de i n d e p e n d e n c i a en e l p u e b l o americano debía ser procura

d o y fomentado p o r España. " P o r eso me opuse — d e c í a -

t a n r igurosamente a l a expedic ión de Méjico. E n m i sentir 

i b a a acabar c o n l a o b r a pacífica de nuestra justa i n f l u e n c i a 

e n A m é r i c a que a h o r a verdaderamente comienza" . Castelar 

n o fue p a r t i d a r i o de unirse a l a intervención con otras po

tencias y los hechos demostraron que n o estaba errado. C o n 

s ideraba tan traidores a los q u e acompañaron a l rey José en 

1808, como a A l m o n t e y los suyos " n e g r a b a n d a de cuervos 

reaccionarios mej icanos" . Y entendía que, entonces, Juá

rez como presidente de l a R e p ú b l i c a , " e n uso de u n derecho 

Que n3.clie ooctriti c o n lusticia. negarle m a n d ó que dondequie¬

r a q u e fuesen habidos , s u f r i e r a n los culpados el merecido 
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castigo". Juzgaba i m p r u d e n t e l a c o n d u c t a del gobierno de 

M a d r i d y elogió l a actuación d e l general P r i m que, a l ret i 

rarse de México , adoptó l a mejor determinación q u e había 

p o d i d o tomarse.» 

E l 2 de agosto L a T r i b u n a insertó l a n o t i c i a de l éx i to 

o b t e n i d o p o r las armas mexicanas el día 5 de mayo en el p u n t o 

for t i f i cado de G u a d a l u p e y l o a c o m p a ñ ó p o r el siguiente co

m e n t a r i o : 

E l parte que del hecho de armas da e l general mexicano Za

ragoza es digno de u n valiente y de u n hombre de corazón: no 

hay en él nada de fanfarronería n i de huecas palabras; y a l hacer 

justicia a sus soldados, habla como se debe, de sus bravos adver-

sarios.22 

C o m e n t ó favorablemente y destacó l a m e d i d a adoptada 

p o r e l gobierno m e x i c a n o d e v o l v i e n d o a los heridos franceses 

las cruces y medallas que se h a l l a r o n e n sus mochi las . P r o 

porcionó, asimismo, a b u n d a n t e información sobre e l proceso 

intervencionis ta , comentó los artículos insertos en los diar ios 

europeos y rectificó cada vez que l o creyó necesario o con

veniente las apreciaciones erróneas vert idas p o r éstos. Así p o r 

e jemplo, corrigió a quienes creyeron o a f i r m a r o n que los 

mexicanos recibirían como l ibertadores a los expedicionarios; 

m u y p o r e l contrar io , los imper ia les se habían visto jaquea

dos p o r u n a población enardecida y dispuesta a m o r i r en 

defensa de su l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a . Censuró a los que 

sostenían que M é x i c o era u n país bárbaro; los hechos de Pue

b l a y otros episodios dramáticos demostraban en f o r m a feha

ciente e l respeto con que los mexicanos t rataron a los p r i 

sioneros y heridos. 

E l 18 y 19 de agosto, L a T r i b u n a vo lv ió a p u b l i c a r u n a 

n u e v a y m u y extensa carta de E m i l i o Caste lar (fechada en 

M a d r i d e l 20 de j u n i o de 1862) d i r i g i d a a Héctor F. Várela, 

José C . B u s t a m a n t e (director de E l C o m e r c i o d e l P l a t a , de 

M o n t e v i d e o ) y a F e r n a n d o C a l o s (abogado y p u b l i c i s t a de L i 

ma) . R e c o n o c í a el famoso o r a d o r y fecundo escritor que sus 
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ideas "radicales en pol í t ica" l o a le jaban d e l poder y le cerra

b a n las puertas del P a r l a m e n t o h ispano " d o n d e a duras penas 

h a l o g r a d o penetrar u n demócrata p o r m i l títulos i lustres"; 

recordaba, as imismo, que, así como era corriente en el N u e v o 

M u n d o m a l d e c i r y renegar de España, era frecuente en ésta 

ú l t i m a menospreciar a los lat ino-americanos p o r sus cont inuas 

luchas y disturbios; se refería luego a E u r o p a y a su justa 

i n f l u e n c i a en A m é r i c a donde " e n vez de contener este gran 

m o v i m i e n t o de u n i ó n entre el V i e j o y el N u e v o M u n d o h a 

d e b i d o i m p u l s a r l o c o n sabias m e d i d a s . . . Fácil, m u y fácil le 

era c u m p l i r este cometido. D e b í a proponerse asegurar l a l i 

b e r t a d de las repúblicas en su i n t e r i o r , y en l o exter ior su 

i n d e p e n d e n c i a . P a r a esto se necesitaban, n o tanto medios 

materiales como morales; n o cañonazos, ideas; n o ejércitos de 

guerreros, ejércitos de trabajadores. Pero l a m a l h a d a d a expe

dic ión a Méjico que yo combatí t e n a z m e n t e . . . h a v e n i d o nue

vamente a levantar aprensiones en el corazón y fantasmas en 

l a in te l igenc ia de los pueblos de l a j o v e n América" . 

E l i lustre escritor, i n d i g n a d o p o r los hechos acaecidos en 

México , censuró s in reservas l a orientación seguida p o r l a 

polít ica europea: " E s a expedic ión — d i j o — i n t e r v i n i e n d o en 

asuntos pr ivat ivos de l a R e p ú b l i c a , h a sido u n a amenaza a 

l a i n d e p e n d e n c i a de América ; esa expedición evocando l a 

s o m b r a de l a m o n a r q u í a h a sido u n a amenaza a su l i b e r t a d . . . 

H a retrasado c i n c u e n t a años nuestra unión pacífica c o n Amé

r i c a " . 

N o dejó de reconocer q u e toda l a c u l p a n o era de E u r o p a , 

habían v i v i d o "pasando de l a anarquía a l a d i c t a d u r a y de l a 

d i c t a d u r a a l a anarquía como u n enfermo que pasa d e l frío 

g l a c i a l a l a f iebre ardientís ima", tenían también su respon

s a b i l i d a d en los recelos d e l V i e j o M u n d o . Es que, como d i j o 

Castelar, " N o basta c o n tener R e p ú b l i c a ; es necesario que l a 

R e p ú b l i c a de segur idad y l i b e r t a d . L o que necesita América 

— a ñ a d i ó — es dar pruebas de q u e los derechos i n d i v i d u a l e s 

en sus códigos escritos n o serán v iolados n i p o r los gobiernos 

n i p o r los part idos . L a garantía p r i n c i p a l de todo esto se 

h a l l a en u n g o b i e r n o l i b r e que respete las garantías i n d i v i -
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duales que tenga fuerza p a r a o b l i g a r también a los part idos 

a respetarlos. L a s sociedades p o r u n i n s t i n t o salvador cuan

d o se ven desgraciadamente p o r e l amargo trance de o p t a r 

entre l a anarquía y e l despotismo, o p t a n siempre p o r el 

despot ismo". 

Castelar estableció luego u n para le l i smo entre l o sucedido 

e n A m é r i c a y l o o c u r r i d o en España. S i América cayó en 

manos de dictadores mi l i tares , España también conoció l a 

dureza de regímenes idénticos: 

Si sabéis vencer e l despotismo y no habéis sabido aprovecharos 
de l a victoria, lo mismo nos h a sucedido a nosotros. 

Y entonces concluyó preguntándose si n o podrían r e u n i r 

se todas las repúblicas hispanoamericanas y española en u n a 

g r a n confederación q u e las fortaleciese a todas. Ese idea l sólo 

sería posible — e x p l i c a C a s t e l a r — " e l día que España tenga 

u n g o b i e r n o d i g n o de u n p u e b l o grande, de u n p u e b l o l i b r e , 

pues entonces y sólo entonces trabajará en favor de l a Confe

deración con todas sus fuerzas". P e r o ese idea l , luego de pro

d u c i d a l a invasión de M é x i c o , resul taba poco menos que 

inaccesible. Y lo peor era q u e si se t rataba de entronizar l a 

m o n a r q u í a n o había q u e o l v i d a r q u e e l l a v iv ía de recuerdos, 

de tradiciones y que, p o r l o tanto, n o podría subsistir cuando 

se t iene en su haber desgracias y vergüenzas. ¿Qué sería, pues, 

l a m o n a r q u í a en M é x i c o a u n q u e fuese eterna? U n a eterna 

vergüenza p a r a los vencidos y p a r a los vencedores u n eterno 

r e m o r d i m i e n t o . 

L a T r i b u n a q u e se esforzaba en dar le a sus lectores u n a 

información r i c a y apasionada sobre e l tema, nutría sus pági

nas c o n l a correspondencia e n v i a d a desde París p o r Héctor 

F . Várela . 

L o s comentarios cáusticos de éste desmenuzaban l a acción 

de las cancillerías europeas en M é x i c o : " Y o pregunto —es

cribió en e l n ° 2.777 D E L a T r i b u n a — a l h o m b r e menos i m 

p a r c i a l , a l que más h a y a p o d i d o s impat izar c o n l a expedición 

de Méjico, m e diga , si después de oír ese discurso p r o n u n 

c iado p o r u n d i p u t a d o francés [se refiere a Jules Favre] , hay 
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u n a p a l a b r a , u n a sola que decir en abono o en justif icación, 

de l o q u e ayer, hoy y mañana será considerado como u n 

g r a n atentado, como u n abuso inca l i f i cable d e l p o d e r y de 

l a fuerza" . P e r o en ese discurso de Favre había u n a frase que 

s iendo i n e x a c t a le proporcionó l a o p o r t u n i d a d p a r a destacar 

l a razón de muchos ju ic ios erróneos de E u r o p a respecto de 

América . L a frase de Favre es l a siguiente: " N o es solo Mé

j i c o e l Estado que tiene el p r i v i l e g i o de semejante desgracia; 

i d a B o l i v i a , a l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y encontraréis allí 

hechos análogos a los ocurr idos en Méj ico" . A lo que Várela 

contestó — d e s p u é s de hacer el elogio de F a v r e — d i c i e n d o : 

" E l o r i g e n de esas palabras l o he señalado a n t e s . . . es l a ig

n o r a n c i a , l a i g n o r a n c i a completa en que v i v e n los hombres 

públ icos de E u r o p a c o n respecto a todo cuanto pasa en Amé

r i c a , a l a v i d a polít ica y social de sus repúblicas, a los ante

cedentes históricos de cada u n a y hasta de las nociones más 

tr iv ia les de geografía a m e r i c a n a " . 

P a r a completar el cuadro de l a prensa porteña nos fal

taría agregar l a voz de L a Nación A r g e n t i n a que comenzó a 

aparecer en septiembre de 1862. D i r i g i d a p o r José M a r í a 

Gutiérrez "maestro de periodistas en u n a f a m i l i a de excep

cionales escritores" — t e n í a a l a sazón t re inta y u n años de 

e d a d — h i z o d e l d i a r i o " u n puesto de combate" . 

" ó r g a n o of ic ia l" , tampoco incurrió en las exacerbaciones d i -

tirámbicas habituales en tal índole de periódicos, regido por e l 

sentido de l a mesura, que concedía con la tendencia a l equi l ibr io 

del gobierno del cual era el vocero. U n a sección hebdomadaria 

en francés daba cuenta al mundo del devenir del país; en l a lite

rar ia , l a versación crítica de Pedro Goyena codeábase con l a i n 

quie tud múltiple de Santiago Estrada y el donaire anedóctico de 

Pastor S. Obligado. Diríase que todos los redactores eran jóvenes 

en ese diar io del remozamiento espiritual derivado de la reorga

nización republicana, como también lo era el mandatario a cuyo 

pensamiento respondía y cuya acción apoyaba. . . el periódico de 

José María Gutiérrez, . . . fue la manifestación operante del libe

ralismo trascendente, en lo interno y lo internacional , en el pe

riodo en que se consolidó el régimen republicano.23 

A n t e u n ataque c o n t e n i d o en u n artículo inserto en E l 
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Nacional, advirt ió que si contra l a polít ica de L u i s N a p o l e ó n 

e n l a cuestión m e x i c a n a , publ icar ía " todo lo que se q u i e 

r a " , en cambio , p a r a " i n j u r i a r a l a F r a n c i a " — d e c l a r ó — " n a 

tenemos espacio". Y luego añadió: 

Nadie mejor que u n argentino debe saber que los pueblos n o 

son responsables de los errores de sus gobernantes, y ' a los que 

piensan lo contrario les pedimos que oigan la voz de Víctor H u g o 

y de Edgar Quinet , fuera de l a Francia , y la de J u l i o Fabre en sus 

mismos parlamentos, sobre la cuestión de Méjico, antes que de

cidir que J u l i o Fabre, Víctor H u g o y Edgar Quinet, c o m o p u e b l o 

francés deben respondernos de l a obra que ellos mismos c o m -

baten.24 

E n u n a p a l a b r a , establecía u n dist ingo y con razón — e n t r e 

e l p u e b l o francés y el gobierno i m p e r i a l — hizo además cues

tión de p r i n c i p i o s , haciéndose eco de las manifestaciones d e l 

gobierno n a c i o n a l c u a n d o éste declaró que n o reconocía an

tagonismo entre los intereses europeos y los intereses a m e r i 

canos y que n o tenía mot ivos p a r a "creer que l a t e n t a t i v a 

contra M é j i c o " estuviese l i g a d a " a u n p l a n preconcebido c o n 

t r a las inst i tuciones democráticas de l a Amér ica" . 

Los pueblos europeos ^ a g r e g ó L a Nación A r g e n t i n a — no son 

el soberano teocrático de R o m a n i el Czar de R u s i a n i e l E m 

perador de Francia . 

L a Inglaterra separada por u n paso solo de la República; l a 

Francia del 92 y del 48 levantando en sus manos el depósito sa

grado de los derechos de l hombre; la Ital ia triunfante hoy contra 

el absolutismo; l a España reaccionando contra la tradición de Fe

lipe Segundo y trabajada por l a idea republicana, nos prueba q u e 

la E u r o p a como l a América marcha al f i n común de l a huma

n i d a d , que es e l cumpl imiento de las grandes leyes sociales. 

Los intereses de ta l o cual gobernante pueden conducirlo á 

una injusticia ó a u n a violación; pero los intereses de u n mandón 

no son los intereses de E u r o p a ; como el espíritu que guía a N a 

poleón III a enviar u n ejército contra Méjico no son ciertamente 

los intereses de Francia.25 

Las autoridades nacionales y l a intervención 

E n los p r i m e r o s meses d e l año 1862 tuvo estado p ú b l i c o 
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u n a comunicación f i r m a d a p o r el m i n i s t r o de Relac iones 

E x t e r i o r e s d e l Perú, D r . José J u l i o M e l g a r , y fechada en L i m a 

e l 20 de n o v i e m b r e de 1861. E n e l l a el c i tado diplomático 

comenzaba destacando que las di f icultades suscitadas entre 

M é x i c o y varias potencias europeas, habían tomado, desgra

c iadamente , " e l carácter de u n serio conf l icto bél ico" y que 

l a " t r i p l e a l ianza de los gabinetes de L o n d r e s , París y M a d r i d 

c o n t r a Méj ico" , era y a " u n hecho resuelto que p r o n t o se 

p o n d r á en ejecución". P e r o si el Perú como el resto del C o n 

t inente , carecía de mayores informaciones acerca del carácter 

y extensión de l a m e n c i o n a d a a l ianza , en c a m b i o l a suerte de 

l a r e p ú b l i c a m e x i c a n a n o podía dejar de i n s p i r a r l e " u n v i v o 

y s incero interés", tanto más just i f i cado si se tiene en cuenta 

q u e e l sent imiento de f r a t e r n i d a d amer icana tan intensa como 

dolorosamente h e r i d o p o r l a anexión de Santo D o m i n g o y las 

"perspectivas que presenta el E c u a d o r " , tenía p leno derecho 

a i n c u b a r u n espíritu a larmante . 

S i n embargo, p a r a e l Perú l a c i rcunstanc ia de " c o n c u r r i r 

tres potencias europeas" las que más se habían " d i s t i n g u i d o 

y a h o r a m i s m o se d i s t i n g u e n p o r u n a polít ica recta y hasta 

p r o t e c t o r a de las autonomías nac ionales" constituía u n a ga

rant ía "hasta cierto p u n t o , de q u e M é x i c o n o sería presa de 

bastardas ambiciones, n i se le pondrá fuera de l a ley que rige 

a las Nac iones l ibres y soberanas". 

P o r todo e l lo creía l legado el caso de que los Estados A m e 

r icanos adoptasen 

una política, que signifique para la Europa la unión moral 

de la América independiente, pues aunque hay solidaridad de opi

niones. . . pudiera llegar el caso en que se viese amenazada la inde

pendencia de las Naciones libres de América. 

E l m i n i s t r o peruano cerraba su n o t a d a n d o cuenta que 

su g o b i e r n o había i m p a r t i d o instrucciones a sus representan

tes ante las cortes de Saint James y las Tul ler ías p a r a que 

expresasen ese pensamiento, y, p o r ú l t imo, que acababa de 

n o m b r a r u n a Legación en M é x i c o dest inada a dar a conocer 

" c o n r e g u l a r i d a d los sucesos" que se desarrol laban en d i c h a 

repúbl ica . 
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C o n mucha satisfacción, vería el Perú — c o n c l u i a la nota pe

r u a n a — que el gobierno ilustrado de V . E. concordaba en la adop

ción de las medidas [enumeradas]. 

R e c i é n e l 14 de marzo de 1862, el m i n i s t r o de Relac iones 

Exter iores , D r . E d u a r d o Costa, respondió en n o m b r e del G o 

b e r n a d o r encargado del Poder Ejecut ivo . L a tardanza fue 

d e b i d a a q u e M i t r e esperó que las provinc ias le c o n f i r i e r a n l a 

representación del país en sus relaciones con los países ex

tranjeros 

E l Gobierno argentino —dice la n o t a — no ha podido nunca 

persuadirse de que las grandes Naciones que están a la cabeza de 

la civilización.. . [se coaligaran] para violentar l a voluntad del pue

blo mejicano. N o ha podido creer tampoco que la España fuera 

tan m a l aconsejada que viniera a renovar la contienda que ter

minó con la Independencia de las Repúblicas que fueron sus 

antiguas colonias. 

Lxpresó luego q u e n o podía menos de " a p l a u d i r el noble 

celo y l a u d a b l e interés" acreditado p o r l a Canci l ler ía de L i 

ma. "S. E . el Sr. G o b e r n a d o r s impat iza ardientemente con 

el pensamiento generoso que h a i n s p i r a d o l a n o t a del G o 

b i e r n o de V . E . " . Pero, p o r el carácter p r o v i s o r i o de l a auto

r i d a d q u e ejercía, n o le estaba p e r m i t i d o " f o r m u l a r u n a polí

t ica exter ior d e f i n i d a , p a r a l o c u a l se necesitaría el concurso 

d e l C o n g r e s o " , el c u a l aún n o estaba r e u n i d o . E n consecuen

cia, se l i m i t a b a a dejar constancia q u e 

el pueblo Argentino, cuyo órgano es en este momento, ligado a 

las Repúblicas americanas por la comunidad de tradiciones, de 

intereses e instituciones y de sangre acompaña a la Nación M e j i 

cana en las dificultades en que se encuentra envuelta, con sus 

votos más sinceros, y con la esperanza de que, teniendo ella de su 

parte la razón y l a justicia, que son l a mejor salvaguardia del 

débil contra el fuerte, alcanzará a hacer respetar su indepen

dencia y su libertad.26 

E l 25 de mayo de ese m i s m o año, a l realizarse l a solemne 

c e r e m o n i a de l a instalación y a p e r t u r a de sesiones d e l C o n 

greso n a c i o n a l , e l Encargado del P o d e r E j e c u t i v o N a c i o n a l y 
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G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a de Buenos Aires , general B a r t o 

l o m é M i t r e , d i o cuenta en su discurso haber r e c i b i d o l a n o t a 

p e r u a n a i n v i t a n d o a l país a prestar su adhesión a u n T r a t a d o 

C o n t i n e n t a l de A l i a n z a . L a n o t a — a c l a r ó — había sido con

testada d i c i e n d o q u e e l contenido de l a m i s m a sería t e n i d o 

e n cuenta en el m o m e n t o en que se estableciese d e f i n i t i v a 

m e n t e l a a u t o r i d a d n a c i o n a l : " m e impuse — d i j o M i t r e — e l 

deber de n o comprometer directa n i indirectamente l a sobe

r a n í a n a c i o n a l " . L o c u a l no le impidió, natura lmente , sig

n i f i c a r l e a l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o peruano p o r t a d o r de l a 

n o t a , doctor B u e n a v e n t u r a Seoane, que "s impat izaba c o n l a 

i d e a i n i c i a d a p o r l a R e p ú b l i c a del Perú, a que algunas R e p ú 

bl icas americanas h a n a d h e r i d o ya, así como los deberes of i 

ciosos que se h a i m p u e s t o su gobierno, en obsequio de l a R e 

p ú b l i c a mej icana p o r l o que respecta a obtener seguridades 

sobre l a suerte f u t u r a de ese país, y sobre los respetos q u e 

todos los pueblos d e l m u n d o , c u a l q u i e r a que sea su poder, 

deben a l derecho de las demás". 2 ? U n a vez reorganizados los 

poderes nacionales y ya en posesión de l a presidencia de l a 

R e p ú b l i c a , M i t r e y su m i n i s t r o E l i z a l d e ana l i zaron e l T r a t a d o 

C o n t i n e n t a l , p u s i e r o n sobre el tapete l a r e a l i d a d n a c i o n a l , sus 

necesidades apremiantes y las informaciones recibidas desde 

E u r o p a enviadas p o r Balcarce, y, en consecuencia, l l egaron a 

l a conclusión de q u e como n o creían " e n los temores que l o 

h a n generado [se ref ieren a l T r a t a d o C o n t i n e n t a l ] y en los 

medios propuestos p a r a evi tar los" debían negar l a adhesión 

a r g e n t i n a (10 de n o v i e m b r e de 1862). Entonces e l m i n i s t r o 

E l i z a l d e dejó constancia en u n a comunicación que entregó a 

Seoane, 2 8 que 

América independiente es una entidad política que no existe 

n i es posible constituir por conspiraciones diplomáticas. L a Amé

rica conteniendo naciones independientes, con necesidades y go

biernos propios, no puede nunca formar una sola entidad polí

tica. L a naturaleza v los hechos la han div id ido y los esfuerzos 

de la diplomacia son' estériles para contrariar la existencia de esas 

nacionalidades. . . 

L u e g o , refiriéndose a l a acción europea y e n v i r t u d de lo 
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y a aseverado, subrayó l a d i s t i n t a orientación que había tenido 

e n el P l a t a l a acción ejercitada p o r los europeos. E l gobierno 

a r g e n t i n o n o reconocía antagonismo entre los intereses euro

peos y los americanos y n o creía que l a tentat iva contra Mé

x i c o estuviese l igada a u n p l a n preconcebido contra las ins t i 

tuciones democráticas de América. 

L a acción de la E u r o p a en la República Argentina ha sido 

siempre protectora y civi l izadora, y si alguna vez hemos tenido 

desinteligencias con algunos gobiernos europeos, no siempre ha 

podido decirse que los abusos de los poderes irregulares que h a n 

surgido de nuestras revoluciones no hayan sido la causa. Ligados 

a la E u r o p a por los vínculos de la sangre de millones de personas 

que se ligan con nuestras familias, cuyos hijos son nacionales, fo

mentándose la emigración de modo que cada vez se mezcle y con

funda con la población del país, robusteciendo por ella nuestra 

nacionalidad; recibiendo de E u r o p a los capitales que nuestra na

cionalidad requiere . . . 

Pero E l i z a l d e n o se d i o p o r satisfecho con l a nota. Así , 

a l entregarla a l m i n i s t r o Seoane le solicitó transmitiese a su 

g o b i e r n o que, en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , los extranjeros go

zaban de más derechos q u e los ofrecidos p o r el T r a t a d o C o n 

t i n e n t a l ; que si l a " i n d e p e n d e n c i a de c u a l q u i e r Estado ame

r i c a n o fuese amenazada c o n t r a las previsiones del Derecho 

Públ ico , n o tardaría en ponerse de acuerdo con los demás go

biernos p a r a r e i v i n d i c a r sus derechos y garantizar su segu

r i d a d " . 

E l representante d e l Perú "ru idosamente a n i m a d o en s u , 

a r d o r p r o p a g a n d i s t a " p o r el p e r i o d i s m o de l a capi ta l , n o se 

d i o p o r vencido y contestó c o n u n a extensa nota. L a p u b l i 

cación de d i c h o d o c u m e n t o " h a caldeado más y más a los es

píritus y p o r u n i n s t a n t e " se puso en d u d a si el m i n i s t r o E l i 

zalde conservaría su cartera. E l m i n i s t r o , en m e d i o de l a 

expectat iva general , repl icó a Seoane r i n d i e n d o u n homenaje 

a l amer icanismo pero manteniéndose siempre en el m i s m o 

terreno. Se manifestó defensor de l a u n i d a d c o n t i n e n t a l s i n 

exclusiones de n i n g u n a nación c o n l o c u a l aludió evidente

mente a l a exclusión d e l B r a s i l y de los Estados U n i d o s de 

A m é r i c a d e l N o r t e . S i n embargo, en cuanto a México " fue 
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bastante explícito en manifestar sus simpatías p o r esta repú

b l i c a h e r m a n a " . Además de esto " s i g n i f i c ó . . . que si amagada 

ser iamente a q u e l l a Repúbl ica , se viese en riesgo de que l a 

fuerza de u n a nación poderosa realizase allí siniestros planes" 

q u e afectasen a todas las repúblicas d e l C o n t i n e n t e , el G o 

b i e r n o argent ino asumiría l a a c t i t u d que le corresponde en 

g u a r d a de su seguridad y de los intereses comunes de las 

repúbl icas americanas . 2 9 Seoane, natura lmente , vo lv ió a to

m a r l a p l u m a , agrandando los conceptos vertidos p o r el can-' 

c i l l e r y t ratando de sacar aún a lgún provecho p a r a su gestión.so 

E n síntesis. E l gobierno n a c i o n a l había considerado, c o n 

razón, innecesario desde cierto p u n t o de vista, y riesgoso desde 

o t r o , atarse las manos con u n tratado como el que se le había 

ofrec ido. E n el R í o de l a P l a t a n a d a permit ía asegurar que 

l a polít ica de las potencias era avasal ladora y prepotente. S i 

e l U r u g u a y acusaba u n di ferendo c o n I n g l a t e r r a y ésta se 

aprestaba a adoptar medidas de fuerza, l o cierto es que l a 

sangre n o l legó a l r í o . . . P o r o t r a parte p a r a obtener el re

s u r g i m i e n t o de l a Nac ión era menester contar con el apoyo; 

de los capitales de Inglaterra y F r a n c i a . C u a l q u i e r paso dado; 

e n el sentido de comprometerse c o n u n a a l ianza, h u b i e r a des

v i a d o l a inversión o el s imple préstamo de capitales. Pero 

c u a n d o el gobierno declaró que si l a i n d e p e n d e n c i a de cual

q u i e r Estado se viese amenazada, se pondría de acuerdo con 

los demás gobiernos p a r a r e i v i n d i c a r sus derechos y garantizar! 

s u seguridad, n o formuló u n a promesa q u e n o estaba dis- i 
puesta a c u m p l i r . Lejos de e l lo . L o p r o b ó meses más t a r d e , 1 

c u a n d o i n i c i a d a l a cuestión del Pacífico y envuelto e l Perú en 

u n a situación que le habría de l levar a l a guerra con España, 

l a A r g e n t i n a ofreció a C h i l e n o solamente unirse sino a u n , 

dejar le que e n el Pacífico asumiera, en este instante, el papel 

más i m p o r t a n t e . S i n embargo C h i l e decl inó e l ofrecimiento. 

L a posición adoptada frente a l T r a t a d o C o n t i n e n t a l , fue 

l a q u e correspondía. P o r l o demás, E l i z a l d e estuvo acertado 

c u a n d o af irmó que los Estados independientes de España te

n í a n entre sí más diferencias y cuestiones que con las Poten

cias d e l N u e v o M u n d o . 3 1 E n u n a p a l a b r a , el gobierno había 

" d a d o p r u e b a de poseer u n verdadero sentido pol í t ico" . L o 
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c u a l — d i c h o sea de p a s o — n o le impidió insertar en el M e n 

s a j e d i r i g i d o a l Congreso, algunas frases significativas. Así 

p o r e jemplo, aquellas que dice: " l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 

podrá hal larse a su t u r n o en l a necesidad de d iscut i r con las 

grandes naciones, cuestiones de u n a gran i m p o r t a n c i a de las 

cuales depende en cierta m a n e r a l a existencia f u t u r a de las 

Repúbl icas americanas y respecto de las cuales no es posible 

q u e ellas transi jan en n ingún m o m e n t o n i en n i n g ú n caso". 

C o n estos términos M i t r e aludió, s in d u d a a lguna, a l espi

noso p r o b l e m a de l a n a c i o n a l i d a d de los hijos de extranjeros. 

E l tema l o i b a a plantear , con serenidad y a l tura , con España. 

T o d o esto, natura lmente , n o i m p i d e reconocer que l a o p i 

n i ó n p a r t i c u l a r de M i t r e c i u d a d a n o era d is t inta de a q u e l l a 

sostenida p o r M i t r e gobernante. E n u n a conversación con 

Lefébre de Bécour, dejó descubrir , p o r ejemplo, " u n despacho 

bastante v i v o con relación a l a expedición de M é x i c o " . 

L a s autoridades nacionales, entretanto, habían i d o reci

b i e n d o las comunicaciones oficiales del cuerpo diplomático 

acreditado en el exterior . E l 24 de j u n i o Balcarce desde 

París daba cuenta a l general M i t r e de l "interesante parte d e l 

general Zaragoza i n f o r m a n d o a su gobierno del t r i u n f o o ven

taja obtenido sobre los franceses; y verá usted que los vence

dores de Sebastopol y M a g e n t a h a n sido rechazados con bas

tante pérdida p o r los mejicanos a quienes se les creía incapa

ces de ofrecer l a m e n o r resistencia". Balcarce que advierte 

al gobierno de l a p r ó x i m a sa l ida de refuerzos imperiales , y 

que juzga i n j u s t a l a intervención, n o deja empero de decla-

j r a r que en e l l a había " u n móvi l noble y generoso, a más 

i de polít ico, p o r parte d e l E m p e r a d o r " . E n el fondo estaba 

í desconcertado. R e p u d i a b a l a intervención; exal taba el herois-

f m o mexicano, pero p o r otro l a d o temía — e n el caso de fra

casar el p l a n d e l E m p e r a d o r — que aquel "desgraciado país 

o p r i m i d o y destrozado p o r sus propios hi jos" , cayese " m u y 

* V p r o n t o en poder de los y a n k i s " . 3 2 

A l g o más tarde, el m i s m o Balcarce remitía dist intos perió

dicos con in formaciones sobre l a cuestión; balanceando las 

noticias l legaba a l a conclusión de que luego de o c u p a r l a 

capi ta l , los i m p e r i a l e s procederían a convocar u n Congreso 
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q u e e l i ja " l i b r e m e n t e " el gobierno que "mejor les conven

g a " , a u n q u e parecía que y a n o se pensaba " e n M o n a r q u í a " 

y q u e tratarían de establecer u n a d i c t a d u r a o protectorado.^ 

L u e g o , desde J o r q u a y (Inglaterra), el 8 de septiembre, 

p u n t u a l i z ó que l i b r e de las preocupaciones que le causaba 

I t a l i a , N a p o l e ó n I I I podría l l e v a r adelante l a intervención 

e n México , donde descontaba que podía adueñarse de l a ca

p i t a l "pues los mejicanos están m u y d i v i d i d o s , carecen de 

recursos y detestan a los jefes d e l p a r t i d o c ler ica l , y a Juárez", 

pues "cada u n o a su t u r n o , h a n cometido toda clase de v i o 

lencias y a r r u i n a d o aque l t a n hermoso como desdichado país" . 

D e paso acotó que parecía que el proyecto monárquico se i b a 

d i s i p a n d o pues n o h a l l a b a simpatía en l a p o b l a c i ó n . 3 4 

F i n a l i z a b a d ic iembre y Balcarce puso en conocimiento q u e 

m i e n t r a s P r i m había salvado a España de las complicaciones 

der ivadas de su participación en l a intervención, el ejército de 

N a p o l e ó n m veía levantarse a su frente u n a fuerza b i e n 

a r t i l l a d a capaz de hacer u n a heroica resistencia. " E n t r e t a n t o 

— a g r e g ó B a l c a r c e — el G o b i e r n o mej icano extiende su i n f l u j o 

y def iende dignamente los derechos de a q u e l l a desgraciada 

r e p ú b l i c a " . 3 5 A l inic iarse e l año siguiente, en marzo 24 p a r a 

m e j o r exact i tud, d i o n o t i c i a d e l p r ó x i m o si t io de P u e b l a y de 

l a c a n d i d a t u r a del a r c h i d u q u e M a x i m i l i a n o : 

. . .lo que indicaría que aún se lisonjean con la esperanza de esta

blecer a l príncipe M a x i m i l i a n o , que, en m i opinión, sólo estando 

loco podría aceptar u n trono apoyado en bayonetas extranjeras. 

Entretanto, l a autoridad del Presidente Juárez se ha robuste

cido mucho, mienras que sus opositores de l partido conservador 

están consternados a l ver l a prolongada inmovi l idad del ejército 

francés y e l abandono que han hecho de Jalapa y T a m p i c o . . . 

Por otra parte, l a opinión pública en Francia es enteramente con-¡ 

traria a la intervención.. .36 

A l g o más tarde las notas d e l m i n i s t r o argentino reflejan 

poco a poco el sent imiento de admiración que provocaba l a 

h e r o i c a resistencia de P u e b l a , resistencia que i n q u i e t a b a y 

a l a r m a b a a l a opinión públ ica " d e c i d i d a m e n t e host i l a esa 

impol í t ica e in justa empresa" que contaba en F r a n c i a c o n 
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" u n n ú m e r o m u y r e d u c i d o de part idar ios" .« P e r o n o tardó 

e n tener q u e p a r t i c i p a r l a triste n u e v a de haber s ido vencida 

l a p o r f i a d a resistencia m e x i c a n a : " P u e b l a — d i j o — h a sucum

b i d o g l o r i o s a m e n t e " . 3 8 Reconoció — p o c o d e s p u é s — q u e las 

"simpatías de nuestros compatriotas y de los sudamericanos 

e n general , en favor de los mexicanos" eran " m u y justas" y 

q u e él p a r t i c i p a b a de d i c h o sent imiento, l o c u a l n o le i m 

pedía pensar que e l desgraciado M é x i c o "v íct ima de sus gue

rras civi les, y de l a pérfida ambición pol í t ica de sus vecinos, 

q u e se h a n apoderado ya de u n a tercera parte de su territo

r i o " , estaba condenado " a perder e l resto que le queda, con 

s u a u t o n o m í a y n a c i o n a l i d a d " , si n o se establecía allí u n go

b i e r n o q u e ofreciese garantías y estabilidad. 3 » 

S i n embargo, Balcarce n o demostró estar d e f i n i d o en 

cuanto a l a intervención. Reconoció que M a x i m i l i a n o ten

dr ía que l u c h a r siempre c o n l a m a l a v o l u n t a d de sus vecinos 

q u e n o se conformarían fácilmente con el establecimiento en 

M é x i c o de u n poder sólido y fuerte que podría o trataría de 

p o n e r u n d i q u e a l a política absorvente y amenazadora " n o 

sólo p a r a M é j i c o " de cuyo t e r r i t o r i o se habían apoderado 

de u n a tercera parte, s ino también p a r a las "Repúbl icas de 

C e n t r o A m é r i c a tantas veces atacadas e i n v a d i d a s " . Y a este 

respecto confesó que s i n "pretender just i f icar l a intervención 

f r a n c e s a . . . es i n d u d a b l e que si este [el I m p e r i o ] n o se con

sol ida , a q u e l desgraciado país está condenado a perder su 

n a c i o n a l i d a d y autonomía y a correr l a m i s m a suerte que 

Tejas y C a l i f o r n i a " (París, 24 de a b r i l de 1864). 

M i t r e , entretanto, había i n a u g u r a d o e l 5 de mayo de 1863, 

las sesiones d e l Congreso. E n su M e n s a j e n o dejó de tratar l a 

intervención europea en México. V o l v i ó a dar muestras de su 

pol í t ica real ista. A u n q u e se quiso ver en sus términos cierta 

a c r i m o n i a , l a v e r d a d es que c o n c i l i o c o n a l t u r a y d i g n i d a d l a 

simpatía q u e en v e r d a d sentía p o r l a causa m e x i c a n a con 

l a necesidad de n o comprometer las buenas relaciones que 

mantenía c o n el gobierno del E m p e r a d o r . 
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L a opinión pública 

E n general l a op in ión públ ica simpatizó abiertamente c o n 

l a causa de M é x i c o y e l p e r i o d i s m o (del que hemos dado y a 

a lgunas noticias) se encargó de mantener v ivo d icho entusias

m o . E n n o v i e m b r e de 1862 en E l S i g l o (sábado 15 de no

v i e m b r e de 1862, pág. 1) transcribió u n l l a m a d o a l a j u v e n t u d 

a r g e n t i n a p a r a obsequiar le u n a b a n d e r a a l general Z a r a g o z a . 4 0 

A l parecer, en ese instante, l a idea n o llegó a material izarse. 

E l o r g u l l o n a c i o n a l y l a devoción p o r los p r i n c i p i o s r e p u b l i 

canos tan ardientemente defendidos después de Caseros, h a l l a 

r o n en l a "cuestión m e x i c a n a " u n tema apropiado. Y tanto 

e n l a c a p i t a l como e n e l i n t e r i o r , el p u e b l o en general se 

identi f icó con l a causa de l a nación hermana. A comienzos 

de 1863, a l conocerse nuevas notic ias desfavorables p a r a l a 

intervención a cargo de los ejércitos imperiales, l a op in ión 

p ú b l i c a volvió a apasionarse en t o r n o a l a cuestión m e x i c a n a . 

A d o l f o A l s i n a presidió u n a n u m e r o s a asamblea y en e l la se 

resolvió a b r i r u n a subscripción p a r a r e u n i r los fondos nece

sarios p a r a obsequiar u n a b a n d e r a a l ejército mexicano. L a 

prensa retomó el tema c o n exaltación (marzo de 1863). 

L a caída de P u e b l a en m a n o de los imperiales p r o d u j o en 

B u e n o s A i r e s h o n d a sensación y desató u n a o l a de i n d i g n a 

c ión contra N a p o l e ó n 111. E n las calles y en el p e r i o d i s m o 

se sucedieron las expresiones más violentas y hostiles. E l p r i n 

c i p a l a n i m a d o r y el " i n s p i r a d o r más act ivo" fue B i l b a o que 

contr ibuyó a que se constituyesen comités encargados de reco

lectar el óbolo p o p u l a r p a r a costear u n solemne f u n e r a l en 

homenaje a los caídos en l a defensa de l a c i u d a d m e x i c a n a . 

D e p r o n t o se tuvo n o t i c i a de l a ocupación de l a m i s m a c i u d a d 

de México . E l efecto p r o d u c i d o p o r esta información fue 

enorme pues, a l d i f u n d i r s e l a nuev^a según l a cuaTeT p u e b l o 

de l a c i u d a d había r e c i b i d o en f o r m a entusiasta a las legiones 

imper ia les el p a r t i d o oue más había abitado a las filas no 

pulares v que e x p l o t a b a l a situación externa con miras al" 

p l e i t o polít ico i n t e r n o , q u e d ó momentáneamente c o n f u n d i d o 
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y trató de expl icar y atenuar l a i m p o r t a n c i a de l a toma de l a 

c a p i t a l m e x i c a n a . 

E l l o n o obstante, el 21 de agosto, con asistencia de v a r i o s 

mi les de personas se realizó en l a C a t e d r a l l a proyectada cere

m o n i a rel igiosa. E l presidente de l a N a c i ó n n o concurrió n i 

env ió representante a lguno, como era de esperar. M i t r e n o 

estaba dispuesto a separarse de l a l ínea de conducta interna

c i o n a l que se había trazado. L o s doctores E . Costa y R u f i 

n o de E l i z a l d e y el general G e l l y y Obes así como el goberna

d o r de l a P r o v i n c i a y numerosos legisladores h i c i e r o n acto de 

presencia a u n q u e como simples part iculares: 

. . .en la nave del medio y bajo la cúpula de la catedral, se alzaba 

triste pero imponente, sencillo pero majestuoso, el catafalco que l a 

mano del pueblo de Buenos Aires levantaba en e l templo de Dios, 

para llevar hasta él sus oraciones y sus preces por los muertos, 

queridos de la República Mejicana. 

E r a una columna cuadrilátera de merino negro y quince varas, 

de a l tura, reposando en una base escalonada de doce varas cua

dradas por tres de altura. 

Sobre la columna una sencilla cruz dorada de tamaño propor

cional y cubriéndola u n inmenso manto de merino negro que arran

caba de una corona suspendida del mismo medio de la cúpula. 

E n la columna se lee en letra de oro y bajo una corona simbó

lica de siempre vivas, esta gloriosa palabra 

P U E B L A . 

T a m b i é n prestó su desinteresada colaboración Mármol , e l 

a u t o r de A m a l i a , a q u i e n se le debió l a idea de representar 

l a "resistencia y el estrago con q u e P u e b l a cayó, p o r el trofeo 

de armas quebradas, y rotas que se veían en l a base d e l 

t ú m u l o " . C i e r t a razón tenía L a T r i b u n a cuando a l comentar 

el hecho, d i j o : 

E l corazón del pueblo sólo palpi ta por la l ibertad y el derecho. 

Y el corazón del pueblo de Buenos Aires h a palpitado por Pue-

bla .4i 

N o f a l t a r o n s in embargo, quienes p a r t i c i p a r o n de u n a o p i 

nión c o n t r a r i a . E n efecto, había personas que cansadas p o r 

las cont inuas revoluciones, padec iendo u n estado social q u e 
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n o les presentaba suficientes garantías n i p a r a sus propieda

des n i p a r a sus personas, desesperaban de obtener l o que an

h e l a b a n de l a situación polít ica imperante. T e m í a n l a anar

q u í a , temían l a demagogia y deseaban "en lo más recóndito 

de su corazón u n cambio parecido a l que se supone debe ser 

el desenlace de l a cuestión m e x i c a n a y f o r m u l a n votos para 

q u e este soplo aún tan d é b i l — de restauración monárqui

ca. . . l legue a las márgenes del P l a t a " . T a l es l a expresión 

empleada p o r Lefébre de Bécour en su comunicación del 

7 de a b r i l de 1862, y que n o vuelve s iquiera a m e n c i o n a r l a 

en e l resto del año. ¿Producto de l a imaginación d e l d i p l o 

mát ico francés deseoso de h a l l a r a quienes simpatizasen con 

l a a v e n t u r a de México? N o l o creo; él m i s m o agrega estas 

escuetas pero significativas palabras: " N o p r o v o c o n i a l i e n t o 

e s t o s d e s a h o g o s pero creo de m i deber señalarle u n hecho del 

c u a l usted apreciará e l alcance". 

L a élite dir igente , a u n en sus más variados sectores n o 

sólo apoyó l a causa m e x i c a n a , sino que extrajo de e l l a conc lu

siones aleccionadoras. Sarmiento, en mayo de 1862, le escribía 

a R u f i n o de E l i z a l d e : " O j a l á que Méjico se salve moralmen¬

te. Esto me dará tregua'. Más tarde y desde N u e v a Y o r k 

dirigiéndose a Matías R o m e r o , le expresó algo más categó

r i c o : " s i somos vencidos en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a mis m i 

radas se volverían a Méjico, en busca de segunda p a t r i a " . 

Esta confesión l a completó poco después d i c i e n d o : "Méj ico 

h a c o n q u i s t a d o recién su lugar entre las naciones y tomado el 

que le corresponde en América . ¡Que l o conserve p o r siem

p r e ! " 4 2 O t r o contemporáneo el general José M a r í a F r a n c i a , 

comentándole a A n t o n i o T a b o a d a l a situación d e l norte ar

gent ino, n o dejó de decirle, a l pasar, cuál era su interpre

tación: 

M u c h o me complace la participación de las provincias del 
Norte; con l a paz m i buen amigo, tendremos leyes y seremos fuer
tes; y si no que nos sirva la experiencia de la República mexicana 
invadida por tres Potencias.^ 

F i n a l m e n t e , u n argent ino de sangre aventurera y resuelto 

defensor de l a l i b e r t a d , E d e l m i r o M a y e r , se h i z o intérprete 
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de l a simpatía argent ina p o r l a causa mexicana , y ofreció su 

espada a B e n i t o Juárez. 

C o n s i d e r a c i o n e s f i n a l e s 

i ° L a intervención europea en México , sorprendió a l a R e 

públ ica A r g e n t i n a en e l m o m e n t o en que las autoridades 

surgidas a raíz de l a b a t a l l a de Pavón daban los p r i m e r o s 

pasos p a r a consol idar e l nuevo o r d e n de cosas. 

2 o L a intervención europea fue u n a de las causas que gravitó, 

indirectamente , p a r a acelerar l a entrega del manejo de las 

relaciones exteriores en manos d e l general M i t r e . 

3 o E l general Barto lomé M i t r e a l negarse a dar l a adhesión 

de su gobierno a l T r a t a d o C o n t i n e n t a l obró acertadamen

te. E l país que recién salía de u n a crisis n o estaba en con

diciones de i n t e r v e n i r activamente en n i n g u n a coalición. 

Esto en el hipotét ico caso de que se h u b i e r a c o n t e m p l a d o 

esa p o s i b i l i d a d . P o r l o demás, l a A r g e n t i n a tenía puestos 

sus ojos en E u r o p a cuyos capitales, y cuya ayuda c u l t u r a l 

le eran impresc indib les . M i t r e s i n embargo, en ese ins

tante crítico de s u m a d e b i l i d a d en que se encontraba l a 

Nación, n o tuvo reparo c o n gestos y términos precisos y 

adecuados, en demostrar p a r t i c u l a r m e n t e su simpatía p o r 

M é x i c o y segundo n o aceptar algunas exigencias de las 

dos cancillerías más importantes en ese instante (Londres 

y París). Así n o vaci ló, en plantear e l p r o b l e m a de l a 

n a c i o n a l i d a d p a r a los hi jos de extranjeros nacidos en 

el país. 

4 9 E l p u e b l o argent ino y su intérprete, el per iodismo, demos

tró de m a n e r a inequívoca su simpatía p o r México . L o s 

periódicos h i c i e r o n con toda razón y jus t ic ia el d is t ingo 

entre el g o b i e r n o de N a p o l e ó n m y e l de F r a n c i a . Es 

decir que se atacó resuelta y únicamente a l a pol í t ica d e l 

E m p e r a d o r . 

5° L a cuestión m e x i c a n a fue u n o de los medios empleados en 

l a polít ica i n t e r n a argent ina p a r a exaltar los p r i n c i p i o s 

republ icanos y exter ior izar su oposición a l gobierno d e l 

general M i t r e . N o s referimos concretamente a l a ls in ismo 
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q u e p a r a esta época ya constituía u n a fuerte agrupación 

adversaria a l vencedor de Pavón. 

6 o E n 1864 los graves problemas externos que tuvo que 

a frontar l a A r g e n t i n a (cuestión con l a R e p ú b l i c a O r i e n t a l 

d e l U r u g u a y y amenazante situación con el Paraguay) co

l o c a r o n a l a cuestión con M é x i c o en u n p l a n o secundario. 

N O T A S 

1 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour a Thouvenel , ministro 

de Relaciones Exteriores, Paraná, 7 de marzo de 1862. E l diplomático 

francés tenía a la sazón una prolongada actuación en e l Río de la Plata 

(desde la época de Rosas). Acreditado cerca del gobierno de U r q u i z a , 

en Paraná, en 1856, los periódicos porteños no le perdonaron que no 

lo h u b i e r a sido cerca del gobierno de Buenos Aires. De suerte que su 

nombre no gozaba de simpatía en los círculos oficiales, n i en el perio

dismo que anunció su traslado de Paraná a Buenos Aires con calculada 

f r ia ldad. Pero, Lefébre de Bécour, por su parte, no tuvo mayor simpatía 

por las autoridades surgidas a raíz de Pavón. Si a esto se le añade la 

irritación que le produjo la negativa del general M i t r e a indultar a los 

marineros de la cañonera F u l m i n a n t e , se explica que llegase a estampar 

conceptos duros e injustos no sólo para las autoridades sino aun para 

el país. Juicios inexactos que él mismo los desmentía en su siempre 

interesante correspondencia. Pero el estallido del diplomático ¿se debió 

como hemos dicho, únicamente, a la indignación que le produjo la ne

gativa de Mitre? ¿O es que quiso hacer méritos ante su canciller? ¿O 

no podía admit i r que una república joven, recién salida del caos, no se 

i n c l i n a r a ante una exigencia del representante del Emperador? Porque 

todo lo que no era elogio o complacencia era juzgado por él con tér

minos siempre severos, siempre acres. Estaba a l servicio de Napoleón III 

y, por lo tanto, fiel a su Emperador, no admitía que se juzgara con 

independencia la intervención europea en México. Pero, nada dice, en 

cambio, de las censuras de J . Favre. Y , lo que también se destaca es 

que le merecen más elogios lo que ocurre en otros países. 

2 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour a Thouvenel , Paraná, 

7 y 22 de a b r i l de 1862. 

3 H . MABRAGAÑA, H i s t o r i a d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a Nación a r g e n 

t i n a r e l a t a d a cronológicamente p o r s u s g o b e r n a n t e s , 1 8 1 0 - 1 9 1 0 , L 111, 

1 8 5 2 - 1 8 8 0 , págs. 185 y 186. E l M e n s a j e de M i t r e fue reproducido por 

periódicos de la capital y el interior, por ejemplo, L a C o n f r a t e r n i d a d , de 

Jujuy , año n , n<? 70, 27 de j u l i o de 1862, pág. 2, col. 1. L a Nación A r g e n 

t i n a , n<? 52, del 14 de noviembre de 1862, pág. 1, cois. 3 y 4 publicó 

u n artículo t i tulado Política A m e r i c a n a favorable a l M e n s a j e . E l repre-
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sentante del gobierno imper ia l francés a quien no le provocaba simpa

tía la efervescencia política porteña n i el tono muy republicano de su 

periodismo, comentando el discurso de M i t r e , escribió: " E l tono es mo

derado y concil iador, pero u n poco Irío y por ello ha provocado poco 

entusiasmo y algunos gritos de " V i v a el general M i t r e " , a los que si

guieron otros de " V i v a la P a t r i a " que me han parecido más numerosos". 

Luego agregó: " V d . no advertirá en el discurso. . . ningún pasaje ver

daderamente significativo y si se quisiera absolutamente descubrir una 

idea política, esta consistiría en la resolución de mantener la actual 

constitución contra las veleidades de una diferente organización en u n 

sentido unitar io y centralista que ya se han manifestado. Es lo que me 

parece desprenderse de varias expresiones necesariamente calculadas y 

del carácter "legislativo" asignado cuidadosamente a l Congreso, en opo

sición a l de Constituyente". E n una nota del 12 de junio refiriéndose 

a la cuestión Capi ta l , vuelve a criticar a l M e n s a j e : " V d . verá en que 

términos obscuros, con qué timidez y con qué complicación de otros 

intereses, dis imulando m a l segundas intenciones anti-nacionalistas, el 

Presidente provisorio ha invitado a l Congreso a ocuparse [de la cuestión] 

en lugar de dejar tomar la iniciativa al Senado, como por lo general se 

esperaba". Y sin embargo, las comunicaciones de Lefébre de Bécour 

abundan en informaciones muy bien filtradas sobre los problemas inter

nos a los cuales hacía frente con serenidad, ponderada cautela e inte

ligencia, e l vencedor de Pavón. Este no solamente debía cuidar en el 

frente interno la posición y maniobras de los federales, vencidos pero 

no aniquilados, sino también a su propio partido donde la actividad 

desplegada p o r él alsinismo concluiría dividiendo a l l iberalismo y con 

ello retardando e impidiendo su vasto p lan de reformas. Cfr . también: 

Luis MÍ ELTZALDE, L a política i n t e r n a c i o n a l d e la p r e s i d e n c i a d e M i t r e , 

en L a Nación, domingo 7 de octubre de 1962, cuarta sección, p. 3 ; 

CARLOS R . M E L Ó , D e s d e Pavón h a s t a e l 12 d e o c t u b r e d e 1 8 6 2 1 en 

J b i d . , p. 1. 

4 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour a l M i n i s t r o de Relaciones 

Exteriores, Paraná, 22 de marzo de 1862; carta d ir ig ida por el mismo a 

V . Roque , Paraná, 14 de marzo de 1862. C o n relación a J u a n B. A l b e r d i 

recordaremos que el 14 de febrero de dicho año, presentó a l M i n i s t r o 

francés de Relaciones Exteriores un Memorándum r e l a t i v o a l o s m e d i o s 

d e i n f l u e n c i a q u e l a a c t u a l c r i s i s d e la República A r g e n t i n a ofrece a l 

g o b i e r n o d e S. M . e l E m p e r a d o r d e l o s f r a n c e s e s p a r a e l r e s t a b l e c i 

m i e n t o y conservación d e l a p a z e n d i c h o país. E l citado Memorándum 

fue remit ido a Lefébre de Bécour, el cual, con fecha 29 de a b r i l con

testó emitiendo una extensa opinión. Las ideas expuestas por el talen

toso tucumano no le parecían susceptibles de aplicación práctica. E n 

"teoría y desde e l punto de vista histórico, el memorándum de A l b e r d i 

no es del todo falso; pero creo que es aún más exacto decir que no 

es n i verdadero n i justo". Luego se refirió concretamente a l aspecto 
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económico como causa de l a guerra c i v i l y a este respecto su interpre

tación es terminante. Dice así: " N o son motivos económicos los que 

desencadenaron la última guerra c iv i l . Las pasiones políticas lo hicieron 

todo; la revolución de San J u a n , la intervención nacional en esta pro

v i n c i a , el rechazo de los diputados de Buenos Aires al Congreso, las 

intrigas del partido unitario en Córdoba, l a revolución que el Presidente 

(Derqui] quiso realizar contra dicho partido en esa provincia, todos 

estos acontecimientos no son más que episodios de la eterna lucha l ibrada 

•entre sí por los partidos, sin que se pueda ver la menor influencia de 

u n malestar económico. . ." Encontraba, finalmente, que las ideas de A l 

b e r d i , en sí mismas eran "razonables y justas". Pero —agregaba— "no 

•es u n a razón para que las Potencias, sin agravios actuales importantes, 

i n t e n t e n intervenir en asuntos delicados, con el único propósito de ga

rantizar a sus nativos y su comercio de eventuales obstáculos". 

5 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour a l Minis tro de Relaciones 

Exteriores, Buenos Aires, 26 de septiembre de 1862. 

6 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour a l Ministro de Relacio

nes Exteriores, Buenos Aires, 14 de mayo de 1863. 

7 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour fechada en Paraná el 7 

•de a b r i l de 1862, en A r c h i v o d e l M i n i s t e r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 

París, C o r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l , B u e n o s A y r e s , 1 8 6 2 - 1 8 6 4 , t. V I . 

8 Comunicación de C h . Lefébre de Bécour al Ministro de Relacio

nes Exteriores, Buenos Aires, 27 de mayo de 1862. 

9 E l I m p a r c i a l , Córdoba, 2» época, n? 1522, 2 de abr i l de 1862, pág. 2, 

c o l . 3 a 4. Redactado por L u i s Cáceres, Carlos Bouquet, Agustín E . 

A g u i r r e , Salustiano J . Zavalía y E n r i q u e López. Los editores eran Justo 

Pastor Martínez, Julián U r q u i z a , Ramón Pat ino, Pastor J . Gigena, M a 

n u e l Cabral , Rosa L l a n a y A r m e n g o l Tercera. 

10 E l I m p a r c i a l , Córdoba, 6 de a b r i l de 1862, 2* época, n<? 1,526, 

pág . 3, cois. 3 y 4. 

11 E l I m p a r c i a l , Córdoba, 18 de a b r i l de 1862, pág. 1, cois. 1 a 6. 

12 E r a u n periódico comercial, político y l iterario, del cual fueron 

redactores Dalmacio Vélez Sarsfield, M i g u e l Cañé, Carlos Tejedor, Bar

tolomé M i t r e , José María Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento, Be

n i t o Hortelano, Nicolás Avellaneda, J u a n Carlos Gómez y Dardo Rocha. 

F u e r o n sus editores los señores Cayetano Casanova, Rosendo Labardén 

y R . Lozano. Continuó apareciendo hasta el 30 de octubre de 1886. 

E n 1862 el director y editor era Pedro P. Creuhet. 

13 E l N a c i o n a l , Buenos Aires, n>? 2,972, 22 de mayo de 1862, pág. 2, 

cois. 3 y 4. E n E l I m p a r c i a l , Córdoba (n? 1,548, del 8 de mayo de 1862, 

pág. 1, col. 6) se publicó una extensa biografía del general de Lorencez. 

14 E l N a c i o n a l , Buenos Aires, n1? 3,003, 2 de j u l i o de 1862, pág. 1, 

co l . 6; pág. 2, cois. 1 y 2; n<? 3,004, 3 de j u l i o de 1862, pág. 1, cois. 5 a 

7, pág. 2, cois. 1 a 3; n? 3,005, pág. 2, cois, i a 3; n? 3,006, 5 de ju l io de 
1862, pág. 1, col . 6 y 7, pág. 2, col. 1 y 2. 
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15 E l N a c i o n a l , Buenos Aires, n? 3,008, 9 de j u l i o de 1862, pág. 1, 

co l . 6; n<? 3,009, 10 de j u l i o de 1862, pág. 2, cois. 1 y 2. 

18 D . H . , T r a t a d o c o n t i n e n t a l , en E l N a c i o n a l , ní> 3,009, 10 de j u l i o 

de 1862, pág. 2, cois. 1 y 2. 

IT M e n s a j e d e l g o b i e r n o d e l a p r o v i n c i a , San J u a n , 22 de j u n i o , en 

E l N a c i o n a l , n<? 3,010, 11 de ju l io de 1862, pág. 1, col. 3. 

18 E l N a c i o n a l , Buenos Aires, n? 3,017, 19 de j u l i o de 1862, pág. 2, 

col . 4; n? 3,027, 3 i d e ju l io de 1862, pág. 2, col. 5. 

19 Periódico político, l iterario y polemista, redactado por J u a n Car

los Muñiz, Héctor F. Várela, Mar iano Várela, Saturnino Córdoba y E . 

Rodríguez Lubary . Continuó apareciendo hasta el 27 de septiembre de 

1880. Héctor F. Várela pr inc ipa l redactor y propietario del diario, com

batía disimuladamente las ideas y los proyectos del general B. M i t r e , 

aunque por otro lado, no dejaba de considerarlo y lisonjearlo. E n sep

tiembre de 1862 fue designado para desempeñar e l cargo de Cónsul 

general en Francia. E l nombramiento, que provocó alguna sorpresa 

pues desde hacía varios años L a T r i b u n a se caracterizaba por su deci

d i d a y visible oposición a l gobierno de Napoleón III , no dejó de ser 

comentado como lo prueba e l párrafo que le dedicó C h . Lefébre de 

Bécour en su comunicación del 13 de septiembre y en la cual dice: 

"Es u n nombramiento singular, en e l cual algunas personas sólo han 

visto el propósito de alejarlo. Pero el diar io que h a hecho su fuerza y 

l a de sus hermanos corifeos, como así también de l a demagogia bonae

rense, ese diar io queda y no ha cambiado de lenguaje. E l señor Héctor 

Várela lo convirtió desde hace diez años en el ardiente propagandista 

de correspondencias siempre groseras y violentamente hostiles a l go

bierno y a la persona del Emperador, y e l eco amplificado de todas, 

las calumnias del radicalismo europeo. Vuestra Excelencia juzgará sí 

conviene hacerle sentir en París que no se lo desconoce. N o vacilo en 

decirle que es u n hombre que hay que vigi lar" . E l gobierno i m p e r i a l 

no lo reconoció en su calidad de Cónsul general (véase: E x p l i c a c i o n e s , 

p o r Héctor F. Várela, en L a T r i b u n a , j u l i o 1863). Fue reemplazado por 

Santa C o l o m a (mayo de 1863). M i t r e , en u n a conversación con Lefébre 

de Bécour no vaciló en "censurar l a correspondencia" de Várela p u b l i 

cada en L a T r i b u n a . Para entonces, M . Balcarce, desde París, informaba 

a l gobierno argentino, diciéndole: " h a sido siempre órgano de las corres

pondencias europeas más calumniosas y violentas contra el E m p e r a d o r " 

(Carta de l 8 de j u n i o de 1863, en A r c h i v o d e l g e n e r a l M i t r e ; \ . X I I I , 

pág- 47). 

20 I m p o r t a n t e d e Méjico y Méjico r e s i s t e , en L a T r i b u n a , Buenos-

Aires, 19 de j u l i o de 1862, pág. 1, col. 7 y pág. 2, col. 2. 

21 L a T r i b u n a , Buenos Aires, 20 de j u l i o de 1862, pág. 1, cois. 6 y 7. 

22 E l parte del general Zaragoza fue publ icado i n - e x t e n s o en L a T r i 

b u n a del 3 de agosto de 1862, pág. 1, col. 5. 
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23 E l c e n t e n a r i o d e " L a Nación A r g e n t i n a " , en L a Nación, Buenos 

Aires , domingo 16 de septiembre de 1962. 

24 L a Nación A r g e n t i n a , Buenos Aires, año 1, n? 33, 20 y 21 de octu

bre de 1862, pág. 1, col. 2. 

25 L a Nación A r g e n t i n a , Buenos Aires, año 1, n? 52, 14 de noviembre 

de 1862, pág. 1, cois. 3 y 4. 

20 H . MAERAGAÑA, H i s t o r i a d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e la Nación a r g e n 

t i n a , e t c . , c i t . , t. I I I , págs. 185 y 186; C o r r e s p o n d e n c i a / c a m b i a d a c o n 

l a Legación d e l Perú / e n / la República A r g e n t i n a / s o b r e e l T r a t a d o 

C o n t i n e n t a l c e l e b r a d o / e n S a n t i a g o d e C h i l e , e n s e p t i e m b r e i 5 d e 1 8 5 6 / 

Publicación o f i c i a l / B u e n o s A i r e s / I m p r e n t a y litografía d e B e r n h e i m , 

y B o n e o , c a l l e d e l Perú 1 4 7 / 1 8 6 2 . 

27 Entretanto, Seoane había ido a Montevideo para negociar idéntica 

adhesión, pero l a apertura del Congreso de Buenos Aires lo obligó a salir 

d e l Uruguay antes de haber recibido la esperada respuesta. Luego, el 

16 de junio se embarcó rumbo a l Paraguay donde el fracaso coronó sus 

esfuerzos. Lefébre de Bécour, en agosto de 1862, conversó en Asunción 

con Carlos A . López y pudo apreciar el dis imulo con que procedía el 

dictador paraguayo: " L a conversación, desde luego, algo vaga, fue, en 

resumidas cuentas, bastante amistosa para mí y particularmente algo 

notable por la ausencia completa de toda alusión a la expedición de 

México, respecto de l a cual por e l contrario, e l general López me había 

dicho antes algunas palabras con alguna intención poco benévola". E l 

12 del mismo mes tuvo otra prueba del pensamiento de López, cuando 

informó que: " b i e n que el general López haya sido el primero en darme 

la nueva, con cierta complacencia, del contratiempo experimentado p o r 

nuestra expedición frente a P u e b l a . . . " Pero inmediatamente le llegó 

a decir que "consideraba a Francia como la protectora natural de los 

pueblos hispanoamericanos". 

28 C o r r e s p o n d e n c i a c a m b i a d a c o n l a Legación, e t c . , c i t . 

29 M e n s a j e d e l P r e s i d e n t e d e l a República A r g e n t i n a Bartolomé M i t r e 

a l a b r i r l a s s e s i o n e s d e l C o n g r e s o A r g e n t i n o e l /<> d e m a y o d e 1 8 6 3 , en 

H . MABRAGAÑA, H i s t o r i a d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a Nación a r g e n t i n a , 

e t c . , c i t . , t. n i , pág. 192. 

so E l último eco de la discusión estuvo representado por u n artículo 

publicado en L a T r i b u n a en el cual se transcribían párrafos de u n a 

comunicación atr ibuida a u n diplomático que no podía ser otro que 

Lefébre de Bécour. D i c h a alusión se había hecho con intención censu

rable. Naturalmente el diplomático citado, rechazó enérgicamente la 

paternidad de la comunicación, redactada a su juicio, por u n compatriota 

l lamado Cornac. Luego se entrevistó con el ministro Elizalde a quien 

reiteró su desmentido. E n diciembre de ese mismo año el asunto volvió 

a tener actualidad, pues e l mismo Cornac en el número del día 14 de 

L a Nación A r g e n t i n a reprodujo los párrafos cuestionados agregando en 

dicha oportunidad comentarios que Lefébre de Bécour juzgó descorteses 
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p a r a su persona. E n consecuencia escribió una carta a l director del diario y 

luego otra, al canciller Elizalde (17 y 18 de diciembre). Éste, a l acusarle 

recibo, dejó aclarado que L a Nación A r g e n t i n a no era u n diario oficial , 

s i C o r r e s p o n d e n c i a c a m b i a d a c o n l a Legación d e l Perú, e t c . , c i t . 

32 A r c h i v o d e l G e n e r a l M i t r e , t. x m , pág. 30. 

33 París, 6 de agosto de 1862, en Ibíd., t. x m , pág. 32. 

34 l b i d . , t. x m , págs. 35 y 36. 

35 ibíd., t. x m , pág. 41. (Comunicación fechada en París el 24 de 

diciembre de 1862). 

36 ibíd., t. x m , pág. 46. 

»7 Confidencial , París, 8 de junio de 1863, en Ibíd., t. x m , pág. 48. 

N o dejaremos de citar la curiosa comunicación de H i l a r i o Ascasubi quien 

dirigiéndose a M i t r e , desde París, e l 7 de enero, le hacía saber que el 

Sultán le había ofrecido a Napoleón 111 u n regimiento de infantería 

compuesto por m i l negros, para que los uti l izara en la campaña de 

México. " Y o creo —acotó Ascasubi— que si V . E. le ofreciese m i l pam

pas también las aceptaría, porque en Méjico lo apuran, de lo que me 

alegro mucho". 

as París, 24 de j u n i o de 1863, en Ibíd., t. x m , pág. 50. 

39 M a d r i d , 8 de septiembre de 1863, en Ibíd., t. x m , pág. 55. 

40 "Las ideas no tienen patr ia , y la gloria más pura de las nobles 

acciones es el aplauso universal de los buenos. E l pueblo argentino que 

siempre ha sido el primero en ideas entusiastas, es preciso que no sea el 

último en las ovaciones que de todos los puntos de América se tr ibutan 

hoy a la causa mejicana. L a idea que hoy defiende México es la que 

defiende toda nación que se siente con fuerzas para v iv ir y con alientos 

varoniles para sostener la independencia n a c i o n a l . . . Mientras la Repú

bl ica O r i e n t a l envía una espada a l general Zaragoza, Chile y e l Perú y 

las demás repúblicas circunvecinas, una medalla, una banda u n óbolo 

alguno, significando e l agradecimiento de sus admiradores, invitamos a 

l a juventud argentina a levantar una subscripción para enviarle una ban

dera como testimonio de las simpatías que cuenta entre nosotros la noble 

causa que defiende" ( U n a b a n d e r a a l G e n e r a l Z a r a g o z a (artículo comu

nicado), en E l S i g l o , sábado 15 de noviembre de 1862, pág. 2). L e P r o -

g r e s fue el periódico que en Buenos Aires defendió la intervención. 

41 Lefébre Bécour a l ministro D r o u y n de Lhuys , Buenos Aires, 7, 

11, 14 v 25 de agosto de 1863. Bilbao', antiguo discípulo " d u second 

Lamenais" era amigo y corresponsal de Edgar Quinet . E n lo referente 

al guneral del 21, Lefébre de Bécour anota que el obispo de Buenos 

Aires, pariente de la señora de Balcarce, no asistió, pues días antes, sea 

por cálculo o por otra razón, se había retirado. 

42 DOMINGO F. SARMIENTO, O b r a s , t. xxxv , pág. 268. 

43 GASPAR T A E O A D A , L o s T a b o a d a , L u c h a s d e la organización n a c i o 

n a l , D o c u m e n t o s s e l e c c i o n a d o s y c o o r d i n a d o s p o r . . . , t. 11, pág. 561, Bue

nos Aires. E d i t o r J u a n Roldán, 1933. 


