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P R O L O G O 

El p11.eaente t~abajo p11.etende compAendell. y expl.lca11. 
muy eapeclalmente, un pe11.lodo de la h.lat.011.La y la l.lte11.atuAa 
mex.lcana6 que pa11.a ml t.lene g11.an .lnte11.éa. Ea eat.e el momen
to en que V.lcto11..lano Hue11.ta e6tá en el pode11.. 

Ve11.emo6 c6mo eate caa.l rn.ltol6g.lco pe11.aonaje ae 11.0-
dea de .lntelectuale6 en todo el aent.ldo de la. palabAa. Uno 
de eU.oa ea el g11.an poeta y p11.oaúta Sa.lvadoJr. !'laz ML11.61i, -
homb11.e de v.lda. ag.ltada y p.lnto11.eaca. Ve él p11.etendemo6 com
p11.oba11. que a lo la11.go de la p11.oaa pell.Lodlat.lca que eac11..lb.l6 
dull.ante la u6u1t.pác.l6n, no6 mue6t11.a una 6aceta de au pe11.aona.
lldad, que muy poco colnc.lde con au gll.and.loao vuelo de poe.ta.. 
Pa11.a ea.te pll.op6a.lto vell.emoa algunoa 6Aagmento6 de lo que e6-
e11..lb.l6 en 11 El Impa11.c.lal 11

, ó11.gano o 6.lc.la.l de la. V.lcta.dUJt.a de -
Hue11.ta. (ent.11.e el 29 de aept.lemb11.e de ~973 y el 75 de ful.lo -
de 1914). Mucha ea la .ln6011.macl6n que pa11.a el ca6o ae en--
cuentJr.a en la. ffeme11.oteca. Na.e.lona.e. de Méx.lco, pelta aólo toma.-
11.emoa loa a.11.tlculoa máa 11.ep11.eaenta.t.lvoa. 

Como todo e6cll..lto11., Vhtz M.l11.6n ea m-lembJr.o de una -
aoc.ledad. Aunque au b.log1t.a6la cona:U..tuye la óuen.te pll..lnc-l-
pal, el conoc-lmlento que de U puede ha.ceJr.-Oe aba11.c.a. el arn--
b.lente del que pll.ocedla y en el cual v.lv.i.6. Ve ah~ que la -
metodologla ut.ll.lzada 6ea p1t..lmo11.d.lalmente h.lat.611..lc.a. Se ea
tablece aal, una 11.elac.i.611 e11t11.e el eac.11..lt.011., la. .ldeologla de 
6u t.lempo y la h.lato11..la. de au pala. 

Loa pll..lmgJt.oa capltuloa eatán deat.lnadoa a da11. un -
panoli.ama de Méx.lco y de aua .lntelec.tualea, deade el .ln.lc.lo -
del po1t.6.l1t..lato y au dec.adenc.la ha6ta la calda de F11.anc.laco -
I. Ma.de11.o. Ve eata mane11.a, llega11.emo6 al anál.la.la de la pito
"ª de rlaz M.l1t.6n, ya ub.lca.do tue en .6U contexto h.i.6tó11..lco-
60C..lal. ~.t>de luego, ae t11.ata11.á la 6.lgu11.a tan v.ltupe11.ada de 
V.lc.toA.la.no Hue11.ta. 



1NTROVUCC10N 

!UJr.a.nte el po1r.6L1r..lato, a.ntea de la. Rcvoluc..l6n, un -
g1r.upo de j6venea .ln.telec.tua.lea ea la va.ngua1r.dLa. del e.amblo ao
c.La.l de. 1910. Ea el glr.upo del "Ateneo de la Juventud", c.ompuUr 
to polr. Antonio Caao, Pedir.o ffen1r.lquez U1r.effa, Ca.1r.lo6 González P~ 
ita., U5onao Reyea, Jul.lo ToM.l, Joa€. Va...sconc.elo6 y Ma.1r.t.C.1 Luú 
Guzmán. Eatoa j6venea .lntelec.tua.lea ae oponen a la. 1r.et61r..lc.a. -
del poa.l.tLv.lamo o6Lc.la.l de la d.lc.ta.duJr.a. de PoJr.6.lJr..lo VLa.z. El 
Poa.lt.lvLamo ea la. 6Lloao6la. del 1r.€.gLmen: "01r.den y lLbeJr.ta.d" -
máa 01r.den que l.lbe1r..ta.d, y 6ue1r.a. de eate penaa.m.lento no ha.y --
ot1r.a. teo1r.La.. 

Loa a.tenelata.a ae 1r.ebela.n en c.ontJr.a. de la. a.ltua.c..l6n, 
ya. que aon un g1r.upo de j6uenea que ae da. a. leelr. y medLta1r., en 
pequeñoa c.úc.uloa, aob1r.e a.quelloa a.utoMa que la. 6Lloao6La ofrl
c.la..t .tú.ne a.a 6.lx.la.doa y p1r.oac.4L.toa en la.a aula.a. 

Eata. ge.ne1r.a.c.L6n que plr.e.tende y logJc.a. expand.l1r. nueva.a 
.ldea.6, 6oJr.ma. un nuevo t.lpo de .lntelec.tua.l en M«x.lc.o. El mLamo 
V aa e o ne.e.toa die.e que la.a lec..tu1r.a.a que ú1 Muyen en el g1r.upo aon: 
Sc.hopenha.ue1r., Kant, Boutlr.oux, Be1r.gaon, W.lllLa.m Ja.mea, N.letzche, 
Sc.liLlle1r., .•. 

Toda.a la.6 .ldea.a que ae manejaban en el "Ateneo" ayu
dan a 1r.ec.haza.1r. la. op1r.eaL6n .intelec.tua.l de. la. d.lc.ta.duJr.a., aunque 
la. 601r.ma.c..l6n de e.atoa Lnte.lec.tua.le.a 6ue.Jr.a .ldea.lLata., 

El gJiupo del Ate.neo ae c.a.1r.a.c.te.Jt.Lza., como b.len lo d.l
jo Ma.1r..tb1 Luú Guzmán, pM au ae.1r.le.da.d y 1r.lgo1r.: 

La seriedad en el trabajo y en la obra; la creencia 
de que las cosas deben saberse bien y aprenderse de 
primera mano, hasta donde sea posible; la convicción 
de que así, la actividad del pensar como la de expre
sar el pensamiento exigen una técnica previa, por lo 
común, laboriosa, difícil de adquirir y dominar, y -
sin la cual, ningún producto de la inteligencia es -
duradero ... 1 

1. José Vasconcelos, Conferencias del "Ateneo de la Juventud" UNAM, Méxi
co, 1966. p. 143 
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Como podemo6 ven., e6.ta. e6 una. de6inlci6n y ca.Jr.acten.l
zaci6n del e.spl.IÚ.tu que animaba. a.l gn.upo de lo.s in.te.tectua.le.6 -

que, en e.len.ta. med.i.da., en.a. .e.a. avanza.da. .i.cleo.C.6glca de .e.o.s ca.m- - -
bio.6 que .se lban a. open.a.Ji. en la. 6ocieda.d mexicana. a .tn.avl6 de -
.e.a Re voluc.l6 n. Y pon. o.tn.a. pan.te, e.6 .ta.b a¡¡ lo.ti j 6v ene.6 in.te.Ce e - -

:tuale.6 que mill:ta.ban en con.tJr.a. del pOJr.6llr.ia.to pon. medio de un -
concl.sa cúmulo de ldealagl.a.6 pa.C.1..tica.6. E.s:ta6 hambJr.e.6 eJr.an Ca.

mi.ta Alr.n.iaga., fu.can.da 1J Enn.ique F.e.aJr.e.6 Mag6n, U:az So.to y Gama, 

Juan Sa.n.ab.la, U.bn.ado IUveJr.a IJ F Jtancú ca I. Maden.o. EUo.s daña.
Jr.an con .6u.6 cn.1.:t.lca..6 e.e n.lgimen de Vl.a.z. 

Pelta hay que deciJr. que, a..61. como ha.bla in.te.e.ectuale.6 

que Jtepudiaban la. dlc.taduJr.a., hubo e6cJr.i:toJr.e.6 que apaya.Jr.on el -

.6.ta:tu qua, poJr. media de Jr.evú:ta..6 IJ po.6.tu:r.a..6 .tl:te.Jr.a./Úa.6. Tenerro.6,· 
a61., e.t ca..so tan .ln.teJr.e.san:te de Sa.tvadoJL V.Caz MlJr.6n, quien ocu

pa.1!.d buena pan.te de e.s:te en.saya. 

Al ca.lo.1!. de .ta "Rev.l6 ta Azul" y la "Re.v..l.6 :ta Mo de.JLna", 

el Moden.n.l.smo n.e6.te.j6 e.e. pen.sa.m.lento de .ta aJr.l.stocn.acia. pon.6l-
JL.lana: 

Al centro de una prosperidad cada vez más insultante 
para la privación de las mayorías surge en México un 
grupo de escritores hastiados por el supuesto progre
so, ávidos de vivir como sus semejantes de otras ciu
dades. Ya que casi todos los objetos que rodeaban su 
vida cotidiana eran franceses, fatalmente quisieron -
escribir como se escribía en Francia, y probarlo todo 
para expresarlo todo. 2 

• 
A.sl. pue.6, verno.s c6mo e.sto.s in:te.lectuale.s de.tia..tendla.n 

la.s pn.oblema..s ca.nden:te.s que agobiaban a. la. .socledad mex.lca.na, -
IJª que .sólo .UaJr.a.ba.n la .tio.leda.d y· la tn.üteza. de un "va.go n.lh.l.., 
l.l.smo" que lo6 ha.el.a v.lv.ln. en un mundo mezqu.lno IJ ceJr.Jr.a.do. Pen
.saban que e.t pueblo en.a .lnca.paz de aceptan. cua.lqu.len. po.ti.lb.ll.l-

da.d de cul.tuJr.a.. r'e :toda.!. 60Jr.ma.6, loJ.i modeJr.nü.ta.6, Ma.&'~:tócJLataJ.. 

2. Antología del Modernismo. (188t1-1912). Selec. Introd. y notas de José 
Emilio Pacheco. Ed. BEU. UNAM. Mé:dco, 1978. t. I, pp. XL y XLI. 
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del e..&pbr...i.tu.", e.scJr..i.be.n pa.11.a. .e.a. c.la..6 e me.d.i.a. (a. .e.a. que. pe11..te 1te.c.e.n) 
y poJr. ello, ha.y que. ha.bla.11.le. en lengua.je a.pJr.op.i.a.do a.l nuevo a.m-
b.i.ente; e.& e a.mb.i.e.n.te. de. "d.lc.ta.du.11.a. ho n11.a.da." q u.e. t11.a.e. la. pa.z a. una. 
Re.públ.i.ca. en la. que .i.mpe!La.ba. e.e. de.60/Lden y la. gu.e..ua.. 

l>a. Revolu.c..i.ón Me.xú.a.na. no .&ó.e.o 6ue obJr.a. de /iu.& l.lde11.e1i, 

.&.i.no ta.mb.i.én de 1iu4 .i.ntelec..tua.le•, que c.on .ldea..& y pla.ne.1i tJr.a.ta.-
11.011 de. da.Jr. u.na. v.i.da. OJr.ga.n.i.za.da. de1i de. e.e. pun.tn de vüta. c.u.ltu.Jr.a.l 
e .i.dq,o.l6g.i.c.o a. e.&e mov.i.m.i.e.nto que., e.amo d.i.c.e. Oc.ta.vio Pa.z, no.& ha:
ce .&eJr. c.onte.mpoJr.lne.o.& de. .todo.& lo.& hombJr.e..&, poJr.qu.e. e.& el que ml.& 
~o.& mode.Jr.nlza. e.n .toda. nue.1i.t1r.a. h.i..&toJr.la. y e.ntJr.a.mo.& e.amo a.c.toJr.e..& y 
a.u.to1r.ea de la. pJr.oble.má.t.i.c.a. de. .e.a. .&oc.le.dad de.l .&.i.glo XX. 3 

No.&otJr.o.& toma.mo.& la. ldea. de. Pa.z: la. c.u.ltu.Jr.a. me.x.lc.a.na. 
a.e.tu.al ea un Jr.e.&ulta.do y mu.c.ha.1i ve.c.e1i un Jr.eólejo de lo.& e.amblo.& 
hl.&t61r..i.c.o.& de. la. Re.vo.e.uc.lón Me.x.i.c.a.na.. Todo.& lo.& hombJr.e..& que hl-

e.&-c..le.Jr.on la. Revoluc..i.ón e.Jr.a.n, e.n tma. u otJr.a. me.d.i.da., hombJr.e..& que 
.ta.ba.n poniendo la..& ba..&e..& .lde.ológ.lc.a..6 y c.u.ltu.Jr.a.le..& de.l México de. 

ho !f • Pe.Ir.o pode.mo.& ta.mb.i.én ve.Jr. que. en la. Re.volu.c..i.ón Mex.lc.a.na., 
la. apo1L.ta.c.lón de.e. .<.tite.lec.tu.al a. .&u .lde.olog.Ca. e..& mu.y Umlta.da., 
pJr.o pMc..i.o •talmente, e.n núme1t.o, c.a.l.lda.d y e óic..i.e.nc..la.. U na. pa.Jr.te. 
de e.&.ta a.poJr.ta.c..i.ón tuvo valoJr. mo1r.a..e. poJr.qu.e. a.pa.Jr.ec.ló en .e.a. pJr.en.&a. 
c.ua.11do e.e. gobü1t.no t.i.1t.cín.lc.o de V.Caz ·.aú'.11 ten.la. óueJr.za. .&u.óic..lente 

pa.Jr.a. c.a1.1.t.lga1r..e.a.; pe.Ir.o .6u va..e.011. ldeológ.lc.o Jr.e..&u.l:ta. e.&ca..&o, pu.e..& no 
logJr.a. a.honda.Jr. en e.e. Jr.églme.n y mu.e.ha meno.6 da.Jr. u.na. nu.e.va. .i.ma.gend~ 

la. .&ac..leda.d a. la. que e.e. pa..l.& pod.la y de.b.la. a.aplJr.a.Jr.. La. ot11.a. c.on
t11.ibuc.-i.ón, .e.a. ml.& pe.1r.1iü.te.n.te y e.n ve.Jr.da.d Jr.e.volu.c.lona.Jt.ia., .tuvo -
un valolL moJr.a.l y c.le.Jr.ta. .i.mpolLta.nc..la. ide.ológlc.a.. 

La Re.voluc.ión Me.x.lc.a.na. 6ue. un mov.i.mie.nto e.ne.a.minado a. 
de..&.t.ILú..i.Jr. la a.utOJLlda.d de. PM6.ltr . .i.o tu:a.z; u.na. a.u.tOJr..ldad que. .&e. e.je.Jr.

c..la. c.e.ntJr.alme.nte, de..&de .e.a. c..i.uda.d de. Méx.i.c.o. PoJr. e.&e. .&o.lo mot.l
vo, en bue.na. me.d.i.da., óu.e. u.11 mov.i.m.lento 11.u.Jt.al e.n c.ontJr.a. de. .e.a. r...<.u

da.d. 

3. Véa:e: :Jeta vio Paz. El Laberinto de la Soledad, FCE. "Col. Popular". Mé
xico, 1973. p. 191. 
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O.tito punto .i.mpo1t.ta.nte de la. d.i.cta.du.Jr.a. de. V~a.z e.Ita. que 
toda. 6u v.i.da. e.t d.i.c.ta.doJr. hab.Ca. pa.dec.i.do de una. aguda. 'a.teJr.g.i.a. }.¡1-

telectua..e., y acab6 poll. teneJr. en loó úl.t.i.mo-0 qu..i.nce año.!. de 6u -
gob.i.e1r.no un gJr.upo de co11.-0eje1r.o-0 que no ell.a.n ve1r.dade.1r.o-0 .i.ntelec
.tuale6, pe.Je.o que, .e..e.amándoa e a &-l m.i..&mo-0 "c.i.ent-l6.i.coa", tu.v.i.e.11.on 
.e.a p11.e.te11.a.i.6n de -0 eJr. tan .i.n.te.e.ec.tllale.6 e .i.lu.a.t11.a.do¿, que pod-Can 
conduc.i.Jr. c.i.en.t-l6.i.camen.te a.e. pa.C-0, e-0 de.c.i.1t, gobe.Jr.na.11..e.o con --
~a. 1taz6n. Lo c.i.e.Jr..to ea que mu.cho del od.i.o popu.laJr. ae cen.tJr.6 
en loa "c.i.entl.6.i.coa ", e útcluao ae pen.t.aba. que, -0.i.n e.e..e.o.t., !Ua.z 
hab1r..Ca. -0.i.do un buen gobeJr.na.nte. 

Ve e-0ta. mane.Je.a., no ea de .&01tp1te.ride1t que .e.0-0 ca.ucUUo-0 
de.t.con6.i.a.Jr.a.n de .e.0-0 .i.ntelectua.e.e-0. Ademá-0, como e-00.t. ca.u.d.i.llo.t. 
p!tetend.Ca.n de-0t.1tu.i.Jr. .e.a. v.i.eja. aoc.i.eda.d po1t6.i.Jr..i.ana, -0e -0.i.nt.i.e1ton -
muy -0egu.1to-0 pa.1ta. a.lca.nza.1t lo que e.e.to-0 pen-0a.ban "un .t..i.mple obje
t.i.vo", polt e-00, poca. ncce-0.i.da.d -0.i.n.t.i.e.1ton del .i.n601r.me o con.t.ejo 
que .ta.e. vez podJr..Ca.n ha.belr.le-0 da.do lo.t. .i.n.telectua.e.e-0. 

Cla.Jr.o que e-O.ta. -0epa.1r.a.c.i.ón ent.1te la-0 a1tma-0 y la.& le-
.t1ta.t. no 6ue .to.ta.e., pu.e.& en.t1r.e ma.yo11. e.Ita la. Je.u.de.za del .t.oldado 11.e
volu.c.i.ona.1t.i.o 1 má.t. apltem.i.a.n.te 1te.t.u.lt6 la. nece.t..i.da.d de a.dqu..i.1t.i.1t u.n 
"mago de la. pa.la.b1r.a.", el homblte ca.paz de a.1tt.i.cu.la.1t ve1tba.lmente o 
polt e-0 c1t.i..t.o u.na .i.deolog1.a. Zapa.ta a.pena.t. alcanzó u.n pito 6 e-0 OJt Jr.u-

1ta.l, Ot.i.l.i.o Man.taño, con el 1te-0u.ltado de que, la. l.i.te1ta..tu.1ta. po.e.-C
t.i.ca. que p1todu.jo 6ue meno-O .tJr.abaja.da. pelta má.t. .&en.t.i.da.; Ca.1t1ta.nza 
.tuvo a -Ou ae1tv.i.c.i.o a. Lu.i.-0 Ca.b1te1t~, que 1te.t.ul.tó ae1t un hombJr.e mu.y 
.i.n.tel.i.gen.te; V.i.lla., hombJr.e !tu.do, tuvo en aua 6.i.laa a Ma1t.t-ln Lu.i.a 
Guzmán. 

La ve1tda.d de la.-0 co&a.a e.6 que 6u.e1ton muy poco.& loa 
.i.ntelec.tualea a.l.i.ado-0 a loa Je6e& 11.ivoluc.i.ona1t.i.o.& y, polt lo tan
to, .&u ·.i.n6luenc.i.a. 11.e-0ult6 muy l.i.m.i.ta.da. 

Po1t ot1ta. pa.1t.te, Fll.a.nc.i..&co I. Made11.o puede .t.elt con-0.i.-
de1tado como un .i.ntelectu~.e. de la cla.&e al.ta. La.& p11.e-0.i.one.t. que 
ope1r.a.ban aob1te a 1J otlt.0-0 ideólogo.& de -0u lpoca óue.1ton düt.i.nta.a 
a. la.& que a6ect.."'.ban a .eo-0 pen-0a.do1te.-0 Jr.a.d.i.ca..le.& como R.i.ca.Jr.do F .e.o
.1te-0 Ma.gón. Adcmáa, Made.JLo H. mantllvO .i.nd.lfi etr.en.te a .e.0-0 pll.oblemM 
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de la.6 ma.6a.6 mex.lcana.6; ecan6mica y pelr..6analmen.t.e tenla buena.6 
1r.e..f.ac.lane.6 c.on el 11.ég.lmen de. Vlaz, En ve1r.dad, .lgna11.6 la que ta 
Revaluc..l6n hab1r.la he.e.ha de ll .6.l HueJr..t.a na la hub.i.e.Jr.a l.lqu.i.da
do. Pe.11.a pa11. un lada o po1r. atno, don F 1r.a1tc.ü e.o ten.Ca que teJU11-i.
na11. en mclJr.túi. 

Apalr.ec.e. a.6l, en el e..6ce.na1r..lo h.l.tit61r..lc.o,la 6.lguJr.a de Hue.Jr.ta. 
Lo.ti héJr.oe..6 y pa.6.i.ble..6 hé1r.oe.4 de. la Revoluc..l6n (Made.Jr.a, Zapata, 
Ca.1t.'i.anza ••• } que lo.6 gob.le.Jr.no .6 de. .6u época 4e encaJr.ga.n de. .ln.6-
.t.l.tuc.lonat.lza1r., de.ben te.ne.Ir. un .6lmboto de maldad en c.ontJr.a.6-
te, paJr.a que. de e..6ta mane.Ir.a, lo.6 .6lmbolo.6 de. la Revolu.c-l6n pue-

dan b11..llla1r. con má.ti 6ue1r.za. E.6 e.n~onc.e.6 cuando apaJr.e.ce el an-
.tagon.l.6.ta, e.e malo, pue.6 .6abemo.6 que lo.6 .6an~o.6 no pu.e.den ex.l.6-

.t-lJr. .6>Út lo.6 de.man.lo.6, 

Hue.:da, dude un p11.-lnc-lp.lo, t11.at6 de. c.Jr.e.aJr.H. una le.yetl:
da po-6-i . .t.lva, pe1r.o .tuvo e..6ca.6a éx.l.t.o: 

La imagen que trat6 de establecer fue la de un vieJO 
soldado honrado. recto y confiable; la de un hombre 
humano y sincero bajo su rudo exterior. Desde el prin
cipio hizo caso omiso de las formalidades y aun delos 
procedimientos parlamentarios, hablando fuera de tur
no, porque, según decía, su enorme franqueza lo obli
gaba a hacerlo.4 

Cabe. hace.Ir. no.tal!. la g1r.an .60Jr.pJr.e..6a que c.au.6a el e.nte-
Jr.a/f..6 e de qu.llne..6, con don V .lc.to1r..lano 1 c.alabo1r.a1r..Can en el gabi-
nete. y 6ue.1r.a de. ll. EJr.a cJr.ema pu11.a de. .6abe.1r. e inte.l.lge.nc.la, 
pue..6 e.ntJr.e. lo.6 que e.n.t11.a1r.on p1r..lme.1r.o IJ lo.6 que lle.gallan de.6pué.6 

e..6.tán el 911.an juJr..l.6.ta E.6qu.lvel Ob1r.e.96n, la.6 6amo.6o.6 .t1r..lbuno.6 -
Ga1r.c.la NaJr.anjo y Lazawo, el mld.lca U1r.1r.ut-la, Le.6n de. la Ba11.11.a y 
et -llu.6.tJr.e novel.l.6.t.a FedeJr..lc.o Gamb~a; en tanto que en puea.t.oa 
.6.Üt -lmpo11..t.anc.la poll.t-lc.a, pe.Ir.o tamb.lln 11.e.te.vante.6 en o.t.Jr.o a11.- -
den de c.a.6a.6 6.lgu11.a1r.on mae.UJr.o.6 de. la tal.ta de. JuUá1t Cal!.Jr..lllo, 
de. Manuel Gam.lo, Eze.qu-le.t A. Chávez y poe..ta.6. como Gonzc!te~ 

Ma1r..tlne.z y Vlaz M-lJr.án. 

~. John Rutherford. La Sociedad Mexicana Durante la Revolución. Ediciones 
"El Caballito", Mexico, 1978. p. 201. 
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Y a.qul una. p1r..egun.ta -lttgenua., iióla una: ¿Cómo 6ue. po.6.i.
ble. e.-00? Po1r..que. n.i.nguno e.11..a gen.te ii-ln eiic.1r..úpulo~, de e-0a., 11..e.--

iiuel.ta a tab1r..a1r..iie una po.6.lc.ión ec.onóm.lc.a. y pollt.i.ca a c.ualqu.i.elr.. 
p1r..ecio, y -0.i.n e.mba.11..go, .todo-O p1r..e.iita1r..on 6«6 nomb~e.ii pa.11..a. a.do1r..no 
del ltue1r...túmo, de. un 11.€g.i.mett que plr..útc..lp.i.á c.on et a-0 e.ii.i.na.to de -
Made1r..o y Pina Su1.ílr..ez, y .6.i.gu.ló e.o n tD.fi de Gu1r..1L.ló 11, S e.1r..a.p.i.o lbtdón 
y Bel.l-0a.1r..io ~mlnguez, polr.. e.ita.Ir.. to-0 miii eiic.a.nda.loiio-0. 

La c.a.mpa.iia. de p1r..e.n-0a hue1r..t.i.-0ta e.-0ta.ba. d.i.11...i.g.i.da en e-0e. 
mamen.to polt. ta pode1r..o-0a., aunque ex.:t11.a.iia. .lmag.i.nac..i.6n de V.Caz M.i.-

1r..6n, que no -06to 6ue un glr..a.n poeta, -0.lno ta.mb.i.~n ex.ce.lente o~a-
do1r.., · poll.t.lco y pe.11...i.od.l-0.ta.. Ve.iide. Jiu juventud tuvo toda-O e..6a.6 
.i.nqu.i.etude-0 que -0on dec.i.d.ldamen:te un a.ntec.eden:te en la con601r..ma-
c.i6n de. -0u pe.1r..-0onalldad. Y e.n :toda-0 ella.a de-0.tac.ó po1r.. -Ou glr..an 
e.-0pllr...i.:tu c.ombat.i.vo e .i.ndoma.ble.. 

Fue, Ain duda, un 011.ado1r.. nato. Toda-O la-0 c.a.11.ac.te1r..l-0-
t.i.ca.6 que lo 601¡.man la.-0 po-0el.a en g1¡.a.do md:x..i.mo: 

Poseía una amplia cultura y una prodigiosa memoria, 
facilidad de palabra y clara pronunciación en la agra
dable y varonil voz de barítono que modulaba a su an
tojo. Peligroso adversario en las polémicas. Su dia
léctica era precisa, ágil, armada con soltura y ele-
gancia, adem~s cultivaba su alto espíritu de justicia 
y su noble sentido ne lo patriótico. 5 

Po1r.. otJt.o la.do, la. pol.(.t.i.c.a pa.!ta. ctaz M.i.11..611 e11.a tema. -
obLi.ga..ton.io e.n .6u.6 c.011velr..11ttc..i.01te.6, ma-0 nunc.a. .-0e le enc.omendá 
nú1gú1t c.an.go de .i.mpOJita.nc.la. a. c.auiici de .&u c.a11.ác.te.1r.. violento e -

.i.mpe..tuo6o. Pe~o ll, en el 6ondo, e..-0pe.1¡.a.ba. -Ou opo1¡..tun.lda.d como 
homb1¡.e de a.c.c.lón e.n po.tencla.. 

F.lna.lme.n:te., te1temo.6 al V!az Müón pe1r...lod.i..&.ta., y e.& a.-01. 

como pa.1t.:t.i.c.ula.Jt.mente lo e.-0tud.i.a.1r..emo-0. Ve4e.mo.& c.ómo .&u p1¡.o-0ap~ 

4-i.od.í..&.t~c.a, 1¡.edac..tada. a.l vapoJt. -0ob1¡.e. te.ma.6 de. la. vida c.o.t.i.d.i.a.na, 
lo obtlga. a. .tene'1. una. a.c..t.ltud muy c..i.l(.c.un-Ota.nc..i.a.l. 

J. Díaz Mirón. Prosa. Cu111pilación, prólogo y comentarios de Leonardo Pas-
quel. Mex1co, 1954. pp. 43-44. 
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A Hu.e11.ta. Le pa.11.ec.e excelente et p11.e-0tig.lo del poeta. 
y .t.u. .tempe11.a.mento pa.11.a. ha.ceJt-O e ca.11.go del pe.11.i6dic.o gob-le1L1iü
.ta.. 

Al 611.e.11te de "E.e. Impal!.c.l.a.l", V.Caz M.i.11.611 -Oe e11ca.11.ga.-
11.4 pe11.-0ona.lme.nte. de lo-O edito11.la.le-0. fa aqul donde e-0c11..<.be -
-0u mda exten-0a. c.ola.boJta.c.l6n pe11.iodlat.<.c.a. que, de-0gJta.cl.a.da.me11-
te, 110 e-0 mu.y pll.o6unda. ni aincell.a., compa.11.d11dola. con -Ou. poe.--
~.la.. 

Al a.c.e.pta.11. la. d.i.11.ec.ción de "El Impa.Jtc.i.a..f.", V.ta.z M.i-
11.611 que.da.11.i eat11.e.c.hamente. unl.do a Hue11.ta.. Habla acepta.do -0u

ma11. 6« c.apac.ida.d de. hombll.e de. le.tJtaa al aoate.nlmie.nto de la -
u.a uJtpac..i.6 n. 

A pe.aa.11. de todo ello, pa.ILece e.orno -0.i al1Le.de.do11. del 
impe.tu.o~o y a.pa.-0.<.ona.do don Sa.lva.dolL -Oe hub.<.e11.a. 6011.ma.do u.na.l~ 

ye.nda imp11.e.aiona.ndo de. tal ma.ne.11.a. a 6«6 con.te.mpolL~neoa que.n~ 

dle., al e.ac.11.ib.i.11. aob11.e «L, 11.e.c.ue.11.da au aegunda. €poca polltic.a 
ta.n t11.i-0.te.me.nte 6eJ1.v.il. 
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C A P I T U L O I 

LOS INTELECTUALES DURANTE EL PORFIRIATO 
VISION HISTORICO-SOCIAL 

r.a ;i.nfluencia y características del positivismo en México 

El estudi.o del Positivismo en México constituye una uni
dad delimitada en forma precisa desde que Leopoldo Zea se ocup6 

del terna en una de sus principales obras. 1 

El Positivismo reúne una serie de postulados intelectua~ 
les.que tuvieron v~gencia en México en el último tercio del siglo 
XIX y en las primeras décadas del xx. 

En un sentido amplio, esta palabra designaría tocia suer

te de doctrinas qúe exaltaron el valor de la cie~cia, principal--·. 
mente el darwinismo y el evolucionismo de Herbert.Spencer y que 

tiene también relación con la filosofía de.cornte y Mill. 

La época en la que vive Comte es la Restauración, es de

cir, el momento en que las monarquías de Europa quieren volver a 
establecer el orden que imperaba antes de la Revoluci6n Francesa. 

Sería interesante hacer referencia a los rasgos salientes 

de estas doctrinas europeas (en un sentido amplio), las cuales po
drán explicar, en buena medida, el porqué tuvieron aquí tan buen 
recibimiento y lograron ser un capítulo de nuestra historia inte

lectual. 

En primer lugar, el Positivismo europeo tiene ante sí el 
desarrollo de las ciencias de la naturaleza.z El progreso impli
caba sobre todo, las tesis de-que los fen6menos sociales tienen 

sentido, de que unos sirven para la aparición de otros. 

1. Leopoldo Zea. El Positivismo en MGxico. Nacimiento, lpogeo l 
recadencia. M€x1co, FCE. 1981. 481 pp. 

2. Abclardo Villegas. Panorama de la Filosofia Iberoamericana. 
Buenos Aires, ~UDEBA, 1963. p 13. 
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Comte fue el primer soci6logo que habl6 de la sociedad 

en términos de filosofía positivista. Descubri6 el Positivismo 
con el fin de combatir el legado ideol6gico de la Revoluci6nFran
cesa y del Iluminismo. Tuvo una visi6n de la socieddd idílica y 

optimista; un primer aspecto de su filosofía reside en la tesis 
de que la humanidad se ha desarrollado en tres estadiosfurrlamenta
les: El TEOLOGICO, donde el hombre vive víctima de la ignorancia 

y de la ceguera religiosa, recurriendo a imaginarias divinidades; 
El METAFISICO, donde el hombre vive en caos y anarquía, producto 
de la revoluci6n, y el POSITIVO que puso fin al proceso revolucio

nario, a la anarquía y al libertinaje. En esta etapa, la humani
dad encontrará el equilibrio, la armonía, el orden y la libertad. 

Otro aspecto de la filosofía de comte es su europeocen

trismo, pues su interpretaci6n de la historia se refiere fundamen
talmente a la historia europea, mientras que .•• 

•.. la historia de Asia o del Islamismo, le parecieron 
sumamente confusas y no creyó que valiera la pena ocu-
parse de ellas. Este acendrado europeísmo de Comte con
vierte a su filosofía en una ideología del capitalismo 
europeo de aquella época.3 

El Positivismo de cornte presenta así, varias caracterís
ticas que lo hacen muy sugestivo en su tiempo. Además, esta eta
pa positiva era paralela al desarrollo que en Europa tenían la 

ciencia y la tecnología. Se rechazaba todo espíritu religioso. 

Por su parte, Darwin transforma la idea de la vida huma

na con la publicaci6n de su obra El origen de las especies. En 
ella el autor destruye el concepto de la fijeza de las especies 

animales. Muestra que las especies pueden transformarse radical

mente, desaparecer o bien crearse otras nuevas. Y todo esto per
mite la continuidad de la vida; el hombre pertenece a esa línea 

continua y, por lo tanto, est~ sometido a las leyes naturales. 

Por todo lo anterior, como es de suponer, las tesis de 
Darwin cambiaban el orden de los valores y hasta resultaban humi

llantes, pues la filosofía tradicional estaba acostumbrada a ver 

3. Abelardo Villegas. Positivismo y Porfirismo. México, 1972. p.6. (SEP). 
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al hombre como un ser superior. Darwin mostraba la vida como un 

proceso que rompe constantemente sus propios moldes. 

Para Herbert Spencer, la evolución consistía en una 
adaptación del organismo vivo al medio ambiente, pero esta adap
tación nunca es definitiva, sino que es un perfeccionamiento cong

tante. 
Los organismo superiores son aquellos cuyas partes es~ 

más diferenciadas, y esta diferenciación es la que permite una 

mayor adaptabilidad. Es as! como se comprende que el organismo 
más perfecto no es el hombre, sino .la sociedad¡ un gran organis
mo tanto más perfecto cuanto más diferenciados se encuentran sus 

individuos. De esta manera, Spencer concilia su naturalismo con 

la libertad, y se ve que el progreso de las civilizaciones apare
ce como una ley natural.4 

Vemos pues, que la sociedad positiva europea más bien 

estaría gobernada por sabios cuya misión fundamental consistiría 

en hacer comprender a la sociedad que ella está regida por leyes 
intelectuales. Y en todo esto influye la ley natural. La Natu

raleza fue concebida como una serie de procesos sometidos a 
leyes necesarias, y a su vez, esas leyes naturales,reladonadas con 
el conocimiento de los fenómenos sociales. Por supuesto, todo 
esto dejaba fuera el concepto de libertad y espontaneidad. ' 

Ahora, hablando del Positivismo comtiano, es decir, de 

la influencia del pensamiento de este filósofo en México cabe ha
cerse la pregunta: ¿por qué fue aceptada esa doctrina y no otra? 

Hay algo en comdn entre el grupo social del cual Comte 
ha sido expresi6n, y el grupo social que adoptó esas 
ideas. Algo quisieron los hombres que en Europa sostu
vieron las ideas de Comte, que también quisieron los 
hombres que en México habían de sostenerlas .•• El ideal 
de los positivistas en Europa debió haber sido el ideal 
de los positivistas en México. 5 

4. Herbert Spencer. Principios de Biología. Madrid: La España Moderna, ver 
también sus Principios de Sociología, donde adopta una concepción organi
cista de las sociedades; sus Princigios de Etica donde enuncia un código 
absoluto que llevaría a la superacion de los egoísmos individuales. 

5. Leopolüo Zea. Op. cit., pp. 40-41. 
-11-



Ya hemos mencionado grosso modo algunas caracter!sti
cas del Positivismo de Comte; para él, los elementos inalterables 
de toda sociedad son la religi6n, la propiedad, la familia y el 

lenguaje, los cuales deben permanecer idénticos en sus tres pro-
gresivos estadios (Teol6gico, Metafísico y Positivo). El progre
so significa para Comte un mayor orden; está en contra de la igle

sia cat6lica, pues en ella no caben los intereses de su clase y, 
por lo tanto,no es capaz de ordenar la sociedad. Por otro lado, 
la Revoluci6n Francesa demostr6 que el antiguo orden ya no era 

adecuado para los intereses de la burguesía naciente. 

La visi6n de Comte sobre el futuro de la sociedad fue 
falsa, maniquea y dogmática. Comte cree en la raz6n, no en la li

bertad y en los términos metafísicos sostiene una visi6n optilnista 

del mundo: 
Comte estableci6 el ideal de un nuevo orden social en 
el cual los intereses de su clase quedaran justificados. 
Trató de sustituir la iglesia, la religión cristiana por 
la religión de la humanidad ... Todos los hombres tienen 
un determinado puesto social. Este puesto social esta
ba determinado por 'el trabajo' •.. Comte considera que 
es necesario que haya en la sociedad hombres quedirijan 
y trabajadores que obedezcan •.• La política de Comte y 
su religión de la humanidad no pasaron de ser pura Uto
pía, un suefto de orden imaginario para servir a los in
tereses de la burguesía cansada del <lesorden que hacía. 
inestables todas sus conquistas. Este ideal del orden 
social fue traído a México.5 

Es así, como el Positivismo se. adopt6 en México para re
sol ver una serie de problemas sociales y poli tices: "El PositiVisno 

se introdujo en México como filosofía, como sistema educativo y 

como arma política". 7 

México, al independizarse 
0

de España, no tuvo sino una 

independencia de carácter político; econ6micamente qued6 nuevamen

te bajo el poder de la metr6poli. Este poder era sobre todo agrí
cola, pues los españoles eran dueños de la tierra, y por lo tanto, 

dueños de la economía. Tuvieron liberaci6n, sí del tirano español, 
pero no libertad interior, libertad de raz6n, de conciencia, eman
cipaci6n mental, como dijera Barreda. 

6. Leopoldo Zea. Op. cit. p. 45. 

7. Leopoldo Zea.op. ~it. p. 49 _12_ 



La Revoluci6n de 1810 fue hecha contra la intervenci6n 

política de Espnña; la de la Reforma lo fue en contra de la in-

tervcnci6n política del clero. El partidc triunfador de la Re-

forma era amo y señor de la naci6n, pero éstr· no era sino un país 

en ruinas. Ruina y desolaci6n era lo que por todas p~rtcs s~cn

contraba. México, cuerno de la abundancia, era un mito antiquí

simo. El país no ofrecía grandes recursos naturales, sino sue-

los arrugados y escasez o sobra de lluvias. Eramos una nación 

endeudada que pagaba tarde, mal y nunca. El gobierno liberal aún 

no tenía relaciones con los grandes capitalistas, salvo Estados 

Unidos. 

El clero seguía teniendo el poder espiritual y los li

berales mexicanos fueron los que abordaron este problema. El es

píritu religioso, (seis delos ocho millones de mexicanos eñ aquel 

entonces) no concordaba con el ideal de Melchor Ocampo, <le cir-

cunscribir la religi6n cat6lica al claustro de la conciencia y 

de la moralidad privadas y menos aún con la solución juarista de 

permitir el crecimiento de otras religiones, sobre todo las pro

testantes. 

Durante la República Restaurada, la pacificación del 

país progresó muy lentamente; el anhelo infinito del pueblo mexi

cano se manifiesta en las ganas insaciables de paz, pero l~ ins

piración de la paz no fue satisfecha por las administraciones de 

Juárez y Lerdo. 

El mayor éxito de la República Restaurada lo podemos 

ver en algunos aspectos de la cultura. La religión católica se 

mantuvo inconmovible. Lerdo de 'l'ejada consolida la idea religio

sa llamando al país a los primeros protestantes; expuls6 a los 

jesuitas y a las hermanas de la caridad, hizo constitucionales 

las Leyes de Reforma. 

Por su parte. la minoría culta us6 y abusó de la liber

tad deex:presi6n; fue la década de oro de los opinantes, mientras 

la masa se mantuvo silenciosa. 

El .liberalismo tuvo grandes eser i tares como José María 

Luis Mora, Mariano Otero, Ignacio I,. Vallarta, Mclchor Ocampo. 'lb

dos los liberales eran católicos, excepto Ignacio Ramírez, pero 
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dentro de la ideología liberal, el catolicismo asume un papel dife
rente. La actitud que asume es laica, es decir, que distingue y 

separa la esfera religiosa de otros ámbitos corno son los de la po
lítica y la ciencia. 

José Mar!a Luis Mora es el mejor exponente de los te6ri-
cos liberales mexicanos: 

Mora interpreta la historia de México como la lucha entre 
dos grandes fuerzas: las del "progreso" y las del "retro
ceso". Por "marcha de progreso" entiende Mora aquella que 
tiende a efectuar de una manera m~s o menos rlpida: la 
ocupación de los bienes del clero; la abolición de los 
privilegios de esta clase y la milicia; la difusión de la 
educación pública ..• la absoluta libertad de opiniones. 
Por ºmarcha de retroceso" aquella en la que se pretende 
abolir lo poquísimo que se ha hecho en los ramos quecons
tituyen lo precedente. 8 

El liberalismo mexicano está alentado por la idea de la 
historia, según la cual la naci6n y el mundo son el campo de una 
lucha entre la ignorancia y el saber, entre las luces y las tinie

blas, entre la verdad y la raz6n. 

Mora enseña no s6lo que los deberes sociales y la misma 
sociedad adquieren fuerza por la utilidad, el progreso y la raz6n, 
sino que separa los deberes del ciudadano de los del cristiano pa
ra establecer sobre cimientos definitivos la moral pública de Mé-
xico. Con Mora se anticipan las ideas que son como introducci6n a 

las del Positivismo; se anticipa el pensamiento de la época porfi
riana. Pero la ideología que proclaman él y los otros liberales 
es diferente al concepto entendido en el porfirismo.· 

En el campo educativo, el Positivismo en México encontr6 
un terreno fértil, cuyo proceso se desencaden6 después del célebre 
discurso de don Gabino Barreda en Guanajuato, el 16 de septiembre 
de 1867, justamente el año de la Restauraci6n de la República. Po
líticamente, este año marca el triunfo definitivo del Partido Libe

ral, de modo que inicialmente, el Positivismo se constituyó en la 
filosofía del partido triunfante. 

B. Leopoldo Zea. Op. cit. p. 76. 
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Después del discurso de Barredá, el presidente Benito 
Juárez lo nombra director de la Escuela Nacional Preparatoria. 
Allí, Barreda organiza los estudios conforme al Positivismo com
tiano: 

La misión de Barreda fue establecer una educación que 
sirviera de base social al nuevo orden que se trataba 
de implantar, esta era una de las necesidades princi
pales de la nación agotada en sus largas guerras in-
testinas y en su lucha contra Napoleón III.g 

Sobre Barreda, Sam~el Ramos nos dice: 

Era Barreda unos de esos raros espíritus hispano-ame
ricanos que reúnen en proporciones arm5nicas .el senti
do de lo real y lo ideal. Así que plenamente cons--
ciente de las necesidades esenciales de su país en 
aquel tiempo, crey5 encontrar en el Positivismo la res
puesta que más justamente se adecuaba a ellas; y desde 
luego se dedicó a implantarlo en la ensefianza mexicana para 
dar a ésta la fuerza laica que la sostuviera frente a 
la educación de los seminarios.10 

Barreda creía ayudar indirectamente, no s61o a las ne
cesidades espirituales, sino a la resolución de otro problema 
más extenso como lo era el de la unificaci6n nacional. Para él, 
el Positivismo era un .medio ideal para realizar la organizaci6n 
perfecta de la sociedad. 

no y: 

En ese momento sólo se conocía el Positivismo corntia-

... había pues, en él un fondo de irreligión que lo hi
zo el sistema 'ad hoc 1 para· explicar y sancionar con -
pretendidas pruebas de hecho, la tendencia fundamen-
tal del liberalismo. Y así, el Positivismo apenas im
portado a México obtuvo del espíritu liberal carta de 
naturalización entre nosotros. 11 

L9s maestros del nuevo instituto no son positivistas 
del todo, sino amigos entusiastas de las nuevas ideas. En prin
cipio, hasta los más destacados liberales ocupan las cátedras, 

9. Ibidem. p. 106. 

10. Revistas Literarias Mexicanas Modernas. México Moderno (Agosto de 1922-
Junio de 1923). "Las ideas Fllosoficas en Mexico fuspu€s de la Reforma". 
México, FCE. 1979. p. 37. 

11. Ihidern. p. 38. 
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como Ignaci6 Ramírez e l:gnaoio Manuel Altamirano. 

A partir de 1880 se abre una guerra sin cuartel contra el 

Positivismo. Ata~an entonces cat6licos y liberales en primera fila,· 

después los espiritistas, encabezados por el Ministro Ignacio Maris

cal, y los metafísicos krausistas de Vigil y, luego los propios'~ie~ 
tíficos" porfiristas. 

En un principio solamente Barreda defiende al Positivismo, poco 

después se nota la influencia de un selecto grupo de apasionados -
defensores de él. El mismo Sierra defiende la lógica positivista de 

Mill, en 1882, ante los ataques del Ministro Mariscal, y sale en de

.fensa del Plan de Ectudios de la Preparatoria ante las ideas refor

mistas del Ministro Ezequiel Montes. Parra, ese mismo año, polemiza 
contra Vigil. Telésforo García también toma parte por el Positivis

mo en contra del Krausismo. Luis E.Ruíz procura conciliar al Positi

vismo con sus contradicciones a través de su L6gica que aparece como 

imparcial en la disputa. 

En la última década del siglo, Ezequiel A. Chávez da un nue

vo impulso al decadente Positivismo con la traducci6n, preparación y 

publicación de Re~umen de la 16gica inductiva y deductiva de Mill y 

los Principiosde moral de Spencer. 

Ya en el siglo XX, el Positivismo mexicano entre en otra 

etapa de su desarrollo: la final. Ahora los positivistas se agrupan 
en torno al ingeniero Agustín Arag6n que sostiene y conserva, con su 

actitud entusiasta, la "Revista Positiva" (editada de 1901 a 1914). 

Arag6n hace de la "Revista Positiva" el 6rgano del Positivismo en Mé

xico y le da el carácter de Científica, filosófica, social y políti

ca. Colaboran en ella, generalmente, el propio Aragón, John Henry 

Bridge~ (desde Inglaterra), G. L. de Llergo, José Díaz Covarrubias, 
José López Portillo y Rojas, Enrique Lagarrique, Atenedoro Monroy, Al

berto Nin Parías, Carlos Pereyra, José Terrés y otros. Arag6n cuida 

de exponer y comentar número a número de la revista, los hechos sa-
lientes de la actividad de los positivistas, así como la de incluir 

en la publicación escritos de los más afamados científicos naciona-

les, escritos de orientación que representan cierta novedad para la 

l?poca. 
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Fueron varios los escritores positivistas a principios 
de siglo. Entre las obras mejor logradas se encuentran: México. 

Su evoluci6n social. (1901), la máxi~a obra historiográfica del 
Positivismo mexicano dirigida por Justo Sierra; la ya mencionada 

"~evista Positiva" que edit6 Arag6n; el llamado Nuevo sistemade 
l6gica inductiva y deductiva de Porfirio Parra (1903); el Q:?rnpen

dio de 16gica de Manuel Flores (l.909) y, finalmente, dentro de 
la misma tendencia, las Nociones de 16gica deductiva e inductiva 

de Manuel Brioso Candiani. 

En fin, la adopci6n del Positivismo como filosofía del 
Estado corresponde a ciertas necesidades intelectuales y morales 

de lo que sería la dictadura de Porfirio Díaz. 

En 1892 oíaz se preparaba para su cuarta reelecci6n, y 
como medio para justificarla, se forma un nuevo partido políti

co, "Uni6n Liberal", en el cual se agruparon muchos de los vie

jos conocidos del diario mexicano "La Libertad".12 

Justo Sierra es el más destacado del grupo y es quien -
da las bases ideales para que fuera justificable la reelecci6n. 
En el manifiesto del nuevo partido se hace referencia a la nece

sidad de analizar científicamente la situaci6n social de México. 
Y esta pretensi6n fue la que dio origen a que el partido fuera 

llamado de manera despectiva "Los Científicos". De ellos trata
remos más adelante. 

12. Diario fundado en enero de 1878. En su redacción se reunió un grupo de 
jóvenes que en su mayoría' habían salido de las aulas de la escuela for
mada por Barreda.' ·En un principio llevaba el subtítulo de "Períodico 
Político, Científico y 'Literario". Ver: Leopoldo Zea. Op. cit. p. 238. 
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Relaci6n entre el sistema político y los intelectuales. 

El intelectual es la clave para la explicaci6n de la 

historia del pasado y la fuerza secreta de la his,toria presente y 

futura. Los diferentes grupos dominantes dirigieron la historia 

precisamente por medio de la actividad de los intelectuales. La 

filosofía, la ciencia, el derecho, las organizaciones y las ins

tituciones de la vida social, econ6mica, política, militar, todo 

aquello con lo que el hombre hace la historia, es intelectual. Y 

no es error decir que desde que ha habido cultura, han existido 

individuos que, sin haber precticado un oficio, dedicaron sutian

po y su fuerza a la contemplaci6n de cuestiones generales; cues

tiones que pertenecen en esencia a la condici6n humana. 

Gramsci, gran estudioso de la funci6n de los intelec-

tuales en el poder, distingue dos categorías fundamentales: lade 

los "tradicionales" y la de los "orgánicos". Todo grupo social 

"esencial", es decir, todo grupo que está en condiciones de to-

mar el poder y tomar la direcci6n de las demás clases, trata de 

crear sus intelectuales orgánicos: 

Cada grupo social que nace, en el terreno original de 
una funci6n esencial en el mundo de la producción eco
n6mica, crea al mismo tiempo que él, orgánicamente, uno 
o varios estratos de intelectuales que le dan su homo
geneidad y la conciencia de su propia funci6n, no sola
mente en el terreno económico, sino también en el te-
rreno político y social.1 3 

A medida que el grupo llega a ser dirigente de la so-

ciedad entera asimila también al grupo de los intelectuales"tra-

dicionales", es decir, a los intelectuales que en sí no pertene

cen a ningún grupo esencial. 

Uno de los rasgos característicos de todo grupo que 
trata de alcanzar el poder es su lucha por asimilar y 
conquistar 'ideológicamente' a los intelectuales 'tra
dicionales'; asimilación y conquista tanto más rápidas 

13. Antonio Gramsci. De los Intelectuales y la Organización de la Cultura. 
Nueva Visión, Buenos Aires, 1972. p. 7. 
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y eficaces, cuanto que ese grupo dado ha elaborado más 
a sus intelectuales orgánicos. 14 

Según Gramsci, los intelectuales tienen una funci6n de 

dirigentes en la sociedad en un sentido muy amplio, y esa funci6n 

de organizar, esa hegemonía social, origina una divisi6n del tra
bajo: 

La actividad intelectual debe dividirse en niveles des
de un punto de vista intr1nseco, niveles que ofrezcan 
una verdadera diferencia cualitativa: en lo más alto de 
la escala deberá culocarse a los creadv~es de lasdiver
sas ciencias, de la filosof1a, del arte, etc.; y en lo 
más bajo, a los 'humildes' administradores y divulgado
res del ya existente acervo intelectual tradicionalac~ 
mulada a través de los años. 15 

La naturaleza del intelectual no puede reducirse a su 

papel social o a su función cultural. Los intelectuales siempre 

han sido actores inseguros. Viven en un mundo en el cual siem-

pre hay un elemento negativo. En otras palabras, están en un te

rritorio en el que la raz6n y las estructuras hist6rico-sociales 

coexisten,como oponentes en interacci6n. 

Si trasladarnos los juicios anteriores a nuestro ámbito, 

podríamos decir que en México, los movimientos hist6rico-socia-

les más importantes, como la guerra de Independencia, la Reforma 

de 1857 y la Revolución de 1910, han sido una lucha entre los in

telectuales de izquierda de todas esas épocas y los empiristasde 

derecha. 
En el fondo ha sido una lucha entre los que quieren el 

cambio y los que quieren que las cosas nunca cambien. 

En la Independencia, Hidalgo y Morelos, que desarrolla

ban las ideas de cambio, influidos, aunque muy de lejos, por los 

enciclopedistas franceses, lucharon en contra del imperio y del 

virreinato español que se oponían a la expansi6n de las ideas y 

del conocimiento. 

14. Antonio Gramsci. Op. cit. p. 7. 

15, Ibídem. p. 9-10 
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En la Reforma, los grupos conservadores se opusieron a 
los intelectuales como José Maria Luis Mora, Ponciano Arriaga, 
Ignacio Ramirez, que luchaban por un cambio social a través de 
la desamortización de los bienes del clero y la repartici6n de 
la tierra. 

Los conservadores se opusieron, como se han opuesto a 
todas la ideas que significan cambio, ya sea la reforma agraria 
o una organización social más avanzada. 

A la cabeza de estos intelectuales se encontraba un 
político obstinado, Benito Juárez. El hizo posible algunos de 
los sueños de los pensadores liberales. De .estos cambios --
surgieron nuevos problemas, apareció un nuevo tipo de acaparador¡ 
el latifundista, el cacique. 

Pero hagamos un poco de historia. Tomando corno punto 
de partida el gobierno de Juárez, podemos decir que en la rebe-

li6n militarista provocada por los amigos y partidarios de Porfi
rio oíaz, con el nombre de la Noria, Juárez puso a contribución 
sus infatigables energías. Esta difícil situaci6n se veía ruirnen

tada por la escasez del erario p6blico, debilitado por tantos 
gastos extraordinarios. 

La muerte repentina de Juárez le arrebat6 l~ bandera a 
la revuelta y abri6 un breve paréntesis de paz en el país. La 
desaparición de Juárez del escenario de la política nacional hi
zo evidente la necesidad del Gnico caudillo capaz de dominar el 

• militarismo nac.iente. El partido liberal sigui6 trabajando en 

las sombras obligado por las circunstancias. 

Porfirio Díaz -que se había formado en las luchas por 
la Reforma y contra la Intervención- gozaba de prestigio entre 
sus compañeros de armas y de cierto renombre en los círculos po-
11 ticos del país. 'poco a poco acrecienta su prestigio y aspira 
como representante de la corriente liberal militarista a la Pre
sidencia de la República. Y a fin de enmascarar sus ambiciones, 
proclamó principios políticos, como el de la NO REELECCION. 
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Victorioso el partido liberal y ocupada la ciudad de Mé

xico por las fuerzas rebeldes, Díaz, de acuerdo con lo estipulado 

en el Plan de Tuxtepec, conquistó la presidencia y design6 a susco

laboradores. Pero no tard6 en manifestarse una corriente oposicio

nista que inici6 una serie de conspiraciones y rebeliones armadas 

encabezadas por el general Mariano Escobedo. Sin embargo, todos es

tos brotes, por su falta de coherencia, fueron fácilmente reprimidos. 

Porfirio Díaz pone de relieve, desde los primeros días de 

su gobierno, los métodos, los procedimientos, las medidas violentas, 

sin detenerse en su índole sanguinaria, que estaba decidido a implan

tar. Pero para cumplir todos sus objetivos, le era necesario rete

ner el poder o hacer que éste recayera en un hombre de su confianza 

al cumplirse el término de su mandato. La reelecci6n no era toda-

vía aconsejable; aún estaban vivos los ofrecimientos de la Noria y 

de Tuxtepec. Díaz busc6 en torno suyo esa personalidad, y vio inrre

diato a sí, al frente del Uepartamento de Guerra, a un hombre de 

quien le separaban antiguas diferencias y con ·quien se sentía ligado 

por vínculos contraídos por el triunfo reciente. Era Manuel Gonzá

lez; pero este personaje no fue, sino s6lo un engrane de la gran ma
quinaria porfiriana. 

oíaz dej6 abierta la puerta para su retorno al poder. Así 

queda explicado que todos aquellos graves motivos expuestos en sus 

tres planes (la Noria, Tuxtepec y Palo Blanco), no fueron más que 

pretextos para revolver al país, provocar la guerra civil, derrocrir 

a· Juárez y a Lerdo de Tejada y usurpar la presidencia. Regresa al 

poder el lo. de diciembre de 1884 para no abandonarlo ya, sino obli

gado por la Revolución. 

Los años de la Dictadura de.Díaz coincidieron con la épo

ca de los creadores del imperialismo econ6mico de los Estados Uni-

dos. En cierto sentido Díaz era uno de ellos, pues la riqueza era 
una de sus pasiones; pero también anhelaba el poder y prestigio. 

Quería que México fuera conocido por su progreso material y estaba 

dispuesto a pagar el precio más alto por el rápido desarrollo eco

n6mico .16 

16. Daniel Cosío Villegas. Historia Moderna de México, El Porfiriato, Vida 
Política Interior. 1a. Parte. Ed. Hermes. Mexico, 1972 

-21-



Don Justo Sierra, una de las figuras más destacadas de 
la historia del periodismo, de la educaci6n, de la oratoria y de 
la historiografía mexicanas, en una de sus obras17 , considera la 
historia como un largo proceso evolutivo y, por lo tanto, lo ocu
rrido en este t8rritorio resulta necesario por aberrante que pa
rezca: "Al fin, todo ha inducido a la historia a la etapa presen
te". En el apartado La era actual, Sierra nos habla del gobier
no de Díaz y, por supuesto, hace muchos elogios de él, por con-
vicci6n y porque formaba parte de su gabinete: 

El caudillo creía que para lograr la obra de la pacifi
cación era preciso que se tuviera fe en él y que se le 
temiera. La fe y el temor, dos sentimientos que, por 
ser profundamente humanos, han sido el fundamento de -
todas las religiones y esos tenían que ser los resor-
tes de la política nueva. Sin desperdiciar un día ni 
descuidar una oportunidad, hacia allá ha marchado el 
presidente Díaz; ha fundado la religi6n política en la 
paz.18 

Porfirio Díaz se present6 desde un principio como un 
caudillo de la burgues!a mexicana, y todas las ideas en torno a 

su tiranía, justificaban su dictadura. Los hombres que anhela-
ban el orden necesitaban de un individuo que fuera capaz de im-
ponerlo con las mismas armas con que el desorden era provocado: 
el poder militar. Para terminar con esa anarquía la burguesía 
tenía que brindarle su apoyo. Justo Sierra añade: 

Y esa naci6n que en masa aclama al hombre, ha compues
to el poder de este hombre con una serie de delegacio
nes, de abdicaciones, si se quiere, extralegales, pero 
sin que esquivase esta formidable responsabilidad niun 
momento. 19 

Este hombre elegido para llevar la paz al país, nos es 

descrito por Daniel Cosía Villegas en uno de sus muchos retratos 
cerno: 

17. Ju~to Sierra. tvolución Política del Pueblo Mexicano. (Ed. anotada por 
Edmundo 0 1Gorman). M~xico. UNAM (Obras Completas) XIIt. 

18. Ibídem. t. XIII p. 38~ 

19. Ibídem. 392 
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•.. un hombre de escasa ilustración, carente de ideas 
generales, torpe para hablar; resulta un pigmeo al la
do de los grandes parlamentarios que el país ha tenido 
en su historia. La mayor parte de los cuales, adem&s, 
eran adversarios políticos de Diaz porque pertenecían 
al bando juarista. Tarda en ocupar un escaffo; tarda 
todavía más en pronunciar su primer discurso, y le sa
le tan pobre, que decide no volver más a la Cámara de 
Diputados. 20 

Con lo antes mencionado, podemos decir que Díaz es el 

lado opuesto del intelectual. En México, desde que se inician 

las reformas sociales y las revoluciones que han transformado al 

país, los conservadores adoptan una postura antiintelectual para 

combatir a los intelectuales que defienden el proceso revolucio

nario. Díaz, por decirlo así, es el antiintelectual. Ese hombre 

de derecha ve que no concuerdan sus palabras con su acci6n. Como 

consecuencia, empieza a perseguir las ideas que lo contradicen, 

que lo critican, que lo señalan como clase explotadora, como 

clase parasitaria, que en una palabra, le quitan su máscara. Y 

claro, la burguesía y el pensamiento de derecha se oponen a todo 

lo que huele a cambio. 

Vemos que el hombre de derecha no sólo se aleja de las 

ideas, sino de la realidad, inventa su realidad para justificar 

su statu guo. La ~xplotaci6n, la pobreza, no existen más que 

como la pereza de los hombres. 

Para los antiintelectuales la historia no existe, no 

hay cambio social ni en la historia ni en la sociedad. Además, 

el antiintelectual tiene una postura pesimista y prejuiciosa 

frente al hom0re. Pesimista, porque no confía en las posibili...,

dades del ser humano, diciendo que el hombre es malo e irracio-

nal por naturaleza, olvidándose que éste se vuelve malo o irra-

cional por determinada estructura socio-hist6rica que lo condi-

ciona. 21 
Prejuicio porque hay un sentimiento favorable o desfa
vorable, con respecto a una persona o cosa, anterior a 
una experiencia real o no basada en ella. 22 

20. Daniel Cosío Víllegas. Op. cit. p. 704 

21. Gordon Allport. La Naturaleza del ·Prejuicio. Buenos Aires, EUDEBA, 1966. 

22. Ibidcm. p. 253. 
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El prejuicio pude definirse como "estar seguro de al

go que no se sabe". De esa actitud se empieza a atacar a los 

intelectuales de izquierda, quienes son acusados de ideas que 

van a acabar con la patria, la famila, la religión, la democra

cia. Todo esto trae como consecuencia que no haya diálogos en

tre los intelectuales y estos grupos que actúan como resultado 

de su ignorancia. Surge, por supuesto, una actitud conformista 

y autoritaria: 

El autoritarismo, desde el punto de vista psicológico, 
es una tendencia general a colocarse en situacionesde 
dominación o sumisión frente a los otros como conse-
cuencia de una básica inseguridad del "yo". El sujeto 
autoritario está dominado por el miedo de ser débil. 
De ahí nace en el antiintelectual una actitud de ser 
como los demás, de no molestarse, de no criticar, de 
no querer decir las cosas. 23 

En fin, podemos decir que el antiintelectual es el re

sultado de la falta de informaci6n y conocimiento sobre el mun

do político que lo rodea: 

Todas estas características producen una tendencia a 
encarar la política y las acciones personales en tér
minos de blanco y negro, un deseo de acción inmediata, 
una impaciencia en la conversación o la discusión, una 
carencia o poco interés por las organizaciones que po
sean una perspectiva a largo plazo.24 

Corno podemos darnos cuenta, con los juicios anterio-

res, el sistema de Díaz fue hasta cierto punto antiintelectual, 

pues se basaba en la creencia de que la sociedad no debe estar 

gobernada por idealistas cuyas teorías abstractas y preocupacio

nes morales les impiden tomar cualquier acción directa y efecti

va, sino por una élite de tecn6cratas y prácticos. 

Al grupo de hombres "capaces y brillantes" del porfi

rismo que por primera vez se reunieron para hacer de México un 

Estado Moderno se les denominó peyorativamente "Los Científicos". 

23. Ibidem. p. 257-258. 

24. Lipset Seymor. El Hombre Político. Buenos Aires. EUDEBA 1963. p. 101. 
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Su lema de "pan o palo" presuponía la existencia del -

pan, en prospecto, aunque no en realidad. La meta de este grupo 

consistía en unir la dictadura al progreso tecnol6gico y cientí

fico. 

Fundaron su programa en el Positivi.smo de Cornte a cau

sa de las nuevas ideas que ofrecía. El Positivismo había alcan

zado ya la popularidad en los círculos laicos. El grupo era bá

sicamente autoritario, optimista y "científico". 

La doctrina científica se fue convirtiendo en el pro-

grama oficial del porfiriato alrededor de 1892, a medida que sus 

expositores fueron escalando puestos de importancia. 

El miembro más representativo del grupo fue José Ives 

Limantour, quien lleg6 a ser Secretario de Hacienda, fue una fi

gura notable por sus propios méritos: 

Elaboró un pre~upuesto equilibrado.e impulsó a un sis
tema bancario poderoso y flexible para financiar el de
sarrollo. Otros miembros del grupo se encargaron de -
llevar a la práctica el programa en el campo legal, es
tructurando la nueva ley comercial, la ley bancaria y 
el código ferroyiario, y revisaron otras leyes de mode
lo napoleónico, de tal manera que la estructura de la 
~ey mexicana se adaptara a las demandas de la industria
lización y al deseo de los inversionistas de garantizar 
sus valores en forma de propiedad privada.25 

Casi todos los "científicos" se convirtieron en hom--
bres muy acaudalados. En cierta medida fueron víctimas de sus -

propias creencias; en realidad estaban convencidos de que habían 

imposibilitado el surgimiento de una revoluci6n. 

Dentro de la burguesía mexicana, este grupo pone sus -

intereses por encima del resto de la misma. Así, fueron poco a 

poco adueñándose de los mejores negocios del país hast."\ conver-

tirse en árbitros de la prosperidad de los mexicanos. Todos ellos, 

ligados por Limantour, tenían las llaves del tesoro, y práctica

mente dominaban a los demás ministros, por medio de una ley que 

25, Peter Calvert. La Revolución Mexicana. México, Ed. El Caballito, 1978. 
p. 25. 
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éste último invent6 para tener acceso a los gastos y proyectos -

de las demás Secretarías. No es de extrañar que se convirtieran 

en los hombres más prósperos del pa!s.26 

Esta oligarquía, en vez de un partido político, era una 

asociación política con fines comerciales. Mientras tanto, el -

poder político quedaba en manos de don Porfirio: 

Los científicos fueron fuertes y poderosos económica
ment~, porque nunca trataron de disputarle a Díaz el -
poder político. El secreto de su fuerza, consistía en 
aparentar una adhesión sin límites a la política y ala 
persona del Presidente, para tener1o así,. encantusado 
y alejar el peligro de perder su apoyo.27 

Ya en la situaci6n del país se había establecido una -

dictadura personal y en torno a ella un grupo de hombres se había 

apoderado de la economía. Díaz no estaba dispuesto a ceder el 

paso a la burguesía, cuya evolución se paralizó con el triunfo -

de los "científicos". 

Bajo el signo de Porfirio Díaz la historia se detiene .... 
En el país no sucedía nada en el plano de aquella ruti
na solemne. Los Científicos dueftos de la Escuela, ha~ 
bían derivado ya hacia la filosofía de Spencer. A pe
sar de ser spencerianos nuestros directores positivis
tas tenían miedo de la evolución, de la transformación. 
La historia parecía una cosa remota, algo ya acabado -
para siempre; la historia parecía una parte de la pre
historia. México era un país maduro, era la paz,.en-
tendida como la especie de la inmovilidad, la PAX AU-
GUSTA.29 

sí, reinaba la paz. Bulnes, un contemporáneo de la 

crisis, exclama: "La paz reina en l~s calles y en las plazas, pe

ro no en las conciencias". 29 

26. Los científicos se convirtieron en el enemigo público número uno en 1910 
y 1911, y era común el grito de"iMueran los científicosi" 

27. Leopoldo Zea. Op. Cit. pp. 430-1131 

28. Alfonso Reyes. Pasado Inmediato, en Obras Completas t. XII, México, FCE. 
Col_. "Letras Mexicanas", 1960. p. 184. 

29. Lcopoldo .Zea. Op. cit. p. •t29. 
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C A P I T U L O II 

LOS CAMBIOS INEVITABLES 

La decadencia de la dictadura. 

Durante el porfiriato, México, infestado de pobreza, -' 
s6lo tiene: de lo pobre, un orden; de la patria, un fulgor; de 
la sociedad, un ensayo; del conocimiento, un lujo. De todo es

to, vienen al país la violación de las leyes, las rebelion~s,el 

hacendismo, el peligro inversionista, la pobreza de la alimenta

ci6n, etc. 

Para el régimen porfirista sólo existe una doctrina -

política. Su mayor virtud está en aprovecharse de todo cuanto 
se le ofrece en sumisión; y no distingue ni grupos ni partidos 

ni sectas, siempre y cuando le rindan obediencia al jerarca. 

El reg1men porfirista, en tanto círculo de amigos de 
don Porfirio es intachablemente subordinado: es 'bien
tífico" cuando los miembros de este partido prueban su· 
servidumbre; es "liberal" si los liberales dan ciega 
adhesión a la autoridad; es "conservador", mientras -
sus segui~ores est&n rendidos al presidente¡ es "ex-
tranjerista", no porque los llegados del exterior sean 
serviles al país, sino al Gobierno. Si es "masónico" 
es porque rinden culto al Jefe del Estado y no a con
secuencia de su espíritu cristiano, sino de mundanas 
cortesías;1 

Así como el régimen es porfirista y científico, libe
ral y conservador, extranjerista y mexicano, mas6nico y confe-

sionalJ así puede dejar de ser cualquiera de estos títulos si -
alguno de ellos desconoce las reglas de su poder. 

Los Científicos, por su parte, habían hecho dela cien

cia algo exclusivo para su propio beneficio: 

1. 

2. 

Lo extraño es que todos estos consejeros de bancos, -
estos abogados de empresas, no hayan discuticlo siauie
el organizar una facultad de estudios económicos ..• que 
no se hayan esforzado por llenar al país de escuelas 
industriales y técnicas. Nuestro pueblo estaba conde
nado a ser siempre siervo. En suma, no se cargaba el 
acento donde debi6 haberse cargado.2 

J.C. Valad~s. El Porfi:rismo. Historia de un Régimen. México, 1977. UNAM. 
P. 1%. 
Alfonso Reyes. Op. cit. p. 192. _
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El grupo "científico" ser.:l un objeto decorativo para r:~l 

porfiriato. Era decorat.ivo, pncs el grupo contahu. con gr<tndes 

oradores, las mejores plumas Y, por supuesto, lu.s m.'is exquisitas 

formas de comportamiento. Resultaban buenos instrumentos para 

mantener la división, principal apoyo del gobierno absoluto de 

Díaz. Así, el presidente logra manipular a su antojo a la &li~, 

a los jacobinos que constituían la vieja guardia liberal, a los 

conservadores deseosos de volver al mando; a los viejos milita-

res; a los "científicos", a los entonces j6venes qne SA oponían 

como Joaquín Baranda y Bernardo Reyes. 

Desde 1888 se afianza el gobierno personal de Díaz y -

rige el lema del nuevo periodo de la era liberal mexicana. Al co

mienzo del tercer periodo de gobierno, el general Díaz es ya ex

perto en el arte de imponerse v gran amante de la autoridad. De 

1888 a 1903 es el jefe absoluto donde predomina el: "cállese, 

obedezca y no replique". 

En el apogeo porfírfono hubo, según la f6rmula consagra

da: "poca política y. mucha administraci6n"; fue un gobierno buro

crático que procuró meter orden y eficacia en la vida de México. 

Con oficialidad extraída de familias decentes y tropa 

tomada por la fuerza (obreros y campesinos) , México se hizo un -

ejército presentable, bien vestido, bien alimentado, con buenas 

armas. Un ejército de paz que supo lucirse en maniobras y des

files; su frase cotidiana fue el "sin novedad". 

Vemos también que la superioridad y riquezas de algu-

nos se basaron en la inferioridad y pobreza de otros. Los nue-

vos latifundistas deiaron de ser señores de seres humanos y se 

convirtieron en explotadores. 

La gente "chic" que viajaba a Parfs dArrochaba dinero 

y modales parisinos: conoció lo que es el enriouecimicnto indivi

dual ilimitado y libre, y así pudo acumular su capital con rapi

dez. En fin, aquella fue una "belle époquc" para la gran 

burguesla que como los vecinos del norte, tomaba o abandonaba las 

prácticas religiosas o se afiliaba a religiones como las de la -

patria o como las de la ciencia. 
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A todo lo anterior se sumaba un gran desprecio hacia 
las clases humildes. Hay dos clases de hombres: una hecha para 

ser la vencedora y la otra, la vencida. 

El snobismo y un lujo sin disimulo sobresalen frente 
a la miseria de los desposeídos. Impera el desprecio a un Méxi
co hambriento y oprimido frente a la admiraci6n de bellos monu

mentos públicos. El ambiente que reina en la ciudad de México 
no puede ser más favorable al crimen y al fraude, a la calumnia 
y al vicio. Así, cada ciudad importante de la República inten

taba imitar los sistemas seguidos en la capital, para dar más -
brillo y prepoderancia al grupo dominador. 

Por su parte, algunos de los constituyentes de la mo

ral porfiriana eran los peri6dicos. Estos se caracterizaban por 

su pobreza econ6mica, por su miedo a la autoridad y estaban muy 
ajenos a la existencia de las clases miserables: 

••• los periodistas habían perdido la forma y el fondo 
de la dignidad para convertirse en obsecuentes servi
dores del régimen. Nunca se consagraron tantas y exa
geradas alabanzas al jefe de una nación. 3 

A pesar de que todos los peri6dicos se jactaban de ser 

independientes, de los veinte que nacen en la ciudad de México, 
quince están subvencionados, ya sea por el gobierno del Estado 

o por los amigos personales del general Díaz o por la tesorería 

de la Naci6n.4 

La dictadura establece su moral oficial, y a cx:msecuen
cia, una filosofía oficial, una literatura oficial, un periodisrro 
oficial, una sociedad oficial: 

Se trataban de ocultar los devaneos y ligerezas del mun
do porfirista con una aparatosa sobriedad de los fun-
cionarios y con una fina elegancia de las gentes ricas. 
Se tenía a lo licencioso como arte, lo holgazán como -
esplendidez; lo frágil como aristócrata, lo mecánico -
como cultura; lo circuido como bienestar y lo vanidoso 
como honor.5 

3. J. c. Valadi!s Op. cit. p. 17 
4. Ver : Ramón Prida. De la Dictadura a la Anarquía. Ed. Botas. 
5~ J. c. Valad~s. Op. cit. p. 76 . 
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La sociedad oficial se calificaba a sí misma de "crema 

social" y se dividía en grupos: el de los aristócratas, el de -

los hacendados, el de los nuevos rices, quienes trataban de pre

sumir de refinadas costumbres, y el de los altos funcionarios -

del gobierno que descansan su autoridad sobre las fortunas mexi

canas y extranjeras. 

Toda esta situaci6n social iba acumulando un profundo 

rencor, que pronto había de estallar en forma de Revoluci6n. La 

burguesía mexicana comprendió que debía enfrentarse al dictador 

y sobre todo al grupo de "intelectuales" que había ¿¡caparado la 

riqueza nacional. 

Para triunfar, la burguesía se apoya en los campesi-

nos y con ello trata de revivir viejos rencores. Así, de una -

simple Revoluci6n política se da una Revolución social. Mien-

tras la burguesía va a pedir Sufragio Efectivo y no Reelección, 

los campesinos van a pedir tierras. Lo que la burguesía quertá 

era destruir un gobierno que se había convertido en obstáculo -

para sus intereses. 

El encubrimiento de un grupo de la burguesía mexicana 

por encima de los intereses de ésta, había de originar, como 

causa principal, la caída de Porfirio Díaz, el fin del Porfiris-

rro. 
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Situaci6n y actitud de los intelectuales a favor de la Revoluci6n 

La política porfirista se resentía en sus mismos cimien

tos. El Positivismo seguía siendo atacado por los liberales y 

conservadores. El-momento era propicio; dentro de las fronteras 

del país, los j6venes letrados se vuelven muy agresivos. Ellos -

constituyen la generaci6n moderna o "criticona". 

La llamada Generaci6n del Ateneo era un grupo ágil e in

teligente, un grupo homogéneo. Habían estudiado, por regla gene

ral, en normales de maestros y en escuelas de jurisprudencia. To

dos ellos aspiraban a poner en práctica sus ideales y conviccio-

nes, y por lo tanto, ambicionaban tomar parte activa en el Gobier

no, pero el Gobierno no los tomaba en cuenta; al percatarse que -

los poderosos los desdeñaban y los llaman "plebe intelectual", de 

pronto se transforman en críticos feroces de la situaci6n. 

Con lo anterior, nos damos cuenta que el intelectual 

busca la verdad, la raz6n, el conocimiento; quiere que las cosas 

y los hechos sociales enajenados e irracionales se transformen y 

la sociedad sea más humana. Pero también es muy cierto que nece

sita del poder para hacer realidad sus utopías sociales. 

A partir de los primeros seis o siete años del siglo, la 

Nueva Generaci6n murmura contra el régimen. Los motivos de orgu

llo del dictador son convertidos por los j6venes intelectuales en 

motivos de crítica: 

Numerosas fueron las críticas hechas por la nueva gene
ción no sólo _al Positivismo en México, sino que expresó 
también una situación social: el descontento. Descon-
tento que sentía la sociedad mexicana contra un orden -
que llevaba ya cerca de medio siglo de duración; un or
den que había ido reduciendo las libertades en provecho 
de un grupo cada vez más estrecho. 6 

6. Leopoldo Zea. Op. cit. p. 44.1. 
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ta juventud intelectual, en nombre del patriotiEmo, acu

sa al régimen de acciones consideradas por el dictador y los por

firistas, como patri6ticas. 

Contra Díaz y el viejo gabfnete aferrados al poder eco

n6mico y político, cae una gran cantidad de críticas de todo tip::>. 

El Positivismo fue uuramente atacado por la Gcneraci6n del Ateneo, 

pues había dejado de ser posible soluci6n y se había convertido -

en obstáculo para la sociedad mexicana, además: 

La simulación porfirista era particularmente grave, pues 
al abrazar el Positivismo se apropiaba de un sistema, que 
históricamente no le correspondía. Las ideas de Spencer 
y Stuart Mill reclamaban como clima histórico el desa-
rrollo de la gran industria, la democracia burguesa y el 
libre ejercicio de la actividad intelectual. Basada en 
la gran propiedad agrícola, el caciquismo ... la dictadu
ra de Díaz no podía hacer suyas esas ideas. 7 

to que trat6 de hacer la Generaci6n del Ateneo fue eli

minar de las aulas una filosofía que ya no satisfacía anhelos de 

renovaci6n. Entre las'cualidades del grupo estaban su espíritu -

humanista y el afecto a lo popular. Este grupo viene a poner en 

duda las ideologías enajenantes, las visiones conformistas de to

dos los demás miembros de la sociedad. Y también percibe los de

fectos de la burguesía mexicana. No se puede decir que hayan sido 
te6ricos de la Revoluci6n de 1910 en su aspecto social, sino más 

bien en el político. Su labor fue sobre todo ideol6gica: destru

yeron las bases ideol6gicas en las que se había apoyado la etapa 

porfirista: Su pensamiento resultó demoledor para la filosofía -

positivista y para sus manifestaciones pedagógicas y políticas. 

La lucha contra el Positivismo y el espíritu de esta Ge
neracion se hace patente en una conferencia, de las or
ganizadas por el Ateneo de la Juventud, en que se valo
ró la obra de Barreda. Don Gabino Barreda y las ideas 
contemporáneas fue el título y qued& a cargo de Jose -
Vasconcelos. a 

7. Octavio Paz. Op. cit. p. 119. 

8. Leopoldo Zea. Op. cit. p. 443. 
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Vasconcelos hace una crítica del Positivismo de Comte 
para mostrar la incapacidad de la doctina en captar ciertos ti
pos de conocimiento y as!, ver sus limitaciones para alcanzar -

la verdad. 
Vasconcelos, Antonio Caso, Alfonso Reyes, acusaron al 

gobierno porfirista de plutocrático y burgués, admitieron sin -
discutir los beneficios que para la Naci6n se habían alcanzado 
con la exaltaci6n y cultivo de la ciencia, pero también conside
raron que la prosecución de fines materiales y la práctica de· 

la vida· científica valían de muy poco si no se complementaba~ -
con otras formas de existencia de tipo normal. 

Aragón y Horacio Barreda reiteraron los v1eJos princi
pios comtianos, en tanto que los ateneístas sostuvie
ron una nueva metafísica de cuBo neocristiano. 9 

Sin embargo, en la filosof!a positiva trasplantada a 
México, no todo fue negativo. La misi6n de Gabino Barreda fue 
la de abrir campo a nuevos ideales para poder dirigir. la vida -· 
cultural del país. Pero, en un momento determinado, deja de ser 
constructiva; ha dej.ado de ser un fin para convertirse en unme
dio. El Positivismo es ahora un instrumento al servicio de la 

dictadura. 
Fue una filosofía que abrió nuevos caminos, sí; pero fue 

ciega para los nuevos ideales que se vislumbraban en esos cami
nos. Y es precisamente la Generaci6n del Ateneo la que rompe -
los obstáculos impuestos por el :Positivismo. 

Ahora, podríamos preguntarnos: ¿la influencia de este gru
po de intelectuales fue favorable a la naci6n? 

En realidad, la importancia del Ateneo como precursorideo-

16gico de la Revoluci6n fue limitada; con esto queremos decir -
que para sus miembros en 1913 y 1914 (cuando se dispers6) , era 
precisamente un refugio a los problemas revolucionarios: 

9, Abelardo Villegas. Op. cit. p. 38. 
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••• el Ateneo mantuvo siempre su distancia iniciaL con 
respecto a la Revolución. No sintió ninguna necesidad, 
por ejemplo, ni de atacar ni de defender a Huerta. Ahí, 
pues, se encontraban muy ocupados con proLlemas de ar
te y filosofía, muchos de los cerebros que la Revolu
ción necesitaba.10 

Pero no s6lo la juventud del Ateneo se dedicaba a cri

ticar al régimen de Díaz, sino que vemos el desacuerdo de toda 

una juventud liberal harta del viejo condecorado y de la buro-
cracia servil, del clero pomposo, de los "científicos encubri-

dores", de los millonarios ostentosos, de los jefes políticos -

que aplicaban el c6digo civil a los ricos y el c6digo penal a -
los pobres. 

Ya desde los últimos años del siglo XIX y principios 

del XX comienza la agitaci6n política en el país. Algunos inte

lectuales de la clase media dieron los primeros pasos para orga

nizarse y atacar a la dictadu:r:a a pesar de los peligros que to

do eso implicara; 

Entre los precursores de la Revolución se acostumbra 
citar un grupo disperso y aislado: Andrés Molina Enri
quez, Filomeno Mata, Paulino Martínez, Juan Sarabia, 
Antonio Villarreal, Ricardo y Enrique Flores Mag6n. 
Ninguno de ellos era un verdadero intelectual, quiero 
decir, un hombre que se hubiese planteado de un modo 
cabal la situación de México como un problema, y ofre
ciese un nuevo proyecto histórico. 11 

Es en San Luis Potosí donde se funda el Club Liberal 

Ponciano Arriaga (1889). Entre los integrantes más sobresalien-

tes tenemos .al: ingeniero Camilo Arriaga, Juan Sarabia, Anto
nio Díaz Soto y Gama, Librado Rivera, Rosalío Bustamante, Hum-

berta Macías y otros. En este primer grupo sus integrantes fue
ron encarcelados y disuelto el Club. 

Posteriormente, en 1903, se reorganiz6 el Círculo Li

beral con los mismos fundadores y además se unieron Santiago de 

la Hoz, Ricardo y Enrique Flores Mag6n, Luis Jaso, Alfonso Cra
vioto, entre los más importantes. 

1 O. María del Carmen Millán. "La Generación del Ateneo y el Ensayo Mexica
no., en "Revista de Filologia Hisp&nica", 1961. pp. 625-636. 

11. Octavio Paz. Op. cit. p. 123. 
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Publicaron tres peri6d;i cos de oposición: "El Hijo del 
Ahuizote", dirigido por Juan Sarabia; "Excelsior", por 
Santiago de la Hoz; "Regeneración", por Ricardo flores 
Magón. Además había otros periódicos adversarios al 
régimen: "El Diario del Hogar", "Juan Panadero", "El 
Colmillo Público 11 y "Redenci6n". Los Artículos que -
aparecían en estas publicaciones eran ••. dardos al s6-
lido edificio del porfirismo, estropeando los vidrios 
y la pintura de la fachada y manteniendo vivo el des
contento ..• "12 

Como sabemos, el Partido Científico tenía el monopo-
lio de la política, de la economía y del poder administrativo, y 

los demás intelectuales que no pertenecían al Partido estaban -
fuera del orden establecido. 

Estos intelectuales "independientes" encuentran muy -
difícil avanzar dentro del sistema. Con frecuencia buscaban 
nuevas tribunas en las cuales expresar sus desaveniencias. Algu
nos de ellos comenzaron con el periodismo y de ahí pudieron lle
gar a la oratoria y a la oposici6n pública. 

Los miembros del Círculo Liberal, como int~lectuales 
"independientes" aspiraban, desde luego, a propagar y sostener 
un movimiento para derrocar a Díaz e introducir reformas socia
les y econ6micas profundas.13 

A pesar de que fueron constantemente perseguidos y en
carcelados, nunca quebrantaron sus ánimos; algunos de ellos, al 
ser liberados, se expatriaron voluntariamente (como Ricardo F. 

Mag6n y Juan Sarabia, refugiados en Canadá). 

Estos intelectuales fueron representativos del moví-
miento precursor y además, fueron también un símbolo del tipo -
de participaci6n que más tarde la Revoluci6n exigiría a otros -

intelectuales. 

A diferencia de los intelectuales de la clase alta 
(Arriaga y después Madero) que representaban a un pequeño grupo 

de familias oligárquicas y estaban muy lejos de los problemas -

de las masas: 

12. Jesús Silva Herzog. Breve Historia de la Revolución Mexicana. México 1 

FCE. t. I, pp. 64-65. 
:3. Ver: James D. Cockroft. Precursores Intelectuales de la Revolución Mé

xicana. México. Ed. Siglo XXI, 7a. ed. p. 290. 
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•.. los intelectuales pequeños burgu~seo de "fuera" f11ex>on 
siempre frenados en el avance de sus carreras personales 
o bien decaían en su posición social. Familiarizados con 
los problemas de la mayoría de los mexicanos e influidos 
por las obras anarquistas y socialistas de Arriaga, estos 
intelectuales de baja condición ahogaron por la formación 
de coaliciones de otras clases y aaí envolver en la con-
tienda a obreros y campe::;inos. 1,1 

En fin, el Partido Liberal Mexicano dirigi6 los movimien

tos huelguísticos más importantes de la primera década del siglo, 

así como los levantamientos campesinos que durante este tiempo -
estallaron aquí y allá. 

Por otro lado, como intelectual de la clase "alta" tene-

mos a Francisco I. Madero. Su principal interés era la política 
y admiraba la democracia de los Estados Unidos y la libertad de 
Francia. No era oponente personal de Díaz (en realidad lo admi

raba), pero estaba en contra del sistema. 

Don l~rancisco tenía una profunda convicci6n en la bondad 
humana y una gran confianza en el proceso democrático. Esto fue 

lo que lo llev6 por el camino de la política. Era una personali

dad muy persuasiva y de gran sinceridad. Publica en 1908 su li
bro La sucesión presidencial en 1910, que resulta ser una denun
cia bien planteada, en tono moderado y respetuoso, del fracaso -

de la dictadura, y un manifiesto que contenía algunas de las 

ideas b~sicas de posibles reformas. 

Madero era poco conociao en los círculos políticos e inte

lectuales de la capital de la República. Pronto se sabe que se 

trata de un hombre rico, de familia poderosa y acaudalada. Sobre 
estas bases fund6 su partido nacional, El Partido Antirreeleccio

nista, con el lema ¡Sufragio Efectivo. No Reelecci6n! y se dis

puso a participar en las elecciones presidenciales.15 

14. Ibidem. p. 84, 

1.5. Ver: Jame-~ D .•. Cockrort. Op. cit. 
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El porfirismo llegaba a su fin. Don Porfirio debi6 
resignarse a abandonar la presidencia desde 1900 y haber dejado 

a Bernardo Reyes en' el puder, pero el dictador decide mandarlo 
a Europa. Díaz Tuvo con Reyes la soluci6n inteligente y la de
j6 ir. 

Pocos dictadores, como Díaz, han contado con tantas y 

tan variadas posibilidades para resolver los problemas que la -
sola edad del régimen hacía surgir aquí y allá. Y seguramente 

pocos las despreciaron tan ciegamente. 

Su último acto insensato fue la entrevista que en mar

zo de 1908 concedi6 a Mr. Creelman, enviado especial del "Pear

son' s Magazine"; era el hombre de confianza del presidente 

Roosevelt y del secretario Taft. 

En dicha entrevista, Díaz expres6 la opini6n de que el 
sistema democrático es el único justo· y que la Naci6n -en 1908- . 

ya estaba preparada para entrar definitivamente a la vida libre. 
Además, asegur6 que se retiraría del poder al término del perio
do presidencial en 1910. 

Después de la entrevista Díaz-creelman, aparecen fo-

lletos y libros acerca de los problemas políticos del momento. 

Finalmente, llegada la hora de las elecciones, hasta 
los colaboradores más íntimos de Díaz, incluyendo al Ministro -

de Hacienda José Ives Lirnantour, le sugieren qué debería cumplir 
su palabra de retirarse. Pero él no hizo caso y, una vez más, 
lanzó su candidatura. Según Díaz, el c6mputo le dio la victo-

ria, s6lo le concedieron 196 votos a su adversario, después Ma

dero obligó a Díaz a renunciar a la presidencia.16 

La renuncia del Presidente se acept6 por mayoría abso
luta. La gente de clase media y el pueblo festejaron el hecho. 

S6lolos ricos permanecían en sus casonas. Y ahora el nombre de 
Madero está en todos los labios. 

Parece que todo fue muy fácil ¿verdad?. Pero tal vez, 

las Revoluciones que triunfan en un solo día son las más peli-

grosas, porque los males vienen después. 

16. José Mancisidor. Historia de la Revolt1ción Mexicana. México. F.ditores 
Mexicanos Unidos.-f6a. ed. 367 pp. 

-37-



C A P I T U L O III 

EL INICIO E INTERRUPCION DEL HECHO REVOLUCIONARIO 

Madero como intelectual e iniciador del movimiento de cambio y 
su desenlace. 

Para pasar de un régimen de opresi6n a otro de liber

tad debe atravesarse primero por uno de transici6n: 

Las dictaduras son en la vida de los pueblos lo que -
la metamorfosis en los insectos. La oruga que desea 
llegar al grado de libertad de la mariposa, necesita 
pasar por el periodo de atonía de la crisálida. 1 

Esta frase nos explica la etapa que a Madero le toc6 

iniciar. El país empezaba su proceso de cambio, en él habíaque 

atravesar todavía por un periodo de anarquía hasta lograr que -
la Revoluci6n dejara de serlo para convertirse en un gobierno -

que surge de la lucha. y con una profunda fuerza constructora. 

Esa reconstrucci6n s6lo podría lograrse con la unificaci6n del 

pueblo en una tarea conjunta: y era precisamente la falta de 
unidad y de apoyo lo que caracteriz6 al periodo de Madero: 

El primer símbolo social importante de la Revolución 
Mexicana fue su primer caudillo, Francisco I. Madero. 
Ya antes de que estallara la Revolución, Madero había 
empezado a atraer algo de atención, tanto hostil como 
favorable, por medio de sus campañas políticas; la 
prensa gubernamental le había tachado de loco, y lade 
oposición le presentaba como héroe y apóntol. 2 

Claro, se le tachaba de loco y de ap6stol, pues no se 

podía concebir la idea de preparar .un asalto contra el régimen 
porfirista. ¿C6rno podía enfrentarse alguien al aparentemente in

vencible presidente? 

1. Luis Cabrera. Obras Completas (Producción Literaria). México, 1972. 
Ediciones Oasis. p. 282. 

2. John Rutherford. Op. cit. p. 156. 
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Además, las características personales de Madero daban 
un mayor apoyo a su locura, pues era vegetariano y espiritista, 
entre otras cosas. De todo eso, surge la idea de su falta de lu
cidez. 

Tanto Madero como los otros caudillos de la Revoluc:iÓn 
forman sus propias leyendas y mitos: 

El concepto de mito social es una concepci6n imagina-
ria que representa en la mente de los hombres sus más 
caras aspiraciones y esperanzas para el futuro ••• Lale
yenda es una serie de historias acerca de las proezas 
y el talento de un caudillo revolucionario que lo e'le
van a la posici6n de héroe ante los ojos de sus parti
darios. 3 

La diferencia entre estos dos estados es que, el mito 
es un fen6meno social (idea) y tiene la virtud de lograr una --
uni6n mucho más profunda y duradera, con respecto a la leyenda. 
Esta última es, por lo tanto, más frágil y se representa en una 
figura humana, no en una idea. Puede derrumbarse fácilmente con 
la deshonra o la muerte del héroe. 

Madero, nuestro personaje, es el único caudillo que -
fue capaz de crearse un mito social. Para lbgrar.lo tuvo que cre

arse primero una contraleyenda, que se desarrolló por una exa:Je
rada campaña publicitaria, después de estallado su movimiento. ·y 

por esas mismas fechas, crea su imagen, pues la prensa se da 
cuenta que Madero es,. después de todo, un l!.der político acepta

ble. 
Vemos que s6lo después de la muerte del personaje es -

cuando su leyenda pudo tomar forma definitiva: llegar a su perpe
tuaci6n y ser un "mito social". 

Pero, para continuar con nuestro panorama hist6rico, -
trataremos de relatar someramente los sucesos m~s sobresalien-
tes durante el gobierno de Madero y veremos c6mo, con ayuda de -
Huerta, lleg6 a definirse su "mito social". 

3. Ibidem. p. 153-154-. 
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La crisis social en los últimos años del porfirismo se 
reflej6 en la crisis política de la burguesía. La oposición bür

guesa, tímidamente activa desdo principios de siglo, intensificó 

su actitud hacia fines de esa década. 

Así, surge la figura de Francisco I. Mader.o, miembro, 

como se ha dicho, de una rica familia terrateniente: plantea, en 

primer lugar, un acuerdo con la dictadura que permita un reti

ro paulatino de Porfirio Díaz, y después, ante la negativa de és

te, la consigna de no reelección y sufragio libre. 

La preocupación de Madero, como la de otros políticos 

de la oposición burguesa, no era encabezar una revolución como -
la que estalló finalmente en sus manos, sino contener y evitar el 

estallido revolucionario popular que todos presentían inminente, 

haciendo a un lado a Porfirio Díaz y asegurando la sucesión pací

fica y burguesa a través de algunas reformas políticas. 

La preocupación de Díaz y sus partidarios era que toda 

concesión como la que pedía el maderismo s6lo daría estímulos a 

la población y aceleraría el estallido revolucionario que madura

ba sobre todo en las masas campesinas. 

Como es sabido, en junio de 1910, Díaz se _hizo reelegir 

en su cargo. El candidato de oposici6n, Madero, estaba en la -
cárcel.· ·Puesto en libertad condicional, escap6 a Estados Unidos 

en octubre de ese año. 

Después, en la ciudad de San Luis Potosí, lanz6 el Plan 

de San Luis, el cual declaraba nulas las elecciones que se ha-
bían efec·tuado, proclamaba a Madero Presidente provisional y --

afirmaba el principio de la No Reelecci6n. Además, en uno de sus 

artículos,declaraba que se restituirían las tierras a los campe
sinos que se habían visto arbitrariamente despojados de ellas. Es 

importante hacer notar que éste es el único punto del Plan que -

plantea una reivindicaci6n social~ pero, fue el que atrajo y con

centró la atención de los campesinos de todo el país, y los esti

muló a seguir el llamado de las armas que hacía el Plan de San -
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Luis: el domingo 20 de noviembre de 1910 "de las seis de la tar
de en adelante", decía el llamado, todos los ciudadanos en todas 

las poblaciones deberían levantarse en armas bajo el plan rnade-

rista. 

Después de los acuerdos de Ciudad Juárez, oíaz se com

promete a renunciar y a entregar el poder corno presidente interi
no a Francisco Le6n de la Barra, entonces secretario de Relacio

nes Exteriores, quien convocaría a elecciones generales. 

El convenio también estipulaba que cesaba toda lucha -

armada entre las fuerzas de los ejércitos y las de la Revolución. 
Los acuerdos tenían corno objetivo concluir la Revoluci6n, desar

mar a las masas y restablecer el orden jurídico burgués., sosteni

do por el ejército federal; no se decía una palabra sobre el pro

blema de la tierra ni sobre ningún otro punto de los mencionados 

en el Plan de San Luis. 

El 25 de mayo de 1911 renunciaba Porfirio Díaz y el 7 

de junio entraba Madero triunfante a la ciudad de México. Para 

las fuerzas burguesas, la Revoluci6n había terminado; pero para 

los campesinos apenas empezaba. 

En distintos puntos del país, pequeños grupos armados 

de indios y peones tornan grandes haciendas y tierras de las cua

les habían sido despojados. Este movimiento se extendi6 por las 

más diversas regiones, mientras en la capital, los políticos bur
gueses continuaban haciendo transacciones. 

Era el fracaso de los acuerdos de Ciudad Juárez. La -

iniciativa de los campesinos, impulsada por su propia fuerza so

cial, fue puesta en movimiento en todo el país; estaba resolvien

do el problema de la tierra. Todo esto con sus propios métodos 

directos y claros, sin esperar leyes ni decretos4 

Así empez6 la Revoluci6n Mexicana. 

1¡, Jesús Silva Hcx>zog. Op. cit. 
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Como puede verse, los prop6sitos de la Revoluci6n Me
xicana no estaban bien definidos en 1910. Al hablar de movi--
miento de cambio, se puede decir que lo único en común era el -
derrocamiento de Díaz, pues los principales grupos revoluciona
rios tenían pocos fines parecidos y muchas contradicciones: 

La verdad es que la Revolución careció de cualquier -
tipo de objetivo común. Fue más bien la fuerza negati
va de un malestar general indefinido, que la positiva 
de un deseo compartido lo que hizo girar las ruedas -
de la Revolución. 5 

Cada grupo luchaba por intereses diferentes. Los ma
deristas, por ejemplo, buscaban liberar, estimular y aumentar -
la capacidad productiva de un sistema capitálista ya estableci
do en México, pero obstruido por el monopolio y el.receso bajo 
Porfirio O!az; para lograr su cometido, hicieron vagas promesas 
al campesinado con el fin de obtener apoyo armado de las clases 
bajas. 

La victoria de Madero fue más una victoria de la opi
nión pública que de la fuerza de las armas. El made
rismo nunca constituyó una revolución nacional; fue -
una mera sublevación convertida en una revolución -
aparentemente próspera por el momento histórico en -
que ocurri!. Su éxito se debió no a su poder, sino a 
la debilidad de los adversarios; la senilidad de Diaz 
y su gobierno, y la incapacidad del ejército. 6 

Es evidente que Madero renunció a su car~cter de cau

dillo revolucionario, vencedor, en el momento que admite una -
transacción porfirista como la de Francisco León de la Barra. -
Madero acepta la f6rmula neoporfirista al permitir que aquél -

asumiera la presidencia interina para pacificar al país. Se -
acordó también la amnistía por delitos y sedici6n y el licenc:ia
miento de las fuerzas revolucionarias. 

Todo esto significaba un retroceso, porque la Revolu-

5. John Rutherford. Op. cit. p. 274 

6-. Ibidem. p. 37 

-42-



ci6n reconoci6 validez al gobierno que combati6, aplaz6 el cum-

plimiento del Plan de San Luis y dej6 pendientes las reformas ser 

ciales, econ6~icas y políticas que los maderistas habían praneti
do a la naci6n. La administraci6n, el poder legislativo y los -

estatales, el poder judicial y el ejército porfiristas quedaron 

intactos, los conservadores siguieron manejando los grandes nego
cios y empresas .• Madero qued6, irremediablemente, en manos del 

régimen vencido.7 

Madero tom6 posesi6n de la presidencia el 11 de novian

bre de 1911. El nuevo presidente se encontraba rodeado de pro-

blemas, algunos tan graves como los que planteaba Emiliano Zapa

ta, graves porque Madero se negaba a admitir que el triunfo dela 

Revolución traía consigo una serie de reivindicaciones inevita-
bles. 

Nada bueno auguraban los acontecimientos del gobierno 

de Madero, acosado por los revolucionarios radicales o por quie

nes conspiraban por volver al antiguo estado de cosas. 

Durante el gobierno de Madero hubo cuando menos cuatro 

insurrecciones de relevancia: 

-El general Bernardo Reyes cruz6 la frontera de losEs

tados Unidos un mes después de que Madero tomó posesión. Tenía 

consigo un nuevo plan revolucionario; anduvo merodeando sin des

tino durante algunos días sin lograr atraer simpatizadores. Fi

nalmente, se rindió y fue llevado a la prisión militar de Santia

go Tlatelolco. 

-A principios de marzo de 1912, Pascual Orozco había -

sido enviado a Chihuahua a mantener el orden, pero se rebel6 en 
' favor del Plan de Ayala. Organizó una revuelta y reagrupó a las 

guarniciones desleales del norte. Derrot6 al ministro González 

7. Una de las críticas hechas a Madero en 1912, fue que se había aliado a -
los científicos y había permitido que lo controlaran tanto como habían -
hecho con Díaz; además, se creía que la revuelta de Orozco -contra Made
ro- había sido financiada por estos personajes. 
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Salas, enviado de Madero. 

-En octubre, los soldados de los cuarteles de Veracruz, 

encabezados por el general Félix Díaz, se pronunciaron en contra 
del gobierno, pero el movimiento fue aplastado en menos de cua-

tro horas, y el general DÍüZ fue hecho prisionero. 

-Durante todo este periodo, la revuelta agraria de za
pata continuó, y con la promulgaci6n del Plan de Ayala se convir
ti6 en guerra abierta en contra de cualquier gobierno que no co

locara en primer término, dentro de sus prioridades, la reforma 

agraria generalizada. 

Pero el verdadero golpe contra Madero comenz6 el 9 de 

febrero de 1913, con la sublevaci6n del general Mondrag6n al nan:

do de 2000 hombres, con los cuale.s puso en libertad a los genera
les Bernardo Reyes y FéliY. Díaz. El general Reyes, como jefe del 
cuartelazo, se dirigió a tomar Palacio Nacional, pero muri6 en -

el intento. Félix D1az tomó su lugar y se encerr6 con sus hom-

bres en el edificio de la Ciudadela, cuartel y almacén en la zo
na central de la ciudad. En el ataque a Palacio también resultó 

herido el general Lauro Villar, jefe de las fuerzas maderistas. 
Madero lo sustituyó entonces por el general Victoriana Huerta -
en el cargo de comandante militar de la plaza. La Ciudadela que

d6 sitiada. Pero Huerta no mostr6 interés en los días siguientes 

en tomar por asalto el cuartel. El singular sitio concluy6 a los 
diez días -la llamada "decena trágica"-. 

Por un acuerdo entre el jefe de los sitiados, Félix -

Díaz, y el jefe de los sitiadores, Victoriano Huerta, con elcual 
se destituía a Madero, se designaba a Huerta presidente provisio-

nal, se formaba gabinete y quedaba Díaz en libertad de acci6n pa

ra presentar su candidatura a presidente en las pr6ximas eleccfo
nes. El acuerdo se firmó el 18 de febrero de 1913, según testi

gos, en la sede de la embajada de Estados Unidos y con la intcr
venci6n directa de Henry Lane Wilson; se le conoce como "Pacto -
de la Ciudadela" o "Pacto de la Embajada". 
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Ese mismo d1a fueron apresados en Palacio Nacional Madero y Pino 
Suárez. Al d!a siguiente renuncian a sus cargos y el 22 de fe-
brero fueron asesinados por sus guardianes en las cercanias dela 
cárcel de Lecumberri, a la cual, supuestamente, los conducían pa

ra su seguridad.a 

Este golpe de estado yue acab6 con el gobierno y la vi

da de Madero, hizo reaccionar a la burguesía, ya que en su diri

gente no veía una pronta soluci6n a sus problemas. 

Victoriano Huerta surge como el nuevo gobernante deMé

xico. Por lo tanto, el ascenso del general Huerta fue el aconte
cimiento más importante del gobierno de Madero. 

Es, sin duda, la contrarrevoluci6n de Huerta la que im

pide, definitivamente, la institucionalizaci6n del gobiernof!'ade-

r_:j.sta: , ': ·---
.•. este movimiento moderado de Madero carecia de apoyo 
popular y activo generalizado hasta el último momento. 
Más que nada, su impor incia fundamental fue la de un 
catalizador social, el arranqi.:e sin el cual la verdade
ra revoluci6n no se habria llevado a cabo.g 

Por otro lado, a pesar del rumbo de los hechos durante 

la etapa maderista, podernos repetir las palabras de Jesús Urueta 
unos cuantos días después del asesinato más trascendental de --
nuestra historia: "Ya Francisco I. Madero es invencible, porque 

no puede cometer más errores".10 

a. 
9. 

10. 

11. 

La caída y muerte de Madero: 

•.. es un caso clínico para la América Latina revolucio
naria: la inmensa buena voluntad de Madero, su respeto 
por la libertad de expresi6n, el debate parlamentario, 
la prensa crítica y los derechos cívicos eran apenas -
fosforescencia y sueño mientras las estructuras anacró
nicas del poder económico y militar no fuesen reforma
das •11 

Véase: Jesús Silva Herzog. Op. cit. 

John Rutherford. Op. cit. p. 230 

Nemesio García Naranjo. Memorias. Panorama de la Infancia Visto desde 
la Vejez. Talleres de "El Porvenir". Monterrey, N.L. 1957. p. 305 t VI. 

Carlos Fuentes. Tiempo Mexicano. Cuadernos de Joaquín Mortiz. 1973. pp. 
132-133. -45-



Huerta el usurpador. Viraje contrarrevolucionario. 

El gobierno de Francisco r. Madero no cay6 por obra 

de un solo "coup d'Etat", sino por dos que estallaron sucesi

vamente el 9 y el 18 de febrero. 

La primera insubordinaci6n tenía por objeto llevar 

al general Bernardo Reyes a la Presidencia interina, pero éste 

murió en el intento. La segunda insubordinaci6n se plane6 en 

el pueblo de Tacuba el 17 de febrero. Los generales Victoria

no Huerta y Aureliano Blanquet se pusieron de acuerdo sobrela 

forma en que debía darse el golpe al día siguiente. 

como sabemos, fue obvia la responsabilidad del gene

ral Huerta; pero se falsea la historia cuando se concentran -

sobre él todas las faltas y todos los errores. Por supuesto 

que result6 más c6modo y más fácil al final, para todos, hacer 

leña del árbol caído. Huerta lo que hizo, fue aprovecharse fu 

la situaci6n que, finalmente, casi qued6 en sus manos. E~fe

n6meno de esta época turbulenta tuvo mucho de social como tra

taremos después. Se condena a Huerta por el golpe de estado, 

y hay raz6n para ello, porque un cuartelazo puede explicarse, 

pero no por eso deja de tener su carácter negativo de cuarte

lazo. 

Por su parte, el régimen de Madero no era un paraí

~o, sino un gobierno agobiado de problemas y condenado a una 

caída inevitable. Nadie lo respetaba; hasta los peri6dicos -

que le debían la vida lo calumniaban. Los renovadores hicie

ron esfuerzos desesperados por restaurar la dignidad del régi

men que vivía momentos, podríamos decir, de agonía, y lo que 

hace Huerta es estrangular al agonizante. 

Se puede afirmar que si no hubiera sido Huerta el -

liquidador, cualquier otro habría echado abajo al gobierno ma

derista. Francisco r. Madero había tenido en junio de 1911 -

una popularidad enorme: las multitudes lo siguieron con gran 

frenesí, para luego mirarlo con indifere1.cia y hasta hostili

dad. 
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Madero: 
Don Manuel calero nos habla de las fallas y errores de 

A muchas y complicadas causas debe·atribuirse el fraca
so del gobierno de Madero; mas entre todas ellas, una 
tiene importancia capital: Madero mismo ... procedía con 
entera inconsciencia. Era un iluminado, un ni1·:stico. Se 
sentía con una misión redentora y creía ciegamente en 
la verdad y eficacia de las fórw~las que anunciaba. 12 

Don Manuel describe al caudillo tal cual él lo veía, -

sin titubear señalaba los errores en los que había caído elmade
rismo. Este gobierno fue el más débil de la historia, pero con 
el solo asesinato de su dirigente, se r~sucita un prestigio y un 

vigor que el mártir nunca tuvo en vida. 

El asesinato de Madero le dio a Huerta mala reputaci6n, 
pues nunca pres~nt6 buenas disculpas para este hecho. Desde un 

» 
principio creó su "leyenda negra". · 

.•• sus apodos más corrientes fuerion "El Usurpador" y -
"El Chacal", junto con "El Tirano" y "El Pelón". A me
dida que la leyenda blanca de Madero crecía bajo los -
auspicios del carrancismo, también iba aumentando la -
leyenda negra del hombre que lo traicionó .•. 13 

Ahora, hablemos sobre este personaje¡ hablemos sobre -

la figura más acabada de los reaccionarios mexicanos. Tal vez na-
die le dispute a Don Victoriano el campeonato de las claudicacio

nes. Ningún hombre, s6lo él, ha recibido con más fervor, los hala~ 

gos de los intelectuales de su época. Y posteriormente, como nos 
dice Don Nemesio García· Naranjo: "De todas las palabras cabal:ísti

cas que desde 1914 provocan reacciones epilépticas ninguna puede 

competir con el nombre de Victoriano. Huerta".14 

12. Manuel Calero. Un Decenio de Política Mexicana. Nueva York. s.p.i 1920. 
Don Manuel fue Ministro de Justicia durante el interinato de Francisco 
León de la Barra; y luego, durante todo el Régimen de Madero desempeftó 
el cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente en 
la Embajada de México en WashinBton. Podemos decir que las notas que 
escribe sobre la política de Madero son dichas con imparcialidad, pues, 
en lo personal nada tenía que sentir del P1'esidente. 

13. John Rutherford. Op. cit. p. 205. 

14. Nemesio García Naranjo. Op. cit. t. VII p. 76. 

-47-



Por las calles olvidadas de Colotlán, Jal., un chiqui

llo de nombre Victoriano, correteaba con los muchachos del pue-

blo. Por su aspecto humilde y su cara de indígena, cualquier -

persona habría adivinado su destino: vida apacible, ignorante, -

padre de familia sumiso, an6nimo. Pero aparece la estrella de -

Victoriano: el general Donato Guerra. Este militar lo conoce y 

toma la decisi6n de traerlo a la capital; así, la vida del niño 

tomará un curso insospechado. Don Benito Juárez, entonces Presi

dente de la República, lo envía al Colegio fl1ilitar, donde sus -

compañeros le apodaban el "Mono de Cuero". 

Tendría_unos cincuenta y cuatro años cuando lleg6 al -

Poder. Entre las diversas descripciones físicas de Huerta tene

nos la del periodista Joaquín Piña: 

Era de color cet~ino, de regular estatura, más bien ba
jo que alto, el rostro duro e inmutable; con pómulos -
salientes; usaba lentes, apenas se adivinaba su risa, 
pues casi no movía ningún músculo de su rostro. Uno -
de sus rasgos característicos era acomodarse los ante
ojos .15 

Por su parte, la esposa de un diplomático en México lo 

describe así: 

Huerta es un hombre de pequeña estatura, corpulento, -
con un marcado tipo ind1gena y con la seriedad refleja
da en el rostro. Amable y accesible, ve el mundo con 
esos sus grandes ojos, siempre a la expectativa, vigi
lantes detrás de sus enormes anteojos. En lo que se -
refiere a su tan mentado alcoholismo, no puedo perci-
bir ni tan s&lo el aliento. Todo lo contrario, da la 
impresión de ser un abstemio absoluto. 16 

15, Joaquín Pifia. "Triunfo y Calvario del Presidente Huerta". Artículo pu-
blicado en la Revista "ASI" No. 275. Mexico, 23 de marzo de 1946. F.l -
periodista J, Piila escribió un libro titulado 17 Presidentes de México, 
en el cual, presenta anécdotas de todos los hombres que han ocupado el 
Poder, desde Porfirio Díaz hasta el Presidente en turno en 19116. Este 
periodista trató muy de cerca a dichos mandatarios, entre ellos a Huer
ta. 

16. f.dith O' Shaughnnessy. Huerta y la Revolución Vistos por la Esposa de un 
Diplomático en México .~éxico. Ed. Dii'>gencs. 1971. p. 75 
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La llegada de Huerta al Poder fue una fiesta ¡::: ,L·a las 

"familias decentes". Para ellas, el 22 de febrero de 1~ J no -

fue un día de luto; fue un agasajo mil veces añorado. Con este 

acontecimiento se veían renacer las pasadas glorias porfirianas. 

Huerta, en la dictadura de Díaz, era un militar modes

to que jugaba y bebía tequila para olvidar sus pobrezas. Pero 

nunca fue vacilante en sus resoluciones y nos lo muestra desde 

el momento en que plane6 llegar a la Presidencia, para lo cual, 

destruy6 una serie de obstáculos progresiva y fríamente. Calma

ba sus emociones s6lo con el cognac. Saboreaba su bebida en -

"El Globo" como cualquier otro parroquiano, y solía detener su 

automóvil frente al "Café Cblón" donde el "maitre d' h8tel" lo --

atendía personalmente; como consecuencia, se formó y desparramó 

la leyenda de que por beber en exceso se encontraba siempre en·· 

tenebrecido por el alcohol. 

De cuantos presidentes conocimos, fue el que menos -
tiempo despachó en el Palacio Nacional. A veces acor
daba en la dulcería "El Globo" ... allí, rodeado de ge
nerales y civiles, bebía lentamente copas de cognac, 
bebida que &l puso de moda en M&xico, escuchando la -
lectura de telegramas ... Sus ministros pasaban grandes 
trabajos para encontrarlo. Lo buscaban por todos los 
rumbos de la ciudatl ... Donde mAs tiempo despachó y --
acordó para resolver los asuntos del Estado, fue su -
automóvil. 17 

Se admite, pues, lo de sus constantes borracheras, pe

ro cómo podemos explicarnos que Bernardo Reyes que,no probaba -

el vino, le encomendara la campaña pacificadora de Quintana Roo, 

a principios de siglo; lo mismo cabe preguntarnos, por qué el -

General Díaz, que era tan austero, le entregara en 1911, el man

do de las tropas federales del Estado de Morelos. 

Reyes y Díaz conocían a fondo a todos los jefes del -

Ejército y cuando le encomendaban una misi6n a alguno de ello3, 

era porque antes habían medido sus capacidades. 

¿Por qué Madero nombra a Huerta Jefe de las Operacio

nes ~ilitares en contra de la insurrecci6n de Orozco en 1912? 

1 7. Joaquín Pina. Art. cit. 
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oe esta campaña dependía la suerte)del gobierno de Madero y éste 

no titubeó en poner a don Victoriano al frente de aquella empre-

sa. 
como vemos, oíaz, Reyes y Madero,que nada se parecían 

entre sí, coincidieron en otorgar a Huerta comisiones de gran im

portancia. Este supo aprovechar la "confianza" en él depositada 

para llevar a cabo las maniobras necesarias y,así, usurpar la -

Presidencia. 

Principi6 por acercarse a Le6n de la Barra, ocultando 

el odio de su rostro inconmovible de indio: 

El más trabajador para demoler el maderismo fue el se
flor de la Barra. Este hombre es malo. Yo lo conside
ré así y quise utilizarlo, pues seflores, los servicios 
de los malos son mejores que los de los buenos. 18 

Pero, aunque su anhelo siempre se cifró en el ejército, 

al que llamó "fuerte", "heroico", "bizarro", "incorruptible", 19 
cuando lo tuvo bajo su dominio le temi6 por s11 propia seguridad, 

por la desconfianza de ser derribado por la instituci6n. Además, 

consideraba pérfidos a muchos de sus jefes y oficiales, esencial

mente al General Blanquet, jefe del 290. Batallón. Sin embargo, 

cuando quiere justificar a su sobrino, el General Joaquín Mass -

Jr., al hablar de que la guerra es dura, precisa y propone que, 

la sangre por ella derramada, debe recaer exclusivamente en los 

jefes del gobierno y nunca en los jefes militares que sólo mue-

ven a los soldados, pequeñas partes de un régimen, gue, a su pe

sar, son los únicos afectados y en los que la injusticia se ensa

ña sin raz6n. 

La guerra es dura. La sangre que en ella se derrama -
cae solamente sobre algunos culpables y sobre muchos -
inocentes. Las maldiciones que deberían ser sólo para 
los jefes de los gobiernos que mueven a los soldados, 
caen sobre los jefes militares que emprenden las opera
ciones. Esta injusticia es eterna, como todas. 20 

18. Ver: Victoriano Huerta. Memorias. Ediciones Vértice. México, 195lf, p. 38. 
Se cree que estas Memorias son apócrifas, lo cual no es muy difícil de 
suponer. Pero quien haya sido el autor, sin duda conoció y oyó mucho a 
Huerta y tomó directamente de el frases, opiniones y relatos. Fueron -
publicadas en Texas en 1915. 

19. Cfr. Victorfano Huerta. Op. cit. 
20. Ibidem. p. 89 -50-



Don Victoriano sentía la necesidad de llegar en el -
momento oportuno y quería juzgar cualquier momento deseablepa
ra llevar a cabo sus prop6sitos. Por eso, al tener conocimien
to de la muerte de Bernardo Reyes dijo: 

Fu! reyista; pero nunca me distingui por inoportuno. 
Mi general Reyes fracasó por esa falta de oportuni-
dad. Es m!a la frase que se pronunció mucho en Méxi
co a raiz de la muerte de mi antiguo jefe: 'El gene
ral Reyes fue inoportuno hasta para morir•. 21 

El, en cambio, se propuso esperar el momento par~su
bir a la Presidencia del país, madurando los medios necesarios 
a raíz de su postergaci6n, con el fin de no fallar, ni mucho -

menos fracasar después de tantos años de espera. Al final de 
su campaña contra el orozquismo, con la cual obtuvo renombre, 
vio que, tal vez, se podría abrir paso al Ministerio de Guerra. 

Fue, sin duda, un cruel admirador de las orgías de ~ 
sangre, como en aquella mañana en que dio principio la Decena 
Trágica en 1913 y continu6 con los ataques supuestos de la Ciu-· 
dadcla, supuestos porque fueron combinados y convenidos. 

Tales hechos sangrientos eran el producto de su odio 
concentrado, y de su indiferencia por las vidas humanas. Nada 
lo conmovía, pues su pensamiento era el del aniquilamiento to

tal y, en consecuencia, jamás virti6 la más insignificante lá
grima por un muerto: 

Con frecuencia me he preguntado a qu& se debe mi 1n
~ lferencia por la vida humana. Yo no siento nunca -
que la piedad conmueva mi coraz6n. La muerte de un 
ser humano produce'en mi ser el mismo sentimiento -
que la caída de la hoja de un árbol ... Yo nunca he -
llorado, ni de mentiras, como lloraba Don Porfirio .. , 
tal vez, mis pupilas no están hechas para llorar ..•. 
como mi corazón ...... Yo creo que mi corazón y mi ros-
tro están troquelados en bronce: soy indio, más in-
dio que Juárez.22 

21. Ibidem. p. 17 

22. Ibídem. pp. 36-40 
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Y, sin embargo, s6lo una vez este general h1vo la sen-

' saci6n de que la República se bañaba en sangre de confín a con-
f!n, lamentando de verdad el paulatino exterminio de su ejército 

leal por medio de las matanzas "en detall" (campañas militares), 

que bautizara de manera irónica Rubio Navarrete (honrado general 
huertista)¡ sacrificios inútiles tan s6lo por el precepto del -

"cumplimiento del deber", causa que impidió la sublevación del -

ejército: 
Ah, seftores, por esta palabra han sucumbido más de cin
cuenta mil hombres durante mi Gobierno; por esta pala
bra durante toda la época de mi Gobierno bafté en san-
gre a la República desde el norte hasta Guatemala .. Por 
esta palabra sagrada se consumaron más crímenes duran
te mi Gobierno que por todas las malas pasiones. A pe
sar de todo, el Ejército no se sublevó; siguió siendo 
leal al Gobierno. 23 

Pero tal emoción le dur6 poco, pues cuando se le pre-

sentó la oportunidad de mandar asesinar a su compradre Cepeda, -

él mismo explica que en su condición de gran comediante y, domi

nado por el gesto diabólico del juramento en falso, se dirigió a 
la casa de su víctima, saludando "cariñosamente" a su comadre, -

viuda hacía unas horas, y "puso un beso en la frente de su ahija

da, la pequeña huerfanita": 

Cepeda había dicho algo de lo que sabía de la Ciudade
la y esto me irritó. Desesperado de que yo no le ha-
blara se emborrachó y dijo que era capaz de darme de -
balazos o de matarse conmigo. Tuve miedo de aquel hom
b!'e, yo, el que no tenia miedo a nadie ... recibí un men
saje en el que se me comunicaba que se habfan cumplido 
mis órdenes. 24 

¡En fin, cuántos hechos se podrían contar sobre Huerta¡ 

La mayoría de ellos terribles. Pero tenemos al prestigiado An-

drés Malina Enríquez, quien sostiene que de todos los gobiernos 

que ha tenido la Revoluci6n, el que menos sangre derram6 fue el 

del general Huerta. 25 Además, que es i_ncalculable el beneficio 

23. Ibídem. p. 88 
24. Ibídem. p. 108 
25. Andrés Melina Enríquez. Esbozo de la Historia de los Primeros Años de la 

Revolución Agraria en México. Libro Quinto. 
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que éste prest6 al movimiento revolucionario con el solo hecho 

de haber llegado a la Presidencia siendo indio de raza como lo 
era. Por otra parte, -nos dice dicho autor- cre6 el Ministe-

rio de Agricultura e Ir-dustria, trat6 de fundar la economía na

cional en el estudio de nuestro territorio, elev6 los asuntos 
de trabajo a la categoría de un departamento especial en la Se

cretaría de Industria, propugn6 por dignificar las marcas de -

los productos y artículos nacionales, elev6 los sueldos de los 

empleados que requerían capacidades técn1cas, y fund6 con el -

nombre de "Instituto de Industrias Etnográficas", la primera -

instituci6n destinada a desarrollar las industrias indias. 

Como podemos ver, Malina Enríquez nos habla del "lado 

positivo" de Huerta. Estaba convencido de que el dictador pa

recía la persona indicada para resolver, en verdad, las cues-

tiones agrarias. Además, en un momento dado, el pueblo.mismo 

llegó a aplaudir a Huerta, pues se reprobaban enérgicamente -

las intrusiones indebidas del Presidente Wilson en las cuestio

nes interiores de México. Las muchedumbres de la nación se --· 

llenaban de satisfacci6n al ver que don Victoriano, con todos 

sus defectos, no se ponía a temblar ante el coloso de América 

ni mucho menos a mendigar su apoyo: 

Es seguro que este indio habría consolidado su situa
ci6n a no ser por el gobierno norteamericano, porque 
deriv6 su poder del cuartelazo, porque a despecho de 
dicha hostilidad se echó en brazos del imperialismo 
inglés, y acaso, principalmente porque era presiden
te de color ... Huerta ha sido el Presidente más libre 
del "complejo de inferioridad" para con los espafio-
les y los criollos. La Historia es la Historia; la 
verdad, es la verdad. ¿ 6 ' 

Con lo anterior, nos damos cuenta que, por supuesto, 

no ha faltado quien disculpe a Huerta del adjetivo de traidor. 
Los argumentos exhibidos son más bien políticos, que morales o 

jurídicos. Es innegable que la conducta de don Victoriano fue 

la de un traidor sancionada conforme al C6digo de Justicia Mi

litar, en vigencia entonces, delito que se castigaba con la pe-

26. !hidem, p. i42. 
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na de muerte.27 

Lo que no se puede negar es que este gobierno cumpli6 

con todas las formalidades constitucionales de manera impecable, 

a pesar de que las renuncias de Madero y Pino Suárez no fueron 

un acto espontáneo y voluntario, sino exigidas por medio de la 

violencia, y desde el punto de vista del Código Civil, las re-

nuncias no podía producir efecto legal alguno. 

Sin embargo, como dijimos antes, sobre la persona de 

Huerta caen todas las faltas y todos los errores. Cuando fue -

derrotado y huyó del país su "leyenda negra" se reafirm6 aún -

más. Los especialistas en publicidad saben que basta repetir -

una cosa para que ésta penetre en una colectividad como un dogma. 

De esta manera, resultan infitiles-todos los argumentos que se -

fonnulen porque la repetición es más poderosa que la lógica. 

A medida que los peri6dicos, ahora que Huerta se ha-
b1a ido, publicaron hechos sobre sus crimenes, la le
yenda se fue cornpletando. 28 

Madero, por su misma muerte, seguía teniendo el propo
sito de engrandecer su mito de Mártir y el pueblo terminó sin-

tiendo gran repulsión hacia don Victoriano: "Solía adivinar en 

los rostros de los humildes, gestos de odio feroz~·; 29 

Huerta se convirtió en un chivo expiatorio; sobn~ él 

recayeron todos los males de la Revolución. En definitiva, no 

hubo una justa repartici6n de culpas. El Dictador, que en un -

sentido era una reversi6n al caudillismo de Díaz, en otro, era 

un hombre que se anticipó a "la fase represiva del intolerante 

Carranza", como dijera Rutherford. ' 

Carranza, que no posee ninguna de las habilidades de 
Huerta, ni tampoco nada de la fuer za de éste, ha teni
do la suerte de impresionar con su larga barba y su -
aspecto venerable. Los que han observado paso a paso 
la carrera de Carranza, opinan que la fuerza motora -
de su vida es su inagotable avaricia. Odia a los ex
tranjeros que viven en M~xico, sobre todo a los que -

27. Código de Justicia Militar vigente en ese periodo. Ver: Cap. XI, Artí
culo 321 Frac. VIII y 321. Véase: Arturo Amaya Morán. Examen Histórico 
Juridico del Gobierno de Huerta. UNAM. México, 1951. 

28. Jolm Rutherford. Op. Cit. p. 206 
29. Victoriano Huerta. Op. cit. p. 1011 -54-



log~an progresar. 30 

Podemos añadir que: 

La leyenda de Huerta tuvo y tiene aún la función de dis
traer la atención de otras páginas negras de la Revolu-
ción, y hacer aparecer a sus héroes mucho más admirables 
de lo que en realidad fueron. 31 

Huerta esper6 muchos años para usurpar la Presidenci~. -
Desde niño aprendi6 a esperar, en sus tremendas soledades de Colo

tlán. Para lograr sus metas hubo de traicionar a Madero, Por el 

camino de la traici6n realiz6 sus rec6nditas ambiciones. Sí: fue -
presidente espurio de la República. 

carranza lo acusaba de "asesino del régimen constitucio

nal". Calles y Obreg6n de "salteador del poder". Zapata de "homi
cida del señor Madero". Triste fin el de Victoriano Huerta. En -

1916, en Fort Bliss, Texas, moría de cirrosis alcoh6lica. 32 

Así pues, el propio Huerta tuvo una muerte tan "misterio

sa" como la de Madero, después de su largo e incierto confinamien
to en una prisi6n de Texas. 

30. Edith 01 Shaughnnessy. Op. cit. p. 38. 

31. John Rutherford. Op. cit. p. 207 

32. Muchas son las versiones sobre la muerte de Huerta. De la documentación -
de la época tenemos un artículo de George J. Rausch Jr. titulado "The exi
le and Death of Victoriano Huerta" en "Hispanic American Historical Re--
view" (XLII, mayo, 1962). Al volver Huerta de Europa y establecerse en -
Texas su salud se complicó. El gobierno mexicano pedía su extradición y -
en Estados Unidos se le acusaba de estar instigando un movimiento subversi
vo, por lo cual fue recluido a la prisión de Fort Bliss. Bebía en exceso 
y empezó a sufrir de la vesícula biliar; fue operado en 1916. Pero el he
cho de que la operación fuese sin anestesia provocó una serie de rumores. 
Entre otros, se propagó la versión de que un hombre, misteriosamente, lle
gó a su casa y le dijo ser médico. El individuo insistió en que era nece
saria una operación de inmediato. Se supone que este extraño lo operó y -
se fue de la casa sin haber cerrado la herida del enfermo, provocando con 
ello su muerte. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios de la época,
se puede comprobar que Huerta sobrevivió a la operación realizada en Fort 
Bliss, y que el 3 de enero fue nuevamente sometido a cirugía para extraer· 
líquido de conducto intestinal, acumulado como consecuencia de la primera 
operación. Muere el 13 de enero. Lo apenaba una aguda cirrosis, pero 1TUe
re •le una hemorragia intestinal. 
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La mayor!a de sus partidarios tuvo que permanecer en el 
exilio por más de quince años, antes de que se les permitiara re

gresar al país. Podemos citar a don Nemesio García Naranjo, su -
ex-Ministro de Instrucción P6blica: 

Al derrumbarse aquel r5girnen, comprend1 que deb1a salir 
del territorio mexicano y mi primer pensamiento fue el 
de irme a Laredo, para asilarrne al lado de mi madre; pe
ro mi hermano Arturo, •. me advirti6 que las poblaciones 
fronterizas eran corno cráteres de volcanes, por lo que 
me recomendaba que me fuera a cualquier otro lugar. 33 

33. Nemesio García Naranjo. Memorias. M.is Andanzas con el General Huerta. 
1'alleres de "El Porvenir". Monterrey, N. [,, Mex1co. 1961. p. 3 3 S"t:'líft. 
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La situaci6n de los intelectuales durante t:l gobierno del usur
pador. 

Los intelectuales mexicanos pueden considerarse como 

personas que poseen y continuamente hacen uso de una educaci6n 

avanzada; tienen así, altos niveles de lógica y juicio crítico 

para sostener conversaciones técnicas e ideológicas. 

Hay que tomar en cuenta que los intelectuales provie

nen de distintas clases sociales, par lo tanto, las posibilida

des de pertenecer a la "inteligencia oficial" son muy diferen-

tes; su educación los unifica dentro de un grupo que tiene en -

cuenta la posición social. 

Durante toda la época que hemos venido analizando, -

recordemos que, en el caso del literato mexicano de la claseme

dia, está patente el deseo firme de llamar la atenci6n general 

con sus escritos, y en un momento dado, tener el apoyo suficien

te para conseguir un puesto en la alta o en la baja burocracia, 

... lo más común es que el 'litevato-oficinista' se ol
vide de sus aficiones literavias y deje de cultivav -
las letvas, pava consagvavse a las taveas de su empleo 
que siquiera le da para mantenerse y mantener muy mo
destamente a su familia .•. 

1 

En realidad, el recurso de pertenecer a la burocracia 

es el único medio para poder sobresalir. Con la poca afici6n a 

pagar lo que se lee, se deja al escritor mexicano sin posibili

dad de vivir de sus escritos. Ese escaso reconocimiento da pie 

a las alabanzas que se prodigan entre sí quienes pertenecen al 

grupo de la literatura oficial, la llamada "sociedad de elogios 

mutuos". 

El gran poeta José Juan Tablada, como intelectual de 

su época, veía c6mo sus amigos de menos crédito literario que -

él, ascendían a la cátedra o al gobierno, empleos que demanda-

han inteligencia y cultura. 

1. Olav~rría y Ferrari, citado en J. c. Valadés Op. cit. p. 224. 
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Al paso del tiempo, Tablada se explica el porqué de -

aquella 'misteriosa' situación y nos dice: 

Rost~ndo Plnf!rfo er.:i nin dudd un hombre intr.l.igente y un 
pnJ.Jtl·~o h<lbil, pnro por cierto temperamento dominador 
t'SL imuli:i<lo poi• la p1•lva11za que ~~ozah<J con Romero Ru---· 
bio ... huhia adqujrido cicrL.1 altivez manifrJst.:id.J en -
bruscas man<~ras ... Unil ma1iana alr,uien me dijo que el lí
.Jcr quería hablarme y me citaba en su oficina ... Don Ro
sendo me recibi6 de pie y tenia en la mano un ejemplar 
de "El Universal" de Reyes Sp:i.ndola, y enneguida me di
jo: 'Publica usted aquí un artículo peli~roso, amigo -
mio •.. Con lirismo poético defiende usted a los indios 
ele Chalco y quizá, sin saberlo lesio11a ust<~d grandes -
intereses y por ende, la política del Gobierno. Bueno 
amigo, este articulo ha desagradado al senor Ministro 
tl'l.igo No riega. No nos andemos por las ?'amas, un escri
tor joven y de porvenir como usted tiene dos caminos -
por delante: uno lo lleva al Congreso y el otro a la -
Penitenciaria .. • lA d6nde quiere ir usted?

2 

Sin duda, era una situación difícil la del intelectual, 

pues si quería alcanzar un puesto de importancia política, debía 
someterse a los juegos de la dictaduLa y obedecer, sin titubear, 

las órdenes de sus dirigentes. 

De esta manera, podernos comprender que el intelectual 

tuvo pocas posibilidades de sobresalir por méritos propios, pues 
eran intereses muy diferentes los que se manejaban. 

Durante la usurpaci6n huertista, el intelectual mexica

no vio la oportunidad anhelada durante tantos años. La psicolo

gía de nuestros pensadores está fraguada en el desprecio que --
guardan a los poderosos del dinero, de las armas y de la políti

ca. Han esperado tanto tiempo que luego, cuando alguien los to-
' ma en cuenta, corren a "adorar" el pedestal de quien tiene el po-

der, aunque ese poder haya sido obtenido a través de actitudes -

vergonzosas. 
Lo que sucede con los intelectuales de esta época 

es que, en el fondo de su alma, reclaman _una comp_ensación pol.íti

ca y cuando llega el momento sirven a Huerta, a Villa, a Carran
za, a Calles o a cualquier otro, sin importarles que lleven san

gre hasta en los zapatos. 

,José Juan Tablada. La Feria de la Vida. Memorias. Ed. Botas. México, 1937 
11!i6 pp. -58-



El general Huerta creía, como han creído otros y yo de
claro ser verdad, que yo aspiraba a ser Ministro, pero 
él, como todos, ignoraba que mi aspiraci6n no se satis
facía siendo Ministro en una dictadura, sino ~n un Go-
bierno con Cámaras muy fuertes. Mas para nosotros, los 
miembros del "cuadril&tero", la causa de Huerta no era 
otra que la causa del antifalicismo, contesté al gene-
ral; sin necesidad de cartera, sabe usted que cuenta -
conmigo.3 

Huerta poseía cierta facultad para atraerse a gentes de 

reconocidos méritos científicos, literarios y morales. Una abru

madora mayoría de hombres en México, destacados en altas activida

des, lo sigui6 y crey6 en él. 

La "crema de la intelectualidad" mexicana manch6 su nom

bre al servir a Huerta, ese ingeniero matemático competente, que 

tuvo la ironía de burlarse de ella y hacer desfilar por el Gabine

te a sus componentes para después correrlos vergonzosamente. 

Huerta, en sus supuestas Memorias nos dice: 

A mis Ministros los eleg1a sólo por ligeros datos que -
me daban mis amigos, o sus enemigos. No me preocupaba 
la elección de mis hombres, porque yo sabía que no ha-
bía hombres en México. He dicho que no había hombres -
en México y es verdad: el general Díaz se había en-
cargado de 'castrar' a todos los hombres, icorromper al 
que tenía alguna idea, a todo el que podía sobresalir -
un palmo de la ~statura obligatoria' i 4 

Fueron Ministros del Presidente Huerta los siguientes -

personajes: 
-De Relaciones Exteriores: Francisco Le6n de la Barra, -

Federico Gamboa, Querido Moheno y José L6pez Portillo y Rojas. 

-De Gobernaci6n: Alberto García Granados, Aureliano Urru

tia, Manuel Garza Aldape e Ignacio Alcacer. 

-De Justicia: Rodolfo Reyes, Adolfo de la Lama y Enrique 

Goros ti eta •• 

-De Fomento e Industria: Alb~rto Robles Gil, Manuel Gar

za Aldape, Eduardo Tamariz y Carlos Rinc6n Gallardo. 

3. Querido Moheno. Mi actuación Política después de la decena trágica. Edicio
nes Botas. México. 1939. p. 27 

11. Victoriano Huerta. Op. cit. p. 78. _
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-De Comunicaciones y Obras Públicas: David de la Fuente 

y José María Lozano. 

-De Hacienda: Toribio Esquivel Obreg6n, Enrique Goros-

tieta y Adolfo de la Lama. 

-De Guerra y Marina: Manuel Mondrag6n y Aureliano Blan-

quet. 
-Y en el Ministerio de Educaci6n Pública y Bellas Artes: 

Nemesio García Naranjo, Jorge Vera Estañol, Manuel Garza Aldape 

y José María Lozano. 

La oratoria de toda esta intelectualidad mexicana pro-

porcionaba éxitos a Huerta. El llamado "Cuadrilátero 11

5 se encar

g6 de hablar bien del dictador: 

••. necesitaba que se me satisficiera en la más grande -
de mis debilidades: mi amor propio. Señores, sin que -
alguien me llame grande; sin que se me alfombre mi paso 
con las rosas del elogio; y sin que se me canten mis ha
zafias de la División del Norte; yo no hubiera sido fe-
liz. 6 

Fuera del gabinente también había fieles servidores del 
Gobierno; intelectuales como Salvador Díaz Mir6n, Luis G. Urbina, 

Rafael L6pez y Enrique González Martínez, poetas de gran presti

gio. 
Logra también la simpatía de los Embajadores de España, 

Inglaterra, Alemania y Jap6n. Incluso, en la misma EmbajadaAme

ricana tuvo grandes amigos, como lo son el primer SecretarioNel
son O'Shaughnnesy y su esposa. 7 

5. El famoso "Cuadrilátero" huertista contendía diariamente en la Cámara de 
Diputados en.defensa del nuevo régimen contra los diputados maderistas 
del "bloque renovador". La presencia de Lozano, Moheno, Olaguíbel y 
García Naranjo significaba aprovechar los nuevos elementos políticos, en 
los que Huerta se apoyaba para perpetuar su poder. 

Según nos dice Querido Moheno: "Por aquellos días, Olaguíbel, Garcfa N<1-
ranjo, Lozano y yo, establecimos en la calle de Gante nuestro despacho -
de abogados en asociación, formando en la Cámara de Diputados un pequeño 
bloque compacto al cual el público denominó con el nombre de "el cuadri
látero luminoso". Véase: Querido Moheno. Op. cit. p. 18. 

6. Victoriano Huerta. Qp. cit. p. 81. 
7. Véase Edith O'Shaughnnessy. Op. cit. La señora 0 1Shaughnnessy en su li-

bro (epistolar) pinta a Huerta como un gran mexicano, que amaba entraí'ia
blemente a su país; y como una víctima señalada por el Presidente Wilson 
para el sacrificio. -60-



Podemos afirmar que Huerta hace una refinada selecci6n 

de Ministros. Los que colaboraban con él lo hacen, porque! ese -

año, lo habrían hecho, sin vacilar, el noventa y nueve por cien

to de los intelectuales mexicanos. Incluso algunos maderistas -
se apresuraron a participar en el régimen de Huerta: 

•.. los hombres pfiblicos de entonces consideraban un ho
nor que Huerta se acordase de ellos y les hiciera algu
na consulta sobre asuntos de administración. Yo vi en 
las antesalas del Palacio Nacional a muchas personas -
que se acercaban al Gobierno en actitud zalamera, y -
luego, al triunfo de la Revolución, se dedicaron a cu
brir de oprobio, al gobierno caído. 8 

Se puede afirmar que todos los que participaron con -

Huerta, lo hicieron para ayudar a enderezar la situaci6n de un -

gobierno derrumbado: 

Entre los hombres buenos que se acercaron a mi gobier
no, no había uno de mala fe. Todos estaban animados -
por una idea nacional: salvar a México. Con sinceri-
dad creyeron que la caída de Madero había sido un gran 
paso para el restablecimiento del orden y de la paz: -
ninguno supo lo que hoy sé que es una verdad; que la -
Revolución no había muerto con Madero. 9 

El primer gabinete del Usurpador se discuti6 y design6 

en el "Pacto de la Embajada"; toma posesi6n el 20 de febrero de 

1913, y en él figuran elementos de Félix Díaz, de Huerta y otros 
antirnaderistas. Pero cuando Huerta se sinti6 fuerte, corri6 a -

los felicista5:1.0 y comenz6 "su opereta" con los intelectuales -

del país. Los primeros cambios se efectúan antes de cumplirse -
los dos meses de haber tomado posesi6n los componentes del pri-

rner gabinete, y después se van sucediendo con inusitada frecuen

cia. 

8. Nemesio García Naranjo. Op. cit. t. I p. 74. 
9. Victoriano Huerta. Op. cit. p. 75, 

10. Un grupo de felicistas iría a exieirle al Presidente que se cumpliera -
fielmente con lo estipulado en el "Pacto de la Embajada" la noche del 18 
de febrero de 1913. No podía permitir que Huerta faltara a su compromi
so. Pero el mañoso don Victoriano se salió con la suya .v logró desha--
cerse de los felicistas. Véase: Miguel Alessio Robles. "El General Huer
ta y el Médico Urrutiatt, Art. en "El Universal", México, 13 de junio de 
1938, 
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En total, Huerta ocup6 a veintinueve Ministros en los 
diecinueve meses de su gobierno: 

La hlbil mano del dictador es capaz de movilizar a su 
antojo a sus siervos ... y sigo pensando lo fantlsticas 
que son las dictaduras cuando las tienes de tu lado.11 

Muchos de los intelectuales que participaron en elgo
bierno comprendieron la gravedad y la significaci6n de su falta. 

Funcionarios como Jorge Vera Estañol y Alberto García Granados 

renuncian a sus cargos ante la imposibilidad de entenderse con 
Huerta. 

Los últimos tres meses del gobierno del general Huer
ta, fueron una completa desorganizaci6n; pero a aque
llas alturas ya no era posible renunciar por motivos 
de amor propio, porque el público, que no estaba en -
las interioridades de bastidores, habría atribuido a 
una cobarde ingratitud nuestra, abandonar al Presiden
te en sus últimos tiempos, de manera que todos tenía
mos que hacer lo que hacía yo y lo que hicieron mis -
colegas, o bien: esperar la caída de Huerta, o que se 
nos pidiera la renuncia, sin presentarla_ nosotros, co
rno sucedió conmigo. 12 

Recordemos también el caso de Federico Gamboa, Minis

tro del huertismo. En su Diario nos dice: 

19 de julio de 1913. 

Cable de Huerta: ''Sírvase venir primer vapor para en
cargarse de Secretaría Relaciones dejando legación -
cargo primer secretario". !Todavía ignoro por qué no 
me privé?. En cuanto me pasa el sofoco, que disimulo 
a la curiosidad de los indiferentes, que me rodean en 
el restaurante, invándenrne miedo y ternores ... lpor qué 
me llaman a mí que me hallo tan lejos? lQuién se fijó 
en mi individuo? lQué se~& de mi gestión? lQué impre
sión física me producirá Huerta? iTérnorne que reclamen 
mi colaboración para el último acto del drama nacio-
nal ¡. Y en mis adentros sigo condenando la génesis -
del actual gobierno nuestro, en cuya dirección me cue
lan sin haberme consultado siquiera ... Por momentos va
cilo entre acudir o no al urgente llamado ... ! cuando 
me resuelvo a aceptar, hay en mi aceptación un poco -
de todo: culto a México; anhelo de contribuir a su --

11. Edith O'Shaughnnessy. Op. cit. p. 187. 

12. Querido Moheno. Op. cit. p. 106. 
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alivio; mucho de vanidad por lo altísimo del puesto, 
codiciado mentalmente de afios atrás; júbilo pur el -
regreso en tan buenas condiciones. Hay de todo: de 
lo alto, de lo mediano y de lo bajo. 13 

Posteriormente, don Federico renuncia a su ministe-

rio para poder participar en las elecciones federales, como -
candidato del Partido Cat6lico a la Presidencia. Gamboa acep

t6 esta aventura, que para él significaba un deber cívico y -

adem~s le permitía salir en forma airosa de la Secretaría de -
Relaciones Exteriores. 

Así pues, pensaba enfrentarse con Huerta en las elec

ciones, pero no pensaba en que éste había derrocado a Madero -
para ocupar la Presidencia; y luego, por el mismo motivo, aca
baba de deshacerse de Félix Díaz. 14 

La situaci6n era amenazante, pero Gamboa no la veía 

o no la quería ver; seguía soñando que podía convertir aquel -
infierno en un paraíso. 

Sin embar.go, durante su mandato como Ministro de Re
laciones, mostr6 una gran experiencia diplomática. Esto lave

mos, por ejemplo, en las notas que escribe en contra de los -
Estados Unidos. Puso de relieve que el reconocimiento del go
bierno huertista era un requisito previo para todas las nego-

ciaciones futuras: afirmaba que se debía vigilar y controlar -
que no se les entregase ninguna ayuda militar a los rebeldes. 
Señal6 también que le sorprendía la misión del señor Lind, so-

13. Federico Gamboa. Diario. 1892-1939. Selec. Pról. y !lotas de José Emi-
1~9·:Pacheco. Siglo XXI Editores. México, 1977. p. 194. 

14. ----r~liK Díaz, De la Barra, y posteriormente Gamboa, no veían la candi-
dez de sus planes al pretender llegar a la presidencia. Félix Díaz -
quería ser presidente, y esperaba que Victoriano Huerta le dejara el 
puesto, a pesar de lo que hizo para conseguirlo. De la Barra, que -
por lo visto tenía vocación de Vicepresidente, lo acompañó en la 
aventura que no llegó a mayores, porque el 22 de abril aprobaron las 
Cámaras el aplazamiento de las elecciones y dos días después don Fé-
lix y don Francisco retiraron sus candidaturas. 
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bre todo cuando se indic6 que vino "en misi6n de paz", pero no 

era claro, pues en ese momento no había guerra entre ambos paí

ses .15 
La contestación que Gamboa ofreció al sefior Lind mues
tI'a de una manera clara y precifli:l la inteligente, dig
na e impecable 'cxpos5 1 de la situaciSn mexicana des
de su punto de vista: que los EAtados Unidos han sido 
sancionados por todos los organismos internacionales 
por inferir en los problemas dom6sticos, los que des
graciadamente son de un Estado soberano. Los mexica
nos no han logrado sobreponerse al mensaje que no te
nía un destinatario concreto e iba dirigido: "a la -
persona que actualmente tiene la autoridad o ejerqe -
el poder en M5xico''· Jam5s tolerarSn una observación 
semejante de los Estados Unidos. 16 

Pero, por otro lado, Gamboa muestra su ceguera al tra

tar. de llegar a la Presidencia. Don Victoriano Huerta no lo -

consider6 peligroso. Vio en él al ingenuo que pretendi6 suce-

derlo en el mando. Se burl6 de sus aspiraciones, como lo hizo 

antes con el señor De la Barra. 

Huerta clasificaba a Gamboa no como un gavilán peli-

groso, sino como una t6rtola inocente. Es seguro que si Gamboa 

hubiese triunfado, Huerta lo habría mandado matar. 

La actitud de Gamboa hizo aumentar el escepticismo de 

Huerta en relaci6n con los intelectuales que lo rodeaban. Esto 

lo reflej~~ claramente cuando disuelve el Congreso Federal (la -

XXVI Legislatura). La disoluci6n se origin6 a raíz de los ase

sinatos de varios senadores y en especial el de don Belisario -

Oomínguez, quien unos días antes había presentado dos escritos 

en los que hacía graves cargos al Presidente Huerta. 

15. El Presidente Wilson envió como delegado ante Huerta, a su amigo per-
sonal, Mr. Lind, con la misión de invitar al Presidente a que renuncia
ra al Poder y lo dejara en manos de los revolucionarios. Huerta trató 
a toda costa de defenderse, pero Mr. Lind no cambió su postur•a. Una -
vez terminadas las conferencias Huerta-Lind, éste exclamó: "Diga al se
ñor Presidente Wilson que es inútil que luche contra mí, pues Dios es
tá de mi parte". Véase: Peter Calvert. Op. cit. y Joaquín Pifia. Art. 
cit .. 

16. Edith O'Shaughnnessy. Op. cit. p. 165. 

-64-



Este es uno de .. *"-"ntos .momentos en que las libertades 

pGblicas son pisoteadas; no hay respeto al orden legal. La me

trópoli acobardada no es capaz de protestar contra tantos abu

sos de fuerza. 

Pero había un grupo de ho~bres intelectuales que, en 

el Congreso, libraba una contienda entre el Poder Legislativo 

y el Poder Ejecutivo. Como resultado de los fuertes enfrenta

mientos fueron asesinados los diputados propietarios Serapio -

Rendón, Adolfo G. Gurri6n y Edmundo Pastelín, y el senador Be

lisario Domínguez. 

El 9 de octubre de 1913, la XXVI Legislatura discu-

ti6 el caso del senador Domínguez. Los renovadores hicieron -

responsable a Huerta y se impuso un ideario revolucionario. Al 

día siguiente, el Congreso fué disuelto por orden de Huerta. 

Todos los congresistas fueron aprehendidos y encerrados en la 

Penitenciaría. 17 

No todos los ministros de Huerta estuvieron deacuer

do con la disolución del Congreso, pues algunos de ellos per-

tenecían a la Cámara: 

Yo sentía un gran amor por la XXVI Legislatura, pero 
me daba cuenta de que era inevitable la disolución. 
Y como el Presidente pronunci6 su Bltima palabra, to
dos la acatamos.

18 

Al día s.iguiente de disuelta la Legislatura, la reac

ción mexicana sintió gozo en el espíritu al leer en las colum

nas de "El Imparcial", bajo la dirección de nuestro poeta Sal

vador Díaz Mir6n, la noticia de la· muerte del Congreso: 

La c&mara de Diputados se obstinaba en sostener una 
actitud rebelde a la ley, a la razón y al Ejecutivo.
Disolución del Congreso de locos, intrigantes y se-
diciosos.- Setenta y cuatro representantes de ... la -
Revolución fueron aprehendidos y encerrados en la Pe
nitenciaría y en el Cuartel de la Canoa.- La profun
da sensación que estos sucesos causaron a la capital, 
se resolvió en una entusiasta ovaci6n al seftor Presi-

17. Véase: De Cómo Vino Huerta y Cómo se Fue ... Apuntes para la Historia -
de un Regir;;en lhl1tar. 4a. Ed. Ediciones 11El CaballJ.to" Mex1co 
1978. 

18. Nemesío García Naranjo. Op. cit. 173 t. VII. 
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dente de la República y cuatro secretarios de ::stado.
19 

Díaz Mir6n perteneci6 al Congreso recién disuelto, an

tes de ser director de "El Imparcial". Forma así, parte de la -

maquinaria gobiernista, deja su curul para dedicarse al pericdis

mo. Ahora la actitud de sus artículos respecto a los hechos es 

acusadora y reaccionaria. Durante las complicadas discusiones -

del Congreso, fue informado del proyecto de Huerta de disolverlo. 

Trat6 de avisar a los diputados que pudo encontrar, pero muchos 

no le creyeron. De esta manera, parece que Díaz Mir6n actu6, al 

menos en apariencia, en contra de los deseos del Dictador; pero 

finalmente, permitió que en "El Imparcial" se aprobara absoluta

mente la disolución de las cámaras. Demuestra, con este acto, -

su total servilismo al tirano. 

Podemos concluir así que los intelectuales que partici

pan con Huerta, se ven atraídos porque sienten que en ese momen

to, serán finalmente reconocidos sus méritos. 

La situación del país es muy turbulenta. Reina la re

presi6n por un lado y la anarquía por el otro. Huerta lucha fe

rozmente para poder sostener la usurpaci6n. Sus ministros eran 

hombres que, de alguna manera, deseaban sofocar los movimientos 

revolucionarios. 

En cuanto a lo económico, los hombres del huertismo -

respetaron el dinero del pueblo. El mismo "Cuadrilátero de la -

Cámara" (García Naranjo, Lozano, Moheno y Olaguíbel) no abusó de 

su situación privilegiada. 

Sin embargo, mucho de reprochable tiene el solo hecho 

de haber sostenido un gobierno que quería hacer, en unos meses, 

lo que el dictador Díaz había hecho durante tantos años, con sus 

respectivas dosis de terror y miedo. 

No es difícil suponer, el porgué los intelectuales me

xicanos aceptan unir sus nombres al de Huerta: "Cualquiera en -

esa época lo habría hecho". 

19. Sumario de la noticia de la disolución de la XXVI Legislatura que apare
ció en "El Imparcial", México, 11 de octubre de 1913. 
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Así lo hizo tambi~n nuestro poeta Salvador Díaz Mi-

rón, cuya personalidad tan complicada pareci6 ser la más apro

piada para el cargo que le fue encomendado. De él trataremos 

enseguida. 
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C A P I T U L O IV 

SALVADOR DIAZ MIRON: INTELECTUAL "COMPROMETIDO" 

Datos biográficos: 

El ingenioso Hidalgo Don Salvador -
Díaz Mirón bregó contra malandrines 
y follones, fue desfacedor de en--
tuertos y en la penumbra de su mio
pía lanzó mandobles a los pellejos 
de vino trocados vestiglos, mas en
tre ellos hubo hijosdalgos del ideal 
popular a quienes también arremetió 
con coraje e ira. Díaz Mirón es pa
radoja viviente. 

JOSE CARRILO G, 

Díaz Mir6n nace en veracruz el 14 de diciembre de ---

1853. Puede afirmarse que, por sus ancestros, nuestro autorre

sume de manera brillante el historial de las más conocidas fami

lias del puerto jarocho. 1 

El tronco familiar se inicia con el abuelo paterno de 

Salvador, don Miguel Díaz, que había salido de España paraesta

blecerse en Veracruz como comerciante. Su abuela, doña Josefa 

Mir6n formaba parte de la alta sociedad local y además fue muy 

estimada por sus virtudes como poetisa; legó así, el don poéti

co a sus descendientes. 

La herencia familiar fue, sin duda, el talento litera

rio. Salvador lo recibi6 y lo consolid6. Su abuela parece que 

tom6 en serio la literatura; Manuel, hijo de ésta, recibi6 una 

enseñanza cuidadosa: traducía el latín y leía el griego. Así -

pues, Salvador hereda y representa definitivamente el progreso 

de las cualidades literarias. 

El nombre de nuestro vate fue Salvador. Edmundo Anto

nio Espiridi6n y Francisco de Paula. Fue un niño de una inte

ligencia precoz. Su padre mismo le enseñ6 las primeras leccio

nes. Cursó sus estudios en Veracruz y posteriormente en Jalapa. 

1. Aníbal Noriega, "Los Familiares de Diaz Mirón". En Revista de Revistas. 
El Semanario Nacional. 21 de febrero de 1937. 
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Desde temprana edad se inicia en el periodismo. Es el 

periodismo romántico de la €poca, literario y político. 

En este tiempo inicia también sus actividades agresi
vas, pues se reunía con un grupo de j6venes y pasaba largas ho
ras- en la playa practicando el tiro con botellas vacías. Eran 

los rebeldes de la época • 

••• la región tropical de Veracruz, con sus salvajes -
soledades montañosas y marítimas ha sido siempre un -
semillero de individuos sin prejuicios, valientes y -
agresivos. 2 

Don Manuel quiso alejar a su hijo de ese ambiente y -

lo rnand6 a estudiar a los Estados Unidos. Pero a su regreso -
Salvador era aún más agresivo y estaba convertido en un duelis
ta consumado. 

Hac!a 1875, empieza su carrera de periodista en "El -
Pueblo". En ese mismo momento, se acercaban las campañas polí
ticas para elegir presidente de la República y gobernador del -

Estado de.Veracruz. El era partida:r:io_de Lerdo de Tej,ada y es
taba en contra de Porfirio Díaz. Se oponía a Luis Mier y Terán 
para gobernador de Veracruz. Es en ese momento cuando funda su 

peri6dico "La Opini6n del Pueblo". 

Ganan las elecciones Porfirio Díaz y Mier y Terán; -
Díaz Mir6n decide exiliarse en Nueva York, pues en ese tiempo -

era arriesgado sostener campañas de prensa. 

A su regreso reanuda sus publicaciones en el.peri6di
co "El Veracruzano" (1877-78) • Obtuvo gran popularidad y en --

1878 fue electo representante del Distrito de Jalacingo para la 

Cámara del Estado de Veracruz. Ese mismo año, por una disputa 
frívola, en la que parece haber sido el ofensor, recibi6 dosba

lazos de Martín L6pez. 

En 1879, cuando Díaz Mirón era aún diputado local, en

tra corno redactor en "El Diario Comercial". Porfirio Díaz está 

2. Genaro Fernández McGregor. Carátulas. Ed. Botas. México, 1935. (Contie
ne la Conferencia sobre Salvador Diaz Mirón dada en el Palacio de Bellas 
Artes en 1935.) p. 1.92. 
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ya en la Presidencia y Mier y Terán sofoca una conspiraci6n ler
dista y cumple así, la famosa y trágica orden de "Mátalos en ca
liente11. 3 

Desde ''El Diario ComerciaÍ", don Salvador refleja - -
la indignaci6n del pueblo ante tan grave crimen, y por tal moti
vo reta a duelo al gobernador Terán. 

En 1881, el poe.ta se cas6 con Genoveva Acea; la joven 
contaba con quince años de edad. El vate se dedicaba al perio-
disrno y ejercía un empleo en el Banco Nacional. 

En 1883, cuando era Presidente de la República Manuel -
González, Díaz Mir6n fue elegido Diputado del Congreso de la --
Uni6n; en esta época se distingue como orador en la legislatura 

local de Jalapa. 

Unos días antes de que el Presidente González entrega
ra el po~er a su sucesor, el general Díaz urdi6 un fraude colo-
sal y present6 al Cbngreso un proyecto para el arreglo y conver

si6n de la "Deuda Inglesa"4 
Díaz Mir6n pronunci6 una serie de discursos que enaroe

cieron al pueblo y en los.que, con palabra elegante, puso de re
lieve lo injusto e inoportuno del documento. 

En esta etapa oíaz Mir6n era porfirista, pero aun así, 

en su calidad de gran orador, se atrevi6 a hablar con la mayor -
franqueza de la situaci6n parlamentaria de México. Sin embargo, 
después no pudo volver a tomar la palabra en la cámara de Dip.ita
dos: fue sacado porque sus discursos molestaban. 

En esta época tuvo disputas con Antonio F. Escobar y -

con Roberto A. Esteva. También co~ el señor Francisco Landero y 

Cos a causa de "una mirada despectiva". En 1892, sostuvo un due
lo con el temible Manuel María Migoni. 

3. Véase: Jesús Zavala. "La Vida Tormentosa y Atormentada de Salvador Díaz -
Mir6n". El Nacional. Suplemento Dominical. 13 de Die. de 1953 pp. 2 y 15-
"Si los sorprendes 'Infraganti' ejecútalos 'inminente' decía el telegrama 
de Porfirio Díaz. 

4. La llamada "Deuda Inglesa" se refería al monto de los bonos que el Estado 
mexicano había extendido a los acreedores británicos que habían hecho --
préstamos durante un largo periodo -desde 1825- y bajo diferentes gobier-
nos. 
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En ese año, el escritor peruano Carlos c. Amezaga co
noce al poeta y lo describe así: 

Figuraos a un hombre de 35 años, enjuto, más alto que 
mediano, más blanco que moreno y densamente pálido; -
con grandes ojos que centellean y se apagan como fo-
cos inseguros de luz eléctrica; con cabellos abundan
tes, ensortijados y oscuros que caen con desorden en 
la frente abultada y poco espaciosa; agregad a ~sto -
una correcta nariz, una boca desdeñosa que acentúa un 

. bigote fino ••• y tendréis al poeta. 5 

Ese mismo año, el gobernador Juan de la Luz Enrí.quez 
quiso reelegirse, pero Teodoro A. Dehesa se le enfrentó con -
el apoyo de D!az Mir6n,quien era candidato a Diputado Federal. 

Parecía triunfo seguro, pero otra disputa callejera -
se lo impidió: tuvo un altercado con Federico Wolter "un tlaco
talpeño bravucón" partidario del gobernador Enríquez. Wolter -
empezó a molestar de manera insistente al poeta. Los insultos 
fueron subiendo de tono, hasta que don Salvador salió a la calle; 
pero, por desgracia, Wolter lo siguió armado con un bast6n¡ el 
poeta al verse agredido sac6 la pistola y le dispar6. 

A pesar de que se forma gran discusi6n en el caso --- -
"Wolter", o!az Mir6n no logra disculparse si no es por la causa 
que le produjo ver su orgullo herido. La opinión más generali
zada es que "fue un asesinato a sangre fría". Y algunos seña
lan al poeta como un asesino vulgar. 6 

El gobernador Dehesa trat6 de ayudar a su amigo y par

tidario, pero tuvo a la opini6n pública en contra. 

Durante su permanencia en la cárcel inicia su máxima 
obra~tica: 'Lascas. Se imprimi6 en 1901¡ tuvo gran éxito no s6-

lo ante el público, sino ante la crítica. La publicaci6n de su 
obra parecía la rehabilitación del vate. 

S. Carlos C. Amezaga. Poetas Mexicanos Contemporáneos. Imprenta de Pablo C. 
Coni e Hijos. Buenos Aires, 1896. 

6. Fernández McG!:'egor es el primero en abordar en su estudio un ámplio ana
lisis de ia persona y la obra del poeta. Ante todo lo define como un--· 
ser.antisocial, un caso que pertenece a la patología. Pero un contempo
ráneo nuestro, Jorge Cuesta no está de acuerdo con esta posición. Ver: 
"Poemas y Ensayos "Salvador Díaz Mirón". ItI-2 UNAM. Mé~ico, 1978. pp. ~ 
327·335. -71-



Después de Lascas el poeta se sume en una profunda apa

tía. En 1900 fue elegido Diputado en el Congreso de la Uni6n. Pe

ro en esta ocasi6n, como Diputado se mantuvo en una indiferente -

pasividad. 
Hacia 1908 intenta salir del letargo en el que se había 

sumido, y decide romper, por su propia conveniencia, con T. A. D~ 

hesa, aquel amigo que tanto le había ayudado. En realidad no se 

sabe con certidumbre la causa del rompimiento. Se volvi6 pues, -

ehemigo de su protector. Según Leonardo Pasquel: 

Díaz Mirón no admitió ser contenido en sus aspiraciones. 
Pensaba que por fin la hora esperada por tanto tiempo -
babia sonadó para Al. Y todo el vigor extraordin~rio -
de su temperamento vehemente y combativo le llevó a en
friar la vieja amistad con el preclaro gobernante vera
cruzano que, conocedor profundo del carácter de su ami
go, observa con rigor la difícil situación que se le -- . 
acercaba. 7 

En 1909 lleva a cabo un he.cho evidentemente vergonzoso, 

pues escribe siete Cartas Políticas a don Ram6n Corral, Vicepresi
dente de la República y Ministro de Gobernaci6n. En ellas se pro

clama devoto admirador y adepto de Porfirio Díaz. Se propuso que
dar bien ante la paz y el progreso porfirianos. 

Para seguir con su farsa adulatoria, en 1910 intent6 la 
empresa más singular que result6 tragi-c6rnica. Se enfrenta al re
belde de Acayucan,Santa Ana Rodríguez, que por su corpulencia era 

apodado "Santan6n". Individuo un poco romántico, protector de -

campesinos desposeídos. Los terratenientes de la zona temían sus 

audacias. Díaz Mir6n, corno "buGn desfacedor de entuertos", soli

citó y obtuvo permiso para que se le comisionara a perseguir al -

bandido y liquidarlo. Pero "Santan6n" estaba muy pendiente de lo 
que el poeta tramaba. 

Persiguió al guerrillero durante un mes, quien orden6 a 

sus secuaces no tocar al poeta. Pero éste se vio obligado a re-

gresar a Tlacotalpan a causa del paludismo que contrajo. Abandon6 

7. Op. cit. p. 102. 

-72-



la empresa y qued6 así, en gran ridículo. 8 
El porfiriato ya estaba en decadencia, sobre todo des

pués de las declaraciones del dictador é1l periodista Creelman. 

Díaz Mir6n consideraba que era mejor volver a la democracia; to
da esta situaci6n despert6 en él la defensa popular que habíahe
cho en su juventud en contra de la tiranía. 

Después de estallado el movimiento revolucionario, el 

7 de diciembre, Díaz Mir6n tuvo un lamentable incidente con el -
diputado Chapital, en el que aquél reclamaba cierta versi6nofen

siva del diputado. El poeta trat6 de matarlo, pero sus disparos 

fueron desviados. El Gran Jurado lo desafor6 y permaneci6 preso 
hasta el triunfo de la Revoluci6n. 

En 1913 son asesinados Madero y Pino Su~rez. Huerta -

usurpa el poder. Durante el gobierno del nuevo tirano se le --
ofreci6 a D.íaz Mir6n la direcci6n del diario oficial "El Impar
cial", que nuestro vate tuvo la debilidad de aceptar. 

La lisonja y la obediencia la expres6 "el editorialis

ta" a través de su lenguaje soez y agresivo que fueron las notas 
características de sus escritos. 

8. Pedro Antonio de los Santos. Anecdotario de Díaz Mirón. En "Revista de -
Revistas". El Semanario Nacional. 21 de febrero de 1937. Por este hecho, 
un ingenioso coplero de la ciudad de Veracruz hizo un romance al respec
to: 

Por S~tavento incursiona 
Díaz Mirón el vatecito 
mas de Santanón Rodríguez 
ni el polvo siquiera ha visto ••• 
Está aliviado el poeta 
le hacen mil ronchas los moscos, 
la conchuda, el pinolillo: 
le traen los bandidos, locoi 
Ya se fue pa' Veracruz 
el poeta Díaz Mirón 
le enfermó la alf acería 
un encuentro con Santanón. 

Por su parte, José Juan Tablada hizo una redondilla pegajosa: 

Hay vates de guitarrita 
y hay vates de guitarrón 
unos van a Santa Anita 
y otros van a Santanón. 
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Salvador Díaz Mir6n: Modernista. El Poeta. 

G6ngora mexicano, nos deja un -
ejemplo de fuerte arranque, nos 
deja una lección de oficio, un 
consejo de frenar a Pegaso, una 
dolorosa tortura de perfección 
y una exacerbación de solitario. 

ALFONSO REYES. 

La época moderna de la historia de México que a Díaz 
Mir6n le toc6 vivir, está representada de acuerdo con los patro
nes arquetípicos de los diferentes ciclos del hombre: 1 Durante 
el porfiriato, vemos un país con economía interior matriarcal, 
de consumo insuficiente, que mantenía al pueblo en un estado -
perpetuo de temor, más o menos acusado por la Naturaleza. Esa 

economía interna estuvo acompañada de una actividad econ6mica -
vuelta hacia el exterior, con dominio filiarcal de la naturale
za de "Progreso" aparente, en beneficio del capital extranjero. 
A todo ello hay que sumar la economía extractiva, de consumosu

ficiente para las clases altas que se aprovechaban de lo quede
jaban en P-1 país los capitales extranjeros y lo sumaban a sus -
riquezas propias. 

1. Véase: Tesis presentada por María Ramona Rey en su libro Díaz Mirón o la 
Exploración de la Rebeldía. Ediciones Rueca. México, 1974. La autora nos 
expone que lo natural en el ser humano son las verdades parciales~ es de
cir, los mitos, los cuales aparecen y mueren a lo largo de la Historia. 
Pero no en desorden. Se puede hablar de tres Ciclos Míticos que corres
ponden a los tres Ciclos Arquetípicos de la evolución social: el matriar
cal, el pat:coiarcal y el filiarca.l. El primero de ellos per•tenece a la -
etapa primitiva de la sociedad humana, es decir, el temor ante la NatU('a
leza, con una economía de consumo insuficiente. En el Matriarcado hay -
una gran variedad de dioses, y fenómenos tanto favorables como hostiles. 
Todo es especulativo: La Tierra, la Gran Diosa Madre es ambivalente e im
previsible. La unión que se establece con la "madre" pierde fuerza y de
semboca en el Patriarcado (Ver: Erich Fromm. Ensayo Sobre la Liberación. 
México. Cuadernos Joaquín Mortiz). La organización patriarcal es la que 
más extensión ocupa en nuestra historia consciente. Se caracteriza por 
la preeminencia de Dios Padre sobre dioses menores. Demanda la total su
misión de los hombres, "sus hijos" • Cubr•e la organización feudal, lamo
nárquica e incluso las formas republicanas. Se caracterfaa por el senti
do de seguridad én la Naturaleza. El Patriarcado termin6, por así decir
lo, con la desaparición de las monarquías y la aparición de las RepObli
cas Modernas. La organización filiarcal se caracteriza por una indepen-
dencia absoluta con la Naturaleza. Expresa el deseo de gobernarse por s! 
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Pero con la toma de conciencia, se perfiló otra posi

bilidad de organizaci6n social 1 que luchó primero bajo la barile

ra de los criollos que querían la Independencia, y puso más tar

de su esperanza en el mestizo liberal Porfirio Díaz; por último 

se manifestaría claramente en la Revolución Mexicana, de orden, 

sobre todo, agrario. El primer impulso de la Revolución Mexica

na se debi6 a los liberales que vivían dentro del Filiarcado. 

La corriente cultural que corresponde a este mundomo

derno es el llamado Modernismo. Un movimiento amplio que tiene 

implicaciones literarias, ideológicas, sociales y filosóficas; 

no surge de la nada, sino de situaciones específicas • 

••• el Modernismo corresponde a una fase bien definida 
de la Historia de América, que se caracteriza por la 
implantación del modo de producción capitalista a es
cala continental ... Se trata de un desarrollo tardio -
del capitalismo en un momento en que dicho modo de -
producción está entrando, a nivel mundial, en su fase 
"superior" y Ultima (imperialista) •.. La modernización 
de América Latina tuvo como fundamento una sob1,eexplo
tación despiadada del trabajo rural. 2 

La industrializaci6n, el positivismo filos6fico, el -

anarquismo ideol6gico y práctico, el marxismo incipiente, el au

ge del capitalismo y la burguesía provocaron en el mundo del -

quehacer literario una "reacci6n" a nivel continental. 

misma. lól hombre quiere sentirse dueño de su vida. El Filiarcado o "ré
gimen de los hijos" es un conflicto que se creó en la humanidad con el 
advenimiento del Patriarcado. Es un orden mítico plural, sin una presi
dencia personal única. Puede decirse que el Romanticismo es la primera 
manifestación filiarcal que comenzó con el grito de r,ibertad del Rebel
de. Estuvo presidido por La Luna (poesía) y es aún en nuestros días la 
meta de todos los esfuerzos de la técnica. Confirman i:lsÍ, la naturale
za de reacción contra el solar Patriarcado. 

2. Fran~o:ise Perus, Literatura y Sociedad en América Latina: El Modernismo. 
México, Ed. Siglo XXI. 2a. ed. p. lt3. 
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El procese industrial convierte al arte en mercancía -

sujeta a las leyes de competencia y el artista es productor. El 

ModerP.ismo hispanoamericano es parte del cambio mundial, lo es -

en la medida que la expansi6n imperial de las potencias indus--

td<tlizadas europeas va moldeando a los países del continente con 

las formas económicas y sociales de su organizaci6n capitalista. 

Con todo lo anterior, el poeta modernista quiere a to

do trance apartarse de la sociedad, huir de la mediocridad y en 

este sentido su actitud es evasiva y rebelde. 

Es evidente que en esta sociedad utilitaria no hay ca

bida para el poeta, pues aquella se rige por el criterio de "eco· 

nomía". Angel Rama nos dice: 

La imagen que del artista se construy6 en el uso pfi--
blico fue la del vagabundo, la del insocial, la del -
hombre entregado a borracheras y orgias, la del neuras
t&nico y desequilibrado, la del droguista, la del esW· 
ta delicado e incapaz, en una palabra, la del improduc
tivo.3 

Esto es explicable si tenemos en cuenta que en socieda

des de capitalismo incipiente, los artistas carecen de los me:lios 

necesarios para su subsistencia. El artista pierde el lugar que 

tuvo durante siglos: 

Sin el mecenazgo de la aristocracia ha de buscar una -
m1s1on. Queda sin apoyo, pero encuentra un público: -
el burgu&s reci&n alfabetizado por la enseftanza demo-
cr&tica. Se dirige a 61 desde el púlpito o desde la -
tribuna. Las figuras del poeta y el orador se confun
den. Entre el mecenazgo y la aceptación del mercado -
hay una etapa intermedia: la bohemia.t 

. f 

El modernismo es ante todo un impulso de superaci6n a 

través de formas novedosas y además un rechazo de lo español co

mo inspiraci6n. Acepta las modalidades en boga en Europa, sobre 

todo de Francia: 

3. Cit. por Frangoise Perus en Op. cit. p, 71~. 
1l. Antologia del Modernismo ( 1884-1921). Op. c.it. p. XXIII, 1' .1. 
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Reforma verbal, el Modernismo fue una sintaxis, una -
prosodia, un vocabulario. Sus poetas enriquecieron -
el idioma con acarreos del francfis y del ingl&s; abu
saron de arcaismos y neologismos; y fueron los prime
ros en emplear el lenguaje de la conversaci6n. 5 

La poesía moderna -según Blanco-Fombona- cuenta con -

rasgos psicol6gicos muy precisos: "el pesimismo, el refinamien

to verbal, la exaltación de la sensibilidad, una actitud del es

píritu rebelde, un desafío tácito a todo lo viejo, un anhelo -

desbocado de hermosura y de liberación, sensualidad, escepticis

mo, indiferencia moral, tristeza de espíritu y exotismo 11
• 6 

Podemos decir que en América Hispana los modernistas 

son muy distintos entre sí, pero en todos ellos pueden encon--

trarse ciertos puntos de atracción extranjera. En ellos no ca

be la posibilidad de colocar etiquetas, pues encontramos perso

nalidades muy distintas, criterios e ideologías opuestos y so-

bre todo varios "ismos": Parnasianismo, intimismo, simbolismo, 

misticismo, cosmopolitismo, provincialismo, decadentismo, indi

vidualismo ••• La postura de cada poeta es muy personal y de ahí 

nace su absentismo y su apolitismo. Cabría mencionar la frase 

de José Emilio Pacheco: "No hay Modernismo, sino Modernismos": 
7 

románticos, parnasianos, simbolistas franceses y modernistas 

son distintos entre sí y adaptan a su propia circunstancia lec

ciones aprendidas en otras literaturas. 

Los modernistas definieron su sociedad como un mundo 

"f6til y mediocre": 

... regido por el más grosero "materialismo" y en el -
que por lo tanto no que~aba sitio alguno para la be-
lleza artística. Ellos mismos se percibieron como -
marginados "arist6cratas del espíritu'', especies de -
vestales encargadas de alimentar el fuego sagrado del 
arte. 8 

5, Octavio Paz. El Canto de la Sirena. Cuadrivio. México. Ed. Joaquín -
Mortiz, 1%9. p. 169. 

6. Rufino Blanco-Fombona. El Modernismo y los Poetas Modernistas. Ed. Mun
do Latino. Madrid, 1929. p. 63. 

7. Antolo~ia del Modernismo. Op. cit. p. XI. 

B. Fran~oise Perus. Op. cit. p. 92. 
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As! pues, nos damos cuenta del sentir del poeta moder
nista. A ese mundo prosaico y cosificado se enfrent6 la más su
blime poesía. Refiriéndonos a México, tenemos que el Modernismo 
no es una escuela, sino la compleja expresi6n artística de unpe
riodo hist6rico. La nota fundamental que se impuso a todas las 
realizaciones de la literatura fue la de la originalidad y la li
bertad. El fondo de lo romántico que hay en el Modernismo se -
trasplanta en México más que en otras partes del mundo hispánico. 

Los poetas, casi todos pertenecientes a la clase media, 
se hallan de parte de Porfirio: Díaz: · 

Los modernistas ponen en Díaz una esperanza similar a 
la que depositaron en Napoleón los primeros románticos. 
Más tarde, el pesimismo es sin proponérselo una críti
ca del porfiriato. 9 

El arte de escribir en México se vio debilitado por la 
falta de desarrollo de un verdadero mercado para los productos -
literarios. Por lo tanto, el trabajo intelectual no era una ''mer

cancía" en el periodo modernista. Amado Nervo exclama: 

En general, en México se escribe para los que escriben. 
El literato cuenta con un cenáculo de escogidos que lo 
leen y acaba por hacer de ellos su único público. El 
"gros public", como dicen los franceses, ni lo paga, -
ni lo comprende, por sencillo que sea lo que escribe. 
lQu& cosa m§s natural que escriba para los que si no~ 
pagan lo lean al menos? 10 

Sin embargo, el desarrollo de las aficiones literarias 

en México tuvo cierta proliferaci6n, ya fuera en revistas, en -
tertulias o en academias. 

Favorecida por la Secretaría de Fomento, nace la "Re-

vista Nacional de Letras y Ciencias", dirigida por Justo Sierra, 
Francisco Sosa, Manuel Gutiérrez Nájera y Jesús E. Valenzuela. -
Allí, derraman frases los autores tanto consagrados como noveles 
al paso que se difunde lo francés. En seguida de la "Revista Na-

9. Antología del Modernismo. Op. cit. p. XI. 

10. Fran~oise Perus. Op. cit. p. 86. 
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cional ", aparecen "El Renacimiento" y la "Revista Azul". 

En "El Renacimiento" se reúnen personajes que tienen 
poco acceso al mundo oficial: Francisco P. Andrade, Joaqu!n -
Garc1a Icazbalceta, José L6pez Portillo y Rojas, Rafael Angel 
de la Peña, Manuel José Oth6n, Ezequiel A. Chávez, José Ma. -
Roa Btircena ... 

Las tertulias literarias y las academias se ven rodea
das de mil vanidades; y corno el gobierno pretende cubrirse con 
el manto de la cultura, el general D!az y sus ministros asisten 
a la inauguraci6n, ya sea de la Academia de Leqislaci6n y Ju-
risprudencia o a la Academia Mexicana de Ciencias Exactas Físi
cas y Naturales ••. 

En lo que respecta a las famosas tertulias litera--
rias, José c. Valadé"s nos hace un retrato del decorado y el mo
vimiento de dichas reuniones. Veamos: 

A las reuniones del Liceo Núnez de Arce, se siguen -
las del llamado "Pequeno Parnaso", en las que siJuan 
de Dios Peza lee "sus popularisimas composiciones", 
Manuel José Othón "absorbe a sus oyentes" con sus -
versos magn1ficos. Después, los socios del Parnaso 
se surten de grandes elogios los unos a los otros, -
pu·esto que a Antonio de la Pef'ia y Reyes le apellidan 
~el erudito y m&gico orador"; a Luís Gonz&lez Obre-
gón, "sabio"; a José P. Rivera. "sesudo crítico", a 
Angel del Campo, "espléndido paisajista literario"; 
a Ezequiel A. Chlvez, "notabilísimo vulgarizador de 
las c'iencias"; a José Bustillos, "insigne lector"; a 
Balbino D&valos, "gracios1simo traductor" . 11 

La obra de Salvador Díaz Mir6n se ajusta estrechairen
te, no s6lo a su filiaci6n poética·, sino también a la encarna
ci6n simbólica del debate social de su tiempo. Lo mejor de su 
poesía madur6 bajo el régimen de Porfirio Díaz. Así, su obra 
queda inscrita, fundamentalmente, dentro de los límites de la 
época moderna. 

El porfiriato cre6 el hábito de la hipocresía social 
y política e hizo del conformismo en nombre de la paz, la vir
tud cívica por excelencia. 

11. José C. Valadés. Op. cit. pp. 257-258. 
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Por otro lado, el reconocimiento de la superioridad y de 
la eficacia del capital extranjero condujo a la búsqueda de todo 

lo que fuera externo, olvidando lo más posible las realidades pro
pias de la cultura y de la raza. 

Además, el porfirismn respir6, en una atm6sfera deprimen· 

te, su gran resentimiento. Todo este ambiente lo creaban tanto -
opresores como oprimidos, porque todos tenían conciencia de susi
tuaci6n, aunque por motivos diferentes. En Díaz Mir6n todos estcs 
rasgos funcionales de la época se reflejan muy claramente. 

Su fuerte personalidad y su vida en contrastes: su par-
ticipaci6n viril o cobarde en las luchas políticas; sus trágicos 
duelos; su aislamiento orgulloso; su pobreza material hacen resal

tar que en su vida luchen la luz y las sombras. 

Pero para relacionar a Díaz Mir6n con la literatura uni
versal hay que comenzar por situarlo cerca del Romanticismo. En -
su primera época de poeta lo vernos bajo la influencia directa de 
V!ctor Hugo, el soñador, y de Byron, el rebelde. 

A Byron lo consider6 más que como un ejemplo literario, 
un ejemplo espiritual y un apoyo para su propia rebeld!a: 

Eras a un tiempo el ángel y el vestiglo, 
el astro y el espectro en el cometa; 
todo un siglo hecho hombre, todo un siglo 
de befa y de pasión hecho poeta. 

Te calumniabas con insigne dolot 
y bello y tentador y altivo y fiero 
fuiste un Don Juan que se cantaba solo, 
un Luzbel trovador y aventurero. 

Trataste al mundo como el monstruo a Edipo 
pasmaste con enigmas la fe ~iega, 
te pusiste la máscara de un tipo 
como el actor en la tragedia griega.

12 

Victor Hugo fue también influencia para Díaz Mir6n. En -
la medida en que fueron conscientes sus dos influencias litera--
rias europeas, son las únicas admitidas con beneplácito por Díaz 
Mir6n. En su poema "Victor Hugo" nos dice: 

12. Salvador Díaz Mirón. Op. cit. p. 74. 
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lQué palabra mejor que la que canta? 
lQué timbres de más prez que los que encierra 
ese rey triunfador a cuya planta 
es un mezquino pedestal la tierra? 
lQué fuerza más divina 
que la de ese titán que escala el cielo, 
desafiando el rayo que fulmina 
todo lo que se empina 
sobre este bajo y miserable suelo, 
espíritu y volcán, torre y encina? 
El c6ndor gigantesco de los Andes, 
el buitre colosal de orlado cuello 
no ha batido jamás alas tan grandes 
ni ha visto de tan cerca un sol tan bello. 13 

Don Salvador es un rom§ntico que logra entusiasmarcon 
sus brillantes y sonoras composiciones no s6lo a sus compatrio
tas, sino a toda Hispanoamérica. 

El Romanticismo en América Hispana es, uno de los más 
importantes movimientos culturales que ha habido en el continen
te, así como el más duradero, pues alcanza incluso, las prime-
ras obras de autores modernistas, entre ellas las de Díaz Mir6n. 

As1'. pues, se le observa no s6lo en su tiempo sino den
tro de su siglo: aquel XIX, todo él romántico; enfermo, con irre
mediables recaídas, del "mal del siglo". 

El movimiento romántico signific6, esencialmente, la 
reivindicación de los privilegios de la intuición contra la ra-
z6n (privilegio supremo del "Antiguo Régimen"). El Romanticismo 
produjo poetas-ap6stoles ••. defensores de los valores supremos: -
los de libertad y justicia; en el plano reliqioso signific6 la -
separaci6n de lo sagrado; el despertar del rebelde. 

A lo agresivo del mexicano, más entonces que ahora, el 
tr6pico añade el clima; lo insolente de la voz que es grito aun 
en la confidencia. El duelista, sin rivales que se le enfrenten, 
se convertía en loco. Díaz Mirón fue también periodista. Perio

dista era sin6nimo de duelista. Desde los días de Larra, y aOn 
antes, los hombres se baten, y se matan, por cualquier motivo, y 

a veces sin él. un periodista muere en duelo, por defender una 
frase que no ha escrito; y el que la escribi6 ignora que aquél -

13. Ibidom. p. 12. -81-



va a batirse por defenderla. 14 
Díaz Mir6n no va a presentar la excepci6n en su am-

bientc y en su tiempo: s6lo es un exponente, un s1ntoma, un -
instrumento de esa forma elemental de justicia directa; pues -
donde la indirecta no existe, cede el paso a la venganza. De 
esta manera, vernos que aún pesa mucho el concepto del "venga-
dor de la honra" calderoniano; y la honra, consecuencia del ho
nor intocable, tiene gran cantidad de vengadores dispuestos a 
satisfacerla. 

Todo lo anterior explica, de alguna manera, el pri-

rner arrebato de Diaz Mir6n: el duelista; más tarde fue el com
plejo que en él cre6 su brazo inútil. La atrofia de un rniern-
bro aumenta la eficacia del otro con la ayuda de un rev6lver. 

El duelo fue el medio adecuado que eligi6 Salvador. 
El duelo es como la comprensi6n simb6lica de la destrucci6nto
tal que quiere el Rebelde decepcionado. Pero no hac!a el mal 
por el mal, pues nunca le faltaría la excusa del honor. Los -
duelos eran algo así corno un intento de destrucci6n privilegia-

da. Su pistola se volvi6 el s!mbolo de sí mismo, y (con 
ella dibujaba su nombre) de su valentía. Su habilidad al ma-
nejarla hacía que se hablara de él, que se le temiera, y eso -
le aseguraba una personalidad. El uso de su arma lo hacía con
tra el bien, contra la Vida y contra Dios. 

Cuantos lo conocieron afirman que era un hombre muy 
agresivo. Su personalidad puede compararse a la de Benvenuto 
Cellini "hombre violento, mendaz, pendenciero, impulsivo, cuyas 
explosiones patol6gicas de c6lera' pusieron varias veces en pe
ligro su vida". D1az Mir6n era también hombre de amores y de 
odios y sus odios lo llevaron varias veces a la riña 

14. 

Según Blanco-Fombona: 

••. no obstante su acicalada verbalidad, era de malas 
pulgas, y tuvo lances personales, no por razones po-

Angel Escudero. El Duelo en México. Imprenta Mundial. México, 1936. -
Pról. Artemio del Valle Arizpe. "Salvador Díaz Mir6n sus Riflas y De sa
fios". 
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líticas, ~ino debido a su car¡cter altanero. 15· 

Desde muy joven se enred6 en pendencias; era combati

vo por naturaleza. No cabía en sus propios límites y "desborda

ba agresivamente sobre las riberas como un río crecido 11
• 16 

En varias entrevistas que tuvo con don Angel Escudero, 

le explica c6mo se adiestr6 en el arte de disparar con rapidez: 

No menos de seis u ocho veces me contó el lisiado va
te la práctica constante a que se sujetaba en su ho-
gar para estar entrenado en el madruguete, poniendo -
en ocasiones a su señora esposa a que le diera las vo
ces de mando y lo creí siempre, porque he tenido ami
gos muy equilibrados que han padecido la misma obse-
sión de sacar violentamente la pistola del bolsillo o 
de la funda. 17 

Su "ego" era de tal manera sensible que cualquier co

sa lo hería y originaba una reacci6n antisocial. 

Díaz Mir6n tuvo tres duelos, uno de ellos informal y 

los otros dos con arreglo a los cánones. El encuentro informal 

fue con Martín L6pez, en 1BB2. En él sali6 perjudicado el vate, 

pues L6pez le disparó una bala expansiva en el hombro izquierdo 

que lo dej6 para siempre lisiado. Entonces se le cre6 el com-

plejo de tullido que trataba de ocultar, anticipándose a los -

que, se suponía lo querían atacar. El, que tanto había jugado -
con la muerte, conocía en sí mismo lo irreversible de esa peqtx;!

ña muerte de una parte de su cuerpo y "Narciso" no podía olvi-

dar su derrota. 

Los otros duelos fueron con Roberto A. Esteva, en ---

1BB7, sin resultado, y con Manuel María Migoni, del que &ste -

qued6 herido. 

Además, sin padrinos ni etiquetas, en simples riñas -
callejeras, Díaz Mir6n mat6 a Leandro Llada y a Federico Wolter 

y trat6 de matar al diputado Chapital. A Llada lo liquid6 a ti
ros, en 1BB3, porque le había dado un palo en la cabeza con una 

15. 

16. 
17. 

P.uf ino Blanco-Fombona. "Un Gran Poet.:i: Díaz Mirón" 
men" Veracruz, 27 de junio de 1928. pp. 2 y 3. 
Angel Escudero. Op. cit. p. 190. 
Ibidcm. p. 192. 

-83-

Art. de "El Dictá-



vara de medir. A Wolter, que s6lo tenía como arma un bast6n li
gero, lo mat6, en 1892, también a tiros. Cabe suponer que el se

gundo disparo, directo al coraz6n, se lo.hizo el poeta cuando la 
víctima estaba arrodillada. Hubo gran interés en demostrar que 

esa hip6tesis era descabellada, pues el hecho contrario equiva-
lía al descrédito para el homicida. 18 

En 1910 quiso matar a Juan Chapital, con quien tuvo un 
altercado en la Cámara de Diputados. Chapital no iba armado:su

jet6 fuertemente a Salvador y de esta manera pudo desviar el· ti-

ro.19 
Otro hecho característico es el ocurrido en 1927 cuan-

do el qobierno de su Estado lo nombr6 director del Colegio Prepa
ratoriano de Veracruz, que es el ~lantel de más importancia del 
puerto. Dictaba su cátedra de Historia. Hubo una falta por par

te de los j6venes; señal6 al que crey6 culpable y lo hizo salir 

del sal6n. El alumno sali6, pero a la calle, y don Salvador tra
t6 de impedirlo; golpeó al chico ligeramente; l?ste se enfureci6 
y ret6 a su profesor. oíaz Mir6n sac6 su revolver y con él gol

pe6 la cabeza del muchacho. Los alumnos armaron gran protesta y 
declararon la huelga. Por la tarde el poeta se vio obligado a -

renunciar: "Hij'itos: ya no soy director -dijo al salir a los --
huelguistas- Pueden volver a ·sus clases". 20 

Aún en la pobreza, en la vejez, sería desbordante de -

impulsos irrefrenables. ¡Ah qué don Salvador! •.• Pero no podemos 

separar al hombre del poeta. La calidad humana de oíaz Mirón no 
mejora si se omiten los episodios sangrientos y, desde luego, su 

biografia no podrá incluirse nunca en un volumen de "Vidas Ejem
plares", SQlo entendiendo su vida agitada se podr:i entender su - -
vida de excelso poeta. 

18. Mucho se ha dicho que alrededor del poeta se forjó una leyenda que con 
el tiempo ha ensombrecido la vida del artista, y que ésta, como todalc
yenda, posee exageraciones y errores. Tanto empeflo se puso en demostrar 
la postura del agresor y del agredido que hasta se imprimió y distribu
yó un folleto que contenía el cálculo matemático detallado que se rea--

· lizó a petición del Juez. Pero probablemente, estarán de acuerdo con -
nosotros que a veces es peor la realidad que la leyenda. 

19. Véase: Consuelo Caldet>ón C. Salvador Díaz Mirón. El Hombre y el Poeta. 
Tesis pal'a optar a Maestro en Letras. UNAM. 1951. 

20. Antonio Castro Leal. "Vida de Salvador Díaz Mirón". En "El Nacional". 
México. Domingo 24 de agosto de 19111. 
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Ahora dejemos un poco al D:í:az Mir6n hombre y continue

mos con el poeta. 
Díaz Mirón, que se popularizó por toda América, fue, 

como lo denomina Blanco-Fombona: 

Un neo-romántico de la rama de V.íctur Hugo conservan
do una íntegra personalidad de íntegras y profundas -
raíces. Con el Romanticismo victorhuguesco posee ras· 
gos comunes: el entusiasmo fácil, el ímpetu revolucio
nario, la simpatía por las causas justas, la piedad -
hacia los d&biles, el espíritu combativo libre-pensa
dor, la metáfora llamativa, el verso rotundo. 21 

Su romanticismo de hombre que está .. siempre dentro de 
la verdad, dentro de las realidades que lo circundan, puede lla
marse un neo-romanticismo. Comenz6, pues, por buscar sus mode
los en las fuentes mismas del Romanticismo y sigui6 después el 
trayecto de la poesía europea, que va desde esa fuente hasta la 

desem~ocadura del Simbolismo: 

••. no abandon6 en definitiva ninguna de las etapas es
calonadas que fue alcanzando. Coexisten así en su -
obra, escuelas literarias que en Europa surgieron en 
&pocas muy diferentes y que inclusive se consideraron 
adversarias. 22 

Díaz Mir6n s?port6 las influencias de Víctor Hugo y -

de Byron porque las consider6 gigantes. 23 Pero en su segunda -
época de poeta, ya sin la tutela de los dos grandes, él mismo -

quiso sentirse grande y compararse con ellos. Ya no buscaba -
ejemplos a seguir en la literatura europea, sino se buscaba y -

se encontró a sí mismo. 

Lascas fue producto de una evoluci6n propia, muy per
sonal, de su autor: "de un ahondamiento que lo hizo avanzar en 

las sucesivas etapas de la corriente rom~ntica y con su obra -
que pretendía ser objetiva como una lente, daba a Díaz Mir6n -
una paradójica y suprema lección de indi vid tialismo'~ 24 

21. 
22. 
23. 

24. 

Rufino Blanco-Fombona. Op. cit. p. 61. 
María Ramona Rey. Op. cit. p. 156. 
T~mbién los modernistas, consagra~on cult~ a Víctor Hugo, que represen
to para ellos el propósito combat1vo, social, del Modernismo. Todos los 
poetas ~u:ron más.o me~os'l!on Hugo fuertes y con Verlaine ambiguos", -
(Romanticismo y S1mbol1smo), como dijo de sí mismo Darío. 
Ibídem. p. 144. _
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Lascas representa la culminaci6n de su preocupaci6n -
po~ la forma, la circunstancia más visible de su obra y la úni
ca que ha dado motivo para juzgar~a. Desde el primor verso de 
la colecci6n de Lascas se advierte el afán dominante por alcan
zar la perfecci6n en el lenguaje. 

Posteriormente, tenemos que la obra diazmironiana en
tra en relaci6n con la corriente ya aludida del Modernismo. Se 
ha dicho que o!az Mirón es uno de sus precursores~ .. porque no 
hay duda algun.a de que contribuye a la depuraci6n de la forma -
poética que caracteriza este movimiento • 

. · · Los modernistas le profesaron gran admiraci6n. La --
forma y el fondo de su. poes!a1o hacen un· iniciador d~l .Moder-:-
nismo. , :La reali~ad es qu.e .nuestro J?oetél.' aparece exactamente al . 
iniciio del cambio lite~ario y los .modernistas, al adoptar a Díaz 
Mir6n, le dieron a su propia búsqueda el acento "rebeld~",· y -
por tanto, lo situaron en el curso progresivo del Romanticismo. 

Díaz Mir6n, después de haber liberado de algunos de -
sus temor~s a los poetas que iniciaban el Modernismo, 
siguió su propio camino solo, ahondando cada ~ez más 
en su propia experiencia de la Rebeldía. No entró, por 
ello, en el Modernismo que prepar6 ... Se embarcó en -
una solitaria investigaci6n en e~ campo del lenguaje, 
y su aislamiento y falta de comunicación, hicieron~e 
su experiencia personal fuera más adivinada que cono
cida. Sin embargo, continuó teniendo una curiosa in
fluencia sobre los poetas mexicanos. 25 

Durante el apogeo del Modernismo, Díaz Mir6n se mantu

vo en silencio, tal vez debido a su e*traño orgullo y poniendo 
todo su interés en la producci6n de su máxima obra: Lascas, una 
obra muy personal. Pero su aportaci6n al movimiento moderno -

fue indudablemente profunda. 

Su credo poético es de una singular complejidad. Tenía 
el privilegio de elegir a su gusto su propio "museo literario", 
sin ningún compromiso vital a seguir. De cada "ismo" tom6 lo -
que profundamente le convenía. Así pues, las influencias lite
rarias europeas se extienden desde el Romanticismo hasta el ~--

25. · María Ramona Rey. Op. cit. 152. 
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presimbolismo y el Simbolismo: 

Se evade de todos los ismos de cenáculos. Rom5ntico, 
parnasiano, simbolista y premodornista, no deja depo
seer rasgos clasicistus casi puros; su poesía es hu-
manista, c6smica, integral. Sólo descoyuntando arti
ficialmente sus versee h&llanse elementos espor5dicos 
de escuelas y tendencias aiempre coexistentes y omni
preaentes en la buena poesía de todos los tiempos. 26 

Díaz Mir6n es siempre el poeta que nunca deja de ser 
hombre. Lleva sus pasiones, nada originales, a la pasi6n de -
los versos, al gran heroísmo de pensar, de sentir y de expresar, 

que él encuentra. 

El sabe que se basta a s! mismo, en todo y por todo. 
No reconoce otra clase de sacrificios que no sean los que prin

cipian y terminan con él. S6lo pide: "Un bálsamo de olvido y -

un ramo de laurel". 

La obra entera de D!az Mirón se puede sintetizar en -
una contradicci6n de dos palabras: "rudeza tierna". 

En general, en las modalidades modernistas hay apogeo 

tanto de lo nacional americano como de lo evasivo. En el Moclel:-
nismo persiste el helenismo rom~ntico, s6lo que ahora sustitui
do por Francia. 

Pero, Díaz Mir6n, ni helenista ni afrancesado, aunque 
con no pocas citas b!blicas y mitol6gicas, es ante todo terre-
nal, pues en la época fundamental de su producci6n poética, la 
teoría filos6fica que pretendía sustentar la dictadura del Gene
ral Díaz era propicia al arte, literatura y costumbres extranje
ras. Era una política de puertas abiertas hacia todo lo euro-

peo; pero s6lo dirigida a la burguesía servil y nunca accesible 
a las capas del pueblo. Aún así hubo un Guillermo Prieto que -
desbordada un gran mexicanismo en sus Mémorias de.mis tiemeos. 
Es muy claro que Díaz Mir6n no posee el nacionalismo americanis
ta de José Martí, o el sentido étnico cultural de Rod6 o la mi
rada panorámica de Lugones, sino más bien un individualismo nar
cisista. 

26 •. José Carrilo GaI'cía. Radiografía y Disección de Salvador Díaz Mirón. 
México~:...1954. _
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D!az Mir6n que con Manuel José Oth6n, Ram6n L6pez Ve

larde y Enrique González Mart!nez integra el cuarteto de los -
m~ximos poetas mexicanos de esa época, no s6lo tiene en común -
con ellos el escenario, sino el sentimiento por la evasi6n. 

Por su trayectoria personal solitaria que asumía la -
aventura romántica y por su obra creada de manera in
dependiente se encontró Díaz Mirón ligado a la decli
nación del Modernismo, como lo había estado en su ori
gen: o sea, sin quererlo, sólo por la íntima correla
ción entre las experiencias modernistas, que fueron -
parte del impulso romántico, y su aventura literar~a 
e individual dentro de ese mismo impulso. 27 

27. María Ramona Rey, Op. cit. p. 157, 
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Díaz Mirón: Director de "El Imparcial". Su nrosa durante los 
años 1913-1914. 

Un hombre de la grandoza de 
D1az Mir5n debe ~~r conocido a 
fondo. Lo mismo an aquello que 
lo enaltece como an lo que lo 
perjudica. 

LEONARDO PASQUEL. 

En ~uestiones personales Díaz Mir6n se distingui6 -

por su agresividad, pero en lo que a política se refiere, siem

pre estuvo del lado que le convenía. No importa que su exis-

tencia se desenvolviera en "decorosa pobreza". Esto mismo nos 

explica que sabía acomodarse. Fue porfirista. Triunfó la Re

volución y fue maderista. Y he aquí la gran pregunta y res--

puesta, las cuales interpretan un fenómeno social y político -

de todos los tiempos: 

Cierta vez un amigo del poeta le preguntaba: "¿Por 

qué se ha hecho usted huertista, usted, poeta rebelde?". 

"Porque el Presidente Huerta me ha nombrado director 

de "El Imparcial" y la política, amigo mío, no es sino un cam

bio de servicios". 1 

En Díaz Mirón podríamos decir que hay un "después de 

la poesía", pues a partir de 1913 no compone nuevos poemas. Do

ña Genoveva, su esposa, muere y él se traslada a la capital a 

celebrar con el nuevo tirano. Abandona para siempre su retiro 

en Jalapa, pues meses después, sus bienes le serán confiscados 

al caer Huerta, y se verá obligado a ir al exilio. 

Para poder entender la personalidad de nuestro autor, 

tenemos que analizarlo de una manera equilibrada, para poder -

así colocarlo en el lugar que le corresponde. 

1. Vedse: Marco Antonio Montero. "Estudio Crítico-Biográfico de Salvador 
DÍilz Mirón". El Nacional. México, 11 de abrll de 1960. pp. 8-9. 
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El contraste entre sus primeros tiempos y los siguien

tes es verdaderamente notable. Sabemos que en su juventud fue -

un rebelde y un gran orador civil que alentaba huelgas y reivin

dicaciones obreras en el puerto jarocho. Un ejemplo de su postu

ra en esta época de juventud, lo vemos en aquel famoso reto que 

lanza a Luis Mier y Terán, por la célebre orden de Porfirio Díaz 

de "Mátalos en caliente". Aquí, nos muestra una terrible agresi

vidad sádica, con la cual trataba de vengar la ofensa causadapor 

el gobernante veracruzano. Por su proeza personal en contra del Ti

rano, sus compatriotas serían liberados, mientras él se arriesga

ba al peligro de muerte. Como vemos, nuestro poeta estaba siem

pre a punto de ser héroe. Este será el último desafío que don -

Salvador lanzara, pues posteri?rmente no intervendrá en ningún -

otro. 

En un principio, Díaz Mir6n quiso atacar al Presidente -

Díaz; primero se lanz6 contra la injusticia del convenio de la -

Deuda Inglesa; y s6lo cuando vio el eco que levant6 su acci6n y 

la de la minoría de la naci6n se identific6 plenamente con el -

pueblo: ejerci6 su funci6n social de poeta-ap6stol, defendiendo 

a la democracia. Apareci6 como el defensor de un ·filiarcado rrori

bundo a causa de la. tiranía que se implantaba. El Presidente -

Díaz le daba la espalda al pueblo, pero Díaz Mir6n, como orador, 

expresa la fuerza de los hijos en contra del padre represivo.Esa 

fuerza. la demostr6 en la tribuna; más que un político fue un ex

celente orador; evidentemente, la elocuencia es poesía hablada y 

don Salvador la tenía. 

Ya después, junto con la fama, cay6 bajo las redes del 

porfirismo, al cual sirvi6 de muy buen grado en el Congreso Na-

cional. Pero Porfirio D~~z nunca le perdon6 el atentado contra 

Chapital, pues lo consider6 un incurable reincidente. Y para -

tratar de hacerse grato al Dictador, no titube6 al ofrecerse pa

ra perseguir al bandido "Santanón"; con todo esto trata de hacer 

aparatosos alardes de hombría, pero con esta zarzuelera persecu

ci6n lo único que logra es h~cer el ridículo. 

"Narciso" quiere ser reconocido por los delñas y sobre ~-

-90-



todo por un ser superior que, al darse cuenta de su valor, no -
lo considere desde su superi.oridad, sino en la igualdad. Eso fue 
lo que buscó toda su vida. Esta actitud la demuestra en aque-
llas Cartas Políticas intercambiadas entre el poeta y don Ramón 
Corral, el Vicepresidente. Don Salvador ve en él la posibili-

dad de obtener un fuerte apoyo y además, la figura paternal en 
quien se desborda su agradecimiento. 

Su personalidad demuestra el narcisismo del ,poeta. En

tre otras cosas, debemos recorda~ que era un gran simulador, que 
1 . 

aspiraba a deslumbrar con su conversación sobre unos mismos te-

mas que repetía hasta el cansancio. El que lo oía por vez pri
mera se quedaba deslumbrado ante tanta sabiduría reunida en un 
solo hombre; pero luego rectificaba cuando don Salvador hablaba 
sobre los mismos asuntos: "daba la sensaci6n de un disco de gra

mófono que colocaba para producir en sus oyentes un efectoinme

jorable".2 

Cuantos conocieron al vate hablan de las interminables 
charlas en las que s6lo &l hablaba para deslumbrar a
sus oyentes. En una sol~ velada pasaba de las matem~ 
ticas a la alquimia, luego a la historia, poco después 
al derecho can6nico y a las religiones sinoístas, pa
ra cerrar con una disertación sobre el papel de las -
hormonas o de las glándulas de secreci6n interna. La 
vanidad del hombre lo impulsaba a buscarse pequeftos -
tr•iunfos. Sus recientes lecturas le dejaban en su ex
celente memoria un barniz de sabiduría que provocaba 
asombro. 3 

Sobre las famosas charlas, Artemio del Valle Arizpe -

agrega: 

2. 

3. 
4. 

Yo, de3pués de sus arremetidas, juraba y perjuraba no 
acercármele más, pero a poco, los malos dioses dis
ponían que le volviese a caer en las manos cuando ape
nas se hacía oscuro y me soltaba con el sol alto. Me 
iba aburrido de aquella representaci6n, pero contento, 
pues tuve la feliz ocurrencia de callar toda la santa 
noche, y dejarlo decir su papel sin llevarle la con
traria ni en lo mínimo para no vomitar el alma envuel
ta en sangre.1¡ 

Ref!Ulo Torre. "Maestro, cámbieme el disco". En "Revista de Revistas". 
El

0

Semanario Nacional. México. 1o. de enero de 1939. 
Genaro rcrnández McGregor. Op. cit. p. 231. 
Artemio del Valle Arizpe. [.as Conver5aciones en México. 
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Cadu una de sus actuaciones ante la sociedad iban -
formando su discutible silueta moral. El análisis psicol6gico, 

tanto del hombre como del poeta nos arroja una alta dosis de -

altanería individualista; en su rebeldía encontramos cierta -
fanfarronería no carente de rasgos eg6latras: 

linfames! Os agravia 
que un alma superior aliente y vibre; 
y en vuestro miedo, trastocado en rabia, 
vejáis cautivo al que adularáis libre . 

.. • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 1 ••••••••• ' 

iAún sé cantar, y en versos que perduren 
publicaré a los siglos mi venganza!

5 

Sabemos que era un hombre de pistola. Podría consi

derarse muy mexicano. A Díaz Mir6n lo rodeaba una atm6sfera -
temerosa. Nadie se le acerque, sino es con muchas precaucio--, 
nes; la consigna era: "Déjese presentar. OÍgalo. Pero cuí-dese 

mucho de contradecirle 11

6 
¡Balazos! Esa era la imagen que suscitaba cuanto se 

relacionaba con él. Agresividad y orgullo eran sus caracterís

ticas. Todo ello se acentúa desde el momento en que lo invade 

una "fatalidad relativa": su invalidez, que dejó profundas tra
zas en su psicología; puede decirse que desde entonces se de-

cidió gran parte de su destino. Esa herida le fue causada en 

el curso de un duelo absurdo, durante un puro impulso suyo de 

rebeldía, nihilista, narcisista. Y desde el momento en que -

quedó inválido "tocar" a Díaz Mirón fue peligrosísimo como lo 
prueban los incidentes con Wolter y Chapital. 

En todos lo duelos demuestra su agresividad defensi
va y eso es precisamente el "narcisismo lastimado": 

Puede definirse el narcisismo-como un estado de expe
riencia en que s6lo la persona, su cuerpo, sus nece
sidades, sentimientos, pensamir.ntos son sentidos como 
reales. Una person•l na1'cis i sta tiene 1Jn doble senti
do de percepci6n y esto deja ver en ella grandes dc-

5. Poesias Completas. Op. cit. 109-190. 
6. Genaro Fernández McGregor. p. 104. 
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fectos de juicio. A menudo, logra la sensación de -
seguridad en la convicción subjetiva de su perfec--
ción, su superioridad sobre los demás, sus grandes -
cualidades ... 7 

Díaz Mir6n posee una "violencia reactiva 11

8 que vuel
ca, ya sea a través de sus duelos, de su poesía, de sus artíai
los periodísticos, de sus discursos ••• y la emplea en la defen

sa de la vida, de la libertad, de la dignidad del conocimiento 
superior hacia su persona. 

!nGtil es que con tenaz murmullo 
~%3geres el lance en que me enredo; 
ye SO'J altivo, y el que ali~nta orgullo 
lleva un broquel impenetrable al miedo. 

iD9ja que me persigan los abyectos! 
IQuiero atraer la envidia aunque me abrumet 

Alum~rar es arder. Estro encendido 
cer~ el fuego voraz que me consuma. 

:rguido bajo el golpe en la porfía 
~e siento superior a la victoria 
Tengo fe en mí: la adversidad podría 
quitarme el triunfo pero no iá gloria. 

Mi indomable vanidad 
no se aviene a ruin papel, 
iHumillarme! Ni ante Aquel 
que enciende y apaga el día. 
Si yo fu~ra ángel sería 
~1 soberbio ángel Luzbel. 

iHo hay más Dios que la justicia 
ni "lás ley _q_ue la razón¡ 

9 
· 

En fin, don Salvador es un caso complejo por su con
t.radictoria personalidad. Para todo ello cabe preguntarse: ¿El 

e2critor, por esta su condici6n intelectual está más allá de -

los ·valores concretos de su condici6n humana? O de otro modo, 
¿_las debHidades humanas constituyen de por sí la negación ab

soluta del escritor? ¿Es correcto tomar partido de manera in-

, . :.:ri :!. r~'0::.::i. 1\n.H~mia de la Destructividad l-lw:iana. Siglo XXI Editores. 
Méxi:c. 117~. p. ¿ 

8. V0a~".'~: Erich Fromm. EJ CoNzón del Hombre. FCE" Col. Popular" No. 76. 
M~xico. 1n12. p. 21 

·~. J1oes1as Compl8tas. Op. cit. pp. 52 y 115. 
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flexible contra el escritor, tomando como valores absolutos méri
tos y fallas, sin considP.rar para nada el medio, la procedencia, 

la época y las circunstancias del genio? 

En el caso de Díaz Mir6n estas contradicciones, como he
mos visto, son espectaculares y evidentes. 

En definitiva, creemos que no es posible olvidar su 

complicada personalidad y verlo s6lo desde un ángulo estrecho de 

"rigorismo estético" deshumanizado. No. 

oíaz Mir6n es una paradoja viviente. 
cuenta que nuestro autor es como todos los tipos 

clase social, la cual aspira al predominio sobre 

Debemos tener 
emergidos de 

el pueblo: 

en 
una 

La obra del poeta es rebelde y pr~gresiva y los otros -
derraman !~grimas de cocodrilo por las mlculas qué so-
bre su gloria arrojaron sus yerros políticos; muchos de 
sus críticos, meros alcahuetes de la creación, son tan 
exigentes y pudorosos que demandan el hombre-bloque, el 
hombre monolítico de una pieza, machihembrado en vida y 
obra. En la _sociedad burguesa y sus expresiones e·stéti
cas es un fen6meno comGn. 10 

Es importante encontrar en Díaz Mir6n los puntos de -

uni6n de sus dos actitudes divergentes: la vida simple y llana -
de un hombre y el vuelo poderoso de su inspiración. "Es pues, un 
hombre esencialmente poeta y también es un poeta esencialmente 
hombre•:11 

En lo que respecta al hombre, lo imperdonable en él es 

su servilismo y su acomodamiento oportunista a las circunstancias 

pol!ticas de cada momento. Pero debemos seguir su huella y, tal 

vez, demostrar que su actuación mism~ durante la feroz dictadura 
huertista " .•• revela que no fue Díaz Mirón el político corrompido 

por conveniencias ni el escamoteador de dinero mediante fraudes y 

peculados, sino un servidor de Huerta y su oprobioso crimen por -

10. José Carrillo. Op. cit. p. 18. 
11. Como dice J. Carrillo, es difícil encontrar al "hombre-bloque". Podría

mos mencionar en este caso a José Santo.s Chocano, auténtico poeta rcvo.l!r
cionario, quien no puede ofrecer al biógrafo buscador de "bloques" de --
personalidad, una conducta ciudadana muy limpia de pecados, corruptelas 
acomodaticias y plegadizas conveniencias. Por otro lado, el arquetipo -
del hombre "bloque" en su clase social e ideario político en América es 
J. Martí,que por su capacidad de síntesfo humana mereci6 ser llamado "gi
gante" del pensamfonto y la acción. _
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convicci6n política. 12 

Es en Jalapa donde D!az Mir6n recibe la noticia del -

asesinato de Madero el 22 de febrero de 1913 y la noticia de -
que Victoriano Huerta usurpa el poder. Después de estos suce-
sos, abandona su casa, cuya paz ya s6lo sería un recuerdo. 

Decide colaborar con Huerta, pues tiene la firme espe
ranza que será reconocido por sus méritos; además deseaba reco
brar la curul que desde hacía tiempo ocupaba su suplente Adal-

berto A. Esteva. 

Con el apoyo de Querido Moheno, José María Lózano y -
Nemesio García Naranjo recupera su puesto en la cámara de Dipu
tados y además obtiene la di.recci6n del peri6dico "El Imparcial" 'i3 
puesto al que había renunciado Carlos Díaz Oufo6. 

"El Imparcial" tenía que' justificar el cambio de la -
situaci6n, ya que la mayor parte de las acciones pertenecía al 
gobierno. 

Victoriano Huerta ofrece a Díaz Mir6n la direcci6n -
del rotativo: acepta éste el 29 de septiembre de 1913. 

12. José Carrillo. Op. cit. p. 48. 

13. "El Imparcial" fue un periódico de los mas importantes que han existi
do en 'México. Llenó una época y su·aparición marcó el advenimiento -
del periodo moderno. Con su precio tan accesible -hecho posible con -
la maquinaria más adelantada- empezó a resquebrajar el analfabetismo 
nacional y llevó a los obreros un magnífico diario por s6lo un centavo. 
Hasta el día en que inició su publicación, el año de 1896, los viejos 
y anticuados colegas vendían los diarios a seis centavos, Antes de esa 
fecha, sólo los ricos podían adquirirlos; con esa suma" se podía comer 
en cualquier fonda de barriada, una 'comida corrida' con la correspon-
diente dotación de tortillas". ' 
El primer director de "El Imparcial" fue el licenciado don Rafael Re-
yes Spíndola. Trajo para el efecto una prensa rotativa y así, los -
otros periódicos se fueron abajo con sus viejas prensas planas. 
Con "El Imparcial", su director pretende ser el reformador de las pu-
blicaciones periódicas; se concede la transformación periodística al -
desarrollo que se logra en el fotograbado, la introducción del linoti
po, la amorfia en las gacetillas, el sensacionalismo en las noticias -
sobre crímenes y se da gran importancia al sistema monetario; con todo 
lo cual se elimina la idea de perfección del hombre y de la sociedad. 
En un principio, Rafael Reyes Spíndola rehusó la subvención que el Dic· 
tador Díaz le ofreció, pero al fin aceptó y se convirtió en columna -
fuerte del despotismo. "El Imparcial" ofrece así, el sustento para el 
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Su. producci6n prosística en este periodo no co.::-respon
de en ningún momento a su producci6n anterior (poemas, discursos, 

pr6logos, polémicas literarias e incluso prosa periodística). Ve
~· mos a un Díaz Mirón reaccionario que crey6 ver en Huerta al suce
- sor natural de Porfirio Díaz .-

A través de sus artículos adulatorios, nos muestra un 

servilismo sin límites con el cual pretendía negar o contradecir 
'las críticas lanzadas por los adversarios del gobierno usurpador. 

Durante los meses que Díaz Mirón dirigió el periódico 

gobiernista y se hizo cargo de los editoriales, interpret6, ave

ces de manera indiscreta, el sentir del Gobierno. En sus artícu
los encontramos violentos ataques, unas veces, a Federico Gamboa 
y F~lix Díaz por haber aceptado la candidatura a la Presidencjfl.; 

otras veces, inflamados elogios a Huerta y a sus principales mi
nistros: GarcS:a Naranjo, Moheno, Lozano y Blanquet; asimismo, una 

candorosa defensa a Huerta contra quienes lo culpaban por la des
aparición del senador Belisario Dornínguez; insultos contra Venu~ 

engrandecimiento del Estado. 
Los directores poster>iores fueron: Carlos Díaz Dufoó y el licenciado -
Fausto Moguel, respectivamente. 
Por la decandencia del. porfirismo y el gran brillo . del maderismo, "El Im

parcial" fue asaltado por las muchedumbres que intentaron quemarlo como 
s1mbolo y vocero de los "científicos" y porfiristas. Reyes Spíndola se 
vio obligado a venderlo al gobierno del señor Madero quien pagó 45,000 -
pesos. Pero fue muy difÍcil para los nuevos dirigentes del gran rotati
vo adaptarse al nuevo Estado. No podían entender la nueva situación; -
aun así, sirvió si no de baluarte de la redacción, al menos como solapa
dor de muchas actitudes inconfesables. La marcha regresiva del periódi
co esta marcada con la usurpación de Huerta y su gobierno. A "El Impar
cial" lo mató la imprudente adulación a la tiranía del dictador. 
Con la renuncia de su director, don Salvador Díaz Mirón, el 16 de agosto 
de 191Lf, pasó a manos del ingeniero Félix F. Palavicini, quien lo puso a 
cargo del tribuno José Urueta. 
Más tarde, cambia su nombre por "El Liberal", y sus dirigentes sucesiva
mente son: don Garzain Ugarte y Ciro Cevallos. Véase:José C. Valadés. 
Op. cit.; Rubén García. "La Muerte del Periódico "El Imparcial". Art. en 
"El Nacional". México, 19 de agosto de 1962.; Mario Rojas Avendaño. El 
Periodismo en México. 50 Años de Revolución. FCE. México, 1962. p. 624:°; 
Stanley Ross. El H1stor1ador y el Periodismo Mexicano. Doc. históricos -
de la Revolución Mexicana. FCE. México, 21 vals. 
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tiano carranza¡ feroces ataques contra el Presidente Wilson por 

su actitud hacia México antes y después de la ocupaci6n de Vera
cruz, .•• En fin, se dedic6 a lanzar contra los enemigos del go-

bierno una gran cantidad de frases agresivas e insolentes, y -

por otro lado, frases de lisonja y sumisión a Huerta y su go--
bierno. 

La prosa periodística de Díaz Mir6n, escrita a lo lar
go de su vida, no está debidamente conocida. Su análisis re--

quiere, en primer lugar, de exhaustiva recopilación hemerográfi· 

ca, para de esta manera, comparar las distintas épocas y actitu

des del vate. 
En lo que a su poesía respecta, mucho se ha dicho; no 

así en cuanto a su prosa, la cual podrá ofrecernos interesantes 

aspectos para completar su imagen . . 
Particularmente, a través de sus editoriales escritos 

en "El Imparcial" veremos una etapa de su vida que no correspon

de a las anteriores. 

Mientras en su poesía se ve el esfuerzo de perfección 

en el fondo y en la forma, en su prosa está patente su eventua
lidad y su indiferencia por lograr la perfección como escritor. 

En la dictadura de Huerta vio, pues, la oportunidad -

deseada durante mucho tiempo atr~s. Aceptó dirigir la torpep:i
lítica del gobierno en la prensa oficial. Pero a pesar de esa 
campaña mistificadora esa dictadura no duró mucho: 

Cuando un gobierno, en supremas horas de angustia, -
quiere contar son su pueblo, necesita identificarse -
con él por la verdad, y no mixtificarlo torpemente; y 
esto fue lo que hizo como sistema, vivir diciendo men
tiras precarias, que pocas horas después de circula-
das ca!an hechas polvo, como si tuvieran siglos de -
viejas.111 

La prosa política del vate se ve arrastrada por los -

acontecimientos y por su hiper-emotivo temperamento. Todo esto -
hace .que sus escritos tengan un valor inconstante. 

111. Querldo Mohcno. Op. cit. p. 89. 
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Precisamente por esta inconstancia, no s6lo el estu-
dio de su prosa resulta difícil, sino el de toda su personali-

dad, es decir, como hombre y como escritor. El es, sin duda, un 
ejemplo determinado de la ~specie humana. Para entender el ca
so específico de Oíaz Mir6n, debemos entender su personalidad. 

Erich Fromm nos define esta palabra como: 

, •. la totalidad de las cualidades heredadas y adquiri
das que son características de un individuo único. La 
diferencia entre las cualidades heredadas y las adqui
ridas es en general sin6nima de la diferencia entre -
temperamento, dotes y todas las cualidades psíquicas 
constitucionales, por una parte, y el carácter, por -
la otra. 15 

En Díaz M.ir6n el temperamento se refiere a su modo de 

reacción ante determinadas situaciones; en cambio, su carácter 

se había ido formando a través de sus propias experiencias ad-
quiridas desde la infancia. 

En términos generales, la personalidad del bardo se -

muestra a través de su orgullo, de su rebeldía, de su alto con

cepto del honor, de su afán por ser héroe de acci6n, de su poe
sía sublime y profundamente humana ..• de su prosa circunstancial 

y sustentadora de una indigna dictadura. Se nos presenta, así, 

una personalidad muy contrastada y conflictiva. 

cuando Díaz Mirón inicia su colaboraci6n en "El Impar
cial", ya tenía un prestigio literario bien cimentado; así pues, 

no se trataba de un periodista de tercera categoría. 
En la mayor parte de sus ~rtículos ataca fuertemente 

a todo aquel que esté en contra de Huerta y su gobierno. En la 

Hemeroteca Nacional hemos recopilado una buena cantidad de sus 

escritos, pero trataremos de escoger los m~s representativos y, 

de esta manera, valorarlos desde un punto de vista literario y 

15. Etica y Psicoanálisis. FCE. Brevi<J.P.ios /1 74. México, 1982. p. 64. 
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psicol6gico. 16 
Su combate a favor de Huerta era un juego peligroso, 

pues en cada artículo que escribía lanzaba injurias y practica

ba ese juego ante el gran público, apoyado en su temible destre

za con el rev6lver y la pluma. 

El 29 de spetiembre de 1913 escribe su primer Artícu

lo que dice: 

"El Imparcial" ha cambiado de Director; pero no de ó~ 
lor ni de tendencia. Somos liberales, y, precisamen
te por ello, nos mostraremos tolerantes dentro de la 
legalidad, y respetaremos todos los credos religiosos, 
y especialmente aquel q~e con su astro redentor animó 
a Hidalgo, a Morelos, a Matamoros, a esos héroes cuya 
sangre empurpura el horizonte de nuestra historia, co
mo un arrebol matinal . 

•.• Cuanto a política, no dejaremos de pugnar por el -
prevalecimiento, la seguridad y la esperanza del i~~ 
rés nacional¡ y con la honradez que en la palabra se 
llama sinceridad, decirnos, desde luego, que en favor 
del Gobierno constituido militamos, no por adulación 
y para tomar lugar en el círculo fecal del infierno -
dantesco, sino por civismo y para cooperar al resta-
blecimiento de la paz y al imperio del orden, y de ~l 
suerte servir a la patria que apenas flota en la mar
ca de la insensatez y de la barbarie ..• 

••• El sefior General Huerta, que bajo su suprema inve• 
tidura se muestra digno de su decoro de buen caballe
ro y de soldado glorioso, llama a todo el pueblo mex~ 
cano al acto trascendental que se apresta para el 26 
de octubre próximo •.. 

.•. No mojaremos en inmundo fango la pluma¡ no emplea
remos insolente lenguaje para contender en pro de la 
razón y de la conveniencia. Y la sana de los necios 
y de los viles no conseguirá abatirnos, pues el dolor 

16. Genaro Fernández McGregor, autor antes mencionado, es tal vez el prime· 
ro en dar un esbozo psiquiátrico del poeta. Nos dice que éste se en-
contraba cerca de los linderos del deseou.ilibrio. Trata de evidenciar 
el estado.casi morboso de la mente de nfaz Mirón co~parándolo con los 
grupos: psicóticos, maniáticos y paranoicos: "De uno tiene el aspecto 
de desequilibrado afectivo; un exaltado sujeto a súbitas alternativas 
de humor, y a reacciones excesivas. De la otra tiene el orgullo y la 
inadaptabilidad, y menos acusados el Último elemento de la tétrada 11 • -

Op. cit. p. 246. 
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de sufrirla nos parecer& menos grande que el e ~ullo 
de inspirarla. 17 

Como podemos darnos cuenta, el prosista trata de cum

plir servilmente con el compromiso contraido. De alguna manera, 

por su pluma de periodista, escapa algo de la grandeza quemues

tra como poeta. Huerta, ese "buen caballero y soldado glorioso" 

es el objeto de su juego, de su sarcasmo. Quizá muy en el fon

do de su alma reconocía que no era sincero, pero no pod~a· 

despreciar aquella oportunidad. Hizo a un lado su orgullo para 

dar paso a una hip6crita actitud. A pesar de todo ello, el ·ro

tativo empezó a tener gran actividad. Todos los colaboradores 

cumplían como nunca con sus obligaciones; además, por los mejo

res reportajes se otorgaba un premio de cincuenta pesos que 

brindó gran incentivo a todo el equipo de reporteros. 

Pero veamos algunos de los artículos escritos por --

nuestro autor y juzguemos: 

Federico Gamboa fue un blanco seguro a los ataques pe

riodísticos cuando propuso su candidatura contra Huerta: 

El sefior Federico Gamboa es un insigne novelista ago
biado por el peso de los laureles, y un flamante Me-
tternich aclamado merced a sus dotes excepcionales. Y, 
depor ac&, el celeste incienso de los turibulas mist~ 
cos impregna la conciencia y la obra del alto varón, 
como el tr&nsito por las biblicas llanuras de Galaad 
perfumaba el pie y el alma del viandante. 

Por todo esto, y principalmente por el olor, el ex M~ 
nistro de Relaciones resulta candidato a la Presiden
cia de la República, propuesto por el Partido Católi
co, cuyas tendencias nos inspiran respetos, admiracio
nes, como las ruinas de Mitla ... 

.•. Quiz& el grande hombre se haya separado de la con
fraternidad del mandil simbólico, y ello explique la 
preferencia de las columnas de los templos del país -
por el escritor de La Llaga, por el diestro conten--
diente de "Míster Lind, eJ Taciturno" ... 

17. En "El Imparcial". 
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En los actuales y·confusos dias, cualquier paquidermo
suspira por la Primera Mar,istratura de la Naci6n. --
cu•ntase que un elefante se prend5 de una hermosa ra
milletera de Alejandría. Y consideramos bueno ... que 
los ciudadanos distinguidos por los talentos y las -
virtucfes, pretendan y alcancen las funciones eminen--
tes .18 

D!az Mir6n consideraba la candidatura de Gamboa como 
un acto de ensueño. En sus afirmaciones de lenguaje fluido, va·· 

lora unas veces al personaje;. y otras, lleno. de sarcasmo hirien-: 
te, .trata de destruirlo con sus palabras: 

Apenas se han iniciado los debates que han de prece-
der al examen electoral, y ya as9man por todos los -
vientos de' la estrella las parejas que vienen a dispu
tarse el laurel.,__más numerosas, por cierto,· que c_uan
to hubiera podido desear el ingenuo e'ritusia~mo demo--
crá t ico de Don Francisco I. Madero. · 
Tal multiplicidad de candidatos hace pensar en la cau
s~ de la fascinaci6n que la.eminencia del mando ejer
ce·~~-lo~ hombres. ·lEs quii§ ~ue hái en cada unocde 
ndsotros un~·vplu~tad heroica, que .pide cauces am~ilos 
para manifestarse en la amplia y difícil dirección de 
los pueblos? ••• 
••• conste.que no deploramos esta profusión de candida
tos a la. P:r:'esidencia y que no nos importa si son o ·no 
capaces de sustintar las novecientas proposiciones de 
Juan Pico de la Mirandola, o si poseen el saber enci
clop¡dico de un Padre Feij6o. Simplemente anotamos -
el fenómeno, la consecuencia J.6gica e ineluctable de 
ntiestra incipiente o~ganizaci6n politica ... 

19 

Entre los artículos que hablan de los Ministros, te-

nemos el siguiente: 

En:el banquete que:~uchos Diputados dieron anteanoche 
.a1·encarg~do del MinisteDio de· Instr~6ci6n, al noble 
y alto poeta Nemesio·Gar61a Naranjo, el Subsecretario 
de Relacion~s, el gran orador Querido Moheno pronun-
ci6 un discurso verdadera~ente soberbio y trascendin
tal. 
Presumimos que el c&lebre tribuno habl6, inspirado en 
la con~ideración de las especies difundidas por el -
chismerío calleje~o referentes a una patrafia localiz• 

18. En "El Imparcial", "Cuesti6n de Dilucidar", 1o. de octubre de 1913. 

19. En "El Imparcial", "Candidatos y Candidaturas". 2 de octubre de 1913. 
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da ~n la ciudad del Cerro de las Campanas, que fue ca
dalso de un emperador de filibusteros y de traidores, 
vástago de cuarenta generaciones de reyes. 20 

Bien sabido es que varios de los miembros del "Cuadri

látero" apoyaron a Díaz Mir6n para recuperar su curul en la cá
mara de Diputados, pero que con la disoluci6n del Congreso se -
vio obligado a dejarlo. La acci6n que no pudo desempeñar en -

la cgmara la haría, según creía, en el peri6dico. A pesar de -

haber sido.miembro de la XXVI Legislatura, aprob6, en absoluto, 

dicha dísoluci6n: 

La disolución de· las Cámaras Legislativas merece aquí. 
vivísima aprobación dé propios y extrafios. 
Los Diputados resultaban impura y temible turba que -
no .concebia ni votaba sino barbaridades peligrosas e 
indignas. Cuantas estulticias, ignorancias, insolen
cias y conspiraciones infestaban las curules del Par
lamento "Bajo", fueron barridas por el ilustre Gene-~ 
ral Huerta, que en una excelente escoba de higi'ene el-· 
vica. troc6 un estupendo atrevimiento de basurero dafii
no. 
Y no cabe dudar de que un estruendo~o aplauso resona
rá, desd·e el Suchiate hasta el Bravo, para celebrar -
la obra indispe_!?sable de aseo llevada a cabo por el -
Primer Magistrado, le6n que pa~ecia canario a una ma
nada de miseros gatos que maullaba audacias, rebel--
dias y locuras. 21 

A pesar de la difícil situaci6n que el país atravesa

ba, oíaz Mirón quería hacer creer al pueblo que casi todo esta

ba bajo control: 

De todas partes recibimos mensajes que atestan espe-
ranza del pr6ximb y cabal restable~imiento del orden, 
inspirada por la disolución del Congreso. 
Y, en verd•d, razón no· falta para creer en la pronta 
y comple~~ pacificaci6n.del p~is. 
La antigui Cámara de Diputados, sujeta al b~ndido Ve
nustiano Carranza, impedía al ilustre Presidente y al 
gran Gabinente gobeinar con eficacia y dar fin a la -
~entienda, a la nueva y terrible guerra de tres anos 
que ensangrienta y desuela al territorio. 
¿ou& valían los triunfos alcanzados sobre las hordas 
de ladrones, violadores, asesinos e incendiarios, si 
ellas multiplicfibanse, alentadas por las geationesy-

20. En "El Impa1•cial11
• 6 de octubre de 1913. 

21. En "El Imparcial". 13 de octubre de 1913. 
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los estímulos de ciertos malos representantes del in
feliz pueblo mexicano? lDe qué servían semejantes v:ia
torias, cuando una indigna Asamblea obstruía o anula
ba la acci6n dirigida a extinguir la asonada, devora
dora de vidas, mancilladora de honras, despojadora de 
haciendas? 22 

Hasta aquí, nos damos cuenta que es notable el .desa
liño en la prosa de nuestro autor. Escribía por escribir, s6lo 
por salir del paso. El sabía que no valía la pena hacer ningu

na correcci6n. ¡Para qué! 

Decididamente, el pais entero aplaude la enérgica y -
necesaria conducta del sefior Presidente Huerta respec
to de la ex Cámara de Diputados. 
La disolución de la Asamblea de sediciosos y orates -
respondió al grito de los intereses públicos que pide 
sosiego y orden, inconseguibles mientras el principal 
foco de infecci6n pol1tica y moral ~ubsistiera. 
La enconada dirección, el candente estímulo, el áureo 
nervio del pillaje que enrojece y devasta parte del -
territorio, salían de allí, brotaban de aquella letri
na cargada de dinamita .•. y de lo demás. 23 

Don Félix Diaz no escap6 a los ataques del vate: lo -
llamaba "traidor a la patria", "cobarde", y nunca le preocup6 
dar razones de aquello que afirmaba. Simplemente escribía, es

cribía ... y fue así, su etapa m~s prolífica y circunstancial co
mo periodista: 

Rechazábamos la absurda y ridícula candidatura de Fé
lix Díaz a la Presidencia de la República. Tal "pos
:ulaci6n" nos repugna por dinástica, y porque el pa-
riente del glorioso tirano se nos antoja un monumento 
de estupidez y de sigilo, un ibelisco o~namentado de 
jer0~'ificos incomprensibles. 
Mac no despreciábamos al pobre sujeto, irresponsabl~ 
de su imbecilidad y de su ignorancia, y a quien sólo 
atribuíamos la vanidad del asno que se puso la piel -
de un león .•• 
, .. Vuelto al territorio por la nobleza del Primer Ma
gistrado de la Nación, e invitado por el culminante -
funcionario, mediante el caballero eminente secreta-
río del heroico General Blanquet, a venir a la metró
poli y ponerse al frente de sus partidarios aprestadm 

22. En "El Imparcial". 15 de octubre de 1913. 

23. En "El Imparcial". 19 de octubre de 1913. 
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a la lucha cívica, el infeliz miembro de la familia 
del c&sar derrocado revel6 au naturaleza de maricón . 
.•. A Gltima hora hemos sabido que el espantado "cau
dillo" de la Ciudadela se embarcó furtivamente en el 
caiioncro americano "Wheclíng". iQue el fugl.tivo no 
vuelva, y que se sirva del cuchillo de Origenesi 
Sin duda que el lenguaje que usamos peca de duro. La 
cólera no acierta a valerse de eufemismo. La contem
plación de la bajeza y de la felonía turba~ sereni
dad, enciende la ira, y a la lengua o a la pluma trae 
palabras quemantes como brasas, bofetadas, expresio
nes violentas como puntapi¡s, 24 

Como podemos darnos cuenta, una constante a lo largo 

de.su prosa es la variedad de estados emocionales con que está 

escrita. Su temperamento presenta altibajos que matizan·sin -
cesar sus ideas. A veces llega a la c6lera y lanza "mandobles"· 

contra sus víctimas. Todo esto queda alejado del maravilloso 

y bello mundo de su poesía, lleno de equilibrio y colorido. 

Cada una de las etapas.de su vida.nos presenta una -
visión de conjunto, al mismo tiempo.que se hacen evidentes sus 

cambios psicol6gicos y estilísticos. 

Por medio de su peri6dico, le pide al pueblo que se 
mantenga unido al gobierno "del glorioso Presidente", en con-
tra de la intrornisi6n del pr6cer de la Casa Blanca: 

... En la hora ~resente no debe haber partidos ni di
visiones, sino sólo mexicanos, prontos a arrostrar y 
a resistir las injurias de los hados mismos, como los 
h&roes de las tragedias antiguas reacios a las tira
nías de los enemigos dioses. 
El extranjero no tiene el derecho de inmiscuirse en 
nuestros asuntos interiores; y, si lo hiciere, a ti
tulo de gigante, y para· escribir, en la siniestra y 
roja historia de las conquistas por la violencia, -
otra página sangrienta y hórrida, no nos sentiremos 
pequefios, pues el espíritu nacional alcanza la talla 
del verdadero coloso que se llama Razón, y adquirirá 
la estatura del tremendo titAn que se llama Furia ... 
Precisa alentar esperanza y brio; que el que no agua~ 
d~ triunfar y carece de valor, está oprobiosamente -
vencido. 

21¡. En "El Imparcial". "El miedo hasta la infamia". 29 de octubre de 1913, 
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Un bizarro, un insigne General tiene por alto ia ban
dera del pa1s. Agrupémonos en torno de la ensefia, em
pufiada por tan vigorosa y diestra mano, y que fe y -
ánimo no nos falten. Y aun en caso adverso, podamos 
decir lo que Espartaco exclamaba a la orilla del Sila
ro, viendo acercarse las legiones de Craso: "Pugnemos 
por vivir y sepamos matart 11 • 25 

Con lo anterior, vemos que incita al pueblo para unir

se en contra del intruso, y evitar que los yanquis metan la cu
chara en la olla de los frijoles mexicanos. 

En cuanto a su estilo, es evidente el uso de las fra

ses claras y sencillas y otras veces usa R_árrafos muy largos. -
Hace frecuentes referencias mitol6gicas. En la persona de Diaz 
Mir6n lo más valioso es el poeta., esa sería su misi6n de bondad 

en este mundo. En cuanto a su· actitud neqátiva durante los añoo 
1913 y 1914 es algo que, en definitiva, no logra apagar su ful
gurante brillo como poeta. 

En general, todo lo que:escribe en esta etapa. es es-

pontáneo perono muy trabajado. Veamos otros ejemplos. 

Woodrow Wilson se niega firmemente a reconocer a Hue~ 
ta como gobernante constitucional de México. Al puritano de la 

Universidad de Princeton, Diaz Mir6n lo llamaría "cornudo", --
"igüedo" ••• una farsa de elecciones generales en pctubre de 1913 
fue la maniobra de Huerta para declararse Presidente constitu-
cional: 

El rectilíneo Presidente de los Estados Unidos de Amé
rica, Mr. Woodrow Wilson, habrá arrugado el entrecejo 
al saber~ por las noticias que el cable divulga a los 
cuatro vientos, que el G~ne~al Victoriano·Huerta ob~
vo mayoría· de votos en -las últimas elecciones celebra-· 
das en nuestro país, y que los demás candidatos fraca
saron en su empefio de subir a la altura.presidencial, 
porque no hubo bastantes mexicanos que sufragaran por 
aqu&llos en ei gran certamen del dia 26. 
Como el antiguo profesor de la Universidad de Prince
ton, las personas poco reflexivas que viven del lado 
de acá, y que por nosotros comparten el honor de la -
ciudadanía, se habrán preguntado cuál es la causa de 

25. En_ "El Imparci8111 • La Cuestión Palpitante~ 7 de noviembre de 1913. 
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un hecho que nadie esperaba, y que prácticamente im
plica la continuación del héroe de Bachimba en la -
Presidencia de la República. 
La explicación es tan sencilla como clara. El Buen 
sentido popular se ha impuesto a la gritería de los 
rudimentarios partidos que pretendieren disputarse -
el poder, y expresa el deseo de que el hombre que -
con tanto denuedo ha luchado continGe rigiendo los -
destinos nacionales •.• la voluntad di.! la inmensa mayo
ría del pueblo sabe ratificar su confianza a aquel -
que cree digno de ella, pese a las previsiones lega
les ••• pese al mismísimo puritano de White House •.. 26 

El Presidente Huerta no titube6 en desafiar al qo--
bierno de Wilson; no· se limit6 a las palabras, sino que además 
lo demostr6 con el hecho de haber reunido a la Crunara de Dipu

tados en sesi6n preliminar. Mientras tanto, Díaz Mir6n conti
nuaba lanzando impro~erios contra_los yanquis y los malos mex!.
canos que hablaban de la intervenci6n: 

Verdade·I'amente extrafio y turbador lo que viene pas~
do. Cada día rumores absurdos y "antinacionales" 
corren como arroyos lúteos y venenosos. Y en vano ~ 
los flujos de especies falsas y malignas convie-:trten
se en humo, en nada al cabo de pocas horas. Pasado 
un pequeBo lapso de tiempo, el raudal de inciertas -
noticias torna, como si las bocas que de él salen -
pertenecieran a gentes incapaces de pudor, a quienes 
no importa volver a mirar a las personas ante las -
cuales mintieron desvergonzadamente. 
Audacia tan inverecunda y perversa nos pasma; pero -
el asombro se transforma en dolor e indignación cua~ 
do sabemos que los propaladores de imposturas contra
rias al país son mexicanos •. 
Hocicos de donde semejantes embustes brotan sin tre
gua, merecen bozales. 
-"Que ya el bloqueo empezó. -Que tropas norteamericanas 
desembarcaron en· Veracruz. -Que tales ciudadanos ca
yeron en poder de los bandoleros. -Que el señor Gene
ral Huerta renunci6, o en breve dimitirá". 
He ahí las patrañas infames que circulan, desapare-
cen y se renuevan. 27 

Sin duda, Díaz Mir6n formaba parte de la maquinaria 
gobiernista. Y estaba dispuesto a quedar bien con el dictador, 

46. En "El Imparcial". "El Señor General Huerta y las Elecciones". 13 de -
noviembre de 1913. 

27. En "El Imparcial". "La Peor Guerra". 20 de noviembre de 1913. 
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a pesar de manchar su nombre de ignominia. El prosist.1 se nos 

muestra lleno de energía y adaptabilidad frente a las condicio

nes externas. Parece que lo que pretende es anular las su¡:ucs

tas contradicciones hist6ricas por medio de sus escritos; quie

re hacer realidad sus mentiras para suavizar la situa~i6n. Tra

ta de que el pueblo crea en la grandeza del dictador. 

Pero, en la realidad, la única manera de enfrentarse 

a los hechos es a través de la verdad, y esa era la que más se 

escatimaba. 

Díaz Mir6n presenta a Huerta como: 

... un var>ón gr>ande y fuer>te que vino a la Pr>imera Ma
gistratura del país. Pero la muchedumbre vand&lica 
por atavismo histórico, una ciega masa hinchada por 
una levadura yanqui, dificulta la meritoria labor --

·del General Huerta. 
Un talentoso, un sabio, un puvitano que disfruta de 
la suprema distinción, .•. pisotea los derechos de la 
familia mexicana, ... arma y alienta a las hor>das de -
Carranza, que talan, incendian, saquean, estupran y 
asesinan. Favor tan increíble dispensado a bandole-
ros de tal jaez, contraría y retarda, pero no esteri
lizar&, la civica empresa del ilustre Divisionario. 
Y sólo sirve para pegar el nombre del prócer de la -
Casa Blanca a una tremenda responsabilidad: la delos 
crímenes que son y resulten obra de la revuelta de -
forajidos. 28 

Por otro lado, los banqueros mexicanos también pres

taron ayuda económica al usurpador. Sabían niuy bien el riesgo 

que corrían al hacer préstamos desconocidos expresamente por -

los revolucionarios. 

En noviembre y diciembre de 1913 y enero del siguien

te año, el Banco Nacional de México y los demás banqueros loca

les hicieron nuevos anticipos al gobierno de Huerta. La situa

ci6n económica se encontraba en graves problemas. La anarquía 

monetaria cundía por todo el país: 

No nos cansaremos de repetir que, respecto de un Ban
co de emisión, las gentes provocan y realizan lo que 

28, En "El Imparcial". 9 de diciembre de 1913. 
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a veces inmotivadamente piensan y recelan que sobre-
venga: iel desastre! ' 
Hay que conocer el fundamento y el mecanismo de una 
institución de crédito autorizada a expedir moneda -
fiduciaria. Sabiendo t~les cosas, una sociedad lo-
gra precaverse del contagio del miedo, y no meter en 
riesgos los intereses incluidos en el papel represen· 
tativo. 
Por desdicha, cada persona procede imaginando quelas 
demás personas no obrarán de la propia suerte. Y así, 
ocurre que, por ejemplo, quien posee un billete de -
mil pesos y oye una hablilla, y cree peligroso con-
servarlo, acude a solicitar el canje. Y no se figura 
que una muchedumbre imitará semejante conducta, hija 
del susto; y que la enorme turba, presa del p&nico, 
resultará un Sansón ciego y furioso, que enrosque los 
irresistibles brazos en las columnas del edificio de 
la conveniencia común, y lo vuelva escombros. 
Indispensable la serenidad en circunstancias comolas 
que atravesamos. 
Y estGpida la censura enderezada al decreto ''de los 
días feriados". 
Estableciese el curso forzoso; pero, por imprevisio
nes u otras causas, los Bancos no podían hacer, ni -
au·n con papel, reintegros. El Gobierno debía tomar 
alguna medida que evita1'a males gravísimos. Pero, -
lcuál sería ella? El tiempo apremiaba: la catástro
fe se cernía sobre el país, amenazando desplomarse, 
como la bóveda del cielo convertida súbitamente en -
cuarteado granito. Y el General Huerta declaró fes
tiva una decena que tendía a tornarse trágica, e im
pidió un derrumbamiento aplastador. 
Cierto publicista, y no de poco fuste, ridiculiza el 
recurso empleado. Pero, lde qué otro se habría ser
vido el antiguo y conspicuo periodista, puesto en~
gar del Presidente de la República? 
No consideramos razonable el argumento "de la seguri· 
dad de los fondos" aducido, contra la necesidad de -
requerirlos perentoriamente para aplicarlos a respo~ 
der a las exigencias de la vida, a los compromisos -
de honor. Escribir: -"soy solventisimo: ello resul
ta indiscutible, estampo'aquí las pruebas, en un ac
tivo y pasi"tD· .. enigmáticos para los lectores: no te
máis por vuestros dineros: mi caja fuerte sufriría -
sin deteriorarse el estallido de un millón de tanela· 
das de dinamita; y no pago"-; eso parecería una bur
la sangrienta ..• 29 

29. En "El Imparcial". lo. de enero de 1914. 
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otaz Mir6n nos dice que la mermada situación económi
ca viene de años atrás: 

Las instituciones de crédito revelan defectos de fá-
brica, procedentes de una generosidad oblicua: la de 
distribuir cuantiosos gajes de comisión. 
Y operaciones lastimosas y descuidos lamentables vi-
nieron a sumarse a los pecados originales, Y todo -
ello produjo los daftos que actualmente sufrimos con -
paciencia cristiana y esperanza consoladora.,, 
A manera de colección de endechas trufada de secas -
florecillas, y sujet~ c6n una cinta color de rosa, la 
correspondiente cartera guardaba papeles de no escaso 
romanticismo. Entre ellos -según la voz de la calle-, 
documentos firmados por hermosas y amables damas, cu
yos pies besamos, y que no tienen otros recursos que 
los incluidos en los justos epítetos con que las dis~ 
tinguimos, y que indudablemente bastarían y sobrarían 
para el encargado de la negociación . 
••• Y varios estúpidos achacan·la considerable merma -
de fondos a la turbulencia que conmueve al país desde 
fines de 1910, y aun a maniobras del Gobierno, que -
fue victima y constituye apoyo de tal centro financie
ro. 
Precisa a~la~ar la verdad para que, conocida y noto-
ria, el actual orden de las cosas, y hasta la revuel
ta misma, no carguen maletas ajenas. 
En caso como el que ligeramente comentamos, el silen
cio de "El Imparcial" parecería absolver a los culpa
bles y calumniar a los inocentes. 
Quien carezca de sindéresis, o no haya caído ayer de 
Marte, sabe que el General Huerta, secundado por el -
Subsecretario seftor Luna y Parra, se esfuerza de modo 
genial y titánico para mejorar en la República la si
tuación económica. Las pruebas hablan elocuentemente 
en los últimos y atinados decretos presidenciales. 
Merced al hombre extraordinario que ocupa la Primera 
Magistratura, la Patria vive con dignidad; gana vigor
surge y se salvará del furor de las olas, a pesar de 
lo.s diones. 30 

Su estilo¡ ¿c6mo es su estilo? Como ya hemos visto, 

debemos tomar en cuenta su estado emocional. Unas veces, lle-
nan sus artículos imágenes brillantes, y otras, formasliterarias 

muy_ pobres. Casi en ~todos sus artículos sobresale su agresilin y en 

3 O. En "El Imparcial". 9 de enero de 1914, 



·pocas ocasiones su talento de poeta sublime. Par.cce que en es
ta época su objetivo no es más que agredir a través de su plt.nn·:i, 
como antes lo había hecho con el rev6lver. Veamos otro ejemplo: 

Un colega con el cual no solemos andar de acuerdo, di
ce con acierto que Wilson so quitó la m&scara: en --
efecto: la del pudor. 

·~hora el tal Woodrow muestra desnuda su perversidad. 
Antes proteg1a a los malhechores del Norte, pero como 
a hurtadillas y la hipocresia fue siempre un homenaje 
que el Vicio rindió a la Virtud. 
Ya no podemos guardar al Presidente de Yanquilandla -
consideraciones y respetos. Semejante funcionario se 
declara cómplice de los atroces e indecentes foraji-
dos que infestan nuestro pa1s y asuelan, estupran, 
despojan y exterminan; y el encumbrado "primo" nos --
inspira desprecio al par que horror. · 
lA qué discutir doctrinas? El derecho constitucional 
~st& s6lo en conv~niencias apoyadas por la superiori-
dad militar. No ignoramos eso. Mas, nunca en la vi
da de la moderna cultura humana, ~l representante de 
un gran pueblo se habla aliado con ladrones, incendi• 
~io•,.violadores y asesinos. 
Raz6~ asiste al cofrade. La iniquidad y la desver--
güenza del dómine de la Casa Blanca favorecerán al Ge
neral Huerta. Todo buen mexicano verá encarnadas en 
el Primer Mandatapio el alma de la Repfiblica, la hon
ra de la Patria. 
lQué aprobación hallarán los procedimientos del inca
lificable pr6cer extranjero? Aquf, la de los bandidos 
y los traidores. Fuera, la de nadie que tenga v islum
bres de entendimiento y de conciencia. 
El Gobierno de la flamante Cartago tiende a aduenarse 
de las riquezas de nuestro privilegiado suelo; y ello, 
sin esfuerzo ni riesgo; y emplea un medio abominable; 
fomentar la salvaje revuelta en M6xico: dar alimentos, 
armas y municiones a hordas de fascinerosos: coadyu-
var a una infamia que chorrea lodo y sangre. 
lQuién ocuparia la culminante Magistratura, en caso -
de que la vand&lica.sedi~i6n triunfase? iUn ~onstruo 

·que se apellidara Zapata o Villa! ¿y cuántas horas -
permanecer1a en la cima el Francisco o el Emiliano? -
lY qué sucedería entonces? 
Dios permite que un varón de luminoso espíritu y dé -
valiente coraz6n rija los destinos del pa1s. Y no -
perderemos .la confianza~ La duda y el temor se que-
dan para los estfipidos y los cobardes. 31 

31. En "El Imparcial", 6 de febrero de 1914 . 

-110-



No le imp~rtaba llenar sus artículos de eufemismos. 
Descarga c6lera ante la bajeza humana y ya sea con su lengua 

o con su pluma lanza palabras quemantes como brasas. Escribe 

un artículo de este tono cuando el gobierno norteamericanode
clara el libre comercio de armas y municiones: 

Los guasones se divierten. 
La asquerosa conducta de Wilson~ ultrajadora no s6-
lo de un pueblo, sino.también de la civilizaci6n, -
ha pI'oducido en Eut>opa y en Amét>i.ca Latina, un movi
miénto de simpat1a hacia .el GeneI'al Huet>ta y de --
I'epugnancia al malvado puritano.

32 

iOh vosotros, los pocos.equivocados, y no forajidos, 
que concurr1s a desgarI'ar el seno de vuestI'a pI'opia · 
madre, azuzados por los bribones Villa ·y Zapata! .lNo 
advertís el p~n~amiento <lel abominable pr6cer.ex--
trániero? 01d la voz del deber, el grito de la con
ciencia; y volved al noble decoro, a la pulcra ver
g~enza, al sentimiento filial~ lPerdisteis para ---
·si~mpre .la raz6n y el pudot>1 Agrupáos en t~I'rio del 
· estandarte de. ia legalidad· Y. la· indepe~de·ncia. Una·· 
diestra f~rre~ y glo~iosa empuffa el astil que aqui 
.lleva dignamente en las oficiales ceremonias la ban-
·-da tricoJ.or ... ino pare.zcáis texanos! iNo resul'l:éis 
traidóres ! ... 3 3 

En este artículo vemos que Díaz Mirón no carecía -

del don de la elocuencia. Escribe como si fuera un verdadero 

intérprete de las causas populares de esos momentos. No deja
mos de apreciar que tenía dotes de orador, donde aparentemen

te despliega sinceridad e impetuosidad. como muchos otros in

telectuales que participan en el gobierno huertista, Díaz Mi-

r6n pensaba realiÚ1.r sus_ anhelds de hombre poHtico. Nunca -

antes.· se le había encomendado un . puesto de tal importancia. -

Siempre se le mantuvo alejado, a cai.lsa de su car~cter violen

to, de toda participación a·fondo. 

Recordemos aquella famosa nota escrita por el vate 

el 10 de abril de 1914: 

El P:roimer Magistrado del país nos hizo ayer la hon-

. 32. En "El Imparcial"• 8 de febrero de 1914. 
33. En "El Imparcial". "Fe y F.speranza. Firmes y PI'estos. Un llamamiento 

a los Ilusos". 9 de febr('ro de 19111. 
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ra de ilustrar por medio'hora las oficinas de "El -
Imparcial". Visit6 casi todos los departamentos y 
se mostró satisfecho del orden que hay en ellos. Un 
linotipo y una rotativa trabajaron ante el preclaro 
jefe de la "ación. Nuestro gran Presidente permi-
tió que tomáramos fotografías de él y sus acompanan
tes. Estos últimos fueron el distinguido coronel -
Delgado. y un valiente oficial del Estadq Mayor. --
Cuando para retirarse; el culminante Mandatario su
bió a su automóvil, una multitud ·atraída por su es
plendor, la preseicia del hombre irisigne, aplaudió 
frenéticamente. · · 
El Seftor·General Huerta dejó en .la casa de nue~tro 
diario su perfume de gloria. 34 

~ste artícule> es sin ~uda, .un típico ejemplo de ab-- . 
yecci6n, pero para mostrar un poco de su coÍ.ltradictoria perso- . 
nal.idad baste recordar aquel céi'eb.re. discursp fechado el .. 4 de·. 
diciembre de 1903 donde decía: 

México .. se ha le~antado enorm~mente~ •• prép~~ado.po~ 
un: sorpvenden''t:'e •concierto· defsi~uaciones y "suceiiós 

. y establecido por 'tin triunfante prestigio' y con'so-
1 .. idado po:ri un mévito avasalladov ••. Lejos de. mi· ta';.._ 

·~rea de la abyección, mi .car~cter no me llevarí~. al 
océano .de la inmundicia en· el cu-al. Dante .. coloca en 
su infi~rno a los aduladores.~ 5 . 

Por esos años, durante la dictad.u:ra porfirista, 
Díaz era.el alabado y mil veces ~sperado gobernante~ Díaz Mi-
rón, en ese discurso le brinda desmesurados elogios. 

En un artículo escrito por Malpfcia Silva, éste nos 

dice respecto a la colaboración de nu~stro poeta y pr~sfsta -

con. Huerta.: 

TG siempre me has ~icho ·que estuviste de( lado de~ 
usurpador., porque tu imagin'ación éxal ta<la creía ver 
en 61 una encarnación de Napole6n y po~que c6n él -
estaban todos tus amigos.

36 

El usur~ador "había dejado un perfume de glo:r.ia" ~ '."" 
esto nos parece servil cursilería, pero¡ tal vez, ~l poeta --

34. En "El Imparcial" 
35. Leonardo Pasquel. Op. cit. p. 
36. Juan M. s. "Nuestro Bardo Excelso". "El Dictamen". Veracruz, 6 de 

julio de 191¡3. 
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crey6 ridículo mostrar su exaltado pensamiento y escribir "som
bra de Napoleón", lo que sustituye.por las palabras "perfume y 
gloria". Podemos pensar también que al escribir esa nota se 
burlaba incluso de él mismo. Su intenci6n es oculta, y, por lo 
tanto, el sentido no siempre se trasluce. En realidad, su ad-
hesi6n a Huerta debió ser muy poco sincera y, probablemente, -
tenía la misma mala fe que r~gía su vida entera. Con Francisco 
r. Madero, nuestro bardo acab6 de perder la esperanza de que -
aquél hiciera justicia a los méritos que Porfirio Díaz se negó 
a reconocer. 

· En Díaz Mirón aparece un impulso de índole suicida en 
la lucha desesperada contra lo que le impedía realizarse. Bien 
sabido es que la destructividad es el resultado de la vida no -
vivida. Como hasta ese momento no había podido afirmarse plen& 
mente en el ~bito político, se desmoraliz6 por completo e in-
cluso perdió el respeto a sí mismo. 

Las condiciones individuales y sociales que .provocan . 
el bloqueo de la energía propulsora de la vida produ
cen impulsos destructores, los cuales, a su vez, cons
tituyen la fuente de la cual surgen distintas manifes
taciones de lo malo. 37 

Así pues, al. colaborar con Huerta, Díaz Mirón estaba 

fincando su autodestrucción. Tal vez se dio cuenta de que su -
conocimiento intelectual, por sí mismo, no era una condici6n su

ficiente para originar un cambio. Sabía reconocer el callejón -
sin salida en el cual se encontraba y pudo comprender por qué -
sus intentos para resolver sus problemas estaban condenados al 
fracaso. Parece que después de la muerte de Genoveva, su espo
sa, su vida encontró gran atractivo a la muerte; sentía un ren
cor hacia todo y hacia todos. Entre sus artículos más emotivos, 
y, de alguna manera, más valiosos, tenemos el que dedica a ve
racruz, su tierra natal. Aquí nos habla, incluso, de un senti
miento de muerte: 

Veracruz, madre m1a, pareces destinada a los marti-
rios. Llevabas tres palmas y en lo sucesivo tendrás 

37. Erich Fromm. Op. cit. p. 234. 
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cuatro. Todas ganadas en torturas ínclitas, como -
las del sol ..• Para traerte dos de esos lauros, el-. 
segundo y el reciente, el propio y el cobarde inva
sor te volvió escombros floreados de púrpura; y, en 
ambos trances, las ruinas de Sagundo y de Numancia 
te aplaudieron. 
Los puercos de Yanquilandia vinieron nuevamente so
bre ti. Don Quijote, atribulado y yacente, mir•ó una 
piara que avanzaba a pisotearlo. El mismo Sancho -
Panza, a cuya alma bellaca había pasado una chispa 
de oro salida del espiritu caballeresco del Hidalgo, 
sacó la espada, desenvainó un relámpago de acero. 
Don Alonso el Bueno murmuraba: 1 "málum sígnum" ! 
iAh! no. No digas eso ante los cerdos norteamerica
nos. 
Siempre la prez y la gracia contaron sacrificios; y 
debemos pedir al Senor ocasiones de consumarlos. -
La existencia del mísero varón que no deja rastro -
brillante, se asemeja a la de una bestia desprecia
ble. 
Probaste que el heroismo está en ti, como el perfu
me en el jazmín, y como el rumor en la ola, y como 
la inmensidad en el cielo. 
No ignores que las sombras de los valientes hijos -
que te ilustraron, como Zamora y Llave, flotan en -
el aire que respiras; y que nos acompafiarán en las 
lides; y que con nosotros, los de la ciudad hermosa 
y sagrada, pugnaron y pelearán, como invisibles ar
cángeles. 
lQuién no deseará perder la triste vida en una tra
gedia homérica, que lo haga imperecedero y adorable 
como un dios'( 
iCoterráneos? Dimos en la comenzada guerra el pri-
me:r ejemplo de civismo y de bravura. Hombres, muje
res y nifios encharcaron de sangre generosa y fecun
da las piedras de nuestras calles ... 
.•• Las tempestades del mar que salpica de espuma el 
pie de la urbe amadísima, dormían en nuestros cora
zones. Las tormentas despertaron. iQue bullan, que 
rujan, que centelleen, que fulminen! 
iQue la flamante presea que, radiosa del carmín de 
tus venas como múrice de las auroras, acabas de con
quistar, no mengUe de esplendor! 
Veracruz, madre mía, te idolatro: beso con orgullo 
el polvo de tu suelo, la arena de tu playa, y te ju
ro morir por ti.

38 

Este es, tal vez, uno de sus más sinceros artículos, 

donde explaya su gran valor como poeta. Aquí el fulgor de la 

38. En "El Imparcial"."Veracruz, Madre Mía". 211 de abril de 1914. 
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metáfora es brillante y estruendoso, como el choq~e de las olas 
en las rocas; sus frases derraman tersura y claridad. No falta 
la alusi6n a su admirado Byron: ¿Quién es aquel que no desearía 
perder la vida en una epopeya homérica? 

Otro de sus art!culos notables es el que dedica al -
gran tribuno José María Lozano, por quien siente una profunda -
admiración: 

Lo conoc1 en un café. Llegó con Abel Salazar, un ver
dadero poeta que en un certamen acababa de ganar un -
lauro, y que me pareci6 un adolescente y disfrazado 
emir que no llevaba en la gallarda testa el rico tur
bante, con la media luna tachonada de pedrería. 
!Cherna¡ La afectuosa designación del prócer bardo mo
ro, referíase a su singular compañero. 
Esbelto y delgado. Cabellera riza, que sobre la -
cuadrada frente culminaba como un borbot6n de orgullo. 
Rostro imberbe, anguloso, romano, y como tallado en -
mármol a martillo y cincel, por un artista de fue~tes 
concepciones y férreas manos. Mirada que caía de par
dos ojos, cargados de ensueño, y con repentinos relám
pagos de espada blandida en una sombra tr&gica. La--
bios finos, que vertían frases plateresc.as, que me re
cordaban -no sé por qué- las originales columnas de -
un grabado que contemplé con sorpresa: el de un túmu
lo destinado a exornar el eterno descanso de la prime
ra esposa del monarca español Carlos II. Penacho -im
perceptible a la profana ceguera- y que, en un silen~ 
cio de ufanía, me gritaba genio consciente y fe segu-
ra ••• Tal entonces el eminente orador, el actual Mini~ 
tro de Comunicaciones. 
Aquel aguilucho devoraba literatura francesa. Mostra
ba por ella el encanto de una gentileza del pueblo, -
apasionada de la l:ujosa y suprema elegancia, y ext&ti
ca a presencia de un guardarropía de emperatriz. Y no. 
iAquiles nutríase con médulas de leones! El extraordi
nario mancebo·, yo sent1amonos atraídos, como por una 
gravitación: la de dos masas sidéreas, que constitu-
yen un sistema binario, y.giran en torno de un centro 
común. 
Hallé al joven en visitas que hice a la redacci6n de 
"El Debate" como a un círculo que faltó.a la fantasma
goría dantesca: el de las llamas de ira y los resplan
dores de gloria. El mozo dictaba artículos; ~cada -
escrito se me figuraba un extraño hurto, con mágicas 
rosas, abiertas como frescas bocas de mujeres bonitas: 
un campo de plantas floridas por donde súbitamente un 
jaguar de sedosa y pintada felpa brincaba rugiendo. 
01 luego perorar, en la Cámara <le Diputados, a mi ex-
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cepcional amigo cuya palabra se me antojó pasar a la 
saz6n por la escucha de Demóstenes, cüando el inmenso 
ateniense apostrofaba olas bravías y mascullaba co--
rrectivos ... diamantes. 
El tiempo anduvo. Y en una ocasión escuché, en la -
misma Asamblea, un chorro de cláusulas, admirables de 
belleza, de forma y esencia. Un hombre hablaba, so-
berbio de actitud. Voz un poco sorda, pero metálica, 
que tenía resonancias de campana de bronce, golpeada 
por un badajo de oro. Prodigiosos de elocuencia el -
ademán y el gesto, que decían antes que el acento, c~ 
paz de rajar almas de granito y corazones de pedernal. 
Ya Lozano resultaba un gigante~ El verbo, precioso y 
pulido, sur-gía como de míst-ica hondura: venía como -
del antro profético. El tribuno loaba cadáveres polí
ticos. Honraba maravillosamente a muertos. IY remero~ 
ré a Pericles en el Cerámico, y a Miguel Angel en el 
Panteón de los Médicisl 
El facundo varón tomó, en la campana contra el made-
rismo, parte principal. Y, aun en las más tempestuo
sas sesiones del Cuerpo Legislativo, distingui6se por 
la firmeza y primor de la expresión. IUn dogal deter
ciopelo con bordaduras de filigrana, ahogaba un régi
men ilusión: el gobierno de la locura! 
El brillante miembro del Gabinete pronunció reciente
mente en Xochimilco un estupendo discurso, vindicati
vo y fastuoso, que brotpba de la justicia y la grati
tud heridas. i El grupo de r,aocoonte, saliendo de la -
excavación y luchando con las serpientest Y el autor 
del famoso brindis pugnaba -y vencía: no sucumbió tras 
hórrida y estéril brega, como el protagonista de la -
fábula que inspiró la incomparable escultura. Y no -
el amor paternal, sino un carifio como filial, lidió y 
prevaleció en el banquete d~l agasajo. 
Y el triunfador apeló a un sepulcro •. A una tumba que 
contó a un sauce, lo que el árbol a un ave, lo que el 
pájaro a una nube, lo que el celaje a un astro, lo que 
la estrella a Dios. 
Y lo que publicaremos a los siglos para contribuir a 
descargar de una sangrienta e inmerecida responsabili
dad a un enviado de la Providencia; a un héroe, que -
con recia diestra empufta la ensefia de la dignidad y -
la esperanza de la Patria.

39 

Sin duda alguna, este es uno de sus más emotivos artí
culos. Lo vemos entregado a rendir un homenaje a este célebre 

personaje. Lo describe con la profunda sensibilidad del poeta. 
He aquí el reverso de la medalla, he aquí al artista. A pesar 

39, En "El Imparcial". 16 de abril de 19111. 
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de las circunstancias, vemos que sí puede hallar motivo digno -
. . ~ . . . . , 

para dar rienda suelta a su talento •.• Muestra juicios dignos en· 
medio del caos en que se agita. Su estilo y su actitud son ·muy 
distintos; aquí se olvida de la c6lera y el rencor; se olvida -

de su inadaptaci6n al medio, de su pugna interior necia y cons
tante. - Su a.dmiracÜSn al personaje es casi infinita, es univer
sal y c6smica: "EL •• mancebo y yo sent!amonos atraídos como por 

una gravitaci6n: la de dos masas sidéreas •• •" 

Hacía ya tiempo que no era él mismo -poeta-, que no -
impresionaba con sus im4genes: "El triunfador apel6 a un sepul
cro. A una tumba que contó a un sauce, lo que el árbol a un -

ave, lo que el pájaro a una nube, lo que el celaje a un astro, 
lo que la estrella a Dios". 

Qué distinta suena su metáfora al referirse a su bio
grafiado: "El mozo dictaba artículos; y cada artículo se me fi
guraba un extraño hurto, con mágicas rosas, abiertas corno fres
cas bocas de mujeres bonitas". El poeta pone todos sus senti-
dos para expresar su honda admiración. Cada frase, llena de -
significación nos muestra la emoción.con que-está escrita. Des
cribe los aspectos esenciales del hombre· que para él merece 
este homenaje. 

Pero, en realidad, estos momentos gloriosos y auténti
cos son muy esporádicos. Por dentro, el poeta se siente ya --

muerto, Y;¿qué le importaba si cometía un error al participar -
con Huerta? A través del periódico hablaría hasta el cansancio, 
aunque con sus palabras inundara su propio nombre. 

Díaz Mirón, ya carente de ideales, no era uno con el 
mundo; ya_ no pod!a sentirse uno consigo ~ismo. Para relacionar

se con otros y retener su i~tegridad, no le quedaba otro camino 
que hacer uso de sus poderes con la pluma. 

El prosista no tiene tan alto vuelo en comparaci6n -
con el poeta, pero aun así podemos reconocer méritos que lo co
locan en un lugar de prirner!sima línea en las letras mexicanas. 

Finalmente, la dictadura de Victoriano Huerta está --
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casi acabada, y con elia Díaz Mir6n.· .P·ero hasta· el últirnomó:
mento es aprovechado por el vate para des aj: iar a los enemigas·. 
Presenta a Huerta y a su gobierno como patrio~as nacionalistas 
y anti-imperialistas¡ a Villa y a Carranza como pro-yanquis y 

traidores a la patria: 

Desnaturalizados .hijos, eternamente infames en sus -
nombres, que abochornados o viles progenies llevarán; 
cual manchas inmundas 1 que todas las aguas d~ los 
cinco océanos no podran lavar nunca. 40 

Pero carranza se acercaba victorioso a la capital y . 
Huerta renunci6 a la presidencia el 15 de julio de 1914. 

Por su parte, D1az Mfr6n también renunci6 a su,cargo: 

Tendré que obedecer generosa orden que el Jefe de la · 
Nación me dará oportunamente, y que justificará mi -
aeparación de "El Imparcial", y dejar& bien puesto -
mi honor. En previsión de recibir el mandato -o de 
que el Primer Magistrado se ausente obligado por las 
circunstancias-, renuncio" la direcciói del diaiio -
menciodado. 
Cuanto se relaciona con .la administración de la em-
presa periodística, estuvo siempre y solamente a ca~ 
go del Subgerente, el Contador y la Cajera, y queda 
en perfecto orden. 
Los dos empleados últimamente aludidos, asi como los 
senores B. y G. G~etschel, saben todo lo respectivo, 
y de qué manera me he conducido. 

Ciudad de México, a 15 de julio de 1914. 

Salvador Diaz Mirón. 

Al Consejo de Administración. 

Presente.
41 

D1az Mir6n fracasó en muchos de sus intentos y por -
tanto no logró la armon!a interna. El sentimiento de impoten
cia y de hast!o son el resultado de su fracaso. 

Querido Moheno, en sus últimos días en México, tuvo 
algunas charlas con D!az Mir6n y nos dice: 

41. Leonardo Pasquel. Op. cit. p. 321. 
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.•• más de una vez cambié impresiones con Díaz Mirón, 
que dirigla "El Imparcial", puesto de los más deli
cados y Diaz Mirón esperaba mayores males de parte -
del gobierno que de la revolución misma, al grado de 
decirme más de una vez que si la policía se le pre-
sentaba súbitamente, la recibiría a balazos, palabras 
que traducían no sólo el pensamiento del gran poeta, 
sino también el mlo.

42 

Por su parte, Nernesio Garc!a Naranjo nos dice: 

Estaba departiendo con los periodistas norteamerica
nos, cuando se me acercó don Salvador, al cual convi
d~ a tomar una taza de café. El hombre andaba fren& 
tico y cubriendo de improperios al General Huerta. -
Lo llamaba "el gorila" y esta expresión sólo era el 
principio de su cólera bíblica. Me.llamaron la ate~ 
ción las erupciones impulsivas del poeta, porque to
do México estaba enterado de que había salido en el 
tren presidencial que condujo a Huerta hasta Puerto · 
M¡xico. Por otra parte, varias semanas antes, y con 
motivo de una visita que le hizo el Pres1dente a "El 
Imparcial", Díaz Mirón dijo en la primera plana ~ 
del periódico qu~ el general Huerta habla d~jado a ~ 
su p~sd un p~rfume de gloria. lQué era lo que h~bía 
sucedido? lPor qué se había efectuado en el príncipe 
de nuestra Lírica un cambio tan completo? 43 

43; Nemesio García lfaran:jo. Op. cit. p. 93. 
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oíaz Mir6n: "Este que ves, engaño colorido". 

Hasta aquí nos habremos formado una imagen más comple
ta de nuestro poeta. Todo un político contrarrevolucionario que 

no se desmiente ni rectifica frente a equivocaciones colosales. 

Los psiquiatras y los psicoanalistas verán difícil en
contrar rasgos neuropatológicos en quien, como Díaz Mir6n, fue -
de una normalidad aparente: hoinbre de salud y longevidad, abste
mio, padre amoroso ••• 

Pero muchas de sus actitudes a lo largo de su vida --
constituyen materiales increíbles para un perfil psicológico.To

das sus contradicciones, sus luchas interiores, sus arrebatos de 
c6lera y orgullo, sus ternuras, s.us altibajos emocionales, sus -

-- goces masoqui~tas de l.a tristeza, su gozosa soledad, son elemen

tos de toda su existencia, desde la juventud a la vejez, sin qu.e 

jamás se desmienta. 

Podemos intentar ahora hacer. un retrato del poeta, ,pe
ro tratando de no dejar escapar su alma de artista. Para ello -

nos baste recordar el famoso soneto de Sor Juana Inés de la Cruz: 
"A un retrato"- "Este que ves, engaño colorido ••• " 

Nos damos cuenta que al tratar de describir con inex-
pertas palabras nos lleva a ••• "un engaño colorido", con "falsos 
silogismos de colores", en "un contagioso engaño del sentido". 
Un retrato de Díaz Mir6n debe ser"artificio del cuidado" para -
póder captar lo más profundo de su alma . 

. Los caminos· que podemos seguir son el de su poesía. y el . . . 

·del rumbo de· su política. ·Así, fata~ e inexorablemente, llegare-
mos a los rincones del alma de. Don Salvador •. 

De sobra son conocidas sus anécdotas y sus leyendas. -

De esta manera, nos bastaría con sus versos. Con.su actuaci6npo
lítica. Con su prosa, para poder entenderlo. 

Ahí está él, sin quererlo ni pensarlo. Y al mismo --

tiempo, evitamos todo "contagio engañoso". 
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En páginas anteriores lo hemos visto en su co:ttradic

toria posici6n política al aceptar ser director de "El lrnpa.t'
cial". Fue poeta, quiso ser gran político, pero el destino no 

siempre conduce por el camino deseado. 

El hombre de corazón 
nunca cede a la malicia. 
!No hay más Dios que la ju~ticia 
ni más ley que la razón¡ 

lSujetarme a la presión 
.r- d~l levita o del escriba? 

lDoblegar la frente altiva 
ante torpes soberanos? 

iYo no acepto a los tiranos, 
ni aqui abajo ni allA arriba¡

1 

Desde el inicio de su quehacer intelectual vemos ya -

la personalidad difícil de entender por un lado, y fácil de ad
mirar, por el otro. A corta edad, dos serán sus guías intelec

tuales: su primo, Domingo Díaz Tamariz, de quien escuchaba todo 
lo de ese mundo de iluminados y poetas, de atormentados y de -
perseguidos. Y su padre, poeta también. Día tras día, ellos dos 

le contaban o le leían. "Salvadorín" (como lo llamaba Domingo) 

se preguntaba quién era el mejor poeta: si su padre o Víctor -
Hugo, los cuales, junto con Byron, Lamartine y zorrilla supie-

ron marcar huellas profundas en el alma del pequeño Salvador. 

Díaz Mirón, en la tribuna o en el peri6dico fue unad
versario terrible, de naturaleza combativa: se enfrentabá a las 
situaciones que fueran necesarias. Como Narciso, su objetivo -

era salir victorioso; su larga lista de pugnas y duelos así nos 

lo demuestran. 
Desde que inici6 su vida intelectual vemos al hombre 

culto que sabe expresarse y al escritor inteligente que logra -
decir lo que quiere de la manera más concisa. 

Cuando veía pisoteadas la dignidad y la justicia no -

titubeaba en reaccionar como lo creía necesario. Baste recor-
dar su famoso reto lanzado a Luis Mier y Terán. El duelo fue -
aceptado: al: fü1al no se realiz6, pero el poeta le recordaba al 

gobernador, a través de su peri6dico, los días que de mandato -

1. Salvador Diaz Mirón.Op. cit. p. 115. 
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le quedaban al retado: 

Mafiana, Luis Mier y Terán ya no será gobernador del 
Estado. Pasado manana deherá aceptar el desafio -
que yo le lanzo de hace tres.aftos ••• Hoy, Luis Mier 
y Terán ya no es gobernador; mafiana, deberá batirse 
conmlgo. 2 

Defendía con valor las causas justas: este "Don Qui· 

jote" poseía un alto esplritu de justicia y se apoyaba en el 

honor, la ley y el bien común para poder actuar. 

Su esplritu bienhechor lo muestra en la tribuna, -

cuando pronuncia sus gloriosos discursos, con los que obtuvo 

tanto renombre. Era aún muy joven y ya era muy admirado. 

Su talento como orador crece cuando se pronuncia en 

contra de la conversión de la "Deuda Inglesa". En composicio· 
nes poéticas de su primera época confesaba: 

Y soy bardo y tribuno, alma mía 

y en la tribuna y con la lira supe 
ganar aplausos y obtener laureles. 3 

Esta etapa de su vida fue muy importante. Al ce--

rrarse los debates en torno a la "Deuda Inglesa" (1884), el -

gran poeta también es considerado gran orador y la prensa de 

la capital le dedica emotivos homenajes. En este momento, -

tiene la gloria en sus manos ..• 

El c. Diaz Mirón.- Un deber, que estimo sagrado, -
me ha traído a esta tribuna, en donde verdaderamen
te me encuentro perplejp ante la magnitud del fin -
que voy a perseguir y la deficiencia de los medios 
que para ello están a mi alcance •.. Creo que todos -
los sefiores diputados que tienen la bondad de escu
charme eRtán persuadidos tanto de la alta importan
cia de este debate como de la ingente necesidad de 
levantarlo por encima del nivel de las controversia; 
de poca menta, que a la continua se empeftan en esta cumbre. 

?. • Véase: Haría Ramona Rey. Op. cit. p. 
3 . Salvador Diaz Mirón. Op. ci t p. 
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tl país entero -ldigo1-, el mundo culto nos está mi-
rando en estos momentos solemnes, y es fuerza que nos 
mostremos dignos del título más glorioso que existe -
sobre la tierra: el título de representantes de un -
pueblo ilustre y libre ... Yo tengo para mí que la tri
buna es el ara sagrada en que el orador, sacerdote -
de la razón y del derecho, debe sacrificar sus perso
nales intereses como víctimas propiciatorias, cuando 
de ese sacrificio pueda brotar la luz de la verdad y 
de la justicia, corno una sangre lustral que empape y 
purifique el esp!ritu público. 
Siempre me dolí de mi falta de pericia en achaques de 
hacie~da; pero nunca tanto como ahora, que me siento 
constrenido a tomar parte en esta porfía, cuyos resul
tados recela instintivamente mi patriotismo ••• Serénuy 
breve: 
El convenio cuya aprobación consultan las comisiones 
en el dictamen que está en debate, es improcedente e 
iI'regular en la forma; es injusto y I'Uinoso en el fon
do, y con relación al momento actual, es inconcebibl~ 
mente inoportuno ••• 
• ~.El convenio es injusto, porque la nación que debe 
a muchos está, obligada a pagar a todos; porque no -
hay razón para que paguemos a nuestros acreedores de 
Inglaterra y no paguemos, por ejemplo, a nuestros -
acreedores de Espafia; cuando si alguna de estas dos 
naciones europeas mereciera nuestI'a preferencia no -
sería seguramente Inglaterra, i!nglaterra!, de quien 
nos separa un abismo de antipat!a• !Inglaterra! que 
nos ha humillado en Belize. (Aplausos) Set>Ía, sin du
da, Espafia, iEspanar, a quien nos ligan vínculos de 
simpatía tan fuertes como los que ligan nuestI'o pla
neta al Sol; iEspaBa! cuya gloria publican todos los 
rincones de nuestra tierra y todas las estrellas de 
nuestro cielo; iEspafial, que supo hacer de las lumi
nosas cúspides de nuestros volcanes el etet>no resplan· 
dor de su famoso nombre; iEspaBa!, cuya sangre gene
ro~~ corre y bulle en nuestras venas, siempre ansio
sas a~ derramarse por cuanto es noble y es grande; -
iEspafiai, que es nuestra madre; iEspana!, que nos ha 
dado desde su espíritu hasta su lengua magnífica. -
(Aplausos). México debe pagaI' a todos sus acI'eedo-
res: a los de aquí y a los de todas paI'tes y no ex-
clusivamente a sus acreedores de Inglaterra. 
lPor qué cumplir a los un~s y faltar a los otI'os? 
lPor qué favorecer a ésto~ y olvidar a aquéllos? 4 

"Controversia sobre la Deuda Inglesa." Sesión del 12 de noviembre de -
1884. Véase: Leonardo Pasquel. Op. cit. pp. 53-59. 

-123-



Por su vida, tan llena de contrastes, vemos un espíri
tu inquieto, atormentado, insatisfecho ••• e infeliz. Un est.Jíritu 
de una grandiosidad tal~ que no pudo encontrar acomodamiento en 
lo que la vida le ofrecía como lo habrían aceptado los resigna
dos y sedentarios. 

Su espíritu era una constante búsqueda de perfecci6n 

y de inmortali.dad. Quiere ser "celaje y ave, lucero y flor". 

El poeta, el político y el hombre son las tres cir--
cunstancias que forman su personalidad. 

Así, vemos que en sus actuaciones políticas acab6 --

siendo enemigo irreconciliable de Teodoro A. Dehesa, a quienha
b!a apoyado en la campaña electoral de su Estado. El mismo De
hesa fue causa indirecta por la cual el poeta tuvo un fatídico 

enfrentamiento con Federico Wolter. 

Se ve obligado a pasar cuatro años en prisi6n donde -
pasa los días más amargos de su luminosa vida: 

Estoy preso, sin defensa.,, 
i Podéis heX'ir y escarnecev, cobavde·s ! 
Al mal dolor procuven 
fuerza y lauvel que la razón no alcanza, 
iAún sé cantar y en versos que perduren, 
publicaré a los siglos mi venganza! 5 (Lascas) 

Pero después, Díaz Mir6n se une al gobierno porfiris

ta, a pesar de las humillaciones, vejaciones y persecuciones -
que sufre (1892-1896) por parte del gobierno de D!az. Antes, -
había levantado ia voz en la C~mara en contra de las "rapacida
des cínicas" de los amigos del Dictador. Hab!a elevado la ban
dera de la libertad, frente a .un régimen que negaba pol!ticaitwm
te los dere·chos humanos. Después de todo ello ••• acababa llaman

do a Don Porfirio: "Caudillo insigne a cuya sabiduría rindo ho
menaje, inclinando mi humildad fiel y reverente, cuanto ignara 

e inquieta". 
A esta etapa pertenecen las cartas cambiadas entre --

5. Salvador DÚlz Mirón. Op. cit. p. 
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Díaz Mir6n y Ram6n Corral. Fueron escritas en forma confiden

cial. En ellas, el poeta envía informes políticos de partida

rio, y analiza la situación general del país. No le importa -

comprometerse diciendo por escrito opiniones muy delicadas. Es

te intercambio de impresiones interesaban a ambos. Díaz Mir6n 

nos muestra, como siempre, su especial temperamento, pero es -

de hacer notar la sutileza con que trata la situaci6n anterior 

al estallido de la Revoluci6n. 

Los acontecimientos de ese momento le provocan cier

ta amargura y recelo en sus aspiraciones de viejo político; 

Xalapa 27 de agosto de 1909. 

A don Ramón Corral, 
Vicepresidente de la República y Ministro de Gober-
nación. México. 

Muy estimado jefe y amigo: 

Escrib1 mis dos precedentes cartas, bajo la suges--
tión del coraje y del recelo que el Último triunfo -
de Teodoro me produjo; y cualquiera de ellas es se-
guramente inconciliable con mi esquela del dia 19, • 
optimista y benévola. 
Primero afirmé que el nuevo caso provincial carecia 
de importancia, y después lo declaré grave: voy a ex
plicar la contradicción, que corresponde a la dife-
rencia entre la esperanza que abrigué y la realidad 
que vino. 
Confieso que acusar a Dehesa me repugnaba, por un -
resto de consecuencia inmerecida; y también por la -
bestezuela de su ambición antojábaseme desdefiable, -
por parecerme que tal sabandija tendría apenas tjem
po de morder: como que me figuraba que el caudillo -
la despachurraría luego con la férrea planta, a imi
tación del Apelo Esminteo de las medallas antiguas, 
que con el pie divino aplasta un mísero ratón. 
Pero Dehesa vive en la sonrisa de la Fortuna que, a 
semejanza del Sol, hace brillar ha&ta el fango. 
Y el enano recibió del gigante una caricia, en vez -
del zapatazo que en el pavimento untara la insana -
pretensión, como un esputo de nauseabundo aspecto ... 
.. . Y la situación resultó seria y peligrosa. 
Pólvora hay actualmente en el alma de la generaci6n 
joven, y, por arder, no necesita sino una chispa há
bilmente dirigida; y el imprudente sujeto continuar& 
prendiendo y esparciendo lumbres •.. 
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••. Sin embargo, el General conoce bastente lo pre
sente y penetra no poco en lo futuro: y a su sabi
dur1a y su previsión rindo homenaje, inclinando mi 
humildad fiel y reverente, cuanto ignara e inquie
ta. 

Adict1simo y respetuoso servidor, 

., Salvador D1az Mirón. 5 

D!az Mir6n suma su personalidad a la de los "Cien
tíficos" y a la de Ramón Corral, y combate fuertemente a su 
gran amigo de antes. 

Su genio, lleno de altivez y de orgullo se daba -~ 
cuenta de sus yerros, pero: 

Tengo fe en mi: la adversidad podr1a 
quitarme el triunfo, pero no la gloria.

6 

Se consideraba muy por encima del bien y del mal. 
Estaba en lo alto. Muy alto: 

... que las faltas en que y9, 
frágil como hombre incurrí, 
lpodrán afligirme, si; -
pero avergonzarme, no! 7 

Siempre tuvo la necesidad de ser reconocido. l?ero, 
poco a poco, la fe que ten!a en su destino inmortal se vade
bili tanda:· 

Yn voy ... lDÓnde? Nos&. Voy arrastrando 
mi fe perdida y mi esperanza trunca, 
sombra de un alma entre la luz temblando 
y sin poder iluminarse nunca.

8 

5. Leonardo Pasquel. Op. cit. pp. 187-188. 
6. Salvador Díaz Mirón. Op. cit. p. 
7. Ibidein. p. 
8. Ibidem. p. 
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CONCLUSION 

Salvador Díaz Mir6n es un intelectual que pertenece 
a un período bien definido de nuestra historia. Hemos visto 
a nuestro poeta ligado a todo un contexto nacional y ligado -
ideol6gicamente a una determinada clase social. Hemos visto 
que en sus elecciones individuales puede tener la consisten-
cia y características de una posici6n cambiante. 

Díaz Mir6n fue un intelectual insatisfecho, pues -
cuando no se tiene ni voz ni se es tomado en cuenta ni se --
siente que tiene poder, puede surgir un gran escepticismo. 

Con la entrada del Positivismo en México, Benito 
Juárez se enfrenta a la tarea de reconstruir el país. Se in
tenta asimilar la cultura europea que en ningún momento tenía 

una realidad par_ecida a la nuestra. Se intentaba implantar -
1 

la base ideológica de una sociedad inspirada por los ideales 
de libertad económica y progreso científico. 

Con el Positivismo tenemos el inicio de una nueva -
etapa en nuestra historia. Y gracias a él, el dictador Díaz 
encuentra el pretexto para implantar esa "Pax Augusta" que -
tanta falta hacía. 

· La sociedad mexicana-goza de tranquilidad observan
do el lento desarrollo del país. En esta paz "dorada" muchos 

de los intelctuales dedicados a la literatura, de temperamen
to nostálgico y acostumbrados a una poesía inofensiva, se pro
pusieron dar a conocer la "nueva estética" en la que.la ele-
gancia y la libertad eran características esenciales. Es la 
"Revista Moderna" la que se encarga de dar a conocer el movi
miento modernista en todo el continente. 

Los poetas modernistas habían sido educados en la -

filosofía positivista, pero tratan de conocer los secretos de 
la vida por medio del arte y la belleza y no pordisciplinas -
de la raz6n. 
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En cambio, la mayoría de los intelectuales y políti

cos, "los científicos", veían en la doctrina de Cornte la mejor 

guía del pensa.miento. 

lidad, 

día del 

Por su parte, los intelectuales modernistas, en rea
vivían en un círculo muy reducido. La gente no enten

todo el nuevo lenguaje poético; y el pGblico más ente-

rado opinaba que esos materiales eran meras copias europeas, y, 
por lo tanto, poco saludables a la esencia del castellano. 

Díaz Mir6n se encontraba en este contexto en len~o -

proceso de cambio social. Como poeta, hace una corta estaci6n 

en el Modernismo, pero su poesía aspira a la perfecci6n clási

ca. Como prosista, en contraste con los demás modernistas, -

siempre intent6 darse a conocer en el mundo de la política. To

da su vida busc6 un reconocimiento que él crey6 justo. 

Hemos visto que, en definitiva, su valor como prosis

ta, en cualquiera de sus épocas, no es m6s que la demostración 

de su personalidad tan llena de cambios emocionales. 

Durante la dictadura de Huerta, Díaz Mirón refleja 

el momento de mayor frustraci6n como hombre político e intelec
tual que busca la gloria y la satisfacción a su narcisismo las· 

timado. 
A pesar de todo esto, es importante ver que no s6lo 

tiene gran valor corno poeta en busca de perfección, sino que -

también fue capaz de plasmar en su prosa, tan circunstancial, 

gran par r_. de su personalidad. 

·El estilo de ésta es a veces estruendoso y definiti

vo; lleno de vigor, donde sabe expresar, de manera muy concisa, 

lo que desea. 
Fue un intelectual de su época. En ese tiempo, sur

gen pensadores y políticos que trataron de cambiar el estado -

de las cosas en determinados momentos. Por un lado, hubo du-
rante el porfiriato ideólogos radicales que trataron de demos

trar .la necesidad de un cambio pol!tico; otros intelectuales -

trataron de derribar una filosofía que de ninguna manera sa---
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tisfac!a anhelos de renovaci6n: esa fue la Generaci6n de Ate--
neo. 

Los diferentes grupos de intelectuales dieron cabida 
a un cambio que estall6 en forma de revoluci6n. 

Madero, corno intelectual, a pesar de lo ut6pico de -
sus ideas, realiza cambios importantes en nuestra historia. 

Gracias a él, Huerta logra aparecer en el escenario. Hemos 
visto la personalidad nefasta del Usurpador de manera concisa, 
pero a la vez tratamos de demostrar los rasgos más importantes 
de alguien, que como Huerta, logra atraer a un gran ntímero de 
intelectuales, quienes aun sabiendo c6mo se instituy6 ese go-
bierno, no titubearon en participar en él. 

Todos esos eminentes personajes buscaban un recoIDci~ 
miento que ni con Porfir'Io D!az ni con Madero les había sido. -
otorgado. 

Díaz Mir6n no queda exento. Y es él quien mejor de
muestra el resentimiento contra el antiintelectual que no de-
sea cambios profundos y prefiere que las cosas sigan iguales o 
que sólo se modifiquen para beneficio de_. una sola clase social. 

El director de "El Imparcial" du_~ante la usurpaci6n, 
s6lo desea quedar bien y muy pocas veces es sincero en sus jui
cios. Baste leer sus artículos para quedar convencidos de su 
actitud. 

Como poeta inmortalizar~ el nombre de México con poe

mas que, corno él mismo decía: "no componía, sino cincelaba". -
Pero corno prosista durante la usurpaci6n, mancha su nombre de 
oprobio y de servilismo. 

El contenido ideol6gico de su poesía salva al Díaz -

Mir6n político partidista y militante. El poeta perdura sobre 
el ciudadano: 

Los claros timbres de que estoy ufano 
han de salir de la calumnia ilesos. 
Hay plumajes que cruzan el pantano 
y no se manchan ..• iMi plumaje es de esos! 
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Y así era el hombre: 
¡Salvador D!az Mir6n! 

El que diría: 11 
••• al. que me mira me ofende, al que 

me ofende le pego; al que me pega lo mato ••• " 
;Y lo cumplía! 

.lFuiste un loco? iTal vez, pero esplendente! 
El sentido com6n, raz5n menguada, 
nunca ha sido ni artista ni vidente, 
ni paladín, ni redentor ••• ini nada! 
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