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INTRODUCCION. 

4. 

Jos~ Vasconcelos {1882-1959) fue un hombre de dos 

tiempos históricos: el del fin del porfiriato y el del inicio de 

la Revoluci6n Z.lexicana. El primero se formó en los principios 

del positivis1no y en las costumbres de la clase media que su ge-

neraci6n expresó en evocaciones paternas: nostalgia provinciana 

y apego ~ los valores que entraron en conflicto con la ruptura 

revolucionaria. 

El segundo es contrasta~te: comienza con el ascenso 

de Madero y su complejidad crece con los cambios políticos del 

país. Sin abandonar el ímpetu del joven ateneísta, Vasconcelos 

-ya maduro- habría de conferirse én símbolo del tiempo sin retorno 

en el México moderno. 

Las horas de confusión arm~da y de luchas por el poder 

son P:._~opicias para el surgimiento de líderes mesiánicos. Por 

sobre la tol~.ranera y la fiesta de las balas que tanto que decir 

dieran al rnuralismo y al expresionismo literario, se agitaban la 

emoci6n moral, el sentimiento religioso y un fen6meno peculiar 

que anudaba el cauce de la incertidumbre cat6lica/conservadora y 

la de una oposición ostensible al -dominio 1nilitar: el martirologio 

cívico, mezcla de repulsa exacerbada y de fanatismo religioso que 

habría de manifestarse, primero, en los acontecimientos de la 

Guerra Cristera y, después, en un retorno al mesianismo ya preci-

sado en luchas políticas y electorales, corno la cruzada de 1929 

por. José Vasconcelos. 
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si la Bola dejaba su secuela de caudillos y matones, 

la 11 santidad 11 fomentada con aliento porfiriano creaba sus figuras 

redentoras: primero fue el Vasconcelos educador; luego, conforme 

avanzaba la oposici6n a los gobiernos militares, Daniel Flores, 

quien desfigurara de un balazo el rostro del Presidente Pascual 

Ortiz Rubio el dia mismo de su toma de posesión (febrero 5 de 

19 30) . Apareciec.·on vates, sufridores y patriotas inmaculados como 

•• el "lúcido guía de la rebelión cristera, escritor ':l miembro de la 

A.C.J.M., Anacleto González Flores (1905-1926) para oponerse, con 

propaganda doctrinaria y espíritu de inmol.aci6n cristiana, al do

minio opresor j' al mundo de la rcvoluci6n reducido a v.:tctimas y 

verdugos. 

Perdidas l~s fronteras entre ilegalidad y fe religio

sa, en México se mezclaron los lenguajes de la Constitución Polí

tica, los del asalto al poder, el mesiánico al modo laico de Vas-

cancelas y el radical -por implacable y violento-, que se vincul.aba 

al fanatismo cristcro. Le6n Toral. asesinó a Álvaro Obregón (julio 

17 de 1928) convencido de su misión providencial. En La. 6.C.a.ma, al 

escribir una semblanza de este h.~roe de la hore, José Vasconcelos 

habría de ll~:ur.arlo 11 eJ Abel mexica'.no- .• defensor de las buenas 

costumbres"~ de valentía ponderada, reconocido patriota entre los 

ultra conservadores y también conferido en santón por opositor 

fue el ingeniero Luis Segura Vilchis, fusilado por atentar contra 

la vida del. general. Obrog611, el 1.3 de noviembre de 1927, con el. 

c61.ebre estall.ido de di.namita en el. Bosque de Chapultepec, del que 

el Caudillo saldría ileso. El padre Pro, su hermano Hunilierto y la 
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t-ladre Conchita, cerrar:í.an el. capítulo de las vidas ejemplares 

que desafiaron el poder del Caudillo. 

La campaña presidencial de José Vasconcel.os {1928-9) 

inicia otra etapa mesiánica cargada de m&rtires. Plutarco Elías 

Cal.l.es protagoniza al tirano y el "Partido Oficial. 11
, corno llama

ran al reci€n creado Partido Nacional Revol.ucionario, significa 

11 1.a conversión de la dictadura personal. en dictadura de camari

llaº. Del vasconcelisrno surgen nombres como el de Germán de 

Campo (1904-1929) ; a diferencia de los jóvenes que lucharon por 

la religión, éstos "anhelaban conquistar l.a libertad política". 

Arrobado por el nuevo idealismo y símbolo del espíritu rebelde 

de quienes se reunían en torno del Centro vasconcelista, Germán 

de Campo iniciaba el martirologio.electoral que habría de termi

nar, de una parte, en la bárbara matanza de Huitzilac y, de otra, 

en la trasformaci6n personal de Jos~ Vasconcelos, después de la 

derro~a de 1929. 

El autor de memorias, el hombre que evoca el pasado 

a trav~s de páginas exacerbadas. De pluma rápida, adjetivo 

pronto y decidido a expresar 11 su verdad", Vasconcelos se convier

te en líder o ide6logo de la derecha en M~xico y a trav~s de jui

cios condenatorios, asume el signo del Ángel exterminador, el del 

profeta y el de juez de la historia de una revoluci6n que, duran

te los últimos años de su vida, no sólo lo había olvidado corno 

protagonista de embates ~ticos del pasado inmediato, sino que 

aquella revolución se hal::>ía ignorado a sí misma: en 1959, cuando 

muere Vasconcelos, México ya contaba con algunas experiencias 
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contrarrevolucionarias que transformaban la circunstancia polí

tica nacional, en pleno ascenso del capitalismo. 

Vasconcelos es el último de los santos civiles del 

proceso revolucionario. A trav~s de sus páginas autobiográficas 

se advierte c6mo recre6 el legado formativo de su espíritu por

firista -moral materna, religiosidad, obediencia a la autoridad, 

recelo ante el padre y la burla como herramienta crítica- en 

capítulos memorables de u~¿~e6 c~~olla, la mejor obra literaria 

de sus memorias. Las páginas finales de este primer título de 

los cinco que integran su autobiografía, son el testimonio de su 

ruptura con el mundo presidido por Don Porfirio. 

ut¿-0e6 cn¿olto es una obra de rencor ere contra de Ve

nustiano Carranza. El odio determina sus juicios políticos. En 

la última hoja de u.e.-i..6e..6, entre el caos de la 11 decena trágica 11
, 

el temor de Pani y la cita de Coleridge: T .í...C..f. m!f gha.~.tly .ta..f.e. .l.& 

:to.td;-/ .Tlt.llJ he.a.JL.t w.i..tli.i.11 me bu.tz.n.6 11
, Vasconcelos describe su tor

menta en confesiones abiertas de su vida y de su tiempo; trama 

singular de todas las autobiograf:í.as rne:,icanas: 11 
••• desfile pa

tético de anhelos informes, acci6n caricaturesca de personajes 

macabros; cielo de Apocalipsis do~de no hay un solo reflejo que 

sea presagio de Aurora •.• " La .toJtmen.ta es el libro de sus desga

rramientos, de sus idas y venidas políticas durunte las horas 

ca6ticas que van de la Decena Trágica al ascenso de Obregón. 

Termina al iniciar Vasconcelos su obra educadora. Si en tl.t.i..6 e.6 

la cita de Coleridge anticipa el fuego que arder~ en su coraz6n, 

La .toJLmeu.ta. culmina con la serenidad del Segundo Fa.tL.6.to: 11Que se 
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resuelve a la tarea de construir/ Ln r.\ás útil y noble existencia". 

EL d~4a~~~e, no obstante la ira que lo envuelve, es 

el libro en el cual Vasconcelos vislumbra su propio camino hacia 

Dios. Su estilo, entre la maldici6n y la duda, quedó definido 

con certeza: "de sobresal tos". El profeta que aspir6 a ser¡ el 

hombre mítico de la posterior campaña electoral en la identifi

caci6n simbólica de Quetzalcóatl, el educador perseguido, se 

conforman, al paso de las páginas de ~ste, su tercer torno de memo

rias, la figura del arcal.ngel 11que lleva en la mano una espada de 

fuego y en el coraz6n la justicia, en la mente la luzº. Evoca-

cienes que en su espíritu hallaron unu sfntesis de tiempo, obra 

y desventuras en páginas incendiadas. Es imposible dejar de aso-

ciarlas a las de Dante, cuya imagen la tuvo en la intimidad de 

sus preferencias literarias. E.e. dc.-6a.~.tJte. es un libro marcado por 

el rencor del exilio y señalado por volcar en sus páginas la pa

sión enardecida del civilizador forzado a abandonar sus proyectos 

durante su mejor momento. 

A los SB años de edad, en 1939, Vo.sconcelos se recono

ce en la vejez. No se trata de aclarar un camino sinuoso hacia 

Dios, sino tle la conciencia del pecado cuanto agit6 su espíritu 

durante esos años. Escribe, poco antes, E.f. PJtoc.o lt<itt.la.do, dedica

do a la memoria de Antonieta Ri,ras Mercado, la Valeria de sus 

memorias. Este cuarto libro de su autobiografía lo elaboró en 

la insólita paz de la biblioteca de la Universidad de Austin y 

en la casa que él ocupaba en \.tn bai:rio nortenrnericano. Fueron, 

en apariencia, dias sosegados a pesar de que las visitas de 
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algunos mexicanos reavivaban, periódicamente, su pasi6n política 

por el poder. En sus cartas a Alfonso Taracena hay pormenores 

que completan el conocimiento de ese tiempo. Tiempo que se cruza 

con arrepentimientos, anhelo de serenidad y conjuras imaginarias 

para encender otra revoluci6n en f.l~xico. 

El PJr.ac.011.óul.ado es un libro de condena a Calles; es 

la hoguera en la cual vasconcelos hizo arder su propia ira para 

arrojar allí a los personajes de lo que calific6 una y otra vez 

de infamia mexicana. Entre la pasi6n política, el estudio filo-

s6fico y el recuerdo de sus luchas~ el exilio en el mundo del 

proc6nsul, evoca con plenitud el infierno desde el cual la patria 

se vuelve un estado de ánimo: pasi6n por la justicia ante el 

agravio padecido. 11 
••• Sean cuales fueran los motivos del escri-

ter profesional -escribi6-, tengo yo particular deber de proclamar 

ciertos hechos referentes a la vida pública de mi país. En épocas 

angustiosas de su historia fui parte a que se levantaran. esperanzas 

que únicamente provocaron crímenes. Y como siguen victoriosos los 

criminales, mi clamor es el único homenaje que puedo tributar a 

las víctimas de una causa derrotada ..• 11 

E.e. P1toco11.&u.la.do, no seZ:.!a, conforme lo admiten lectores 

y editores, el último libro de sus memorias. Acaso por 11abersc 

publicado un mes después de su fallecimiento, La ólama no alcanz6 

la notoriedad de los presedentes; sin embargo, la memoria de Vas

concelos, sin La. 6la.ma, sería incompleta. 1'lo por tratarse del 

testimonio final; de recuerdos en los cuales se apaga su ira y su 
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pasi6n política, sino porque en los sucesos que revive est~n 

las dolorosas rectificaciones de lo que inflamara sus páginas 

anteriores; asombrosas, en este sentido, resultan la descripci6n 

del encuentro y su conciliaci6n con Plutarco Elías Calles, en un 

rancho cercano a Los Angeles; las del desfile de las sombras 

cristeras y de los fusilados por atentar contra la vida de Obre-

g6n. Son páginas sin cuya lectura la historia por él evocada, 

sus juicios sumarios y su desfallecimiento final quedarían en ln 

sombra. Es, también, el libro de la hipotética rebeli6n contra 

Lázaro Cárdenas; el del descenso que va de la ira y el asombro 

en Ul~6e4 a la cólera disminuida de quien retorna a la patria 

vencido por sus propias pasiones y una atroz certidumbre: la de 

la soledad. 

sin La 6~am~ habrían quedado incompletas aquella pasión 

que lo aproximaba a los dem~s para rechazarlos hasta aborrecer su 

tiempo., --las ideas y hasta la propia vida del José Vasconcelos, 

íntimo o pdblico. 

Alfonso Reyes)quien mantuvo una juvenil amistad con 

VascOncelos -/n.J/J.·/dr:J naturales distancias y aproximaciones espo-

r~dicas-escribi6, a su muerte, una pagina de comprensión serena 

y con obvia nostalgia por el que se había anticipado a morir 

"solo un poco". Vasconcelos rnuri6 el lo. de julio y Reyes el 28 

de diciembre de 1959. Dijo Reyes: 11 Sicn1prc varonil y arrebatado, 

lleno de cumbres y abismos, esto hornl:>re extraordinario, tun pa-

recido a la tierra mexicana, deja en la conciencia nacional algo 
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como una cicatriz de fuego, y deja en mi ánimo el sentimiento de 

una presencia imperiosa, ardiente, que ni la muerte puede borrar. 

Lo tengo aquí, a mi lado. Nuestro diálogo no se interrumpe". 

Página premonitoria de su propia muerte, la de Reyes 

resume la rnet~fora que dej6 Vasconcelos en sus memorias: atgo 

e.amo u.na. c..Lc.a.:t1r..-i..z de 6u.ego. 
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So.i..ta.6:te., Seiioit.,, m-l l.engua., en a.i.1ta.do 
1 

c..e.a.moll. de 1tede1tc..l61t. An.t:e.6 qtte yo, 

p1to6e.ta..6 .tuyo.& má.& d.Lgno.6, óa..C..CaJz.01t 

.ta.mb.i.é11 en el e1npeiio .i.1ttt.t.<..e. de Jte.6-tauJt.aJ?,: 

la. ju.6.t.Lc..í..a.. E.6.:to .&.i.gue .&-i..endo e.e. de.&-

.t.i..110: Jz.e.f.ámpa.go óuga.:: lJ en oegtt.Lda .e.a. 
Soledad tJ e.e. pa.volL de .e.a. T .i..n.i.ebta. 

José Vasconcelos. 
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I. HACIA EL NUEVO HUMANISMO. 

l. La lucha armada fue el más radical de los hechos 

de la inconformidad en la ern porfiriana. Otros 

h.ubo, menos ostensibl.es, que parecían sumarse a l.a persistente 

oposici6n popular. Al margen de las huelgas de cananea y Río 

Blanco o del sGbito agotamiento de la paciencia del 9eonaje, 

la protesta de algunos creyentes del poder transformador de 

la cultura apelaba al pensamiento crítico y al retorno de 

las humanidades como formas de oposición a la doctrina social 

de los "científicos", base ideológica de lr;i. dictadur.:i. 

La generaci6n de 1910*, formada en mayoría por j6-

venes autodidactas, reaccionaba· contra el dar\·1inismo social 

cuyos "primeros principios" caracterizaban el legado posi-

ti vista de Gabino Barreda en l.as aulas y lo ·que el r~gimen de 

DÍ€'::_~ _adopatara cual. norma de "Orden y Progreso 11
: 

La.;;teotúa mott.ct.l de JHte.&.t.ILo.6 gob.l.eJt.1106, a paJt.t.lJt de .C.a Re6oJt.ma. 

-escribi6 Lombardo Tol.edano-, expu.1tga.da de .toda .i.dea pe.1t.te11ec..le.11 . .te 

a Jttte.6.tJta .t1t.ad.lc..l6tt fuunanl.&.ta. po;t. e.e Jtc!g.i.me.11. de Po1t.6.lJt..i.o Vla.z, 

he ba.&aba. en .e.a. c.Jt.eeuc..l.a. de .e.a e..h.te.Jt.i..t.ldad de .toda bú.6qtt.eda. 

c.onc.e.Jt.n.le11.te. a. la.6 catt.hah ele .C.ct v.i.dct !J del. mu.11do, dec..C.aJtando 

a plt..lott.i. .ta .l.nc.apac..i.dad de.e homb1te en e..&e enq:>eíi"o; c.l1tc.a11.6c.1t..i..b.i.6 

.C.ct .lnve.~.t.lgac..lún a. to.!i hec.flo.6 po.!i.i.;t.i.vo.!i u .&ob1t.c. é¿,.to.& a.ócn.t6 

* Definida así por Vicente Lombardo Toledano en "El. sentido 
hu1nanista de la Revol.uci6n :-1cxicana 11

, U11.i.ve.'(..~.i.dad de Méx.i.c.o, 
revista mensual del.a UNAt·l, tomo I, nt:irn. 2, dic. de 1.930, 
pp. 91-109. 
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.e.a. ~.t.lc.a., que Ji.e&u.l.t6, ..C.69.i.c.a.men.te, tina. noJtmlt .i12&p.l1t.ada en 

ta& l.eye.& de .e.a b.lo.C.09.t.a 9ene1t.a.l. Ve ac.tlc-'Ldo c.on éó.ta.-6 .e.a 

vi.da. .t:.oc.la.l no e~ &.lno .e.a. pJt.o..C.01i9a.c..l6n de .e.a. .Ctt.c.fta. poll. .e.a 

ex..l&.tenc.-la qu.e 6e cumple en .todo.~ .e.o& ó1Ldcn.c.J de.e. mtutdo 011.gá.

n.lc.o; .t1t..lunóa.n .e.o~ a.p.to&, pettec.en .C.oó .lmp:i..epa.ta.do&; debe p.!r..o-

.tegeJr.óe, e1t c.ou&ec.ttenc..ia., a. .f.o& que han &ab.i.do ve1tc.e.'L. El 

de1tec.ho debe a.mpa..'ta/1. ta. t.lbe..'t.ta.d hu.mana, .i..Jt-6.t.'Ltu11e11.to 1ta.tu1La..C. 

de .e.a. ..C.uc.fta. polL .ta v.i.da, !f e.e. 61Lu.to de ta. .t.lb1r.e e.o nc.ttlL1Le1tc..la 

de .e.a a.c.c..Lone-~: .e.a pJt.op.i.c.dad. Ca.da. qtt.len po.!ice, en c.01tc..C.u&-lón, 

.e.o que debe po&eell., po1Lquc eó lo qu.e Ita. pod.i.do .C.ogJta.Jt en e.e 

juego 11a..tu1ta..C. de ..C.a..& óuelLza.-6 &oc..la...C.eó. A.b.l, med.la.n.te eh.te 

QoJt.i...teQ cttlja plt.i.meJt.a pJtem.i..&a. p1Lopo1t.c.i..01ta.11 .ta doc.tJt.lna. poQ.i..t.L

v.f.Q.ta lj ea bi..o.f.og,[.a., p1t.e:te11d.l6 juQ.t.i..6.i..CO.IL l.a d.[c..tadtlltct. poJt.6.i.

Jt-l,!l.ta .e.a. deó.lguaf. d.LQ.t1ti.buc..Lú11. de ..e.a. Jt.i.queza. públ.i.c.a y .C.a .t-'Le

men.da Q epa.1t.ac...L61t eh p.i.Jt..i..tua..f. ·e11.t1t.e .e.a m.i.110Jt.fa. pit.i..v.i..eeg.Lada y 

..C.a¿,··ma..6a.6 .Lnc.u.e..ta.-6 de. 11ue~.t1Lo pa,l¿,, empleando paJt.a e.C..eo .e.a 

e.6c.ue.i.a, que. .ec. d.i..o pJt.oQ é..t..LtoQ c.11.t1t.c. lc-!l que c.1tea11 y oJt.lentan 

la. opi.11-l611 pú.bl.i.c.a, .ea p1t.e11.~a, el pLllp.i..to y .e.a .tJt.lbuna. po.f..l

.t-i.c.a. '* 

La defensa del libre albedrío fue el primer concepto 

opositor al predominio cicntif icista de la ·,ridLl ncxican.::i.. ?~o 

deja de llamar la atcnci6n el hecho de que fuese un argumento 

de la teología, precisamente, el que encabezara su rescate de 

las humanidades cuyas bases, al decir de Pedro Henríquez Ureña, 

* Ib-ld. 1 p. 96 
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provenían del antiguo espíritu griego. Verdadero guía intelec

tual del grupo que, a partir de 1906, comenzara a reunirse pe

ri6dicamente en el pequeño taller del arquitecto JesGs T. Acevedo, 

el ensayista, crítico y maestro dominicano encabezaría el ánimo 

renovador de unos cuantos escritores j6venes quienes, aunque re

lacionados con la revista Sctv.i.a. Modc.Jt.na, fundada ese 1906 por 

Alfonso Cravioto y Luis Castillo Led6n, deseaban apartarse del 

predominio de las letras francesas decimon6nicas y, particular

mente, de la doctrina positiva que estrechaba sus aspiraciones 

inteJ.ectu.::i.lcs. La Sociedad de Conferencias );' Conciertos fue fun-

dada en 1907, meses despu~s de comenzadas sus reuniones en el der 

pacho de Jesrts T. Acevedo. Tal sociedad, en 1910, fue nombrada 

Ateneo de la Juventud debido a cambios en sus propósitos difuso

res de la cultura en los cuales recaían, inevitablemente, algunas 

inquietudes políticas del fin de la dictadura. 

Como se sabe, la aparici6n pública del que sería Ateneo 

de la Juventud, fue un ciclo de conferencias de las cuales la de 

José V&sconcelos trat6 de Barreda y las ideas contemporáneas. Lo 

que el positivismo significó como fundamento inte].ectunl ae la ge-

neraci6n de 1910, fue e:-:puesto por el propio Vasconcelos. Rece-

noci6 en Barreda al introductor de "altas disciplinas del espíri

tu11, sin referirse a la obra social de aquel educ~dor quien, diría 

Vasconcelos, J.. upo pc.n.&aJt. .6u :t-lc.mpo. 

Contraponiendo los ideales de su generación a los del 

pasado, definió su tiempo como el de los espíritus que •.• 
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, ( ••.• ·). a1Lo11dau. c.011 .i.mptL.C..60 plt.op.io e.e. m.l.6.te.n..i.o 6ec.u11do; 

ed.i.6.i.ca11 .e.a novedad qu.e Ita. de .6 e.tt. nue.6.t1t.a. exp1te.&.i.611, 

y de e.6.ta. 111a.11eJt.a. el .i.dea..f.. .6C. ILC.~1..C..i.::a., obtz.a en .C.a.6 

a.C.ma.6 y e.6c..f.att.ec.e e.e. ex.teJt..l.oJt., donde, ao ob.6.ta.11.te 

c..i.e.n..ta d.i..&o.C.ttc...i.611 a.pan.en.te, p.-..edom.ina un .6C.11.t.lm.i.e1l.tO 

de con.6.i.an::a plt.opio de .C.o.6 pc.Jt..i.odo.6 exa.l:ta.do.6 en que 

.C.o.6 do.C.oJte.6 .6e o.C.v.i.dan !J .la..6 du.da.6 jC .ilu.m.i.1tan, de 

C.o.& .i.H.6.tan.te.6 de c.ta.IL.ldad !J de mc.11.&a.je en que e.e. 

.&e.11.t.i.Jt pJt.oóé.t.i.c.o ct1tu11c..i.e ·~.C. adven.i.m.i.e.n.to f} .e.a e.labo

na.c..i.611 de ·.C.o.6 c.Jtedo.6 qtte ~u-lan 9ene.Jt.ctc.i..01te.6. * 

Este párrafo es, sin duda, el más revelador de la dis-

tancia crítica que ia generación de 1910 tuvo del positivismo. 

Para que fuera ruptura, su actitud empez6 corno crítica intelec

tual. vasconcelos abri6 el fuego de las nuevas ideas al reconocer 

la l'lercncia de Gabino Barreda y al. pos tul.ar, en espl.éndidas in-

terrogaciones, la diferencia fundamental con su sistema: 

¿E.6.tcu110,3 .begu/r.0.6 de ha.bell exc.e.:clirlo llllC..6.tJto momc11:to 

a.1i.:te1r..lo1t? 

.ta..6 époc.a..& g.f.oJL.lo.&a.l:i en. que la.6 vn.eoJteli .&e Jtehnc.en? 

¿O C.li ~6Lo un vlgon de juven.:tud el que 1io~ ha.e.e 

ama.Jt. nu.eli.:tJLO plle6e11.te u 110.6 .to hace npa.Jt.ec.eJL má..6 

* 11 Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas 11 (Conferencia 
dictada en el Ateneo de 1.a Juventud en el año de 1910), Ehc.Ji.i...:ta.6 
de JltVC.H.tud, 0.C., t. I, M6xico, Libreros Mexicanos Unidos, 1.957 
(Colección Laurel); p. 38. 
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óecLlltdo QLLC. e.e. pa.ba.do ?* 

Vasconcelos pedía a su generaci6n purificar el sig

nificado de las palabras y volver a don Gabino Barreda para re

cordar 

{ ••• ]que él .l1npta11.t6 e11.t1t.e 110-0o:t1t.ob lob du11dame11~0.6 

de un b.i.6.temct de pe11~a.1t. d.i.~.tln.to del que h.ctú.lct p!Le.

va..tec.ldo en .lo.& .&.lg.to.6 de dom.lna.c..l6n. e.6pa.i1o.f.ct !f de 

c.a..to.t.i.c..Lbmo. Re.ta.c..i.011á1tdo.ta..~ c..011 el pe1t.&ctm.le11.to l..i.-

blLc. de EtLJt.opa., pu.60 gc.11eJta.c..i.oneb en.tell.a.-~ en. a.p.t.l.tud, 

110 o6lo pa.Jt.a ltac.c.lt. ctb.i.ml.ta.dolLa..6 de .e.a. C.lLl.tuJt.a. c.uJto-

pea, .!i.l.110 pa.it.a. que., .6obJt.e el a..6.i.en.to fi.i.Jt.me que plt.o-

p 01t.c..i.o 11a. un a. e.du.c.ac..i.611 de d.l.& c..i.pl..i.11 a. .6 6.f...i.da, de& a.Jt.ILo.t.e.a-

Lie11·· .C.a..6 p1t.op.(.a..6 v.i.Jt..ttt.a..f.lda.deb eh.pc..c.u.C.a.t.i.va.-0 y moJt.a.

lc.h. "'* 

sería difícil encontrar una crítica más justa sobre 

el legado histórico del positivismo que el expuesto por el en-

tonces joven Vasconcelos. Es indudable que no se ha atendido, 

en su alcance crítico, su exposici6n para entender que la re-

novación filosófica del Ateneo de la Juventud provenía del reco

nocimiento del sistema en el cual se habían educado y lo que 

éste represent6 para la historia cultural de nuestro país . 

• 1 b.i.d.' pp. 38-9. 
**Ib.i.d., p. 39. 
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Agreg6 Vasconcelos: 

S.i .&u eu.&c.11anza (.fa. de BaJt1t.c.da.J pttede mC.JLec.e:L 

.e.a. a.c.u~a.c..l61i de. ..i.nc.omp.te.ta. en e.e. ~c.n.t.¿do .:iitpc.:z..i.o.'L, 

la bo1tdad de "" m<!.todo ,¡.rnc..t.l6.lc.6 a P"-"'"' de. aegu-

110~ e.x.c.e.&o.6 d.i...."ic.u.l.pab.e.e.& en el d.i..&c..lpu.C.o c.onvenc.-i-

do que .impone la& doc..t1t..i.1ta.ll de ma.c..&.tlta.6 un poc.o .t.i.-

m.i..tado-6 • ¿Q_rt.i.tfn e.& e.e. 91La.11 c.1tc.ado1t de .&.i..&.te.ma.& 

que, .&.in.t.i.c.ndo la i.nó.in.i..trid de.e. .i.de.a.l, no p-lc.n.&a, 

a.e. 1t.e.6.tc.x.i.011a1t .&ob,.te. .6ct oblt.a ya. c.ol?c.-fu .. (.da., que. 

qii..i.zá. .e.a. lza1l..ca. me.jo:r. J.i. .ea e;npll.e.ucllMc. de nttevo, que. 

au.11 qu.c.da.Jto1t .&.i.1t explte.6.i.611 IJ .&.i.Jt Jte~ttC.JLdo mue.Ita.¿, 

v.i.-tJJ..011e~ m.l.ó:t.e.J1..io.&a.6?* 

Vasconcelos, al interrogarse, se desprende de la 

lecci6n de Barreda para entrar, con júlzilo,. al mundo ·de :Zn.ratus

tra: 

Am.Lgo.6 m.Co.6, e.& -i.11d,i9110 de. m,l e1t.6 eiian::.:a qu,ien 

ac.a.ta .&e1t.v,l.tmc.11.tc. una doc.t1t,ina; .t.Otj Ull l.i.beJz..tadoJt. 

de co.'l.a::onc..&; m,l :r.az6u µu.ede no ~e-'L vue.6.tlta Jz.a.z611: 

ap1te1tded de. m.t. e.e vttc..eo de.e. dgu.lC..a. ** 

Vasconcelos temu a Nietzsche para valorar hist6-

ricamente al positivismo mexicano: 

* Ib.ld., p. 39. 
* * I b-i.d. , p • 4 O • 
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( ••• ) N.i..e.tz..&c.fte, e.C. a.p6.&.to.e de .C.a. g.'l.,iade:.:::a, 

110 elt.a. :t1t.a.duc..i..da de.e a..C.cmá:n y c.n f.l~x..lco .& e ~u.& -

:t.i...tu..la e..l 6ana.t.l&mo de .ta Jr.e.C..i..g.i.ún poJt. o.tJto má..\ 

c.011 C.o& .t.i.empo.& lJ que .&.i.gn.i.6-lc.ú uu 

plt.ogn.e& o: e.C. de .e.a. c..i.enc..i..a. ,ln.tc.Jt.p.1..e.ta.da. po&.l.t.é.

va.me.11.te. * 

La visión que tuvo Vasconcelos del p~pel de sus 

contemporáneos y aun de su tiempo anticip6 el tono apoca

líptico que lo dominaría durante su madurez. En el año en 

el cual escribió su reflexión sobre Barreda, 1910, ocurrió 

la gran ruptura social y política propuesta por Francisco 

I. !1aclero. 

El ensayo inicial de Vasconcelos contien~, ade

más·~,- la emoci6n de esa hora al revisur la filosofía en 

que se había apoyado la cducaci6n del Antiguo RGgimen. 

De entonces data la crcaci6n de la Universidad 

Popular (1913) cuyo primer rector fue Alberto J. Pani y 

cierta proximidad con el mundo obrero. Siete fueron los 

j6venes que asiduamente se aproximaron al joven y brillante 

maestro Pedro Hcnríqucz Ureña: Jesús T. Acevedo, Alfonso Re-

yes, Alfonso Cravioto, Ricardo G6mcz Rebelo, José Vasconce-

los, Rubén Valenti e Isidro Fabela. Antonio Caso, por otra parte, 

* Ib.ld, p.40. 
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desempeñaría un papel decisivo en la orientación de los es

tudios filos6fic:os; cancretruronte , el espiritual.ismo que años 

despu~s fuera indiviso de la cruzada educativa de José Vas-

cancel.os. Letras, reflexi6n y política concentraban los in-

tereses de aquellos hombres, por la vía de la discusión, desde 

la biblioteca personal. de Antonio Caso (1893-1946~, en 1907, 

quien entonces fuera de3ignado ~rofesor de conferencias ilus

tradas sobre Geografía e Historia en la Escuela de Artes y 

Oficios para Hombres. 

Fue ostensible y casi inmediata la renovaci6n cul-

tural del porfiriato. Hacia 1909, otros escrito res, conferen-

cistas, maestros, rndsicos o pintores se habían incorporado no 

sólo a su ánimo civilizador, sino a lüs actividades públicas 

que los distinguieron como generaci6n de ateneístas: Diego 

Rivera, Manuel M. Ponce, Carlos González Peña, Saturnino Herrán, 

Genaro Fernández Z..1ac Gregor, Angel Zárraga, Nemesio García Na

riJ.njo, José Ha. Lozano, etc. 

Estudiante de Leyes, maestro en la Preparatoria y 

redactor de Et lmpa1ic..ia.t, Z..lartín Luis Guzmc!in se integró al 

grupo en 1911 con algunas de sus ideas políticas ya formadas. 

Recién había muerto su padre en la lucha contra los revolucio

narios cuando él üC~stc co~o ab~gado ~ la Conv~nci6n del Par-

tido Constitucional Progresista. Su actividad intelectual, 

lejos de apartarlo de las agitadas oscilaciones políticas del 

momento, parecían involucrarlo más y m~s en la causa dcrnocra

tizadora primero y, después, a la de la revolución. De su 
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experiencia.. con los grupos del Norte, al mando de Francisco 

Villa, y de las posteriores luchas por el poder, hasta el 

ascenso del caudillo Álvaro Obregón, procede lo mejor de su 

obra. Prosista riguroso y apasionado del periodismo fue él, 

de entre los ateneístas, el verdadero testigo literario de 

la revuelta armada y de sus posteriores aspectos contrarrevo-

lucionarios. 

Casi todas las disciplinas estuvieron representadas 

en es te grupo que sobrevivió canplcto· hasta 1914.,...con el .ncri'.bre de 

Ateneo de México. Jesús T. Acevedo era considerado la gran 

esperanza de la arquitectura me:-:icana. Crítico de arte, lec-

ter asiduo y difusor de la estética con fundamento social, 

fue memorabl.e su conferencia "La arquitectura colonial en !'1l:!-

xico 11
• su muerte prematura en los Estados Unidos·, en 1918 1 

a los 26 años de edad, truncó uno de los destinos más inte-

reSªntes de esta generaci6n. Algunas de sus tesis, notas, 

opiniones y conferencias fueron publicadas, p6stumamente, en 

1920, en la Ediciones México Nodcrno: V-i..-!. eJt.tac..i.onc.~ de u.1t 

a.nqu..Ltc.c..to, prologado por Federico Z.lariscal. ,, 
Tales nombres, a los que pueden agregarse otros de 

la siguiente generación (1915) conocida co1~0 la de "Los siete 

sabios 11
1 procedentes de la Sociedad de Conferencias y Concier

tos (l) -Vicente Lombardo Toledana·, Alfonso Caso, t<lanuel G6mcz 

Morín, Alberto Vázqucz del Mercado, Antonio Castro Leal, Jesús 

Moreno Baca y Tc6filo Olea y Lcyva-, fueron los que verdadera-

mente se aplicaron a vulnerar, mediante las ideas y el fomento 
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de la cultura, la doctrina positiva de la dictadura. Su lu-

cha era en contra del fetichismo de la ciencia y en favor de 

un sentimiento de responsnbilidad humana que debe anteponerse 

a la conducta individual o social. 

E:-:isten varios testimonios que recogen temas, lec

turas y descripciones de las actividades intelectuales del Ateneo 

de la Juventud; de entre ellos destacan las de Alfonso Reyes, 

en Pa..6 ad o .lnm e.d.la..to; las de Lombardo Toledano, dispersas en en

sayos y artículos periodísticos y las de José Vasconcelos con

tenidas, entre otras páginas autobiográficas, en U.C..i.!i c..!l CIL.lo.t.e.o. 

Pedro Henríquez Ureña, por otra parte, calificó de trascenden

tal el quehacer de sus discípulos y amigos. Su pronunciamiento 

en favor de las humanidades clásicas tuvo en los mexicanos 

sus mejores frutos, a pesar de su brillante itinerario rnag is

terial por nuestra América. 

Todos coinciden en reconocer que su afán renova

dor parti6 de la crítica al positivismo cual doctrina social de 

la dictadura, de las lecturas comentadas de griegos y latinos, 

de clásicos del Siglo de Oro español y de representantes de 

las letras inglesas y alemanas, principalmente, las cuales pa

saban de la reflexión filos6fica a las letras. Hcnríquez Ureña, 

en su discurso inaugural del año escolar de 1914, en la Escue

la de Altos Estudios de la Universidnd Nacional de Z..Ilixico, des

cribe un ej~mplo del ánimo que prevalecía en aquellas reuniones 

con los jóvenes que, entonces, estaban en torno de los veinte 

años de edad: 
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. { •• ,} Una. vez no-0 c..i..ta.mo.& pa.JI.a r..e.lee."l. e.u c.omún el Banquete 

de P.f.a:t6n. Elt.ctnro.6 c..i.1ic.o o .6 e.i..& C..6a. 11oc.ftc.; 110~ .tu..Jt.1tába.1110.& 

en ta. lc.c..tu.'t.a, c.amb.i.ándo.& e ei. le.c.tolL paJta el d.i..&c.ttJt..60 de ca

da. c.01iv.i.dado d.i.6e1t.e.H.te; !fe.a.da qu.i.e1t le .6egtt.la a.11¿,.i.0-00, uo 

coa el de&eo de a.ptt.e-OttJta.JL la. llega.da de A.tc..ib.tade-0 1 e.amo 

loó e-0.tud.i.a.11.te..!i de que habla. Auto Ge.l.i.o, .6.i.110 c.on ta. e-0pe-

V.l6.t.i.ma. de /.la.11.t.i.nea. ••. La .tec..tu:ia. ac.a..t.o du.:t.6 .t1t.e-0 hoJt.a.ll; 

1ttL1tc.a. lz.u..bo mayo11.. o.e.v.i.do dc.i!. mundo de .Ca c.a..t.te po:L má.& Qtte 

e&.to oc.u1t.1t..[a. en u.n .tallc.11.. .i..nmc.d-i..a..to a. .C.a. 111'1:.& popu.t.o.&a. a.ven.i.

da. de la c..i.u..da.d.* 

Con semejante pasión se entregaban al descubrimien

to crítico de Dante, Shakespeare, Goethe, Nietzsche, comte, 

spencer o Shopenhauer. Vasconcelos l1a citado, entre.otras influencias 

t=e~:U::ables de:aqOOlloS año=¡., a Kant, Boutroux:, Eucken, Bergson, 

Poincaré, t'1illiam James, l·iunt, Schiller, Lessing, l'1inkclmann, 

Taine, Ruskin, \·1ilde, Benedetto Crece, Hegel y r1lenéndez Pe la

yo; es decir, protagonistas de tiempos y de culturas apegados 

al rigor 16gico, al pensamiento analítico y al sentido ético 

de la existencia. Acaso durante aquellas sesiones tuvieran 

origen l.:i. primara prcocupnci6n de esos intAlectuales por vin-

cular la política a las letras, mediante el sentido moral de 

las tareas educativas, y la idea del respeto a la individuali-

* Henríquez Ureña, Pedro, "La cultura de las humanidades 11
, 

Co116e1te11c..i.a~ det A.teueo dc .CcL Juvl!..n.tu.d, Pi:61ogo, notas y 
recopilación de apéndices de Juan Hernández Luna, t-téxico, 
Centro de Estudios Filos6ficos/UNA!1, 1962 (Nueva Biblioteca 
Mexicana, 5); p. 160. 
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dad corno base de espíritu comunitario. En pocos nños queda

ría demostrado su ánimo civili~ador no s6lo en la diversidad 

en la que habrían de desarrollarse cada uno de ellos, sino 

en un empeño· compartido con la siguiente generaci6n para or

ganizar los medios nacionales para la democracia, la justicia 

y la libertad. 

No obstante su actitud opositora a la enseñanza del 

porfiriato, encontraron el complemento de su formaci6n en al

gunos de sus protagonistas: Justo Sierra, por ejemplo, al 

decir de Vasconcelos, hizo de sus propios principios cat6licos 

y aun cient:.ificistas, materia de constantes debates. Abominaba 

del dogmatismo y de los entusiasmos comtistas y deaicado, pri

mero, al magisterio y luego a la organizaci6n de la cultura 

moderna de Mé>:ico, desde el t·tinistcrio de Instrucci6n, Sierra 

prob6 su flexible tolerancia reconociendo el nuevo idealis-

mo-'--francés o la crítica de la ciencia. De ello ha quedado 

constancia en su vasta y reveladora obra escrita y, concreta

mente, en su discurso inaug\.\ra:L de la Universidad, en el año 

del centenario de la Ln<lependencia meY.icana. 

El país de entonces no era, ciertamente, un desierto 

cultural. si las críticas al régimen y a sus procedimientos 

de enseñanza surgieron con tLll ·:igor. entre opo:..•itores inte-

1.ectuales fue porque en tal actitud científica ante .l:a vida 

social estaban las simientes naturales de su transformación. 

Eran pocos los ilustrados; menos aún quienes, desde 9osiciones 

creadoras, forjaban elementos para enriquecer la cultura; 
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pero estaban allí, poseedores de un conocimiento preciso del 

idioma, estudiosos de la escolástica y celosos del valor de 

la comprobaci6n. Un Porfirio Parra, autor de dos ejemplares 

tomos de 16gica y de innurnr.!rablcs discuraos :Lilos6ficos, atin 

se recuerda por sus brillantes lecciones en la Escuel.:i Na-

cional Preparatoria.* La poe3Ía, t.:in mezclada .:il lenguaje 

del !-lodernisrno proveniente de tierras americanas y con nota-

bles representantes mexicnnos, se levantaba con los atcneístas 

por encima del discutible poder totalizador de aquella ciencia 

que tanto les incomodaba. Voces cerno ln de Gutiürrcz Nájera 

(1859-1895), Urbina, Nervo, Díaz r-1ir6n, Ica~a o Tablada eran 

las que los j6venes estudiantes repetían con ;;isombro ante el 

uso de sus metáforas. 

Tiempo de I·lanuel José Oth6n (1858-1906), el solitario 

de la poesía, cuyos cantos a la naturaleza pasarían a integrar-

se a la conciencia del nledio de los futuros escritores. Un 

trasfondo amoroso, a través de sus versos, algo tendría que ver 

en el indiscutible espíritu nacional de aquellos j6venes. 

Acaso no fuera tan poderosa la influencia de los po-

sitivistas ya que, desde el sigl~ XIX li.asta la primera d6cada 

del XX, proliferaron obras de erudici6n bibliográficil, traduc-

tores del .Latín y prosistas apegados al. hel.enocentrisrno que 

con ta;ito ahínco defendiera, durante su vida de creaci6n, Al.fon-

so Reyes. A su alcance estaban estudiosos tctn notables como 

JosG Mai:ía Vigil (1829-1909) , traductor de Pcrsio, ensayista, 

dramaturgo, periodisLD, maestro, académico, diputado y director 

* v.: Zca, Leopolclo, EC. pu~-i.,t-lv.t.~1110 en 1~ll!x.ico. 
u de.crtd enc.ia 1 la. reimp. de la la. ed. en un 
M6::-:ico, FCE, 1975 (S~cci6n de Filosofía). 

Nac-im~e1t~o 1 apogeo 
solo volumen, 
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de la Biblioteca Nacional (1879-1909} * 
Bastaría repasar el legado documental de don Joaquín 

García Icazbalceta (1825-1894) para dudar de los efectos de una 

tendencia tan desigualmente positivista. Pareciera que los 

ateneístas hubieran moderado los efectos arraigados del hurnanis-

rr,o colonial, -1a secuela tomista y las aportaciones de nuestro 

liberalismo. No ob5tante el carácter general de la enseñanza 

durante el porfiriato, el medio cultural de México y la Escuela 

Nacional Preparatoria estaban más cerca de la universalidad 

del conocimiento que del mundo de la ignorancia al gue nos ha 

confinado la corriente de la especialidad que ahora, entre 

nosotros, predomina en las aulas. 

Don Ezequiel A. Chávez, portador del spenceria-

nismo, trasmite sus enseñanzas del mismo modo que lo hace un 

humanista cat6lico, Francisco Pascual García, el latinista 

Joaquín Arcadio Pagaza o el traductor de ~nglescs y griego5 

Balvino Oávalos, maestros casi olvidados en nuestros.días. 

Eran pocos, ciertamente, pero de la m~s alta ca-

lidad académica, quienes desarrollaban el pensamiento mexi-

cano de esa 6poca. Una huelga sangrienta surgía al lado del 

periodismo combativo y junto al brote dcmocratizador de Fran-

cisco I. Madero. Era el paS'.s de los peones, el de l<l mayo

ría agobiada por sus males físicos, por su ignorancia y por 

su indefensión social. Era el. de una dictndu'!:"a cifrada por 

la exaltada productividad de una aparente riqueza f1.1ndacla en 

la miseria. Era la naci6n castigada, clescle sus r.:iíccs, con 

*Cabe referir, además a Joaqu.(1i V. Ca-!,a~ú.6 (1858-1916), traduc
tor de 60 odas de Horacio y de Virgilio, Catulo, Tibulo y 
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el olvido de su historia y con el contagio de estilos ~fran

cesados. Lugar al margen de los derechos fundamentales y, 

paradójicamente, centro de una sostenida preocupaci6n mino

ritaria por el saber, por la e:>:presión po~tica y por la fi

losofía. 

En favor del Ateneo de la .ruventud .e.St.:1.'ban·· las 

contradicciones de aquel i·léxico, las diferencias que aparta

ban el mundo de la aflicción cotidiana del aislado universo 

civilizador de los intelectuales. Con igual trascendencia 

proceden, de ese medio desigual, conquistas del derecho y 

logros de la raz6n. Sin las armas de la mayoría y el saber 

de los menos no hubiera sido posible la transformaci6n con

temporánea. 

Tal contraste resulta explicable en nuestros días: 

en uno y otro extremos de la sociedad porfirista se habían 

radicalizado las necesidades; es decir, para los peones re

sultaba inaplazable el rescate de derechos .fundamentales. 

Tan larga servidumbre invadi6 los linderos de la muerte y 

la vida qued6 reducida al trabajo extenuante, a la sobrevi-

vencia sin esperanza. Su ánimo·pasó de la melancolía carac-

terística del estado colonial a una progresiva inconformidad 

que estallaría en violencia sin tregua o cuartel. Los obre-

ros, por otra parte, observaban los beneficios de su produc

ción en tanto y creaban una leve conciencia de su significado 

social. 
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2. 1906 es uno de los años decisivos en la historia 

moderna de t>Iéxico: l.:is voces y los hechos, en Ctm

bi tos y con expresiones diferentes, concurrían en l.:i incon

formidad irrefrenable. Ningún .:inálisis del lcvant.:imiento 

armado sería completo sin esta referencia. El país s6lo es

taba unido por la oposici6n, aunque c.:ida grupo por causas 

diferentes. De la hacienda al t.:iller del .:irtesano, de la 

fábrica a las aulas, de la imprenta al dibujo caricaturesco, 

corría un ntismo clamor por la libertad. 

Desde el pequeño despacho de Jesús T. 1\ccvedo o 

en la biblioteca de Antonio Caso, los ateneístas abogaban en 

favor de la aptitud crítica urgidos de un nuevo modelo de 

disciplina moral, la cual auscultaban de Grecia a Goethe, de 

Cervantes a Nietzsche, de Chesterton a Crece o en voz de los 

poetas latinos. Era amplio su repertorio de lecturas, aunque 

concreto su propósito formativo: abolir los signos del pasado 

inmediato y conformar, por la vía de la razón, un porvenir 

honorable y digno, conforme los t6rminos de los m5s altos 

ejemplos del humanismo universal. 

Sin tales recursos ideológicos, los obreros y los 

campesinos también aspir.:iban a otras conquistas de l.:i civili

zación: las del respeto laboral, las contcnid.""ls en los derechos 

fundamentales del hombre las cuales, a fin de cuentas, proceden 

de una misma fuente racional. 

Si la minoría de letrados analiznba, críticamente, 

las desventuras del cientificismo que estrechaba la conciencia y 
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las posibilidades del conocimiento, la mayoría, al margen 

del alfabeto, experimentaba las atrocidades de su servidum

bre; jornadas de 18 horas de trabajo para los hombres y 16 

para las mujeres; niños explotados¡ esclavitud disfrazada de 

tiendas de raya; nlt~sirna mortalidad, viviendas precarias y 

un mismo fin, carente de sentido individual, que sellaba la 

existencia desde el momento de nacer: tr.:iba.jar p.:irLl el hacen

dado o para el propietario extranjero de las minas, del fe

rrocarril, de las tex:tileras o de lns panaderías. 

Si el intelectual· razonaba su dcSesperanza, el 

peón comprobaba que la raz6n ajena es incapaz de dotar de sen

tido a la propia existencia. Así, por vías diferentes, aunque 

de procedencia semejante, unos y otros se preparaban para el 

cambio radical.* 

En rigor, poca diferenciu existía entre obreros y 

campesinos. Al formarse la incipiente indus~ria mexicana se 

aplicaron las condiciones del peonaje: eran los mismos hombres, 

hist6ricarnente, los del. campo, l.os de las minas y los de las 

fábricas; malos salarios, idéntica c:<pl.otaci6n e iguales san

ciones jurídicas para quienes 11 cntorpecier~n" ul ril:.niO de la 

producci6n. Los derechos, según lo establccío. 1~ doctrinn 

social, quedaban fundidos al beneficio econ6mico y al privi

legio toda vez que los más aptos resultaban ser los represen

tantes, nacionales y extranjeros, de la clase dirigente. 

Los mayores lcvantnnlicntos ocurrieron en Sonora, con 

los yaquis y, en Yucatán, con los mayas. Tan ar~aigado estaba· 

* Vicente Lonlbardo Toledano, Jb.ld.,pp. 94, 95, 104y105, 
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el acomodo positivista en la mente de Porfirio Díaz, que en 

sus informes puede advertirse no s6lo un concepto vago de 

naci6n, sino la certeza de que el territorio era campo de 

batalla, revestido de una paz sombría. Así, tales conflic-

tos fueron referidos cual campaña del ejército en contra del 

e11em.i.90; es decir, los campesinos mexicanos. 

Al. provenir de un mismo origen rural·, los trabajado-

res cobraron conciencia de su situaci6n por las dos vías 

naturales: la implícita del. peonaje y la expresada por nledio 

de las organizaciones artesanales. Cuando retorna Porfirio 

Oíaz a la Presidencia ¿c la República, en 1884, ocurre en 

la ciudad de ?-léxico la primera rnanifestaci6n laboral, convo-

cada por los artesanos, en la guc participaron los campesi-

nos. Esta fecha y tal suceso sellan el principio del llama-

do porfiriato, confornie el tGrmino difundido por Alfonso Re-
I 

__ ";!es para designar la dictadura. Esta de 1804 es la última 

e:<presi6n opositora compartida por campe.sinos y obreros.* 

Veintidos años después, en 1906, lla1narían al die-

tador "I-I~roe de la paz 11 por haber derrotnclo a los mayas en 

Chnn Santn Cruz, pueblo limítrofe entre Yucatán y Ouintana 

Roo. Esto significa que si la resistencia cam9csina fue ar-

dua, la voluntad de someter a los hombres del campo fue ma-

yor. Se trataba de proteger, a cualquier precio, los intc-

reses privilegiados de los hacendados y, desde luego, las con
/ 

diciones más deplorables de la explotación de la mano de obra. 

* Gast6n García Cantú, E-t ¿,oc..{.a,,(~.[~mo c.n f.léx.-i.co, r.Jéxico, 
Efü"\, . 1969, pp. 117-119. 



1906 fue, también, el año de las 92 huelgas de 

los obreros de hilados y tejidos. El fallo de Díaz, como 

arbitro de los trabajadores -enero de 1907-, fue para some

terlos a las demandas impuestas por los propietarios. Tal 

es el año de lü.s c;-:igencias n1ayoritarias que, cinco después, 

estallarían mediante una expresión revolucionaria. 

De entonces datan el i·lanifiesto y el Programa del 

Partido Liberal y la celebración del primer centenario del 

natalicio de Benito Juárez. El obligado repaso de su biogra-

fín y la memoria de su obra dieron ocasi6n para reexaminar 

el espíritu de la Constituci6n de 1857. Los precursores de 

la Revoluci6n Mexicana tuvieron, asf., argumentos para deman

dar el retorno a los fundamentos de la Reforma. 

1906, no lo olvidemos, fue año de la fundaci6n de 

la revista Sav,i.a. /.lo dc.Jt1ta 1 lo cual significa que aquellos jó

venes no padecían, en lo intelectual, r.1iscrias relativas a 

las de la mayoría de la poblaci6n. I~ pesar de que a !'.lfonso 

Cravioto (1883-1955) lo encarccl¿iron u.lgunn vez por sus s~

tiras en contra del gobierno de Oíaz, no podrí~ afirmarse 

que ellos conocieran, realmente, el acoso represor de la 

dictadura. La distancia entre el mun.Jo privilegiado de lL'! 

minoría y el trágico, infrahumano, de obreros y campesinos, 

no era solamente de índole espiritual, como tarnbiGn lo apun

tara Lontbardo Toledano, sino físicamente tang iblc )-' respecto 

de las posibilidades que unos y otros tenían para cobrar 

conciencia de su propio destino. 
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Las actividades del Ateneo de la Juventud no fue-

ron, por tanto, producto de su curiosidad caprichosa. Una 

generaci6n intelectual, casi sicn1prc, se forma por necesidad, 

por reacci6n al medio o por solidaridad frente a la dcsven-

tura o la celebración de algo de interés cornCin. J,o revelador 

de este grupo fue la coincidencia del talento con la oportu

nidad de acci6n, el hallazgo de un guía espiritual de excep

ci6n y la voluntad de formarse de acuerdo a los principios 

del hum;;inismo. 

Reunidos en torno de la Sociedad de Conferencias, 

estos hombres ampliaron sus actividades para acercarse, aca-

démicamentc, al mundo de los trab~jadores. Salir del reducido 

espacio de sus lecturas discutidas por ellos mismos ensanchó, 

sin duda, el concepto de ética social que recogían de las lec-

cienes clásicas. Para ellos, no obstante, lo esencial era 

recobrar el conocimiento de los antiguos griegos para nlimen-

tar, con los más altos recursos, una era de rcconstrucci6n 

nacional que ya esperaban. A diferencia de campesinos y de 

trabc:i.jadores, los intelectuales ln creyeron J?Osi.blc a trav6s da :ln cultura. i 
' 

[le; estos antecedentes, escribió Pec:iro Henríquez Ureña: 

En 1907, la. juven.tu.d ¿,e p:z.c.¿,c.1t.t6 01L9a11.lznda. en .ta.4 

.!le.&.i.one~ públ.i.c.a..5 de. la Soc..lc.da.d de. Conóc..'lC.llc..ia.&. Ya liab.t:a 

dl~c..lpl.i.11a, c.:z.~~lca, 111Ctodo. E.C aiio tuc. dc.c.l.6.i..vo: duJt.a.n~e é.t 

ac.a.b6 de de5aµa~ece~ ~odo ~e4~o de. po.6.l~.i.v.i..4nio c.11 el gJt.upo 

c.e.1t.t:t.a.l de la. javen.tud. Ve. eu.toitc.e.6 da.ta e.&e mov.i.mlc.n;to qtlC., 
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c..'Lec..i.e11do poc.o a. poc.o, .i.11.ó.ll.t1t.ándo.&e aqlt.C u aC.tá, en la..& c.á

.tedJr..aó, ea to.6 d.lóc.u1r..!ioó, en to.& pe1t..i.6d.lc.o.!:i, en loll .f...i.b1t.o&, 

óe h.i.zo e.la.Ji.o y p.f.eno e.u 1910 c.on la.& c.onóelt.enc...ict.6 de.e. A.te.ne.o 

{.6ob1r.e .todo en el ó..i.1iat) y c.on e.e d.i..&c.uir..óo un...i.vc.IL.&.l.taJt..i.o de. 

don Ju-6.to S.le.Jtlt.a, Qll¿e.11 ya de..&de. 1908, est .&u ma.g.la.t1t.a.l 01t.ac.i.61t 

.&obJt.e Ba1r.1r.e.da, -Oe ha.b.C.a. -'Le.ve.ta.do óabe.do1r. de .toda.6 :e.a..& .i.11qu.i.e-

.tude..6 me.ta.6.t:.6.i.c.a..6 de'.. la lto11.a. E.6, ea .6tu11a., e.e n1ov.lm,(c.11.to cuya 

Jt.e.plte!J c.11.ta.c..l611 Ita a&um.i.do an.tc. e..L. púb.C.i.c.o A11.to11.lo Ca.óo: ta 

ILC?..!i.ta.u1r.a.c..i.ón de la 6.i.lo-00 t).La., de .&u f.,(.be.1r..ta.d u de .&u.-0 de1t.e.c.fto,f>. 

La c.01t.6umac..l611 a.e.aba. de. a.tc.a.11za.1tóe c.011 .C.a c.11.tJz.ada de. la en.&e-

11anza. 6.i..t.o.66¡).i.c.a. e.1t e.e. curriculum de .ta. E.6c.ue.e.a P11.c.pa.11.a..to1t..la. ~ 

El a1t.tiguo 1Lc!:g.ime.11 lo era al ser rebasado por un 

nuevo lenguaje ideológico y de acci6n política. Nunca, como 

entonces, la obr~ del espíritu de unos cuantos hombres se ape

gaba a la voz de la calle. Alfonso Reyes refiere que Díaz 

había entrado "en esa senda de soledad que es la vejez 11 y que, 

por ello, la dictadura expresaba síntomas de caducidad. Es 

probable. Lo cierto es que, históricamente, los regímenes 

totalitarios siguen el ritmo de J.as contradicciones sociales 

y, en ocasiones nurneros~rnente repetidas en la América Latina, 

duran más de lo que la naturilleza parece consentir. El "cau

dillo de la paz", de la larga paz, corno lo evoca Reyes, se 

aferraba al poder con leves tentativas electorales y el pue

blo, 11 en el despertar de un sueño prolongado, quería ya es-

* Ib.i.d., p. 160. 
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coger por sí rnisn10, quería ejercitar sus propias manos y 

saberse dueño de sus músculos 11 .* 

En "Pasado inmediato" no es difícil toparse con 

ejemplos del arraigado spenccrianismo del cual los ateneístas 

se preciaban de haberlo superado. Corno el organismo, la so

ciedad continuó siendo para casi todos ellos una entidad 

análoga a los seres vivos: enferman, caducan, 1nucren y refle

jan síntomas de vigor o debilidad, según su estado de salud. 

Visto así, resultaría que el del pueblo fue un esta

llido de soOrevivencia desesperada lo cual reduciría, consi

derablemente, el efecto que en la historia producen los con

trastes, los movimientos transformadores de la lucha de clases 

y los rn6viles ideol6gicos de las revoluciones. Por significa-

tivo, es importante transcribir el siguiente p~rrafo de Re

yes, publicado en 1941, en el cual se advierte que si bien su 

inteligente curiosidad lo transform6 en hombre de letras, 

clásico ya de nuestro tiempo, €1 mismo no pudo sustraerse de 

las consideraciones doctrinarias de su juventud: 

E..s.too gob.é.CAJI0.5 de lougev.lda.d .tan c.a1Lac..te!L..<'.:.&.t.lc.a.& del .6.i.g.Co 

-V.lc..tolt..i.a, F.'z.anc..L.sc.o Jo.&é, N.lc.o.ea...s- Jto ¿,e que v.i.!Ltud d0Jt..m.l.t.lva 

.tlLa.(an e.o a.s ..i.g o • 

ú.C..t.i.1110.6 .t.lempo..\, .ta. lt..i...\.to1L.i.a .óe de.t..i.ene, e.e a.dve.n..i..lt. Ira.e.e un 

a.C..to. Ya c.1t e.e. pa..(,~ no .tuc.ed.La nada o nada pa1t.ec.ta .61tc.edeJi. 1 

~ob1t.e el. p.C.a.ao de. de.!i.C..lza.m.i.en.to de aquella /t.u.t.lna ~o.f.emite. 

* "Pasado inmediato", Conóe1t.enc..lct.!i .•• , Ib.Ld., p. 188. 
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Lo.6 Ci.en.t.lr).i.c.o~, duc.110.~ de .ta Eóc.uela, ltab.la.11 de1t.i.vado fta.c.ia 

.ea. 6.i.lo&o6.la de Spe11c.eJt.. 1 e.amo o.tJt.o.6 po.&.i.t.i.v.i...&.ta..&, en o.t1t.a..6 

.t.leJt..tt.a!J, dell.ivaJt.Olt hac..ia John s.tualL:t. /.l.i.t.e. A pe.&a.Jt. de .!>elt. 

.6penc.e11.i.a.110.6, Hlle.6.tho.ó d.i..n.ec.to11..e.6 po.6.i..t.i.v.i..ó.ta.& .tc.11.la.11 m.i.edo 

de la evo.CtLc..i..611, de la .t1t.a.1t.6 6on.mac..l611. • La h.i.¡,:toJt..i.a, e.6 dec..i.1t, 

.ta. .óuc.e.!i.i.611 de .f.o¿ ltec.fto~ :tJt.a.óc.e.nde.11.te.ó pa.Jt.a .e.a v.ida. de ..('.011 

pu.eblo.6, paJt.e.c..[a. una. c.o.&a Jt.c.ma.ta, al90 lja a.e.aba.do paJt..a .&.i..emp1t.e; 

.ea lt.L!>.toJL.i.a.. pa-'l.ec...Ca una. pa.1t..te de la p1t.eh.i.&.to1t.ia.. f.léx.i.c.o e.Jt.a 

UH pa..f . .6 maduit.o, 110 poó.lble de c.a.mb.lo, en e.qu.i.t.lbJt..lo 6~na..e, en 

e.6.tado de c..i.v.ll.i..za.c..i.611. Méx.ic.o e.Jt.a. .ta paz, en.tend.i..da. e.amo C..6-

pec..i.e de la .inmov.i.l.i.da.d, la Pax augusta. A.t óJten.te de Mé-

xi.e.o, c.a.6-i c.omo deLegado d.i.v.t.110, POJLó-i.Jt.-io V.Caz, "Vo1i POJLó.i.Jt.-io", 

de qu.i.e11 c.0Lgaba11 La¿ c.ade11a& Qlte .e.a 64buLa a.tJt.i..bul..a al pa.dJt.e 

de .to.!! d.i.o.6e&. Van Pott...6.i.JL.i..o, que eJt.Ct, pa.Jta .ea. 9e1tett...ac.i..611 

a.du.C..ta. ·de e11.tonc.e..6, una 1101Lma. del pen-0a111.i.e11.to .&6lo c.ompaJt.ab.e.e 

a. i.a..!i noc..i.one~ de..t .t.i.e.mpo y de.e e~pac..i.o, algo e.amo uua e.a.te-

goJt.1..a. han.t.i.ana.. A.ti.a..& que -00.&.ten.la. .e.a Repli.b.C.i.c.a, ha.&.ta .&u& 

a.n.t.i.guo~ a.dve1t..!ia.1t-io.& pc.1Ldo1ta.úa.J1 ea é.e a.e. encm..i.90 huma.no, poJt. 

lo l'Lt.i..C. que elLa., pctJt.a. La paz de .todo&, &u ,tJtau.& ó.iguJLa.c..i.611 111.i.

.tol.69.i.c.a.. 1#. 

Ocurre que en el pensamiento critico de Reyes, del 

propio Hcnriqucz ureña, de Antonio Caso y, con oscilu.cioncs 

interesantes que iremos observando, en el de José Vasconcelos, 

no cnbcn las consideraciones radicales de las luchas obreras 

y carnpesin<J.s. T.nles pensadores, tan apegados a la fuerza ci-

• lb.id •• pp. 188-9. 
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vilizadora de la razdn, no dieron el salto de la pol!tica 

como teor!a ~tica, norma y qu!a de la conducta de los pue

blos, a su observaci6n dial~ctica de la realidad. En el 

caso de Vasconcelos, el tr~nsito fue hacia la accidn y hasta 

la lucha electoral. Era m4s sencillo considerar el impulso 

del "resorte oprimido", el •envejecimiento de la paz", que 

reparar en el significado social de treinta años de levanta

mientos campesinos, de huel9as soca~adas con miseria o con 

sangre, de la escandalosa mortalidad infantil debido a la 

insalubridad, a las duras jornadas laborales, a la desnutri

ci6n y tambi~n, aunque de improbable comprobacidn, al natural 

estado de desesperanza que reinaba en un medio amordazado. 

De entre las dos generaciones, fue Lombardo Tole

dano el m~s sensible observador de los hechos que modifican 

la conciencia, de los sucesos sociales que se derivan de un 

sistema dictatorial. Mientras que para Reyes "el aire de 

afuera C ••• ) estall6 como una bomba 11 y la revoluci~n, lejos 

de "ser planeada 11
, obedecic'.5 a un "crecimiento natural", para 

Lombardo Toledano el fin de la dictadura l' el ascenso revo

lucionario fueron experiencias individuales tan decisivas 

en su formaci6n ideoldgica, que a ~artir de entonces con

tinu6 alimentando aquellas dudas hasta dar con explicaciones 

filos6ficas, sociales, econdmicas y pol!ticas de esa realidad, 

mediante la teor!a de la lucha de clases y la ldgica dial~ctica 

que vino a conocer hacia el final de la d~cada de los veinte. 
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3. Si el siglo XIX termin6, pol!tica e hist6ricamente, 

en 1906 con las grandes huelgas de mineros y de te

jedores, el XX comenzaba en la campaña electoral de Francisco 

I. Madero. Lct 4uce.4.i.61t p1Le.4.i.de.11c.i.<1t (1908) señal<S el tránsito de 

una a otra épocas. En tales p~ginas, Madero estableci6 la 

ruptura social con lo que, en 1910, era ya el an.t.i.guo 1tég.lm1?.11. 

Ante la acumulaci6n de las armas y las primeras manifestacio-

nes de la activa inconformidad, se tramaban indicios de una 

esperanza por venir mediante argumentos laborales y agraris

tas. 

Durante seis años, y sobre el saldo doloroso de un 

mill6n de muertos, en M~xico se luch6 por llevar a cabo las 

reformas aplazadas desde las revoluciones de Independencia y 

de Reforma y crear los medios jur!dicos para una conciliaci6n 

de clases, a trav~s de la Constituci6n de 1917. Al promulgar

se;-el dltimo soldado norteamericano de la invasi6n, al mando 

de Pershing*, cruza la frontera. Entonces, y hasta 1920, se 

crey6 posible el establecimiento de un gobierno estable, capaz 

de equilibrar los desajustes extremos del reciente levanta-

miento armado. 

En su informe de 1918, Venustiano Carranza precis6 

las ideas directrices de la política exterior.** Era el otro 

lado del problema nacional: si internamente la sociedad sufr!a 

el acaso de caudillos y caciques, la desorqanizaci6n produc

tiva y su connatural descapitalizaci6n, divisiones frente al 

• La. l.abolt. .in.t elt.nac..i.o nct.C. de. ..e.a. Re.vo .tuc..i.6n e.o 11.6 .t.i..tu.c..i.o nat.l.&.ta, 
sr!a. de Relaciones Exteriores, M~xico, s.f. (probablemente de 
1918). Telegrama No. 182, p. 385, 

**Ib.i.d, pp. 489-490. 
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poder y maltiples efectos del reciente caos, respecto de 

la pol!tica internacional el panorama no era m!s favorable 

en relaci6n, especialmente, con los Estados Unidos. De 1916 

procede el telegrama circular que C4ndido Aguilar, Secreta-

rio de Relaciones·E~teriores, enviara a los gobiernos lati

noamericanos para exponer los problemas mexicanos causados 

por las intromisiones y las demandas de los estadunidenses.• 

A diferencia del pasado inmediato, M~ico peseta, 

hacia 1919, dos medios esenciales para su desarrollo: una 

Constitucidn pol!tica Y una pol!tica exterior. Si la primera 

legitimaba, conforme derecho, las demand~s de la lucha armada, 

la segunda representaba la vast~ experiencia anticolonial acu

mulada desde la ~poca de Guadalupe Victoria hasta las decisio

nes de Benito Ju4rez. La naci~n hab!a alcanzado valiosas de-

finiciones jur!dicas para hacer valer, con los derechos indi-

vidUales, los derechos sociales. ' Estos, segO.n ?-fario de la 

Cueva, fueron los primeros en establecerse, constitucionalmente, 

en el mundo contempor~neo~* 

Con frecuencia se ha afirmado que la revoluci6n me

xicana careci6 de directrices ideológicas. Nada m~s falso. 

La obra de la cultura, a diferencia de los estallidos de in-

conformidad, no es ostensible ni inmediata. Bastaría repasar 

c~mo se fue conformando el Estado, durante las luchas libera

les del siglo XIX, para reconocer el alto valor de las ideas, 

a pesar de la ignorancia de la mayoría. Aunque al margen del 

* Zbid, PP• 287-290. 
** " El Derecho del Trabajo", en Mé".i.co y .ta Cut.tul'l.a, Ml!!xico, 

SEP, 1946, p, 862. 
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universo de las lecturas, el iletrado recibe sus beneficios 

por diversos medios. Desde los tie~pos de los antiguos mexi

canos ha prevalecido entre noso~ros una poderosa tradici~n 

oral que viaja a través de nisteriosos correos y que, en su 

oportunidad hist6rica, cobra el sentido de la acci6n para el 

cambio. Nadie podr!a negar que hasta el rn~s aislado de los 

mexicanos se enteró del significado dictatorial del ºOrden 

y progreso" o que, aunque ignorantes de los principios del 

positivismo, conoc!an la aplicacidn local de una doctrina de 

privilegios. 

Efectos igualmente intangibles tuvieron, indudable

mente, los empeños críticos de los atene!stas. Su actividad 

no qued6 reducida a los l!mites'je la discusi6n privada. Si 

de las aulas procedi6 su inconformidad, tambi~n a ellas vol

vieron sus resultados. Pero tambi6n tuvO fuerza la obra de 

Ju~o Sierra, escritor y Ministro de Instrucción, quien, desde 

veinticinco años atrás, pretendi6 educar a los mejores univer

sitarios. No carecen de dramatismo algunas de sus frases 

alusivas al estado de la educaci6n mexicana; para crear la 

Universidad, en 1910, se requiri6 de años preparatorios para 
1 

contar con alumnos y profesores de ese nivel. Acaso la gene-

ración de 1915 fuera de las primeras en recibir un legado 

dispuesto durante años. Al margen del retroceso propio de 

la dictadura, M~xico adn arrastraba poderosas reminiscencias 

coloniales. 
, 

Estas, en verdad, eran las que combat!an los 

atene!stas a nombre del humanismo. Sus propios antecedentes 
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personales no les permit!an arriesgadas oposiciones pol!ti

cas. su lucha fue en el terreno de las ideas y, desde all!, 

consolidaron cambios que a poco habr!an de comprobarse. 

As!, en 1917, Venustiano Carranza propone, al poder 

legislativo, la aµtonom!a de la Universidad. <2 > La fuerza de 

la Constituci6n requer!a, coma lo dijo aquel Presidente, de 

libertad e independericia educativa diferentes a las de la 

Universidad sometida al poder pdblico, como lo fuera en los 

t~rminos de su fundaci6n por Justo Sierra. su rector, José 

Natividad Mac!as, fue constituyente: dato para comprender el 

valor que, durante esos años, se daba a la educacidn como 

conquista pol!tica. También en ese año, Carranza cre6 el 

Departamento de Bellas Artes el cual, lustros despu~s, sería 

el Instituto Nacional. de Bellas Artes~ 

En lo interno, la reconstrucci6n nacional no podía 

ap~tarse de la enseñanza; en lo externo, el fortalecimiento 

de actitudes opositoras al intervensionismo de los Estados 

Unidos para consolidar, no obstante el desequilibrio que adn 

prevalecía en el pa!s, nuestra soberan!a y las bases para el 

desarrollo. 

Si los atene!stns tuvieron un papel prota96nico 

en la ruptura cultural con el antiguo 1tég.imen, sus disclpulos 

inmediatos, los de la Sociedad de conferencias y Conciertos, 

serían los creadores de las instituciones. De los primeros, 

destaca la obra de José Vasconcelos, su pasi6n compartida 
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por la pol!tica y las letras y por protagonizar, m4s que 

ningGn otro de sus coetaneos, un drama entre dos tiempos: 

el de la caída pocf irista y el de los gobiernos de la revo

l uci6n. Tales tiempos son, tambi~n, los distintivos de una 

y otra generaciones. La primera, formada en torno de la figu-

ra de Henr!quez Ureña e, inevitablemente, apegada no s61o.a 

la biblioteca personal de Antonio Caso, sino a sus nuevas in

clinaciones filos6ficas para demoler el positivismo, traía 

consigo la verdadera herencia decimon6nica de Gabino Barreda; 

la segunda, instru!da, adem4s, con las nuevas cr!ticas a la 

pedagogía y a la doctrina social, ser!a la de una transici6n 

hacia la modernidad. 

Los tiempos eran diferentes entre uno y otro grupos 

porque entre e11os mediaba el curso del levantamiento arma

do. Desde el ascenso electoral de Madero, los atene!stas se 

disgregar!an por entre diversas facciones revolucionarias: 

Alfonso Reyes, el m4s directamente afecto, habr!a de orientarse 

hacia el servicio diplom4tico después del asesinato de su pa

dre durante la Decena Tr4gica, del cual quedar!a una dram4ti

ca constancia 1iteraria en su 01tac..ld1t de.l 9 óe.b1te1to. • Mar• 

t!n Luis Guzm!n, con los ej~rcitos de Francisco Vi1la. A la 

ca!da de Madero, Vasconcelos salía desterrado por Victoriano 

Huerta hacia los Estados Unidos para retornar, al año si

guiente, corno Ministro de Educaci6n Ptiblica del gobierno pro-

• Oltac..ldn del 9 de 6eb1te1to. (B1teve tto.t.lc..la de lo6 6UC.e6o6 
del 9 de 6eb1te1to de 1913] 1 Pr6logo por Gast6n Garc!a Cantd, 
Máxico, ERA, 1963 (Col. AlaCena). 
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visional del general Eulalio Gutiérrez, Presidente de la 

Convencidn de Aguascalientes, con quien también habr!a de 

colaborar Julio Torri1 entonces, con la tragedia familiar a 

cuestas y una dif~cil posici6n pol!tica, Alfonso Reyes parte 

hacia España. Antonio Caso y Nemesio Garc!a Naranjo perma

necieron en la Universidad, aunque ambos hubieran aceptado 

integrarse al gobierrio de Victoriano Huerta, del cual Garc!a 

Naranjo fungiría como iiinistro de Instrucción Pllblica. 

La inestabilidad del país no sdlo se reflejaba en 

la frecuente movilidad de los bandos armados; también los 

intelectuales pasaban de uno a otro grupos a pesar de que 

los sucesos demostraran frecuentes traiciones. Aliarse a 

Victoriano Huerta, por eje1nplo,·tras la Decena Tr4gica, resul

ta uno de los hechos m4s inexplicables toda vez que esta gene

raci6n abogaba-por el nuevo humanismo, por la justicia y la 

lib~rtad. Otros m~s congruentes, corno Isidro Fabela, acudi

r!an a la convocatoria de Venustiano Carranza con el Plan de 

Guadalupe, destinado a combatir a Huerta. A partir del made

rismo y durante el resto de sus vidas, la posición cr!tica 

de los intelectuales ser!a oscilante y, en no pocos casos, 

desbordada. 

En realidad, pasados los años y apaciguado el tor

bellino del "acomodo" gubernamental, no resultan tan claras, 

como aquellos protagonistas las supusieron, las proposiciones 

criticas o las lineas del nuevo saber que tanto los animaran 

durante sus años juveniles. Al respecto, Octavio- Paz examina 
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este ajuste intelectual en la obra del Estado y un esp!ritu 

cortesano que ha invadido casi todas las esferas de la vida 

pdblica mexicana: 

Una·vez c.e.1t1tado e.e pe.1t.C.odo m.i..t.l.talt de .ea Revoluc..i.dn, muc.lto.4 

j6ve.1tu .ln.te.te.c.tua.Ce.4 -que. 110 hab.(.an .te.n.ldo ta e.dad o ta 

po4.lb.ll.ldad de. pa1t.t.lc.lpa1t e.11 ta lucha a1tmada- e.mpezaJl.011 a co· 

.tabo1Lall. con .to..s gob.ie.Jt.1104 1te.voluc..i.ona1t.lo..\. 

e.o nv.llt..t.i.6 en e..t e.o n4 e.j e.1to,, .ti ec.JLe..to o pú bl..i.co, de..t g e11e1ta.t 

anat6abe..to, de.e .C.(.de.1t campe.~.<no o 4.l11d.lcat, de.C caud.ltto e.n 

e.l pode.Ir.. Lo4 poe..ta4 e.4.tud.ia.Jton e.conom..(a., .to..s jult.i..&.ta..s .&oc.i.o

·log.la, .f.04 nove.t.l.4.ta.& de.ll.e.clto .i.n.te.1tnac..l0Jtal., pe.dagog.t.a. o ag1t.o-

11om.r.a. Con. .ta e.x.c.e.pc..l6n de i..011 p.i.1t.t0Jte4 -a. .to.& que ..se p1t.o.te.g.l6 

de. ta me.joJr. ma11e.1ta po~.lbte: e.n.t1te.gt!ndote.4 to~ multo~ pi!bt.lco4-

e..t Jte.&.to de ta ".i.11.te.l..ige.nc..ia." &ue u.t.lt.i.zada. pa.Jt.a 6.ine.4 c.onc.1te.to..s 

e. .inme.d.ia.to.&; pito ye.c.J:.o.6 de. le..ye...s, p.ta.n.e.4 de gob.i.e1tno, m.i..&.lone..6 

c.on&.ide.nc..lale.6, .ta.Jte.a..6 educa.t..lva.6, 6unda.c.ldn de e.6cu.e..ta..& y 

banco6 de. 1r.e.6 acc.i.6n ag1ta.Jt.ia, e.te. La. d.i.ptomac.ia, e.t come.Jtc.i.o 

e.x.teh..i.oJt, la adm.ln.i.6.t1ta.c.i.6n púbUca a.bJt.ielton .6U.6 .pue.lt.ta.6 a una 

".ln.te.l.lge.11c.i.a." que ven.Ca de ta c.l.a4e med.La. { ••• ) Su ob1ta ha 

.6.ldo, en mu.c.110.6 a6pe.c.to.&, adm.i.Jt.abl.e; at m.l6mo .t.iempo, han pe.Jt.

d.ldo .lnde.pe.ndenc.la y .6u. c.Jtl.t.lc.a Jt.e..&ut.ta. .d.i.f..u.ida., a 6ue.1t.za .de 

pJtu.de.nc..ia o de. ma.q u.la.v et..i..& mo. La ".in.te.t.ig e.ne.la!.' me.x.ica.na • en 

.& u e.o nj u.11.to, no ha pod.ldo o no Ita .&a.b.ldo u.t.i..f..lzaJt. la.& a.Jtma.6 

pJto p.ia.6 de..f. .in.te.te.c..tual.: .e.a cJt.C.t.ica, et examen, el j'u.i.c..lo. 
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Et JLe.6u.l:tado ha id.do que. e..l up.CJL.Uu c.oJL:te4<tllO -pJLoduc:to 

na.tu.ir.al., palr. l.o v.l4·.t.o, de :toda Jtevo.tuc..idn que. ~e .tJtctlt~ óoJtma 

e.11 gob.le.JL110- ha .l>ivad.ldo ca4.l :toda .la e4 6eJLa de ta ac.:t.lv.ldad 

pabU.ca. • 

Tales generalidades casi se ajustan al destino de 

algunos atene!stas y de unos cuantos "sabios" de la generacidn 

de 1915. ser!a dif!cil, sin embargo, suponer al esp!ritu 

cortesano producto de una incapacidad para utilizar la críti

ca. El de los intelectuales, como ocurre con toda la pobla

cidn, ha sido un problema social m~s profundo: las reminiscen

cias del colonialismo y su connatural espíritu conservador 

del cual, ciertamente, no se han salvado numerosos escritores. 

Por eso, el ejemplo de Jost1 Vasconcelos, m4s que desconcertar 

por sus apasionadas contradicciones, parece levantarse cual 

seña-l·de advertencia cuando, en pol!tica, se esgrimen arbi

trariamente los valores del esp!ritu • 

. Ha sido m'ls notorio el declive pol!tico del eser! ter 

mexicano que el de cualquier otro ser vinculado a las tareas 

intelectuales o a las artrsticas'. Esto es as! por la vehemen-
• 

cia con la que expresan juicios y por la fuerza que aplican.en 

la emisi~n de opiniones~ Al escritor, especialmente en Mdxi

co, se le ha asociado a una suerte de autoridad moral. No 

olvidemos que el nuestro, a pesar de lo~ros acumulados durante 

tres revoluciones -la de Independencia, la de Reforma y la de 

• Paz, Octavio, E.t .t.abeJt..ln.to de. la. .&o.te.dad, México, FCE, Ja. 
reimp. de la 2a. ed. corregida y aumentada, 1973 (Col. Popular, 
107). pp. 140-1. 
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1910-, sigue siendo un pueblo de iletrados, de mayor!a de medias 

letras y de un puñado de personas verdaderamente formadas en el 

conocimiento. 

Jos~ Vasconcalos, como hombre de dos tiempos hist6-

ricos, conservd, del porfiriato, ciertos h4bitos políticos que 

los hombres de la revoluci6n prolongaron mediante formas renova

das del elogio al gobernante, por ejemplo; o a través del acata

miento del Presidente como autoridad que decide por sobre la Ley. 
, 

Vasconcelos, durante la etapa del gobierno de Alvaro Obre96n, 

reproduce los extremos de las dos ~pocas: ante Venustiano carran

za, el denuesto: expresi6n revolucionaria contra el adversario; 

frente a Obregdn, el elogio exaltado. Despu~s de 1929 sdlo que

dar!an en el vocabulario pol!tico de Vasconcelos, la injuria y 

e1 desprecio. Tales actitudes coinciden con el ascenso de la 

oposici6n ~1 gobierno, la que principia en 1917 a1 promulgarse 

la Constituci6n y cobra .ímpetu en la rebeli6n "cri.stera" de 

1926. Primero, los exiliados en los Estados Unidos; después, 

los opositores en el interior del pa!s. Vasconcelos inflam6 

el lenguaje de varias generaciones contra los gobiernos contem

poráneos; por eso su estilo y su ~ida revelaron, para algunos, 

la figura excepcional del crítico y del profeta. Quiz~ el elo

gio m4s depurado de su manera de ser, y de la expresi6n litera

ria que lo distingue, sea el que dijo en su presencia Jesas 

Guisa y Azevedo en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana 

de la Lengua: 
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( ••• ) "4, ét 4oto, :todo e..e Mé><.i.c.o mode1ttto, ta 

a6.i.1tmac..i.611 y 11egac..i.611 de :todo, e.e 116<111 de c.0114-

:tJtu.i.Jt !/ ta 11e.c.e.6.i.dad de de4:tJtu.i.Jt, ta 4ed de 110-

ve.dade.4 y e.t amolL de .f.o .t1ta.d.i.c..i.ona..e, .ta 01t..lg.l11a.

.t.lda.d de. q u.e. e.s e.a.paz e..e .9 en.lo de .ta Jta.z a, ta. 

.lnqu.le..tud de Méx.i.c.o, .ta c.onc..le.nc..la. d2. H..l.apa.noamé-
• 

Jt.ic.a, .ta de.~e.n.sa. de nue..s.t1to .&e.1t, e.l. cu.s.tod.lo, v.i.

g.i.ta.n.te. .s.le.mpJte, de nu.e.4.tlt.o a.c.el't.vo he.1te.d.lta.1t...lo, 

ta a.~.l1tmac..ic5tt md'.6 c.01t.6~an.te. y ttt:c..lda. de. nue..&.tJLo 

de..s.t.i.no, el m~s joven de nuestros escritores, et 

homb1te. de ta pltoa.t.l.tud y de. la plt.e.mu1ta., de.t a.n~-la. 

y de ta uJtgenc..i.a, de ta ategJt~a y de.e atboitozo, 

de .i.Jt pa1ta adueñaJt4e de e.e.ea, a ta ve!tdad. 0 

Este p~rrafo ejemplifica las pasiones literarias que 

despertd Vasconcelos en hombres como Guisa y Azevedo quienes, 

en su ~mbito, enderezaron las cr!ticas de la Revolucidn Mexicana 

y de sus hombres. No era nuevo el tono de alabanza a una 

personalidad; Guisa continuaba la ya habitual exaltacidn de su 

obra. Ademt{s de un carácter, al ~odo definido por Alfonso Reyes, 

Jos~ Vasconcelos era considerado, en su ~poca, innovador de las 

letras de combate, personaje del desaf!o al poder. vasconcelos, 

era, en sintesis,.el hombre de las maldiciones en una hora de 

singular violencia. 

No deja de asombrar el que, a pesar de sus desaf1os 

exacerbados a los hombres de poder, Vasconcelos hubiera sobrevi-

• Guisa y Azevedo, Jesds, ''El hombre y la lengua" (Discurso de recep
ci6n como individuo de nGmero, pronunciado el dta 31 de octubre de 
1 Qc;ñl. MP.mon..la~ de l..a. Ac.adem..i.a. Me.x.lc.ana. Co1t.1Le..6pond.ie11t:e de la E.&pa-
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vido a tantas muertes en torno suyo, por cau~as pol~ticas meno

res a las que ~l emprendió: 52 generales, muchos vasconcelistas 

y opositores diversos ••• Como si estuviera protegido por un 

cerco de palabras, Gl criticaba y arengaba; enjuiciaba condenando 

y repartiendo amenazas eternas a los protagonistas del Mal, de la 

barbarie pol!tica y de .la codicia sin fin1 nada, nadie perturbaba 

aquella voz mesi4nica: Vasconcelos, no obstante haber qritado, 

escrito y publicado •su VERDAD", murid de su muerte a los 78 

años de edad. 
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J:J:. LA CAÍDA DE CARRANZA. 

1. En 1914, Jos~ Vasconcelos era, probablemente, agente 

confidencial de Venustiano Carranza*, no obstante 

haberlo omitido o negado en sus recuentos autobio9r.1ficos. Lo que 

entonces ocurre entre el abogado oaxaqueño de 32 años de 

edad e impreciso escritor todavia y el Presidente Consti

tucionalista es, acaso, el hecho m4s determinante de su 

personalidad política y literaria. 

En abril de 1914, mientras se encontraba en la 

ciudad de Nueva York, Vasconcelos se entera de la inva

si6n norteamericana a Veracruz y, sorpresivamente, env!a a 

carranza una misiva, con su relato de los hechos, conforme 

la interpretaci6n del gobierno de los Estados Unidos. 

El...__siguiente p~rrafo anticipa al Vasconcelos conservador, 

susceptible de respuestas ins6litas, que habr!a de carac

terizar al autor de la H.l.6:t.01t.la de /.féx..lc.o y, por sus efec

tos, al encendido escritor de p4ginas autobiogr4ficas: 

no ~ocaba o:t.lta co4a a nue.6~1to pa1t~.ldo que p1to~e.6~a1t con-

:t.1ta La .lnva4.ldn del ~e1t1t.l~o~~o nacional y la ma~anza de me~.l

cano4. E4~o deb~a haceft4e aunque ¿a pfto~e4~a no4 fte4~a4e ~oda la 

* Aunque los indicios parecen confirmarlo, no hay documentos 
que lo comprueben~ s! los hay, en cambio, de que lo hubiera sido 
de Francisco x. Madero, aunque no se conocen, con precisidn, la 
duraci6n de su estancia y la !ndole de sus tareas. 



.&.i.mpa.t~a. de quienes en verdad, han sido nuestros mejores ami

gos, pe.1t.o .ta.t am.i..&:ta.d Jto deb~a. .e..e.eva1t.1to.& a .e.a. de.&ho111t.a.. y polt 

C.40 ap.taud.i.mo4 ;todo4 .ta pll.o.tu.ta po.~ Ud. 6011.mu.f.ada. U1ta simple 

protesta no ltu.b.i.e.'La. c.ompl.ic.ado .e.a.& c.o.&a.4 y 4.( ha.b1t..t.a. .f.evan:ta.do 

et p1t.e.&:t.ig.i.o de ta. Re.voluc..i.611; pelt.o Jto debo de.jaJL de .inóq1tma1t 

que ltabi..endo ve•t.i.do e..&a. plt.o.te4.:ta ac.ompaiiada. de una exigencia 

contraria a los hechos consumados y a. ta po.&.i.b.i..t.i.dad en la 

c.011du.c..ta de u.te pa.l4, .ta 11.e6c.11..lda 1to.ta de u.4.ted ha c.au.4ado 

g1ta11 de401t.i.en.ta.c..i.d1t y auJt .ea. Jte..plt.e4a.f..i.a que ya. :t.om6 e.e. gob.i.e.1t.-

1to ame.1t..ic.ano 1t.e.6.ta.b.tec..iendo et embaJtgo de a.Jtma.4, e.amo med.lda. 

a.dop.ta.Jt una. ac.:tUud dec.oJto.6a. a.n.te e.e ex.t.1ta.11je1t.o, pelt.o .ea 4.i

.tua.c..i.dn pet.lglto.&a. que. c.4.to Ita. c.1t.ea.do. Ita.e.e .ind.i.4pen4a.b.fc. que 

.4 e emplt.enda.n 11e.goc...i.ac..lone4 lt4bUe4 y 1ti1p.i.da.4 que no.¿ ev.l.t.en 

un. c.ompte:to 61ta.c.a40 d.iptomtl:t.lc.o. -

Negociar la invasi6n de Veracruz, en vista de la 

superioridad militar de los estadunidenses, miti9ar!an, .en 

cierto modo, el temerario desaf!o de carranza y su ins6lita 

actitud defensiva la cual, como ~l propio Vasconcelos recono

ce, sembraba de desconcierto al gobierno de los Estados Uni-

dos. Este hecho, corno ningdn otro, demostr~ba al exterior 

el cambio mexicano, el surgimiento de un nuevo concepto na-

cional que habr!a de manifestarse, en poco tiempo, a trav~s 

de la Constituci6n de 1917. Garc!a Cantd, al razonar la 

• Ooc.ume.n.to4 h.i..6.:t.61L.i.c.o.6 de .e.a. Revo.fu.c..i.6n Me.X.le.a.na.. T. Z 1: 
Re.voluc..i.611 y Jt.t!g.i.me.n c.011.6.t.i..tu.c..lo11a..l..i.4.t.a., Editados por la 
Comisi6n de Investigaciones Hist6ricas de la Revoluci6n Me
xicana bajo la direcci6n de Isidro Fabela, M~xico, FCE, 19621 

., , •• .,. ; .-.c. 
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so. 

conducta de Vasconcel.os, escribió que ese desconcierto no 

recayó s61o en los invasores, sino tambi~n en compatriotas 

que no comprendieron "de que virtud sal!a un· pa1s diferente 

al. que hab!an conocido": 

La poU.t.lc.a de. 6ac.an. pan..t.ldo de. tal> ltum.lttac..lonu, de. pte.9a11.1>e. 

al mdl> 6ue.n..te., de. 1>ome..te.11.6e. patade.ando ta pn.op.la de.11.11.0.ta pan.a 

o bte.1te.ll. tal> .i.mdg e.ne.l> de. ta aman.g un.a, n.e.6te.x.lo nando 6 o bn.e. ta 

.l1m.t.lt.ldad de. f.ct t11c.lta, 611e., e.n .todo, l>u ve.11.dade.11.ct 6.lto6o 6.la. 

Ve. att.l l>lL de.l>qu.l.te. y l>lL 61111..la. No te. pe.n.don6 a Can.11.an:a e.t 

ltab e.11. /te.cito e.xac..tam en.te. to que. de.b.la; at d e.6 o .ln. l> u adv e.11..te.n

cia, ptegad¿za a Lo4 E4~ado4 ~nido4; ve~gonzan~e y ~eme~o44. 

Pu6o e.t v<tf.011. que. n111tc.ct .t11vo e.n· l>lL lengua y de.6n:t6 to que. ttct

m6, 4in e4e~uputo ninguno, 4U venganza.• 

Al inicio de su misiva de abril 26 de 1914, Vascon-

celos se CÍird.ge a Carranza con un "Muy respetable señor y 

distinguido amigo~ y la primera frase es para confirmar lo 

escrito en sus tres cartas anteriores1 es decir, su opinión 

respecto de los norteamericanos·era eKactamente la misma e 
1 

igual su tendencia a disminuir el significado de la invasidn 

en vista de que, se9dn él, Lo4 EE.UU., p~ovoc.ado4 polt to4 ~n-

4u.L.to4 a 4U. bande1t.a, 4e 1te4otv.i.e.1t.on a empte.aJt. ta 6ue~za c.on

.tJt.a HueJt..ta, y 4e. dec~d.le.Jt.on a btoque.aJt. Ve1t.ac.1t.uz y Tampico. 

Con.&.lde1t.a.ndo que no e.x..i.4.tla. 9ue1t.1to. c.011 r.téx..l.c.o, no he. de.c..l-

• Garc!a cantd, Gast6n, La.4 .i.nva4.lone.4 no1t..te.ame.1tlc.ana4 en 
Mh.lco, M~ico, ERA, 1971 (Serie Popular Era, 13) J p. 312. 
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d.i.e.lt.o 1t a. de.c..ta.1La.1t. un bto queo q u.e. .6 ttlL.t.le.Jt.a. e 6 e.c..to.6 e.o n.tlLa. et. · 

come.1tc..io .ln.te.1tna.c..lona..t. Si1t e.mba.1tgo, .6e. c.1Le.ye.1Lo1t obt..lga.do4 

a. de..te.1te.1r.. e.e. c.a.ILga.me.n.to de. a.1r..mati que. pa.1r..a. Hue.1t..ta. c.011duc..Ca. et 

va.polL "Ipi1t.a.11ga.11 • 1'e..6e.a.ndo e.v.i..ta.Jt. 61t..lc.c..lo11e.4 c.011 Ate.ma.11.i.a. 

4e JLuotv.leJLon <t d.eJ<tJL t.lbJLe e.l c.uJL6o de.e b<tJLc.o !f en c.<t&o ne

ce..6 a.1r..lo, a. a.po de.Jr.a.11.4 e. de.t c.a.1tg am e.11.to en .te.1L1tU011..i.o me.xi.e.a.no. 

Co11 e&.te obje.to oJLden<tJLon at alm.lJLan.te de &<L m<tJL.l1t<t que &e 

<tpodeJL<tJL<t de .e.a Adtt<tlt<t de. VeJL<tc.JLllZ !J to& demt!& ed.l6.lc..lo& pú-

bt.lco.6 que. c.011h.i.de.11.aJt.a. ne.c.e.4a.IL.i.o4. 

61Lde.11e..6, l.a.4 6ue.1Lza.4 ctme.lt..lc.a.na..6 de.4e.mba.1Lc.d/l.on e.n Ve.1r.a.c.1tu.z, 

.C.<t6 .tJLOp<t& huelLU&.t<t& e.vaeu<tlLon .e.a p.f.<tz<t !f .f.o& vec..l110& d.e.e. 

p<Le.JL.to, Jr.<t.t.l6.lc.a11do p<tlL<t &u c..ltLda.d e.f. d.lc..tado de he/Lo.le.a., 

li.i.c..le.Jt..011. to que. c.01L1Le.tipo11de. al mé.x.lc.a.no c.ua.ndo m.i.ILa. 6ue.1t.za.4 

ex.tlLa.íla.4 en e.e &ue.f.o de .f.a. p<t.t11..la., d.l4pa.Jr.a.11. c.on.t11.a e.C..f.a.4,• 

_,___. En realidad, Vasconcelos confirma la doble actitud 

que ha prevalecido en nuestros países latinoamericanos, res

pecto de la intervenci6n estadunidense en asuntos !~ternos: 

unos son los que, por defender la soberanía y a nombre del 

derecho repelen, enérgicamente, medidas de intromisi6n y 
\ 

otros los que justifican formas imperialistas cual privilegio 

de superioridad pol!tica o militar de unas naciones sobre 

otras. El "cauteloso pensamiento" de Vasconcelos, como lo 

supuso Xsidro Fabeia, hubiera quedado satisfecho con una sim

ple protesta dei Gobierno Constitucionalista, para no complicar 

v.: · Voc.<Lme11.to& h.l&.t6Jr..lc.o&, ••• op. c..l.t., pp. 71-2. 
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1as cosas; sin embargo, Carranza no ignoraba lo que esa sim

ple medida conciliatoria, en apariencia, hubiera representa-

do para nuestro país. No se trataba de discutir las causas 

de la abierta invasi6n, sino de combatirla, a pesar de que 

el nombre de Victoriano Huerta apareciera en el conflicto. 

Basta repasar sus memorias -Uli4e4 c~iotto, Et de.-

4a.4.t1t.e. y La .to1t.me.n.ta- para corroborar la tendencia de Vas

concelos a confundir a las personas con los problemas naciona

les. Este ejemplo fue el primero y, desde luego, el ~s reve

lador. Él esperaba, ~in duda, que Carranza cambiara su estra-

tegia política con los Estados Unidos al convencerse de la 

buena voluntad con que nuestros.vecinos entraban, armados, 

a nuestro pa!s para reducir al asesino de ?-ladero. 

La respuesta que, con los hechos, le diera el Pre-

sident~ Carranza fue una lecci~n moral que jam~s le perdonar!a 

Va~Concelos: reforzar el antiimperialismo; exigir, una y otra 

vez, el retiro de tropas norteamericanas del territorio nacio-

nal: apegarse a los principios donstitucionalistas y, como se 

enterara vasconcelos en Nueva York, por medio del Agente de 

la Revoluci6n en Washington, Roberto Pesqueira Morales, enviar 

un nuevo agente confidencial del ejecutivo hacia los Estados 

Unidos· :Rafael zubarán Capmany. 

En la citada misiva ya es notoria la difer~ncia de 

posiciones de uno y otro. En los tlltimos p~rrafos Vasconce-

los informa a Carranza respecto de una entrevista que tuvo, 
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la noche anterior, con Pesqueira -de la cual dice enviar copia 

del contenido. Al enterarse de la llegada del nuevo agente, 

dej6 caer el primer destello de inconformidad que no tardaría 

en convertirse en "su venganza". 

En e..6a c.0116e.1Lenc..i.a. .6upe que ya ven.la un agen.te e.4-

pe.c..i.at y mue.ha to c.e.tebJto, pue.6 e&.toy 4eguJto de que e.4« pe1t.&01ut 

poJt 4U c.a.pa.c..i.dad y dem44 cond.lc.lone.6 atc.a11za1t.L'f éx..i.:to l..i4onje.-

1to. Con .ta. ve.1t.i..da. de e.6ta pe.Jt.&ona .&e ev.i.ta.Jttf que c.on.t.lnúe. 

c..lelt:to de40Jt.de11 que ha. ex.i.6.t.ido, a c.a.u.&a. de..t c.ual 4 e ha.n mu.t

.t.i.pl..i..c.a.do e.n..t1t.e.v.l.&.ta.4 de peJr..i..6d.ic.o4 y de.c.ta11.ac..i.011e.& 4ob1Le e.4.te 

de.l.i.c.a.do a.& un.to, 601tmutada.s polt. pe.Jt.&o na& de c.a.pac..lda.d y buena. 

.l11.tenc..i.6n,. pe.Ita de.& au.toJl..izada.& y, muc.ha..s vec.e.6 de.& a.c.oltde.4. 

E.6.to, p1t.i.1tc..lpa.emen.te, c.a.uda. mal.a .lmp1ti.4.l6n, pue4 l.o.4 6unc..i.ona

Jt..lo4 amc.1r..lc.a.110.4 han .f..f..egado a 6 en.t.l1r.. que .fe.4 e4 d.i.6.C.cJ...f.. c.onoceJt 

c.01i-qu.ll!n deben .t1r.a..ta.1t., en.tite .ta.4 muc.ha.4 pelr..óona& que 4uponen 

má4 o mc.1104 c.eJt.c.a.na& a .ea. pol..l.t.i.c.a de u&.ted. • 

Hombre de derecho, de principios nacio.na1es y firme 

en sus decisiones, Carranza no transigid en ningGn aspecto que 

afectara la legalidad del pa!s. La diferencia de car~cter 

entre ambos -y a causa de esta separaci6n-, arrastr6 a Vasconcelos 

hasta la deserci6n del constitucionalismo. El oaxaqueño~ 

llegó a asegurar que Carranza lo déstetr6 dcil pa!s, sin 

que existan pruebas de ello y que , 1por· ello perrnaneci6 

• 1b.i.d., p. 73. 
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una larga temporada en los Estados Unidos, despu~s de 1914. 

Este es el antecedente que explica la adhesión entusiasta 

de Vasconcelos al Plan de Agua Prieta por la cual su destino 

pol!tico ascendi6 al poder con el grupo sonorense. 

Su breve participaci6n en el ef!mero gobierno de 

Eulalia Guti~rrez no le cre6 suficientes m~ritos para conver

tirse, en 1920, en Ministro y luego fundador de la Secretar!a 

de Educaci6n Pabiica. su verdadera fuerza frente a Obreg6n 

comenz6 en 1914 y con la posterior arremetida contra Carran-

za a trav~s de artículos period!sticos, mismos que compiló, 

con los otros de Enrique Gonz4lez Mart!nez, Antonio z. Villa-
.t 

rreal, Jesds Urueta, etc., y con telegramas, discursos y do-

cumentos tendientes a exaltar 1a figura obregonista, en La .c.a.l.da de. 

de. CaM.D.nza, libro que ·fuera ·referido ·CO!tD ~1 paso, en La. .toJtme.n.ta. 

2. El poder de la nación, hacia 1919, parec!a estar en 

manos de Venustiano Carranza; sin embargo, la proxi

midad de las elecciones presidenciales dividieron a los jefes 

del ejárcito en grupos de inter~ses personales contrapuestos 

entre s!. El m§s significado dé ellos, entonces, fue Álvaro 

Obreg6n, visible caudillo del grupo sonorense, en el cual des

tacaban Plutarco El!as Calles, Benjam!n Hill y Adolfo de la 

Huerta. Decididos a no ceder en su lucha por el poder y a 

comba~ir a fondo el signo carrancista, los obregonistas tam

bi~n se empeñaron en desprestigiar al ingeniero Ignacio Boni-

• U879-i944) P<ecursor de la Revoiuci6n desde i906; mie!lbto del Partidc IJ.
berai y exiliaoo, por ello, en los Estados Unió:ls, Gmdiclato a la Presi
dencia de ia Rep(lblica en 1929, iguai que Jos!! Vascc.ncelos y Pascuai Ortiz 
Rubio. Fue, asimisno, ~de Gabinete de Vasconoelos durante los . . .. - .. ·- . -· .. . ... .. .. -... . .. -····'-
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llas, candidato a la Presidencia y leal a Carranza, maderista 

y, de 1917 a 1920, embajador de M~xico en los Estados Unidos. 

1920 fue año de enconados enfrentamientos. Si los 

militares hac!an del pa!s un fácil territorio para manifestar 

su codicia, algun~s intelectuales tambi~n se aprovechaban de 

esta hora de odios y de rivalidades para entrar en el acomodo 

de los gobiernos de la revoluciOn. Con semejante frecuencia 

se dejaban o!r balaceras y adjetivos: las dos armas que, a 

fin de cuentas, llevaron a la tumba a Venustiano carranza. 

Dos hechos, por sobre el cdmulo de episodios, des-
• tacaban entonces: el Man-l.6.le.J.to de Alvaro ObregcSn y las p:5:gi-

nas de Jos~ Vasconcelos en contra de la que llam6 "corrompi

da dictadura carrancista". 

Si al primero se aliaban los hombres de armas; al 

segundo, los de la pluma o del lenguaje acad~mico. Sendos 

he~~os quedaron en dos testimonios respectivos y, hoy, alec

cionadores: el Plan de Aqua Prieta <3 > y Lct c.a..!da de CaJt.Jt.an.za., 

en cuyo pr6logo escribid Vasconcelos: 

El 6Jt.aca&o no.toJt..lo en ·.toda.& ta& Jt.a.ma& de la adm.i.n.l.&

:tJt.ac..i.dn, et mal. c.01Laz6'n y ta µoc.a .ln.te.l.lgenc..la. del .se.fioJt. Ca.-

1t1La11za; .fa .6a.ngJte que de1t1t.amcr, .fa.6 a.Jtc.a.6 que va.c..i.aba. .&.ln Jta.zdn 

y .s.ln e.u.en.ta, .todo e.s.to óue c.au.&a de que Ca1t.1ta11za .se de.&pll.e.&

.t.i.g.i.aJt.a. y &e lt.i.c..i.e.1ta. od.i.040; pelto la plr.e.ten.&-i.611 de .i.mponelt u.n 

.&u.c.e.&olt .i.nd-i.g110, u.n .6Uce.&ol'C. que e.Ita e.orno o.tito CaJt.Jtanza, ele.vd' 

a .tal pun.:to la .lnd.lgnac..l6n púbL.ic.a, qu.e ta 1r..evoluc..ic1n .6e lt.i.zo 



56i 

.lne.v.l.t<tble., y c.011 e.ll<t 4obJLe.vú10 .f.<t c.ct.ld<t y de.4pué4 .f.<t mue.JL.te. 

de.e. mtf4 11e.6<t4.to, e.e. m.14 c.oJLJLornp.ldo; e..e. tU.t.lmo de. nue.4.tJLo4 d.lc.

.t11doJLe.4. 

( ••• ) E.t de.JLJLOc.<tm.le.11.to de..t c.<tJLJL<tttc.ümo 6ué o bJL<t de. l<t6 .lde.ct4 

m.14 que. de .t<t6 aJLm<t4, y pue.de. ct6.lJLmctMe. que JLUul.t6 de. u11a e.x

p.C.ob.i.6n de. l.a4 c.011c.i.e.11.c.la.h .i.11d.lgna.da4. Se. 1Le.a.l..lz6 .s.i.11. ba..ta.f.l.a.4. 

Lo.6 mlhm0.6 que. a.11.te.4 lia.b.ta.11 c.omba:t.ldo con .e.a. e..&pa.da., c.omp1t.e.11d.le.

JL011 que. e.n 11que..t.to6 mome.11.to4 e.JL<t mtf6 e.6.lc.tfz e.e. pode.JL de. l<t .lde.<t, 

y c.onv.ltt.t.i.éJLOlt4e. e.11 01t.a.do1t.e..& y e.11 pe.JL.i.od.l.&.ta.&. • 

Registro elocuente de a~uellos sucesos que terminaron 

con el asesinato de Venustiano Carranza, el 21 de mayo de 1920, 

en Tlaxcalaltongo, Puebla. Extraña manera de ver un supuesto 

tr&nsito entre la espada y la pluma. Conforme el contenido de 

L<t c.<t.lda de. C<tJLJLanza, no hay duda: el.soldado disparo su fusil y 

el intelectual, al margen de las armas, se vali6 de la pluma. 

Ni el uno ni el otro pasaron a desempeñar sendos quehaceres. Eso, ... ___ _ 
acaso, lo escribió vasconcelos para reforzar su certeza de que 
11 todos 11 estaban contra Carranza, especialmente, "los mejoresº 

hombres. Ningdn carrancista se librar!a del adjetivo hiriente' 

o de la injuria envilecida. El ensañamiento contra Luis Cabrera, 

el solitario e independiente intelectual** que sirviera al pa!s 

como Ministro de Hacienda, fue uno de los centros de ataque de 

su preferencia. 

En el compendio da Vasconcelos no faltaron las agre-

• l<t c.<t.ld<t de C<tJLJLa1tza. Ve. l<t d.lc..t<tdull.<t a la l.lbe.11..t<td, M!!xico, 
Imprenta Murgu1a, 1920• pp. VI y VII. 

• • Cabrera hab1a p.iblicado, a nds de notables art:!c:ulos desde 1909, la versiOn 
de E.t Can.tM de .to4 C<111.tMe.6, edici6n privada del autor, en 1919, 48 pp. de 
te>cto y 30 pp. de notas. .1\drnirable versi6n en nuestro idiata, resultado de 
la catpJlsa del texto hebreo y de la VUlgata. o:nm se sabe, Cabrera hablO 
y tradujo obras de ocho idiams. 



sivas p4ginas de Enrique Gonz4lez Martinez en su contra. 

Las transcritas de El HelLa.l.do de Mé'.x.lco,. de junio de 1920 

-"Lo que se ve detrás de las memorias de Cabrera. El ex

ministro pide para su santo" y "Un balance sin pasivo. Lo que 

se ve y no se ve en las memorias de Cabrera"-, podrian inte

grarse a la antología del peor periodismo mexicano. En ese 

tiempo, Luis Cabrera public6 un libro excepcional en nuestro 

medio, La. hell.eJtc..i.a. de Ca.ll.ll.atiza •, por entregas, en Excel~loll., 

bajo el pseuddnimo de licenciado Blas Urrea. El citado diario 

s6lo reprodujo una parte. La terminaci6n del pendltimo y el 

dltimo capítulos no fueron publicados entonces porque segan 

el prudente juicio del director·del diario, Rafael Alducin, 

implicaban un alto riesgo dada la violencia política de la 

hora. Para comprender tal peligro resulta imprescindible 

transcribir un p4rrafo de la Carta-pr6logo de Blas Urrea: 

( ••• ) a11.teó de. .ea 1te.vo.eu,,.i.61t de. 191 O e.R. óei101t Cab1te1ta nunca 

habla ó.l.do empleado pabR..i.co, y ó.l. ayud6 al 1t€g.i.me.n de.l SIL. 

/.lade.1to llaó.ta .la muelt.te. de ló.te. y ó.l. ml!ó .ta1tde "olabo1t6 "ºn e.e 

P1t.i.me.1t Je6e de .ea Re.voR.uc.i.6n Co11ó.t.l..tu".i.onaR..l.ó.ta 6ue po1tque. c1tey6 

de 6u de.ben. c.0116agll.a.1t. atgu1ia. palt..te. de. .6u .tlempo y de 6u.& enell.

g.la.& a .ea .6oluc.i.6n de lo4 pn.ob.tema.6 4oc..l.a.le.& que .tll.a..la. c.on6.l-

g o la. ll.evo.tuc.i..6n, pell.o nunca poll.quc. pen&a.Jt.a ded.i..cttJJ.6 e pll.o 6 e-

6 .lo nalme.n.tc. a .ea co6a. ptlb.t.lc.a. Cab1t.e1t.a. 6tte tttt co.taboJr.adoll. 

R.eal y 6.i.1tme. del •e1io1t Ca1t1tanza de.óde. 1913 ltaó.ta e.e at.t.i.mo 

* M~xico, Talleres Gr~ficos de la Imprenta Nacional, 1920. 
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d.Ca. de 4u 9ob.i.e.1L1to c.omo PILe.4.i.den.te, pue4 ve.Ca. en U. a.Z hom

bJt.e que mejoJt. e11ca.Jt.1ta.ba. lo4 .i.deale4 de .i.gua.ldad 4oc.i.a.l y de. 

au.to}tom.la. poi.l.ti..c.a., que. ve.J1.ta.mo.6 peJt..4.i.gu.i.e.ndo .f.04 me.x..i.c.a.no.6. 

Y .ta.n e4.t1Lec.lto4 óueJt.011 lo4 v.C11cuto& pol.C.t.i.co4 de a.mbo4, que. 

de.4de. 1914, e.11 é.poc.a. de. .ta. Conve.nc.lt1n, ya. atguno.6 .ta.e.fiaban 

a. Ca.b1te.1ta. de. .i.11c.ond.lc..i.ona.l.l..smo c.011..s..l.de.1r.4ndo.i.o l.i.ga.do a:n.i.c.a. 

y e.x.c.lu4.i.vame.11.te. a.e. .6 eñolr. Ca1t.1ta.11za.. Na.da. .t.i.ene pue4 de ex-

.tJtaJto que. a. .ta mue.Jt.te. de. é4.te., Cab4e.Jt.a 1tea.f..i.c.e. c.011 ma.yon..la de 

Jt.a.zdn lo4 plt.op64.i..to4 de Jt.e.t.i.Jt.o.IL41!. a. la. v.i.da. pJL.i.vada.• 

A diferencia de la cr~tica que Vasconcelos, como 

atene!sta, dec!a defender como parte de los atributos del huma

nism~ incurri6 en la difamaci6n más abyecta y en el acomodo de 

posiciones pol!ticas, segan las oscilaciones apasionadas de su 

circunstancia. Por causas incomprensibles, este aspecto del 

ca~~Cter intelectual de Vasconcelos ha sido omitido, disminu!

do y hasta disfrazado en los numerosos ensayos que nuestros 

estudiosos contemporáneos le han dedicado. Fue Isidro Fabela, 

a trav~s de los documentos hist6ricos, quien primero advirti6 

una peligrosa mentalidad reaccionaria en el abogado oaxaqueño; 

despuAs, mediante argumentos cr!ticos, Gast6n Garc!a Canta 

habr!a de definirlo como el 11 ide6logo de la derecha" no s61o 

por sus: gestos anticarrancistas, sino por su ffi.4:to1L.i.a. de. Mlx.i.c.o. 

cuya interpretaci6n fuera compendio de Lucas Alamsn. de Carlos 

• 1b.i.d.. p. 4. 
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Pereyra y de sus propios apasionamientos y, finalmente por 

sus páginas d.ltimas en contra de la vida: "La B-H": 

Et óuego e.& u11 ba.lio de a..&eo que. 110.& deVo.t..ve.Jt4 una. 

1ia..tu.1tale.z a .t.l.blte. de ex. c.Jtec.e.nc..i.a.6 y .ta.mb.l~u de. .6 upe1t~.6.t1tuc.tU1t..a~; 

bella. na..t:uJta.leza. como .la de..t. Sol, que v.i.ve de .i.11cet1d.lo. El óu.e.go 

e& e.e. ILe..&u.t..tado de la ó.l&uJta. de .f.o& e.temen.to.& que al. 1te.u.n.l1L..se 

paJta. c.011.&:tJUÚlt, óue./Lon a. da.Ir. con ei. ca..C.l.ejdn .&.l1t .&a.C.i.da. que e.& 

.ea v~da ( .•• ) Qu¿z4 ya .eo ún~co que me11.ece el planeza e• a~de~. 

Qu~ztf• no hay oz11.o e•cape ltnc~a .en •a.Cud. Lo• 6a~¿" eo• de .ea 

.t.i.be.Jt.ta.d, .ea .i.gua..t.dad, la 61t.ct.te.1tn.i.dad, andan e..&pa.n.ta.do.& de. .6LL 

abita y amb.i.c..lonan pone.JL.&e. de a.cue.JLdo ( ••• ) • 

Ejemplo, ~ste, de sus estallidos emocionales. Un 

temperamento as!, gobernado por resentimientos o por odios re-

cogidos al paso, no estaba dotado para expresar juicios pol!ti-

cos· Confiables. El Vasconcelos de E.e P1t.oc.011.&u..C.ado, el de La. 

.to1tme1t.ta., el de E11 et oca..&o de m.i. v.ida. o el Ve Rob.i.11.&011 a Odi.&c.o, 

no era, en lo sustancial, diferente al autor de art!culos perio-

d!sticos difamatorios. Desde los d!as de Carranza fue claro el 

hecho de que el oaxaqueño protagonizaba un drama de dciS. tierrpos; uno, 

su· origen cqro cr!tico,y. IXJrfirista ... enriquecido_ cc:in el gran hal.laz-

90 e_spj,.ri tual de .-Madero:: otro., . el . de l.a Revoluei!dn, 

cuyos principios ideol6gicos chocaban, en todo, con su trasfondo 

qo~servador. Hombre de indudables ~asiones, corno todo creador, 

* De En el. oc.a..&o de m.i. v.i.da., 11 La B-H", transcrito por Gast6n 
García cant11, E.t pe11.&am.i.e.n.to de la ILeac.c.i.611 me1t.i.c.a.na.. H,i-lJ.:to1t.ia 
doc.ume.11.ta.t 1810-1962, M~xico, Empresas Editoriales, 1965; p. 970. 



5·9 .• 

Pereyra y de sus propios apasionamientos y, finalmente por 

sus pá.ginas 0.ltimas en contra de la vida: "La B-11 11 : 

El 6ue.go e-6 un. ba.1io de. a.4eo que. JtO.& de.Voi.ve.Jr.á. Ultct. 

na..tu1t.a.le.za. l.i bJLe. de. e.xc.1t.e.c.e1tc.-i.a.& y .ta.mb.lé11 de. .6 upe1t.~3'..tJtuc:.ta1La.~; 

bel.la na..tuJLa.te.za. como .ta del so.e.. que. v.lve de. .i.11c.e.1td.lo. Et 6ue.go 

e.& et 1t.e..sut.ta.da de la ó-l.su1t.a. de .C.o.s e.ee.men.to.& que. al 1Leu11.l1t..&e. 

pa.JLa. c.01t6.tfuL..llL., óue.Jt.on a. da.Jt. c.011. el e.al.le.jan .&.i.11 .sa.t.lda que e.& 

la v.i.da. { ••• ) Q.u.lzt! ya .to ún.lc.o que me.1tec.e. et p.C.a.ne.ta. e..6 a.1Lde.1t.. 

Q.u.lzd.& 110 hay o.tJLo e..&c.ape. rta.c..la ta. .sa..f.ud. Lo• 61111..ü eo• de .f.a 

t.i.be.1L.ta.d, la .lgua.tda.d, .e.a 61ta.te.Jt.1t.ldad, a.n.da.n e..&pa.11.tado.& de. .&u 

abita. y amb.lc..io11a.n po11.e.Jt..&e. de a.c.ue.1tdo { ••• 1-

:Ejemplo, ~ste', de sus estallidos emocionales. Un 

temperamento as!, gobernado par resentimientos o por odios re-

cogidos al paso, no estaba dotado ?ara expresar juicios pol!ti

cos"-C:onfiables. El Vasconcelos de Et PJt.oc.01t.&uta.do, el de La. 

.toJt.men.ta., el de En el. occt~ o de. m.l v.ldct o el Ve Ro b.i.n.6ott a. Od.i..& e.o, 

no era,- en lo sustancial, diferente al autor de art!culos perio

dísticos difamatorios. Desde los d!as de carranza fue claro el 

hecho de que el oaxaqueño protagonizaba un drama de d.oS.tienpos1 uno, 

su· origen cano Qr!t.ico .. y: porfirista._ en_riquecido con el gran hallaz

gp ·· e.sp.i,.ritual ·q.e :Madero;: otro., el .de la Revoluc:i::6n,. 

cuyos principios ideol6gicos chocaban, en todo, con su trasfondo 

conservador. Hombre de indudables ~asiones, como todo creador, 

* De E1t e.C. ocaAo de m.l v.lda., 11 La E-H", transcrito por Gast6n 
Garc!a cantil, El pc.n&am.len.to de ta. 11.e.ac.c..l6n me.K.i.c.a.na. H.lA.toJL.la. 
doc.ume..11.ta.t 1810-1962,. México, Empresas Editoriales, 19651 p. 970. 
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su energía se orientaba a la obra civilizadora o al af4n devas-

tador, con idéntico empeño, conforme la guia de sus emociones. 

De entre los ateneístas, fue el suyo uno de los 

destinos m~s contrastantes y el dnico del grupo que habría de 

tener confrontaciones pGblicas trascendentes. Nadie, como él, 

gozaría del inmediato reconocimiento, antes y después de su obra 

como educador; pero tampoco alguno de ellos sería objeto de re

pudio o de esc4ndalo corno lo fuera el posterior candidato a la 

Presidencia, tras su sangrienta derrota. Hombre de extremos 

irreconciliables, no sería el indicado para lograr la síntesis 

hist6rica de su circunstancia, durante el período carrancista; 

tal empresa sería realizada por ~n escritor independiente, al 

margen de grupos o de corrientes intelectuales: Luis Cabrera, 

la figura m4s combatida, después de Venustiano Carranza y de 

Bonillas, no obstante sus calidades de excepción. 

Entre La c.a.lda de Ca1:.1ta.aza y La. /tell.ene.la de Ca.-

1t1tanza, qued6 el sello de dos posiciones pol!ticas opuestas. 

Lo que en cabrera era explicacidn, en Vasconcelos adquir!a un 

tono de desbordamiento; lo que en el ex-secretario de Hacienda 

se manifestaba cual efecto pol!tico de una ~poca de desorden 

y de lucha por el poder -"la revolución es la revolución"-, en 

el autor de art!culos peri~dicos aparecía como juicio moral de 

un poseedor del bien y de la verdad quien, consciente de su 

destino mes!anico, combatía los signos nefastos de modo prima

rio, aunque, por ello, no menos peligroso. Algunos p~rrafos 
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de "No permanezcamos neutralesn, uno de sus artículos de 1920, 

durante la lucha electoral, sirvieron para difundir términos 

adjetivados en contra de Carranza y de sus funcionarios de 

gobierno: 

El. pode11., eJ ve.11.dad, Je l.o düpu.ta.n l.oJ empl.eadoJ de ltt Adm.ln.lJ-

.tJt.a.c..i.611 Ca1t.1ta.1tc..i.4.ta y un c.a.>td.lda.to de.t puebt.o. Pa.ILa. 6 e.Jt c.a.11d.l-

da..to 4e 11e.ce.4.i..ta. .tene.Jt. pe1L4011a..t.lda.d p1t.op.i.a., 4e ne.ce.4.l.ta. 4e.IL 

t.lbll.e.. Pa.Jt.a .&e/L ca.Jt.Jt.a.nc..l.&.ta. 4e nec.e.&.i...ta. c.omb.i.1tn1t. et .i.ttc.011d.i.c.i.o-

11a..t.l4mo de. Pa.4.to1t Roua..i.x c.011 ta. e..&.tu.l..t.i.c..i.a de Agu.i.ILJt.e. Be.Jt.ta.nga.. 

Sdl.o .to.& me.d.i.oc.Jt.e.4 y .f.04 4e.1tv.i...f..e.4 han pod.ldo .&opo11..ta.1L .e.a 11ec.e.4.l-

da.d .i.116.i.11.i..ta. de..f. je.óe. del. c.a.1t.1La.1tc..l.6mo. PoJt. e.40, Ca.Jt.1ta.1tza. no h .. a. 

pod.ldo .ln.te.gJt.aJt. un ga.b.i.ne..te., y a exc.epc..lc111 de CctbJt.e.Jt.a., qu.e e.4 

un e..&c.la.vo b.i.e.11 pa.gttdo !J mal .tita.ta.do, lo-6 cah.1tanc..l.&.ta.& n.o .6011 

Ca.Jt.h.a.1iza ha empo bh.ec.ldo a Méx.ic.o; pe.11.0 ha. 

e.nJt..i.que.c.i.do e.l id.loma. M.le.n.tJta..& la lengua c.a..&.te.l1.a.na haga o.C.Jr. 

e.n el. mundo .&u.6 me.lod.i.0.60.6 acen.to.&, Ca.h.h.anza. ~e.Jtd h.e.c.ah.da.do 

poh. ha.be.lt. .&um.ln.l.6.tJLa.do .e.a. Jt.a.C.z de. u11 1utevo veJt.bo, e.! ve.Jtbo 

CARRANCEAR, En el. c.al.6 mex.lc.a1to ,. CARRANCEAR eJ l.o m.l.omo que 

hu1t..ta.1t.. Po!L e..&o .!o.& 1t.evo.!uc..i.ona.Jt.i.o.& de bue.ita. óe. y .eo.& Jt.e.vo.eu-

c.i.ona.Jt..i.o.& .ll.u4.t1t.a.do..&, 6ue1t.on de.jan do a. Ca1t.Jt.a.nza.; pe.Ir.o 1to .&.ltt que. 

an.te..& Ca1t.1t.anza. log1t.a.1t.4 plt..i.va.Jr.l.o.6 del. pode.Ir., p1t..i.va.Jtlo.& de la v.lda., 

p11..lva1tl.06 de l.a l..lbe11..tad, p1t.lva1tlo.o de .todo lo que pod.ltt qu.l.tttJt

.te.~, lta..&.ta 110 de.ja1t.no.6 a 111uc.lto.6 mtt.& que el. ltono1t., gJta.nde. poJt 

c..i.e.Jt.to, de .6 eJt .6 u..6 enem.i.go.6. • 

• La c.a..tda. de Ca11.1t.a.nza, Op. c..i..t., pp. 63-4. 
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Notable reducci6n simplista de una de las m4s 

complejas etapas de la historia contempor4nea de ?-I~xico. Des-

capitalizado, acosado por las sublevaciones de caudillos mili

tares, presionado por la intervenci6n norteamericana, el país 

iniciaba, con enormes dificultades, un orden constitucional 

reci~n institu!do. El dilema de Carranza era claro: ceder a 
, 

las demandas del grupo sonorense, con Alvaro Obreg6n a la cabeza, 

o establecer un orden legal en la sucesi6n del Poder Ejecutivo. 

Lo fundamental, en todo caso, era apartar la polltica nacional 

del caudillismo y de las reminiscencias armadas. 

Carranza pretendi6 combatir al militarismo en el 

poder. Corno lo confiara a Blascq Xb4ñez, quien entonces prepa

raba una obra sobre M~xico, muy pocos civiles fueron presidentes 

en el pa!s: "Es preciso que esto acabe, para bien de M~jico, deseo 

que me suceda en la Presidencia un hombre civil, un hombre moder-

no y progresivo que mantenga la paz en el país y facilite su de-

sarrollo econ6mico. Hora es ya de que M~jico empiece a vivir 

como los otros pueblos". *·1 

Tal lucha civilista -emprendida a partir del ideal 

de la Constituci6n-, era compartida por miembros del reci~n crea

do Partido ?-Tacional Democr4tico, presidido por Luis ?'1anuel Rojas, 

quien ser!a autor de importantes libros sobre la intromisidn de 

Henry Lane l'7ilson en contra de 1-tadero: /,(€.x..lco p-i..de j u.&.t.lc..la.. I Yo 

a.cu.&o a.t emba.ja.doJt La.ne W.l.f.4011 •• • 1 Su e.11ju.lc..la.m.le1t.to cJt.lm.i.na.t 

• v.: Krauze, Enrique, Puen.te entll.e ..&.i.gl.o..&. Ve.11u.&.t.lct110 CctJtJt.a.nza., 
Investigaci6n iconográfica de Aurelio de los Reyes, Asistente 
de investigacidn: Margarita de Orellana, M~xico, FCE, 1987 
(Biografía del Poder/5)1 g. 151. 
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pa1ta dec.i..d.i..Jt. .&.l hubo d.l6ama.c..l611 con.t:1r.a. et embaja.doJt. amett.lc.a.110, 

y o.l.ta .tJt.o..ic.lcfo o. la Pa.t1t..la (M!!xico, 1926) , y La culpa dc llcnJt.!f 

Lanc C~.llóon e.11 cl g1t.a11 dcóM.tJt.c dc M<!x.ico (1928) y uno de los 

fundadores de Rcv.ló.ta dc Rcv.ló.taó y de la Gacc.ta dc Guadalaja-

tta. Fue Rojas, justamente, e1 Presidente del Consejo Constitu-

yente de l.917. 

El Partido Nacional Democr4tico postul6 candidato 

a la Presidencia (1920) al in~eniero Ignacio L. Bonillas, a 

quien llamara Vasconcelos "títere de Carranza". Para entender 

el conflicto entre el civilismo del Presidente carranza, du

rante los preparativos para elegir candidatos y los prop6sitos 

del grupo sonorense, es necesario recurrir a las p4ginas de Al

fonso Taracena* para seguir pormenores de una historia militar 

y el trágico fin del propio Carranza. 

Esta fue una lucha de 60 d!as: desde la llegada a 

Laredo--ae Ignacio L. Bonillas, el 17 de marzo de 1920, hasta el 

asesinato de Carranza, en Tlaxcalaltongo, el 21 de mayo de ese 

año.': 

El itinerario de la caída de Carranza revela la 

forma sostenida del golpe de Estado del grupo sonorense en lo po

lítico y lo militar.** 

* Taracena, Alfonso, La. ve1tda.de.Jt.a Re.vo..C.uc..i.611 Mex.i.c.ana.. Sex.ta. 
E~~pa (1918-1920), M!!xico, Ed. Jus. l.961 (Figuras y Episodios 
de la Historia de M~xico, 93): pp. 204 y sigs. 

•*véase el Apend.i.c.e. l. 
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3. A causa de la lucha electoral entre civilistas 

y militaristas, el de 1920 es uno de los per!o-

dos más confusos de nuestra historia y el que, sin duda 

ha provocado los· mayores apasionamientos nacionales. 

, 
La figura de Alvaro Obregón, inclusive en nues-

tras d!as, continüa asociada a la de un caudillo casi he-

roico, de dif!cil examen, ya que su triunfo sobre Carran-

za no fue s6lo de !ndole personal: a Obreg6n siguieron, 

en la Presidencia de la Rep~blica, cinco militares, a pe

sar de que, con pretexto de la rebeli6n delahuertista, de-

cenas de jefes del ej~rcito fueron asesinados. 

Durante estos 6 años, a partir del oscuro distan

~iamiento de 1914, Jos~ Vasconcelos se confiri6 en acusador 

y j-Uez de Venustiano Carranza. Tal fase de su biograf!a, 

casi ignorada, constituye el puente.indispensable para com

prenderlo no s6lo como escritor pol!tico, sino como minis-

tro del gobierno de Álvaro Obreg6n. l.a. :to1tmen.ta, especial--

mente, abunda en datos que, a veces, aclaran m4s una posi

ci6n interesada de Vasconcelos que un supuesto principio 

politice, ligado al esp!ritu del maderismo.- Esto ocurre 

porque la trama autobiogr~fica parece anudada no por hechos 

hist6ricos en s!, sino por su primera pbsi6n amorosa: Adriana1 
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con quien viaja a Washington, a Par!s, a Nueva York ••• y en 

cuya figura queda desvanecida la importancia real que ~1 

tuviera como representante diplomático -o agente confidencial-

del Primer Jefe del EjGrcito Constitucionalista. Su autobio

graf!a parece escrita para destacar la propia representati

vidad en diversos conflictos nacionales: de all! el riesgo 

de aceptar su veracidad, toda vez que muy pocos sucesos y 

menos documentos podr!an encontrarse para avalar sus af ir-

maciones. 

Hasta 1920, hay que insistir en ello, Vasconcelos 

era un abogado de prestigio con inclinaciones filos6ficas, 

más conocido por conferencista, aunque ya hubiera indicios 

del que ser!a estilo autobiográfico a través del ensayo, 

tramado de sentencias morales y de emoci6n adjetivada. Antes 

de examinar sus art!culos reunidos en La. e.a.Ida de CaJt.J[.a.nza, 

acaso los que verdaderamente le dieron notoriedad en ese 

año, ve~mos cual era su obra hasta entonces: 

Te.011..la d.i.ndm.i.c.a de..l. de.11.e.c.lto, fol.l.eto de 22 p!iginas; 

tesis profesional con la que obtuvo el grado de Licenciado en 

Derecho, en 1907.* 

Dos conferencias**: '1Don Gabino Barreda y las ideas 

conternpor.ineas 11
, dictada en 1910, en el Ateneo de la Juventud 

• Oblr.tt.6 c.omp.te.tct.6, t. I, Méx:ico, Libreros Mexicanos Unidos, 
l.957: pp. l.3-35 

.. Ib.i.d., pp. 37-78. 
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y "El movimiento intel.ectual contemporáneo en· M~xico", del 26 

de julio de 1916, le!da en la Universidad de san Marcos, de 

Lima, Perd.·. 

P .l.td.golt.a..6 (U ita ~c.01t..la. de..e. ll.i..tmo) •, cuya primera edi

ci6n de La Habana, 1916, fuera aumentada y corregida en 1921, 

para Editorial Cultura, ya que las notas de la segunda parte del 

ensayo no pudieron ser incluidas en la edici6n de 191.G, "porque 

el autor se encontraba desterrado en la ciudad de Nueva York y 

las comunicaciones con M~xico estaban interrumpidas", segGn ~l 

mismo escribió en el pr6logo, fechado enero de 1921.** 

Esta simple afirmaci6n, una de tantas contradicciones 

que aparecen en sus escritos, sug_iere dudas respecto de su vera

cidad. Tales dudas, vinculadas a los sucesos en torno de su con-

flictiva relación con Venustiano Carranza, nos obligan a consi-

derar ciertos aspectos que, por desmentir sus afirmaciones, acla

ran illgo de esta oscura etapa de su biograf!a: el primero nos 

':remonta a las cartas citadas en páginas anteriores, las escritas 

a propósito de la invasi6n norteamericana a Veracruz, en abril 

de 1914, de cuyos efectos se desprende la causa del imposible 

11destierro 11 que le infligiera el Primer Jefe del EjlSrcito Consti-

tucionalista, do~ Venustiano Carranza. 

si, como Vasconcelos lo afirmara, padec!a rJP.A/'..i.<'.lr.lto en 

los Estados Unidos, resultan incomprensibles sus evocaciones de 

la Convención de Aguasca1ientes, celebradai, en esa ciudad, del 

* o.e., t, I.II, PP• 9-86. 
••rde.m., p. 9. 
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10 de octubre al 9 de noviembre de 1914. No s6lo estuvo allí, 

sino que de al11 saldría, en pocos d!as, su nombramiento como 

Ministro de Educaci6n del ef !mero y fugaz gobierno de Eulalia 

Guti(irrez (3 de noviembre de l.914-16 de enero de l.915). Esto 

significa que, en Caso alguno, estuviera dc..&.te1t.1t..a.do ("Regresé 

a Nueva York (de t.'lashington) resuelto a volver a Mé:xico por mi 

cuenta, sin contacto con carrancistas ni villistas", diría en 

La. .to1une1t.ta. Otro antecedente: al triunfo del constituciana-

lismo, Carranza mismo lo nombró director de la Escuela Nacional 

Preparatoria. Otro disgusto entre ellos habría de empeorar su 

tensa relación ya que, en pocas semanas, seria cesado por no 

pronunciarse en contra de Villa ~ de Zapata, caudillos a los que 

pretendía someter el carrancismo para iniciar el orden en el 

pa!s. "Pese a su odio por esos caudillos -escribi6 Jos~ Joaqu!n 

Blanco-, Vasconcelos reconoc!a que eran ellos quienes estaban 

haciendo la Revoluci6n, mientras Carranza le parecí.a un·a especie 

de bufonesco emperador de la barba florida ocupado casi exclusi

vamente de emperifollarse para desfilar galantemente por las 

plazas que Villa y Zapata conquistaban".• 

No sólo eso; Carranza; 11el de las uñas 1 is tas 11
, prota-

gonizaba / para el infl'Uyente· abogado oaxaqucño, el s!r.tbolo del. mal 

y el del desprecio. Al cese como director de la Preparatoria 

siguió, al parecer, una orden de aprehensión por parte de los 

carrancistas y, 11 nuevo prisionero de Zenda, el 16 de octubre de 

1914 Vasconcelos huy6 de la cárcel carrancista descolgándose desde 

* Blanco, Jos~ Joaquí.n, Se. llamaba. Va..6c.onc.e.lo.6. Una evoc.a.c.-i..611 
c.JL.(.t.lc.a., México, FCE, 1977 (Vida y Pensamiento de Mé:xico) 1 p. 64. 



la ventana de su celda por sábanas anudadas, mientras una bella 

mujer entreten!a amorosamente a los policlas. Se dirigió a 

Aguascalientes, a la Convenci6n °. * 
Tales pasajes, en La .to1tmen . .tct, no son del todo cla-

ros; evocados despu~s de 24 años, estos episodios est4n guia

dos por la antipatía acumulada, por el rencor mascullado durante 

dos d~cadas. con frecuencia mezcla el t~rmino ºcarranclanes" 

al de Don Venustiano, cual obvia contradiccidn de sentimientos 

entre el Vasconcelos protagonista y el escritor resentido. 

La. .to1tme.1t.ta (1938), casi en su totalidad, estéi dedi-

cada a revisar "uno de los periodos m4s confusos, perversos y 

destructores de cuantos ha vivido la Nación; y también la ~9oca 

más dispersa, peca~ora y esti3ril de mi. vida11 -..•1 es decir, el de 

la revoluci6n armada, a partir del efecto del cuartelazo de 

Victoriano Huerta hasta el ascenso de Plutarco El!as Calles. 

Una buena parte de la obra, sin embargo, refiere pormenores de 

sus repudios personales; especialmente la inquina contra Carran

za y su sombra po11tica, a quien responsabiliza, directamente, 

de su salida dei pa!s, aunque nu~ca -no obstante largas descripciones 

sobre las viscisitudes ocurridas 1durante el breve gobierno de 

Eulalia Guti~rrez- se encuentran pasajes en los que el Jefe 

del Ej~rcito constitucionalista determinara, concretamente, su 

destierro: 

Exput.4ado de. mi pa.!4 poJL lah ba.la.4 de. CaJr.Jr.anz<t !f poJL 

• lb.id. 
••

11Pre.á'.ntnúo" a La .toJuneti.ta, O.e., t. J:, Idem., pp. 724. 
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e.f. a.6c.o de .ta 4.l.tuac..i.dn que .tJt.lunQa.ba. me e.nc.e.JtJté c.n .ta B.l

b.lio.te.ca. de Nueva Yo41• y a..t.t.t. .tuve poli. pa..t4.i.a. a. .ta. 6.l.lo~o ó.la. 

gJt.lega. • 

"El asco de la situaci6n que triunfaba", fue, acaso, 

el m6vil de su salida. Vasconcelos era nuy dado a confundir 

una impresi6n moral con la realidad histOrica; s6lo que, en este 

caso, tal confusi6n tiene implicaciones pol!ticas de suma gra

vedad: decirse desterrado era una manera de confirmar los atri-

butos de dictador que le asignaba a carranza y, al conferir a 

su enemigo el capricho de expulsar del pa!s a un atene!sta, 

símbolo del bien y víctima perse~uida, Vasconcelos agregaba 

argumentos para enriquecer su imagen del Prometeo acosado, del 

profeta que "anuncia a los pueblos la verdad y la justicia 11
, 

como ~1 mismo llegd a considerarse desde muy joven, s6lo que 

"la--incornprensi6n de los dernti.s" fue orill.1ndolo a un estado de 

autocornpasi6n y de "asco 11 por cuanto lo rodeaba hasta abor11inar 

de esa "masa de b4rbaros 11
, indios irredentos, gue pretendi6 edu-

car alguna vez: 

La.6 ma.6 a.& embJtu;tec.lda.6 no eng endJta.1t pito ó e.ta..&; y .&i. .llegan a 

.tene.1tlo.6 no .t.o.6 c.omp1te.nde1t; oyen .&u.6 pal.abita.& y aun .&i.mutan aplto-

baJtla...s; pe.ILo 110 ac..túatt. Sepa.Jta.11 el. .ideal de .ea. pJtLf.c..t.lc.a y e..6.to 

e.& ya deg1tadac..é.6tt y e..s.tul.t.lc..la. Pue..s l.a pa.Cab1ta no b.f.e Ita de mo-

velt e.e. dn.lmo; de o.tJto modo .&e vuel.ve óaJt.&a.•• 

• Zbid., p. 993. 
••1b.ld., p. 725. 
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si alguien asumi6 la tarea de desprestigiar a 

Carranza fue Al precisamente y por ello ser!a premiado, 

en pocos meses, con un nuevo nombramiento durante el 

régimen provisional de Adolfo de la Huerta ;enlace deci

sivo para el gabinete de su entonces admirado Álvaro Obre-

g<Sn de quien habr!a de afirmar, en "No permanezcamos neutra

les", algo que despu~s procur6 olvidar: 

/SER OBREGONISTA HOY ES C0/.10 HABER SIDO MADERISTA AYER/ 

Debemo.6 .6elt obJte.gon.l.&.ta.6, -6oU obJtegon.i..&.ta.. 

e& un. dc.beJtl ••• • 

/ PJr.oc.lamitJr.lo 

No habr!a de pasar mucho tiempo para que tales pala-

bras se transformaran en un juicio contrario. Poseedor de 

.~na prosa· 4gil, con indudables aptitudes narrativas y capa

cidad persuasiva, Vasconcelos ten!a una inteligencia educa

da, de una parte, por el ideal de1 humanismo y, de otra, re

basada por la fuerza de sus emociones; es decir, lejos de 

alcanzar el equilibrio totalizador que anunciara en 

El mon.l.6mo e..6.t~.t.lc.o (1918), su talento pod!:a incurrir 

en conductas similares a las; de la barbarie que tanto de-

testaba. Sus juicios eran radicales, carentes de la mesura.propia 

del humanista o del observador pol.ttico y de la prudencia del pen-

•La ca~da de ••• , Op. c.l~.,,p. 63. 
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sador que actGa conforme principios e im9erativos morales. En• 

ese mismo artículo, en su p.§.rrafo inicial, lanz6 una prcmis& .,. 

peligrosa .. ya que, con su experiencia, podría desmentirse: 

"No s61o nu:e·stras instituciones, na s6lo nuestras libertades 

(desde hace tiempo holladas') , nuestra Patria misma y nuestro 

p'orvenir están en peligro".* .. 
Si en Et mon.i.Jmo e..&.té.t.i.c.o -obra desigual formada con 

dos ensayos y una conferencia-, aspiraba a crear un .6.i~.t.c.ma. 

est~tico, análogo al musical, sOlo que con el agregado de un "yo 

redentorº, en el periodismo incurría en esa suerte de desequili

brio que tanto lo intimidaba por apartarlo de las actividades 

11exclusivamente espirituales". En 1920. estaban trazadas, con 

claridad, las dos líneas del Vasconcelos educador/escritor político/ 

profeta desencantado. Una, casi transparente en "4rte creador", 

lectura de diciembre de 1916, en la Sociedad de Bellas Artes de 

Lima-;- t]ue anticipa los afanes de Rob..i..nJott a. Odi..6e.a, de La. 11.a.za. 

c.6.6in.lc.a. y, particu1armente, del fondo espiritual que sustentaba 

su tesis de una nueva civilizaci6n mestiza, la cultura america-

na original y redentora, de cuya raza nueva, mezclada, habría 

de provenir la esperanza de expresiones originales: 

( ••• ) a.qul (en AmlJt.ic.a.) 110 .-e .t.Jr.a..t.a. de e.t.eg.l.Jr. o de c.u.t..t..lva.Jr. una 

e.Jc.ue.t.a., .6.lno de c.1tea.1tl.a.; lo-a ma.e.&.tl?.0.6 a.me1t.lc.a.110.6 e.6.tcfn ti.ama.

do¿ a .6elt. .ln.lc..la.do1t.e.6 de ~11.a.dlc.lún ( ••• ) Compl.i.c.a.do e6 el. Pathos 

e.&.té.t.lc.o de e.&.to.& pueb.t..o.6 que Jott nuevo..s, pe.lt.o no ,01t.i.m.l.t.lvo-6; que. 

* Jb.ld., p. 66. 
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.se d.i.e.11.ten ap.to..s paJta. v.lb1ta.1t. c.on e.e i..l1t.i.&1no .i1npe..tuo.so de lo.& 

a.ma.Jtece.Jt.e.s; pe.ILo 1t.e.c..tama11 a..&.lm.i..&mo .e.a. pe.JL¡)ec.c...i.611, e.e. 1teó.i.na

m.i.e11.to • .ta .e.u.z me1t..ld.la.11a. de ta ma.du.Jte.z ( ••• ) No puede da.Jt.&e. 

mejan. opoJt.tun.ldad palta i.a..6 g.'tande.& c.1tea.c..i.01te..6: .tene.1t a nue.&.tJta 

d.i..&po.b.lc..i.611 lo.6 ú.t.l.te.& del a.Jt..te, ta. .&a.b.ldu.Jt.la. del p1t.oce.d.i.m.le.11.to, 

y 46.to e.e a..sun.to .to.ta..fme.n.te. 11uevo. ,\fd.s aún, .ta.mb.lén c..le.1t.ta. no-

ve.dad de.e. e.o.tazón, pu.e.& e.e c.Jttcce. de .ta..& Jta.za..s ha. de..sp.e.a.zado e.n 

un .t.i.9e1to bJt.lnc.o a. d.l4.ta.11c..la., .toda..& .ea..s .i11cl.i.11ctc..i.011e..s e.spe.c..!6.i.-

c.a...s, ya ..i.mpe.Jt.i.o.&a..& en nue.&.tlto.6 a.n.te.c.e.solte..6, y a no.&o.tJto.6 no.& 

.toca. un. pe.IL.Z.odo de .i.11de.c.i.d.i611 y de. e.e.ecc.f.6n, e.".tlt.aoJtd.lna.Jt.lame.n.te. 

p!top.lc...i..a pa.1ta. e.e. m.l.t.a.91to. l.f.l.ta91t.o de una. c.011e.le11c.i.a que .se d.i..&-

pone a. ac.ud.l1t a. .ta.& ..sot.i.c..i..tac..i.one.li de ttna. na..tuJi.ale.za. an.&.i.olia 

de.e. e.& óueJtzo pJtti.c..t.i.c.o, e.a.paz de .&ome.teit.ta a .ta.& m.lt 6.i.na.f.i.da.de.& 

de .ea .i.ndu..s.t1t.i.a., y 4.vi.da. de ta. .i.nóp.i.1t.ac..i.6n .ltum.inada. que Ita. de. 

1ted.i.m.i.1t.ta. de óu .i.nex.plte.&.l6n plt.i.m.i.t.i.va, ltac..i.é.ndol.a pa...sa.Jt. .t1t.a11li 6.i.

gu1tada. a l.o.& .&.i.mbol.i..&mo.& y .ta.& .i.n.te1t.p1te.tac..lone.& de un aJt.te., de. 

una .t.l.te.Jta.tuJta, de una c.ul..tu1ta.. • 

Esta es la gu!a del humanista¡ ideal·. ·que lo lle - · 

var!a a realizar una tarea:. educativa singular al estar fincada 

en ·su . extraña conciencia del potencial cul. tural americano; en 

la fuerza creadora de un rnestizaja cuya fuente original,-los 

indio::;:'"',, .eran para ~1 signo de barbarie, primitivismo abominable 

protagonizado en sus llamados 11 carranclanes 11
, en villistas o en 

los "ebrios zapatistas" a quienes no s6lo no comprendid jamás, 

* .~Arte creador", El mon.i..&mo e.li.té..t.i.c.o. f,i.&a.yo.&, O. C. t. IV, 
Op. e¿~ •• p. 44. 
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Sino que llegar!a a combatirlos con todos los adjetivos des

pectivos posibles. 

"Bovarismo carranclán 11 , encendida refutación a Luis 

Cabrera, deslinda a su manera las diferencias del destino de 

los bolcheviques y el de la revolucidn mexicana, en la hora de 

Carranza. Aquí se trasluce 11el otroº Vasconcelos, capaz de com

prender cambios a lo lejos, transformaciones revolucionarias 

cuyas matanzas, contradicciones y luchas internas no cita porque, 

sencillamente, las ignoraba. En este art!culo Vasconcelos, sin 

saberlo, defend!a el sistema leninista cuyos principios, casi 

sin excepción, podr!an enunciarse como contrarios a sus ideales 

tan apegados, como ~l mismo asegura·ra una y otra vez, al esp!ri

tu dernocr4tico de Madero. Las noticias incompletas, vagas y 

generalmente tardías, que se dispersaban por el mundo occidental 

sobre la revoluci6n bolchevique no tuvo, en Vasconcelos, al 

dnicn confundido. Sin embargo, asombra el hecho de su intransi

gencia respecto del natural caos que arrastraba a la mexicana y 

su generosa comprensi6n para los alcances conocidos de la de 

Europa Oriental. S6lo los ingenuos pueden suponer que, en pleno 

proceso revolucionario, un país camina sin contradicciones, sin 

acosos o sin asesinatos provocados por levantamientos internos 

y por las naturales luchas por el poder. Las comparaciones de 

Vasconcelos parecen inauditas: 

La.6 c.01t6..i.6c.a.c..i.one6 de Lc.n..i.11 1tc.6po11de11 a una .teolL.Ca 

de 9ob..i.e.1t110, a. una. 1t.e601t.ma 6oc..i.a.C.. La.& c.011Q'.i.6c.ac..i.one6 de Ca1t1La11-



za. 4on ac..to~ de venganza. pe.IL..6ona.l y no puede.ti da.Ir. o.t/f.o lf.c..6uUa.

do qu.e c.Jr.ea.Jt la. de..6con&.i.anza y e.l ma.l eje.mp.f.o, y a.te.n.ta.Jr. ta .ln

mo~al¿dad y el a~en~ado. 

La Jr.e.voluc..i.c1n c.a.JtJt.a1tc..i..&.ta. ha. c.Jt.e.a.do 1tuevo.6 .te.JtJta..te

n.lc.n.te.4, nuevo.6 op1te..601t.e..6, nue.vo.6 Jt..lc.o.6. 

La 1Le.vol.u.c.ic1n 1Lu.6a ha. .t1La.1t.6 6ol'l.ma.do el 1té9.lmen e.c.onó

m.l.c.o de Ru~.i.a y Ita. a.e.aba.do e.o 1t .ea. g1t.a.11 pl'l.o p.l.e.da.d. • 

Pretensiosa analog!a de Vasconcelos quien, de un 

plumazo y con notable facilidad, pas6 por alto 300 años de his

toria colonial. Lucas Alarnán podr!a avalar sus afirmaciones. 

Vasconcelos, como su antecesor, reduc!a la historia a actos per

sonales de gobierno: efectos de ~na voluntad personal casi m4-

gica. Los liberales, oportunamente, entendieron el profundo 

significado de la independencia nacional: combatir el colonia

lismo. no sdlo a través del': desarraigo de sus instituciones, sino 

en las.formas de la propiedad, del laicismo, de la 9roduccidn 

~y de lucha por consolidar un Estado. Rusia, con su s!mbolo 

imperial, pasaba del absolutismo a los indicios de la dictadura 

del proletariado; ?iéxico, de la servidumbre secular -combatida 

por las conquist~s liberales que .no tardaron en empañarse con 

nuevas invasiones extranjeras y con la experiencia dictatorial 

de Porfirio o!az- a la formaci6n del Estado nacional. Cien años 

de Independencia eran conmemorados por un dictador a punto de 

ser rebasado por la primera revoluci6n del siglo XX, y la m4s 

significativa entre las de proposiciones democr~ticas. 

• "Bovarismo ·carranclán", La c.ct.lda ••• , Op •. c..l:t., p. 71. 
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Una de las caracter!sticas de los pueblos colonia

les ha sido, en todo tiempo y lugar, el olvido o la ignorancia 

de su historia: de ah! la fuerza cultural del colonizador. 

Las grandes conquistas nacionales han procedido, justamente, del 

acto de recobrar el propio pasado y no, como de hecho lo supuso 

Vasconcelos, de una voluntad de transformarse, desligada de sus 

precedentes, para ser, de pronto, un país similar a otro u otros, 

en distinto grado de progreso1 es decir, nada m~s propon~rselo, 

M~xico podria ser, en 1920, semejante a la Uni6n Sovi~tica. 

La misma historia ha demostrado que tales analag!as 

son imposibles, que las contradicciones locales obedecen a sus 

propias causas y que no hay progreso.posible si antes no se re

suelven los conflictos que extreman la lucha de clases y las 

condiciones de la producci6n. 

Aunque Vasconcelos nunca comprendiera lo que eso sig

nif iEaba, en t~rrninos pol!ticos y culturales, ten!a raz6n en sus 

observaciones: el nuestro, entonces y antes, era un pa!s de mi

serables, dominado por la ignorancia de la mayor!a, envilecido 

por luchas de poder y escenario de combates desiguales por la 

propiedad de la tierra y por el establecimiento legal de dere

chos fundamentales; es decir, sin reparar en ello, vasconcelos 

enlistaba las caracter!sticas de un pueblo con reminiscencias 

coloniales, cuyos efectos van más allá de la sola pobreza deri

vada de la explotaci6n; más allá de las luchas locales por aspi

rar a ciertos derechos. 



La monarquta rusa contaba, a principios del siglo, 

con una burgues!a agraria e industrial superior-a la nuestra: 

aqu!, s6lo agraria. La industria estaba en manos de extranje

ros. La sociedad, durante la dictadura, qued6 dividida por 

terratenientes y peones; por unos cuantos letrados y millones 

de ignorantes: por un puñado de funcionarios frente a la minor!a 

de artesanos y de trabajadores cuya realidad en nada difer!a de 

la del peonaje. Mientras que la revoluci6n rusa ten!a el ba

luarte del proletariado, en r.t~xico, naturalmente, avanzaba una 

revuelta protagonizada por millones de campesinos sin concien

cia cabal del sentido de su lucha. No obstante, su ideología 

qued6 demostrada en los fundament~s de la Constituci6n de 1917. 

Cuando los prejuicios se anteponen a los juicios no 

queda sino el ensañamiento contra la persona que representa al 

"dominador". Vasconcelos encontró mayores afinidades intelec

tuares en Lucas Alam~n porque ambos coincid!an en el criollis-

.. mo conservador. No sigui6 la escuela de Guillermo Prieto, ig

nor6 a Ignacio Ramtrez y tarnbi~n pas6 por alto las tesis hist6-

ricas de Justo Sierra, contenidas. principalmente, en su Evo.t.u

c..l6n po.t..l.t.lca de.t. pueb.t.o mex..lc.a.no, cuyas primeras ediciones datan 

de Méx..lco: llu evo.t.uc.i.dtt óoc..i..a.t., M~xico, J. Ballesc4 y Cia., 

1900-19021 Torno X, vol. x, pp. 33-314 (bajo el t!tulo Hl~~o~la 

pol~~lcaJ;. y t. XI, pp. 415-434 (bajo el t!tulo La e~a ac~ual). 

Leyd y reconoci6 al historiador Carlos Pereyra, a quien cita va

rias veces en sus memorias, pero nunca hizo de su obra un juicio 
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cr!tico, aunque acepta que su lectura le fue Gtil para escri

bir su 81teve h.l4.to1t./.a de Uéx./.c.o. 

Hay en él, como en numerosos intelectuales mexi-

canos, una sutil contradicci6n: curiosidad de escritor frente 

a la lectura y velocidad de periodista en la cuartilla. La 

urgencia intima por avanzar camina al lado de la certeza de 

que en nuestras letras todo está por hacerse. De all! el 

reiterado h4bito de insistir -como el mismo Vasconcelos lo 

hace- en que de todo se adolece: cr!tica de calidad. talento 

narrativo,· juicio anal!tico, aliento pot§tico ••• As!, algunos 

se entregan a la tarea de combatir el atraso sin ocultar erro

·res de improvisaci6n. B1t.eve h.l-&:t.01t.la. de. f.fé'x.lc.o es uno de 

tantos ejemplos que demuestran que no basta conocer la sintaxis 

para convertirse en historiador. All!, Vasconcelos elimina la 

comprobaci~n por 1a conjeturas mira su pasado de reojo, sin 

det'Gnerse ante asociaciones probables. Domina la prisa no la· 

reflexi6n. Pareciera que sus páginas no fueran respondiendo 

a la sucesi6n de dudas que dijera George R. Collingwood ni 

que sus temas obedecieran a cierto af~n por descubrir una tra

ma, un suceso o una causa de la·situaci~n observada. Para él, 

las luchas por el poder son asuntos de confesionario• . Es la 

versiOn del pecado llevada al extremo de la sustitucidn del 

rigor cr~tico. Lejos de explicarse las razones que anteceden 

su réproba realidad, reduce su presente al sGbito est~llido 

de barbarie. Fácil salida para quien no se decide a ir mas 

a11~ de lo aparente, mds all~ de un cdmodo supuesto. Como el 
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caso de las revoluciones mexicana y rusa, inventó analog!as 

imposibles para ilustrar sus afirmaciones. Acomodó la His

toria a cierta argurnentaci6n pol!tica para sus fines ideol6-

gicos. De ah! la semejanza entre su estilo como historiador 

y su personalidad pol!tica: exalta o condena; elogia o denos

ta. Para él, de hecho, ni siquiera el del saber podr!a con

siderarse camino de salvaci6n. A cada instante brota su !n-

dale moral -que no ~tica a la manera de la :Grecia cl4sica- y, 

casi sin darse cuenta, va fundiándose a su c~lebre y ya reco

nocido lenguaje inquisitorial. 

De manera alguna ignor6 la exposiciOn rigurosa de 

los historiadores. Fue, sin lugar a dudas, lector asiduo1 

por ejemplo, encomi6 a Theodor Mommsen_ en su H~~o~la de Ro

ma. No s6lo sigui6 con inter~s la obra de Toynbee sino que 

es~~ibi6 p4ginas y referencias frecuentes sobre este autor.* 

No obstante, sus propios temas no fueron explicaciones del 

pasado, sino alegatos. 8Jteve h.i...&:t.01?..la de. Méx.lc.o es una re-

visi6n ideol6qica de sucesos que conducen a la condena pol!

tica del M~xico liberal. Sus habituales reducciones lo con

funden al punto de suponer al liberalismo adversario del 

catolicismo en el cual vio, desde su madurez, la gu!a de las 

conductas personal y colectiva. 

Veamos, por ejemplo c6mo no existieron para ~l 

las culturas precolombinas ni al9una obra digna de memoria 

* "Toynbee, enseña", NovedadeA, ~co, 13 de nayo de 1948, p. 4A1 "1bynbee 
Profeta", Revista Todo, -ico, 4 de nov. de 1954, p, 11.1 V.: Jo&é V~
concelo~ (Hemvwg1U16.úl 1911-1959), Bote.tti1 EUbUoglU!6.lc.o de .ea S.H.C.P. 
nam. 311, M!!xico, 1.935, 
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desprendida del hecho singular de la Conquista; 
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1ngJte..6amo.& a ta..& 6.l.f.a-0 de .ea. c..i.vU.l~ac..l6n bajo 

e.e e•.t<t1tdtt1r..te de Ca•.t.l.U.cr., que a i.u modo he.Ir.e.daba e.e 

ILomano y l.o -0upe1t.aba poJt .6u c1t..l-0.t.landad. Y e.6 .lnt!.t..i..f. 

Jteba.t.i.IL -0.lqu.le1La .ta ó4'buta. mat.lgna de. una nac..lona.e..l

dad cr.u.tdc..to11a que hub.le11.a •.ldo .ea v.lc..t.lma de 11ue•.t11.a 

nac..iona.t..ldad mex.lc.a.na, e.J dec..lJL, lt.i.ópct110.lnd.l9ena. ( ••• J 

Nada dei..t11.u¡¡d Eiopaña, poli.que nada ex..li..t.la d.l91to de 

con-0e1tva.Jt..&e c.ua.ttdo el.la. .e..t.egd a 

11..loi. ( ••• l 

( ••• ) .ea 6.lgull.a de.e c.011qu.li..tado11. c.ub11.e. .ea pa.t11..la de.e 

mex.lc.ano, de.6 de So nolla ha..s.ta. Yuc.a.ttfn, y m44 a.t.t4, 

en .e.a.& .te1t1r..l.to1L.i.o.6 pe1td.ldo-0 po.Jt no.&o.tJto.6, ganado.& 

poA CoJt.té.6. En e.amblo, Cuauh.témoc. eó, a to .sumo, 

e.e an.tepttioado de. .to• o.tom.!e• de. .ter. me• e..ta de..t Antl

huac., .6.i.11 n.ltiguna. Jt.etac..ldn con e.e. Jte.6.to de.l. pa.{4. • 

Lo anterior fue escrito catorce años despuds de su 

hermoso discurso al ofrecer al Brasil una estatua de cuauht~

moc a nombre de México. Entonces secretario de Educaci~n Ptt-

blica, otro era su juicio respecto de la antigüedad mexicana. 

Su elogio de Cort~s era contrapunto de su admiracidn por nue4-

~1t.o ma.yolt hé1toe. .lnd.lge.na.. Al instante de entregar la efigie 

del "joven abuelo'', para ser colocada en una plaza de R.to de 

Janeiror Cuauht~moc ten!a la condici6n simb6lica de una hora 

* Bite.ve li.l4.to1t-la. de !.f é>e..ic.o, 6a. ed., México, Eds. Botas, 1950, 
p. 6. 
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decisiva para la Am~rica Latina; en la Bite.ve. lt.l.&.toJL.i.a ••• , s'in 

embargo, apenas quedar!a en recuerdo perdido en el territorio 

desGrtico de los otom!es. Este era el Vasconcelos del recono-

cimiento mexicano: 

( ••• J Y alto11.a Cuau/i.t(!'.moc. l!.e1tac.e pol!.que lia llegado 

pa1ta nuu.tl!.o4 plleb.eo~ .ea hol!.a de. .ea 4 egunda .L1tde.pe11-

denc..la, .ta .lnde.pendenc..la. de. ta c..i.v.l.f..i.zac..i.dn, .e.a 

emanc..lpac..i.611 de.e. e..6p.(Jt.f..tu, e.amo c.01r.o.ta1t..i.o .ta1t.d.(o, 

pelt.o a.e. 6.i.11 .lne.v.l.tab.f.e de .e.a emattc..lpac..i.611 pol.t..t-lc.a. • 

En catorce años un escritor puede y debe modificar 

algunos de sus juicios pol!ticos; el historiador, en vista de 

nuevas comprobaciones, de datos agregados o de inferencias 

que van surgiendo al paso de otras preguntas, tambi~n puede 

rectificar sus afirmaciones. Pero, en el caso de referencias 

corno la citada, no se trata del cambio a la solidez del escri-

tor ni al enriquecimiento te~rico del historiador, sino de una 

confirmaci6n del h~bito distintivo de JosG Vasconcelos: el de 

los pareceres regidos por su temperatura pol!tica. 

Cuando esto ocurre, cuando dominan las expresiones 

propias de una ideolog!a.en política, la historia queda como 

texto adicional de la argumentaci6n y no resultado de un méto-

do de conocimiento por el cual un autor se aproxima, gradual o 

completamente, al tiempo del cual escribe. 

*ºDiscurso de Cuautémoc en el ofrecimiento que Ml?xico hace al 
Brasil de una estatua de Cuautémoc", Ca1t..ta.& y doc.umen.to.6, O.e., 
t. II, ob. cit., p. 851. 
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La 6Jt.eve. lt.f..4:to1t..ia. de Af~x.i.co es un tratado de lamen

taciones y denuestos. Sus cap!tu1os son un amplio resumen de 

la antihistoria nacional; es decir, en ellos expone su lista 

de sucesos sin ~s cornprobaci6n que el aserto de su autor, 

Jos~ Vasconce1os.· As!, supuestamente avalado por s! mismo, 

elaboró su llamada "doctrina funesta 11 para calificar la Revo

lucidn de Independencia. El adjetivo, en el vasconcelos his

toriador, sustituye al documento, a la inferencia aguda, a la 

conclusi6n necesaria o al examen circunstancial en los cuales 

se apoyan quienes rehacen intelectualmente el pasado. 

Es importante recordar que uno de los historiadores 

que Vasconcelos dec!a rece.nacer fue 'I'heodor Mommsen, cuya cé

lebre obra fuera reconocida con el Premio Nobel -segundo que 

la Academia adjudicaba-, en 1902. su vasta H.l4:to1t.i..a de Roma. 

es, en verdad, un monumento de erudicidn en el cual domina el 

rel~to hilado de hechos, la explicaci6n implícita de sucesos 

y la inevitable inclusión de un ambiente ver~s!mil desprendi

do del conocimiento que Monunsen tuviera de otras disciplinas. 

Comenz6, cuando joven, a escribir poes!a; sin embargo, en es

te sabio investigador estaba, v~rdaderamente, un fi16sofo, un 

jurista, un historiador y un h4bil pol!tico. En las casi 

4,000 páginas que integran su obra son m!nimas las referencias 

bibliogr4ficas y, sin embargo, resulta innegable su profundo 

conocimiento del mundo romano. En pequeño, con rnodest!simos 

resultados, Vasconcelos seguramente pens6 en la obra de Momrnsen 

al idear su resumen histdrico de M~xico. Acaso admir6, también, 
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·la H.l.6.toJr..la. de ta dec.adenc..la y Jttt.i.11a. del. 1mpe1t..lo .toma.no 

por Edward Gibb6n: el verdadero cl~sico del g~nero. En 

Vascopcelos hay m§s indicios de su reconocimiento a este 

tipo de intelectuales que de su conocimiento de sus res

pectivas obras. Hombre de indudab1e talento, el mexicano 

aspiraba, segan lo afirmO una y otra vez, a la gran obra, 

a la dpera monumental; pero ~sta no estaba, por cier.to, 

entre las disciplinas vinculadas a la historia. 

su procedimiento ante la historia puede observar

se en uno de sus art!culos pol!ticos en el cual refiere 

un hecho improbable -la obra inicial del partido Bolchevique 

en Rusia- para condenar la labor hacendaría de Venustiano 

Carranza. 

El siguiente p4rrafo ejemplifica c6mo Vasconcelos 

incurr!a en analog!as imposibles: 

La. 1tevo.tuc..ldn ll.u.6a. em.l:t.llí pa.pe.f. mane.da., pelta 

e.4e. pa.pet moneda. 110 Ita 4..f.do de.&c.011oc..ldo polt e.f. 

gob.le.1t110, po1tque de..ac.onoce.1t..f.o e.qu.i.va..fd1t.la. a. 1r.o-

ba.1t a.e pueblo .&u pan, y Lo.& 1tu.&06 no han !Loba.do 

al. puebl.o. S.l han de•pojado, ha 6.ldo al.o• 11..l

c.06, no a. .f.o.6 .lnd.lgen.te.6. 

Lo.& ca1t1tanc..i.6.ta.4, en c.amb.i.o, no fian de.4po ja.do 

~.lno a. to.6 ..i.11e1tme.4, a..e pu.e.b.fo bajo con .f.o.6 c.a.Jt-
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.tone..& y l.o.6 bil.lmb.i.que..&; a .to4 e1te.m.i.go.& pe.1t.60-

11ate..&, con ta c.onó.i..&c.a.c..i.6•t de. ha.c..le.uda..6 y 6.ln

c.a.6 • 

La Jte.vo.Cuc.ldn ll.ul>a ech6 mano de.f. d.lnell.o de 

to.6 ba.nco.4, pe.Ita e.&e. d.lne.Jt.o .f.o ha emp.l.e.ado e.11 

6ome.n.ta1t la.ó .lndtL4.tlL.la.4 11ctc..i.0J1a.te.&. En c.amb.i.o, 

et o/to de. to.& c.all..tanc..i..&.ta.6, 1te.pa1t.t.i.do en.tJt.e. to.s 

6av0Jt.l~o1>, ha .ldo a e.ngll.01>all. .f.01> dep6"~º" de 

to.& ba.11c.o.6 e.x..t.Jr.a.njetr.o4, y ha óe.Jt.v.i.do palla .to.6 

pal> eo1> d.lplomcf~.lco./> !f o~ll.Ol> .f.1Ljol> de. lol> .1> ell.-

v.i.le.4. • 

La obra de Luis Cabrera sac6 de quicio a Vascon• 

celos. sus argumentos lo llevaron a comparaciones, como 

la .. citada, para justificar el golpe de Estado de Álvaro 

Obreg6n que estaba en ciernes. Si la Revoluci6n 1'1:exicana 

era el oprobio, conducida por Carranza, la rusa era el ejem

plo a seguir, guiada por Lenin. Muy poco despu~s de estos 

art!culos, publicados en diariOs obregonistas, Vasconcelos 

reconocer!a una cierta verdad histdrica y ensalzd la revo

luci6n en el poder de Obregdn, mientras que comenzaba su 

diatriba contra el socialismo, 1a cual no abandonar!a ni 

* "Bovarisrno carrancl~n", ob. c..l.t., pp. 71-2. 
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en los Gltimos d!as de su vida (Váase E11 el oca4o de m.i. 

u.i.da•) • 
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Menospreciar la historia ha sido h4bito frecuen

te en numerosos intelectuales mexicanos. Acaso corno remi

niscencia del colonialismo, ha prevalecido el prejuicio 

respecto de los supuestos vinculas odiosos de tal disci

plina con la pol!tica, como si ~stos ensuciaran la pureza 

de la creaci6n literaria. Tal costumbre alcanza nuestros 

días, a pesar de la imposibilidad de comprender obras o 

autores desprendidos de su circunstancia. Pocos criticas 

han reparado en el hecho de que.? nuestros principales hom

bres de letras -y por tanto sus obras- no pueden sustraerse 

del car~cter de su ~poca ni de los episodios pol!ticos que 

comprometen sus ideas. ¿Cdmo examinar a Vasconcelos mismo 

sin considerar el esp!ritu exacerbado que pasa de la re

voluci6n a la contrarrevoluci6n? 

Acaso en "Las responsabilidades de Luis Cabrera, 

o el que debe irse es Carranzaº, Vasconcelos ejemplificó 

no sdlo su ignorancia histórica, sino la deformaci6n de 

los hechos, a nombre de sus ambiciones políticas. 

Curiosamente, escribi6 el citado articulo en abril 

de 1920 y d!as despu~s, en mayo, Luis Cabrera hac!a lo pro

pio en las p4ginas reunidas en La he1t.c.rtcia de Ca1t1tanza. 

Ah!, en "La política econ6mica 11
, Cabrera relató y comprob6 

•México, Populibros "La Prensa 11
, 1957. 
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as. 

cu~l había sido la política de carranza en todos los aspec

tos econ6micos de la revoluci6n, desde 1913 a los tres años 

de su gobierno de 1917 a 1920. 

Escribi6 Vasconcelos: 

{ ••• 1 et 4e.iioJL Ca1t1La.nza., que. pa.Jt.a. c..le.1t..ta..& co.6a..& 

ja.mc1.& va.c..i.ta., c.nco•t.tlL6 poJt. 6.ln e..t p.ta.n.ta- 6i1Lma.4, 

e.e. <1e<'..i.o de hu<'.e que bu<1c.aba, en .e.a pe1L<101tct de. u11 

pa.1t..le1t.te., que .ln..s.ta.ld como .t e..s o Jte.Jt.o de. .e.a. N a.c..i.6 n, 

U e..f. .6 eiioJL Ca.b1Le.1La., que. ya. uu e.&.ta.ba. pa..'La. fta.c.e.Jt. 

&eo<1 al c.aldo, <1e c.nc.a1Lg6 de .e.a Sec.1Le:ta1L.l'.a de 

Ha.c..i.e.nda., .& .i.11 e.o 11d.ic..i.o tte.4 • 

Ello no ob&.tan.te., y ll pe..&a.Jt. del .i.n.co11d.lc..lo11a.-
• 

.t.i..&mo ju.ILetdo, ca.da. vez que. &e. ex.ped.!a. a...C.gu110 de 

lo<1 deC1Le:to<1 

a.lgu11a. e.m.i.4.i.6n. de b.i.l.lmb.i.queb, e.e .&e.ñolL Ca.b1Le1t.a. 

c.u.i.da.ba. de c.on.te.&~~IL a. 4u4 cen&o1Le.4: que él no 

d.üpon.1'.a, que U. elLa nad.i.e, que U. llO hac..<:a o:tJLa 

c.0<1a q<tc. JLubn..i.c.alL la<1 61Lde1te<1 del Je&e SuplLemo. 

El. SupJt.e.mo, e.l nuevo Ltipe.z, que. 41?. habla. .i.nó.ta..ta

do en Ve~a.c~uz.• 

Luis Cabrera, en su notable an41isis, afirrn6 1o 

que sigue:** 

* La. calda. • •• , o ¡:i. c.l.:t:. , p. 7 7 • 
••ta. he1t.enc.i.a de ••• , op. c.i..t., p. 40 y sigs. 



Co 11.t1ta.4.ta.1tdo "-º 11 .f.a po.f.!.t.i."-a de.f. g e.11e.1ta.f. !l!az de. 

p1teóell...i.1t al ext11..a.11je.Ao y de. c.011c.e.de.JL .ta.11 exc.e..&.i.va. p1to.t:ec.c..lc1n 

y ve.11.ta.ja..s a. .&u c.a.p.l.ta.l. que .to c.011ve1t.t:.C:a en. u.na. .lnve1t..&.i.611 

pJt.i.v..i.leg.i.ada.. la pot.l.t-lc.a. del .&eJiolt. Ctt1t.1ta.11za. p1toc.u1taba e.l óo

me.n.to de la. Jt..i..que.z_a. polt. lo.6 na.c..i.ona.te.s m.i..&mo.&, .y pan.a e.lle.&. 

o polL .to.& e.x:t1Lanje.1t.o.&, pe.Ita .sob1r.e una. ba...se. de .i.gua.tda.d c.011 .f.o.& 

me.l<.i."-a.1104 { ••• 1 

Como .&.i.emp1te que. .&e habla. de la po..e.l.t.lc.a. 6.i.nanc.i.e.1t.a. 

de. Ca.1t1ta.nza. .&e .4ttpone. que é.&.ta. e.& abita e.xc.l.u.&.i.va. de. Ca.bit.e.Ita.. 

voy a. p1te.4e.11.ta.1t · a.l.guno.&. da.to.& c.1t.onol6g.i.c.o.6 que. .se1t.v.i.1t.tf11 pall.a. 

que e..f. .f.e"-.tolt pueda da1t a. "-a.da. "-ua.f. .f.o 4uyo. 

Cabrera hace ver, sig~iendo el p4rrafo anterior, 

que el encargado de Hacienda, en los dos primeros años del go

bierno Constitucional, fue don Rafael ~ieto(G) y que él, Cabre

ra, fue nombrado Ministro eñ 9 de abril de 1919. De los cuatro 

añoS--y un mes que Carranza gobern6 corno Primer Jefe, Cabrera 

estuvo en la Secretar!a de Hacienda un año y un mes; y, de 1os 

tres años y d!as que Carranza fuera Presidente, cabrera fue su 

ministro un año y un mes. Total, en siete años Cabrera tuvo a 

su cargo lo hacendario dos años y dos meses. Nada de lo cual 

consider6 Vasconcelos para abarcar en su injuria tanto a Carran-

za como a Cabrera, durante 1os siete años del per!odo mayor de 

la revolucidn armada. 

E1 primer decreto que creO el papel moneda, en 26 de 

abril de 1913,. lanzado por Carranza, dice: 



8.7, 

Con.s.i.de!Lando: que e..& de.bett. de. .todo.s .to.s me.x.ic.a.110.t. .:o..1t.t1L.i.bu.i.Jt. 

e.11 pa.Jt.te. p1topo1tc..i.011al. pa.1t.a. .todo.& lo.s ga..s.to.s de..t.. eji!.1r.c..i..to fta..&:ta 

e.t 1t.e..&.ta.b.te.c..i.m.ie.11.to del o Jt.den e.o n.s.t.i..tuc..lo na.! !f, 

Co11.s . .i.de.1L.a.11do, po1r.. úl..t.imo, que. e..e. mejolL me.d.io pa.Jt.ct ac.ud.i1t a .to

da.& e..sa..s nec.e.s.i.dctde..&, .s.in c.a.u.&a.Jt. pe.ILjtL.i.c..io.& d.i.Jr.ec.to.& y ma..te.Jt..i.a.

.t.e4 a. .t.o4 lia.b.i.tnn.te4 de.t. pa..1:4, e4 .t.a. c.Jr.eac..i611 de.t. pape! moneda., 

he. .ten.ido a b.i.e.11 de.c1t.e.ta.1t l..o .6.i.gu.i.en.te ( ••• l • 

Cada uno de los generales de la revoluci6n: Villa, 

0bJt.e.g6n, Di~guez JI Gonz4lez, emitieron· papel moneda. Es impor

tante que Vasconcelos lo omitiera porque su cr~tica habr!a in

cluído a quien postulaba como Presidente para rectificar, se9an 

61, la nefanda obra de Carranza. · 

Cabrera hace una pormenorizada relaci6n del cobro de 

impuestos en oro, incluyendo el del petr6leo, para pagar las ar

mas y municiones que adquir!a el gobierno,'principalmente en los 
~· 

Estados Unidos. Al t~rmino de la lucha armada el papel moneda 

'. ser!a cambiado por moneda contante y sonante, de uso nacional, 

y con una depreciaci6n convenida. Todas las clases sociales 

contribuyeron, as!, a la revoluci~n. Carranza no comprometiO 

al pa!s en ningan empr~stito. A~ caer, en 1920, hab!a, por 

primera vez, un importante excedente en la Secretar!a de Hacienda. 

La intenciOn difamatoria de Vasconcelos fue muy ob-

via: 

• lb.id. 
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S.i. el c.a.Jt.Jt.a.nc..i..6mo e..6 bue.no -.6upo.6.i.c.i.6'1t de. ma.Jt.i.gua.no-, 

el. mt!.Jt.i.to e.6 de Ca.1t1t.a.11::a. 

S.i. el c.a.1tJta.1tc..i..&mo e.6 malo -ve.Jt.dad de Pe.1tog1t.ulto-, 

en.t:o1tce~ ta culpa e.& de. CaJt.1t.a11za. 

Todo lo ·c.ua..C., pott. ~upue.&.to, 110 ba.&.ta pa.1ut ab.60..C.ve.Jt a. 

Cab11.e11.a. 

Ca.b1t.e.Jta. e..6 e.1101tme.me.11.te culpable, atutque en e.t 6ondo 

de .su ju.i.c.i.o no a.pJtue.be. lo.6 clta.Jic.ltul.l.o.& del. b.i.t.i.mb.i.que., y aunque. 

.tal vez ..se e.6.tllemezca. de la..6 c.je.c.uc..i.011e.& que ..su jeóc. 01t.de.na., 

poJt. enc..i.ma de lo.6 manda.to.6 de la. Suptr.cma. Co1t.te. • 

Y, finalmente, lo que a Vasconcelos preocupaba: 

Lo que ve.Jtdade.JLa.men.te. uJE.ge e.& un c.amb.i.o de. Pll.e..&.i.den-

;te. 

Palla Jte..&.ta.b.C.ec.etr. nu.e.&.tlLO c.ILéd.i.:to Jtece.6.i..ta.mo.& c.amb.i.a.Jt 

de PJte.&.i.den.te..•• 

Va.temo.& polt la c.a.nd.lda..tuJta. .i.1tdepend.i.e.n.te; polt .ta c.an

d.i.da;tu11.a de Ob11.egcfo, a6.i.11.ma11do et p11.op6~.i.;to de de6e11de11. 11ue~;t11.o 

vo:to, de hac.eJt 1te.6pe..taJL 11ue.6.t1to va.to.••• 

Las elecciones del primer domingo de julio.no se 

llevaron a cabo. De eso, nada escribir!a Vasconcelos y sí, en 

cambio, del asesinato de Carr~nz4, en el epílogo a La c.alda 

de Cctll.ILctttza. En resumen, su versi6n qued6 en algunas frases me-

• La. c.alda. • •• , Id em. , p. 7 9 • 
•• Idem., p. so. 
•••zdem., p. 82. 



morables, por indignas: 

{ ••• } La. mue1t.te de Ca.1t1ta.11za. ha. .&.ldo e.amo tut 6.f.eo de paz: Ita. 

ba..s.ta.do que Ca.JtJtanza. de.sa.pa.1tec.le1ta. pa.Jta. que .f.o.& e.ne.m.i.go.& de 

a.ye.Jt ..se bu.sque.n Jteco11c.i..f..la.do.&; pa1ta qu.e C.o~ me.x.lc.a.110.s de :t.odo.s 

.to.s ma..t.lc.e.& de. op.i..n.i..ón vue..f.va.1t a .se.11.t.i..Jt.& e heJtmano.&; lf a.4.C que 

.6e e.&c/t.lba. .ea. h.l.6.to-'L.ia de e...s.te a.g.l.ta.do pe.Jt.t:odo ..soc.i.a..f., a mane.

Ita. de e.p.l.ta.6.lo .te.ndlL~ que. dec.l1t.se: "de..sde l.a. mue.Jt.te. de Ca.1t1ta.nza. 

vol.v.ir5 a Jt.e.lna.JE. La concoJtd.la. en.tJte .todo.6 .eo..s mex.i.ca.no.&. • 

En las 'Clltimas p.5.ginas de La .toJtmen.ta., Vasconcelos 

desliza las escenas de su conveniencia política personal.' A 

punto de regresar a M~xico se entrevista, en Los i\ñgeles, con , 
Alvaro Obreg6n. Acompañados de Antonio ·I~ Villarreal, de un te-

niente coronel carpio -"muy adicto a Obreg6n y que despu~s fue 

su v!ctima 11 - y acaso de otras personas que Vasconcelos no re-

cord6. Discutieron las posibilidades del fin del carrancismo 

· y, a la frase del caudillo: "haremos las cosas bien; no queda-

r.1n descontentos ••• 11
, siguid la declaraci6n de apoyo, los pre

parativos del retorno a M~xico y los artículos difamahorios 

"en hojas de segunda categoría o ·en publicaciones ocasionales ( ••• ) 

pero con divulgación suficiente" que constituirían "su" campa

ña de prensa, la cual, segan Vasconcelos mismo dir!a, es de las 

que el propio autor desearía olvidar: 

con a..i.go de .f.o e&cJt..i..to polr.. V.i..f.ta.1'.Jr..ea.f. y poJt m..C compu.&e un vo.f.umen, 

• "Epílogo",. Idem., p. 246. 



La caída de Carranza, pt!1t1ta.60.s de comba.:t.e qu.e v.i.ven lo que 

du.Jr.a. u.na. c.a.mpa.tict; .fu.ego, n . .i. e.l au..toJt. de4ea. volve1t.to4 et .e.ee1t.. • 

Lo que sigui6 es historia conocida1 a la muerte de 

carranza, sin embargo, ocurrieron los acomodos de la confusi6n 

de poderes. Con el nombramiento de Adolfo de la Huerta, Pre

sidente provisional por decisi6n del Congreso de la Uni6n (mayo 

24 al 30 de noviembre de 1920), comenzaba otro cap!tulo en el 

destino de Jos~ Vasconcelos: rector de la Universidad Nacional 

y, desde allt, responsable de los establecimientos y de los pro-
, 

gramas educativos del pa!s, hasta su ruptura con Alvaro Obre-

gón del 2 de julio de 1923, fecha en la que abandona, contra

dictoriamente, sus ligas con los reg!menes y con los protago

nistas de la Revoluci6n. 

"' La. .to1tmen.ta, op. c.L:t.., pp. 1193-4. 



III. EL PODER DE LA PLUMA. 

l. La personalidad de José Vasconcelos, no obstante el 

reconocimiento público···-~ que tuviera desde sus años 

de ateneísta, era de índole tan apasionada que lo mismo tend!a 

a crear seguidores fan&ticos que enemigos jurados. Y es que 

sus juicios, en todo tiempo y circunstancia pol!tica, iban vin

culados a irn4genes catastr6ficas, a figuras exacerbadas que sa-

cud!an la ya de por s! desequilibrada emoci6n de los mexicanos 

frente a los hechos revolucionarios. 

Antes de escribir su obra autobiogr~fica, utilizaba 

el conocimiento a manera de l&tigo contra cualquier obra de 

gobierno; fue desmesurado en la acci6n e iracundo al evocar 

su ajuste de Cuentas. Careci6 de método, a pesar de que "La 

teoría del ritmo" estuviera entre sus p~ginas favoritas. M~

xicól para Gl, nunca dej6 de padecer un desastre moral, econ6-

mico y político "provocado por gobernantes indignos y por la 

pasividad de un pueb·lo que ha dejado de ser revolucionario. 11 * 
Desastroso tambi~n lo fue durante el levantamiento armado y, 

conforme su versi6n de la historia, m~s desastroso en la lu-

cha liberal. En el capítulo que Emmanuel Carballo dedica a 

las entrevistas y comentarios relacionados con José Vasconce

los, incluy6 fragmentos de sus cartas pol!ticas**·:.que_ c9mple:t.an 

la visi6n amarga de su experiencia mexicana y que aclaran, 

tambi~n, la parcialidad que guiaba su pluma para condenar, de 

* Emmanuel Carballo, 7 9 plL.o.ta.9011.l~.ta.6 de. la .t'...i..te.ILct.tun.a. me.x..i.c.a.na. 
del ~..i.glo XX, M~xico, Empresas Editoriales, 1965; p. 28. 

••ca1<..ta• pol.C.t.i.ca• de Jo•é Va•co11celo4. (P1t.i.me1<.a oe11..i.e) 1.924-1.936. 
Pre~mbulo y notas de Alfonso Taracena, M~xico, ~ditora Librera • 
.... ,~_.: __ ,.._ .. __ L_ ............ • ........ 
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manera m~s que religiosa, la conducta de los representantes 

del Mal. En la misiva del 2 de septiembre de 1933, por ejem-

plo, qued6 el testimonio de su "asco", no de su curiosidad para 

entender la realidad que tanto abomin6: 

Y e4;toy haJZ.:to y a.,¿que.a.do de. nue..s.tJto..s e.len a.fio.6 de. h.l~:to1ti..a v.l.e., 

pello a. 6.ln de no peJt.delt et deJtecfto a ..se.1Ta.ea.1t e,¿a. v.lteza., .6.igo 

y ..se.gu.lll.~ d.l..spue...s.to a. Jtea.nuda.ll .ea pe.e.e.a. en e.e .i.11..s.ta.11.te. e.11 qu.e 

..se e.o.e.oque .ea. .euc.ha e.n .eo..s .t€.1tm-l110..s que c.01t.1t.e..sponde.11 de...spué..s 

de .tan.to h.a.bl..a.Jt. Pue..s .ete.ga un mamen.to en que .la m.i..sma pata.-

bita ..se e11v.ltec.e ,¿,¿ no ,¿e a.compaña. de. - ac.c..ld11. • 

La suya fue, lejos de aproximarse a una teor!a, 

actitud catastrdfica del mundo, de su ~undo. Gastdn García Can

ta la considerd visidn apocal!ptica de una autobiografía ante-

puesta a los sucesos externos. El juicio ~tico, sustituto de 

la explicación reflexiva, lo llevaba a prejuzgar conforme el 

íntimo modelo del hombre ideal: profeta y "~ngel exterminador 11
, 

cuya tarea ha sido predestinada a elevar su esp!ritu hasta la 

obra mesi~nica. De all! sus pr~dicas y su intolerancia dis-

tintiva; ·de allí su af~n permanente por vivir en el "ojo del 

huracán" y de protagonizar la gran figura del escá:ndalo que 

tanto 1o satisfacía. En el fondo de esta tendencia suya estaba 

la obvia religiosidad que nunca consigui6 conciliar con sus 

afanes. ti14s que la tarea racional, le interesaba el ejercicio 

condenatorio como un traslado del confesionario al ptllpito. 

• Tb.i.d., p. 44. 
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Tras la desmesura, un desesperado grito por buscar el equili-

brio anunciado en su Mo11.i..611JO C.4.t€.t..lc.o, la armonía musical pro-

curada, en t~rminos ideales solamente, para la sinfonía lite

raria y el sentido est~tico soñado para combatir e1. infierno 

dantesco que avivaba su lucha entre el Bien y el Mal. Le4mos 

la exp1icaci6n de Garc!a Canta: 

( ••• J Vctu.onc.e.to• vela en e.e pct•ado e.e d.i.6.lc..i..t equ.i..t.i.b11..i.o a.e-

c.a11za.do poJt. e.C. 6.len .60 bit.e el Ma.l. Let. h.i.&.t.01t..la., po1t. c.011.&.lgtt.le.11-

.te, obedec..C.ct a. u1t pla1i d.i.v.lno.;, ajeno e .l11ct.&.i.b.f.e pa1ta. .la. volttn

.ta.d huma.na., comp1t.e11d.ldo en.tJt.e .e...C:m.l.te.& que. .e.a. .&ola. 1t.a.zó11 no v.l.&

lumbJta.: et p1t..lnc.-lp.i.o de cua.11.to ex.l.6.t:e y et 6.ln de .e.a v.i.da.. C~ea.

c..l6n y de.&.tJt.u.c.c.-l6n; a.dven.lm.i.e.n.to y oca.&o de .f.oó .t.i.empo.&. ve.e 

G€ne.&.i..& a. ta h.i..6.to1t..i.a de.t homb1t.e, c.uya ·oblt.a .6e 1t.ea¿.lza en doa 

La. noc..id•t de.e. p1t.og1t.e.60, que .6tt1t.9e 

a. ex-pen~a..6 de .ta .téc.n.lc.a, .ta ec.onom.t:a y la. po.f..t.t.ic.a, no e.6 d.lg-

na. de .ta. amb.lc..i.611 ltuma.1ia., .&.lno de.6.t.lno de .&ome.t.lm.le.n.to. En el.to 

no pod1Lá. habelt n.i. pe.Jt.ó e.c.c..l6n n.i. d.i.c.ha., n.l., me1to.6 aún, .lnmolt..ta..t.l-

dad • E.f. c.onc.epto c.a.ta..&.tlt.d ó.lco no e.& de.t dom.ln.i.o c.omitn: .to .in-

.tuyen, .f.o e~c.uc.han to~ 91t.a.nde.& 1te601tmttdo1te.& a qu.lene~ .6 e debe, 

de vez en vez, .ta. de1t.Jt.o.ta de.f.. Mat. • 

y vasconcelos se sinti6 llamado a combatir el espec

táculo del Mal, a elevarse por encima de la maldad, de la men-

tira y del crimen de sus contemporáneos. 
1 
El, "ángel extermina-

* '"vasconcelos, historia y pol!tica'~ Clt.uc.c. di c.am.itt0.6, México, 
Fundación de Investigaciones Sociales, A.c., 19851 p. 16. 



dor" por llamado divino, deb!a apelar al Bien, a la virtud y 

a la verdad, aunque en ello llevara 1a pena del acoso o de la 

incomprensi6n del pueblo bárbaro, del prirnitivismo brutal de 

su Naci6n miserable, envilecida y engañada por sus gobernan

tes. 

Su embate íntimo era entre el profeta y el mestas; 

si la raz6n lo conminaba al anuncio catastr6fico, las emocio

nes lo empujaban a la acci6n para el cambio. Contraste di

ficil el suyo ya que, en numerosos pasajes del ut¡~e~ c~¡ollo 

y de La. .to~mcn.ta., principalmente, reitera que, aunque atene!s

ta y presidente del Ateneo de M~xico, nunca coincidi6, cabal

mente, con sus compañeros; "escrib!an cargados de citas••, in

sistió, como si tuviesen temor a expresar y sostener sus pro

pias ideas, como si arrastraran la necésidad de demostrar que 

ellos tambi~n pensaban como otros. Deja entrever cierto menos-

precio-por sus coetáneos, aunque reconozca la fue~za descrip

tiva, el talento de t.fart!n ·Luis Guzmi§n o la importancia de 

Alfonso Reyes corno hombre de letras. En realidad, él apelaba 

a la existencia de intelectuales de lucha y en lucha, de seres 

cultos, aptos para gobernar y, al mismo tiempo, 'dispuestos a 

sostener las armas, a pelear con ideas y con balas. Es tan 

obvia esta tendencia suya a preferir los estados de desequili

brio social que antes, durante y despu~s de su campaña como 

candidato a la Presidencia de la RepGblica, insisti6 en la 

necesidad de batirse, de levantarse contra los tiranos dictator

zuelos. La mayor causa de su amargo resentimiento procede, 



precisamente, de que los vasconcelistas no lo siguieron por 

"cobardes". Abandonado el líder mesiánico, no quedaba sino 

afirmar que los bárbaros no lo merecían y que el pueblo mexi

cano no tenía remedio. 

El epitafio que previó para su tumba era la frase 

de su carta a la juventud: 

Lo.& h.lio1:i de. vue.1:i..t1Loi. li.i.Jo-6, t.C.01La.Jtá11 polL lo· que. pe.1t.d.f.e1t.on 

pe1t.d-l.é11domc.. • 

En sus contrad'icciones estaba su infierno. Una tras 

otra, las páginas de su autobiografía ian hilando el proceso 

de deterioro !ntimo, la confusidn que padec!a entre su idea de 

grandeza espiritual y el ánimo devastador que lo dominaba no 

solamente en pol.1:tica, sino en sus arnol:!os casi brutales, cuyas 

descripciones lo presentan como un ser inmaduro, ajeno al res

peto-y .desbordado en pasiones pueriles. La muerte, la humilla

ción y los actos vejatorios se anteponen a su ing~nua imagen 

de amante experimentado. En el UL~6e4 c1t.~otlo confiesa el a4co 

que le producían los nacimientos de sus hijos7 en La ..tolt.men.ttt y 

en E.e. pll.oc.011.&u.lctdo insiste en su menosprecio al matrimonio como 

si con el solo anuncio de su simpatía por el celibato justifi-

cara el humillante confinamiento de la esposa a quien, a todas 

luces, despreciaba; como el país, ella estaba siempre dispuesta, 

siempre disponible para emitir el perd6n. t;ri ella ni M~xico 

podrían vincularse al rompimiento; tampoco Adriana o Valeria,· 

• La ól.amtt. Loi. de. ttJLJt..i.ba c.11 la Revolu.c..i.6n. Hi..&.ton...i.a y TJta-
ge.d.i.a, f.1éxico, Compañía Editorial Continental, 1959; p. 350. 
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porque la mujer y la Patria debían permanecer cuando y en donde 

~l los necesitara. Extraña actitud la suya, que no deja de 

revelar su pasicSn materna. Las m:is intensas p:iginas del U.f..l.SC?.J 

C/t..i.oi?.l..o corresponden a la evocacicSn de la Cínica mujer a la que 

verdaderamente am6: su madre. 

Como sus adulterios, los supuestos exilios de Vas

concelos estuvieron regidos por estados de 4nimo. Jam~s se 

divorci6 de la esposai nunca dej6, verdaderamente, al pa!s. 

Acaso este hombre de singular talento nunca comprendió que su 

actividad intelectual requería de tales momentos de tensi6n 

entre el odio y la proximidad amorosa, entre la hwnillaci6n 

de quienes lo amaban y el respeto que lés rnerec!a. Si algCin 

car.tic.ter ·est:i regido por la po1!tica, es el suyo; sin embargo, 

tan contradictorio era que no puedo ceder a la tentaci6n de 

transcribir esta reveladora afirmación suya en la que asegura 

su preferencia por "1os trabajos del alma 11
: 

Nunc.a me. d,lo a. m.t polt e...f. .f..lde1t.i..smo po.f.l..t,lc.o, po1tqu.e. m.i.. ac..t,lv.f.

dad .s.i.ernplle ..f.a 1te.se.Jtvé pa1ta l..o.s :tJtaba.jo.s de! alma que .lnve.s.t.i.-

ga :toda la ampl.l:tud del mundo. Y el pol.C:t.ico ha de. l.im.i:taJt• e 

en 6oJtma Jtedu.c.,lda • PeJto .s.i.emp1te. juzgué que eJta debeJt de pa-

.t.1t.i.o.t,l.6mo, de. hombJte, c.on.t1tibu.l1t a que. el.. amb.lc.n.te e1t que uno 

va ade.6 a1tJtol..f.a1t óu v.i.da de.je de .6 e1c. e.e. de. ta .tit.i.bu c.a.n-Cbal.. y 

.&e c.onv..i..c.fl..ta a .f.o.& u.&o.s de una me.d.loc:r.c. c..{.v.l.f..izac..i6n, poJt Lo 

mC.JtO.&."' 

"' La .to1tmc.11.ta_ Op. c..f..t., p. 1099. 
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La pol!tica, enl:alces1 qllOOaba~cuaL.deber,.de.har.i:l1:e y.de re

dentor: su sacrificio de profeta mesiánico. Que buscaba la 

bandera de "la regeneración", afirma, y que por ella estar!a 

dispuesto a seguir a cualquier hombre honrado que la represen

tara. Lo interesante es que s61o en una ocasi6n encontr6 a ese , 
supuesto símbolo de honradez: Alvaro Obreg6n, uno de los ~s 

sanguinarios caudillos del levantamiento, pero el anico que 

reconoci6 en el poder, al menos mientras así lo necesitara la 

capacidad de Vasconcelos. 

Entre el s!mbolo ya desencantado de Obregón y la 

esperanza del cambio civilizador surgid su campaña electora·! 

en 1929: nunca m~s cedería a la tentaci6n de confiar en la 

honorabilidad pol!tica de otro l.íder. M~s que el 
1
Poder Ejecu

tivo, que indudablemente deseaba, Vasconcelos aspiraba a confe-

rirse en signo, el m~s al to,_ del Bien en política y !?ara ello 

se ~P.!?Yaba en lo hecho como Rector de la Universidad y, poste

riormente, secretario de Educaci6n. 

Luis Cabr~ra, con cierto tino, dio en uno de los 

blancos de las contradicciones vasconcelianas. ••cacería de ga-

zapos" no es sólo la p4gina de un lector puntilloso del U.t..i.4 e.4 

c~~o.t..t.o, sino la detallada manera de o~serv.ar al enemigo para 

cazarlo en el terreno en el que ambos verdaderamente cre!an: 

el intelectual. All! le recuerda sus ligas can· los americanos 

con quienes, desde 1910, cuando se organiz6 el antirreleccio

nismo, estuviera asociado mediante un bufete de abogados. 

Cabrera descalifica la anunciada pureza pol!tica del profeta y 
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no sin ostensible saña desenmascara algunas de sus acciones 

posteriores: 

Ve.&pué:.& de a.lgu11a..6 ac..t.i.v.i..dade& po.t..C.t.i.c.ct.& que no ..e.eegctJto11 a 

e.o lt.6pi.1t.a.c..i.o11e.&, a.nduvo, poJL que é'.R.. q u.i.& o, a .6 a...C..to d c. ma..ta., ml'í..& 

b.ie.11, de vctcac.i.one.& c.ampe¿,.tJt.e&. P~Jr.o a..e e.&.tctlla.Jr. ..C.a. Revo.tu

c..i611, &e 6«e" WMlt.i11g.to11 a.l' l«do del VJr.. Vdzquez G6me.z. Al 

.t1L.lu11áo de 1.lade.Jt.o vol..vi.6 a. Méx.i..c.o, pe.Jt.o 110 &e oc.up6 en ll.c.c.ta.

ma.IL &rt pa.Jt..tc. del bo.t.ln, poJt. .&u& ..!ieJr.v.lc...i.o&: una. c.u-'Lu.t, u11a. go

beJt.na..tuJt.a., u1t m.i..1t.i.~.te1t.i.o, qtte óa.c..i.l.me.n.te fta.b1t.la pod.ldo ob.tene1t.. 

Como él m.i.&mo to d.i.c.e, p1teá.l1t...i..6 a.p1t.ovec.ha1t .6tt .lttáluenc..i.ct pa.ILa. 

lta.c.e.Jt d.i.ne.Jt.o e.amo aboga.do; poJt & upue.&.to a. ba.& e de c.l...i.e.n.tc.la. 

ame.1r..i.c.a11a de. e&a que de&de. a.Jio& a..t1td..& ... ven.ta. c.omp1La.11do .ea. Jt..i-

que.z.a 11ac..lona.l. Su a.mb.lc..i.6'11. no e1ta., pu.e&, de pode.Jt.; c.ua.ndo 

meno& de m.iga.ja.& de. pode.JL, .&.lno de. d.i.ne.Jt.o. • 

En la p~gina de Cabrera domina un tono burlesco, 

'aunque no por ello menos ap~gado a la verdad. Vasconcelos, 

ciertamente, aprovechó los vaivenes del pa!s para permanecer 

en el extranjero, durante años, al lado de Adriana: protago

nista principal de La. .to1tme.n.ta. ya anticipada, con lujo de de-

talles, en el Ul.i.he& cll.i.otto. Las ganancias de su pr6spero 

bufete le permitieron vivir sin alarmantes dificultades du-

rante mucho tiempo, aun en Nueva York, años despu~s. Asombra 

la facilidad con la que Vasconcelos confiesa las viscisitudes 

* Cabrera, Luis, "Cacería de gazapos 11
, Obltah Completa.~. T. 11 

ObJLa. L.i..te.11.a.Jt.i.a., Edici6n preparada y dirigida por Eugenia 
Meyer, M~xico, Ediciones Oasis, 1974, p. 359. 



padecidas por 1a esposa, casi siempre abandonada en México, 

quien se veía obligada a "vender joyas y algunos muebles 11 para 

mantener a sus hijos en tanto y él permanecía con Adriana en 

el nada ingrato, por cierto, ambiente neoyorkino. En La. .toJt.me.n.ta 

narra c6mo obtuvo un salario de los americanos para trasladar-

se a Perú corno parte de un programa anual de actividades educa-

tivas. Inclusive puede leerse, tambi~n, c6mo fueron infructuo-

sas sus tentativas empresariales para que los estadUnidenses 

invirtieran en algunos negocios -relacionados con productos pe-

ruanos o con navíos mexicanos. Todo esto no sirve más que pa-

ra abundar en ese esp!ritu sembrado de confusión que con tanto 

celo enjuiciaba a Carranza por tratar con los norteamericanos 

en circunstancias que Vasconcelos, lejos de comprender, utiliz6 

para degradar su acci6n de gobierno. 

Hombre de confesiones significativas, él mismo se 

enca~g6 de crear desconfianza en sus lectores para dudar res

pecto de sus intenciones verdaderas como profeta y civiliza

dor. Su obra educativa, corno saldo de una vida, se ha levan-

tado por sobre sus demás acciones políticas. Pero aun éstas 

requieren de un examen sereno porque seguramente la "memoria 

oral, al ponderar sus logros, recae en una emulación exacerba

da de su personalidad o de sus pro9c5sitos :. moralistas. A 

favor de su prestigio ha quedado la mala administraci6n edu

cativa de los gobiernos contemporáneos y, desde luego, la igno

rancia que prevalece en el medio. En contra suya est~n sus 
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propios textos, tan cargados de omisiones y de referencias 

exaltadas de su propia personalidad. A nuestra generaci6n 

corresponde analizar con justicia las palabras y los hechos, 

ya que entre el poder y las letras se ·.c;lesliza. el descrédito 

de las humanidades. 

A la duda de cu41es fueron los verdaderos m6viles 

que llevaron a Vasconcelos a la rector!a universitaria, salta 

l.a primera respuesta suya en El p1toc.on.6ul.a.do: 

M.i.4 adve.1t.6a.JL.i.04 ha.bl.an. plle:te.nd.ldo lta.c.e./L de m.l un mae.6.tll.o de 

..C.o4 j6ve.ne6, un pJr.e.d.i.c.a.doll. del. ótt.tu.Jto, e.amo .6.i. m.l a.c..tu.a.c..i.611 

en ta. po.tl..t.i.c.a. na.c..lonal. ltub.i.e.1ta comenzado en .ta. U11.lve1t.&.ldad. 

Nunca. óu.i. n.i. 4.i.qu..i.e.Jr.a. c.a..ted1t.tt..t..i.c.o de nue.&.t1ta. Un.i.ve1tli.i.da.d y 

e.u.ando pa.6.€. polt et.ta, e.amo 1te.c..to1t., ac..ttié e.amo po.l'...C.:t.lc.o que 

Jte.601t.ma y 01t.gan.i.za de. nuevo, no e.amo dec.a.no que de.11:t1t.o de la. 

Un..lveft..6.i.da.d ela.balt.a. 'un 6u.tu1t.o. • 

Importante confesi6n suya con mar de fondo. Nunca, 

es rigurosamente cierto, Vasconcelos manifest6 inter~s alguno 

por ser reconocido como educador, a la manera tradicional. 

Lector de obras de la Grecia antigua, consider6 que la forma

ción es asunto primordial de la pol!tica y que tanto la lite

ra tura como la Pa.ldei.a. son resulta do de una cultura en ascenso, 

indivisa de la libertad y plegada al ejercicio cr!tico~ 

El maestro es, ante todo, conforme tal criterio, un 

• EC p1toco11~u.e.ado IAu.tob.logl!.6:6.lca), O.e., .t.1I, Op. c.l.t., p. 292. 



11 soldado del alfabeto"; es decir, inteligencia creadora y 

combativa, ajena a la necia actitud de ·los bur6cratas y dis

puesta a auscultar, con l1echos, las v!as de la imaginación .. 

Nunca expresó, como Secretario de Educaci6n, sirnpa

t!a alguna por esos profesores anquilosados, temerosos del 

cambio y del poder combativo de la inteligencia. Procur6 ro

dearse de personas inteligentes y activas, capaces de compren

der el compromiso político de la raz6n educada. 

Fue en una de sus conferencias dictadas en Lima en 

donde comenzó su fervor pGblico por la raza cdsmica, por la 

esperanza del mestizaje educado y civilizador que podría le-

vantar a Am~rica por sobre las culturas contempor4neas. con-

fiaba en las humanidades, no en los humanistas ni en los es

critores mexicanos. Primero en su autobiografía y luego en_ 

sus respuestas a Emmanuel Carballo, Vasconcelos habr!a de rei

terál:' su desconocimiento de autores y de obras nacionales, como 

si en ellos estuviese el signo del atraso o el de la barbarie 

que tanto menospreciaba. A Justo Sierra, entre otros, atri

buye su dcsinter~s por e~ acervo nacional. De los dos cursos 

de historia que recibiera de él, Vasconcelos s6lo decía recor

dar su encomienda de leer a Plat6n, a Dante y a Shakespeare 

y, luego, volver a leerlos: tal su mensaje a una generaci6n m4s 

apegada a la historia de Grecia que a la suya propia. Su "per

fecta virginidad en cuesti6n de autores mexicanos", resulta du

dosa: Lucas Alamdn es influencia demasiado ostensible para ser 
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negada; aunque tambi~n lo pretendió ocultar, acaso corno una 

manera de manifestar su repudio a las reformas de Ju~rez, es 

imposible que no conociera a Ignacio Ram!rez o, al menos, sus 

proposiciones educativas. En cambio, reconoci6 que de entre 

lo mejor de los programas de Gabino Barreda y de Justo Sierra, 

con los agregados de lo hecho por Lunacharski en la Uni6n so

viética y lo suyo propio, hab!a ideado -desde sus tentativas 

al lado de Eulalia Gutiérrez- un proyecto político de educaci6n 

nacional. A Enunanuel Carballo dejaría otro de los testimonios 

de su jactancia, de esa forma suya de negar a autores naciona

les cuyas obras, o al menos parte de ellas, necesariamente 

consider6: 

Ha.¿..ta. la 6e.c.lta., nu.Jtc.a. he .f..e..(.do a. 1g11a.c..lo Ram.lJt.ez. 

Si.. ct.f.go de. malo Ita.y en el.lo, la c.ulpa .ea. .t.lene An.ton.i.o Ca..&o ~ 

Un ~!.ª' ec.ha.•1do mano de l.o.& a.na.que.ee.& de .&u b.lbC..lo:te.c.a., a.ga1t1t.6 

un pa.Jr. de vo.eúmene.~ de .Como c.o.CoJr.ado, y me d.ljo: "tConoc.e u.&-

.ted e.&.to? E.&.to e.& Ra.ml1tez. No l..o l..ea., no vate .ea pena". V 

to.& azo.ta c.on.tJta e.e. .&ueto. Va que en.tone.e.&, ju.s.tame.n;t.e e11-

.to ne.e.&, padec..la poJt teell a Ga.ta.ma Buda. en .l11gtt!.& y en 61tanc.é.&, 

pen.&é: ''No, 110 hay n.lngan pel.lgllo de que yo Lea e~o 1'. A.&l 

v.iv.la.mo.&. • 

El que as! hablaba era el Vasconcelos de 76 años de 

edad, pr6xirno a morir. Tal confesi6n, justamente por citar a 

* 19 plto.ta.gon.l.&.ta.& ••• , Op. c..i.t., P• 35. 
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un importante reformador del liberalismo, no deja de ser preo

cupante. Significaría que el fundador de la Secretaria de 

Educaci6n PÜblica, en 1921, no sólo menospreciaba las conquistas 

del laicismo en la educaci6n -lo cual no ocult6-, sino que 

discurría en función de un país que casi se inventaba con ~l, 

como si el pasado debiera borrarse. 9e ser esto cierto ten

dríamos a Jos~ Vasconcelos como el verdadero iniciador de la 

improvisaci6n educativa de los gobiernos de la revoluci6n; que 

tampoco fue. Tal conducta, por cierto, ha sido distintiva de 

todos sus sucesores, excepto Jaime Torres Bodet, su secreta-

rio personal en la SEP y autor, durante el sexenio de Adolfo 

LÓpez Mataos, del Plan de Once Años: anica tentativa que se 

ha dado por recobrar e1 programa iniciado por el propio Vas

concelos. aunque enriquecido por la circunstancia nacional y por 

el fundamento reformado dei Artículo 3o. de la Constituci6n, 

·y el---de Porfirio Muñoz Ledo, que contenía una reforma amplia 

,y diversa de la educaci6n, desechado al separarlo de la Secre

tar!a1en 1977. 

Vasconcelos, tan enemigo de la barbarie y de la 

improvisaci6n gubernamenta1, incurri6 en conductas que abier

tamente reprobaba. Su proyecto educativo, en lo general de 

sus proposiciones, representaba una esperanza unificadora por 

la v!a del conocimiento y del desarrollo de apt~tudes. Sin 

reconocerlo directamente, recobraba la mejor herencia del siglo 

XIX, mediante la reconquista de los cl~sicos y la universalidad 



ya anunciada por los humanistas, desde el siglo XVI. Educa=, 

en M~xico, no es tarea imposible cuando concurren la voluntad 

del Ejecutivo, el presupuesto indispensable y la imaginaci6n 

creadora del Secretario en turno. Esto, que parece sencillo, 

ha sido lo más difícil de combinar. Sobre todo cuando se ha 

añadido la intervenci6n del sindicalismo que, para bien de Vas

concelos, no existía en sus años de educador. 

Consciente del valor de la pluma y de la fuerza que 

representa el conocimiento en un medio cifrado por la innegable 

ignorancia, Vasconcelos, acaso en el mayor acto de honradez de 

que fuera capaz, reconoci6 una verdad válida para todos los 

tiempos mexicanos: la literatura y el quehacer de la cultura1 

entre nosotros, son indivisos de la pol!tica. No sin mezclar 

tal afirrnacidn a otras teñidas.de resentimiento, en los d!as 

Gltimos de su vida, después de escribir el saldo de la memoria 

y de--recrear en páginas singulares el espejo saturado de s! 

.mismo, lle96 a la conclusión indirecta de que el compromiso 

~tico del intelectual mexicano es, justamente, el que se des

prende de su realidad social: 

La. mala. .&ue.Jt.te. enge.nd.'ta. .toda. l.i..te1t.a.tuJta.. 

pa.Jtct .lttc..l.ta.n. al.. pu.e.bl..o c.011.tJta. e.e. gob.le1t.no. f.fe c.1t.eye1t.011 un pa.-

ya.60. E6c.1t..lb.i.1t. e..6 lta.c.e.1t ju.6.t.i.c.i.a. No qu.e1t.,í.a .6l.qu..l.to l..i..te.Jr.aJt.i.o, 

queJr.la. gen,te a1tma.dct. ¿Qué C..6c1ti..to1t que en veJtdad l.o e.& 110 e.6 

un po.f.,(.t.i.c.o? El. que .i.gnoJr.a. .ta po.C..C..ti.ca e.&.tá pell.d.i.do; .igual. .Ce 

ocu.11.1Le al. que .& e e va.de. de .e.a. Jtea..C..lda.d ( ••• ) e.11 Mi!xi.c.o 110 ltay 
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..f.l.te1t.a.tu1ta po1t.que. c.a.s.l nunca ..se d.i.c.e .ea ve.Je.dad C ••• ) La .t.i.-

.e.a .t.lbe.:r..tad, .ea au.tén.t.f.c.a, 110 .ea. qtte, e.amo e.11 1uu? . .ó.tJto e.a.so, 

e.s.tá e.sc.Jz..l.ta. e11 .to..s c.6d.i.go.¿,. Aunque. .6e.a e.n e.e 01tden mo1ta.e., 

de.be .t1t.i.u116a1t e.i.. b.i.e.n palta. que. ha.ya u.na ve.1tdade.1ta exp1t.e.s.f.c5n 

.t..i..te1t.a.Jt.ia., .$.l110 e..s.ta .se c.onv.le.1t..te e.n plto.s:t.l.tu.ta que. a.e.a.ta. o 

d.l.li.i.mu..la. .ea.s a.c..to.s pc.1t.vc.1t..so.s de. .e.a.s pode1t.o..so.s. E.f ún.lc.o pue-

blo cut.t.i.guo que. plt.odujo glLan .e..L:t.c./t.a.tu1t.a 6ue. G1r.c.c..i.a, poJtque 

en €.C. a vece-6 .t1t..i.u116aba. e.e. b.i.e.11 o, a.11.te. .su de.1t.~o.ta, .6u1tg.t.a 

.f.a e11é1tg.lca p11.o.te..&.ta. de utt E.&qu.l.f.o, de un A1t.l.&.t66a.11e..& r ••• ) • 

Mezcla de guerrero y hombre de ideas, a veces equi-

voc6 sus campos de batalla y, por tanto, sus instrumentos de 

lucha. Cuando acert6 al combinar la pOl!tica con la raz6n, 

el resultado fue uno s6lo: el acierto de su cruzada educativa, 

la mayor del f.l~xico contempor.1neo. 

2. El mejor Vasconcelos, como hombre de ideas, puede 

encontrarse en Ve Rob-i.n~on a. O<liAeo y, desde luego, 

en la primera parte de Ee de4a4~4e: cap~tulos, ambos, correspon-

dientes al proyecto educativo m~s importünte de la hora, en 

Am~rica Latina. A diferencia de sus recuentos del desd~n, fren-
' 

te a diversos actos de gobierno, estas páginas se levantan por 

•rb.f.d., p. 2i. 
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sobre las demás de su cic1o_autobiográfico por su clara co

rrespondencia entre la forma expresiva y su fondo prepositivo: 

equilibrio notable entre la fuerza descriptiva de un suceso 

político y la prosa ágil, siempre apasionada, de un protago

nista de la más audaz empresa revolucionaria: la educaci6n po

pular. 

Memorias, diarios, misivas y páginas confesionales 

integran el vasto mundo del yo en la literatura. Acaso 9orque 

las nuestras no son, todavía, letras que resultan de una tradi

dici6n rica y diversa, el g~nero autobiográfico representa el 

más reducido capitulo de la joven literatura mexicana. 

El GniCo registro minucioso y cotidiano de nuestras 

letras es el de Carlos Maria de Bustamante, iniciado en 1822 

y conclu!do en 1848, durante los días de la intervenci6n nortea

mericana. De los 42 tomos manuscritos, que se conservan en el 

Cole~io de Guadalupe de Zacatecas, Elías Amador, en 1896, editó 

uno y defectuoso, ya que suprimió los documentos que Bustaman-

te, celosamente, agregaba a sus notas -hojas volantes, manifiestos, 

etc.-, los cuales enriquecen notablemente sus comentarios histó

ricos y sociales. En 1980. el ~nstituto Nacional de Antropolo

gía e Historia, bajo la direcci6n de Gast6n García canta, edit6 

los primeros cinco tomos completos y paleogr'1fiados• del Vi.a.Jt.i.o 

H.l6.t61t..lc.o de Méx..lc.o, al cuidado de Manuel Calvillo y de Rina 

Ortiz. Desgraciadamente, el trabajo fue interrumpido, en 1983, 

a poco de haber concluido el per!odo de la citada administra

ci6n. 
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Lejos de integrar un diario !ntimo, el de Busta-

mante es el rn~s completo registro personal de su ~poca al cual 

agregaba el est.aclo del clima de cada d!a y algunos juicios com-

plementarios de los sucesos anotados. Obra singular: en ella 

escrib!a Bustamante desde el recuento de hechos del día hasta 

restlmenes period!sticos cuya lectura, hoy, resulta indispensa

ble para conocer la vida mexicana de aquellos años. El que 

una obra corno ésta, cuyo autor funda su propia tradición e 

importancia relevante, permanezca in~dita en su mayor parte, 

es imperdonable, aunque comprensible en nuestro medio cifrado 

por la omisi6n o por la escasa curiosidad intelectual. 

Ninguna historia de la literatura me~icana, que se 

precie de ser1o, podr!a prescindir de ~al obra: mezcla de na

rraci6n descriptiva, de puntual realismo social, de interés 

hist6rico y de contenido político. E"l l1.la11..lo lt.l~:t.611..lc.o de lié-

xi.ca no tuvo sucesor alguno1 sin embargo, la costumbre de ano

: tar sucesos o de escribir observaciones personales que lindan 

con las letras por su calidad narrativa o por la variedad 

temática, se extendi6 a otros autores importantes. Entre los 

conocidos destacan, de Antonio de Robles, los tres tomos de 

su V.i.a.Jt.lo de .6uc.e~o.& no.ta.b.teó y, por Guillermo Prieto,. l.fe

molL-i.aó de m.i.6 :t.lempoó. 

Federico Gamboa ser!a el primer introductor del g~-

nero autobiográfico en nuestra literatura. Los cinco tomos 

conocidos de /.f.i. d.i.a.JL..lo, mucho de m.i. vida. y a.l.ga de la de o:tlt..oó 
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(1092-1911) 1 conforman lo que podría distinguirse como el dia

rio o los c.a.Jt11.e.t6 del escritor cuya vida se funde a sus ejer-

cicios de creación. Alfonso Reyes solía afirmar que estas pá

ginas de Gamboa son el mejor documento para comprender el por

firiato. Los cuadernos restantes -salvo lo publicado en Exc.e..f . .&.i.oJt

hasta 1939, permanecen inéditos en pro~iedad de su desenaencia. 

No es posible, adn, persuadirlos para editar su obra completa-. 

Aunque ~sta, segdn las leyes mexicanas, sea del dominio pdbli-

co desde 1969. 

En 1977, José Emilio Pacheco antolog6, prologo y 

anot6 el V.la.IL.lo de Fede.~.i.c.o Gamboa (1892-1939), libro formado con 

una selecci6n de los cinco velamenes citados y con las anotacio-

nes publicadas en Exc.e~6~oft del 17 de marzo de 1940 al 10 de 

agosto de 1941; y del 12 de junio de 1960 al B de marzo de 1961. 

"El testimonio de Gamboa -escribió :?acheco- es el anico que 

abarca medio siglo en la vida del país: comienza en el porfiria

to y termina en el cardenisnlo 11 *, es decir, en 1939, año de su 

fallecimiento. 

A diferencia de los cuadernos de sus antecesores, 

el V~a~~o de Gamboa revela su itinerario en el dominio de la 

prosa, el de su capacidad descriptiva y el del auscultarniento 

psicol69ico de algunos personajes citados. No teme explorar 

sus propios estados de ánimo y a s! mismo se observa, en oca

siones, como si se tratara de un protagonista novelado. Allí, 

* V~a~~o de Fede~Lco Gamboa (1892-19391, Selecci6n, prólogo y 
notas de José Emilio Pacheco, f.1éxico, Siglo XXI, 1977 (El 
Hombre y sus Obras) 1 p. 15. 



en sus páginas, el autor habla consigo mismo al punto de que 

el lector supone que tales cuadernos llegaron a formar la se

gunda naturaleza del autor. 

Otros diarios, apenas conocidos por párrafos 

o cuartillas rescatadas al azar, integran la parte más !ntirna 

de sus autores. Los de Concha Urquiza o de Antonieta Rivas Mer

cado, por ejemplo, cumplieron el penoso destino del secreto 

confiado a los cuadernos. El de Concha Urquiza, más diverso 

que el de la Rivas Mercado, no s6lo contiene arranques de nove

la, fragmentos po~tlcos en prosa, observaciones psicoldgicas de 

algunos conocidos o comentarios a lecturas, sino que ella hizo 

del diario una suerte de ruta interior hacia el descubrimiento 

de su sensualidad mediante una lucha constante entre su erotis

mo y su :rel·ig_iosi.aad-.. Mujeres de obvió talento, estudiosas 

y sensibles a los brutales efectos de la desigualdad social de 

las m~xicanas, una y otra coinciden al apuntar que en este me

dio la inteligencia femenina ha estado confinada al aislamiento 

y orillada a padecer la conciencia callada de sus pasiones cr!

tica o creadora. 

Quien haya le!do las páginas de estas dos mujeres 

no se asombrar4 al encontrar cierta coincidencia trágica en 

sus muertes: Antonieta se suicidaría de un balazo en el inte

rior de la Catedral de Notre Dame; nadadora profesional, Concha 

Urquiza falleci6, ahogada, en las aguas del Pacífico. Una y 

otra, conforme las dolorosas anotaciones de sus diarios, prác

ticamente inéditos, vivieron per!odos tormentosos no s6lo a causa 
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del amor, sino por las dudas de su sentido de ser.* 

A ellas debemos la introducci6n, en nuestras le-

tras, del verdadero intimismo en primera persona. Algunas pá-

ginas de Antonieta Rivas Mercado, indivisas en el examen de la 

obra de Jos~ Vasconcelos, serán tratadas en p4ginas posterio-

res del presente ensayo. 

No diario, sino relato más cercano a la cr6nica, 

' Alvaro Obregón escribió 8 m.ll k..l.t6me..tJt.o.6 en ca.mpctña.: batallas 

y sucesos rni"litares en los que participó durante l.a revuelta 

armada. Numerosos protagonistas de la revolución escribirían 

sus impresiones o memorias, pero éstas no caben en la considera-

ci6n del género que nos ocupa. 

En sus Aptttt.te.&, Lázaro C4rdenas leg6 el testimonio 

personal de su obra política y de gobierno. Tales páginas re-

sultan importantes por su contenido político: son las observa-

ciories de un Presidente de la Repfiblica ante los hechos, las 

personas y los sucesos que habr!an de transformar el destino 

del pa!s durante una·Gpoca de reformas sociales significadas. 

En cuanto a los escritores más pr6Kimos a las j6ve

nes generaciones destaca la vasta zaga de La v.i.da. en r.téx..i.c.o por 

Salvador Novo, la cual abarca tres tornos correspondientes a los 
' . , 

periodos presidenciales de Lázaró Cárdenas, Manuel Avila Cainacho 

* v.: Robles, Martha, La 6amb~a. 6ug.i~.iva. E~c~i~a~a6 en la. 
c.tt.C..tu~a. nac..ional, t. I, t-1.~xico, Centro de Estudios Literarios/ 
Instituto de Investigaciones Filol6gicas de la UNAM, 1985, 
(Letras del XX)¡ pp. 135-158 y 179-200. 
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y Z.liguel. Alemlin. No precisamente del g~nero del diario, sus 

observaciones son·las de un cronista habituado al ejercicio 

periodístico en prosa de poeta. Pocos escritores contempor~

neos superan el dominio idiom~tico de Novo, su ironía o la 

destreza de su organización verbal, siempre rítmica y melodiosa. 

Unos cuantos, casi inexistentes, son los diarios ín

timos de autores mexicanos. Permanece in~dito el del cauteloso 

Alfonso Reyes, aunque unas p~ginas se conozcan de ~1 en V~a~~o 

1911-1930, publicado por la Universidad de Guanajuato, en 1969, 

con pr6logo de Alicia Reyes y nota de Alfonso Reyes Mota. Al

gfin informe, refleKiones al paso, comentarios circunstanciales 

y leves indicios sobre sus quehaceres privados; en realidad, 

el de Reyes es reflejo fiel del hombre de letras que anota sus 

ejercicios del d!a con la casi ostensible conciencia de su ser 

trascendental. No hay, al menos en lo publicado, la fluidez 

conf"esional del verdadero escritor de diario, el diálogo consigo 

mismo que distingue a quienes, lejos de suponer su importancia, 

escriben por fervor a su dialogante de papel; sin embargo, no 

deja de ser la p~gina de taller, el pliego doméstico de quien. 

en frases de ejercicio cotidiano, va templando la pluma y mol

deando la tinta para forjar la prosa y ordenar el fondo de las 

ideasª 

Diario revelador y original es, sin duda, el de JosG 

Luis Cuevas: mezcla de dibujo, relato y fnntasías er6ticas, ous 

cuadernos van hilando el universo privado de un inventor de sue-
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ñas pGblicos. Exhibicionista, imaginativo, capaz de fabular 

la insignificancia rutinaria, Cuevas, desde el dibujo, se 

apro~im6 al juego de las palabras como si se tratara de un 

corredor de espejos entre forma y sonido, entre el trazo figu

rado y la figuraci6n verbal. Cueva4 poJL Cueva4. No~a~ au~o

b.i.ogJt.46.i.c.a~ (Era, 1965), con Pr61ogo de Juan García Ponce, 

es un paseo entre fabuloso y real por el mundo diverso, impro

pio y desbordado de su imaginaci6n realista. Allí concurren 

personas vivas e imaginarias; sucesos y sueños; pesadillas de 

la raz6n y no pocos disparates presididos por el yo de Cuevas, 

protagonista .:.prin9ipa1: y testigo indiviso de tan pecu

liar laberinto de palabras. 

Asiduo del Diario, Cuevas cre6 un "Cuevario 11 para 

extender la p~gina de la intimidad a la publicaci6n regular· 

en peri6dicos y revistas. Graciosa y siempre vivaz, Cuevas ha 

logrado rozar el g~nero del cuento a partir del relato coti

diano. Hlt..toJt..i.a.6 de v.i.a.jc.1t.o (Premia., 1987), prologado por 

Marco Antonio Campos, es ejemplo de su indudable capacidad 

narrativa. Las suyas son, al. decir de Campos, "experiencias 

singulares que recoge el viajero tiempo despu~s de haberlas 

vivido y l.as convierte en admirables cuentos sin ficción". 

Acaso existan numerosos escritores mexicanos f ie

les a la tarea del cuaderno diario; sin embargo, ninguno ha 

dado el salto cabal a la página impresa. De algunos escapan 

ciertas cuartillas que, a veces, han alcanzado a la curiosi-



113. 

dad de los lectores en peri6dicos o revistas. As! se cono

cieron, en la revista Hoy, fragmentos de diario por Salvador 

Novo. Cuade~no de e~c~.Ltu~a (1969), por Salvador Elizondo, es 

de las escasas excepciones. El autor se vale del lenguaje pa

ra "expresar su propia naturaleza"; es decir, su naturaleza 

literaria en cuyo fondo refleja el sueño -de una identidad 

tramada con palabras, conformada por medio de la voz que va y 

viene, solamente en apariencia, en una realidad que comienza 

y concluye en el universo de las letras. Imagen, color, tex

tura, forma o sonido: todo llega a conferirse en signo del 

lenguaje y todo es capaz de transformarse en materia de es

critura de tal suerte que el retrato del autor es su escritu

ra. 

El correo indiscreto que existe entre colegas deja 

caer, de vez en vez, nombres susurrados de quienes cultivan 

~st~, el m:is misterioso de los g~neros. Ocasionalmente leemos 

algunas p4ginas que fueran íntimas en suplementos o revistas 

culturales; tal el caso de La le..t~a e, por Augusto Monterroso, 

algunos de cuyos fragmentos fueron publicados en el semanario 

S~bado. Como si se tratase de miembros de una cofrad!a se 

rn~ncionan, no sin un dejo de honda curiosidad, a diaristas 

contempor4neos: Gustavo Sainz, Bernardo Ruiz, Alessandra Lui

se11i, Salvador Elizondo ••• ¿acaso Sergio Pitol y Sergio Fer

n~ndez? ••. Sin ~s condici6n que la de transcribir un di4logo 

consigo mismo, esta materia autobiogr4fica se mezcla al retra

to ajeno y a la reinvenci6n de la realidad por medio de un juego 
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profundamente individua1: es el juego especular que permite 

al escritor ser a trav~s de otro que es, al mismo tiempo, él 

mismo; en medio de sus mdltiples reflejos, el quehacer del 

diario se inventa y se recrea a s! mismo al paso cotidiano de 

sus p~ginas. Pareciera que se trata de una manera de fundir, 

imaginariamente, el tiempo y el espacio y que el autor de su 

propio lenguaje se perdiera en ese mundo de voces y de letras 

para reencontrarse desde dentro de una realidad reinventada 

en el sueño de las voces. 

Hasta hoy, el del diario ha sido considerado género 

secundario -por raro y por carecer de referencias de calidad

en nuestras letras. Es probable que el natural desarrollo de 

la ficci6n permita reconciliarnos con estos cap!tulos margi

nados de la literatura mexicana. Diarios y biografias ocupa-

rán, seguramente, un espacio importante en la revisión cultu-

ral..__del futuro inmediato. Por ahora, seguirán los ejemplos 

en su estado semivisible, semilegible y casi proscrito. 

Destacar la importancia de la monumental obra auto

biogr4fica de Jos~ Vasconcelos ha requerido, en estas páginas, 

del repaso superficial de t!tulos y autores que podr!an empa

rentarse, levemente, al g~nero de UL~4e& cft¿otto, La ~oAmen~a, 

Et de4a4~~e, El Pftocon4ulado y La 6Lama•: libros qua reGnen un 

empeño sin precedentes toda vez que vinculan al intelectual 

con los asuntos del poder, al narrador de excepci6n con el 

* Nunca se incluye La 6lama en lo que, editorialmente, ha dado 
en considerarse obra autobiográfica o Memo/Úa..6 de vasconcelos. 
Es probable que eeta omisi6n se deba a que se trata de una 
obra editada a poco de su muerte o, tambi~n, a que, de sus 
obras, es la m4s desconocida por los lectores. 
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hombre de lucha y al autor de escenas confesionales con quien 

más hondamente ha manifestado los efectos de sus padecimientos 

politices. Por Vasconcelos conocemos, ha trav~s de la litera

tura, el drama que hn distinguido la extraña comuni6n de la 

política y las letras. 

Otras autobiograf!as se han escrito, aunque no nume

rosas, entre nosotros: de Manuel Maples Arce, A ¿a. oJt.l.Lta. de 

e6.te 1t.l.o (Madrid, 1964) y Sobell<ttt<t juven.tud (Madrid, 1967) 1 

Me.mo1t.la.4. La. v.lc.toJt.la. .6.ltt a.la..& (Ml!x.ico, 1970), de Jaime Torres 

Bodet cuyo prop6sito fue el de evocar algunas de sus responsa

bilidades en la defensa de la pol!tica exterior de Ml!xico y 

Au.tob¿og1t.a6l.a. r¿empo de a1t.ett<t (en Ob1t.<t6 e6eog¿da6, México, 

1961), libro en el cual el poeta refiere aspectos de su propia 

vida, aunque con cierta morosidad, con precauci6n diplomática 

y sin el fuego interior que en ocasiones se trasmite en obras 

de "'e-ste género. 

A mediados de los años sesenta, don Rafael Giménez 

Siles ide6 dos colecciones para Empresas Editoriales: "Cartas 

a los jóvenes (economistas, arque6logos, pol!ticos, etc.) " y 

"Nuevos Escritores Mexicanos del Siglo XX Presentados Por s! 

Mismos". La primera contenía el mensaje de los mayores a espe

cialistas jóvenes sin desatender aspectos autObiogr4fi.cos. En

tre otros autores, destacaron las colaboraciones de A1fonso 

Caso, Vicente Lombardo Toledano y don Jesds Silva Herzog. 

La segunda, en ediciones magras prologadas por Emmanuel Carballo, 
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estuvo conducida por el prop6sito "de dar a conocer en páginas 

autobiográficas la fuerte personalidad de los jóvenes escrito

res mexicanos del momento ( ••• ) ". Menos.de una veintena de 

autores -hombres en su totalidad- integraban las variantes 

1istas en las guardas de los primeros t1tulos7 sin embargo, no 

todos cumplieron y el original proyecto editorial no prosperd. 

Si bien algunos de los que fueran considerados escritores no

veles resultaron aves de paso por las letras, otros como 

Sergio Pitol y Fernando del Paso destacar!an como narradores7 

José Emilio Pachaco en la poes!a y Vicente Leñero en la dra

maturgia. De aquellos, tres ensayos autobiogr4ficos fueron 

especialmente importantes por su agilidad narrativa, por la 

inmediata influencia que ejercieron en lectores m4s j6venes 

y por apuntar cambios sustanciales en el uso del lenguaje. 

A pesar de que s6lo unos cuantos escribieron su 

autObiograf!a, all! qued6 el brote de un cambio decisivo para 

nuestras letras. Gustavo Sainz, por ejemplo, incorpor6 el uni

verso de los barrios, el habla marginada a la letra impresa, el 

desparpajo de la hora y el fin de una ~poca de obediente con

servadurismo. Carlos Monsiváis comenzd a orear al personaje 

Monsiváis que hoy representa con notoriedad: cronista rnordüz 

del medio tono, difusor del lugar coman, comentarista apasio

nado del cine y rn4s entregado a la tarea del locutor participan

te que a la obra del escritor. 

Destaca, asimismo, la autobiograf!a de Sergio Pitol¡ 

allí, el trasfondo formativo del escritor mexicano: sus lecturas, 
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las dudas editoriales, el silencio de la cr!tica, un mundo que 

se descubre en otras lenguas, a trav~s de obras y de paisajes: 

miedo y silencio, la dificultad inicial de reconocerse como in

dudable talento. Otros autores de la misma colección fueron 

Salvador Elizondo, Juan García Ponce, Marco Antonio Montes de 

Oca, Jos~ Agust!n ••• 

V!ctor Manuel Villaseñor, por otra parte, pub1ic6 sus 

Me.moJr..i.M de. uJt hombJLe. de. .l.zqu.le.Jt.da., uno de los escaso testimonios 

mexicanos del g~nero. 

Otras autobiografías se han escrito, aunque no numero

sas, entre nosotros. Los pintores, principalmente, agregan a su 

bdsqueda formal un recuento de episodios formativos, las vicisi

tudes amorosas o sus dificultades profesionales. En Pe.tt.&a.m.le.n.to 

y poe4.Ca. (UNAM, 1960), Manuel Rodr!guez Lozano escribe y habla con 

otros mediante entrevistas1 narra, cuestiona, expresa dudas y des

cribe su relacidn con el arte, la cultura y con algunas personas 

de su tiempo. Fragmento de memoria, forma de auscultar· la situa

ci6n del artista en un medio hostil, desfavorable para la obra 

de creaci6n. Tal documento resulta de utilidad toda vez que el 

estudioso busca el.enentos para <X11Prender el mundo de los llamados Q:mt:el11?<>

r:ineos, la hora del vasconcelos en campaña presidencial, los tor-

rnentos !ntimos o sociales de Antcnieta Rivas Mercado... J:llFero, no solarrente 

ese ~co se encuentra all!, tmtbi&l aparecen juicios cr!ticos a la pintura, 

los cxrrentarios o los reflejos de un mmdo que se antoja px6x.:i.nD y acbla.l. ••• 

Y, por Jost; Clemente Orozco, Au.tolú.091111.óltt (Eds. Occidente, 1945) 

libro el cual, a diferencia•de lo· que afirma ·el autor, resul~ 

ta necesario para cOnocei; su universo: . " ( ••• ) no hay nada 
de particular, ningunas hazañas famosas, ni hechos 



heroicos, ni sucedidos extraordinarios o de mi1agros. S61o 

las continuadas y _tremendas luchas de un pintor mexicano por 

aprender su oficio y tener oportunidades de trabajar. Lo mejor 

de mi existencia se ha desarrollado durante la ~poca llamada 

revolucionaria y en esta ferozmente guerrera de convulsiones 

espantosas que muy bien pudieran terminar en parto de los mon

tes, pero que de todos modos son de lo m4s divertido". Lo 

particular, precisamente, consiste en ser el retrato escrito de 

uno de los mayores muralistas mexicanos de todos los tiempos, 

a travas de un· lenguaje espont4neo, chispeante e indiviso del 

tono irónico de los jaliscienses. 

Con mucho qu~ decir y sin saber cdmo escribirlo, 

Benita Galeana, en Ben .. i..ta. (1940~. ha expresado su propio recuento 

autobiogr4fico. Casi analfabeta, dice-o dicta los episodios 

inauditos de su juventud. su. lenguaje no va méis alléi de cien 

voc~E~os; sin embargo, tanta intensidad hay en el relato que al 

imaginar cualquier escena medio descrita, el lector completa 

las voces o las frases que le faltan. M~s que autobiograf!a, 

Be.u.ita. es el trazo de una pasión por vivir y el desesperado 

af4n por descubrir, precisamente, un lenguaje. 

Las cartas autobiogr~f icas completan los ejemplos 

de este g~nero literario en nuestras letras. La misiva de Vi

cente Lombardo Toledano a Henri Barbusse revela su tréinsito 

del espiritualismo al marxismo, y de su filiaci6n en la CROM 

(Confederaci6n Revolucionaria Obrera Mexicana) a la lucha de 

clases, a través de la organizaci6n de los trabajadores en los 

-. 
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sindicatos que, más tarde, conformar!an la CTM (Confederaci6n 

de Trabajadores de México). 

Voltear al pasado, evocar los nombres, los rostros 

o los gestos amados en los rincones de su infancia de pueblo, 

fue lo que Andrés Henestrosa incluy6 en Tlt.e~ c.aJt.:ta.& autob.i.091t.4-

6.lc.a.6 (1969): 11 Retrato de mi madre (carta a Ruth Dworkin)", 

' "Los cuatro abuelos (Carta a Griselda Alvarez) 11 y "Sobre el mí 

(Carta a Alejandro Finisterre)". Breve folleto en cuyas p.1.

ginas domina la sensaci6n de nostalgia, Tlt.e.& c.aJt.:ta.& au.tob.io

g~46.ica~, al publicarse, rompe la costumbre mexicana de ocul-

tar, entre · lo in6dito o impublicable, el acervo 

epistolar en primera persona. 

Cuando Vasconcelos difrinde la primera edici6n de Ul...i~ e..& 

(.1935), los lectores mexicanos sufrieron, en verdad, 

un gran desconcierto: uno de sus escritore~ por vez primera, 

les ··espetaba algo más de 800 páginas confesiona1es, tramadas 

, de pasi6n política y erdtica, sembradas de adjetivos y de fra

ses condenatorias del sistema pol1tico. Y con el asombro 

causado ver el relato de sus adulterios, de sus confesiones 

lujuriosas o de sus vaivenes por el paisaje mexicano llevaba 

Vasconcelos, también, las formas de un estilo que habría de 

sacudir, desde sus cimientos, la· prosa del momento. Uf..i...& e..& c1t.lo.t.l.o 

era algo m§s que memoria recreada: puente testimonial entre 

la vida y la pluma; es decir, Vasconcelos romp!a de pronto las 

tendencias literarias de dos tiempos mexicanos: el de su gene-
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raci6n del Ateneo, cuyas inclinaciones estilísticas rn~s gene

rales detestó Vasconcelos desde su juventud y, el vanguardis

ta, ~vide de experimentación innovadora, que representaba el 

grupo de Co11.te111potr:á'.ne.o&, principalmente. Dos extremos que no 

s6lo quedaban en la natural distancia generacional, sino en 

sus aspiraciones est~ticas, culturales y políticas. 

La costumbre del susurro acab6 de pronto. Vascon

celos -inaudita acci6n en nuestras letras- publicaba 11 su 

verdad" respecto del pasado inmediato y al recuento de episo

dios agregaba la condena, el juicio político o la interpreta-

ci6n de parte respecto de los sucesos. Y eso fue, precisamente, 

lo que más desconcierto provocaba en los lectores porque si al

guna influencia colonial ha prevalecido es la de no emitir co

mentarios pol!ticos directos y la de no comprometerse, por ig

norancia, pereza o temor a la sanci6n, con opiniones adversas 

a quienes ejercen las tareas de gobierno. 

Un velo de inconformidad se rasgaba de pronto a tra-

v~s de la palabra impresa. Aunque Vasconcelos hubiera practi-

cado el periodismo conocido como ºde golpe", durante 1920, inau

guraba con su autobiograf !a algo que los intelectuales mexica

nos no practicaban: escribir, como voz y parte, aspectos de una 

lucha social indivisa del dilema de Sarmiento: CivilizaciOn o 

barbarie. Él, protagonista y autor del mayor empeño en favor 

de la cultura: luego, l!der mancillado en 1929 y hombre de ideas 

que desde otras fronteras se detiene a repasar los hechos que 



raci6n de la cultura, por una forma de progreso regido por la 

raz6n educada y sensible a la expresi6n civilizadora de las 

artes, ya era ostensible cuando organizaban conferencias y dis-

cut!an en torno a Pedro Henr!quez ureña. 

M~s que sus coet4neos mexicanos, por sobre la aG.n 

imprecisa influencia que Henríquez Ureña ejerciera en Vascdn

celos, concretamente, se levanta por encima de sus p~ginas la 

figura n..i:etzschiana::. que apela por la cultura de la grandeza en 

horas de pasidn wagneriana. En su f,fo n.l.&mo e.t>:t.é:t..lco -texto 

_: pr6ximo a tales lecturas-1 Vasconcelos es claro en su inten

ci6n estética: hacer de las letras una .&.l11601t.la.; concierto, el 

más alto, de la raz6n con la forma arm6nica de los- símbolos 

expresivos; es decir, para él, y as! lo sostuvo siempre, el 

dilema no consistía en encontrar coincidencias entre el discu-

tido fondo con la trillada forma, tan en boga durante los años 

treinta y cuarenta, sino que lo fundamental para un creador 

llamado a enriquecer con su obra personal el acervo civili

zador de la Patria, consist!a en unir la fuerza de una emo-

ci6n apasionada con la intenci6n regulada por las ideas: sin

fonía, s!, que se ensancha y "explora el universo y, converti-

do (el discurso) en precisa ciencia lógica tque) desenvuelve 

la pluralidad infinita organizada en normas".* Para ~l, la 

prosa es el recurso expresivo del esp!ritu: su sustancia misma 

cuyas finalidades, a trav~s del estilo, no son otras que comu-

nicar o convencer. 

* vasconcelos, Jos~, "La sinfon!a como forma literaria 11
, Mo

n.l.6mo ••• Op. c.f...t., p. 21. 



Y ~l, apenas comenzar su sinfon!a autobiogr~fica, 

se dio a la tarea de convencer a la manera del mas alto esti

lo de 6pera alemana: mGsica de Wagner, evocaciones m!ticas 

-Quetza1c6atl y ºHuichilobos 11
- y el trasfondo del voluntarismo 

hist6rico que desde Shopenhauer y ·Nietzsche descend1a al ejemplo 

de1 mestizaje mexicano, con una peculiaridad: si la sociedad 

era irredenta, Vasconcelos, por s1 mismo, protagonizar1a la 

conversi6n de s1 en obra cultural: de all! su sentido mesi~nico 

y de all1, tambi~n, su intenci6n civilizadora mediante la de-

cisi6n individual del cambio. (Recordaros el eje111?lo de Goethe). 

Como ~Nietzsch~, Vasconcelos tambil3n procur6 interpre-

tar el car4cter de su cultura. sus primeras paginas son las de 

1a exploraci6n del sentido; gu!a orientadora de sus inclinacio

nes filos6ficas las cuales, bien a bien, nunca lo condujeron a 

premisas o a conclusiones interesantes. Nietzsche, ciertamente 1 

no lo llevaba a la realizaci6n de un destino en la filosofía, 

sino, como corresponde a su fase de Zaratustra, al ejercicio 

de la voluntad de poder: tal el Vasconcelos fundador de 1a se

cretar!a de Educaci6n PGblica quien, consciente del poder trans-

formador de sus ideas, repudia proposiciones de otros para 

"experimentar" . o "explorar las condiciones de la enseñan-

za". Abomin6 de los 11 te6ricos 11 de la educaci6n y anteponiendo 

la frase "las ideas las fabrico yo ••• 11 instaba a sus colaborado

res a dedicarse, solamente, a la actividad creadora. 

La del educador es la fase m~s pr6xima al .'Nietzsche 



en tránsito de E.f. 011..lge.11 de. .f.a .t11.age.d.la a A•.l lrnb.f.6 Za11.a.tu4-

.t1La.. Su vida como intelectual se debat!a entre las inclinacio

nes apol!neas de sus curiosidades f ilos6f icas y el desbordamien

to dionisíaco que va de lo puramente iujurioso en su relaci6n 

con Adriana hasta la sublimación del asceta que s6lo se entrega 

al placer de la obra de creaci6n. Frase a frase, Vasconcelos 

mismo va trazando sus ligas de identidad nietzschiana'. hasta hacer 

suyo un lenguaje ae voluntarisrno, una expresión propia frente 

a la cultura y su sentido moral: 

N.l e.e e.6c.1t.i..to1t., n.l. et p1t.06e.&.lo11a.e, Jt.l el. polt..t.lc.o podll.dn c.011.tiu

ma.1t .talt.e.a de. 6ondo .&.i. no .&e. .6ome..te.11 a. JLegl.a c.a.6.i. motttf.6:t.Lc.a, .6.i. 

no plLe..&c..i.n.den de l.o.s ltatago.s de.l .tita.to y a.u11 de .ta..6 .&at.i.6 6ac.c..lo-

11u de .f.a 6am.ll.la y de .to• am.lgo4. • 

Como ·.Nietzsche, o acaso inf1uído poderosamente por sus 

lecturas, Vasconcelos va en busca de los griegos y de las lec-

'.ciones orientales o hindutstas en pos de un sistema de equili

brio, de una "sinfonía". En realidad, se aproximaba a la filoso

fía como un medio de afirmaci6n de su voluntad de vivir; es de

cir, como el fil6sofo prusiano, Vasconcelos abominaba del "fi

liste!smo cultural", de la comodidad heredada por una cultura 

lerda, lenta y medianamente fecunda. Pero, no solamente de sus 

expresiones más inmediatas, sino del trasfondo antiest~tico y 

de leve originalidad. Tal la causa por la que, cabalmente, no 

• f.f. de.4a4.tll.e., O.e., T.I.,Op. c.l.t., p. 1279. 
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se entendió con los miembros de su generaci6n intelectual y 

por la que, inclusive frente a Antonio Caso a quien, confor

me lo escrito en sus memorias, más respetaba lleg6 a consi

derarse el profeta de la raza mestiza: con él, el Bien de la 

raz6n y la condena a siglos de pasiva mediocridad; por él, 

el ascenso del nuevo Quetzalc6atl investido de razones vita

listas; guerrero combativo a quien nada lo arredra y prelado 

de la civilización iberoamericana de la modernidad. 

Desmesura y actitud existencial regida por el cons

tante riesgo de vivir fueron, corno en Nietzsche, categorías vas

concelianas. Todo riesgo avalaba su genialidad y cualquier 

acción justificaba su embate a la estupidez. Superhombre ilu

minado por Atenea, conducido por la ruta de los evangelizadores 

del siglo XVI, ennoblecido en sus principios éticos por la mo

ral. de la Cruz y aspirante a una estética redentora de la Amé

rica hispana, José Vasconcelos, en el acto más trascendente de 

su vida, discurri6 la transformaci6n de la barbarie mediante 

un programa que, en verdad, se antojaba no sinfonía creadora, 

como lo hubiera sospechádo ·w.anao. autor del t.1011.l.&mo e..6:t.~:t..lc.o, sino 

úe..C..C.a. opelt.ct de. a.c.c..i.6n .6oc..lct.t, como dijera D'Annunzio al ente

rarse de1 programa b~sico de la nueva Secretaría de Educación 

P~blica mexicana: 

M.l p.C.ct11 e..6.tctble.c..i.6 un M.i.11.i..6.te.1t..lo c.011 ct.tJt..i.buc..i.01te..& e.n .:t.odo e.e 

pa..l.& !J d.i.vi.d.ldo pa.lt.a. .&u.& óu11c..i.onctm.i.e.n.to e.11 .t1t.e.6 9Jt.ct11de..6 depa.IL.ta.

rnen.to.6 que. ctbaJtc.tvuu1 .todo.6 lo.& .i.11.&.t.i..tu.to.6 de. c.u.f.:t.ulLa.; a. .6ctbe.ll..: e..!ic.ue-
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la6, b.i.bt.i.o.te.c.a.6 y Bella4 AJi..te.6. Bajo el Ji.ubJi.a de E6c.uela6 

.& e c.omp1te11de. .to da.. .ta. en~ eíian.za. c..le1t.t.l ó.lca y .t~c.11:.lca. c.n .& tt4 

d.l.&.t.i.1t.t:ct.& 1tama.&, .tan.to .te.d1t.,lc.a..b e.orno p1td:c..t.lc.a.4. La. c.1t.e.ac-l6n 

de. u.n Ve.palt..ta.men.to e&pe.c.lct.e. de 8.lb.C..i.o.te.c.a.4 elttt u11a. 1te.c.e4.lda.d 

pe.Jtma.nen.te., po1t.que el. pa.lb v.lve. ¿,.in .&e.1Lv.t.c..lo4 de. lec..tu.lla. y 

.sd.l.o el. E.&.ta.do pu.e.de. c.1t.e.a.1t.l.o.& y man..te.ne.1t.t.04 como un c.ompte.

me.1t.to de la e.6cue.la: la e6ctu~tn del adul..to y .tczmb.i.én del jo

ve•t qu.e pu.e.de .ltt4c.1tlb.l1t.&e. e.•t .ta 6ec.u1tda1t.lct !J la p1t.0Qe.J.lona.l. 

El. Ve.paJi..tame.n.to de. Be.l.l.a6 AJi..t<.4 .toma a 4U cnJi.90, pnJi..t.i.endo de 

.ta. e.n.&e.fia.ttz:a. de-f. cct•t.to, e.t d.i.buja y .e.a g.imna.&.la e.n ..Cctó e.&cue

l.a4, .to do6 l.o 6 .i.116.t.i..tu.to-s de cul..tuJi.a aJi..t.l6.t.lc.a-s 6 up e1L.i.01L, .tal. 

como l.a. an.t.i.gua Academ.la de Be.l.la6 AJi..te.6, et Mu6 eo Na.e.lo n<Il y 

l.06 coMeJi.va..to'<.i.06 de Mú6.i.c.a.. Ta.mb.i.€11 de6de. l.a. e4cueta. p11..i.m<t-

1L.i.a. apellan ]tL•i:t.o.6 lo.Si .tite..! de.pa.Jt.tamc.n.to.&, e.nc.ct1tgado.& e.a.da. tttta 

de. & u 6 u.ttc.l6n: la..& c..lenc..la.& en.& c.ña.dct.6 poJt ta et. cu.e.e.a p1Lop.la.-

m e~~e dicha; l~ 9.lmna.4.la., el can.to y el d.lbujo n ~a1t.go de e.&

pe.c..la.t.l.6.tct.6 y no del m.l6mo mae.t..t.1t.o ltOJtma..t, y La. 8.lbl.lo;te.c.a.. al. 

.5 eJtv.lc..lo de .t:.ado11, e.•i .6U.6 d.i.velt..&Oh de.pa.1t;tame11.to.&: .ln6a.1t.t.i.l., 

.t€c.1t.ico, li.~e1t.a.1t.lo, e..tc.. • 

Simple en su exposición, brillante en cuanto prop~

sito de acci6n y absolutamente irrealizable en un gobierno de 

poder personal, teñido de luchas entre caudillos y caciques y 

adn informe respecto de sus compromisos nacionales derivados 

del cumplimiento constitucional~ 

• Ibld., p. 1225-6. 
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Vasconcelos, heredero del signo de la voluntad de 

poder del pensamiento saj6n, omiti6 un detalle peculiar de 

la realidad mexicana: los grandes ideales, entre nosotros, 

nunca han procedido de una voluntad individual, sino de tres 

revoluciones sociales. 

3. El Nietzsche que aspira a la voluntad de poder, el 

que pregona la libertad y el goce de vivir, ejerci6 

una permanente atracci6n sobre aquel Vasconcelos que quiso 

encontrarse en el vigor de las pasiones heroicas. 

El tema de las influencias es arriesgado: suele 

confundirse simpatía con dominio. Bien a bien, nunca ha quedado 

claro este t~rmino con respecto de la literatura. Para evitar 

peligrosas analogías o afirmaciones temerarias es preferible 

señalar parentescos; es decir, los autores se eligen entre sí 

porque una parte de s! mismo se reconoce en el otro; tambi~n 

porque el otro aclara, plantea o examina situaciones que el 

uno encuentra complementarias o coincidentes. El parentesco 

surge cuando un autor, al descubrir al otro, extiende sus lazos 

de identidad. Hay quienes se encuentran en el estilo y, en 

trat4ndose de ideas, en m~todos o proposiciones. 

Goethe, por ejemplo, se convirti6 en símbolo de hom

bre cl4sico; Nietzscha, en autor de una aventura existencial, la 

del Superhombre que vive en constante peligro por haberse des-

prendido de los valores de una cultura decadente. Hombre en quien 
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la vo1untad de dominio se revela en toda su fuerza y opone 

la Virtud a la moral convencional. 11si el Superhombre tiene 

alguna moral, es la moral del señor, opuesta a la moral del 

esclavo y del rebaño y, por lo tanto, opuestaa·lamoral de la 

compasi6n, de la piedad, de la dulzura femenina y cristiana'!.;-* 

Moral que, en medio de contradicciones psrsonales, sirvi6 a 

Vasconcelos cual piedra de toque o punto de partida para ejer-

cer, desde su propia voluntad de poder, las acciones transfor

madoras de su medio cultural. 

Existen indicios que nos permiten suponer el ~nimo 

espiritual de algunos atene!stas. Todos ellos coincidieron 

en el gusto por rescatar los ideales de la Grecia antigua. 

Podr!a decirse que de tales lecturas proceden sus posteriores 

preferencias pol!ticas: la democracia como proposici6n ciuda-

dana¡ la libertad corno conquista de la razón; la justicia, de

rechO heredado de la cultura; y la superaci6n educativa, signo, 

el m.is alto, de los empeños civilizadores. Filosof!a, trage-

dia y .:~concretamente el descubrimiento y la valoraci6n de la 

persona humana, fueron temas de discusi6n que habr!an de condu

cirlos, a cada uno de ellos por v!as diferentes, a la necesidad 

de unificar nuestra cultura en funci6n de lo que Henr!quez Ure-

ña llamara "La hora de Américaº. 

En la prosa de Martín Luis Guzmdn, por ejemplo, puede 

advertirse su asimilaci6n de la tragedia. Ni qu~ decir de la 

• Ferrater Mora, José, V.lcc..lo na1t.lo de Q.llo.6 o ó.C:a., 4 vols. Madrid, 
Alianza Editorial, 1979 (Alianza Diccionarios); t. I.II, p. ·2361. 



raz6n. conforme sus propios términos 11 1a tragedia griega es 

un concierto de 1a pasi6n desenfrenada de Dionisias, y e1 

sentido de 1a contemp1aci6n estétic:a que se deriva de Apelo"*, 

lo cual, indirectamente, podr!a aplicarse a sus aspiraciones 

no a la supuesta tragedia que protagonizara como educador, 

profeta y 1!der incomprendido en este medio b~rbaro que-no 1o 

merec!ai•. 

Vasconcelos se aproxima a la veta dionisiaca del 

Nietzsche:! cercano a Wagner. Lo intimida el autor de Ec.c.e. Hamo 

cuya soberbia, dijo, habr!a de pagar muy caro: "Andarse sin-

tiendo otro Cristo o un Anticristo, no es juego que queda impu

ne, ni lo resiste la mente".** Menos arriesgado, en su caso, 

fue conferirse en profeta del apoca1!psis, en Ulises criollo 

o en el mítico redentor de los mexicanos, Quetzalc6atl, reen-

carnada en el l!der pol!tico en campaña electoral. La fuerza 

poét-ica de A~.t. '1.a.bl6 ZaJta..t:u4.tlta. fue, seguramente, una de las 

impresiones m~s perdurables de Vasconcelos, aunque no hay 

que descartar su relaci6n con Wagner y todo lo que ello impli-

ca en cuanto a sus vínculos con la rnito1og!a, con el drama y 

con las aspiraciones totalizadoras de sus composiciones. Uno 

y otro personajes, héroes del romanticismo, se acomodan con 

facilidad al car~cter de Vasconcelos por su genio, por sus 

cuestionamientos a la cultura burguesa y porque uno y otro, 

cada uno a través de su expresi6n creadora, oscilaban entre la 

la fuerza de la raz6n, la voluntad de poder y el desbordamiento 

* "Nietzsche. (1844-1900)", Manual de 6.llo.&06.la. 0.C., t. !.V, 
Op. cL~ .• p. 1146. 

••zbLd., p. 1148. 



extremo de sus pasiones. Eran gen..i.o.6 dir!a Vasconcelos con 

entusiasmo. Como la de ellos, su lucha rto se concentraba en 

la conquista de la vida en sí, sino en el ejercicio de la vo

luntad de poder, el poder. 

Las simpat!as temperamentales establecen, como puede 

observarse en las memorias vasconcelianas, un indudable paren

tesco con Nietzsche. De él observ6 peculiaridades que bien po

drían atribuirse al irna9inario Vasconcelos de la grandeza incom

prendida. Y la ten!a, ciertamente. Pero su drama era, en todo, 

m4s complejo que el de Nietzsche: en·rigor;.~vasconcelos rio fue fil6sofo1 

tampoco esteta ni poeta. Lo mejor de su obra procede de la 

exploraci6n exaltada de s! mismo y del culto a sus hazañas per

didas. Su campaña educativa es obra de un gran talento pero, 

como casi todas sus tentativas creadoras, ésta no prosperó". 

As!, un hombre dividido en dos planos fue desarrollándose a 

través de sus memorias: un prota9onista de hechos evocados !' 

otro, el profeta de la pluma, que va siguiendo la línea imagi

naria de sus ideales: tal el Vasconcelos nietzscheano empeñado 

en la voluntad, en la v!a de la superaci6n contemplativa. Per-

· sonaje heroico y víctima de "la barbarie", este Vasconcelos 

recurri6 a la tinta después de haber f:racasado en. otros~; ensayos 

de acci6n. Y en el lenguaje escrito, ciertamente, habría de 

encontrar el eco que no alcanzaron sus hazañas pol!ticas: poder 

del adjetivo, que no de la voluntad; fuerza verbal que persua

did a las generaciones que segu!an de la suya al punto de con

vertirse, como lo advirtiera Gast6n García Canta, en el ide6lo90 

de la derecha. 
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y por sobre todo, su gen.i.o. 
, 

El mismo, desde su repudiada 

experiencia mexicana, habría de mostrarse corno un espíritu 

de excepci6n, de "alma refinada" -corno diría en el mejor estilo 

decimon6nico- y apto para ejercer su voluntarismo. Se reconocid 

profeta, ~l si, y a diferencia de Nietzsche lleg6 a creerse 

~ngel exterminador. 

Esp!ritu de excepci6n, conforme a sus propios jui

cios, lo fue desde niño. En el Ul.i.4e~ c4.i.olLo abundan referen-

cias en tal sentido; sin embargo, ningdn atributo significado 

realmente merecta destacarse en un hijo curioso o en el joyen 

estudiante que intercambiaba lecturas con su madre y las co

mentaba con una hermosa adolescente. Las an~cdo~as familiares 

o escolares que refiere Vasconcelos, en su primer tomo auto

biogr~fico, no deriotan calidades asombrosas; sin embargo, s! 

es clara esa urgencia suya por encontrar e1 tono mayor de una 

expresi6n vigorosa. Como maderista, tampoco se advierten 

·aportaciones originales o actos m~s all~ de lo que otros coe

t~neos hicieran ante el cambio de r€gimen. Estuvo cerca de 

Madero pero, acaso por falta de tiempo, no qued6 de ~l alguna 

huella política que enriqueciera la lucha democr~tica de la 

hora. 

Sus estancias en el extranjero, principalmente en 

los Estados Unidos, serían per!odos de concentraci6n de energia. 

En Ltt .toJr.men.ta narra con entusiasmo su descubrimiento de la obra de 

'Lunarcharski •. En tales pasajes, localizados en la ciudad de Los 
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I 
Angeles, ya se deja ver a1 hombre que va determinando una ac-

ci6n y un proyecto de ser. No concibe el triunfo de los b~r-

baros ni el predominio. corno se lo dijera Juan Andreu Almaz4n 

durante un encuentro en San Antonio, de la fuerza para someter 

aquello que s61o se logra con fuerza. 
, 

El observa, discute y 

recogé cuanto considera indispensable para ser aplicado en su 

oportunidad. Si de algo estuvo convencido, en cualquier época 

de su vida, fue de que estaba llamado a las grandes empresas. 

Por revelador, el siguiente pasaje debe ser recorda-

do porque en él se trasluce c6rno se fue gestando la obra que,' 

al decir de su autor, m~s la ufanaba y regodeaba: la edici6n 

de los mejores libros de la Humanidad, a precios accesibles, 

para que los pobres tuvieran acceso a los privilegios de la cul

tura que s6lo gozaban los ricos: 

,.,_ __ 
c.u.t..i.e.ndo to.& mé.t.odo.& de Le1t.i.1t o ta..6 nove.da.de..6 .ln.t.Jtoduc..i.da..& en 

~ Educac.J.6n, poJt Lun.a1tclta.Jr..6h.y. Una. de ella.& ta. c.op.i.é c.uaHdo me 

.t.oc.ti d.i.11..lg.ilr. la educac.i.tí11 de. 11€l<.i.co: la e.d.lc.i.ti11 de. lo& cllf&.i.co&, 

que c..le.Jt.t.o.& e..&c.Jt.l.toJr.e..6 de. 1r.e.11omb1r.e. toe.al. me ftan c.tr..i.t.i.cado .&upo-

11.<.e.11do que .&e. .t.Jta..t.a de. uHa. me.d.<.da. a.Jt..i..&:toc.1r.i1.t..lc.a.... Oyen ta. 

pa.tabll.a. c...fcf.&J.co y e.a.en e.11 ta .t1r.a.mpa.... No • .6 e.JioJr.e..6 de..&p.i.&.t.a.do..6; 

la .i.dea óue de Go1tk.l lf .ta .t.om€ de Lu1ta1tclta1t&ky ••• Ga1tk.i. e.& ple.

be.yo, pleoe!(o. gen.la.e; cque.:.• e:. acolidd <Le.: lo& &u!f.o•. y• e. d.lj o : llay que aba-

1ta.t.a1t .to& c.t.l!&.i.co& ••• hay que da1tlo& a lo& pob1te.ó... No e.& ju&.t.o 

que. .&e.an p1t.i.vi.le.gi.o de Jt.ic.o..6 ••• Qué me.joJt .te...6oJto poll. 1r..epa1t.t.l1t. • 

• La..t.01tme.11.ta. Op. c..l.t.., p. 1187. 



Es curioso: los mayores resentimientos de vascon-

celos al paso del tiempo no ser!an, en lo que a la educaci6n 

se refiere, por la actitud de los políticos. Abominó de los 

intelectuales ºprudentes", a los que asociaba al estilo de al-

gunos ateneistas tan sembrado de ideas, referencias o p4rrafos 

de otros autores. Su impulso dionis!aco lo apartaba de tempe

ramentos como el de Alfonso Reyes, por ejemplo, aunque éste lo 

llamara "el caballero del alfabeto", por su cruzada alfabetiza

dora. 

Y no es extraño reparar en eso: de aquel grupo ser!a 

Vasconcelos el llamado a ensayar con la improvisaci6n y a actuar 

conforme el legado de una tradici6n cultural. Ese es el conte

nido de De. Rob.i.n.6t5n a. Od.l4e.o (España, 1938) y esa fue, en su 

vida, la cifra culminante de su vigor dionis!aco. 
· ...... 

' 4. Corno rector de la Universidad y luego como Secretario 

de Educaci6n PGblica, Vasconcelos repudi6 a quienes 

lo acosaban con ideas o con teor!as pedag6gicas. Deseaba "acti-

vidad creadora 11
, no proposiciones que a nada conducen: "Lo que 

el pa!s necesita es gente que ya sepa lo que hay que hacer y se 

dedique a ello con.sinceridad".* Y es que ~l conceb!a la pasi6n 

como medio cultural para alcanzar una edad vigorosa -la de Dionisos

e impregnarla de heroismo. No se trataba de trasmitir tGcnicas 

al modo norteamericano ni de incurrir en repeticiones ociosas 

• El de•a•.tJr.e, Op. c.<.:t.., p. 1267. 
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de otros proyectos formativos. A Vasconcelos le entusiasm6 

siempre la posibilidad de .i11ve11.taJL al nuevo mestizo, de crear 

los cimientos de una cultura de la grandeza. 

Desde la Secretaría habr!a de realizarse, por pri

mera vez en el siglo, una tentativa civilizadora que no acaba

ba en las fronteras mexicanas. Lo importante de este empeño 

es que Vasconcelos se anticipaba al mayor drama de nuestro 

tiempo: el de la penetraci6n norteamericana. Insistid en la 

formaci6n latinoamericana, en los ideales conjuntos desprendi

dos de problemas, historias y de necesidades semejantes a to

das las naciones de nuestra Am~rica. De haberse realizado su 

proposici6n, con inteligerite constancia, ahora estar!amos me

jor preparados para afrontar los embates sociales, pol!ticos 

y econ6micos de los Estados Unidos. Y no s61o eso, acaso po

dr!amos contar -como ya es inminente- con una alianza ibero

americana para fortalecer nuestra posici6n cultural conforme 

los principios del derecho internacional. 

Crear un movimiento de liberaci6n espiritual e 

"ilustrar las conciencias" en favor de una Am~rica nuestra, 

libre y justa, fueron, en principio, las aspiraciones más cla

ras de Vasconcelos desde sus días de funcionario al iaao de 

Eulalia Guti~rrez. 

Aceptar un desafío como el de educar a una pobla

ci6n ignorante casi en su totalidad, y civilizar un medio afec

tado por la violencia armada era la mayor hazaña de su espíritu 

creador. Hombre de imaginaci6n indudable, nunca cay6 en el 
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"frío racionalismo" que tanto abominó. A la rectoría univer-

sitaria no lleg6 con intenciones limitadas, sino con la certe

za de que, desde su escritorio y a partir del gobierno provi-

sional de Adolfo de la Huerta, comenzaría la obra m~s digna de 

la revoluci6n y la.{inica que, a la postre, habr!ade transfoJ:IrW:,,cul

tural.nente1,·. ese.Mrbaro estallido .. 

Oionisos, no Apelo, comandar!a la aventura 

del espíritu. La inteligencia era, en esos momentos, menos 

útil que la pasi6n creadora. Se requer!a de vigor heroico, de 

voluntad para "romper las cadenas del coloniaje espiritual". 

Frecuentemente repite que no deseaba rodearse de 11 investigado

res11 o de personas · acostumbradas a avalar afirmaciones con 

palabras o ideas de otros: destacaba la importancia de la res

puesta vital, casi improvisada, a la necesidad que de siglos 

atrás s6lo requer!a de volu.n.ta.d para modificarse. Hombre de 

contradicciones, al fin y al cabo, no seria cual político de 

accidn como habr!a de definirse, sino como 11 fil6sofo (a quien) 

el destino le llevcS a la tarea de educar un pueblo 11 .* 

Para él, toda pedagog!a es la puesta en accidn de 

alguna rnetaf!sica; la suya estuvo apoyada en dos ideas funda

mentalesy ... enalgunas lecciones tomadas de la experiencia de los 

evangelizadores del siglo XVI, del ejemplo del 11 buen maestro" o 

del saber análogo al hortelano egipcio quien, de entre toda la 

verdura del campo, logr6 el prodigio de la lechuga. Advirti6 

la importancia de que el niño, al margen de ideolog!as impuestas 

• Ve Rob¿n~6n a OdL&eo. 
p. 1496. 

Pedagogla. e~.t~u.c.tu.~a.tiva, 0.C., t. II, 



deliberadamente o de prejuicios que lo deformen estG pr6ximo a 

ta ve1t.dad m4.6 al.ta,. la verdad de todos, que sdlo se adquiere 

mediante el conocimiento (las lecturas), la curiosidad y el fo-

mento de aptitudes en un medio que no le sea ajeno ni contrario 

a las enseñanzas recibidas. 

Las ideas básicas dan título a su obra pedag6gica: 

S.lmbot.lzo en Rob.i.n.6dn et mé.t.Cdo a.6.tu.to, .implLov.i.6a.dolL y exc.tu.6.i

vame.11.te .téc.n.i.c.o que. c.a.1t.ac..te/L.lza. ta elt.a. a.11gloóa.j0Jta. det mu11do. 
, 

Epoc.a e6.lc.az, pe.1to de.4pltov.i4.ta de gen..io, no a.tc.a.11zó .e.a c.olte~.i.ó11 

del. 1t.oma.110. y ltoy dec.t.ina. 4.ln gtolL.la., e.11 .tan.to que et .e.a..t.ino 

1t.e..{uve11ec.e y 4e dec..lde a. 110 ca.e.IL c.on e.e. delLILumbe de qu.i.e.11e.6 .tem

polLa.tmen.te 110.6 dom.i.na./Lon ( ••• J 

Pa.6a.da 1!..a. emb1t.ia.guez del!.. mal!.. v.i.no, vol!..vemo4 a.e. v.lno 

bue.110 de 11ue.6.t1t.a. .t1t.ad.lc..i.611 y 1t.e..6uc..l.ta.mo.6 a Od.l.&e.o pa.1La. oponelL-

J:.o a.'t- •.i.mp!..i.•mo de .todo• !.o• Rob.i.n•onu. Y 110.6 .ln.&.ta.l.a.mo.& en 

. .e.a 11ovedad y ac.e.p.ta.mo.6 .6tt Jte.to, pe.1to a. ~.l.n de .t1Labaja.1t.l.a c.011 

.tod<t Za. •a.b.i.du .. .Ca. que. a..tc.•o"-a. Za. mc.11.tc.. l/o ba•.ta c.011 el p.lo-

11ee.1t. .i..11duc..t..i.vo que 6a.b1t.lc.a. u.ten.&.i.1!...i.o.6. Ha.e.e 6a..t.ta. e.e. .to.ta.t.l.6-

mo c.tá.6.lc.o en e.&.t:a. ho1t.a. de 1tec.011.6.t1t.uc.c..lone.6 y de. u11.lve1t..6a.l.lda.d. 

Rob.i.n.&on.i..&mo, emp.i..IL.i.&mo, 6.l.f.0406.l.a. de .e.a 1tu.ta., e.6 me11e.&.te1t c.om

p!.e.ta .. i:.a. c.on Za. .teo"-.Ca. de !.o• 6.i.1tu, Za mc..ta.6.C•.i.c.a. de!. b.i.e1rnven

.tu .. a.do de•.i.11.te"-é• y J:.a. conqu.i.6.ta. de J:.o ab•olu.to. • 

Asombrosa asirnilacidn de la voluntad de poder 

• 1b.i.d., p. 1497. 
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nietzscheano: Vasconcelos, por medio' de su proposici6n educa

tiva, pretend!a la m4s alta empresa de la cultura ya citada 

por el fil6sofo. Acentuar el elemento dionis!aco para afir

mar la vida all! donde reinaban}la barbarie y el crimen; for

talecer la voluntad de vivir para no resignarse al peligro 

primitivo del ignorante, sino para trascender los límites de 

la cultura e ir m§.s allS -nuevo hombre americano- en la aventura 

del conocimiento. Música, fomento de la sensibilidad est~tica, 

desmesura en las aspiraciones y cierta orientaci6n apol!nea 

para conocer la ciencia y desarrollar las aptibUdes de la efi

cacia eran, en verdad, un traslado agudo de lo que serta pro

posici6n filos6fica al hecho de criticar, desde sus raíces, 

lo que Nietzsche llamara el "filiste!smo cultural". 

Iluminismo nietzscheano para fomentar el movimiento 

espiritual del hambre educado y vitalismo para acentuar los 

ideaTeS del pensamiento especulativo: la contemplación necesa

ria al sentido estético y al desarrollo de la sensibilidad 

po~tica. Vasconcelos llevaba al cabo la s!ntesis de las mejo

res lecciones de la civilizacidn: la tragedia griega, el huma

nismo de los evangelizadores, la filosof!a de la hora y una 

experiencia concreta; la de Lunarcharski en la Uni6n sovi~tica. 

Pese a la proximidad econ6mica y a los intereses 

particulares que lo estrechaban al mundo de los negocios nortea

mericanos, desde su antiguo despacho de abogado, Vasconcelos 

asurni6 una peculiar repugnancia al s!mbolo estadUnidense. Lo 

asociaba al materialismo soso, sin sentido de grandeza y des-



provisto del vigor placentero de Dionisos¡ al mismo tiempo 

les reconocía su inigualable capacidad para organizar y para 

poner al alcance de todos las mejores obras de literatura uni

versal en las bibliotecas mejor provistas. Su odio/amor a los 

Estados Unidos nunca qued6 resuelto. Toda vez que ten!a pro

blemas en M~xico salía hacia ese pa!s y allí se quedaba sin 

mayores dificultades. En sus memorias se encuentran varias re

ferencias al orgullo que sent!a por dominar el idioma ingl~s 

corno si fuese su lengua materna e inclusive por la facilidad 

con la que se desplazaba entre ellos. Por sus filiaciones 

políticas sostenidas y por su clara oposici6n al imperialismo, 

GastcSn García Canta en El pe11.6a.m.le11.to de ta 1tea.c.c..id1t mex..lc.a.na., 

habr!a de incluirlo en lo que llam6 ."el antimperialismo reaccio-

nario". 

Al Odisea de su teor!a correspondid reconocer la 

obra educativa del liberalismo mexicano; concretamente la de 

Gabino Barreda y su doctrina positiva. En rigor, sus princi

pios pedag6gicos tienen una inteligente simplicidad. Se trata 

de evitar improvisaciones all! donde debe aplicarse la obra de 

la civilizaci6n, la imaginación inventiva y la curiosidad cuando 

la necesidad lo requiere. Por otra parte, afirma Vasconcelos: 

La.& c.oud.ic.i.011e6 de ..e.a edad mode1t..11a e.6.ttfn 1tec..eama11do u11 Od.i6eo 

mt't.& .i11.te11.11ttc..ional que un.iv eJt.& ctl. V.iaje1to que exp..C.oJta y ac.~aa, 

de.&c.ubJte y c.1tea., no .&d.C.o c.on la..6 mano..\, poJt.que 11.i qu.ieJte 11.i 

puede de.&ltctc.eJt6e del ba9aje que .e.e e11.6a.11c.l1e el. a.lma, el .lnge11.i..o 



y lo4 .te..601t.o.6 de. .e.a. cu.f..tu1t.a. m.i.te.11a.1t..i.a.. • 

Necesitamos un Odisea, agrega, que no parta de 

un Bacon para ejercer su atil inventiva circunstancial: hay 

que remontarse a un Arist6teles o al legendario Yajnavalkia. 

Es preciso, inclusive, considerar al Moises fundador de nues

tra civilización. Es decir, la imaginaci6n, para ser eficaz 

respecto del saber, no debe cerrarse a la sola posibilidad de 

lo inmediato corno lo propone Oewey, imbuido de la doctrina 

protestante del do it you~.6el6 ang1osaj6n. Un Odisea de nues

tro siglo quien, por la extensidn de su saber y por los recur

sos actuales de nuestra cultura, sobrepase al Odiseo hom~rico, 

aunque sin perder su lecci6n original: "aspirar -dice- a la 

m4s al ta ambici6n viril de la ~poca 11
• 

Ni ~1 mismo hubiera imaginado cu41 ser!a el resultado 

de su-proyecto sinfónico de la literatura. Ese concepto de la 

totalidad, derivado del drama musical de Wagner y de las mismas 

concepciones estéticas de Nietzsche, no lo consigui6 como fi-

16sofo o escritor, sino como educador emp!rico. Al1!, en la 

disciplina m4s vasta y universal, vinieron a congregarse todas 

sus experiencias, aptitudes y actos apasionados. Vasconcelos 

ocultaba un fondo de romanticismo que no concili6 con su ~poca 

de caudillos. Mientras que la revoluci6n encajaba con sus in

clinaciones hacia la heroicidad o hacia las hazañas vigorosas y 

desbordadas, los hombres de su circunstancia estaban lejos de 

• lb.id .• p. 1528. 



de aproximarse a figuras como Wagner, Nietzsche o D'Annunzio. 

' El aspiraba a la 6pera del esplendor hispanoamerica-

no. No olvidaba los pregones atene!stas, comandados por Henr!

quez Ureña, en favor de la Hora de Am~rica. Qu~ mejor modo de 

realizar tal idea que por medio de la formaci6n espiritual de 

millones de hombres y mujeres; co11604ma4, dir!a ~l, pero con ge

nio y pasión, la sensibilidad de los niños y de los jóvenes. 

Que retorne el buen maestro -insistió-. para que, 

como el cultivador, proteja con celo y responsabilidad el creci

miento de· las simientes: "En cada hombre hay esta semilla irreem

plazable que cada doctrina ha de ganar por persuasi6n, nunca por 

coacci6n. Lo que hace falta es fortalecer al germen; para esto 

se abona 1a tierra, se dan luz y calor".* Y, a poco, el salto 

a las contradicciones: en esta analog1a con la bot4nica habrían 

de implicarse las im~genes de lo sucio, lo limpio y la del sen

timiento de asco que tanto repite en sus memorias. 

Una de sus caracter!sticas es que artn cuando preten

de desarrollar temas pedag6gicos, filos6ficos o·cu1turales, se 

infiltra su primera persona. No hay p4gina suya en la que no 

aparezca como sujeto de memoria, referencia digna de mención 

o cual fil6sofo que ausculta o explica situaciones verdaderamente 

laber!nticas. Por eso, en analogías como la de la bot~nica, no 

queda sino inferir una obvia distancia entre el hecho educativo, 

aplicado en su oportunidad conforme las circunstancias, y la 

pretensi6n posterior de teorizar a partir del proyecto propio. 

• Zb~d., p. 1504. 
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M~s sencillo es leer E¿ de4a4~~e 

que Ve Rob.i.n.6611 a Odi.&eo para comprender la obra del 

Secretario de Educaci6n Pablica. Es difícil entender las 

analog~as que emplea para explicarse o para comunicar su meta

f!sica pedag6gica. Para él, la vida es turbia y sucia. Edu

carse equivaldría al proceso purificador que advierte en la 

bot~nica y que, indistintamente, refiere a plantas o animales. 

El hombre, por otra parte, puede elevarse en la escala de la 

creaci6n gracias a su espíritu: el suyo es un proceso que va 

de la impureza al poder radiante~ es decir, de su subsistencia 

primitiva a la educacidn. 
I 

Esto aparentemente ya que Vascon-

celos, apegado como estaba a las im4genes de la excecrencia, 

reincide en una suerte de sucia fatalidad del destino: 

E,t a.ema, e11c.eJr.1Lada en e.ó.to.li va.&oó .lmpuJt.o.&, .&C. pa¿a una ex.l.&.ten

c..ia -limando {.o que de.beJL.lamo.li d e.Jt y c.11 Jtc.pttflnanc..la. de e.amo c..&

.tamo.6 • • 

A m~s se avanza en la lectura de su tentativa peda

g6gic~ m~s se acumulan los asombros respecto de la mentalidad 

que refleja su autor: desorden de ideas y, por tanto, expresivo; 

p~ginas incomprensibles y una certeza que va confirm~ndose: 

vasconcelos -otro rasgo de su temperamento-, tend!a a escribir 

sobre asuntos que apenas conocía o que, por lecturas recientes 

e insuficientes, desprendía afirmaciones peligrosas por su falta 

• Tb~d., pp. 1504-5. 
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de solidez. As!, en este caso, pasa impunemente de lo minera1 

a la botánica y de ~sta a lo animal, desde sus formas m~s pri

mitivas, para denostar lo sucio y viscoso que, como manifes

taciones primarias.de vida, no pueden apartarse de la existen

cia. Para ilustrar sus ideas.o, mejor dicho, sus metáforas, 

recurre a figuras como la que sigue: 

V.i.v.i.mo.6 en.tone.e.& poJt. .i.n.ll.ta.11.tc..6 .6.i.n .e.a. a.v.lde.z del c.oJtpú.&c.uto, 

1tec.e..s.i..ta.do.6 de me.11.t.iJt.ct.6 que. .te den .bu.s.te.n..to, y polle..Cdo.6 de 

en e . .IL9 .la. 1ta.d.ia.1i.te. • 

.la. .luz e.x..te1t.i.01t., como lo ha.e.e. e.e. d.la.ma.11.te., .6.i.no que. .ilumina.. 

Y .&e a.pa.ga.Jt.la. e.n.6e.gu.i.da. la. co•tc.le.nc.i.a. a.ba.ndona.da. a. .&.l m.l.&ma., 

pe.Jt.o .e.en.ta.men.te. de..&c.ub1te et a.Jt.te. de a.b1t..i.Jt. .ta..6 ve.n.ta.1tct.6 po1r. 

donde. en.tita. el. Jt.a.u.da.t de ta e.n e.Jt.g .la. .i.11 6 .i.1t.l.tct. • 

Párrafo inninteligible. Ni siquiera 61 mismo po

dr!a saber lo que significa. Lo dicho sigue a la metáfora 

del asco ante· la vida y a la semejanza del esp!ritu con la luz 

del diamante. Lo de las ventanas no cabe en sitio alguno, ni 

siquiera en la posibilidad de comparárselas con la esperanza 

transformadora de la educaci6n. 

Es probable que esta tentativa te6rica, basada en su 

acci6n educativa, estuviera regida por las im~genes al~ernadas 

de repugnancia y de grandeza que caracterizaron al autor de me

morias. Su idea de lo radiante pcdr!a estar asociada a lo que 

• Ib~d., p. 1505. 
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cuando, imbuido de fervor dionis!aco, 
~· 

cultural del gobierno de Alvaro Obreg6n. 

Uno fue el que, apoyado por numerosos pol!ticos, maestros, 

escritores, pintores, artesanos, etc~ organizara los medios pa

ra formar a los niños y otro quien, años después, pretendiera 

individualizar una empresa colectiva y presentarla cual propo

sici6n filos6fico/pedagdgica. No hay que olvidar que tras el 

funcionario hábil y dotado con indudables atributos estaba 

el hombre señalado por sentimientos de odio y de rencor impla

cables. Junto a Obreg6n l1eg6 el Vasconcelos resentido y, a 

la vez, gratificado. Ese mismo, ya exfuncionario, habr!a de 

emplear la pluma para denostar a los gobiernos de la revoluci6n 

por no haber sido presidente, en 1929. 

En este aspecto es necesario aclarar que, para Vas

concalos, los hechos y las figuras de la Revolución eran rasa

das conforme sus experiencias personales. Obreg6n no fue mejor 

ni peor al caudillo que tramara la caída de Carranza o al que 

apareciera involucrado, directa o indirectamente, en la matan

za de Huitzilac. Tambi~n es oportuno recordar que numeros1si-

mas militares que hubieran firmado el Plan de Agua Prieta mu

rieron fusilados o asesinados durante los gobiernos de Obreg6n 

y de Cal.les. 

La pluma del exsecretario de Educaci6n se mov!a con 

la velocidad de su ~nimo exaccrvado. De allí la precauci6n que 

debe tomar el lector de sus memorias. As!, imdgenes como la de 
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la luz radiante o la del asco aparecen envueltas por la evo

caci6n oscilante del suceso y, al mismo tiempo, del efecto erno-

tivo respecto de sus resultados pol!ticos. Con tan sumaria meta

f!sica ~l contempl6 una nueva pedagogía para la Am~rica hispana. 

Muy probablemente no existe relación alguna entre lo verdadera

mente logrado por el educador en funciones de 1920 a 1923 y lo 

propuesto por el escritor resentido, diez años despu~s. 

El juicio m4s certero, sobre la obra de vasconcelos, 

fue escrito por Daniel casio Villegas en un ensayo que caus6 

asombro y no pocas discusiones en su época, marzo de 1947, titu-

lado "La crisis de México".* 

En la revisi6n que hiciera Cos!o de las condiciones 

de M~xico en el curso de la Revoluci6n, la figura y la obra de 

Vasconcelos aparec!an en su magnitud social durante menos de 

tres años y la huella perdurable que dej6 en la educacidn nacio

nal. El de cos!o es un retrato de grandes y f~rmes rasgos del 

Vasconcelos contradictorio, genial e imprudente. La cita, aunque 

larga, es indispensable: 

]04€. Va4c.01tc.e.eo4 peh.40n.l6.lc.aba e1t 1921 .ta4 <t4p.ln.a.

c.i.ofte4 e.duc.a..t.lva.6 de l.a Revo.lu.c..l61t e.amo n.i.1igún hombJLe. 

l.le.g6 a. enc.a.Jtna.1t, d.lga.mo&, la. Jtet)oJt.ma. agJta.Jt.la. o e.l. 

mov.i.m.i.e11.to obJLeJto. En p1t.lme.1t. .télLm.lno, Va4c.onc.e.l.o& 

e1t.a. l.o que. he. l.la.ma. ttJt "..i.n.tetec..tua..f. 11 , e& dec..i.IL, homblLe. 

• En En&a.yo& y no.ta&, t. x, M~xico/Buenos Aires, Ed. Hermas, S.A. 
pp. 113-151. Publicado por primera vez en Cua.deJLno.& A.me1L.lc.a1to.&, 
año VI, nam. 6, Marzo de 1947 y reproducido por el diario Exc.el..&.iolt 
los días 1, 2, 3 y 4 de abril de ese mismo año. 
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de .t.i.b1to-6 y de p1Leoc.upa.c..lo1te6 .ln.te.f..i.gen.te.4; en 

.&egu.ndo, hab.ta. alcanzado .ea madWLez. ne.c.e.sa.1t.i.a palla 

adve1t.t-i.1t .fM 6a.l.fa4 de.e po1t6-i.1t-i.4mo, y .to ba4.ta11.te 

joven, 110 .&tfto pMa 1teúela1t..se c.on.t1r.a ll, .&..é..no paJr.a 

.tenelt 6e e11 e.f. pode.1t ,t,ta114 601tmado1t de. .f.a e.duc.ac.-i.611; 

en .te1tc.e1to, Va.4c.011c.e.lo.& 6ue e.e. ifn.i.c.o .i.n.tetec..tu.a.l de 

p1t.i.me1ta 6.ita e1t qu.len c.onó.i.6 un Jtég.i.men ltevoluc..i.ona

Jt.i.o, .tan.to que a. ét .60 e.amen.te 4e .e.e d.i.c.1ton au:to1t.lda.d 

y mecli.o4 de .t1ta.baja1t. E4a c.onjunc.-i.611 de .ta11 -i.lz46.f.-i.

.ta.& c..l1tc.u.n.6.ta.n.c..i.a..6 p1todu.jo .tamb.i.én lte.&ut.tado.& .i.ne.6pe-

1ta.do.&: apa.Jr.ec..i.d an.te e.e J.íé:ic.i.c.o de en.tone.e.& un.a de6-

..fumbllan.:te au.1t.01ta que a.nu.nc..laba e.e nuevo d.t.a. La e.du-

c.ac..i.dn no .se en:tend.i.d ya como una edu.c.ac..i.dn pa1ta una 

c.la.6e med.i.a u.1tbana, .6.lno en ta. 601tma dn.i.c.a e.11 que Mé

".i.co puede en.tendeJWe: e.amo una m.i..6.i.dn 1tel.lg.i.o.6a, 

apo1J:tdl..lca., {¡u.e 4 e .ea.nza. a .todo.6 .fo.6 lt.i11c.one.6 del. 

pal.6 .e.Levando l.a. buen.a nueva de que l.a nac.,;,,61t .4 e l.e

van.ta de .su l.e.ta1t.90 y c.am,;,,na. 

En.tonc.e.s .s..( que hubo ttmb,;,,en.te eva.ngi!l..ic.o palt.a en..se

ñalt. a .eeelt y e.sc.1t,;,,b.i.1t. al. pJtdj.imo; en.tonc.e.4 4~ 4e 4en

.t.Ca, e11 el. pee.ha y en el. c.01tazc1n de e.a.da mex.i.c.ano, que 

l.a ac.c..ldn e.duc.ado1t.a eJta .tan apltem.ian.te y .tan c.1t..i4.t,;,,a-

na como 4 ac..i.all. l.a .6 ed o ma.talt. e.e hamblte. En.tonc.e.4 e.o-

me.nzall.on l.a.4 p1t.ime1t.a¿ glt.a.nde4 p.i11.t.u1t.a.6 mult.ale..s, monu

men.to.s que. a4p.iltaban a 6.lja1t. polt. 4.igl.o¿ la.4 angu.s.t-la.6 

de.t pa.!4, ..5U4 p1tob.lema4 y 4u4 e.6pe1tanza.6. 



148. 

•e • en.t.!a 6 e 11.11 et .f..lb1to, y en e.t t.lb1to de. c.a.f..ldad 

peltenne; y .f.04 l..lbJto.6 4e .lmp1t.i.m.le1r.on a. m.l.lla.Jte.4, y 

polt. m.lt.ta.Jte.& 4e ob4equ.la.1t.011. Funda.lt una b.lbt.lo.te

c.a. e.1t u11 pue.bl.o pequeño y a.pa1t...ta.do pa.Jt.ec.t.a .te11e.1t 

.tan.ta .6.lg11.i.6.lc.a.c..l61t e.orno te.va.n.ta.Jt. u11a. .i.gl.e.6.la y 

pone.Ir. en 4u. c.dpulct b1t..i.f..la1z.te.& mo4a.i.c.o.6 que a11u11c..i.a.Jz.a11 

a.e. c.a.m.lna.n.te .ea. pltox.lm.lda.d de u1t hogalt. donde de4c.an-

.&a1t y Jte.c.oge.Jt4e.. é11.to11c.c.4 .to.& 6e..&.t.lvate.4 de md.&.lc.a. y 

danza popula1te..6 no e.1ta.11 c.uJt.lo-&.i..dade.4 palLa to.si ojo.6 

c.a.1t.11e1c.uno4 de.t .tult.l.&.ta., 4.lno pa.Jta mex.lc.a.110.&, pa.JLa. nue.6 -

.tito p1top.lo e4.t.!muto y 11ue•.t1to p1top.l.o dete.l.te. E11.ton

c.e• et .tea.tito 6ue poputa1t, de. t.lb1te. •a.t.l.1ta pot.!.t.lc.a, 

pe.Jto, .6ob1te. .todo, e.6pejo de c.04.tumb1te.6, de v.lc.lo.6, de 

v.i..Jt;tude..6 y de. a..sp.lltac.i.011e4. 

S.l Va4c.onc.e.to.& hu.b.le.Jc.a. muett.to en 7923, lta.bJt.ia gana

do la .l11mo1t.ta.t.lda.d, pue.-0 ..su nomblte. .se hab1t..C.a a.6oc..lado 

ind.i.60.tubl.ement:e a e.6a e1t.a de 91tand.io.60 1t.e.nac..lmie.11.to 

e¿p.f.lt.i~uat de Mé~ic.o; pe.1t.o Va.6c.onc.eto.6 .6.igu.ld pelt..60-

n.i.6.lc.ando y pe.1t..6011.i.6.lc.a :todav.Ca .ta.6 vic.i.6.i~ude.6 de ta 

educ.ac..l.611 de Mlx.lc.o. E1t 1923 pe.te.aba e.en •u• mejo1te• 

amigo.a y .60..s.te1te-0: c.011 An.ton.lo Ca-00 y c.01t Ped1to HenJL.t.

quez UJteña, con V.le.en.te Lamban.do Toledano y At6on..6o 

Ca.Ao; e...C. tugalt. que et..f.o.¿ de.ja1to1t óue oc.upa.do po1t balt.

do• adu.f.adolte.4 de•de ta adote•c.ene.la. Et apo•.tot de 

ta educ.ac..ldn, e.e. mae.6.tlt.o de ta juveu.tud, el.. Q.ui1toga·, 

et Mo.tot.lli.!a, et LM Ca•a• de.f. •.i.g.f.o XX, 1te•u.t..t6 en 
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1924 u.n mode&.to y a.mb.ic..lo.&o poi..C..t.lc.o, a. qu-len .te

n.Ca. q u.e a1t1t.a.6 .t1r.a.1t, a.ltog a.Jt y lta.c.e.lt de& a.pa.Jte.ce..'L et 

.to1Lbe.tt.l110 pot.Z.t.lc.o. Co11 e.tto, 110 .i.6to de.j6 .t1Lu1t-

c.a. 4LL obJLa, l.a. mtf4 .i.mpo1t..ta.n.te. !J u.Jr.ge.n.te. pa.Jta e.e. 

pa.l.i., -1>.l110 que. de..i.p1te..i..t.lg.l6 et 11omb1Le., ta p1to6e..i..l61t 

y .ta..& .ln.te.1tc..io11e.& de..f. .ln.te.le.c..tua.e., a.e. gJt.a.do de qu.e. 

.e.a. Re.vo.tu.c..l6n no vol.vid a. c.0116.la.lt p.te.na.me.11.te. e.n n.i.11-

gu.110 0J:.1t.o. 

Va.i.c.01tc.e.to.i. óe. de.-1>.te.1L1L6 de.t pa.Z.i., pMa ólL<tC<tó<tlL, 

plL.ime.Jto , e.amo pito 6 e.6 oJt.. un.lve.IL.& .l.ta.1r.i..o; pa.1t.a. e.11c.e1r.1t.a.1L

& e. l.a.Jtgo4 año.& e.n fJt.a.nc..la., E4pa.1ta. y A1tge.n.t.i.11a., &.in 

te.e.tt, .&.i.11 e.4.tud.la.IL, .&.i.11 ve.Jt. c.o.6ct6, 6.i..n .tJt.a.ta.Jt. 11.l 

c.onoc.e.Jt a na.die., e.nc.e.gu.e.c.ldo y ob&.t.inado, .todo e.n 

un .i.ac.1Ll6.lc..lo e..i..téJL.lt que. n.l a ét 11.l et! pa.Z.i. pod.Za 

a.pJtOV e.c.ha.IL. 

ne.4 e.duc.a..tl..va._.& de la. Re.vo.tu.c..l6n: a.c.ha.c.o.&o, de.&.01tb.l:ta.

do, a.1t.b.l.t1ta.1t.io, .lnc.on.&.i..&.te.n.te., c.onve.1t.t.ldo al. c.a..tol..l

c..i.6mo, .ta.Ji.d.!.a. y ve.1t.go11za.n.te.me.t1.te., pa.Jta. pe.1t.de.Jt. et JLe..6-

pe..to de. to.i. t.lbeJLatu !J 110 ga11<t1L e..t de. to.i. c.a.t6t.lc.o.i.. 

Se. d.l!Lá: que. e..i. .lnju.i..to .lde.1i.t.l6.lc.a1L ta gto!L.l<t !J m.l

.6e.Jr.ia. de e.lit homb1t.e c.on u•ta. obJt.a. c.o.e.ec..ti.va y. polt. ende. 

pe1Ldu1t.ab.€.e.. Lo e.4, en ve.Jt.da.d, ma.6 .66lo e.n u.11 .&en.ti.do: 

.f.a no.ta. e.nc.e.1tc..i.da., c.1t.e.a.do1t.a. qu.e. .tuvo en.tone.e.& .C.a. ob1La. 

e.duc.a..t.i.va. de .ea. Re.vol.uc..i.61i no .&e. e.x..t.i.ngu.i.6 .toda a.t 

.&at.i.Jt. Va.&c.onc.el.o.& de ¿,u m.i.1t.i...&.te.1t..i.o; pudo a.dve.1L.t.i.1t..&e. 

polL d.le.z ·o doce a.1"io.& má.&, du.Jt.a.11.te .lo.& c.ua.te...&, ya. lleta-
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ja.da .ta .te.n.s.i..6n eva.•tgét.lc.a., .se amp.f..i..6, pu.f..i.6 y 

Jr.e.do11de.6 .ta. obJta. en mu.e.ha.& y mu.y .lmp0Jt..ta11.te..6 a.&

pe.c..to.&. PelLo .C.a. .t.1r.a.ye.c.:to1t.la de .e.a ob1t.a. e.& .i.dén.t.lc.a 

a .ta de qu.i.e.11 e.11 .&u mome.11.to de gto1t.i.a. .e.a. pe.Jt.&on.i.6..i.

c.6, poJtque Ita .te.Jt.m.lna.do pon. .&c.IL c.ac5.t.i..ca.mc.11.te .lnc.on

.&.i..s.te.n.te., mu.e.ha mt't.s a.pa.1Le11.te. que Jr.e.a..e y, .&ob1r.e. .todo, 

po1t.qu.e ~Jta.c.a..66 en .&u aJtlte.to de c.onqu.l.s.ta.Jt. a .ta ju.-

V e•t.tud: 110 y .ta. j uv en:tud e.& 1t.c.ac.c..i.o 11a.Jt.i.a. y c.ne.m.lg a. de 

.e.a. Revo.C.uc..i.611, ju..&.ta.me.11.te como Va..&c.onc.e.to.& to ftcc. .6.ldo 

y ¿o eL* 

• lbld., pp. 160-3. 
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IV. EL RIESGO DE LA PASION. 

1. José Vasconce1os, uno de los narradores m~s vivos de 

estilo. 

nuestras letras, se valió de la pasión para forjar un 

Con preteriderlo en su teor!a sinfdnica de la literatura, 

no fue la estética fin, medio o propósito ostensible de su obra 

autobiogr.ti.fica. Una y otra vez insistió en ser "hombre de ideas" 

porque abominaba de aquellos autores que, incapaces de comprome

terse en juicios críticos, divagaban con imágenes ajenas a la 

realidad. 

A su manera, siempre explosiva y sumaria, toc6 uno 

de los grandes temas que, directa o indirectamente, preocupan 

a los escritores. No hay, en sus memorias, pasajes concretos 

dedicados al examen de este asunto. "La verdad, su verdad" 

era cuestión implícita y recurrente en entrevistas, en cartas 

y aün en artículos period!sticos. Tan suya fue la certeza de 

que la realidad es indivisa de la pluma que no s6lo no concibi6 

otra herramienta para la argumentaci6n de la est~tica, sino que 

de la gran lecci6n de los griegos antiguos extraía los más al-

tos ejemplos del arte literario. Recordemos que a Enunanuel 

carballo asegur6 que ºen México no hay literatura porque casi 

nunca se dice la verdad".* f.lás aGn, se consider6 esclavo, no 

escritor, por vivir en 11 una sociedad atada de pies y manosº .. 

Tal af irmaci6n nos conduce a observar uno de los 

aspectos m~s importantes de las letras mexicanas: su relaci6n 

con la circunstancia. En horas de lucha política, corno las que 

p. 21. 
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viviera vasconcelos desde su juventud hasta el cardenisrno, un 

escritor debe plantearse el dilema de la libertad limitada: 

o se convierte en cr!tico proscrito o, a nombre de la estética, 

se dedica a cultivar un estilo marginado de los acontecimientos. 

En el primer caso estuvo Vasconcelos igual que, durante otras 

épocas, estuvieran algunos escritores liberales. 

Lejos de ser esclavo, corno lo dijo a Carballo, el 

ex secretario de Educaci6n aprovech6 su inconformid·c'.id para crear 

modalidades narrativas en nuestra costumbre literaria. A los 

liberales debemos la fundaci6n del Estado nacionali su obra, 

mezcla de ensayo, poesía, cuento o novela -Altani~ano, Prieto, 

Ignacio Ram!rez, Luis Cabrera ••• - pasaba por las tintas del 

periodismo y, al parecer, nada perdid nuestra gran literatura 

por el hecho de que algunos de sus mejores hombres agregaran 

ideas, proposiciones y juicios sociales a las met4foras o a la 

reinvenci6n de sus fantasías; antes bien, de las luchas del siglo 

,XIX y . :.de .".las·. primeras décadas del XX, procede buena parte 

de nuestro mejor acervo literario. 

Con todo y el acoso reinante en los días del caudi

llaje revolucionario, Vasconcelos ejerci6 el valor de la pluma. 

De sus diferencias políticas procede lo mejor de su obra y, 

gracias a tales desequilibrios, ~l innovd el g~nero autobiogr4-

fico al vincular hechos a descripciones más o menos precisas, 

fragmentos de ensayos, pasajes imaginados y una misma indignaci6n 

que hila lo evocado a su mundo imaginario. Hombre pol~mico desde 

sus primeras líneas publicadas, Vasconcelos hubiera sido el mismo 
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incendiario con o sin caudil1os. Inclinado hacia la fi1osof!a 

de la emoción intuitiva, fue temprana su repulsa al intelectua

lismo que ya reconoc!a en los atene!stas. De hecho, desde j6ve

nes fueron disímiles sus conductas pol!ticas. Mantuvo una dis

tante amistad con Antonio Caso y, no obstante los juicios suti

les entre ambos, deposit6 en Alfonso Reyes su verdadero recono

cimiento. Es ambigua su actitud respecto de Mart!n Luis Guzmán 

y clara su posicidn intelectual: las letras se avivan con fuego 

pol!tico; la cultura depende, para superarse, del compromiso con 

la realidad. De sus propias páginas personales se desprende la 

cabal certeza que tuvo respecto de su sentimiento de superiori-

dad frente a sus coetáneos. Si los otros se·encubrían en citas 

o con .·. ·referencias .ociosa.s.,~::..ie:l.·. clamaba él la ver-

dad de la situaci6n mexicana; si unos hu!an del pa!s disfrazados 

de diplom!ticos prudentes, él, con o sin pluma en mano, avalaba 

su patriotismo en la p!gina y en la acci6n; si los otros antici

paban con metáforas de la antigua Grecia la hora de América, él 

se comprometía con un programa educativo que revolucionaba la 

vida cultural de manera inmediata; si sus compañeros de genera-

ci6n aspiraban a la democracia s6lo con frases alusivas o des

prendidas de la retórica clásica, él se jugaba el destino en una 

campaña electoral por la Presidencia de la Repdblica. 

S6lo una personalidad tan incendiaria podr!a haber 

sostenido el tono mayor de una sinfon!a biogr~fica desde el U.We.6 
.CJ<1ollo (1935) a E.l PJtOco~ulado (1939). Las suyas son, aGn en nuestros d!as, 

de las pliqinas literarias m:ls controverti&s por varias causas: reflejan el es

p!ritu de una época de peonanente violencia; estiin despnmdidas de la pasi6n 

por el cambio nacional; la vida privada se va tramando 

\ 

1 

1 
i 
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con los sucesos del pa!s, al punto ·de que el lector supone 

que sin Vasconcelos tal tiemp9 hist6rico no hubiera sido posi

ble, en especial, respecto de Ul.i..6 e.t. c.Jt.i.otto y de La .toJt.me.11.ta. 

(1936,. La suya es una serie autobiogr4fica de calidad por su 

fuerza narrativa, por las descripciones agudas y por la inten-

ci6n lograda de su autor de concertar el fondo a la forma de 

expresidn; as!, aunque Vasconcelos jam4s conociera el don de 

la s!ntesis, utiliz6 el adjetivo corno arma blanca, y lo llegO 

a dominar m~s que cualquier otro prosista mexicano de su tiem-

pe. 

A la publicaci6n de P4g.i.na.6 e.6c.og.i.da4 de Vasconce~ 

los, en 1940, el joven Oct-avio Paz respondi6 con una entusias-

ta nota en la revista Talle~. Lo considerd uno de los libros 

m4s importantes de la cultura iberoamericana de ese año. Con 

ostensible simpat!a define su fuerza· y Pondera sus diferencias 

respecto de sus compañeros de generaci6n. Lo llarn6 11 el escri-

tor más~vivo de M(i!xico" por las controvertidas reacciones que 

.Provocan sus páginas. Adhesi6n o repulsa, como lo apuntamos 

en capítulos anteriores, eran los contrastes primarios que 

suscitaba su lectura~ otros, más intensos, iban de la c6lera al 

proselitismo fanatizado, como les ocurriera a sus seguidor~s, 

segdn lo narra Mauricio Magdalena en Palab1t.a4 pe~d.lda.4 • • Es 

interesante leer la opini6n de aquel Faz.con frescura Cr.ttica:.' 

N.lnguno c.omo €.l e4.tt'f .ta.n hund.ldo e•t e.l .t.lempo, 
en la. du1t.a.c..i.6n; o:t.~o4 hablan "de4de .ta h.i.4.to1t..la", 
dMde .f.0.1 6u.tu11.o.1 .U.b11.o.1 de. l1.l-6.to11..i.a l.i..te11.a.11..i.a. 



(c.01t de,'t.ec.lto, .&in duda.}; él, pon. el c.on.t1ta.1t.i.o, 

lta.bla., a. ve.e.e.& .l.i.lt .ton it.i. .&01t, de~de e.C. .Ln&.ta.11.te 

m.i.&mo. La. l.i...te.1ta..tu1ttt no e.:i tllt .&.lt.t6n, pa:t.ec.e de.-
c..i.1t.1to.&, 11.i. tt1t .&.i.tio c.úmodo; e,:, un a.::.ma., u11 .i.11.:i.t1tu-

me11.to, .tan.to de amolL c..omo de pelea. No ¿,6to plLe-

.t:ende .& educ..i.Jt. .&.i.110 que. mue.Ita.& ve e.e.&, de.C..lb e1t.a.da.-

111en.te, .!.e c.omp.ta.c.e en de.:iagJtadaJt.. "Hay que ..!ia.be.11.. 
11a.daJt. e.o n.t1ta. .ea. c.0Jt.1t.le u.te". 

mag nl ó.i..c.o 11a.da.do1t.. • 
Y Va.& e.o nc.e.C.o.:i e.!. un 

Vocero de "casi todos l.os j6venes mexicanos", Paz 

agrega al.ge revel.ador: 

Va.&c.011c.e..C.o.& plLovoc.a. en 110.60.t:Jto.& { ••• J u.na. .&c.duc.c..i.611 
y una. admi1ta.c..i.6'1t .tan g:t.a1tde.& que .& eit..La .i.11d..t.i..l. 11e

ga.1t.l.a..&, u1ta. a.dm.l.Jt.a.c..lún y u1ta. .&.i.mpa..tla., en.tenddmo

no.&, que no 110..6 hac.e.11 olv.lda.Jt., .&.i.no qtte av.i.va.n, polt. 
e.e. c.011.tJt.a.Jt..i.o, .toda.& nue.&.tJLa.& p1t.oóu11da..& d.i.óe1t.e11c..la..&. 

tV.lc.lta!Ja e.&c.Jt..i.:t.oJt. qtte .&abe moveJt. de ;ta..f. modo pa..&.i..o

ne.& e.nc.an.t1i.a.da.& y que .&u.:ic..i.:t.a., jun:t.o a .e.a c.Jt.l.t.i.c.a. 

-l.116.f.e.".i.b.C.e, una. a.m.i..&.ta.d que. no c.on.&.le.n.te o.t1t.o a.d
je..t.i.vo que e.e de encarnizada I Un e.&c.Jt..i.;t.oJt. a.!Jl e.& 
u1i e.&c.Jt..i..to1t. c.011 d.i..óc.Zpu.f.o.&, qu.i.e1t.o dec..<.1t, c.011 .i.11.t:e.1t.

.C.oc.u.toJLe.&. Lo.:i ..C..lb1t.o.& de Va.&c.onc.e.C.021 p1i.ovoc.a.1t un 

d.i.t'(.f..ogo, m.i.e.1i.t1t.a.& que o.tlla.6 .&6.f.o c.01t.&.igue11 u1t 1J.i.

.t'.e.11c..i.o de a.pn.o ba.c..i.6n. •• 

M~s que escritor, Vasconcelos fue un fen6meno so-

cial. a través de l.a literatura. Pnz diría que este hombre "ha 

creado, con pal.abras, l.as cosas de Am6rica 0
• Relámpago que casi 

dej6 sin al.iento a una generación al perder l.as elecciones pre-

* Paz, Octavio, "Las 1 Páginas escogidas• de Jos~ Vasconcelos", M~x..lc.o 
en ta. ob1t.a de Oc..tav.i.o Paz. T.tr; Ge11e1La.c.i.011e.!i u ~emb.Canzct.6. E.&
Cl'LltolLe..~ y -Ce..tltM de M~.i.c.o, F.dici6n de o. Paz y Luis l4ario Schneidcr, ~ico, 
FCE, 1987 (COl. Letras M=!x.icanas) 1 p. 561. 



sidenciales, su memoria permaneció vinculada a la del ideal 

quebrantado de 11 una hermosa pl~yade de jóvenes ilustrados, que 

hao.tan sus primeras armas en la pol1tica" , como lo evocara 

José C. Valadés en su Hi4Z04ia del pueblo . "' de Af«x~co, 111. Sus 

libros -bien lo observó octavio Paz-, eran un instrumento de 
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pelea. Pareciera que un temperamento como el suyo hubiera sido 

forjado de acuerdo a la temperatura de la hora. Hombre encendí-

do con argumentos emparentados a la ética social, sus palabras 

llegaban a un medio fatigado de violencia, asustado ante el de-

sorden y ~vida de soluciones capaces de equilibrar el saldo de 

sangre y el Estado nacional. Los generales, aunque de experien

cia pol!tica y ya acomodados en la costumbre de gobernar, esta

ban desacreditados1 los intelectuales, en mayoría, no precisa

ban su compromiso real respecto de los acontecimientos. Una 

generaci6n nueva, la de los llamados ºSiete sabios 11
, llegaría 

al rnuñdo institucional con la obra fundadora de la Revoluci6n 

Mexicana: Vicente Lombardo Toledano, Manuel G6mez Morín, Alfonso 

Caso, entre los ~s destacados, cuya voz crítica y educada al-

canzaría el o!do del gobernante y el de los militares. 

El nombre de Vasconcelos aparece en casi todas las 

referencias pol!ticas y culturales de los primeros gobiernos de 

la Revoluci6n. Entre su obra educativa y la tormenta de su carn-

paña presidencial, 1928 y 1929, esa nueva generaci6n de intelec

tuales, conocida como de 11 servidores peiblicos 11 y definida por Ma-

nuel G6mez Morín como la de 1915 -por ser tal año el que señalaba, 

•Tomo iII, M~xico, Editores Mexicanos Unidos, 1967; p. 344. 



desde la Universidad, su ascenso a la conciencia de los pro

blemas nacionales- creaba otro lenguaje, el de "la cuesti6n 

de los intelectuales". Ese fen6meno es singular por la tras

cendencia de sus quehaceres: fundaron instituciones económi-

cas, culturales y políticas que habrían de enriquecer al 

México posrevolucionario1 actuaron, como Vasconcelos, unas 

veces dentro del gobierno y otras contra ál1 G6mez Mor!n or

ganizaría el Partido de Acci6n Nacional y Vicente Lombardo 

Toledano. el Popular Socialista. No obstante su coman origen 

acad~mico tales hombres, al paso de los años, representaron 

posiciones ideol6gicas disimiles entre s1. su saludable in-

fluencia en el México contemporáneo, en t~rminos generales, 

nos remonta a un nombre y a una época: Josá Vasconcelos, duran

te los años veinte: 

E11 •7 9 2 7 , momento en que. ..s u.ILg e.1L to.& de.6 boJLda.m.len.to.& de. 

.lmctg.i..nctc..i.611 c.ILe.ct.t.lvct en aque.lto..s jóve11e.6 del 1915, 

.6U..6 v.i.dct.s ..se a.c.e.1Lc.a11 y ..se c.on.ta.g.la.11 de .e.a. del.. óu.nda.

doJr. polL ex.c.e.f..e.11c..la., Jo.6é Vct..sc.011c.e..eo..s, "et hombJr.e. má...s 

e.o 11.6.t1Lu.c..t0Jr." q u.e ltab.ia. e.o no c..ldo .ea. Am éJL.lc.a. h.i...s pana, 

4e.9ú1t 6Jr.<«le. de. Gctb1t.le.ect M.i.4:1:11.ct.e. Oc.Ita a1io4 m44 ;taJr.de., 
en la. ltoJr.ct de .f..a~ dec.epc..i.ot1e.6, .6u plLe.6 e.nc..la. vue..tve a 

1t.onda.1r. .f..a.4 v.lda.6 de lo.6 j6vene.s, e.en u.na. co11..s.i.&.te.11-

c..ia. molLa.l d.l.s.t.l.n.ta de. ta. que. e.x..i.9!a. el ..se.JLv.lc..lo del 

gob.i..e1r.no. 

:tud e.aman 

La. ac..t.i..tud p1t..i.11c..lpa.f.. de. Vct.6c.01tc.elo.&, ac.:t.l

a .ea~ hambJr.e.~ de..e 1915, 11.egctl6 el ~~~u.ea a 

e...s.te .f...i.bJto: 6ue. la. de. pJr.e.:t.endelL .ln.&:t.au.JLa.IL e.11 Méx.lc.o 

el.. buen poder, .f..a. ob1r.a. de be.11e6.lc..lo c.ote.c..t.i.vo, .lmpo

n.le.11do a i.a. Jte.a.l.ida.d c.Jtu.dct y bJr.onc.a. de la. Re.votuc..i.611 

.ea 4ub.e.<.me. y a11.de.11a.da de. .ea /!.~.le.a ab.&alu~a y la :tée-
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bable: el vasconcelismo respondía a un estado de conciencia 

nacional en contra del militarismo y asociada, en una prime

ra fase, al. antirrel.eccionismo de l-1adero; luego, Gnica posi-

bilidad de hacer cumplir los principios del debate revolucio-

nario. Educacidn·, demandas obreras y problemas agrarios eran 

argumentos que se levantaban en contra de los llamados "nuevos 

ricos de la Revoluci6n 11
, suma de sobrevivientes del. porfiris

mo y de intereses fortalecidos por.las alianzas del poder mi

litar. Magdalena, sin embargo, no repara en la posici6n con

servadora de Vasconcelos respecto de la vida agraria y, como 

lo veremos adelante, este fue uno de los aspectos m~s 

d~biles y antipopu1ares del candidato a la Presidencia. Por 

tratarse de un testigo comprometido en la campaña, sus jui

cios resultan importantes: 

Va.6c.01ic.e.lo&, n1a.dc.1t..l&.ta. de 1909, 1t.e.p1t.oduJo u.11 

ltá.l.l-to 1t.e.vo.f.ttc..i.011a.1t..io .ln.6p.i.1ta.do en ta a.c..t.i...tu.d 
de Ma.de1to. y pta.11.te.ú .ta. 4.l1td1'!1te&.l~ de ta. c.i..Jt.c.un.6-

.ta.nc..i..a. po.t.c.t.lc.a. de. 19 2 9 como ba.& e de. to Jt.e.a.f.me.n.te 

to91tctdo e.n ma.tc.JL.i..a. e.c.onúm.lc.a y .6oc..la..t. Ve.ma.nd6, 

polL una. pa.1t..te., et Jt.e&ca..te. de. .ta.& 1101t.ma.& 11101t.a.e.e.& 

.&.lit l.a.6 e.u.a.te.& e.t md& M1t.ev.i..do plLogJte.&o ma.tc.Jt..lat 
c.a./Lece. de. ve.1t.da.de.Jt.a.& ba..be.& de. ,!iu&.te.11.tac..i..ún. Su. 

p!Le.rn.l&a. l..ti_c.a c.011&.t.l..tuyú una oue1t..te de. 1t.evolu-

U1ta. ve<: pu.Jt.ga.da..& de. ta. 6.l-

monla. de. que. e.1t.a.11 obje..to, l.a.o c.onqu.i.&.ta.6 a.glLa.Jl..i.a. !J 
ob1t.e.1ta. dc.be.JL.la.1t &e.Jt p.le. de. l.a .tJtan.6 601Lma.c..l.ún 60c..lat 
del pal&. La e.du.cac..lún popu.ta.Jt !J 6upe.1L..loJL -6t1. v.i.ejo 

.tolLc.edolL .C.alLgame.n.te. de.can.ta.do en et e.x.i.l..i.o- me/Le.e.la. 



u11a. p1teóe.1t.e.11.te. a.tenc..i.611 a 6.i.11 de a.1t.Jta1tc.a1t a. .f.a. 

g1t.a.1t ma..&a a.na..t6a.be..ta qu.e poJt. l.o m.i..6mo e.Ita .i.11.&.tJtu

me.n.to ob.f...i.ga.do de. l.a..& ma.qu.i.na.c..i.011.e..6 de lo.6 amo.& 

e.n.tll.on.i.za.do.& en e..f. pode.tt., de .&u a.11c.e6.t1ta..t .&e.Jtv.i.

dumblt.e y de pJt.ovoc.a.Jt. .&u de..se11vo..Cv.i.m.i.e.11.to humano 

y e.luda.da.no. Ve l.a. l..i.be.1t.a.c.i.c511 de to.& pa1t..i.a..& polL 

me.d-i.o de.f. a.l6a.be..to depe.11.de.1i..la. que c.on.ta..6e11 en e..t 
óu..tu.Jto Jte.a.l.e..& tJ de.c..i..t:i.i.vo.& pa.Jt.:t.i..do.& que lt.i.c..i.e..&en 

po•.l.ble. l<t del.l.be11.ctc.l.611 de lo• .l.iite.11.e• e• de l<t 

mayolt..la y et c.on.&.i.gu.i.en.te. Jte.&pe.to de ..su volun
.t<td ( ••• J • 
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LO anterior significa que para la población estudian-

til, especialmente, Vasconcelos era una posibilidad de con

quista democr4tica, aunque no estuviese claro el prop6sito 

pol!tico de su acci6n de gobierno. Tras ~l no hab!a un ver

dadero partido po1!tico, a pesar de que 1o postu1aba e1 Anti-

rreleccionista1 tampoco contaba con fuerzas organizadas ni lo 

avalaban ideas o grupos concretos. Educar, como proposicidn 

nacional, no era ni es todavía raz6n para que un intelectual 

activo se convierta en Presidente de la Repdblica. 

El estado de conciencia nacional, referido por Magda

lena, se situaba en un grupo y correspondía a una posibilidad, 

no a un hecho: a Vasconcelos lo seguían j6venes estudiantes, 

maestros y personas instruidas. Cuando se expande el vascon~ 

celisrno por las plazas de provincfa y se incrementan las vo

ces de la ovaci6n, en pleno 1929, M~xico ensayaba, a trav~s 

'* Magd.3.leno, Mauricio, Pa..C.a.blta.ó pe.1td.i.daó, ?>l~xico, FCE, 1956, 
pp. 9-lO. 
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de un movimiento electoral variado y conflictivo, la orimera 

tentativa democrática verdadera de la clase media, despu~s 

del triunfo de Madero en 1911. Los generales ten!an el po-

der de las armas, el gobierno estaba en sus manos y contaban 

con los medios para formar alianzas o para convocar a las or-

ganizaciones populares. La ola de asesinatos -el episodio de 

Topilejo es la cumbre del horror y del cinismo de esas horas-, 

las pugnas entre cabecillas del ej~rcito y la violencia, auna

das.a-la prevaricaci6n, eran las principales causas del des-

prestigio; no obstante, hasta el 17 de julio de 1928, d!a en 

que JosG de Le6n Toral asesina al Caudillo en el restaurante 
t 

La Bombilla, la fuerza era una e incuestionable: Alvaro Obre-

q6n, 11 invencible 11 Presidente Electo. Otra sería la historia 

de haber sobrevivido: a1 rectificar lo que fuera el lema 

mismo de la Revoluci6n, el Caudillo habr!a instituí.do un ci-

clo __ pol!tico similar al de Porfirio D!az. Su reelecci6n -ya. 

norma constitucional- avivaba la memoria de Madero, la nece-

sidad de un nuevo l!der. 

Tal retroceso se evit6 cuando Calles, en 1929, insti-

tucionaliza la RevoluciOn mediante el Partido Nacional Re-

volucionario e inventa, a partir de entonces, el "Maximato". 

No era sencillo precisar el alcance de las fuerzas 

reales en el M~xico de 1929: agraristas, militares, estudian-

tes, cat61icos fanatizados por los cristeros, remanentes ma-

deristas ••• La evidencia de los problemas no era coincidente 

con la educaciOn política de los mexicanos. Como ha ocurrido 
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y aan ocurre en nuestra historia, la realidad rebasaba la 

intenci6n del cambio; el hecho es superior al deseo de mo

dificar las condiciones del poder. As!, Vasconcelos iba a 

la cabeza de una clase media fatigada de barbarie militar, 

ávida de organización social para el desarrollo capitalista 

y sensible al significado de la educaci6n. Pero no era su-

ficiente. Como su prosa, la campaña electoral corría como 

peligroso estallido, corno el verbo encendido que condena y 

señala pero que nada transforma. 

Vasconcelos, en verdad, simbolizaba el riesgo de la 

pasión no la probabilidad del cambio. En ~l se fortaleció 

la esperanza democrática, ciertamente, pero también se debi

litó un proceso civilista y se retrasaron las condiciones 

propicias al r~girnen de derecho. Sin organizaciones ni pro

yecto preciso, sin comprender, cabalmente, e1 compromiso agra

rio-de la Revoluci6n, Vnsconcelos agitó, sacudió, removi6 con

ciencias en favor de la cu1tura y después sali6 de1 pa!s sin 

comprender 1as razones de su derrota, amargado por 1a cobard!a 

de sus seguidores porque no se atrevieron a matarse o vencer. 

Salió Vasconcelos, si, convencido de que los mexicanos no te

nemos remedio: pueblo de bárbaros que no lo mereció. 

Tras ~l, una rea1idad que aan perdura: 1os estudiantes 

nunca más han vue1to a participar directamente en una lucha 

electoral. Esto se debe, en parte, a que se ha comprendido 

que la pol!tica no se hace con adjetivos y que el poder de la 

pluma no es el del Estado; en parte, tambi~n, porque aquella 



:te.1tdll.Ca. qu.e. véJttJe.fa~ c.011 ruta. ve.Jt.dade.Jta c.01tóla91t.a.

c..l6n en .e.a que., a. d.lóe.1t.enc..la. de. .e.a. plLomov.lda. polt. 

E4c.oba.1t. y tJoc..lo.& once me.&e.& a.n.te.&, el pue.b.to .ln

.teJt.ve.nd1t..la. en. ma.&a. c.011.tJt.a. e...C. 9ob.le.Jt110 ( .... J '* 
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El de Calles no era un poder en proceso. Desde 1928, 

despu~s del asesinato de Obreg6n, dernostr6 su habilidad po

l!tica. Lejos de desestabilizar el símbolo de su gobierno, 

León Toral no hizo sino propiciar su fortaleza. Calles, hom-

bre de reconocido talento, actu6 conforme la circunstancia 

lo requer!a: robusteci6 la pcsici6n del Estado, ponder6 el 

ejercicio de la Ley, levant6 un monumento al Caudillo y, ya 

sin concesiones, determind el control civil y el sometimien-

to armado de los 11 cristeros 11
• 

Esta y no otra, ficticia, era la fuerza real de Plu-

tarco El!as Calles, Jefe Máximo de la Revoluci6n Mexicana. 

Cuando, en 1935, hablaron Vasconcelos y Calles, mu

chas cosas quedaron claras. Una, la fundamental, es que el 

Maestro estaba lejos de conquistar, verdaderamente, la Presi-

dencia de la R~pablica. Desde 1928, Calles tuvo, de hecho, 

los dos elementos indispensables del poder: el control de la 

fuerza militar y la conducci6n política del pa!s. 

2. Una característica de Vasconcelos, como autor y pal!-

tico, es que consideraba ilegítima, desde el punto de 

vista moral, la conducta de los gobernantes. No se encuentra, 

• Palab~a~ •.•• Op. ~~~., p. 205. 
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entre las miles de pá.ginas de su obra, un solo juicio poli ti-

co o un razonamiento que tienda a criticar la realidad mexi-

cana, a partir de su circunstancia. En este sentido, el Maes-

tro no fue diferente a la mayor parte de los ateneístas y tam-

bi~n, como ellos, qued6 marcado con el signo conservador del 

porfiriato. 

Los ateneístas abominaron de la doctrina positiva, 

apelaron en favor de las humanidades e hicieron suya la causa 

de la No reelecci6n. Ellos, entonces, actuaban de manera si-

milar a la juventud vasconcelista: entusiastas estudiantes 

que encuentran un guía, el líder que habr~ de distinguirlos, 

pero que est~ condenado al fracaso. 

Vasconcelos se preció, hasta sus últimos días, de su 

filiacidn maderista. Estuvo cerca de.~l, sin duda, pero es 

evidente que, por su edad misma y por lo intempestivo de su 

temperamento, poco podría haber hecho como colaborador. De 

entonces le qued6, sin embargo, una clara relaci6n emotiva 

con la justicia y una conciencia similar a la de Alfonso Re-

yes, respecto de su imperativo moral. Aún en las dltimas 

páginas de su vida habr1a de dominarlo el sentimiento juvenil 

que se anteponía al razonamiento histórico o a la inferencia 

como herramienta explicativa. El siguiente p~rrafo, parte 

de su pr6logo a La. 6.C.ama., podr1a anteponerse a toda su obra: 

Lo.6 a.t1r.ope..tlo.& m4.& .te.Jt.1t...i..b.f.e.l. .t1t.an.&c.u1t1te11 de.f.a.n.te 

de. una. op.ln.i.6n que. .6.i.mu.f.Cl .i.nd.l6eJt.enc...la o .ea pa.dec.e. 

..i..11a..f..te.1ta.b.ee.. Lo.& .te.ma.6 pa.1t.a u1ta gJr.a.11 pJt.oduc.c....i..611 
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.t-l.tell.a.Jt..la. a.bu.1tda.1t en 11tte&.t1t.o ac.on.t:ec.eJt. lJ, ó.ln 

e.mba.Jtgo, nue.6.tltct nove.la & e Jteóug.i.a. e.u e-e. ep.i..6 od.i.o 

.tJt.uc.u.ec.n.to o en e.e. .6e11.t.lme11.tal.l-0mo 1La.mpl611. ¿No 

ba..6.ta., en.tone.e.&, c.on qtte ocu1t1t.a.n. .in.ju-0.t.lc.-i.a.~ no:to

Jr..i.a..6, pa.1ta que .6u1t..ja. .e.a .e..Lte.Jr.a..tltlt.a. de el.evada. co11-

d.lc..i..611 moJt.a.t que ponga a &a.lvo l.o& óue1t.o& de.f.. B.lc.a? 

¿No ba..6.ta una. glLa.Jt a.ngu.&.t.la. c.ol.ec..t.lva. pall..a. que .e.a 

.tn.a.ged.la pl.a..6me en p1Lo1.>a o en ve/t.&o? ¿Qué e..6 .Co que 

Ita.ce óa.t.ta. pa.1ta. que e.e a.ima. popu..f.a.Jt e11c.a.1t.ne en e.e 
VeJLbo .6u d.lgn.lda.d 0Qe11d.ida?• 

La función del arte, ~l responde, es la de proclamar 

la verdad; de otro modo, el creador corre el riesgo de a.&qltea.11..se; 

la Gnica manera de purificar la sucia condición del hombre 

es la de redimirse por medio de la ~tica. No es la inventiva 

creadora lo que rige la tarea del artista, sino la proclama 

de la verdad. Es cierto que los personajes no se levantan de 

la nada y que en prosa o en verso resulta imposible la obra 

de pura invenci6n. Lo que no consider6 Vasconcelos, acaso por 

esa fiebre por la denuncia y por su pretenci6n mesiánica, es 

que el arte no es empeño moralista, sino talento capaz de uni

versalizar una forma, una imagen o un lenguaje. Es lo anico que 

destaca entre el saber de todos y, ciertamente, dignifica o 

ennoblece. Es redentor toda vez que sus logros depuran el es-

píritu y su ejercicio contribuye a superar los niveles prima

rios de la existencia; pero Vasconcelos, hijo del idealismo 

y n1iembro de una generaci6n en pos de categor!as para modifi

car el estado de barbarie mexicano, se apart6 de la enseñanza 

• vasconcelos, Jos~, La 6lama. Lo.t.. de aJt.Ji...i.ba e1t .ea Revo.Cu-
c-i..611. H.f..6.tOJt.i.a. y .tJt.ag ed.i.a, M~xico, Cía. Editorial Conti
nental, 19591 p. 7. 
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plat6nica: el arte de la palabra o del razonamiento aplicado 

al saber1 es decir, el arte es un modo del pensamiento para 

alcanzar la verdad y, por tanto o de paso, regir la sociedad 

conforme tal categor!a. 

Su visi6n.del mundo y de la vida es la de una lucha en

tre el Bien y el ?-lal. La redenci6n no es la artística, tampoco 

la del pensamiento, sino la de vencer el pecado. Por eso su 

idea pol!tica se reduce al embate de los buenos contra los ma-

los. Tal concepto, de raíz cristiana, fue confundido por ~l 

con la est~tica y con la funcidn de las letras. 

Dif!cil prop6sito para un intelectual mexicano en años 

de lucha armada por el poder •. La realidad rebasaba cualquier 

intencidn est~tica y de tales horas de crisis Vasconcelos s6lo 

alcanz6 a reafirmar un fanatismo religioso: 

( ••• J la maldad v.i.c.to1t.lo&a. mata e.e. in&:ti11.to c.1te.a.do1t, 

eJt4 omb1t.ec.e. e.e e&p..f.1t.l:tu. Una Jte.a.f...i.da.d &.lmpteme.11.te 1tui1t, 

110 meJtec.e o.tita. co.s a. que. e.l. olvido. 

de mezquindad, u1ta. co11c..le11c-i.a e.sc.l.a.Jte.c.-lda. .tiene .ta. de-

6 e.11~ <t de.l de.~ d<!n pe.1t6 e.c..to. C.le.1t.to g <!11e.1¡.o de. c.011duc..t<t 
a.&queada. y ba..sta.; pe.Ir.o ta.& a.-l.ma..s .&um.l.&a..s y c.oiióu.&a.4, 

nec.e&.l.ta.11 que a.l.gu..le.11 l.e.s de.nunc...i.e e.l. ma..e y le..6 de 

e.6pe1La11za. de co.1t.1teg..i.1tl.o. Ve o.tito modo, .6 e con.tagia.n 
y .te.1Lm.i.11a.1t poJt. no .tenelt. o.tila. vene.1ta.c...l6n que .e.a del. ~x.i.

.to ( •• • l • 

Grito de indignaci6n, enfado, amargura acumulada a tra

v~s de un largo recorrido de la memoria selectiva. La pluma, 

atin en los til timos pasajes de su vida, actuaba caro herramienta de combate. 

•lb.id., p. B. 



Atr4s del 4nge1 doblegado por "las fuerzas del mal" permane

cía el infatigable redentor que anim6 el espíritu del que 

educaba: Quetzalc6atl del siglo XX con alma criolla y discri

minador de indios; hombre de contradicciones tan irresolubles 

que s61o pudieron.sobrevivirse gracias al genio narrativo que 

las expresaba. Y este es, precisamente, uno de los fendnenos 

m~s interesantes de nuestras letras mexicanas: es la obra vi

va que reconoce el joven Paz, es la pasión del lenguaje que 

enardece y levanta los ~nimos, sacude la imaginaci6n y conmi

na a la respuesta brav!a. 

La de Vasconcelos no es la obra mejor escrita1 tampo

co destaca por su finura est~tica ni por sus metáforas o por 

la originalidad tem~tica. La de Vasconcelos es, sencillamente, 

una obra de fuerza equivalente, en intensidad, a su circunstan

cia. No hay antecedentes estil!sticos; tampoco cre6 disc!pu

los~4 ni imitadores. El estallido fue el.ni ca. Grito, denuncia 

y, tambi~n, una original manera de recobrar, en nuestras le

tras, la función del coro griego: manifestar, con ira, la in

dignaci6n que restituye el.equilibrio moral de la sociedad. 

Si el estudio de las letras cl~sicas condujo a Alfonso 

Reyes hacia el apego a la Ret6rica y a la exploraci6n de la 

armonía en los valores espirituales, a vasconcelos, en cambio, 

lo situ6 en la reflexi6n del sentimiento trágico corno instru

mento de justicia y medio de salvación. Una y otra vez in

sisti6 en el significado civilizador del coro; es decir, el 
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que la gente del pueblo participe de la verdad en favor de 

los derechos y mediante esa lucha contra la ruindad, la bar-

barie y el crimen, supere su destino. 

En la tragedia, el Hado nunca perdona. Los conflic-

tos morales se resuelven conforme la sentencia superior e ina-

pelable de la Voz, del destino o de los dioses. El criminal 

sabe que sus actos serán castigados. Ocurre, sin embargo, una 

larga deliberación. El coro acusa, esclarece, exige; el pro-

tagonista trágico, mientras tanto, enfrenta su conciencia. 

Nadie se libra de la verdad porque es norma que todo acto 
1 

implique consecuencias. Así., conforme lo observara Angel Ma-

r1a Garibay en su análisis a la Trilogía de Orestes, la tra

gedia refleja un proceso de 16gica inapelable: 1) ocurre el 

crimen 2) surge 1a venganza y 3) se suscitan el dolor y el 

perd6n. Para Vasconcelos tal movimiento dial~ctico asegura 

la.dignidad de un pueblo: no hay humillaci6n impune ni con-

ciencia que no se levante para exigir castigo. 

La tragedia fue posible en Grecia porque hubo pro-

testa y sanci6n. La novela, segGn Vasconcelos, es propia de 

la cultura cristiana ya; que.procede_ de una~rroral inpla_9~~.que per-. 

sigue al malvado más allá de la vida 11
• Acaso en esta af inna-

ci6n suya est~ la respuesta a su gradual fanatismo religioso: 

a medida que el odio y la frustraci6n se acumulaban con su 

certeza de la barbarie mexicana, más incrementaba ~u fervor por 

la idea del castigo; no uno temporal -que ese era imposible 

donde reina la injusticia-, sino el mayor y capaz de rebasar 
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el límite de la sanci6n l1umana; justicia a. la :ll'Edida de las 

atrocidades cometidas: el infierno interno. 

En el prólogo a La ólamct está la clave del Vasconce

los cuya pasión contra el medio se avivaba en cada t!tulo. 

Cuando se lee U..C..~~e.6 c/L.lollo, el lector parece contagiado de 

su agilidad, de su afán de cambio; con La. .to1t.111e11.ta. la intriga 

que comienza, una lucha que a veces indigna y otras remonta a 

los vaivenes temperamentales del autor; El de~a-O.tJt.e, la duali-

dad. Es la obra de la fecundidad creadora, la de la memoria 

vital y la acci6n apasionada por las ideas educativas, aunque 

su segunda parte estG marcada por sus diferencias con Álvaro 

Obregón y otra salida del pais; E..C.. l'Jt.oc.on.6u .. C.a.do; su sal.do de 

campaña; repaso de una esperanza en la democracia civilizado

ra, en la voz del coro mexicano, en la respuesta popular a 

la iniquidad de los militares en el poder. Este es el libro 

de la tragedia en su primera fase, la del crimen cometido; 

la diferencia está en que el coro se enmudece -tal la causa 

por la que en México no existe la "gran literatura 11
• Los 

vasconcelistas resultan cobardes para exigir justicia e. irre

mediablemente triunf.::t el mal. Un libro m~s c_scrib_e; durante 

su senectud: La ~lama: páginas incendiarias de un autor que 

se.1acoge a la imagen de la sanciOn eterna y que, al mismo 

tiempo, busca protagonistas 11 dignos 11
, 

11heroicos 11
, que no se 

resignan a la barbarie; por ejemplo, Anacleto Gonz~lez Flores, 

ide6logo de los cristeros, quien habría de morir torturado y 
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y asesinado de forma brutal; otro, el ingeniero Luis Segura 

Vi1chis, coautor del bombazo al autorn6vil de Obreg6n cuya 

confesión no libró de la muerte al padre Pro. Ambos, con 

otros dos implicados, fueron fusilados el 23 de noviembre 

de 1927, sin formaci6n de causa ni consignaci6n previa. Bas-

taran "las investigacionestt ordenadas por el inspector de Po

licía para determinar los fusilamientos citados. 

El fondo de estos repasos se encuentra en un pasaje 

estremecedor que, por su ·importancia, es necesario transcri-

bir:: 

Ha.b.e.a. ttn c.1Lo1t.i.&.ta. de. no .6e c.u.tf.f. de .e.o.& .&eiioJt.e.6 plLe

c.oJt.te.6.i.a.Jt0.6 que. a.ten.taba. ad.lo .imp.fa.c.a.b.ee: e.un.tila. u11 

.&u. Jti.va..e.. Pa.1¡.a. heJt.i.Jr.lo .ti.lmu.l.6 una. .t1t.e.gu.a.: p.id.i..6 a. 

.&u. enem.igo que. e.11 p1tueba. de Jtec.onc...i..l.la.c..i.6n .te e1tv.i.a.6e 

a hu lt.lja. p1ted.f..tec..ta, que óe1t.(a. c.otmada. de bene6.lc..lo.&. 
Env.l6 et o.t.Jr.o a ta. h.lja., de me1t.4ajeJta de pa.z. CoJr.Jt..i.e-

1to1t a..tgu1toó d.t.a..6; el .i.nc.a.u..t.o enem.i.go 6ue .i.nv.l.t.ado a. un 

c.onv.l.te polt .&u 1t.i.vat. En ta. pue1t.ta, dd'.11do.te. La. b.i.en-

ve1t.lda., M:ta.ba. un ~.lltv.le11:te eub.le11.:to eon la. p.lel de la. 
lt.i.j a., JLe.c..i.é1t ó ac.1t.i. 6.i.c.ada.. 

La .& a..tva.j e :tJr.a..i.c..i.ón a.1r.1tanc.a. al o 6 e.nd.ldo glL.i..toó de 

.f.n.ju.1t.i.a. y de. venga.1iza., pe.JLo .todoó lo abandonan.. En. 

.to1L1to ¿,u.yo una. ple.be. .i.n.t.-im.ida.da, .tejo.& de 601tmu.la.1t c.o

m en.ta.1t.i.o, ó e. e.& c.u.1t1Le. .6.i..te.nc..io.6 a. - E.t e.alto g 1t.le.go 

c.on.&.tan.temen.te .se p1to11unc...iaba en 6a.von. de .ea. v.Cc..t.lma y e1i 

c.on.t1r.a. del ma.the.c.ltolt-. En et And:liuac. a na.d.le. .6e te 
oc.u.1r.Jt.l6 ex..i.g.l1t venganza., 6oJtmu.ta4 una plLo.t.e&.ta.. En.t.Jte 

loó ha.b.i..t.a.n.te.&, 1r.ep.i..te. la c.IL6n.i.c.a., 11 na.d.i.e. vl..do nada" • 

No apa.1t.e.c..l6 1t.lng d'n On.e.ó .t.e.6 , n.l 6 .lq" u.le.Ita. u.n atg tta.c..l.t. 
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La e.o nc..i.enc..i..a. ltuma:n.ct .& e. d ej 6 fttun.l.t..C.aJt., .& e q u edli muda., 

110 .&e. ap1te.6.t6 a .e.a. de.6ell.t.a. del oóend.i.do; poll. e.&o 110 

liubo TJt.a.ge~.i.a n.i. L.i...te.1z.a.:tu1ta c.11 ta. llama.da c..i.v.l.t.i.zac..i.611 

p1t.ec.0Jt.te.&.i.a11a.. * 

Aterradora imagen que, en algunos aspectos, perdura 

entre nosotros. H4bil como ninguna para encontrar muestras de 

bajeza, él mismo incurri6 en actos de parcialidad extrema que 

ofuscan e imposibilitan la justa crítica. No deja de asombrar 

su gradual inclinaci6n por cierto tipo de personajes mexicanos: 

el disidente agresivo, el profeta incomprendido, el mártir, el 

fan~tico inmolado. Suerte de justicieros en medio de una horda 

rnilitarizada1 hombres valientes, santos y justos que alzan su 

voz indignada. En tanto y los buenos ofrecen sus vidas en bien 

del coro que v.i.de nctdct, los malos se embriagan en los prostíbu

los creando un espect.!tculo semejante al de "Huichiperros 11
: bi

gote ralo, piel morena, mirada esquiva; manos de torturador 

••• Ec.h.a.do a.e h..e.!ipaR.do de un a.11c.fto 6.i.l.lúu 601t1La.do de .6edct, el 

Ge11e.11.ct.e. Jte.t.len.e -6 o bJte. u11a. de .6 u.& p.le1t.11a.&, e.e c.ue.'t.po .6 em.i.v e.6.t:.i.-

do de. una. joven bon.i..tct, de .tez c.lct/Lct y pelo c.a.6.ta.110, ojo6 9a.

.tu110.& u.11 .tan.to apagado-6 po/L e.e .tequ.i..C.a. que e.11 c.ap.i.:ta.-6 de. c.11..i..-6-

.tal guall.da. ttlt 6 ue.g o .i.11110 ble.•* t'1atari.fe vulgar, asiduo de me-

re trices, s6lo se le escuchan palabras soeces y 6rdenes vej ato-

rias. Personaje como tantos han coleccionado las letras de 

la Revolución: cobardes y semi letrados, hombría de cantina y 

valientes escudados por un pelot6n de bestias. Tal el contin-

* Zb.i.d., p. 9. 
••Jb.ld., PP• 48-9. 
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gente de Lo~ de a.bajo que tanto perturbó a1 Maestro de Amé-

r.ica. Son las exaltaciones de la bajeza, dir!a, que tanto 

Azuela como Martín Luis GuzrnGn han ponderado como si se tra

tara de algo digno de recordarse. 

Cierto, Mariano Azuela fue, respecto de la Revolución, 

el novelista de los vicios y de las bajezas entre la "bola" 

armada: mundo de ocultamientos, traiciones y mentiras que deja 

la sensacidn de que aquélla era una horda·. dirigida al azar 

por caudillos bribones y bajos. Memoria sombr!a de horas aho

gadas con amoríos de paso y litros de alcohol; pasajes humi

llantes, descripciones que dejan al lector sólo vergüenza de 

ser mexicano, no obstante su calidad literaria. Lo mismo ocu-

rre con La. .6 om bit.a. del Caud.i..l.l.o. Si Azuela noveló 11 la ceguera 

de las masas 11
, Guzmán completó ese cuadro de iniquidades con 

páginas ya cl~sicas sobra "la irresponsabilidad de los caudi-

110-;·. medios, la insolencia y la maldad de los que asaltaban 

los más altos puestos", como escribiera Vasconcelos al justi

ficar la obra de Loó ·de a.1t1i..i..ba, subtítulo de La 6.C.ama. 

¿En verdad eran los de arriba? El problenta con Vas

concelos es que en el camino del reconocimiento hay que dete

nerse a matizar un juicio analítico porque, en su lectura, 

nos asalta con un párrafo desbordado o con su admiración sQ

bita a personajes tan inesperados como Daniel Flores, aquGl 

que, por un balazo en la mandíbula, desfigurara a Pascual 

Ortiz Rubio. Ni qu~ decir de su entusiasmo por los líderes 
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cristeros, "héroes c!vicos 11 de 11 oscura suerte", como lo fue

ran Le6n Toral y la Madre Conchita. 

Ningún otro escritor mexicano habr!a de dedicar tan

tas y tan devotas páginas a estos parroquianos activistas. sus 

vidas y sus obras desfilian por La. Flama. como muestrario del 

catolicismo fanatizado. "Mártires de la barbarie 11 
, porque 

cayeron actuando contra el tirano. Conforme a su analogía con 

la tragedia, ~stos serían los Orestes de México, protagonistas 

de una insatisfacci6n popular que, aunque no consumaran la re

denci6n de las venganzas cumplidas, actuaban cual voz de dig

nidad en actos de esperanza. 

Vasconcelos, segdn se comprueba en su lectura, fue 

sufriendo un proceso de intransigencia creciente. Al no con

seguir los cambios políticos esperados, su odio al sistema y 

a la rea1idad mexicana se exacervaba al punto de reflejarse 

en repeticiones odiosas, en ese insistir en el latrocinio, la 

codicia o la vulgaridad de los hombres de gobierno. Al final 

de su vida lleg6 a asociar la grandeza con figuras de la ofus-

caci6n y denunciaba una supuesta intolerancia de los dem~s 

mediante frases s{n salida, siempre anecdóticas. 

Hay páginas en La. ñl.a.ma. que lindan en desatinos. Casi 

quinientas que ampl!an, repiten o abundan en anGcdo~as ya refe

ridas en El. ,P1r.oc.011.6u.la.do. Libros complementarios que se des

prenden, en lo fundamenta1, de un tiempo histórico, 1926-

1932, y de sucesos a partir de dos hechos decisivos: el ase

sinato de Álvaro Obregón y la candidatura de José Vasconcelos. 
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Entre uno y otro se traman los relatos: pasajes cristeros, 

comentarios al antirreleccionisrno, ejemplos de las corrupte-

las militares, los abusos del poder y su ejemplario de tortu-

radares. En La 6tam~, pequeños altares a los caídos por opa-

sitores. Párrafos, algunos, que se antojan inauditos, corno el 

que dedica a las ºapariciones" de Le6n Toral en su celda de 

condenado a muerte. All!, en la soledad de sus Gltimas horas 
I 

el héroe/asesino de Alvaro Obreg6n "descubre 11 ante s! 11 una 

pat6tica lucha {entre) los agentes del mal y del bien 11
; escena 

demencial en la que se funde el autor con obvio entusiasmo. 

Más que de Toral, el embate grotesco parece de un Vasconcelos 

olvidado de sí mismo, entregado al fervor de la contrici6n .· 

Si en E.i. ,PJr.oc.on.&u..i.ado se sugiere, La 6.i.a.ma. lo confir-

ma: la campaña vasconcelista actu6 como expresi6n pol!tica 

del vac!o que dejaba el levantamiento cristero. No es extraño 

encontrar ex combatientes cat6licos entre miembros de los clu-

bes electorales. su lenguaje era similar y, aunque no abierta-

mente en favor del culto y de la doctrina, los jóvenes orienta

ban su acci6n antigubernamental bajo consignas casi id~nticas 

en la plaza o en la parroqu.ia. Los cristianos recién fusila-

dos se enlistaban en campaña como mártires afines. Bastaría 

repasar lo escrito por Vasconcelos en favor de Le6n Toral para 

darse cuenta de qué poca o casi ninguna distancia quedaba entre 

el fanatismo parroquial y su lucha por la Presidencia de la 

Reptiblica: 
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Su .ta...e..e.a moJr.a.l e.ó .tan Jt.aJt.a. en AméJt.lc.a. donde ha.y po
c.aó c.onv.i.c.c..i.oneó y a.bunda11 .Co.6 a.Jr.Jta..i.noJ e.a ta. .t..i.b.la. 
neu.-t:Jta...t.i.da.d o .ea..& c.onven.le.nc..i.a~ d.i.1te.c..ta..!,. Ca:t6.f..lc.o 

óe1t.vo1to.60 obJtó como 11.lh.i.l.ló.t.a de plt..lnc..lp.i.o.& de ~.ig.f..o. 

l.f,ló.t.lc.a de una. .60ta. p.i.eza., ma.t6 mov.i.do poJt et a.molr. 

que .fa.& dol.e.11C..i.a..& de.e pu.e.b-lo de.6pe.1r...tn:Lon en é.f.; bu..&

c.a.ba. un ata.jo que .e.eeva.Jta. Jr.áp.ldamen.tc. a.e. a.tt.Jr.c.g.f.o del. 
ta.c.e.Jt.a.11.tc. c.oaól.l.c..to Jte.t.i.g.loóo; quc.Jr..la. move.l'l. a. c.ompu.n

c..i.6n a. .to.6 pode.Jt.o.&oó de.t mome.n.to, h.i.1t..lc.1ido e.amo u.11 

Jr.a.yo de. ju&.t..l..c.,la. d.lv.l11a. En.t1Lc.g6 .6U v.i.da. a. c.a.mb.lo de 

.e.a. que qu..f..taba, conveitc..i.do de que ta. 6.i.Jtmeza. que. .i.mp.i.

d.i.6 a. .6u mano, ven.ta. de V.i.oó." 

Quien, al margen de las leyes, se regodea en la inter

pretaci6n m&gica de la realidad es, sin duda, un ser inepto 

para gobernar. Con pluma en mano, Vasconcelos es temerario e 

imprudente: con el poder, seguramente, arrearía con la vida 

de todos sus enemigos, "a nombre de Diosº, cuya voluntad tam-

poc_9 haría temblar su índice acusador. 

Flaco favor se hizo agregando, a su cuarteto autobio-

gr4fico, la versión de La. ólama. A las semblanzas de los l!-

deres cristeros sigue el panteón del vasconcelismo en el que 

incluye -otra vez- el repaso electoral y su culto funerario 

a personajes como Gertruín del Campo y Valeria -Antonieta Rivas 

?1ercado. De ella queda un doble testimonio que por su parcia-

lidad no deja de llamar la atención: mujer de talento, escribi6 

un diario y algunos cuentos: autora de las finicas crdnicas de 

campaña, de cartas y de otros documentos que resultan indispen-

• Ib~d., p. l.36. 
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sables para conocer pormenores y aan el contenido de discur-

sos, de discusiones o de charlas que revelan la ideología del 

candidato, de ella quedó la sombra de su dramático suicidio en 

Notre Dame. 

Dejó su Diario a Vasconcelos y éste, tras utilizar las 

p~ginas en las que Valeria -corno a ella le gustaba llamarse-

relatara los sucesos de campaña, lo regal6 no obstante reconocer 

su calidad literaria.* 

En La. ól.ama. est4n algunas de sus crónicas, además de 

una larga semblanza de la que fuera mecenas del Teatro Ulises 

y del grupo Contemporáneos. Su tormentosa relación con Vascon-

celos es ya indivisible del examen de una época mexicana que va 

de 1928, cuando se conocieron, al 11 de enero de 1931, fecha de 

su muerte. 

Ninguna p~gina de Vasconce1os se iguala en intensidad 

a la evocaci6n que hiciera de ella en E.e. P1Loc.011~u..ea.do, la parte 

mSs brillante y a la vez más desconsolada de su autobiografía**, 

segeín Luis f.1ario Schneider, quien -reuni6 y prolog6 sus cr6nicas 

en 1981. 

La de su carididatura es la época en la que renovaba la 

vieja asociaci6n mítica con Quetzalc6atl. Vasconcelos asume 

su llamado y se imbuye de su acci6n transformadora. Del mito 

recoge dos aspectos básicos: la parte creadora del demiurgo, 

cuyas enseñanzas vinculaba a su tarea al frente de la SEPt la 

*V.: Robles, M., La ~omb1ta ••• , Op. c..i..t., T. I, pp. 135-158. 
**Rivas Mercado, Antonieta., La c.ampaiia. de. Va-6c.011c.elo-6, Pr6logo de 

Luis ?otario Schneider, México, Ed. Oasis, 1981 (Colecci6n Biblio
teca de las Decisiones); p. 19. 
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otra, m:is compleja, es la que protagoniza en sus batallas 

con Huichilopochtli, el Mal, el dios de la sombra, de la 

guerra y de la adversidad. 

Quetzalc6atl contra Huichilobos (el nombre que le 

dieran los españoles) es modelo alegOrico del Vasconcelos en 

lucha contra Plutarco El!as Calles, tirano entre los tiranos, 

"Jefe ~ximo 11 de la barbarie a quien su contrincante atribuye 

actitudes de debilidad y supeditación ante el Embajador nor

teamericano Morrow, el Proc6nsul, cuya ingerencia en la orga

nizaci6n del Partido Nacional Revolucionario, segan lo reitera 

una y otra vez en El Pll.oc.on.4u.la.do y en La.- 6l.a.ma.ll' era- tan de

finitiva que de ella viene el título de este cuarto tomo de 

sus memorias • 

Acosturnbrado·a referirse al Vasconcelos candidato en 

tercera persona, se distinguía con el uso del yo cuando se 

tral:-aba de asuntos !ntimos, o más personales.. Esta diferen

ciaci6n es más notoria en sus libros Gltimos; pareciera que 

el mundo de la política perteneciera a otro. y no al hombre 

de ideas puras, al fi16sofo y al escritor de verdades que aso

ciaba con sus empeños mesiánicos; Jos~ Vasconcelos, ajeno a sí 

mismo, es recurso de reflexi6n sobre sus propias proposicio

nes y tema que desprende de sí para observarse como personaje 

de un proceso hist15rico.. En "Valeria se decide" abundan las 

frases que, en pocos párrafos, podrían definirlo como amante, 

como protagonista mítico y, ante todo, como escritor mexicapo; 
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veárnos algunas: 

S.l1tti6 Va.le.1t.la. que. .e.a. c.a.mpa.iia. el.e.c.to1ta.t de.e va.&c.on
c.e.t.i.&mo .i.ba. a. da.1tte. a. .bu. v.lda. e.u.te.Ita. una. .ta.1tea. d.i.gna 
de 4U.6 c.a.pa.c..i.da.de..6. 
b.i.c..i.6 n plLo 6 mi da, lo 

Ha..6.ta. e11.to11c.e..6 y pe..6e. a. .bu. am
mejoJL de &u ac.Uv.i.dad &e ltab.la 

d.i.&pe.h..6a.do e.•t óJE..i..vo.C.i.da.de.&. Pon. plL.i.me.Jta. vez 4e.11.t.la. et 
tla.ma.do de. u.ita. c.a.u.6a. qu.e. me.Jt.e.c..(a. ta. devoc..l6n y a.ú11 et 
.&a.c.Jt..i.6.i.c..i.o ( ••• ) PJt.ec..i..6a.ba. .l.11..se.1t..ta.1t. e.&.te mov.i.m.i.en.to 

den.tJLo de la c.01L1L.i.e11.tc. 9c.ne1La.e de .ea flü.toJL.i.ct de /.I<!-
x..i.co • El plLop.i.o c.a11d.lda.to ve11.la liabla1tdo de que pJLe-

.te.ndl.a. e.11c.a.1t.11a.1t ta. óa.z. c..i.v..l.f..i.za.da.-. de .ea. mtt.6 Jt.e.1110.ta. 

lt.i..ti:toJt..la. del pa..t..&: 1t.e.e.nc.a.1t.11a.1t..t:a. et 111.i..to de Que..tza.t
c.da..t.t e.11 opo.6.i.c..i.6n a. Hu..i.x..lR..opoc.h.t.t.i., et d.lo.& &a.ngu..i.

ttaJL.i.o que pe.n.du.tt.a. en .e.a c.onc..i.e.nc..i.a. na.c..i.011.a..e.. ¡,Ha..6.ta. 

qut pun.to .ten.la. 1t.a.z611 Va..&c.onc.e.to.6? Pe.ILo .e.a. mej"o1t mane.

Ita. de. p1te.c..i..6a.1t la..6 .i.de.a.& e.Ita. e..&c.1t.i.b.i.1tla.o. Ve pa..&o c.um
p..C..i.JL.la. Va.l.e1t..i.a. c.011 hu voc.ac..i.611. de. e.hc.JL.i..ton.a.; e.n.a. pn.e.c..l

ho .i.n.i.c..i.an. tLJt d.i.a.1L.i.o, Jte.c.op.i..ta.Jt. u1ta. lt.i.h.to1t.i.a de l.o.6 
huc.e..&oo, ..\e.gú.1t &e óue.he.11. man..i.6e.&.ta11do, y a.6.( e.6 como 

e.mpe.z6, e.1t ltoh.ah óe.b1t..lle.& de ..ea .6ol.e.dad 11oc..tu1t.11a., ltoJLa.6 
Jt.oba.da.& a &u a.tt..t.i..guo y e..6.té.ñ.,ll va.gabu11dea.Jt. polt c.a6éo, 
&al.al> de eope.c..tt'Ec.uto& y c.e.n.t1t.ob ·C!e. d.i.ven.o.i.ó1t de dudo.ha 
6ama, a Jt.e.da.c..taJt. pt"Eg.i.11ai, que. 0011 ltoy e...C. me.Jo1t .teo.t.i.mo1i.i.o 
de. .&u .ta.len.to y de. ou pa.tJL.lo.t.l.omo. * 

Antonieta, por fin, encontraba sentido a su existen-

cia. • • Extraña observacic:Sn, parecida a alguna del U.t.i.& e& c.Jt.lol.to, 

respecto de aquella Adriana olvidada en algan apartamento de 

Nueva York. Que a ella debernos el mejor testimonio de la cam-

paña, no hay duda; lo asombroso es que el suyo fuera el altimo 

• La. 6lama, Op. c..i..t., pp. 130-1. 
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en conocerse y e·l que llegara con más recortes y pl3rdidas has-

ta nuestra generaci6n. 

peticiones y por la ausencia de agilidad narrativa, la prosa 

de Antonieta destaca por su claridad, por su síntesis descrip

tiva que en mucho supera a la de sus co~táneos profesionales. 

El mismo candidato reconoci6 su inteligente precisi6n y tanto 

apreci6 sus escritos pol!ticos que aparecen intercalados a 

los suyos en E.e. P1t.oc.01t.6uta.do y en La. 6l.a.mct; muchas afirmacio-

nes que ~l hace suyas y que tiende a repetir en su af~n de aca

bar con la memoria de Calles tienen su versión primera en la 

prosa de Antonieta.* 

Hombre de diatribas y de palabras corno l~tigos, 

consider6 que no s61o en la tribuna, sino en la p~gina impresa 

dejaría una 11honda huella" por "la perfecta sencillez" con la 

que vertía sus frases e:<actas. Y es probable que lo halla lo-

grado: no hay página suya que no levante ira o reconocimiento. 

El problema de su prosa es que, en medio de tan cerrada selva 

de adjetivos, brilla demasiado su odio por el país y llega a 

hacerse insoportable ese espejo de perversa fatalidad, el labe

rinto del horror del 1'1€xico que avergilenza y que, segtln él, 

no tiene remedio. 

J. Octavio Paz af irm6 que la obra de Vasconcelos era 

la Gnica -entre las de sus contemporáneos- 11 con 

* Además de las cr6nicas de campaña son decisivas otras páginas 
políticas de Antonieta Rivas Mercado. Véase, por ejemplo, la 
síntesis lograda a partir de "Ml3xico en 1928 11

, incluí.das por 
Vasconcelos en E.e. Plt.oc.on~u.Cctdo, Op. c..L.t., pp. 16 y sigs. 
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ambici6n de grandeza y de monumentalidad". • Lo escribid en 

1941. Para bien de nuestras letras, algunas hay que las supe-

ran en grandeza, aunque no hemos tenido ningGn otro creador de 

memorias que lo semeje en pasi6n, en arrebato por la frase y 

por la situaci6n que describe. En sus memorias recae 1o pre-

viamente escrito en páginas sobre estética, su teor!a del ritmo 

o en las de La Aaza có~m~ca. En realidad, se trata de una 

obra cuyas partes se completan: las ideas de unas van al auxi

l~o de otras y las im4genes reaparecen como si se tratara de 

vasos comunicantes. Su tendencia a repetir es inevitable toda 

vez que lo fundamental se ha desprendido de una circunstancia 

nacional y de los hechos vinculados a los dos gobernantes que 

protagonizan sus querellas: A'1varo Obreg6n y Plutarco Elías 

Calles, desde los años del carrancismo hasta el t~rrnino del 

Maximato. Lo demás es evocaci6n agregada, como si la vida 

post~rior de Vasconcelos se hubiera quedado prendida al México 

gobernado por militares. 

Antes de que participara en actividades pdblicas, 

sus recuerdos se avivaban con alusiones amorosas y con avatares 

casi insulsos de su relación con Adriana • u.u.~ e~ cJL.lolla y La 

.to1r.me.11.ta. podr1an integrarse a un tiempo del escritor: es la épo

ca de la juventud, la de aspiraciones y diferencias políticas 

aan marcadas por el signo maderista. Hombre más cercano al 

mundo del porfiriato que al del constitucionalismo, sus con-

*Das 11Páginas ••• 11
, Idem., p. 563. 
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flictos con Carranza señalan el verdadero comienzo del Vas-

conce1os interesado en los asuntos de la Revoluci6n. Estas 

p4ginas son las de la frescura, las del entusiasmo por el des

cubrimiento de personas, ~e libros, de situaciones o de ideas. 

Su vida es un espectficulo que puede recrearse sin amargura acen

tuada y hasta con paciencia para describir, con brillo, una re

gi6n desértica, una ruta caminera o una tarde estival en la Pro

vincia. 

Es el hombre en la pasi6n que evoca y es el país 

avivado por los cambios. P~rrafos de expectaci6n, de sorpresa, 

de asombro por la velocidad con que la historia va mudando de 

nombres, de modos y de atuendos. El gran salto del porfiriato 

al mundo de las balas es el del lenguaje, el del quehacer de 

hombres que antes estuvieran en las aulas o sobre poltronas de 

lectura. Para Vasconcelos, especialmente, la Revoluci6n tra

zaba su propia biograf!a. De ah! la fuerza de sus líneas y 

de ah! lo ins6lito de sus recuerdos. 

Lo nuestro estrt en ~l ~ como su prosa atropella

da, a veces luminosa, col~rica y reiterativa, ha sido la his

toria inmediata mexicana. Lo de ayer parece nuevo y cuanto se 

crey6 abolido se presenta ante nosotros como si se tratara de 

un designio, de la fatalidad de una historia condenada como 

S!sifo: el dominio personal, hoy en la modalidad del presiden

cialismo, la vigencia del caos y de la ilegalidad, el nadie vido 
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nada y una democracia de sordos y de ciegos que va fundi~ndo

se en organizaciones sindica1es o en pros~litos sin voz. 

Los dos tomos siguientes, Ee de~a.ót~e y Et P~o~ 

con.& uta.do, . indivisibles de La. 6la.ina, corresponden al hombre ma

duro en la acci6n,·en los proyectos excepcionales, en el amor 

de Valeria y, después, en el fracaso que abarca signos de aco-

so, barbarie y, finalmente, la muerte. De la tentativa civili-

zadora desde los nuevos recintos de la Secretar!a de Educaci6n 

PGblica -sin duda la m:ís significada de sus obras-, hasta los 

m!tines en las plazas Píiblicas como candidato a la Presidencia 

de la RepGblica, Vasconcelos levanta un mundo mexicano a trav~s 

de sus paginas. Es el universo del horror y el del desencanto. 

Tarnbi~n es el de la esperanza durante horas febriles en lucha 

por las ideas y por las convicciones políticas. Tal el M~xico 

que se desbord6 en el s!mbolo de un candidato alejado de los de~ 

safios internos del poder; escritor que domin6 las palabras para 

encender el ánimo de una generaci6n de j6venes que habría de 

construir el M~>:ico de la oposici6n critica. Despertaba el 

país que va apartándose, poco a poco, de la barbarie que tanto 

lo ocupó en esas miles de páginas. 

Al correr de miles de frases una duda va surgiendo 

por entre el cümulo de claves: ¿cuál sería la verdadera causa 

de tanto odio contra Calles? La situaci6n nacional ha indignado 

a muchos mexicanos; nuestro siglo XIX se conoce, principalmente, 

por páginas autobiográficas o por memorias políticas; sin em-
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bargo, nadie iguala al Vasconcelos del tono mayor: su cólera 

quetzalcotliana; ninguno, como él, pasó de la investidura mítica 

al recuento condenatorio, ni otro escritor l.o al.canza en l.a "me-

numentalidad11 que dijera Paz. Tal adjetivo sugiere una obra de 

amplias proporciones, un volumen ostensible ••• y eso es lo que 

representa Vasconcelos en nuestra historia literaria: un capitu

lo abultado, incómodo y, a veces, hasta ins6lito. All! ha per

manecido durante m~s de cuarenta años, en la soledad de su g~

ncro impreciso, en la vaguedad de una pertenencia que, en rigor, 

no le corresponde; me refiero a su origen de.· atene:i.st.a, a sus li

gas iniciales con Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Henr!quez 

Ureña o l-1artín Luis Guzmán. Nombres y hombres que, al paso 

del tiempo, no pueden situarse juntos ni observarse a partir de 

un lenguaje compartido. Quedaron unido-s por la esperanza de 

juventud, por la curiosidad del que comienza y por los actos 

primeros que definen un carticter. A partir de !-ladero, cada 

uno sigui6 el curso de sus historias diferentes, de sus inte

reses politices o de sus quehaceres puramente intelectuales. 

En menos de cinco años, 1915, aquellos atene!stas ya no eran los 

mismos. 

Fiel a sus intereses especulativos, Antonio caso 

continu6 el trazo del idealismo que determin6 desde su juventud 

y el mismo que habría de sostener en la célebre polémica con 

Vicente Lombardo Tolednno, en 1933, "Idealismo vs. Materialismo 

dial.~ctico 11 , durante el Primer Congreso de Universitarios Me-
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xicanos.* De tal evento, y gracias a los argumentos de Caso 

en:i favor de la libertad de cátedra y de la universalidad del 

conocimiento, la posici6n ideo16gica de la Universidad se libr6 

de una peligrosa amenaza, sostenida por Lombardo Toledano: 

adoptar el materialismo histdrico para orientar las tareas do-

centes, culturales y de investigaci6n. 

Tal debate podr!a representar el fin del tiempo 

evocado por Jos6 Vasconcelos. Aquella pol~mica, de la cual 

éste no se dio por enterado, no obstante su importancia, expre-

saba la desintegraci6n ideo16gica del Maxirnato, el término de 

un programa educativo mediante el cual el Estado pretendía 

11 educar
11

para el trabajo. El hecho cultural más importante del 

r.taximato, único que en verdad requer!a de la opini6n o del 

juicio cr!tico de todos los intelectuales, no interes6, aparen-

temente, al fundador de la Secretaria de Educación PGblica. 

11Ap6stol 11 del nuevo humanismo, el Vasconcelos en 

exilio no reparaba en nada que no fuera, en rigor, la acción 

aparente de sus dos enemigos mayores: Plutarco E. Calles y el 

embajador de los Estados Unidos en M~x:ico, Dwight t'l. Morrow • 
• El hecho revela que en la indignaci6n del ex candidato no es-

taba el móvil de la barbarie que supuestamente procuró abolir, 

sino el de la encubierta lucha por el poder. Ten!a o!dos, ojos 

y atenci6n para vigilar, a distancia, los acontecimientos del 

gobierno 11 institucional"; no los tuvo, sin embargo, para aqu~llo 

* La pol~mica tuvo dos etapas: la del Congreso y la sostenida, en 
1935, en las pi!ginas de El U1U:veM<tl. Los tenas tratados por Caso y IDm
bardo, principal.nente, pasar!an de lanera argurrentaci&l polénica a terra de 
discusi6n acadt!&ni.ca y aun p::>l!tica. v.: ~les, Martha, Educa.cú.611 y .6oc.ie
dad e.11 fu 1.Wtolt.i.a. de. Méx.i.co, M~xi=, Siglo XXI, 1977, PP• 137-146. 
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que provenía de otros 4mbitos. El asunto de la Polémica Caso-

Lombardo era importante no s61o por tratarse de dos personali

dades de nuestra cultura, sino porque uno y otro sosten!an 

posiciones que todavía son actuales respecto de la funci6n aca

d~mica de la Universidad. 

Una doctrina y no la universalidad del conocimien

to era lo que Lombardo Toledano consideraba Gnica herramienta 

para formar al M~xico de la industrializaci6n que ya ascendía 

con una clase media imprecisa en sus demandas. Dos posibili-

dades mexicanas estaban enfrentadas: la de Caso, orientada a 

un país en libertad, mt'is consecuente con·el. capitalismo que, de 

hecho, ha existido en l'1~xico y apto para fincar las bases de 

la democracia mediante las libertades de expresi6n y de c~te

dra en las aulas superiores; la de LOmbardo, por otra parte, 

sosten!a que la educación es medio de la clase trabajadora 

par~ __ desarrollar su conciencia social; es decir, los obreros 

impondr!an su clase y su significado hist6rico en el proceso 

de producci6n nacional al sentido de la enseñanza, a la nece

sidad de formarse y aan a la curiosidad intelectual de cual-

quier mexicano. Su idea era que la nuestra fuese una "sacie-

dad de trabajadores". 

Nada m~s absurdo que el imponer, en una econom!a 

capitalista, la doctrina del materialismo hist6rico cual m~-

todo de enseñanza. Y Vasconcelos, tan cuidadoso para atender 

las minucias-, no tuvo palabra que decir respecto de asunto 
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tan significado. Le ocupaba, todav!a, el recuento de los ca!

dos durante la guerra cristera. Llenaba sus p4ginas con la 

evocaci6n de nombres o de sucesos decididamente apegados al 

conservadurismo extremo. La campaña electoral permaneci6 en 

su recuerdo corno si a partir de ella hubiese ocurrido un des

pertar efímero y luego, con la derrota, los asesinatos poste

riores, las defecciones inevitables y. la natural dispersión de 

los vasconcelistas. El pa!s hubiera entrado en una suerte de 

agonía institucionalizada que, para ~l, no era otra cosa que 

el pillaje organizado y evidencia de la 11 cobarde 11 respuesta de 

sus seguidores por no tomar las armas -en una nueva lucha civil-, 

para llevar al Ap6stol hasta la silla de gobierno. 

Hay varios pasajes en E.t P1toc.011.4u.ta.do que expresan 

ta1 estado de ánimo: sin embargo / "Eulalia vio claro" es la pá

gina en la que puede advertirse este doble tiempo que se encima 

en los asuntos mexicanos: uno, el de Vasconcelos, queda parali-

• zado en un suceso: otro, el real, sigue el curso de las contin

gencias, el de los acomodos naturales y el lógico despertar 

despu~s de las derrotas pol!ticas. El primero es el que compar

ten los grupos fanatizados, los hombres y-m.i~eres cuya historia 

quedar!a marcada por los evangelizadores caídos, por los santo

nes cuya voz brotaba en los pueblos de Michoacán y Jalisco, prin

cipalmente, y quedaban como ecos lastimeros de aquel1os ide6logos 

pasados por las armas: Luis Segura Vilchis, el Padre Pro ••• por 

extrañas causas, los nombres de la Madre Conchita y el de José 



de León Toral quedaban, también, prendidos a la memoria me-
, 

si~nica de los católicos derrotados. El aseGinato de Alvaro 

Obreg6n se antojaba monumento a la justicia, s!mbolo de re

dención y esperanza liberadora de los cat6licos rne:-c:icanos. 
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Por eso, acaso, Le~n Toral no sería visto como un asesino, si

no como redentor, héroe y hasta víctima de los militares que 

lo enjuiciaron hasta el drama final de su fusilamiento. 

El segundo, el México que se transformaba por en-

cima de los eventos de la Revoluci6n y los de la Contrarrevolu-

ci6n, era el del progreso inevitable: el de una clase media con 

instrucción y recursos para organizarse social y econ6micarnen

te. Tal el país al que se ajustaban los jóvenes vasconcelis-

tas: naci6n cuyo nuevo orden, ajeno yaa· las luchas frontales en

tre caudillos, comenzaba a prepararse para una época de refor-

mas, de ajustes políticos y sociales desde la conquista de la 

autoEom!a universitaria, en 1929, hasta la e}:propiaci6n petro

lera, en 1938. Ese México es el que no pudo mirar JosG Vas-

concelos como tampoco pudo comprender lo que Eulalia Gutiérrez 

le anticipaba durante aquella conversación sostenida -quiz4 a 

fines de 1930- en san Antonio, Texas: 

"Se quc.da.lt.d'. u..s.t:c.d glt..i..ta.n.do en.,,. e.f va.c..lo". 

c.a.n..s ado". "Ya no ex.i...s.te e.e. d11.lmo heJz.o.lc.o de o.tJz.a..& €.po-

c.a4 ". "Aun muc.ho..s de .&u-6 a.m.lgo.6 e..s.tdn pen.cSando en ..fa. 

6oJz.ma. de ac.omoda.Jz..&e; IJ .se vo.eve.Jz.áll c.on.t1r.a. u.&:ted ..s.i. a.4.C 

e.& necc...sa.Jz..i.o pa.Jta. qu.e .eo..s dejen v..¿v.i.lt en. paz den.tJz.o de.f. 

pa..(..6 ••• ,, "Qué .e.e va.mo.& a lta.c.c.Jz., tt.6:ted h-lzo ua to que 



ftuma.n.a.mett.te e& po..!i.i.ble hac.e1t., 111a11.té.119aóe a.i.1t.ado. pc.Jt.o 

no e.&pelte,: patta. pJt.on.to, una. 1t.eacc..ló11 na.c..lonal". 
-PeJt.o ..!i.i.. vengo a. qtte u..6.ted m.lómo me ayude, a 

u1r..9.l1tle. a. .todo e.e. mu11do que ..se .f.eva.n.te en a./t.nutó, que 
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110..s .óec.unde; ó.l no .óe /tac.e e..6.to en óe.gu.lda, má.s .ta..tde 

oeJr.<1'. máo d.i.6.Cc..Le.... -Y le con.té lo del Jr.ecndo de 111.Co.teJr. 

Hoove1r.. • •• p1t.011.to o nunc.ct, 110.6 de.e.la. e.e jeóe de.e .lmpe.1t.i.o. 

-Pueó ¿.len.to no podelt. p1t.ome.te1r..ee na.da., po1tque. uó.te.d 

y yo junt.0,1, y o:tJt.oó c.tta.n.to.6 má.&, nada .togJt.a.Jt.c.mo.b ••• 

A V.i..to A!.e,,o.i.o y n GeJr.z/1.i.1¡ UgnJr..te !.M pnJr..t.i.c.i.pé e!. 

Jt.e..&u...t.ta.do de m.l v.la.je y .f.o¿ do..s pJt.ome.t.leJt.on 111a.n.tene1t..6e 
ac..t.ivo.6 e.11 ta. .ta.Jt.e.a. de 1t.ec.omenda.1t. lo.6 a.tza.m.le.H.toó. Y 

me .e..e.am6 la. a..tenc...f..611 que V.l.to a.11daba. e.orno quc.Jt.lendo e.ó
c.011de1r....tie ( ••• l * 

Una y otra vez brincan las contradicciones de Vas

conce1os: tanto criticar a Calles, tanto oponerse a1 embajador 

Morrow por sus supuestas ingerencias en los asuntos de gobierno 

y él, apenas probar el efecto de su derrota, corri6 tras la voz 

de Herbert Hoover, Presidente de los Estados Unidos, para que 

lo ayudara a tomar el poder, quizá por medio de una interven-

ci6n. "Pronto o nunca ••• " le diría a Vasconcelos -¿directamente 

o por mensajero?-, pero ninguno de los dos consider6, en ese 

momento, que el candidato derrotado no era hombre para oponér

sele a Calles. Durante estos meses de 1930 todo parece con

currir en una comedia de equivocaciones, en un drama de torpe-

zas políticas que sólo habrían de servir para que Vasconcelos 

lo recordara en sus memorias. Con respecto al país, ninguna 

consecuencia significada: México, ni entonces ni ahora, ha sido 

* El. P1to1tc.0116u.lado, Op. c.i.:t., p. 295. 
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un pueblo de tal vulnerabilidad. Ni siquiera la cristiada, 

con ser el movimiento civil y armado que m~s agitara por sus 

rn6viles religiosos -aparentemente-, consigui6 doblegar la s6-
. , 

lida estructura de poder que logr6 forjarse a partir de Alva-

ro Obreg6n. 

Pero Vasconcelos permaneci6 atado a tales im~ge

nes de la misma manera que en E.f. JtecuJt.6 o de.f. mé.:todo1 por Alejo 

Carpentier, sobrevive el viejo dictador exiliado. Por la ma-

gia de la experiencia vivida, el tiempo se detiene y aquel 

país perdido, aquella naci6n distante, comienza a disminuirse 

frente al símbolo de la grandeza personal. ?-1ás grave habría 

de ser el caso del Vasconcelos que actuaba de Ap6stol de Am~-

rica en Europa. Valeria a su lado, los recuerdos a cuestas1 

algunos mexicanos que aparecen con noticias gastadas o con 

esperanzas difusas ••• La trama personal mezclada al suceso 

pabl1co: Valeria/Antonieta sufre la mayor depresi6n de su vida. 

Vasconcelos va y viene entre charlas de ilusionismo pol!tico. 

Organizan, en París, La. a.n.to1t.c.ha.. Antonieta añora la patria 

perdida, un tiempo inexistente; no logra apartar su odio de 

11 la canallaº, de los "ladrones entronizados". Que se harli 

bohemia y vivirá como pueda en Europa, dice. Vasconcelos son-

ríe, no sln iron!a. Comienza el deterioro, las frases vagas 

y, a poco1 .s"u desenlace: 

Ha.u no.tlcla.6 dola1t.a.6a.& que. 110.6 6u.Cm.i.nan: po.t e.je.mpto, 

que .e.a ltub.i.e.1t.a a1t.1t.ol!.ta:ao un a.u.to; pe.1t.o aquella e.jecu-
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c..l61t 61t.la, de..t.lbe1tada, me p1t.odu.jo c.on6u.6-i.6n, me dc.jd 

a..t61t.l.to, .é.n.6e11.6.lb..C.e, c.a..s.l. A.e Ita.to, e.e pll..l.me.Jt .6 en.t.l-

m.le.11.to óue de .l:ta, e.amo ..s.l .t.odav.C.a uua .i.11.te.1tvenc..l6n 

v.i.oten.ta pud.le.Jta de.slzac.ell.. .e.o fte.c.lto; .s egundo..s de.spu.é.6, .ea 

c.on..s.lde1tac..i.6n del mat .l.'LJte.¡:>alLab.e.e me d ep1t.i.m.i.6, me c.au.& 6 

mate.6:ta1t de e..&.t6mago, de.se..spe.tr.ac..i.611. Ltte.go, ya en e.e 

.:ta.xl, ltab.i.ando c.011 Pa.11.l, ta 1te6.te.x.l61t de .e.o que .ten.Ca 

que. lzabelt ..su.61t.ldo palta .e...e.egall. a u.na 1te..6oluc..l611 .tan .te.
JtJt.lb.e.e me c.au.só en.te-'Lnec..lm.len.to, me ..sot:t.6 el e.a.u.da.e. de 
.tág1t.lmct.6, Conmov.ldo, Pa1t.l e.o a.taba: "E..s.tuvO a ve.Jtme. aye.Jt.. 

.ta.Ir.de; me lta.b.l.6 de ve.nde.Jt., de..6de a.qu.C, una ca.&a que te 
quedaba .f..lb1te; me oó1t..ec.f. a ge...s.:t.lonalt .ea ven.ta; .luego, 
decta.lt.ú que no, que pct..1t..t.C.a pa/ta Af~x.lc.o y .ee oñ1tec..l pa.-

.6 a.po1z..te. Ha.e.e u1ia..6 ho1t.a.&, a.n.te.6 de med.i.od.C.a., me .e.ea.m6 

a.e .te.ll601ia, me d.lja c.on 11a.tu1t.a.l..i.da.d, e.amo .6.l &e .t1ta.ta.1t.a. 

de .toma.lt un .t1ta.11v.Ca: "En e&.te momen.to, .ln9en.le1to, voy a. 
pega.Ir.me u1i :t-lJto". A.ego en e.e :tono de .&u voz me a.l.a1tm6 

y p1z.e.tend.l de.teneltl.a., d-lc.lendo: "V6nde e.6.ttl, d.lga.me 

d611de e.1.t<f 

-lt.epu.60, y 

l.é6ono ". 

paJta .i.Jt a. ve1tl.a, qu..le1to lta.b.ta.Jt.f.e ••• " "No, no" 
a.ña.d.lendo: "¡ad.i.o-6, a.d-lo-6 J ", -6e 1te:t.i1t6 de.e .te-

( ••• ) U11a hotr.a de<1pu<".ó me av.ló/J .ea po.f..lc..(.a: 

"Se ha. da.do un :t.lll.o en No.tJz.e Va.me u11a. dama de Allx.-lc.o ••• 

que dej/J una c.a.t.ta patr.a u.1.ted" ( •• • ) 

( ••• ) E11 el 6amo<10 ltoóp.l.ta.e óe ha.e.e.aba e.e cadltve.t. 

E.e 06.ic..la.t que .ea. 1t.ec.og.l6 de una. banca de No.tite Va.me no.6 

.t.taóm.U:.l6 e.f. 11.ela.to def. Jac.t.l.1.tlt11: "Hab.la pene.t.tado a.e 

.te.mp.eo, que 6 e ha.e.e.aba. c.a.&-l va.e.,[ o; .6 e ha.b.la. -6 en.ta.do 61l.en.te 

a. u.11 a.t.ta.1t; .de qued6 m.f.1r.a.11do u.n c.1tuc..l6.i.jo y .&a.e.ando de 

.la. bo.f.6 a de mano u1t. 1tevú.lve1t, d.l.6pa.1r.6, bajo .ea .te.ta .i.zqu.lell.

da., a.e c.01ta.zc.1n; nada mtl& &e lia.b..la. dob.f..ado, c.on la v.l..6.ta. 

ó-lj a e11 e.e. a..f.talt.. El. .6 ac.1t.l6.ttln p.id.lr5 aux..i...f.i.o; c.uatido .f..le-

g 6 .e.a po.t.i.c..la., .6tL c.ueJz.po e.&.ta.ba. ext!H.i.me". * 

•EL Pll.oc.an.&uC.ado, Op. c..i.t., pp. 488-9. 
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El C6nsul de l·l~xico en Par is, ingeniero Arturo Pani, fue 

quien recibió el telefonema previo al suicidio y la carta con 

l.as frases de rigor ". • • No culpen a nadie de mi muerte .... 11 

Todo lo que rodeaba al dramático suceso tenía algo más que sig

no de tragedia personal: en Val.ería estaba el sello de un por

firiato degradado, el fin definitivo de los símbolos de los ro-

rn5.nticos y del modernismo. con ella acababan los despilfarros 

y las ocurrencias culturales que inventaron al Teatro Ulises 

y la sofistificaci6n dudosa de algunos poetas que pasar!an a 

la historia bajo el nombre de Contemporáneos. Valeria/Antonieta, 

mujer de dos tiempos mexicanos es, en verdad, uno de los pasajes 

más reveladores de las memorias de Vasconcelos: su atracci6n del 

M~xico perdido con Porfirio Diaz, la aventura del cambio hacia 

una quimera y, finalmente, la desolaci6n provocada por el des

cubrimiento de una realidad que, en todo, los rebasaba; a ella, 

porque carecía de sentido social; porque su educaci6n refinada 

no era af in al tipo de lucha que se desarrollaba en ese país 

intermedio entre la soldadera y los intelectuales a la manera 

de Jorge cuesta, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo ••• o pin

tores como Manuel Rodríguez Lozano, quienes, ctlriosamente, 

planteaban cuestiones en torno de su homosexualidad o sobre las 

actitudes vanguardistas en tanto y el pais se desgarraba en lu

chas tangibles, en hechos trascendentales para la vida nacio

nal. Y, a Vasconcelos, porque la realidad qtle pretendi6 cons

truir desde la tribuna pública no era, ciertamente, la de las 
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cornponeridi:ls, la de las alianzas reales o las de la sujeci6n 

de1 poder. 

A Antonieta Rivas Mercado y a José Vasconcelos 

los unió el tono exacerbado de todas sus acciones. Cada uno 

de ellos, a su manera, traía hasta el !>l~:<ico de las balas y 

el de las primeras luchas constitucionales, lo mejor del por

firiato; sus logros educativos; sin embargo, no eran conci

liables con este medio, con este lenguaje que brotaba de las 

clases sociales que fueran oprimidas y que, de pronto, des

cubrían su fuerza y su capacidad de mando. 

Drama extraño, apasionante: la vida de Antonieta 

est~ teñida de romanticismo; la de Vasconcelos, de confusión 

porque en ~l se mezclaron las necedades mes!anicas, las ideas 

escolares del supuesto apostolado, una imaginaria superioridad 

int~ectual que lo identificaba corno e1 Maestro de Am~rica y 

la siempre peligrosa analogía mítica con Quetzalc6atl, el ci

vilizador. En medio de tantos personajes que pretendid pro

tagonizar, estaba el verdadero Vasconcelos, el m~s transparen

te en su obra escrita: tal el hombre que codicia y que lucha 

por el poder. Hombre que, sin embargo, carece de armas ade-

cuadas para lograr sus prop6sitos -de all! el drama de su 

existencia. No dejaba de ser un intelectual y, aunque diferente 

a sus compañeros atene!stas, producto de una esperanza de nuevo 

humanismo forjada durante la agonía de la Dictadura. 

No es pasajera su frase, escrita cuando los trámites 
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policíacos hab!an terminado. Lo acompañaba el escritor Car

los oe·ambrosis, quien ser!a secretario de redacci6n de La a.11-

:toJtclta.. Que necesitaba estar solo, insisti6, porque, en rea-

lidad, comenzaba. e.e. c.a.l.va1t.lo de m.l p:t.op.i.a. conc..ienc..é.a.. 

Y es probable que as! haya ocurrido porque Vas

concelos, despu~s de este brutal enfrentamiento con la muerte, 

comenz6 la fase del asco, la de las repulsas sociales, la de 

contradicciones ostensibles y cada vez más acentuadas, hasta 

llegar, finalmente, a la expresada en La ó~ama.: tiempo de exal

taciones religiosas, hora de la contrici6n confesional y páginas 

de expiación. A Emmanuel Carballo habr!a de confirmarle lo que 

tanto repiti6 en sus filtirnas páginas: 

depa.JLa.do .i.11601t.tu.11.i.o.6. Ha.b.f.l con .in.6.i.6.:tenc.ia del amoJL poltqu.e 

6uí e11 l!.l de&<t60Ji..tu11a.do. • 

Tal parece que con el disparo de Valeria se desa

taron los fantasmas. Desde entonces, Vasconcelos perder!a su 

libertad. Con la muerte de Antonieta quedan marcadas, con dra

mática claridad, las páginas del rencor, las del desaliento fa

tal, las del hombre derrotado que incurre en más de una tontería 

política lamentable. 

4. Corno escritor y hombre de ideas, Vasconcelos no po

día ignorar que en pol1tica hay normas, sistemas 

de presi6n y de alianzas de cuyo hábil manejo depende la parti-

• 19 p1to.tagon.ia~a4 ••• , Op. c.l.:t., p. 22. 
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cipaci6n en el poder. su conducta frente a los gobiernos me-

xicanos no fue la de quien aplicara los medios prudentes para 

ejercer la democracia. Él actu6 ~orno líder al margen de un 

partido, como anarquista ante el régimen repudiado, como re

belde humanista o símbolo de grupos acosados o perseguidos. 

Lo apoyaban, fundamentalmente, los católicos y quienes veian 

en ~l una posibilidad de reconquistar privilegios perdidos de 

cierta clase social agotada con el porfiriato. 

Es verdad que tras ~l aparecía el Partido Anti

rreleccionista, pero eso y nada, en tales momento, daba lo mis

mo. En realidad, Vasconcelos era el solitario en campaña: ima

gen fugitiva de un régimen que no había muerto del todo ni tam

poco pod!a reanimarse. De tales ligas nadie habl6: no era ne

cesario. Los s!mbolos brotan y al punto se identifican sin 

necesidad de explicaciones. Somos nosotros, los mexicanos de 

hoy~~quienes requerimos ·ahondar en los fundamentos del s!mbolo 

para comprenderlo. Para los j6venes representaba el vigor, 

una capacidad de oposici6n que, en M~xico, siempre ha tenido 

eficacia. Suerte de h~roe civil en un medio cifrado por el 

abuso de los militares, su presencia era, para unos, esperanza 

ordenadora a través de la legalidad; para otros, seguridad de 

que el clero y sus expresiones pGblicas no serian perturbados; 

para los menos, garantía de que ni sus bienes ni sus propieda

des rurales seifan amenazadas con la aplicación de algunos arti

cules constitucionales. Era tambi{?n la figura de~la revancha 
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del antiguo r~gimen, o algo artn más representativo en tales 

momentos: el maderismo fortalecido; 11c.pa.11.tC.a. entre la dicta

dura y los gobiernos de la Revoluci6n mexicana. 

Sabiamente afirm6 Cervantes que 11 la pluraa es la 

lengua del alma 11
; la de Vasconcelos era, por cierto, demasiado 

elocuente. Muy a su pesar brotan entre líneas las verdade-

ras razones de su participaci6n electoral. su ejercicio pabli-

co va aclarándose, con notable facilidad, si el lector procura 

explic~rselo a trav~s de elementos y afirmaciones constantes 

en su obra autobiográfica. All1 est&n las evidencias que, po

siblemente, no se han querido reconocer, porque a los mexicanos 

nos agrada más la idea de un líder perseguido que la de un hom

bre que, por oscuras razones personales, se confiere en s!mbolo 

de revancha de un r~gimen, de un tiempo hist6rico o de una ge

neraci6n que pudo ser~ 
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¡ Vo:4co11celo4 / ¡ Pob11.e <tlmtt 40.e..U:ttll..l<t/; de 

ahoJr..a. e•t ad e.tan.te., polt donde vaya. .e.a .& egu.i1ttf 

e.e 6Jta.c.a..&o. Ta.e. e.s .&ft de..&:tino,, de-ópe1L.ta1t 

.lnqu.i.e.tude.& .&.i1t .e.e.egalt a. po11e1r. ta mano en et 

:t.i.m6n de .e.a ita.ve que .f..o a.Jr.Jta.&.tlL.a. a.e. 9a.1t.e:te. 

Antonieta Rivas Mercado. 

(Nota final de su Diario). 
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EPÍLOGO. 

En 1936, José Vasconcelos, después de su estancia 

en Buenos Aires, lleg6 a Texas. Acaso por primera vez en su 

vida adopta hábitos de un investigador. Ya en La .toJt.menta. 

describía sus horas en la biblioteca pública, entregado al es

tudio de los temas indostánicos; pero ahora, despu~s del fra

caso electoral, se aproximaba a las p§ginas con la certeza de 

que ése y no otro era su destino. Así permanece, durante lar

gas jornadas, en un cub!culo de la Biblioteca de Austin. En

comia su orden, el respeto con el que los estadunidenses rednen 

t!tulos de todas las culturas para ponerlos a disposici6n del 

saber de todos. 

En uno de sus acostumbrados gestos de omisi6n, 

pasa por alto un hecho en el cual él tuvo responsabilidad di

recta: el principal acervo del fondo de Austin, en lo que res

pecta a temas mexicanos, provenía de la biblioteca de Genaro 

Garc!a1 aquGlla que ~l mismo, cuando fuera Secretario de Edu

cación POblica,rehusara comprar a su descendencia por conside

rarla un "montón de papeles viejos". 

s!, ciertamente, la de Austin era y es una biblio

teca admirable: se ha formado con lo mejor de lo nuestro, desde 

el. siglo XIX. 

Vasconcelos describe, en La 6~rona, la paz del 

ca.mpti.&, el. saludable vigor de los estudiantes, sus espaciosas 
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facultades y el bienestar que ofrece esa biblioteca, "Citil, 

servicial, comedida, hospitalariaº! Los temas filosóficos lo 

atraen, pero se inclina por los mexicanos: Todo et pla.11 de. m..i. 

t.lbtr.o "Bit.e.ve. lt.i..&:to1t.la. de Aféx.ic.o", c.omen.z6 a. pe.1t6.ltd'.Jt.4e.me. e.11 la 

me.11:te. La 1Le.va.11c.lta. e..s:ta.ba. al.tl, en .ta. co11qu.i.s.ta. de ta. vc.Jtdctd. 

S.f. ta. ju.h:t..ic..{.a. .se de.1t1tumba en ta .'Le.a.l..idad, que.da et JLe.c.ulL40 de. 

:t1Laól.a.da.1tla. a.e. pe.n.&am.ie.11.to. · •• •• 

En su mente, el plan de una obra que comienza, la 

de "la revancha", y la agitaci6n por las.noticias desde M~xico. 

Todo lo aturde; lo incomoda cuanto hace el presidente Ldzaro 

Cárdenas - 11 tan inculto e inepto corno un agente de tránsito". 

Compara la Universidad de Austin, el bienestar econ6mico de sus 

maestros, a la de M~xico; vuelve a !~mentarse y de entre pá

ginas le!das, reflexiones resentidas y·no pocos informes que 

le llegan de su patria envia, regularmente, colaboraciones a 

la revista Hoy. Su vida transcurre entre la melancolia y el 

quehacer intelectual; despu~s de Valeria, la soledad disfrazada 

de contrici6n cat6lica y de apego familiar. A los cincuenta y 

cuatro años de edad, Jos~ Vasconcelos actda como abuelo ca~ri-

choso. 

A diario se cruza con algOn mexicano. Habla con 

exiliados de la cristiada, con generales opuestos al gobierno 

de Cárdenas y con personajes cuya identidad encubre. Reitera 

su oposici6n a c4rdenns a quien, como sus interlocutores, con-

* La. óla.ma., Op. c..l:t., pp. 428 y sigs • 
.. Ib-i.d., p. 426. 
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sideran un usurpador cuyas "torpezas n -la política de reformas; 

fundamentalmente la agraria- les hace suponer que es la oportu-

nidad de1 levantamiento esperado: 

Le.~ d.l a c.on.oc.e1t m.i.o Jt.e..f.a.c..i.onc.& c.on et G1t.a.i. CabJLa..e., que. 

.6C. lta..C.la.ba en A."L.lzona, y c.011 o.t."Lo.& naLc.lto.& jeóe.& qtte. de.-

.6 ea.ba.Jt a.c..tua.Jt. !J me. .i.11.&.taba.n a. 110 de..&.ló.t.i.1t. en m.é. ac..t.l.tttd 

de plto.te..6.ta.. La. v.i.o.C.a.c..lón del va.to e.11 e.e. 29, 110 lta.b..t.a 

.:,ido olv.i.da.da.. Co11.&.ta11.temen.te ILltbl.a. yo .!io.&.te.11.ldo que, 

de.óde. en.tonc.eó, .todo.:, lo.& Gob.i.e1t110.6 que .&e han .&uc.ed.i.do 

Ita.a .6.ido de u.&ur..pa.doJr.e.6. S.i.n e.xc.epc.i.ón, poJr. óuptte.!i.to, 
del mi:f.& de~.tea..e. de .todo.:, e.óaó u~u.1t.µa.do1c.e.~, et Ge1u?.1tat 

Cd1tde.11a..&, que de Pll.eó.i.den.te. de.t Pa.JL.t.ldo O ó.lc..i.a.e. de .e.a. 
.i.mpo.&.i.c..l6n., ha.b.t:a .&ct.t.ta.do a PJt.e.&.i.de1t.te, polt. me.d.i.a de. 
o.vt.a.:.u.6Wtpa.c.l6ft~ y .&tl de.1Jle.ai..ta.d a .!>U bene.óa.c..to,\. 

"Lo que a tl.&.tedete ha óa..C..tado, dLjc.1t..011 lo.& .tlf.e.& 

am.igo.6, e.& d.i.11e1t.o, y ve.11.lmo.6 a e.11.t..tega.1tle 11ue~.tJt.a c.01t.t1t..l
buc.l611 y a. .l1t601t.ma1t..te de un p.f.an de.!>.t.í .. nado a c.aa.&e.gu.lJt. 

.e.o 11 e.e.e.& a.Jt...lo" • • 

La ilusi6ri pol!tica, otra vez, reanima la fábula 

vasconcelista. No faltan quienes le aseguran que Acci6n Nacio

nal se organiza con sus otrora seguidores, que el ambiente es 

propicio para el retorno del Maestro, del Presi"dente Electo, de 

cuya investidura fuera despojado por 11 la canalla". 

Las alusiones a Callesr al final del Maximato, no 

son políticas, sino en todo vinculadas a su experiencia personal. 

No olvida que, despuGs del 29, él insisti6 en derrocarlo mediante 

• 1bid., pp. 437-8. 
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una lucha armada del todo imposible; su ofuscaci6n le impide 

reconocer que ser!a Cárdenas,,.precisamente, el que logr6 el 

fin del Jefe M.áximo de la Revoluci6n mediante una inteligente 

y cuidadosa maniobra política. 

Obcecado con las imágenes de la ilegalidad elec

toral. lanz6, en 1935, un manifiesto. cuya única trascendencia 

ser!a su publicaci6n en la primera serie de Ca~ta.~ po.t.~t~cah 

·de. Jo~l Va..&co11c.e.t.oh (1959), reunidas por Alfonso Taracena .. 

Aunque aquel escrito no lleg6 a circular y .por eso qued6 sin 

efecto, s! revela cierto apagamiento de su ira frente a los 

"gobiernos espurios", corno calificara a los de Ortiz Rubio, 

Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Lázaro Cárdenas. Con este 

estado de ánimo es como recibe a los empresarios nort~ños. 

Acepta la ayuda econ6mica y arregla su traslado a la ciudad de 

San Antonio. 

Son los meses del verano y del otoño de 1936, en 

1os que se entretiene procurando supuestas conspiraciones. 

Aquí y all4 descubre interlocutores con quienes comparte esa 

tendencia suya a hacer del odio privado un argumento político 

y de la pequeña experiencia, causa de un levantamiento armado. 

La contradicci6n de Vasconcelos es evidente: durante 

sus horas de estudio soñaba m~s con caballos, con organizacio

nes armadas y con hombres dispuestos a enfrentar al cardenismo 

que con una obra intelectual terminada, despu~s de sus indaga

ciones. El contexto en el que fuera escrita su B~eve h.l~~oftLa 

de Mc!x..lco, explica lo sustancial de su contenido. 
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Un día indefinido de 1936, en la ciudad de los 

' Angeles, se entrevista con el general José María Tapia, viejo 

y leal callista, quien dejara fama de administrador honrado: 

ºno se le atribuía ningGn asesinato y no se hab!a enriquecido 11
, 

a pesar de sus vínculos con 11 la pandilla de los Ministros y Ge-

nerales del régimen del Jefe ?-14ximo 11
• Tapia fue, sin duda, 

correo particular de Calles para invitarlo a reunirse con 61 

en el rancho de Tapia, entre esa ciudad y la de san Francisco. 

Convienen la hora y el día y, al acceder, Vasconcelos hace los 

arreglos pertinentes con Francisco Ahumada, hermano de su yer

no, quien fuera el introductor del emisario. 

Los modos de la política mexicana se aplican con 

puntual rigor. Antes de encontrarse con Calles, Vasconcelos 

escucha las confesiones de Tapia: era un hecho su triunfo elec-

toral en 29; pero el General Calles era el 11 fdolo 11 de los revo

lucionarios, por eso habían apoyado al señor Ortiz Rubio: pasa-

dos los años y ambos contrincantes en exilio, era justo que se 

encontraran, porque, segGn las palabras de Tapia: 

Jos~ • 

E.& una. lc'!.6.t-lma. que. u.&.tede.6 do.6 Ita.ya.u d.l-6 c.n.t.ldo. AltoJ:.ct, 

.&.ln emba.1t.go, e&:toy .&egtlltO de que puede p11.oduc.-i.1t.1Je u.na 

11.e.c.onc.lt.lac..l6n e11 beneó.i.c.i.o de 1iue.&.t1to pa..l-6, y polt. e.60 

me he pue-6.t:o a .ea-6 611.de.ne.6 de u4.t:ede.6. • 

Preparadas las partes, cada uno tom6 camino a san 

Dos derrotados, dos aspirantes al poder, dos enemigos 

• lb.id •• p. 463. 
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desesperados llegaban a pararse uno frente al otro, como si 

intercambiaran una fábula. El diálogo*, contra las conjeturas 

posibles del resultado de un encuentro con el hombre que más 

odi6 en su vida, es asombroso. La cordialidad y casi el afee-

to fueron el tono de su conversaci6n. Calles ofrece una fuer

za que creía poseer en el ejército. Presume que la popularidad 

de Vasconcelos permanecía intacta, despu6s de seis años. Char

la ins61ita por su cinismo, por la tranquila relación de hechos 

que hace Vasconcelos. Se entienden en su repudio a Cárdenas y 

acuerdan regresar a M~xico al mando de una revoluci6n restaura

dora. Nada pide Calles y nada le ofrece vasconcelos. Calles, 

más coherente, clama venganza; Vasconcelos insiste en lo que 

llama 11 su justicia". Descubre, al fin, el m6vil de tantos es

fuerzos y palabras: el af4n del poder.· 

Se despiden, despu~s de una tranquila comida, como 

dos_~iejos jefes de ej~rcitos fantasmales; sombras que inevi

tablemente acudirian a la supuesta convocatoria que lanzaria 

Vasconcelos; pacto comandado bajo las 6rdenes secretas de ca-

lles a los jefes del ejército mexicano. 

brindan por su fábula. 

Los viejos sueñan, 

De todas las defecciones que Vasconcelos tuvo en 

su vida, ninguna descubre lo que en el fondo de su espiritu mo

vi6 su odio a Calles. De esto quedar~, acaso, un terna litera

rio: el gran secreto de la simpat!a distante entre el ºdueño 

del poder en México 11 
-

11 ignorante y safio11
- y el Apóstol de 

*v.: Ap~ndice II. 
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Amárica, mesías de la justicia y de la democracia mexicana. 

Vasconcelos regresa al pa!s en 1939 y Calles, en 
, 

1941; los dos aparecieron en público cuando Manuel Avila Ca-

macho anuncia la Unidad Nacional, el 15 de septiembre de 1942. 

Fue un suceso que atrajo la atenci6n asombrada de los mexicanos 

de entonces: Ver en la tribuna improvisada, bajo el balc6n cen-

tral del Palacio de la Naci6n, a Adolfo de la Huerta, a Pascual 

Ort~z Rubio, a Emilio Portes Gil, a Abelardo L. Rodríguez y, 

a sendos lados del Presidente, a Plutarco E. Calles y a L~zaro 

Cárdenas. Esto sucedía cuando nuestro país entraba a la guerra 

contra el fascismo. Aqu€1 sería el acto simb6lico de uni6n de 

los contrarios, en bien de los fines de una política que pro

ponía anteponer 1o que se llamaba "intereses de la Reptíblica 11 

a los de un partidarismo que tenia, en cada presidente, segui

dores obstinados. 

Calles no pudo resucitar el callismo. Su retiro 

de la cosa pablica fue severo·. Vasconcelos, por su parte, pro-

sigui6 su labor en diarios y revistas semanarias. Fue nombrado 

Director de la Biblioteca M~xico, cuyo recinto ocupa parte de 

la Ciudadela de 1a que parti6 la oposición de Felix D!az y Ma-

nuel l'1ondrag6n, la cual 1lev6 a Victoriano Huerta a aquella su-

puesta presidencia. Las hermanas de Vasconcelos habitaron una 

secci6n del edificio. Él, en su despacho de director, prosigui6 

la tínica tarea que explica su verdadero carácter: el de un es

critor. 
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Miembro del Colegio Nacional, dicto conferencias 

no muy concurridas. El tiempo del vasconcelismo, corno el del 

callismo, hab!an terminado. 
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CONCLUSIONES. 

l. Uno de los personajes m~s controvertidos de nues-
.,.¡-

tra historia cultural, Jos~ Vasconcelos, representa 

el símbolo entre el poder y las letras: aspiró a gobernar; la 

política fue su pasión y, fiel a su talento narrativo, a su in

dudable oficio de escritor, se vali6 de la pluma para conciliñ.r 

la dualidad de su carácter. El afán de trascendencia se manifés-

t6 desde sus días de maderista; la voluntad de poder, en cambio, 

fue confusa hasta los sucesos electores. : de 1929. 

Los cuatro voldrnenes reconocidos como sus memorias 

-U.C..i..6e.6 cJL.i.al.C.o, La .t0Jt.me11.ta., E.f. de..6CL.6.tlr..e y E.e P1t.oc.on.t.ul.a.do-, a los 

que hay que agregar La 6i.ama., escrito al final de su vida y publi-

cado despu~s de su muerte, reanen lo mejor de su obra: alli que

daría aplicada, hasta lo posible, su teor!a sinf6nica de la li-

teratura que delineó durante su juventud; tambi~n, aspectos de 

su t~oria del ritmo y la realizaci6n de una idea de monurnentali

dad: unir, mediante tramas y capitulas continuados, la autobio

graf!a con los sucesos nacionales y lograr, por añadidura, un 

valor literario. 

Como los demfis miembros del Ateneo de la Juventud, 

Vasconcelos fue formado en la certeza de pertenecer a una genera-

ci6n privilegiada: la del cambio de la dictadura hacia un nuevo 

humanismo. Desde estudiantes se opusieron a la doctrina posi-

tivar se aliaron al antirreleccionisrno y, por la vía del cono

cimiento, se consideraron depositarios del hclenocentrismo que 

*V.: Apéndice III. 
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parec!a olvidado. 

El maderismo, para ellos -excepto para Antonio 

Caso y Nemesio Garc!a Naranjo- representó una esperanza de 

cambio; sin embargo, de entre los ateneístas seria Vasconcelos 

el ünico comprometido en la acci6n política de la hora. De él 

quedan fotografías· sentado junto al Presidente ?-tadero y, por la 

lucha reavivada a propósito de ~lvaro Obreg6n,habr1a de vincu

larlos, otra vez, al Partido Antirreleccionista de 1928 a 1929. 

El entusiasmo maderista data de 1908, desde que 

apareci6 La. .su.c.e..&.l6'n p!Le..&.i..denc.i.a.l.. Sus argumentos históricos 

y políticos para postular un candidato independiente durante 

las elecciones, levantaron eJ.-.~nimo de quienes consideraban ago

tada la dictadura. El mismo Alfonso Reyes, imbu~do como estaba 

del organicismo spenceriano, habría de comparar al "antiguo 

r~9imen 11 con=-el cuerpo cansado, envejecido y enfermo de Porfirio 

D!az. Lejos de entenderse cual esp!ritu revoluciqnario, el de 

los---atene!stas era reflejo de una clase social formada y bene

ficiada por la dictadura. Para ellos resultaban inconvenientes 

sus "ataduras ideol6gicas"; es decir, la doctrina positiva y su 

expresi6n en la obra de gobierno porque limitaban sus aspira

ciones culturales entre las cuales estaban, desde luego, las 

asociadas a la democracia y a la libertad. 

Igual que Madero, los ateneistas se formaron en 

la dictadura y por maestros que oscilaban entre el liberalismo 

remanente de las luchas juaristas y los conservadores de siem

pre. Una depurada instrucci6n para la minoría contrastaba el 

analfabetismo total de más del 90% de la poblaci6n. La de los 
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atene!stas, sin embargo, no era actitud crítica, sino inconfor

me. Procuraban el rescate de las humanidades clásicas, griegas 

y latinas, ·en la lectura de autores europeos contemporcineos y 

en la creaci6n de un nuevo lenguaje intelectual que transformara 

la enseñanza y la actividad de esa pequeña parte del México con 

acceso a los libros, a las ideas y a las expresiones artísticas. 

La intenci6n era, desde luego, renovadora ya que 

ninguna enseñanza -mucho menos la de las ideas- son vanas. 

Quedaron los ben~ficos resultados de su Sociedad de Conferencias 

y Conciertos y los de la fundaci6n de la Universidad Popular. 

Al paso de los años, sin embargo, los atene!stas habrían de dis

tanciarse por la disimilitud de quehaceres y de intereses inte

lectuales. Posteriormente, Vasconcelos habr!a de repetir en 

numerosos pasajes del U.tL& e.-6 c.Jt..f.o.f...f..o y de La. .to1tme.11.ta. que era 

poco, muy poco, lo que lo identificaba con sus coet4neos. Los 

critic6 por su insistencia en la erudici6n "ociosa", abomin6 

de su costumbre de citar a otros autores y lleg6 a creer -con 

justificada raz6n en muchos casos- que tanto apoyo en ideas 

ajenas se debía al temor o a la incapacidad de expresar las pro

pias. Este aspecto, aan en nuestros días, sigue manifestando 

algo del colonialismo cultural que nos aqueja. En nuestro pa!s, 

ciertamente, sigue haciendo falta la mentalidad creadora, el 

juicio individual y el riesgo crítico. No deja de ser revelador 

el que M~xico todavía no tenga fil6sofos verdaderos, autores de 

teorías significadas en·la historia de las ideas y una litera

tura que, en lo general, se levante como forma de respuesta 
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mexicana de qu~ es el mundo para nuestra cultura o, dicho en 

l.enguaje de Jos~ Ortega y Gasset 11 0. qu~ podemos atenernos desde 

M~xico 11 , cuál es la circunstancia mexicana. 

2. La primera causa de notoriedad para Jos~ Vasconce-

los sería de origen político, no intelectual: su 

enconada oposición a Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ej~r-

cito Constitucionalista y, despu~s, Presidente de la RepOblica. 

En 1914, a prop6sito de la invasi6n norteamericana 

a Veracruz, Vasconcelos asumió una conducta precavida frente al 

gobierno de Woodro\•7 t'lilson. Por medio de una misiva recornend6 

a Carranza acceder a sus peticiones para evitar mayores proble-

mas. La respuesta de carranza fue la de sostener, conforme el 

derecho internacional, que se trataba de un agravio a nuestra 

naci6n y que, por consiguiente, las tropas extranjeras deb!an 

retirarse. Esta fue la causa de la persistente difamación de 

Carranza por Vasconcelos. 

En dos obras quedaria el mayor testimonio de su 

odio: La. c.a..tda de Ca.Jt..'t.a.nz.a., libro colectivo no incluido por él 

en sus Ob1t.a.6 c.ompl.e..ta.6 y La. .to1t.tne11.ta., segundo tomo de sus memo-

rias. 

La c.alda de Ca1t1:a11:::a es, de una parte, el primer do
/ 

aumento contra Carranza y, de otra, P,e su partidarisrno por Alvaro 

Obreg6n. Es importante señalar que los insultos a Carranza con-

tienen el prop6sito de alagar a Obregón. 

Uno y otro libros expresan lo que, en voz alta, 
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dijera Vasconcelos en la Convencidn de Aguascalientes en con

tra de Venustiano Carranza. Las p4ginas de La. calda. ••• son más 

virulentas que las de Lct .to1Lme11.ta. porque la intenci6n de Vas

concelos fue la de participar en la rebeli6n en contra del Pre

siden te para abrirle a Obreg6n el camino del poder. 

Jos~ Vasconcelos fue, adem~s, un hombre del Plan 

de Agua Prieta¡ es decir, aliado de quienes llegaron al gobier

no con el grupo sonorense y supuestos generales corno Manuel Pe

l~ez, Jefe de las "Guardias Blancasn de las compañtas petrole

ras, norteamericanas principalmente. 

En este periodo, vasconcelos es t-linistro de Instruc

ci6n PGblica, durante el breve gobierno de Eulalia Gutiárrez, 

electo por la Convenci6n: posteriormente, con Adolfo de la Huer

ta, Presidente Interino, sería Rector de la Universidad y, con 

Obreg6n, fundador de la Secretaría de Educaci6n Püblica. 

3. El mejor Vasconcelos fue el civilizador; talento 

e imaginaci6n quedaron empeñados en la empresa 

transformadora del país, por 1a vía del aprendizaje razonado. 

Las contradicciones de un l1ombre irasible y de lealtades var4JPles no 

fueron obstáculo para que su inteligencia se expresara en una 

tarea que nadie, hasta la fecha, ha igualado, mucho menos supe

rado. 

El origen de su arribo al gobierno de Obreg6n que

dd entre los recuerdos que ~l mismo pretendió olvidar; tan in

tensa fue su actividad difamatoria en contra del carrancismo 
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que llegó a considerar al Caudillo como una suerte de r.tesías 

redentor. No sería en vano tal entusiasmo: De la Huerta lo 

11am6 y Obreg6n apoy6, hasta el conflicto final que lo llev6 

a la renuncia, todas sus proposiciones. Un dudoso comienzo no 

ha tenido, en nues~ra historia política, resultado semejante. 

Y es explicable: Vasconcelos, con todo y su forrnaci6n anti po

sitivista, no doj6 de pertenecer al porfiriato. El espectáculo 

del militarismo, durante y después del levantamiento armado, 

acarreaba demasiadas pasiones, enfrentamientos por el poder y 

cambios de actitud. Si de esta vorágine pudo crear el m~s va

lioso proyecto educativo nacional que hemos tenido, aun por 

encima de sus propias oscilaciones, quiere decir que, durante 

las crisis, el impulso ordenador puede ser uno de los valores 

políticos m~s importantes: por sobre otros, este fue uno de 

los argumentos implícitos del voluntarismo que sostenía su in

tuicidn pedag6gica. 

Entre lo hecho por Justo Sierra y lo alcanzado por 

José Vasconcelos, la educaci6n mexicana quedar!a dividida en 

dos grandes períodos: el de la dictadura, en cuyas postrimer~as 

se funda la Universidad Nacional y el del obregonato porque el 

proyecto vasconceliano iniciaba una verdadera revoluci6n cultu

ral en ese medio agobiado por las armas. 

Es asombroso que en s6lo dos años y medio haya lo

grado edificar la Secretar!a, levantar bibliotecas, el primer 

estadio del país y nuevas escuelas; fundar la revista El ma.e.&.tlLo, 

hacerla la mej~r publicación ~=?~ri6d.ica. que han tenido··los profeso:

res y la de más alto tiraje, en términos relativos; editar 
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y distribuir los memorables libros de autores cl~sicos, an

tiguos y modernos1 reeducar al magisterio mediante el conoci

miento del idioma, la lectura en voz alta y la aproximaci6n a 

las artes; difundir la mtlsica, la danza y el canto corno asigna

turas obligatorias; reformar las normales, promover las misio

nes educativas y culturales en la mayor parte de la RepGblica 

y fijar las ideas fundamentales para orientar a las nuevas ge

neraciones. 

En Ve Rob.in.6 611 a Od.i..6 eo qued6 su teor.ta pedag6gi

ca; en Et de.6a.6~4e, la memoria de un proyecto interrumpido. 

Hombre de voluntad, de invariable persistencia y de pasiones 

permanentes, parti6 de una certeza simple: la barbarie es un 

compendio de holganza y de brutalidad; se requiere del volunta

rismo para que, por la v!a de la educaci6n, el hombre rescate 

su sentido de dignidad y pueda transformarse en un ser produc

tivo y apto para la democracia. 

Sin comprender, cabalmente, el significado hist6rico 

del colonialismo, elogi6 la obra del conquistador, emul6· la de 

los evangelizadores y, curiosamente, combati6 los efectos del 

colonialismo mediante su proyecto de educar la voluntad de un 

pueblo despojado de su sentido de vergilenza, inclinado hacia 

el primitivismo est~ril y marcado por la violencia que amplia

mente fuera ejercida durante esos años de balaceras y de cr!me

nes cotidianos. 

Nietzsche ejerci6 una poderosa influencia en la de

terminaci6n de su voluntarismot como el fil6sofo, vasconcelos 
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supuso que el hombre puede transformar su destino por la acci6n 

dirigida del gobierno de la razón. 11 :rlustrar las conciencias", 

aspirar a la unidad cultural de la Am~rica hispana y arriesgar

se, como el Superhombre, a la aventura de combatir los valores 

de una cultura decadente: tales fueron, a grandes rasgos, los 

m6viles de su obra· civilizadora. Nietzsche y \\fagner, por la 

v!a dionis!aca, se confirieron en s!mbolos de un proceso trans

formador hacia la.moral del señor para abolir, de una vez por 

todas, la moral del esclavo y del rebaño que ha regido, histó

ricamente, nuestro pa!s. 

4. El. Pn.oc.on.&U.ta.do y La. 6.tama., obras complementarias, 

revelan al Vasconcelos enardecido, el de la amargu

ra nacional y al hombre que, en la vejez, rectifica lo fundamen

tal de su pasado político, aunque no su arnbici6n de poder. 

Conforme lo escrito, repetido y asimilado a trav~s 

de re·cuerdos de años, el poder fue, sin duda, el. valor que go

bernó su vida. 'i 

La pasi6n en contra de Carranza habría de transfor

marse, casi con la misma intensidad, en el odio enconado que le 

expresó a Plutarco E. Calles, a quien le atribuy6 el fraude elec

toral de 1929 y una·i larga lista de crímenes y errores pol!ticos 

cuya causa proven!a, segGn ~1, de la intervenci6n constante del 

embajador de los Estados Unidos en M~xico, Dwight tV'. Morro\'1 1 el 

"proconsul" que diera título al cuarto volumen de sus memorias. 

Corno candidato a la Presidencia de la República, 
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según lo evoca en su autobiografía, Vasconcelos determinó su 

verdadera filiaci6n pol!tica: J.a democracia prqr-ugnada_ po,t:_~dei.-o: es de

cir, el establecimiento de partidos políticos y elecciones en 

l.ibertad. 

No vari6 esa ideología de Vasconcelos durante el 

gobierno de Obregón. Despu~s, en su itinerario 1atinoamericano, 

recurrid a la figura de Bolívar para proponer la unión de nues

tros paises en torno de lo que calificd de Bolivarismo frente 

al Monroismo, entendido éste como la s!ntesis de las intromisio

nes norteamericanas con el nombre del presidente de los Estados 

Unidos que enunci6 la doctrina en 1823. 

Z.Jás tarde, y ya en sus memorias, evoc6 el catoli

cismo de su infancia pero no perteneci6, en política, al Partido 

cat6lico que desde el gobierno espurio de Victoriano Huerta tra

tó de influir en los problemas de M€xico. 

Vasconcelos no fue un cat6lico militante pero s! un 

te6rico del catolicismo como ideología, principalmente en un as

pecto tolstoiano en lo cual se identific6 como educador. 

De la cristiada le interes6 el desaf~o militar y en 

su Convocatoria del Plan de Guayrnas, buscando con afán al grupo 

armado que lo llevaría al poder, exalt6 a algunos de sus jefes 

militares. De ese movimiento rescat6 la figura de Anacleto Gen-

zlilez Flores por su convicci6n cristiana y st.1 desafío político. 

Cosa parecida hizo con el padre Pro Ju~rez y con el ingeniero 

Luis Segura Vilchis. Pondcr6 a Jos6 de León Toral y a quienes 

vio corno mártires por sus creencias religiosas. Agreg6, en sus 

evocaciones, las semblanzas de sus partidarios asesinados en 
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Topilejo, fundamentalmente. 

En el trdnsito del Maximato al gobierno de L~zaro 

Cárdenas, las facciones conservadoras se agruparon en el Partido 

Acci6n Nacional y en la Uni6n Nacional Sinarquista. Las obras 

de Vasconcelos aparecen entonces corno una vasta exposici6n de 

teoría, interpretación hist6rica y acusación pol!tica, sobre 

todo para los afiliados al PAN. Por ello se dijo, hacia 1940, 

que Vasconcelos podría ser candidato de ese partido. Del mismo 

modo que, abiertamente, fue propuesta entonces la candidatura a 

Luis Cabrera. Entre uno y otro hombres de la revolucidn se bus

có a los más significados por su crítica al gobierno de Cárdenas¡ 

desde luego, era mfis clara y contundente la de Cabrera. Hasta 

un mes despu~s de su muerte, se conocer!a en La &.Cama la relaci6n 

final que tuvo Vasconcelos con Plutarco E. Calles durante los 

últimos meses de su exilio en los Estados Unidos. 

Vasconcelos, acaso de manera involuntaria, fue el 

ideólogo de la derecha cuando ásta hace una revisi6n histórica 

pOsterior a la de Lucas Alam~n y a la de Carlos Pereyra en su 

libro Méx.i.co 6a..C.&i.&i.c.a.do. Vasconcelos llev6 las conclusiones 

históricas de los conservQdores a un panorama m~s amplio y Jruls 

conciso en su Bite.ve h.i...6.toJL.la. de M~x.i..c..o. 

Su repudio de la RepGblica española lo hizo exaltar 

los significados de Francisco Franco y de la falange; por esta 

vía indirecta, simpatizó con las conquistas militares del nazismo 

alemin y can el facisrro italiano. Sin embargo, no fue un divulgador, 

entre nosotros, de tales doctrinas. Históricamente, corno cons-

ta en sus artículos periodísticos, difundi6 la importancia de la 
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obra de Toynbee. Hasta el fin de su vida abomin6 la barbarie y 

repudi6 la improvisación del ignorante; empero, celebraba el genio 

creador, la oportunidad inventiva. Por ello, su obra como educador 

trasciende la escrita y a pesar de haber logrado páginas intensas, 

descripciones de excepción, corno civilizador destaca por su talen

tosa originalidad. 

Política y filos6ficamente fue un hombre de actitu-

des tan variables como aquel tiempo mexicano. Sus memorias son 

uno de los mayores cuadros de €poca de nuestras letras. Como a to

dos los hombres a quienes domina la pasión del poder, las tenden

cias de la hora rebasaban su capacidad de reflexionar, pacientemen

te, los problemas politices. Por la viveza de sus relatos, parece 

actual la discusi6n en torno del destino del país. Viaj6, recorri6 

paisajes y protagonistas de otras culturas; sin embargo, M~xico fue 

su verdadera pasi6n: la tierra, el idioma; rostros, gestos, afee-

tos ••• X aun la violencia que tanto señal6. Sólo México le prevo-

caba furias y horas de nostalgia. B~rbaros o no, los mexicanos per-

rnanecían en su conciencia cual inmensa ra!z, tema y raz6n de su obra 

literaria. Entre nosotros, ningGn otro escritor, como ~l, ha lo-

grado hacer del pasado una emoción presente. 

La autobiogr~fica, por sobre el resto de su obra, 

concentr~ su fuego creador. Ni sus ensayos o sus artículos contie-

nen semejante pasión, no obstante referirse a hechos de actualidad. 

Su tiempo, las descripciones del paisaje y de las antiguas ciuda

des mexicanas, los hombres a quienfvio luchar, padecer y morir; 

las mujeres a las que am6 y la expresi6n depurada de sus emociones 

m~s intensas lo hacen uno de los grandes escritores mexicanos y, 
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desde 1uego, e1 dnico que ha hecho de 1as confesiones de su pro

pia vida una obra de arte literaria. 
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APÉNDICE I. 

Al d!a siguiente de su llegada, Bonillas asiste a 

un mitin en el Teatro Obrero de Sal tillo, para aceptar la postu

laci6n ,de su candidatura. Allí, un grupo de obregonistas, enca

bezados por Aurelio .f.lanrique, escandaliza y sale a la calle para 

protestar "contra la imposicic5n de Bonillas 11 
• 

Mallzo 21. 
(1919) 

. Llega Bonillas o. la ciudad de !-léxico y, en la esta

ci6n de Buenavista, lo reciben miles de personas. 

Taracena escribi6 que los obregonistas, desde los andenes, lanza
ban confetti revuelto con "pica picaº, un polvillo que causaba es

tornudos y, ade~s, chile piqu!n remolido y convertido en polvo 

fintsirno; tarnbi~n revolvieron tachuelas con el confetti. Hubo ne
cesidad de que interviniera la policia montada y que hiciera de

tenciones: m~s de cuarenta personas; entre ellas, Basilio Vadillo 

y 1"1iguel Alessio Robl.es. Con los presos se encontraban algunos 

diputados. 

/.fallzo 2 6. El general Pablo Gonz~lez rompe con el Presidente 

Carranza. Segan Taracena, don Venustiano había acce
dido a que, en vez de Bonillas, fuera el doctor Luis G. Cervantes 

el candidato oficial. 

, 
Mt.tllZO 28. Alvaro Obreg6n llega a Tarnpico y se organiza un mitin 

desde J.os balcones del Hotel Continental. Dicen dis

cursos Aurelio r-1anrique, Rafael f.1artfnez Escobar y r-ianlio Fabio 
Altamirano, quienes son aprehendidos. 

Alallzo 30. Obreg6n llega a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y dirige 
un telegrama al Partido Liberal Constitucionalista 

en el que dice: ( ••. ) Tengo .e.a c.011c..i.enc..ia de que e.e .tn.lunóo 1tue6-

.t1t.o e6.tá a.6egutt.a.do y .f.o c.011.60.e..i.da.:i.C:a de una. maneJr.a. nb~o.e.u.ta, .e.a. 
c.on.suma.c..i.611 de nuevo~ a..ten.tado-6. * 

* Taracena, Alfonso, La ve1tdade..Jta. P.evoluc.l61t ..• , Vp, c..i.t., p. 210. 



En los telegramas incluidos por Vasconcelos en 

La. c.a..lda. de Ca.1r.1r.a.nza., hay dos que completan esta historia: el 

del 31 de marzo, dirigido por Adolfo de la Huerta, Gobernador 

del Estado de Sonora a don Venustiano Carranza y la respuesta 

de éste, del 2 de abril. SegCín De la Huerta, "la prensa amari-

llista 11 de los Estados Unidos propalaba noticias sobre la des

tituci6n de su gobierno por otro militar. 

La alarma de De la Huerta provenía de la llegada 

del general r.tanuel .r-1. Di€guez, con algunas tropas, a diversas 

poblaciones de Sonora. Carranza, en su respuesta, le dijo a 

De la Huerta: 

Me ex.tlr.a.íl.a. .6ob.1Le. ma.11eh.a. que .ta.n.to e.e. gob.leJLuo c.omo e.e pueb.to de. 

e..\e C.6.ta.do lta.ya.n. dado ch.~d.l:to a. .ta¿, 110.t.lc..la..6 p1t.opa..f.a.da..6 po-'t. .fa. 

ph.e.n.&a ama.Jr..i..f..f.a de loó E.6.t:a.doó Un.ido.&.'* 

Ab1r..i.t 2. El general Plutarco Elías Calles declara, en Nogales, 

que sería inminente una revoluci6n si se sustituye a 

las autoridades sonorenses. 

' . Abn..i.t 6. Llega Alvaro Obreg6n a la ciudad de M~xico, acompañado 

por Miguel Alessio Robles y por el general Francisco R. 

Serrano (quien, en 1928, sería asesinado en Huitzilac. Mart!n 

Luis GuzmG.n cont6 esa tragedia en La .6omb1La. de.e. CatLd.i.l..f.o J • 

Abll.lt 7. La leqislatura de sonora dirige al Presidente Carranza 

'*La calda ..• , op. c.¿.t., pp. 148-152. 
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un telegrama ~ara protestar por la movilización de 

tropas sin que existiera campaña militar alguna: En c.ua11.to 

a. la..& c..i.Jtc.u.11..6.ta.11c..i.a...\ e.6pec..la.l.e..6 QlLe u...\.ted .i.nd.i.c.a. { ••• ) 110 

pueden .&eJt o.tJta..& que e.e. p1t.op6.&i.to del..lbe.Jt.a.do, .impe1tan.te. en 

l.a..& e..&6e.Jta.6 06.i.c..la..C.e.6 de .C.a. Fe.de.Jta.c..i.611, de Jtc.a..C..l;:a.11. .lmpu11e.me.11-. 

.te una. bu1t..C.a. .&a.ngJt.i.e.n.ta. a..C. va.to popu.ta.Jt., c.on mo.t.i..vo de l.a..& 

p1t.6x..lma..6 e.f.e.c.c..i.011e.& pa.1t.a. P1t.e.&.i.de.11.te de .e.a. Repúb.l..ic.a.. • 

Ab11..i..l 8. t-1anifiesto de diputados y de senadores obregonistas 

mediante el cual condenan a Carranza porque le.jo.& 

de l.i.m.i..ta.1t..6e. a. e.jen..c..i..ta.11. .&u a.c.c..l6n den:ttt.o de lo.& pJte.c.e.p.ta.& c.0116-

.t.i..tuc..i.01ta.le.&, .&e. ha. c.on.&.t.i..tui.do en Utt paJt.t.ldo pol.(.t..i.c.o m.l.C..i..ta.n.te. 

c.on v.i.ola.c..i.6n, no .&6lo de. nue..&.tJt.o C6d,lgo Funda.me11.tal, .&.i.110 .ta.m

b.i.(!11 c.011 me1toóp1Le.c.-lo de. l.a6 pJLome.&a.6 que. a1t.Jt.a6.t1t.aJL011 a.t pueblo 

a. la. .6ang1t..le.n.ta. gue.1t.1t.a. c..i.v.i.t, e.u.ya.& c.011.&ec.ue11c..la.6 &opo1t..ta un 

Jt.e&.lgna.do e1t e&pe.1t.a. de Jt.ec.oblLaJL c.omo juóta c.ompe1i&a.c..l61t et .t.l-

Refiri~ndose a Boni-

llas, agregan los legisladores: E.e. e.x.6.t.lc.o c.a.11d.i.da.to plt.e.&.lden

c..i.a..f., a qu.len e.e Ejec.u..t.i.vo, con 111e1to&c.a.bo de l.o.& 6ondo.& de.e. 

EILa.ll.i.o, i.e. ob.&.t.i.11a.11 e.11 .i.mpo11e1L c.0H.t11.a .C.a. volll1t.ta.d del pueblo 

.6obe.1t.a110 pa.Jt.a. .&e.1t.vi.h. .f.o& 111ez.qui.no.& .ln.tellc..&e& de. u11 gil.upo ptt..lvi.-

.tegi.a.do na.el.do et .e.a. &ombh.a. del. pode.l'L nc..tua..e. ( ••. } Más adelante, 

advirtieron a Carranza que el pa.(& aJLde.1tá. en tltta. 11ue.va. y de& -

.t1Luc..to1La. ILev o.fttc..i.ó Jt de cono e.e.u ene.la.ti .i.11c.a..C.c.u.e.a.b.f.e& qtt e a ó ec..ta.ntf n 

Ita& ta a la 111.i.&ma. na.c..i.o na.C..i.da.d. 

• lde.1n., pp. 171-2. 
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La. Jt.e..!i ponoa.b.i.l.lda.d de. .ta.11 gJLa.v e. ma.t .l116 e.IL.ldo a. 11ue..& -

.t.Jta. Pa..t.1t..la., óe.h.á. &6.to de a.que..C..to.6 que., c.e.1L1t.a.11do .6u..6 o.ldo.6 y 

a.Jt1La.11c.a.11do ou c.0Jt.a.z611 pJt.e.6.i.e.Jt.a.11 a.bftaza.Jt..&e. a..C. d.Lo.& de. -~LL Ego-i..&mo 

y de. .&u.& Amb.Lc..i.one.&. 

No.6o:t1t.o.&, .& ena.doJt.e..6 y di.pu.ta.do.& a..t Co1191t.e..&o de. .e.a. U11.ló11, 

1t.e.p1Le..&e.11.ta.n.:te..6 de. lo.& .ln.te.Jt.e..&e..!i de.e. pueblo de. .toda la. Na.c..i.611. 

pl'Lo.te..6ta.mo.& e.11é1t.9.lc.a.me.1t.te. c.011.t1t.a. .ta.le.& a.bu.óo.6 de.e. Pode.1t., 1J a.1t.1Lo

ja.mo.6 .e.a Jte.óponóa.b.l.t.lda.d de lo que oobJt.e.venga. óObJt.e. el. Poden. 

Ej e.c.u.t..lvo; n.o o.ltt a.tt.te..6 ex..i.ta.Jt. ct.f.. Pueblo Me.x..lc.a.110 pa.1t.a. Qtte., '1.a.

c.i.e.11do ho1101t. a. .&u d.i.911 . .lda.d pe.1t.11011a..t y a. .su Pa..t1t..la., oponga. a. la.b 

c.onc.up.l.&enc..la.& 06.lc..i.a.le.b .ta. c.oJt.a.za. de. la Le.y y la. 6ue.1r.za. de .6u 

V e.ILe.c.Jto • * 

Abn..l.t 1 O. Telegrama circular de Adolfo de la Huerta a los pre

sidentes municipales del Estado de Sonora, diciándo-

1es 'que el general Plutarco El!as Calles ofrecta sus servicios 

. a su gobierno, paJt.c:t. .C.a. de.6en.&a. de. .C.a. .&obe.Jt.a.n.(a. det E.&.ta.do, !1 

cot1 6u.nda.me11..to e.11 .e.a. Le.!f núme.Jt.o 30, dec.Jt.e..ta.da. a.ye.Jt. poJt. e.e Co11-

9Jt.e..&o del E.&.ta.do, he .te.11.i.do a. b.i.en nombJt.a.Jt. a d.i.c.ho gene.Jt.a.L Je6e 

de. la.6 Ope.11.a.c..loneo 1.1.ll.l.t<tll.C?.6 e.11 c.6.ta. e.11.t.ldnd ( ••• ) • * 

Telegrama del Presidente Carranza al gobernador De 

la Huerta, el cual dice as!: 

Te.t190 c.ot1oc..i.m.i.e.1t.to de qu.e. e.t gob.i.e.h.no dC:- e.&e. Eh.ta.do ha. .i.11c.au..ta.do 

la.& llne.a.& del 6e.1t.Jt.oc.a1r.1t..it Su.d Pac..C6.i.c.o qLLe. .& e e11c.u.e.n.t1t.ctn e.11 

* ldem, pp. 185 y sigs. i y Taracena Alfonso, Op. C.i..t., pp. 214-5. 
•*Taracena, op. c..i...t.., p. 217. 
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tc.JtJt.i...:t.oJt.i..o de SonoJLa. Ve 4elL c..i.e/t.to, &.C:.tva..s c. 01t.de.na.tt de&de 

luego .ta devo.f.uc..i.6n de .e.a emptt.e&a de la. paJL.te. .lnc.a.u..tadLt c. .l1i-

601t.me a..e Eje.c.ut.i.vo óede.Jtal .6obJte .ta c.a.u.6a. de. c..6ct.6 111ed.i.da.& palta 

ILe.60.tvc.Jt. aqu-l lo que. pito ceda..• 

AbJt.i.t 11. De la Huerta contesta a Carranza informándole de una 

huelga en esos ferrocarriles y que, de acuerdo con la 

empresa, se reanudaba el servicio. 

El mismo dta, él general Di~guez se dirige a Calles, 

desde Guadalajara, dici~ndole que apaó .Lo nado polL .6 e.11.t.lm.lc.11.to..s 

pe.Jt..6011a.f...i.&.ta..6, e..&.tá. de..6a.Jt..'to.tlando una. .tabo.t a.n:t.lpa.t:i...ló.t.i.c.a.. 

CompfLende .6U c.X.a..6pe.1t.ac..i.6n poJt.que. e..f. Ejec.tt.t.i.vo Fedc.Jt.a.l Ita dc.

mo.6.tJ1.a.do lo~ p1toye.c..tD.6 que él., Ca!.C.e.6 1 !f lo.ti .6Ulj0ó 1 hab.(.a.11 .i.ma.

g-i.na.do pode.IL lleva.Jt a. .ta pJz.ác..t.ic.a 4.ln ob~.tác.u..e.o a.i.gu.110. •• (El 

general Diéguez seria fusilado, por 6rdenes de Obregón, el 20 

de abril de 1924, por unirse a la rebelión de Adolfo de la 

Huerta). 

Entrevista de Álvaro Obregón y Pablo González en el 

restaurante Chapultepec, acompañados por Rafael Zubaran Ca9many, 

Juan Sánchez Azcona y el general Jacinto B. Treviño. Según Ta

racena, Obreg6n dijo que estaba muy comprometido por la actitud 

de los sonorenses que habían actuado sin conocimiento suyo. 

AbJt.i.i. 12. Taracena refiere que Obreg6n tuvo una larga plática 

con Vicente Blasco Ibéiñaz en la cual narró c6mo habían 

encontrado, sus oficialeG, la mano desprendida de su brazo en una 

* tdem. 
••rdem., pp. 210. 
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de las batallas de Celaya; también, un atroz episodio sobre 

el robo del reloj del ernbaj ador español, en el cual don "'le

nustiano aparece como un pillo mayor que el propio Álvaro Obre-

g6n. ' Estas eran las an~cdotas que serv!an a escritores, como 

Vasconcelos, para·desprestigiar a la revoluci6n. Blasco Ibá

ñez, en E..f. m.i.l.i..talL.i..61110 inex...i.c.ano, habr!a de abundar en semejan-

tes imágenes deplorables. 

Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, dirigid 

un telegrama a Tite. Ue.w YoJr.ft C:JoJLld informtindoles de lo que, segan 

~l, constituía una violacic.'Sn al Estado de Sonora por parte del 

EjecutiVo de la Nación. 

AblL.i.l 13. El Jefe del Estado Mayor Presidencial, general Juan 

Barrag~n, informa que el general Juan Jos~ R!os, 

Jefe de las Operaciones en Sonora, fue desconocido por las fuer

zas federales que tenía a su mando y que áste salió, por Noga

les, a Ciudad Jufirez. 

El mismo d!a se publica el Manifiesto de Adolfo de 

la Huerta y de algunos diputados, entre ellos, Gilberto Valen-

2uela, en el que informan a los habitantes de sonora sobre el 

conflicto con el Ejecutivo Federal y lo acusan de fraudes en 

las elecciones de Guanajuato, San Luis Potosí, Qucr~taro, Nuevo 

Le6n, Tamaulipas y en las del Ayuntamiento de la Ciudad de M~-

xico y de la disolución, entre otros cargos, del Partido Socia

lista Obrero de Yucat~n, as! como del supuesto atentado cometido 

por el general Francisco ?-turgu!a, en contra de los obregonistas 
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de Tampico. Señalan, finalmente, que el gobierno de Sonora 

recibe adhesiones de toda la RepOblica.* 

Abl?..i.l 1 5. El gobernador de f.1ichoacán, Pascual Ortiz Rubio, al 

mando de 150 hombres, abandona r.1orelia y se interna 

por la "fierra ealiente en abierta sublevación en contra del 

Gobierno Federal. 

Abl?..i.l 17. Obreg6n llega a Chilpancingo. Lo recibe el gobernador 

Francisco Figueroa. 

El gobernador de Zacatecas, general Enrique Estrada, 

se levanta en armas contra el Presidente Carranza. 

Abl?..i.l 18. En el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, el goberna-

dar Figueroa presenta al general Obregón a algunos fun

cionarios locales, entre ellos a Te6filo Olea y Leyva, uno de 

los ''Siete sabios 11 
• 

, 
Abl?..i.l 20. El general Angel Flores informa a Plutarco E. Calles 

haber ocupado Culiac~n. 

El Cornit~ Directivo del Partido Laborista l1e:x:icano, 

representado en Chilpancingo por Luis N. Morones, Ricardo Treviño 

y Salvador Álvarez, lanza un Manifiesto en el cual recomiendan 

a los obreros y a los campesinos cooperar en la lucha, iniciada 

en Sonora, zacatecas y Guerrero, por haber violado el Gobierno 

Federal, la Constituci6n de la República. 

Idem., p. 223 .. 
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Manifiesto de Álvaro Obreg6n desde Chilpancingo: 

El ac..tu.a..e. PIL.lmeJr. Ma.Jtda..taJL.lo de .e.a. Na.c..i..611, o.e.v.i.dando 

.su. a..t:t.a .lnve....s.t.ldu.Jta. de .supJLema. au:toJt.lda.d, .se co11v.l1c..t.i.ó en jeóe 

de una bande.1t..la. pal.U.le.a. u pu.&o al. .& e1z.v.lc..lo de é~.ta., .todo.& lo.s 

JLec.ttJt.&o.& que ..C.a. 11ac.-l61t .e.e c.0116.i.6 pa.Jr.a .&u. c.u.6.tod.la, y v.lo.f.ando 

.todo p1L.i.11c..lp.lo moJr.a.l., a.b.le.Jr..ta..& la..:.\ caja.-6 de.e. Te.&olLo Pab.f..i.c.o y 

u.tU.lza.ndo .& u.& e.a.u.da.te.& e.amo a.JLma. de .& o boJr.110 pa.Jr.a pa.g a.Jt pJr.e1t.sa. 

vena.e., Ita_ .tJta..:ta.do de. ha.c..e1r. del Ejé.1tc..l.t.o Nac..i.ona.f.. un ve.tdugo a.e 

.&e.lt.v.i.c..lo de· ..su c.1t..i..te1t..i.o .pot.l.t..i.c.o, y .ea. po.&.tettga., .e.a .i.n.tJr..i.ga y 

.ea. c.a.l.umn.la. han 91ta.v.l.t.a.do a.l.1Lede.do1t de .lo.& m.i.e.mb1t.o.6 de d.i.c.lto 

ejf.11..c..l:t.o,, que c.on.sc..i..en.te.& de .&u honoJt de -60-fdado-0 u de .&u d.i.9-

n.i.dad de c..lu.da.dano..s, .se ha.11 negado a. de.&empeña.Jt 6unc..i.one..s que 

manc..l.l..l.an .&u ltonoJL y .&u e.6pada ( ••• ) Que e.e. m.i..&mo Plr..i.melr. Man-

data.Jt-lo, Je6e na.to de.e. pa.Jt.:t.f.do "bon.i..l..C..i..&.ta", a.e. da.Jt..tie e.u.en.ta. de 

que una· mayo/L.{a. ap.C.a.4.ta.11.te de .f.04 c.-luda.da.110.6 de .e.a Repúbl-lc.a 

1tec.hazaba.11 c.on d.i.911-lda.d y c.011 c..i.v-l.6mo .ta. bJLu.ta..t -?mpo.&.i.c.-l6n, pJt.o-

. voc.6 un c.0116.f..i.c..to a.Jtma.do, pall.a, e.u él, e11c.omeHda1r. a. .ea. v-lo.ee.1tc..i.a 

un éxLto que no pudo a.lc.anza.Jt. de11.tJto de .ta. .e.e.y, !f a e.s.te c.0116.t.i.c.

.to, que 6ue p!Lovoc.ado palla e.e E.s:tado de So1101t.a, lta.11 Jte.&pond.ldo 

.ia.6 au.toJt.-ldade.6 y lo.& h.i.jo..s de a.que.e E&:tado c.on una d.é.91t-lda.d que 

Ita me11.ec.ldo el'. apl'.au.o o de :todo.o <'.o.o bue110.o h.ljo.o de 1'.a Pa:tll..la ( ••• 1 

Abll..ll'. 23. Plan de Agua Prieta< 3 >. 

AbJt.i.l 2./. Declaraciones de Calles a los corresponsales de ~.os 

peri6dicos y de la prensa asociada en Agua Prie~a~4J. 

* "l-tanifiesto que desde la ciudad de Bravos, Chilpancingo, lanza a 
la NaCi6n el candidato del puebloº, La. calda ••• , Op. c.-l.t. pp.203 
y sigs. 



Es importante señalar que, en su periodismo político, José 

Vasconcelos habría de repetir los argumentos esgrimidos por 

Calles en contra del Presidente Carranza. 
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Del 25 de abril al 4 de mayo, en distintas partes 

del país, ocurren sublevaciones militares en contra de Venus

tiano carranza. 

5 de mayo. Carranza lanza un Manifiesto a la Naci6n, en el cual 

analizn los orígenes de la rebelión y, ºla labor 

corrupto.ra de Obregón entre los miembros del ejército y sus tra

tos con enemigos de la revolución corno Félix Díaz y Manuel Pe~ 

l~ez, Jefe de las Guardias Blancas de las compañías petroleras 

(al frente del desfile del ejército de Agua Prieta, en la ciu

dad de Mé,:ico, en mayo ele aquel año, iban Álvaro Obregón, Benja

mín Hill y Manuel Peláez, precisamente). 

Carranza afirma que estaba resuelto a hacerse respe

tar y que apelaría a .todo.& .to.& med.lo.& que. f.a conve.n.Le.nc.La. púbZ.lca 

y el pa.tJt..lo.t..l.&mo ac.on.6e.je.n, pah.ct na dejah. e...e Gob.te.'Lno dc.l pa.!.6 e1t 

mano.& de 11.i.nguno de .to.& cattd.l.f.lo.& m.ll.l.ta.Jt.e..&, que .&e.gu.lJt.án e.n&ctn

!]Jt.en.tando .e.a. Pa.tJt..la.. • 

Mientras Carranza se dirige al Pante6n de San Fernan

do, a la ceremonia en honor de Ignacio Zaragoza, ese 5 de mayo, 

recibe un parte del general Francisco ?1urgu!a en el cual le infor

ma que se ha empeñado un combate contra las fuerzas del general 

Luis Herrnosillo en Otumba. En la tarde de ese dia, el aviador 

* Taracena, Op. c.i.:t.., pp. 236-7. 
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Carlos Santana lanza algunas granadas sobre Cuernavaca y Tex-

coco. Empieza la desersi6n de las tropas del ej~rcito federal. 

6 de ma.yo. El Presidente Carranza resuelve trasladar los pode

res federales al Puerto de Veracruz. 

7 de ma.yo. Embarcan las tropas y los empleados desde las esta-

cienes de Colonia y Buenavista. Las escenas de la 

salida de los trenes, de la m~quina lanzada por ferrocarrileros 

para estrellarla contra el tren en que viaja el 2o. Regimiento 

de Infanter.ía, Suplt.emo~ Pode.Jt.e.ó, los heridos y el contdoy con 

municiones y partes de la aviación y de la Guardia Presidencial, 

son im~genes que anticipan el desastre que se inicia en las 

llanuras de san Juan Tectihuac~n y termina en la Hacienda de Al

jibes, en el Estado de Puebla, de la cual parte Carranza hacia 

su muerte .. 

Entran a la ciudad de M~xico las tropas al mando de 

Jacinto a. Treviño. En el Palacio Nacional, desde uno de sus 

balcones, Treviño habla a la tropa congregada. 

El general Juan Barragán, Jefe del estado Mayor Pre-

sidencial de Venustiano Carranza, encabez6 un escrito con la de-

nuncia del Presidente, dirigido a Pablo González. Tal escrito 

y su refutaci6n por Ílvaro Obreg6n(5 ) fueron incluidos por Vas-

cancelas en La c.a,Cda de. Ca1'.Jt.a.nza.. Alfonso Taracena, en su ano-

taci6n correspondiente al 20 de mayo (pp. 161-255), incluye la 

versi6n del supuesto suicidio de Carranza que ha corrido corno 
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verdad hasta nuestros días. El comentario de Alvaro obregón 

al comunicado de Barragán descarta cualquier duda: da por 

hecho el asesinato durante el asalto de las fuerzas oposito

ras, que estuvieron al mando del general Rodolfo Herrero, 

quien era parte del Plan de Agua Prieta, toda vez que era su

balterno de Manuel Peláez. 
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APÉNDICE II. 

Diálogo de Plutarco E. Calles y Jos~ Vasconcelos, en el rancho 

del general José Mar!a Tapia, en San Jos~, California, en el 

otoño de 1936. 

Fragmento de "La entrevista", Lct 6.Cctma., Op. c..l.t., 

pp. 465-469: 

Nos di6 asiento el Gral. Tapia y en seguida se re

tird para volverse a presentar con el Gral. Calles, que con .toda 

sencillez me tendi6 l.os brazos, apostrofando: "rLicenciadoln. 

A lo que contesté, tendiendo tarnbi~n los brazos hasta tocarlo 

cerca de los hombros y diciendo: 11 t General! 11
• En seguida nos 

sentamos y empezaron a Circular, portadas por un criado, las 

bandejas con vasitos de Manzanilla y platos pequeños con esas 

ace~~unas negras de California preparadas en salmuera con ce

bolla, que son positivamente deliciosas. 

Desde el comienzo, la conversaci6n fue fá'.cil. La 

inici6 el General: ºHemos sido, durante muchos años, unas veces 

amigos y otras veces enemigos, y ahora nada impide que hablemos 

corno hombres 11 
• 

"En efecto, General, nada se lograría con reproches 

inoportunos: lo que nos interesa es el presente". 

Calles: "Pues verá'. usted, Licenciado, y permitame 

que comience hablando de rn!. Yo, corno usted comprender~, no 

quiero nada de México. Pero es mi pa!s y en él tuve cuanto puede 
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ambicionar un hombre: todo lo que el rn~s ambicioso puede de-

sear. Usted sabe lo que significa el poder en nuestra patria; 

ahora estoy viejo y dedicado a mis hijos, no tengo ambici6n 

personal de ningGn g~nero; veo que el país va a la ruina con 

esta gente, pero no quiero intervenir, sólo busco mi venganza. 

Es necesaria para que otras gentes puedan hacerse cargo del fu

turo del pa!s 11
• 

1Le digo a usted todo esto para que no crea que si 

el día de mañana ejerce usted en México la autoridad a que tie-

ne derecho, voy yo a pedirle nada. Nada necesito. ?>ti carrera 

en t-1éx ice ha terminado. Pero es mi deber colaborar para que 

esta gente de ahora sea echada de1 mando". 

Licenciado: "Puede usted lograr mucho todavía, en 

este sentido 11
• 

General: 11 As1 l.o creo. De distintas zonas del pa!s, 

dive·rsos Comandantes me mandan aviso en este sentido. No he 

querido movilizarl.os hasta ahora, porque el.lo beneficiaría al. 

Gral.. Cedil.l.o, que tiene ambiciones y nada más está estorbando. 

Ya le he mandado decir que lo harrtn pedazos porque ~l. no es una 

bandera política. Pero hay que estar preparados para el mamen-

to en que desaparezca Cedil.10 11
• 

Licenciado: "¿Y cuál. ser:t:.a el plan de usted llega

do ese caso? 11 
• 

General: "Mire, Licenciado, usted me conoce y sabe 

que ya no tengo más lenguuje que el de la franquezaº. 
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"Usted perdi6 en el 29 porque le falt6 la fuerza. 

Ten!a usted la popularidad y es todavía el único que podr~a 

recobrarla con sólo que se presente una oportunidad cualquiera. 

Yo tuve la fuerza y creo seguirla teniendo. t-li plan actual es 

este; mover al Ej~rcito para que derroque a Cárdenas y establez

ca un Gobierno a cárqo de un Triunvirato Militar. Lo primero 

que har!a ese triunvirato es convocar a elecciones y en ellas, 

es claro, usted tendr!a el triunfo asegurado 11
• 

"Y repito, si usted llega al poder, nunca me verá 

en una de sus antesalas". 

Licenciado: "Debo corresponder su franqueza y le 

digo que en esta lucha en que yo estoy en contra de la Canalla 

que gobierna al pa!s, me creo obligado a aceptar cualquier ayu

da, as! me· la ofrezca el Diablo. De suerte que acepto". 

General: "Est.!i bien, Licenciado, y sólo insisto en 

decirle una cosa y es que cuando tiendo la mano de amigo no 

trai(iiono esa amistad". 

Pasamos a la mesa, que estuvo muy bien atendida, 

con manjares a la sonorense, de buena carne y esas tortillas re

dondas muy anchas, estilo ~rabe, un tanto desabridas. 

Ya entre plato y plato y en tono desahogado, el 

General volvi6 a hablar. 11 Quiero contarle, me dijo, ciertos 

detalles que le servir4n a usted para entender mejor mi posi

ci6n 11. En torno de la mesa nos halltfbamos el Gral. Calles, el 

Gral. Tapia, don Francisco Ahumada, el Sr. Castellanos, por el 

momento secretario particular de Calles, y el que esto relata. 
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"Sin duda, comenzó a decir el General, usted sabe que el Gral. 

Cárdenas, durante su campaña electoral y a principios de su 

Gobierno, se mostró excesivamente complaciente conmigo. En su 

primer Gabinete nombró Ministro a mi hijo Rodolfo -un rasgo de 

lealtad sin precedente-: todo el Gabinete, por lo demás, era 

de amigos míos. No falt6 quien supusiera que yo los había de

signado, lo cual desde luego es falso. En suma, el Gral. Cárde

nas se empeñaba en hacer ver o hacer creer a todo el mundo, que 

yo era su director espiritual. En el fondo, a mi me tenia can

sado todo eso del Maximato y para acentuar mi alejamiento de 

los asuntos públicos, me fui a refugiar en mi rancho de Sinaloa, 

por ser el más distante de la Capital". 

11 0esde all:t / sin embargo, no pude dejar de darme 

cuenta del camino equivocado que seguia el Presidente incitando 

a los obreros a declarar huelgas y promover dificultades con 

los patronos. Lleg6 el momento en que Cárdenas sinti6 que hab!a 

llegado demasiado lejos y entonces me mand6 invitar a que me 

dirigiera a la Capital para prestarle apoyo con mi presencia. 

Al principio le mand~ decir que debía afrontar solo.las difi

cultades, que mi viaje a la Capital daría lugar a que su auto

ridad se sintiera deprimida; pero intervinieron los amigos y 

al fin, creyendo que le prestaba un servicio decisivo, 1ne tras

ladé a M~xico. Inmediatamente fue el Presidente a verme; me 

hizo ver que las organizaciones de trabajadores estaban esca

pando a su control y que juzgaba que s6lo unas declaraciones mías 

podr!an contener la agitaci6n 11
• 
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11 ¿Qu~ clase de declaraciones?, pregunti!. 

11 Pues queremos pedirle que dirija usted un ?-Jani

fiesto a la clase obrera llam~ndole la atenci6n sobre el peli

gro que suponen las exigencias desmesuradas que est~n presen

tando. A todo esto, por supuesto, añadió la renovaci6n de su 

lealtad y la sGplica de que como en otras ocasiones, no le ne

gara mi sostén". 

'~a solicitud del Presidente me pareció digna de 

apoyo. Le pedí un plazo corto para redactar el documento. Nos 

separamos con la habitual cordialidad, con muestras de efusi6n 

por su parte, y me apresuré a servirlo. Otras veces puedo ha-

ber desconfiado del actual Presidente, pero no aquella en que 

ca! redondo en su trampa" • 

"Usted conoce el texto de aquel Manifiesto. Cuan

do se lo rnand~ al Presidente, se me asegur6 que sería pub1ica

do acompañado de unas declaraciones del Presidente C~rdenas ra

tific~ndolo en toda su extensi6n 11
• 

"No tuve que esperar más de 24 horas; se conoce 

que lo que se public6 como respuesta era una declaraci6n pre

parada de antemano, en la cual no s61o no se ratificaban mis 

recomendaciones, sino que, en contraste con todo lo que yo de

cía, e1 Presidente C~rdenas daba la razdn a los obreros en to

das sus exigencias y se exhibía como el Caudillo insobornable 

del proletariado, dando a entender que mi tiempo había pasado, 

ya no era yo el revolucionario intachable de antes y que el Go

bierno sentía discrepar de mi posici6n". 
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"A los pocos días ocurrió lo que todo el. mundo 

sabe: me expulsaron sin que yo pudiera ofrecer resistencia 

porque desde antes de mi visita, las autoridades n1ilitares de 

la Capital habían sido cambiadas, poniendo a jefes que habían 

tenido al.guna rencilla personal conmigo". 

Licenciado: "?-te alegro mucho de haber tenido la 

ocasi6n de esta entrevista; le agradezco la confianza con que 

me ha habJ.ado. Siempre sospech6 que había sido usted víctima 

de una traicidn deliberada y sucia 11
• 

General: ºLeí las declaraciones que usted hizo 

en ese sentido, a raíz de los sucesos. En fin, Licenciado, 

lo tinico que yo quiero es mi venganza" .. 

Había oscurecido y era oportuno despedirse. Corno 

no quer!runos qUe en torno de la entrevista se hiciesen comen

tarios que pudieran estorbar nuestra acción, decidimos mante

ner comunicaci6n peri6dica a trav~s de amigos de confianza, 

como el Gral. Tapia y don Francisco Ahumada, o bien el sr. -·--
Castellanos, que fungía como secretario particular y se mostra-

ba muy enterado de todo y muy despierto. Como yo sabia que la 

cuesti6n religiosa la estaba resolviendo el cardenismo de acuerdo 

con la presi6n de Washington, sentía ansiedad de enterarme de 

todos los dem~s aspectos del cambio político que se operaba en 

M~xico. La demagogia cardenista nunca nos imprcsion6; sab!a-

mes que era la cortina de humo que disimulaba la entrega de la 

.soberanía nacional a las conveniencias internacionales de los 

Estados Unidos. De allí la prisa que sentía, de dar una vuelta 
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por Nueva York, que es donde se conoce el desarrollo de los 

sucesos de nuestro país. En conversaci6n depie, ya para se

pararnos, manifesté todo esto a Calles, que estuvo de acuerdo 

conmigo y en seguida me habló de su situaci6n económica. No 

tenía dinero y no quería pedirlo a los que podr1an ayudarnos 

porque en la situación en que nos hall~bamos, lo que ofrece

rían seria insuficiente y nada m4s serviría para comprometer

nos. En cambio, nos sobrarían ofertas de dinero tan pronto 

como se produjese en M~xico el primer brote de insurrecci6n 

militar. Sin embargo, comprendía que no era justo que yo me 

echase la carga de gastos de viajes que en lo de adelante ser

virían en beneficio reciproco. En aquellos días, precisamente, 

llegarían a visitarlo de M~xico, precisó Calles, personas que 

solían traerle auxilios amistosos de algunos miles de d6lares 

para lo m~s urgente. Por conducto del Gral. Tapia, me har1a 

1legar 2,000 Dls. para el viaje a Nueva York. 
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APENDICE III. 

Como en ninguna otra Biobibliograf!a o nota de 

diccionario, de las numerosas que se refieren a José Vasconce-

los, la de la Academia Mexicana de la Lengua Correspondiente de 

la Española* contiene datos tan completos de su actividad pQbli-

ca. Se trata de una breve biografía la cual dice: 

Vat.c.011c.elo.6 Jo1Jé.- Nac..ló en Oa.xac.a, a 27 de óeblLe.-'lo 

de 1882; !J .t.etr.m-i.na.do.6 .&u..6 e.6.tud.lo.& plt.1.ma.IL-i.o.&, v.f.no a 

e.6.ta c.ap.i.ta..t. paJt.a hac.elt .to.& de Leye.& en nu.e.&.tlta E.6c.uela 

de Ju.IL.i..spJtudenc..la, en .ea. que ob.tu.vo e..e. :t.t.:tu..eo de abo

gado. 

Fué Ag en.te de.e. M.l1ti...&.te1L.io PúbR.-i..c.o e1t Vu.Jtango; pe.Jto 

a.tJi.a.!do poJi. .ta po.t.!.t.<.c.a, •e a.6.l.l'..<.6 a.t PaJi..t.ldo A11.t.lllllele.c.

c..lo11.i.6.ta; y en.tic.e 1908 y 1909 ac..tu.6 en .f..o.& E1>.ta.do.& Un.i

do.& e.amo a.ge.1t.t:e c.on.6.lde.nc..i..a.t de.f. mov.i.n1.le11.to 1t.euo.f.uc..i.o

na1L.io que plLepa.Jtaba. V. F1r.a.11c..L6 e.o 1. }.fa.de1t..o. 

Al. .tlt..iunóa.Jt. .e.a. 1r.evo.f.uc..i611 .&e ded.ic.6 a. eje1r.ce.1r. 6U 

pJr.oóe.6.i6'n de a.boga.do, pe/Lo &e .f.a.11zc7 de nuevo a la luc.ha. 

a.c..t.iva. al 6<?.Jt. a.4e.s.i11a.do6 loó 6eílol'L.e6 Mndeno y P.l110 

SuttlL.ez, Plle4.lden.te y V.ic.ep1Le6.ide.11.te de .e.a. Repúbi..ic.a.. 

Se l..f.96' c.on loó "c.011venc..i.011.i.6.t:ct&" y 6ué e.e c.onóejeno 

mtf.6 .impon.tan.te que .tuvo el P1Le4,ld en.te de la Repúbl...ic.a. 

"c.011ve.nc..ion.i.6:ta." v. Eulal.io Gu:t.ié.1r.1r.ez; pell.!odo en e.e. 

c.ua..e. 6'u119.i.6' e.amo Sec.ne.t:a.n.io de Educ.a.c..ión Públ..ic.a.. 

'* Memo1t.ia..6 de .ta. Ac.adem.la. /.fex.ic.a.na. Co.1r.Jte&po11d.ie11.t:e de .ea. E&paiio.f.a, 
t. VII (1945), Edici6n facs!rni1, M6xico, Ediciones del Centenario 
de la Academia Z.lexicana/12, 1975; p. 372. 
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Lan.z6 .&u c.and.lda.tu1ta. plt..l1ne1to paltct GobeJt.nadoJt de .&u 

E-0.t:ado !J .tuc.go palta P1tc.-0.lde11.t:e de la Repúbl.i.c.a, dc.-0pué-0 

de lt.abe1t.. 4.ldo nueva.men.te Sec.1t.e.ta1t..lo de Eúuc.a.c.lc1n Púbt.lc.a; 

pelta c.omo .6U4 opo4Uo1te.& .e.e hu.b..i.eJt.a.n negado e.e. .ttLi.un.60 

que é.f. y .&u.& .&oo.te11edo1teo c.ono.lde1ta1t.011 hab.Ca a.e.c.a.nzado, 

4 c. 1te.t:.i.lt6 de. .ta pa.t.U.lc.a !J ab1mdo116 c..t paú polt la1tgo 

.t.lempo. 

Ha 1te.c.01t.Jc...ldo mu.y ampt.lamen.te. e..e v.lejo y e.e. 1~uevo mu.ndo, 

..s.<..e11do ap.ea.ud.f.do .6.lemplte e.amo un pe.11.6ado1L !J 6-ll.6.&o 60 de 

a.e.toó vue..lo.&, y e.amo e4 c.Jt..l.toJt.. .f..i.:te1ta.1t..lo, ..s ug e-0.t.lvo y 

aJt.:t..ló:ta. 

A.e eóc.1L.lb.i..1t1.>e eo.ta.4 apun.ta.c..lone.& v.lve. Jte.l.a.t.lvame.11.te 

apa1t.t:ado de .ta pol.l.t:.lc.a m.ll.l.t:a1t.t:e !J c.-0 e.t V.i.ltec..t:olt de. la 

S.lbt.i.o.te.c.a Nac..lona.e. de Méx.<.c.o; .4..i.11 que polt e.6.to de.je. de 

e.&.ta.Jt c.on .e.a. ·pluma en .e.a mano e.amo .su mejolt a.1tma pa1ta. 

c.omba.t.lJL. 

Ha 4-i.do o.lemplte homb1te de 91ta11 empuje y 110.ta.bl.e eoc.1t.l

.ta1t de. comba.t:e.. 
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l) Copia del acta de fundaci6n de la Sociedad de Conferencias 

y Conciertos: 

En la ciudad de.MGxico, a los cinco d!as del mes de sep

tiembre de mil novecientos diez y seis y siendo las once 

de la mañana, se reunieron en la biblioteca de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia, los señores Alfonso Caso, An

tonio Castro, V!anuel G6rnez· Mor!n, Vicente Lombardo Toleda

no, Jesas Moreno Baca, Te6filo Olea y Alberto Vázquez del 

?-Iercado, y acordaron: 

1.- Fundar una sociedad con el fin de propagar la cultura 

entre los estudiantes de la Universidad Nacional de M~xico. 

11 ·. - La sociedad se llamar:i "Sociedad de Conferencias y 

Conciertos 11
• 

111.- Constituirse en socios fundadores reservándose el 

derecho de invitar a las personas que den conferencias. 

_y para constancia firmaron la presente los que 

en el acto intervinieron. 

Alfonso Caso, Antonio Castro, Manuel G6mez f.1or!n, Vicente 

Lombardo Toledano, JesGs Moreno Baca, Te6filo Olea y Alberto 

Vázquez del ?-lercado. 

2) En La educ.ac..i.611 púb.t.lc.a en Méx.i.c.o a .tJt.a.v€.& de lo.& men.&cr.je-0 

pJLe-0.i.denc..i.af.e-0 de.6de f.a. c.on-0uma.c.-i.ó'n de la. .lnde.pendenc..la. ha.-0.ta. 
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nue.&.t:Jt.o.& d.la..&, Pr6logo de J. M. Puig Casauranc, México, 

Publicaciones de la SEP, 1926, se transcriben pilrrafos 

alusivos a la autonom!a de la Universidad aunque no llega-

ra a legalizarse entonces. 

V.: 11Venustiano Carranza. Septiembre lo. de 1918. 2o. año 

del 27º congresO de la uni6n", pp. 197 y sigs.: 

Ell e.e culo cJ e.o.ea." de 1918 Ita. c.01t.t.i.1tu.ado e.e dcJ"""o.e.eo de. 

lo.& e.&.tud.i.o.6 de e..&pec.la.l.i.za.c.i.611 que c...s.ta.b.C.e.c.e e..C. plan v.i.

ge.11.te, l.o que ha. lte.c.lto ne.c.e.6a.Jt..io a.u.me.n.ta.lL e.l 1tc!me.1Lo 01td.L11a.-

:t.lo de. .to.& pJt.oóe.6olte.6, qtte. en .la. a.c..tcta..f..i.dad a..ac.i.e.nde a. .t1t.e..l1i

.ta. y itno, y a lo.& c.u.a.e.e.6 .se lta.11 a.gJte.gada oc.Ita que. a..t.ie.nde.11 

e.e. de&empefio de. .i.gua.e. 11t'!mek.o de cu1t.&o.& .t.lb-'Le..& de d.i.ve11..&a..& 

nHt.te.Jt..i.ct~ ge.11e.1r.a..te...s, polr. e.l.C.o.6 m.i.~mo.6 de..&.ignada..&. Todo.& 

e.lR.o.s .lrnpaJt..te11 .e.a en.6e1ia.nza. a. 539 a.fu.nuto.&. Te11.i.e.11do p1Le.-

.6e.n.te..~ .to.6 v.ló.lbte..& lt.C.óu..l.tado.& de. e..&.to.& cu.IL.60.6 l.lbJt.e.~ y 

de. la c.0116.la.nza que .lnóp.i.Jt.a. e.e. a.c..tua..e Gob.len.uo y .ea .ea.boJt. 

dU.ln.te.Jr.e.&a.da. de ta Un.lveJt.t..ldad Nac..lo11a..e, vah...lo.6 c..luda.da.

no.s ha.11 o.t.oJLga.do dona.t.lvo.s pe.Jt.ma.nen.te.&, pa.Jr.a. pa.ga.Jt. .Co.6 

ltonoJLa.Jt.i.o.s de. algu.110.6 de. lo.s pito 6e~oll.e-6 .t.lbn.e.&. E~.toJ do-

na..t.lvo.&, uJt.ldo.& a..e. de la. 6.l11a.da .&elio/La. 1.sa.be.f.. Pe~a.do de. 

M.lelL, he.e.ha a .e.a E4 e.u.e.e.a. Na.c..lona.l de Bel.fa.~ A1t.te.s, c.on.:t1c...l

bu.l1ttl11 pa1ta que. .6 e !Leal.lee .e.a a.u.tonom.C.a. de .ta. Un.i.ve.1t.ó.lda.d 

Na.e.lona.e., 6oll.ma..eme.n.te .ln.s.t.l.tu.C.da. poh.. .e.a Con.6.t..l.tuc..ldn u.e'..-

ge1t.te. 

3) Plan de Agua Prieta. Consideründo: 
:I. Que la Soberanía Nacional reside esencial y origina-



) 

240. 

riamente en el pueblo; que todo poder público dimana 

del pueblo y se instituye para su beneficio, y que la 

potestad de los mandatarios pQblicos es únicamente una 

delegaci6n parcial de la soberanía popular, hecha por 

el mismo pueblo. 

II. Que el actual Presidente de la República, c. Ve

nustiano Carranza, se ha constitu!do Jefe de un partido 

político y·persiguiendo el triunfo de ese partido, ha 

burlado de una manera sistem~tica el voto popular; ha 

suspendido, de hecho, las garantías individuales; ha 

atentado repetidas veces contra la soberanía de los Esta

dos y ha desvirtuado radicalmente la organizaci6n políti

ca de la República. 

III. Que los actos y procedimientos someramente expues

tos, constituyen, al mismo tiempo, flagrantes violacio

nes a nuestra Ley Suprema, delitos graves del orden co

mdn y traici6n absoluta a las aspiraciones fundamentales 

de la Revoluci6n Constitucionalista. 

IV. Que habiendo agotado todos los medios pacíficos pa

ra encauzar los procedimientos del repetido Primer Man

datario de la Federaci6n, por las vías constitucionales, 

sin haberse logrado tal finalidad, ha llegado el momento 

de que el pueblo mexicano asuma toda su soberanía, revo

cando al mandatario infiel el poder que le había conferi

do y reivindicando el imperio absoluto de sus institucio

nes y de sus leyes. En tal virtud, los suscritos ciudada-
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nos mexicanos en pleno ejercicio de nuestros derecho po

l!ticos, hemos adoptado en todas sus partes y protestamos 

sostener con entereza, el siguiente: 

PLAN ORGANICO DEL MOVIMIENTO REIVINDICADOR DE LA DEMOCRA

CIA Y DE LA LEY. 

Art. I. Cesa en el ejercicio del Poder Ejecutivo de la 

Federaci6n el c. Venustiano Carranza. 

Art. II. Se desconoce a los funcionarios públicos cuya 

investidura tenga origen en las últimas elecciones de 

Poderes Locales verificadas en los Estados de Guanajuato, 

San·Luis Potas!, Querétaro, Nuevo Le6n y Tamaulipas. 

Art. III. Se desconoce asimismo el car~cter de Conceja

les del Ayuntamiento de la ciudad de México a los ciuda

danos declarados electos con motivo de los últimos comi

cios celebrados en dicha capital. 

--. Art. IV. Se reconoce corno Gobernador Constitucional del 

Estado de Nayarit al c. José Santos God!nez. 

Art. v. se reconoce tambi~n a todas las dem~s autoridades 

leg!timas de la Federacidn y de los Estados. El Ej~rcito 

Liberal Constitucionalista sostendr~ a dichas autoridades 

siempre que no combatan ni hostilicen el presente movi

miento. 

Art. VI. Se reconoce expresamente como Ley Fundamental 

de la Repablica a la Constituci6n Pol!tica del 5 de fe

brero de 1917. 
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Art. VII. Todos los Generales, Jefes, Oficiales y sol

dados que secunden este Plan, constituirán el Ejército 

Liberal Constitucionalista. El actual Gobernador Consti

tucional de Sonora, C. Adolfo de la Huerta, tendr~ inte

rinamente el carácter de Jefe Supremo del Ejército con 

todas las facultades necesarias para la organizaci6n po

lítica y administrativa de este movimiento. 

Art.VI:U~· Los Gobernadores constitucionales de los Esta

dos que reconozcan y se adhieran a este movimiento en el 

término de 30 días, a contar de la fecha de la prornulga

ci6n de este Plan, nombrarán cada uno de ellos, un repre

sentante debidamente autorizado, con objeto de que dichos 

delegados, reunidos a los sesenta días de la fecha del 

presente en el sitio que designe el Jefe supremo Int., 

procedan a nombrar en definitiva, por mayoría de votos, el 

Jefe Supremo del Ejército Liberal Constitucionalista. 

Art. IX. Si en virtud de las circunstancias originadas 

por la campaña, la Junta de Delegados de los Gobernadores 

Constitucionales a que se refiere el artículo anterior, no 

reune mayoría en la fecha indicada, quedará definitivamen

te como Jefe supremo del Ejéricto Liberal Constitucionalis

ta el actual Gobernador Constitucional del Estado de Sono

ra, C. Adolfo de la Huerta. 

Art. X. Tan luego como el presente Plan sea adoptado por 

la mayoría de la Naci6n y ocupada la ciudad de ?1~ico por 

el Ejército Liberal canstitucionalista, se proceder~ a 

nombrar un Presidente Provisional de la RepGblica, en la 
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forma prevista en los art~culos siguientes: 

Art. XI. Si el movimiento quedare consumado antes de que 

termine el actual per!odo del Congreso Federal, el Jefe 

del Ejército Liberal Constitucionalista convocar~ al Congre

so dela Uni6n a sesiones extraordinarias, en el lugar en 

que pueda reunirse, y los miembros de ambas c~maras eligi

r~n al Presidente Provisional, de conformidad con la cons

tituci6n vigente. 

Art. XII. si el caso previsto por el art!culo X llegare a 

presentarse con posterioridad a la terminacidn del período 

constitucional de las C4maras actuales, el Jefe supremo del 

Ejército Liberal Constitucionalista asumir~ la Presidencia 

Provisional de la RepGblica. 

Art. XIII. El Presidente Provisional convocar~ a eleccio

nes de Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación 

inmediatamente que tome posesión de su cargo. 

Art. XIV. El Jefe Supremo del Ej~rcito Liberal Constitu

cionalista nombrar~ Gobernadores Provisionales de los 

Estados de Guanajuato, san Luis Potosí, Quer~taro, Nuevo 

León y Tamaulipas, de los que no tengan Gobernador consti

tucional y de todas las dem~s Entidades Federativas cuyos 

primeros mandatarios combatan o desconozcan este movimien

to. 

Art. XV. Consolidado el triunfo de este Plan, el Presiden

te Provisional autorizar~ a los Gobernadores Provisionales 

para que convoquen inmediatamente a elecciones de Poderes 

Locales, de conformidad con las Leyes respectivas. 
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Art. XVI. El Ejército Liberal Constitucionalista se re

girá por la Ordenanza General y Leyes Militares actual

mente en vigor en la Repdblica. 

Art. XVII. El Jefe Supremo del Ej~rcito Liberal consti

tucionalista, y todas las autoridades civiles y militares 

que secunden este Plan impartirán garantías a nacionales 

y extranjeros y protegerán ntuy especialmente el desarrollo 

de la industria, del comercio y de todos los negocios. 

SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION. 

Agua Prieta, abril 23 de 1920. 

GRAL. DE DIVISION, P. ELIAS CALLES. 

Generales de Brigada: Angel Flores, Francico R. Manzo, 

Juan Cruz, Lino Morales, Feo. R. Serrano .- Generales Bri

gadieres:_ Miguel Piña, h., J. r-1. Padilla, Fructuoso 1'1éndez, 

-·car los Plank, Roberto Cruz, Alejandro Mange, Luis ?-fa tus, 

Ram6n G6mez, Luis Espinosa, Ignacio Mari, Nacario Gaxiola y 

Jos~ Ma. Ochoa.- Capitán de Navío, J. de la Llave.- Capitán 

de Navío, E. Olivier.- Coroneles: Abelardo L. Rodríguez, J. 

r-1. Aguirre, Fausto Topete, Enrique Le6n, Guillermo M. Palma, 

Lorenzo Muñoz, E.C. García, Anatolio B. Ortega, A. A. Ancheta, 

Guillermo Nelson, Eduardo Andalon, Julio García, z. Jiménez 

Ponce, Francisco G. 11anr.1'.quez, Camilo Gastelum, jr. Mateo de 

la Rocha, Rosendo Quesada, Pablo c. Mancias, Ju.na G. Arnaya y 

Antonio A. Guerrero.- Tenientes Coroneles: Mariano Valti~rrez, 
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Angel Camargo, Pedro Sosa, Anselmo Armenta, Antonio Cruz, 

J. Jesús Arvizu, A. Campbell, Jesús M. Palma, G. R. Lim6n, 

JesG.s o. cota, Rafael Villagrán, Alberto G. M.ontaño, Manuel 

Bacilio, Francisco Ochoa, Juan B. Izaguirre, Antonio Ar

menta, Pedro Quintero, Pedro C. Figueroa, Manuel García, 

I.gnacio Otero, Redol fo Ibarra Vega, t-1anuel Limón, Jesíis 

Otero, Manuel Escobar, Gumersindo López, Eligio samanie

go, Benito Bernal, Alberto Zuno Hernández, Santos R. Flo

res y Jes~s Borquez.- Mayores: Luis Palomares, Rodolfo 

N. Reyna, Isaac M. Rocha, Guadalupe-, Cruz, Canuto Ortega, 

Máximo Oth6n, Patricio García, t-tanuel I-1.eza, ?-1anuel. :I. Me

dina, J .• t-1. Gurrol.a, J. J. Párez, Ricardo Legaspi, B. 

,González, Luis R. Flores, Manuel O. Lugo, Angel Gax.iola, 

jr., Victoriano Ibarra, Francisco P~rez Sánchez, Angel B. 

Quir6z, Vicente Tabares, F. Palanca, Leopoldo Robles, Al

fredo Delgado, Josá 1'1a. Hernández, Victoriano D!az, Ma-

--nuel Mart!nez, Jos~ s. Obreg6n y Jos~ A. Araiza.- Capitanes 

primeros; S. 1\mézquita Lic€aga, Pantale6n Pineda, Jos.§ !·1a. 

Tapia, Francisco Herrera.- subteniente Manuel H. Lira.

Señores: Francisco s. El!as, Luis L. Le6n, H. Gavilondo, 

Antonio G. Rivera. Administrador Aduana de Agua Prieta, 

Julián s. González, Pte. Mpal. de Cananea, J. R. Estrada, 

Alfonso Vázquez, Agente Comercial en Douglas, Arizona 

Ricardo C. L6pez, Jefe de la Oficina Telegráfica en Nogales, 

~· Teniente Coronel, Abraham Fraijo, Pte. Mpal. de Aqua 

Prieta. Arturo f.1. Escand6n, Director de 11 El Tiempo", y F. 

Alfonso Pesqttiera. - Constituyentes de Quer~taro: Luis G. 



246. 

Monzon y Froylan c. Manjarrez.- constituyentes de sonora: 

Antonio R. Romo, Rosando L. Galaz, Jos~ Ma. v. Liz~rraga, 

Gabriel Corella, Adalberto Trujillo y Clodoveo Valenzuela. 

Rarn6n M. Berna!, Oficial Mayor del Congreso del Estado. 

A. ?-1. Sánchez, Oficial lo. de la Secretaría de Gobierno. 

S. M. Moreno, Jefe de la Secci6n de Gobernaci6n. A. B. 

Sobarzo, Encargado de la Secci6n del Registro Civil. 1\mos 

B. Casas, Oficial 2o. de la Secretaría de Gobierno. s. A. 

Carnpoy, Oficial Jo. de la Secretaría de Gobierno. Carlos s. 

Díaz, Jefe del Departamento de Compras. t'1iguel V~zquez, 

Jefe del Departamento de Archivo. Angel Avilez, Oficial del 

Departamento de Archivo. Guillermo de la Rosa, Director 

General de Instrucci6n Pública. Miguel Yépez Sol6rzano, 

Director General del Cat~stro. Aurelio S. Larios, Dibujante 

del Catastro. Manuel Larios, Ingeniero de la Direccion del 

Catastro. RaGl Salazar, Procurador General de Justicia en 

-·el Estado. B. Cabrera, Jefe de Defensores de Oficio. Angel 

Amante, Oficial lo. de la Secretaria del Congreso. Plutarco 

Padilla, Oficial 2o. de la Secretaría del Congreso. Helio

doro Pérez Mendoza, Jefe de la Secci6n de Glosa de la Ins

pecci6n de Telégrafos. Eloy García s., Jefe de la Oficina 

Tcleqrtifica de Hermosill.o. '; F. R. Pesqueira, Administrador 

Principal del Timbre. Rafael Manzo, Tesorero General del 

Estado. Lic. Pedro González Rubalcava, Juez de Instrucci6n 

Militar. Lic. José Guzrntin V., Agente del 1·1inisterio PGblico, 

Militar. Lic. Sen~n García, Asesor de Guerra. José s. Healy, 

Periodista. Alberto S. Díaz, Carlos Genda, jr., Mario Her-
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nández Machain, Secretario Particular del Jefe Supremo 

del Eiército Liberal Constitucionalista. A. R. Guzm~n, 

Agente General de Agricultura y Fomento.- Diputados al 

Congreso del Estado, Lic. Gilberto Valenzuela, Emiliano 

Corella M., Ing. Joaquín c. Bustamante, Miguel C. L6pez, 

Alejo Bay, Luis F. Chávez, Felizardo Frtas, Ram6n o. Cruz, 

Alfonso Almada, Ignacio G. Soto, Florencia Robles, Leoncio 

J. Ortiz, Julio c. Salazar, Rafael F. L. Paredes y Emilio 

?-1endivil .- Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 

Lic. Luis N. Rubalcava, Espiridi6n S. Ruiz y Lic. r.1anuel 

Zezati, Alberto c. Laustanau, Secretario del Tribunal de 

Justicia. Diputados al Congreso de la Unión: Alejandro 

Vel~zquez L6pez, Dami~n Alarc6n, Ezequiel Ríos Landeros.

Señores: Fernando Torreblanca. Lic. Rafae1 D!az de Le6n 

y Alfonso Guerra. 

4r-·v.: Taracena, Alfonso, F.igult.ct.6 y e.p.i.&od.i..o..s de .e.a. h.i...st:oJt..i.a 

dé. M~x.lc.o. La. vc.1Lda.de.1La. Revo.Cuc.l611 Mex.lc<tna.. Sex.tn e.tapa 

(1918-1920), Op. c..l.t., pp. 233-4. 

Ab1t..i..C. 24. Entrega el general Plutarco El!as Calles, a los 

corresponsa1es de los peri6dicos y de la Prensa Asociada, 

en Agua Prieta, Son., unas declaraciones firmadas por ~len 

las que revela que Carranza, ante el general li!urgu!a, le 

dijo en Querétaro: "Usted comprender~ que el general Pa

blo Gonz~lez no es candidato viables a la Presidencia, y 

el general Alvaro Obreg6n, por la política deºataque a 
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nosotros, que viene desarrollando, tampoco puede ser Pre

sidente; pero mañana 11egar~n a esta población los seño

res licenciados Luis Cabrera y Manuel Aguirre Berlanga y 

en una junta que celebraremos con ellos vamos a resolver 

esta situaci6n, determinando quién debe ser el candidato 

a la Presidencia de la República, que el Gobierno va a 

sostener y a imponer, si es necesario, por cualquier me

dio11. A la salida de la conferencia le manifest6 el ge

neral f.1urguía que el candidato de Carranza era el inge

niero Bonillas. Antes de que llegaran Cabrera y Aguirre 

Berlanga, Calles dijo a Carranza que ~l no pod!a traicio

nar sus convicciones y que se inclinaba por Obreg6n. Si

gue atacando a carranza, a quien lo considera sin escra

pulos y rodeado de una camarilla corrompida que trafica 

con todo. Afirma que con su pol!tica internacional ha 

-venido Carranza engañando al pueblo mexicano. En los 

cuatro meses que perrnaneci6 en el gabinete, lo observ6 

de cerca: "Quedt§ completamente convencido -dice- de que 

este farsante es un tirano vulgar que no obedece otra 

ley que su voluntad y no persigue otro ideal que conser

varse en el Poder. Corno Carranza desea incondicionales 

en vez de colaboradores, sigue el sistema de corrupci6n 

para hacerse de los hombres que necesita. La corrupci6n 

la logra con .los espíritus dl!biles, con d:i.divas, concesiones 

y toda clase de impunidad para los negocios sucios y los 

atropellos de sus autoridades y de sus esbirros •.. 11 
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5) Dos misivas son fundamentales para conocer la ve:rsi6n de 

los cabecillas militares respecto de la muerte de Carran-

za. La primera, copia del mensaje dirigido al general 

Pablo Gonz~lez de 21 de mayo de 1920, informa que esa ma-

drugada, en Tlaxcalaltongo, Carranza fue hecho prisionero 

y a4 e.4.lnndo e.o ba.1t.deme.1t:te. 

La respuesta de Obreg6n parece disipar cualquier 

sospecha posterior respecto del supuesto suicidio de Ca-

rranza: 

LA MUERTE DE CARRANZA 

M~xico, mayo 22 de 1920. 

General Juan Barragán y demás firmantes del mensaje 

de ayer.- Necaxa, Pue. 

Enterado del mensaje que dirigen al señor general 

Pablo González y que se sirvieron transcribirme, y cuyo 

texto dice: 

11 NCimero 4.- Necaxa, el 21 de mayo d9 1.920.- Recibido 

a la 1.50 a.m.- General A. Obreg6n.- Urgente.- Hoy decimos 

al general Pablo Gonz~lez lo siguiente: Hoy a la madrugada, 

en el pueblo de Tlaxcalaltongo, fue hecho prisionero y ase-

sinado cobardemente, al grito de tviva Obreg6n1 el c. Pre-

sidente de la República don Venustiano Carranza, por el 

general Rodolfo Herrero y sus chusmas, violando la hospi-

talidad que le hab!a brindado. Los firmantes de este rrensaje 

protestamos con toda la energía de nuestra honradez y leal

tad ante el mundo entero por esta nueva mancha arrojada 
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sobre la Patria. Cwnplida la obligación que nuestra 

dignidad de soldados y amigos nos impone, nos ponemos 

a la disposici6n de usted y sólo pedimos llevar el ca

dáver de nuestro digno jefe hasta su ti.ltirna mora~:t en 

esa capital, suplic~ndole ordenar se nos facilite un 

tren en Beristáin para tal objeto. Atentamente. 

Firmados.- General Juan Barragán, F. de P. Mariel, 

Federico Montes, Marciano González, Ignacio Bonillas, 

Coroneles M. Fernández, s. Lima, Arturo Garza, Librado 

Flores, Eustaquio Durán, ?>1aclovio Mendoza, Victoriano 

Neyra, Benito Echauri, Horacio Sierra, Dionisia Mariles, 

Victoriano Far!as, Mayor Ignacio Meza, capitanes prime

ros Pedro Rangel, Ismael García, Raúl Fabela, Juan R. 

Gallo, Ferm!n Valenzuela; Capitanes segundos santiago 

Kelly, Ignacio M. Velita, Juan Sánchez, Mariano G6rnez; 

Tenientes Pedro Montes, Juan G. Barr6n, Manuel Robledo: 

Subtenientes Pascual Zamarrdn, \'lenceslao Cáceres, Tirso 

Gonz~lez 11 • 

Es muy extraño que un grupo de militares que, como 

ustedes, invocan la lealtad y el honor y que acompañaba 

al c. Venustiano Carranza, con la indeclinable obligación 

de defenderle, haya permitido que se le hubiera dado muer

te, sin cumplir ustedes con el deber que tenían, ante pro

pios y extraños, de defenderlo hasta correr la misma suer

te, máxime cuando sabe toda la nación que son ustedes 

precisamente los más responsables en los desgraciados 
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acontecimientos que han conmovido a la RepQblica durante 

las Gltimas semanas y que ayer tuvieron el lamentable 

desenlace de la muerte del Ca Venustiano Carranza, muerte 

que encontrd abandonado de sus amigos y compañeros, quie

nes no se resolvieron a cumplir con su deber en los mo

mentos de prueba. Repetidas ocasiones se notificd al c. 

Carranza que se le dar!an toda clase de garant!as a su 

persona, si estaba dispuesto a abandonar la zona de peli

gro; y ~l se neg6 a aceptar esta prerrogativa, porqu~ 

crey6 indudablemente que habría sido un acto indigno de 

un hombre de honor ponerse a salvo, dejando a sus compa

ñeros en peligro. Este acto, que revel6 en el señor 

carranza un rasgo de dignidad y compañerismo, no fue 

comprendido por ustedes. 

Solamente los firmantes del mensaje a que me refiero 

son treinta y dos militares y un civil; nWnero m~s que 

suficiente, si hubieran sabido cumplir con su deber, para 

haber salvado la vida del señor carranza, si es, como 

ustedes lo aseguran, que se trata de un asesinato; y tengo 

derecho a suponer que ustedes huyeron sin usar siquiera 

sus armas, porque ninguno resultó herido. Si ustedes 

hubieran sabido morir defendíeildo la vida de su jefe y amigo, 

que tuvo para ustedes tantas consideraciones, se habr!an 

con?iliadó: en parte con la opini6n pOblica y con su 

conciencia y _se habrían ahorrado el bochorno de recoger 
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un balddn, que pesar~ siempre sobre ustedes. 

A. OBREGON. 

V.: La ca.t:da de. Ca11.1ta1tza, Op. c.Lt., pp. 207-9. 

6) Rafael Nieto (1883-1926) • Diputado Federal y Constitu

yente. En la XXVI Legislatura atac6 las tiendas de raya 

y apoy6 los proyectos de reforma agraria. Sub-secretario 

de Hacienda y Cr~dito PGblico, encargado del Despacho, 

durante el gobierno de Venustiano Carranza, y Gobernador 

de San Luis Potosí en 1919 -al hacerse cargo de la Sría. 

de Hacienda Luis Cabrera-, hasta 1921. Fue el primer go

bernante que concedi6 el derecho de voto a las mujeres; 

Director General de los Ferrocarriles Nacionales y diplo

rn.;ítico en Suecia, Italia y Suiza, en donde muri6. Fue 

autor, entre otras obras, de /.fá.& a.e.C.á de .ea Pa.tlt..i.a (1920) y 

En~a.yo.& eco11i5m.i.c.o.& y po.e.,{:t.i.c.o!J (1922). 
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