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resa mucho establecer con claridad el 
estatuto que tenia entonces la histo 
riografia entre las dif erentes ramas del 
conocimiento. Para un lector actual es 
un arcaisrno que la obra mencionada 
senate en la portada que esta escrita 
por "reputados literatos", pero hay 
mucha raz6n en ello pues los autores 
de Mexico a traues de los siglos eran 
en buena medida mas literatos que 
historiadores: Alfredo Chavero fue un 
prolijo dramaturgo; Riva Palacio tam 
bien fue autor teatral, poeta y novelis 
ta; Julio Zarate, el menos literato de to 
dos, no obstante fue periodista; Juan 
de Dios Arias fue poeta y periodista; 
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3 Esta es precisamente una de las tareas que 
ha emprendido el Seminario de Critica Literaria, 
a cargo del doctor Jorge Ruedas de la Serna, a 
quien agradezco que me haya proporcionado 
los textos que anallzare en este trabajo. 

preci6; hoy se sigue leyendo gracias, 
en gran medida, a esa estructura narra 
tiva. 

Considerar la historiografia como 
un producto literario no solo implica 
conceder mayor importancia a la for 
ma, mas o menos elegante, con que 
este escrita, sino que resulta indispen 
sable ubicar la teoria litcraria que el 
autor adopta ya que en literatura, lo 
mismo que en historia, la mano escri 
be lo que la teoria le dicta. 

Los autores de Mexico a traces de 
los siglos, creo que podemos convenir 
en ello, pertenecen a una corriente Ii 
teraria que puede denominarse como 
romanticismo nacionalista que tuvo 
como bandera el periodico El Renaci 
miento (1869) y como adalid a Igna 
cio M. Altamirano. Sin embargo este 
movimiento es la culminaci6n de una 
tradicion anterior (patente, por ejern 
plo, en los frecuentes reconocimien 
tos que hace Altamirano al maestro Ig 
nacio Ramirez), que produjo un corpus 
te6rico que apenas ahora se esta resca 
tando.3 

En este trabajo quisiera contrastar 
Mexico a traues de los siglos con cua 
tro articulos relativos a la teoria litera 
ria mexicana que datan de 1844. Los 
autores de estos textos sonjose Maria 
Lafragua, Francisco Ortega, Guiller 
mo Prieto y Luis de la Rosa, y fueron 
publicados en las revistas queen aque 
lla epoca reunian a los hombres de 
letras mas destacados. 
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1 Riva Palacio, "Razas", en Moreno, Polemi 
ca, 1984, pp. 247256. Vease tarnbien Riva Pala 
cio, "Razas", en Trabulse, Historia, 1985, vol. 
IV, pp. 145159. 

2 En los ultimos 150 afios han cambiado las 
definiciones de ciencia y literatura. Ahora han 
adquirido, por lo general, un caracter que las ha 
ce opuestas. En 1844 no habia contradiccion en 
que una disciplina fuera una ciencia y fonnara 
parte, al mismo tiempo, de la literatura. Asi, por 
ejernplo, Francisco Ortega se refiere a "las cien 
cias morales, de no menor importancia para la 
felicidad humana que las exactas y las fisicas; y 
las cuales forman principalmente el campo in· 
menso de la literatura". (Ortega, p. 110, vease 
nota 5). Para una vision de la historia como 
ciencia (y literatura) en 1844' vease la polernica 
entrejose Maria Lacunza y Jose Gomez de la Cor 
tina, estudiada y publicada por Ortega y Medina, 
Polemicas, 1970, pp. 71132. Notese en particu 
lar la diferencia que sefiala Lacunza entre las 
ciencias fisicas y las morales en las pp. 126127. 
Para una vision reciente del estatuto dual de la 
historia vease De Certau, "Historia", 1987, pp. 
1933. Por mi parte, he realizado un estudio de 
caso sobre este tema en Historia, 1994. 

Enrique de Olavarria y Ferrari fue fe 
cundo novelista; y Jose Maria Vigil fue 
dramaturgo, traductor de clasicos an 
tiguos y modemos y critico literario. 

En cuanto al tomo segundo, es de 
cir el que escribio Riva Palacio, es in 
dudable que hay en el una influencia 
evidente de las obras de Darwin y 
Spencer, incluso un capitulo del tomo 
de Riva Palacio se ha incluido en anto 
logias del pensamiento cientifico en 
Mexico.' Sin embargo Mexico a tra 
ues de los siglos pertenece mas pro 
piamente a una vieja tradicion que 
hacia de la historia una rama de la lite 
ratura, no obstante que el proceso de 
investigaci6n tenia un caracter cienti 
fico. 2 En SU epoca fue uno de los ul 
timos baluartes de la historia narrativa 
que la escuela filos6fica positivista des 
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8 Esta dinarnica de doble sentido, este que 
rer ser modernos y a la vez no querer alterar la 
tradicion heredada es un fen6meno que rebasa 
el ambito puramente literario. Al respecto, Ed· 
mundo O'Gorman ha escrito un libro esplendi 
do: Mexico, 1977. 

el preciosismo formal, que tenia en la 
naturaleza del pais su principal fuente 
de inspiracion, que rechazaba la "cie 
ga idolatria de los clasicos" privilegia 
dos por la generaci6n anterior, en fin, 
que seguia las ensefianzas de Chateau 
briand y Victor Hugo. Sin embargo el 
romanticismo frances fue aclimatado 
aqui de una manera peculiar que con 
sisti6, fundamentalmente, en soste 
ner la estetica rornantica pero acorn 
pafiada siernpre de un fin moral. Aqui 
no valia el arte por el arte mismo, sino 
el arte para rnejorar a la sociedad, de la 
manera que intentaron hacerlo los ilus 
trados del XVIII. 

Es curioso que Ortega, por ejern 
plo, siga como modelo a Chateau 
briand pero lo contradiga cuando este 
asegura que la Iiterarura decae y la 
humanidad camina a la barbarie. En 
cambio Ortega augura el "porvenir es 
plendido de la literatura". Es decir que 
sigue el modelo en ciertos aspectos 
esteticos (preeminencia del sentimien 
to sobre la forma, la naturaleza como 
fuente de inspiraci6n, etc.), pero lo 
pone de cabeza para defender sus idea 
l es de progreso (frente a la vision de 
cadentista de los europeos) y de que la 
literatura puede contribuir al rnejora 
miento moral de la sociedad. 8 

Por su parte De la Rosa insiste varias 
veces en que la literatura es "el mas 
poderoso instrumento para propagar 
la instruccion y la moralidad", a la vez 

4 Ortega, "Porvenir", 1844, vol. IV, pp. 109· 
112. 

5 Ibid., p. 109. 
6 De la Rosa, "Utilidad", 1844, pp. 205211. 
7 Ibid., p. 205. 

Creo que estas definiciones, aun 
que laxas y generales, nos dan una 
idea clara del vasto campo que abarca 
ba entonces la literatura y que incluia 
de manera natural a la historia. 

Debemos precisar que esta genera 
ci6n estaba construyendo ya una Iden 
tidad romantica, que privilegiaba el 
sentimiento y la inspiraci6n antes que 

Sefiores: Uno de los estudios mas ame 
nos y deliciosos para nuestra alma, es el 
de la literatura, si comprendemos bajo 
esta denominaci6n los idiomas, la ora 
toria, la poesia, todos los escritos inspi 
rados por la imaginaci6n o que son la 
expresion de un sentimiento, la histo 
ria y todos los ramos anexos a ella.? 

Por su parte Luis de la Rosa abre asi 
su discurso sobre la "Utilidad de la 
literatura en Mexico":" 

En ninguna de las epocas del mundo ci 
vilizado se ha cultivado la literatura con 
mas generalidad que en la presente. La 
historia, la biografia, la critica, la nove 
la, la poesia dramatica, la lirica, todos 
los ramos de las bellas letras se enrique 
cen diariamente de una manera asom 
brosa. 5 

En primer lugar notamos que, en 
efecto, la historia es considerada como 
una rama de la literatura. Francisco 
Ortega inicia su ensayo "Sohre el por 
venir de la literatura" ,4 con estas pala 
bras: 
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que la literatura es "la expreslon moral del pen 
samiento de la sociedad", y que "cubre con sus 
protectoras alas a todas las ciencias ya todas las 
artes". 

Como puede verse, aquella genera 
ci6n no confundia a la historiografia 
con la literatura de ficcion; la busque 
da de la verdad en la historiografia no 
era algo secundario sino un asunto to 
ral. Pero aun asi quedaba cornprendi 
da dentro de la Literatura con mayiis 
culas. Con todo, esta contradiccion 
no debe soslayarse; y quiza su resolu 
ci6n solo pueda hallarse determinan 
do c6mo cada autor hizo frente a este 
problema. 

Por otro lado referir "Ios aconteci 
mientos tales como hayan sido" no era 
una tarea sencilla. En el mismo afio <le 
1844 comenzaron a publicarse las Di 
sertaciones sobre la historia de la Re 
publica Mexicana de Lucas Alaman, 
uno de los muy escasos trabajos dedi 
cados a la dominaci6n colonial en esta 
epoca; creo que Alaman era hombre 
de mucha inteligencia y probidad que 
intent6 de veras narrar "los aconteci 
mientos tales como hayan sido". Pero 
su version no fue satisfactoria para 
amplios sectores; se traen a colaci6n 
siempre sus inclinaciones ideol6gicas 
(conservadoras), pero adernas de esto 
deben considerarse las dificultades pro 
piamente literarias ( quiero de cir de 
composicion), que presentaba el es 
cribir un libro sobre el gobierno espa 
fiol en Mexico. El problema basico 
consistia en que la principal justifica 
ci6n de la independencia era el des 
potismo vivido en tiempos coloniales. 
Esto ponia un "estigma" (como vere 
mos que dira Prieto mas adelante) en 
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9 De La Rosa, "Utilidad", 1844, p. 208. 
10 Es preciso considerar que hasta 1836 el 

Jlamado "populacho" tuvo una participaci6n 
activa e importante en las elecciones en Mexi 
co; despues de esta fecha se hallaron los meca 
nismos para nulificar esta participacion que re 
sultaba peligrosa para la elite. Quiza esto, y el 
recuerdo de las huestes de Hidalgo, haya influi 
do en parte en el relativo elitismo de Ios perso 
najes Iiterarios. Sobre este asunto es invaluable 
La tests doctoral de Warren, "Vagrants", 1994. 

11 Lafragua, "Caracter", 1844, vol. 1, pp. 15. 
12 Ibid, p. 5. El concepto de este autor sobre 

la literatura es problernatico porque aqui la des 
linda de la historiografia, pero antes ha dicho 

La literatura no es la historia. Refiera 
esta en buena hora los acontecimientos 
tales como hayan sido; pero guardese 
rnucho aquella de acabar de corromper 
el corazon al expresar el pensamiento 
de la sociedad. Pintea esta sin exagerar 
la; forme un cuadro de las costumbres 
para mejorarlas; y por entre los recuer 
dos de lo pasado y los ejemplos de lo 
presente deje columbrar al hombre una 
esperanza de felicidad para el porve 
nir .12 

que hace una clara alusi6n a las nove 
las francesas que resultan impudicas, 
asegura, "cuando el argumento de la 
novela se toma de las clases infimas, 
en las que, por lo cornun, no hay pa 
siones sino vicios" .9 De esta manera 
en Mexico el populacho, a diferencia 
de Francia, quedaba impedido de ser 
asunto de la literatura. 10 

Resulta muy interesante un sefiala 
miento de Lafragua en su discurso "Ca 
racter y objeto de la Iiteratura" I I en el 
que enfatiza el fin moral de la literatu 
ra, mediante el artificio de contrastar 
la con la historiografia, a la cual si le 
corresponde apegarse estrictamente 
a la verdad: 
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XlX, vease la obra antes citada de O'Gorman, 
Mexico, 1977. 

14 Prieto, "Algunos", vol. IV, pp. 354360. 

de interpretaci6n) faltaba a ambas es 
trategias un dato fundamental: que a 
futuro la republica triunfaria; es decir 
que les faltaba conocer el final de la 
historia. 

Quisiera ahora examinar el que debe 
considerarse como problema central 
para estos autores, a saber, el de si en 
1844 existia una literatura que ya pu 
diera llamarse propiamente mexica 
na. Oigamos por ejemplo la opinion 
de Guillermo Prieto en "Algunos des 
ordenados apuntes que pueden consi 
derarse cuando se escriba la historia 
de la bella literatura mexicana" .14 De 

1 "> Sobre los fundamentos y contradicciones 
de las posturas liberal y conservadora en el siglo 

el regimen colonial que conducia a 
dos posturas insostenibles: la de des 
acreditar en forma absoluta a la colo 
nia, como hizo Bustamante en su edi 
cion, notas y suplemento a Los tres 
siglos de Mexico del padre Cavo, que 
conducia a una vision distorsionada 
que no era creible; o bien la de tomar 
la defensa de la obra colonizadora de 
Espana en Mexico, como hizo Alaman 
en sus Disertaciones, lo cual termina 
ba por negar el valor de la independen 
cia, queen tales terminos resultaba ab 
surda, y hacia esteril el trabajo de los 
ultimos treinta afios: esta postura era 
igualmente Insostenible.P Para efec 
tos de composici6n (y por supuesto 
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21 Ibid. 

Vanamente se buscaran en la historia 
de los tres siglos que abraza el periodo 
de la dominad6n espa.fiola en Mexico, 
esos grandes acontecimientos que per 
petua resonancia dejan en el mundo; 
inutilmente querran encontrarse alli 
esas luchas apasionadas de los partidos 

A mi me llama especialmente la 
atenci6n la idea de que la historia co 
lonial fuera "en extremo mon6tona". 
Pero debemos recordar que en el XIX 
se escribia una historia esencialmente 
politica y, segun la expresi6n france 
sa, "evenementielle". Por eso Riva 
Palacio en su tomo sobre el virreinato 
repetira lo mismo: 

Referirse a los indios era expuesto, por 
que su historia carecia de prestigio, sus 
personajes habian caido en la abyecci6n, 
y la depravacion y el calculo habian en 
un tiempo hasta puesto en duda la racto 
nalidad de estos seres desgraciados. La 
historia de la conquista era en extremo 
monotona, y tal cual episodio de que 
pudiera haberse sacado partido, eran 
precisamente tentativas de libertad, que 
su reproducci6n se hubiera visto como 
un crimen.21 

mo mexicano y lo distingue del euro 
peo. No bastaba que una composici6n 
fuera bella, era preciso que fuera util. 

Prieto sefiala mas adelante que los 
temas nacionales presentaban para el 
escritor colonial (y podria agregarse 
que en gran medida tambien para el 
escritor del siglo XIX) varias dificulta 
des de orden politico, otras de compo 
sici6n y otras mas que iban contra el 
gusto de los lectores: 
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15 Ibid., p. 354. 
16 Ibid. 
17 Ibid., p. 355. 
is "Acusase de culteranismo a los poetas 

mexicanos del siglo XVII; realmente puede ser 
fundado ese juicio, y natural que la poesia se ex 
traviara asi, llegando de la corte el ejemplo." Ri 
va Palacio, Mexico, 1884·1889, vol. n, p. 742. 

19 Prieto, "Algunos", vol. IV, p. 355. 
20 Ibid. 

los tiempos prehispanicos no se ocu 
pa. De la colonia dice que nuestra so 
ciedad no era "sino una fracci6n de 
gradada de la de los descendientes de 
Pelayo". 15 Y no habiendo libertad de 
pensamiento, ni "pueblo", no podia 
haber literatura. Lo unico que puede 
elogiar de aquella "sociedad sofiolien 
ta y rnonastica, conjunto peregrino de 
sefiores y siervos"16 es la diligencia de 
muchos sabios cronistas que "salvo 
del naufragio del olvido el recuerdo de 
un pueblo que podia competir en civi 
lizaci6n." 17 

Prieto sefiala que vino despues la 
influencia nefasta del gongorismo (en 
el XIX el barroco era equivalente del 
mal gusto, de lo barbaro, como lo re 
frenda Riva Palacio), 18 pero el proble 
ma principal consistia en que "el poe 
ta no tenia misi6n, carecia de sociedad 
a quien dirigirse; por mejor decir, la 
sociedad en que existia no tenia vida 
propia" .19 En consecuencia, no pudo 
nacer entonces una literatura porque: 
"Faltaba al canto del bardo, esponta 
neidad, independencia; no habia ins 
piracion, era eco de otra sociedad gas 
tada ... "20 Este sentido de "misi6n", es 
de cir, que el literato debe contribuir al 
engrandecimiento y civilizaci6n de la 
patria, es caracteristico del romanticis 
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23 Prieto, "Algunos", vol. rv, p. 355. 
24 Ibid., p. 356. 
25 Ibid., p. 358. 

Desprestigiados los indios, estigma 
tizados los conquistadores, degrada: 
dos los heroes de la independencia, el 
poeta no tenia a qui en cantar y por ello 
seg(mPrieto1821 nofuemomento 
oportuno para el surgimiento de una 
literatura nacional. Era preciso prime 

Las agitaciones politicas levantaron en 
un oleaje un trono, y los que a CI se acer 
caban, se tomaban pigmeos y sin pres 
tigio; se degradaron los hermosos tipos 
de la independencia; su cercania a no 
sotros los hacia despreciables, los veia 
mos con sus aspiraciones, con sus debi 
lidades de hombres, y la luz sobrenatural 
que los circuia en el combate, se disipa 
ba, se convertia en fria realidad, y la 
imaginaci6n desencantada hubiera ridi 
culizado o creido aduladores, los vehe 
mentes raptos del poeta. 25 

gos de pasiones de colegio"; 23 y en 
cuanto a las letras: "Todos eran pasto 
res que cuidaban borreguitos pintos, 
que veian sus rostros en las fuentes, 
que escribian en los arboles SUS parti 
das de bautismo. "24 Era el rechazo a 
todo lo espafiol. Yes que en la medida 
que aun existia en el pais un partido 
monarquista, los liberates parecian 
considerar preciso realizar una tarea 
de zapa de sus fundamentos, de sus 
instituciones y de sus "supuestos" lo 
gros. 

Vino despues la guerra de Indepen 
dencia y el triunfo que parecia propi 
cio para la poesia heroica, pero enton 
ces dice Prieto: 

22 Riva Palacio,Mexico, 18841889, vol. n, p. 
XII. 

Otro punto en el que coinciden 
Prieto y Riva Palacio es que, para na 
rrar el periodo colonial, habia que 
sacar partido de las "tentativas de li 
bertad". En efecto, las seis novelas co 
loniales de Riva Palacio tienen como 
telon de fondo un episodio relaciona 
do con los afanes de levantar la tierra 
contra el dominio espafiol: por ejem 
plo, el tumulto de 1624, la presencia 
en Mexico de "el Tapado", la sofiada 
revoluci6n del irlandes Lampart, etce 
tera.Yen el Mexico a traces de los 
siglos estos episodios tienen tambien 
un papel preponderante. 

En verdad, hoy es facil decirlo, es 
injusto el juicio de Prieto sobre la 
epoca colonial. En cuanto a las cien 
cias, dice: "las controversias cientlfl 
cas se reducian a vergonzosos desaho 

politicos o religiosos; esa efervescencia 
de Ios animos, tan fecunda en deslum 
brantes rasgos de virtudes ode valor, 
que caracterizan en las epocas criticas 
de los pueblos las grandes convulsio 
nes de la madurez y la virilidad. 

Periodo tranquilo de crecimiento in· 
terrumpido apenas por tumultos loca 
les y sin consecuencias, o por invasio 
nes piraticas en las costas que no tenian 
mas resultado que el saco o destrucci6n 
de algun puerto, la vida de la colonia se 
deslizaba sin ruido y sin brillo. Las noti 
cias de la corte que una o dos veces al 
afio llegaban con las flotas, las funcio 
nes religiosas, los actos literarios de la 
Universidad y algunas veces las ejecu 
ciones de justicia o los autos de fe, eran 
Jos acontecimientos que turbaban la 
rnonotonia de aquella existencia. 22 
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so De Ia Rosa, "Utilidad", 1844, p. 209. 
31 Ibid., pp. 209210. 

Aqui interesa sobre todo destacar el 
papel de moralizacion que se le atribu 
ye a la historia, lo mismo, segun vimos 
antes, que a la literatura en general. De 
nuevo tenemos aqui la idea de que el 
escritor, de historia en este caso, ticne 
una mision moral que cumplir en la 
sociedad; no se trata de un simple tra 
bajo "cientifico". Por otro lado ticne 
razon Rosa en que se necesita expe 
riencia en el mundo y conocimiento 
del ser humano para historiar; como 
dicen los anglosajones: History is an 
old man's sport. 

Por otra parte De la Rosa le pide al 
historiador una vasta instrucci6n que 
incluya el conocimiento de la geogra 
fia, la historia natural, la astronomia, 

Sin filosofia, es decir, sin el conocimien 
to del coraz6n humano, sin el estudio 
de sus instintos y pasiones, la historia es 
una relaci6n cansada y fastidiosa, que 
no tiene interes alguno, porque el lee 
tor no sabe que moralidad pueda sa 
car de las hechos que tan dridarnente 
se refieren.31 

Pero cuidado tambien con el len 
guaje de la epoca, porque entonces, al 
menos en este contexto, la palabra 
"filosofia" significaba algo bien distin 
to. Sigue diciendo De la Rosa: 

Nadie negara la utilidad de la historia 
nadie desconocera que, para escribiri~ 
se necesita un gran fondo de filosofia, 
una vasta instrucci6n, una erudicion 
selecta, y una imaginacion viva y ar 
diente. 30 

116 

Z6 Ibid., p. 360. La vision historica del pasado 
literario en nuestro pais que presenta Prieto es 
muy similar al que ofrece De Ia Rosa, en Ia obra 
citada; veanse en especial las pp. 210211. 

z7 Lafragua, "Caracter", 1844, p. 5. 
28 De la Rosa, "Utilidad", 1844, p. 210. 
z9 Ortega, "Porvenir", 1844, p. 112. 

ro que se aclimataran las literaturas de 
otros paises, que se conociera a los 
nuevos preceptistas de la poetica y la 
estetica. Luego surgieron en Mexico 
los peri6dicos literarios y brillo la ins 
piraci6n de Tagle, Heredia, Ortega, 
Jose Maria Lacunza, Calderon Couto 
Carpio, Pesado, Olaguibel, Quintan~ 
Roo y por fin, en 1836, aparecic la 
Academia de Letran cuyo principal 
objetivo fue "procurar esa nueva era 
de una literatura del pais, "26 Prieto ter 
mina haciendo honor a los fundado 
res: Juan yjose Maria Lacunza, Manuel 
Tossiat Ferrer y Guillermo Prieto, que 
por extension serian tambien los fun 
dadores de la literatura nacional. 

La opinion de los otros autores que 
comentamos sobre la existencia de 
una literatura nacional propiamente 
dicha es variada. Lafragua parece coin 
cidir con Prieto: "acabarnos de nacer: 
la literatura mexicana esta, pues, en la 
cuna. "27 De la Rosa piensa que aim no 
se ha formado, pero que su formaci6n 
es urgente. 28 Ortega, de un modo vago, 
le augura un porvenir esplendido a la 
literatura en general. 29 

En cuanto a reflexion sobre la histo 
ria propiamente dicha y la manera de 
escribirla, es Luis de la Rosa quien mas 
abarca. Pero no pensemos en la histo 
ria que se escribe hoy; en lugar de eso 
intentemos comp render la historia que 
a mediados del siglo XIX se creia nece 
saria. Dice De la Rosa: 
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34 Ibid. 

No se Ilegara a conocer en Mexico toda 
la importancia de la literatura, su in 
fluencia en la civilizaci6n y en el en 
grandecimiento de la patria, hasta que 

La interpretacion de este texto no 
es sencilla, porque actualmente rela 
cionamos directamente la objetividad 
con la verdad, y la fantasia con la flc 
ci6n. Y por eso puede parecernos una 
contradicci6n el sostener que la imagi 
naci6n aporta, precisamente, "ese tin 
te de verdad"; es decir, hace verosirnil 
lo que de otro modo, aunque fuera un 
hecho irrecusable, podria no parecer 
lo. De modo que para De la Rosa el 
historiador no puede detenerse en la 
simple narraci6n de la verdad, es pre 
ciso que la haga verosimil, Y esto se 
logra gracias al "colorido de vida", al 
"tono dramatico" que se le puec.le dar 
a la historia si se tiene una buena for 
maci6n Iiteraria. Y el objetivo final no 
es que el autor simplemente se ador 
ne, sino "dar interes a los hechos que 
se refieren y hacer que se graben en la 
memoria": es decir que la misi6n di 
dactica del historiadoraparece de nue 
vo como su principal raz6n de ser. 

La conclusion de De la Rosa apunta 
a la necesidad de crear una literatura 
nacional: 

hechos y SU mas veridica exposicion; 
pero la Imaginacion es necesaria para 
dar a los hechos que se refieren y a las 
escenas que se describen, ese tinte de 
verdad, ese colorido de vida, ese tono 
dramatico que es necesario para dar 
interes a los hechos que se reflcren y 
hacer que se graben en la mernoria.v' 

32 Ibid., p. 210. 
33 Ibid. 

Pero todavia si a mas de tanta instruc 
cion y erudici6n, y el grande talento 
que se necesita para aprovechar tan in 
menso caudal de luces, no posee el his 
toriador una imaginaci6n viva y una 
ardiente fantasia, los cuadros de la his 
toria serian inanimados y no dejarian 
impresion alguna en el espiritu de los 
lectores, ni conmoverian el corazon 
profundamente. Es cierto que la histo 
ria no debe ser sino la relacionflel de los 

"algunas nociones" de ciencias exac 
tas, la estadistica, la legislaci6n, "las 
opiniones y sistemas religiosos", sin 
faltar, por supuesto, la cronologia. 

Mas todos estos conocimientos no 
sirven de nada si el historiador carece 
de luces: "Pero sin critica, sin luces 
para discernir la verdad o la falsedad 
de los hechos, la historia no puede ser 
mas que una fabula o una novela. "32 

En cuanto a las fuentes a que debe 
acudir el historiador son necesarias: 
"la mi to logia del pais, sus fabulas, sus 
tradiciones, SUS cr6nicas, las mas im 
portantes memorias de la epoca, la bi 
bliografia, las obras de los historiado 
res que le han precedido y la critica 
que se ha hecho de estas obras", 33 Y a 
esto habria que afiadir los idiomas del 
pais, su literatura ylas biografias de sus 
personajes celebres. 

Todo esto suena a lugar comun, 
pero en este punto De la Rosa hace 
enfasis en el caracter literario de la his 
toriografia, al sefialar la importancia 
de que el historiador conmueva los co 
razones, es decir los sentimientos. Creo 
que vale la pena citar todo el parrafo: 
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36 Ortega, "Utilidad", 1844, p. 109. 

Por otro lado la industria editorial 
mexicana habia mejorado la calidad 
de sus productos yabatido su costo. La 
nueva mercadotecnia tambien era cosa 
de admirar, y un editor como Ignacio 

El empleo de escritor [antes de la Revo 
luci6n Francesa] no era un oficio, por 
que no era muy grande el numero de las 
personas que se ocupaban en la lectura; 
mas a proporci6n de que este ha ido 
creciendo se ha aumentado el gremio 
de los poetas, historiadores y romancis 
tas, sucediendo con las obras literarias 
lo que con algunos articulos de comer 
cio, como el cafe, el azucar y el tabaco, 
que siendo al principio efectos de puro 
lujo se han convertido despues en obje 
tos de necesidad, y aumentandose su 
demanda, se ha aumentado igualmente 
su produccion.w 

detenimiento. En efecto la poblaci6n 
indigena, que era mayoria, dificilmen 
te se interes6 en estos textos; no ha 
blamos pues de una lectura masiva. 
Pero estas revistas, que publicaban 
traducciones, poesias, ensayos Iitera 
rios y de divulgaci6n tecnologica y 
cientifica estaban muy bien hechas. 
Conocian a su publico y lograban ofre 
cerle un producto que combinaba per 
fectamente lo hello y lo fail, la distrac 
clon con la instruccion. Las revistas se 
coleccionaban y se encuadernaban, 
permaneciendo asi por mucho tiem 
po al alcance de los lectores. Y el corto 
numero de estos representaba, sin em 
bargo, un panorama mas halagiiefio 
que el que se habia conocido en epo 
cas anteriores. Asi lo sefiala en su arti 
culo Francisco Ortega: 
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35 Ibid. 

A qui, a mi parecer, De la Rosa sinte 
tiza los afanes de los intelectuales en 
las decadas de 1840 y 1850. Estaban 
convencidos de que una literatura con 
caracter nacional, que incluia por su 
puesto a la historia, podria ser de gran 
utilidad "en la civilizaci6n yen el en 
grandecimiento de la patria." Por des 
gracia, esta aun no se habia formado 
en el sentido de que tuviera un carac 
ter distintivo, que fuera diferente de 
un modo evidente de la espafiola. Esto 
no quiere decir que no hubiera auto 
res y libros que pudieran caracterizar 
se como netamente mexicanos (baste 
mencionar a Lizardi o al doctor Mora), 
pero hacia falta que estos primeros pa 
sos se convirtieran en un amplio rnovl 
miento que llevara las nuevas ideas 
sobre la historia, el buen gusto, la mo 
ral, la nueva patria, etc. a todas partes 
del pais y que contara con el apoyo de 
cidido del Estado. Al parecer, la gran 
aportaci6n de los literatos de esta epo 
ca consisti6 en ofrecer una idea de la 
nacionalidad mas avanzada, aunque 
fuera en terminos de proyecto, que la 
que podia deducirse de la situaci6n 
politica y econ6mica imperante. Crea 
ron, por asi decirlo, una realidad "vir 
tual" que contribuy6 eficazmente a ac 
tualizar esa realidad inventada. 

Podria objetarse que una golondri 
na no hace verano, que algunos articu 
los publicados en las revistas literarias 
de la capital no llevaron su mensaje 
sino a unos cuantos sabios. Pero creo 
que esto merece ser considerado con 

se llegue a formar una literatura verda 
derarnente nacionaJ.35 
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4o Seminario, Historla, 1988. 

La lectura en el siglo XIX aun presen 
ta inc6gnitas que es importante acla 
rar y para ello contamos con la base de 
s6lidos trabajos. 40 Lo que quiero enfa 
tizar aqui es que los articulos analiza 
dos en este trabajo eran para el con· 
sumo de una elite, porque la masa de 
indigenas y pobres de las ciudades no 
tenia acceso a ellos aunque pienso 
que debe evaluarse con cuidado la 
magnitud de esa elite pues podria re 
sultar que no sea tan pequefia como se 
suele creer. 

Por mi parte sostengo que estos ar 
ticulos circularon ampliamente ytuvie 
ron un favorable impacto en el publi 
co lector. Las doctrinas que sostenian 

37 De Fossey, Vtaje, 1844, pp. 9·12. 
38 Ortiz Monasterio, "Lectura", 1993. 
39 Borges, "Culto", 1987, p. 714. 

Cumplido podia preciarse, precisa 
mente en el aiio de 1844 en que se pu 
blicaron los articulos que cornenta 
mos, de poder distribuir sus libros en 
mas de un centenar de localidades 
dentro y fuera del pais, que incluian 
poblaciones que uno no creeria con· 
sumidoras de libros, como Chalchihui 
tes, Mazapil, Nieves, Pinos, Tepecoa 
cuilco, Villanueva y Zinapecuaro.s? 

Otro medio de difusion de los mate· 
riales escritos era la lectura en voz alta, 
a la cual me he referido en otro traba 
jo, 38 que permitia a los iletrados ya los 
nifios enterarse del contenido de los Ii 
bros; era a la vez un medio de propa 
gar la utilidad practica de la lectura. 
Por ello es sumamente vago apelar al 
alto indice de analfabetismo, pues la 
escena clasica del boticario leyendo a 
los parroquianos era algo que de diver 
sos modos se realizaba cotidianamen 
te, tanto en los hogares de la modesta 
clase media y en las grandes casas, 
como en los conventos y en los cen 
tros de trabajo. Y no debe extrafiar 
nos, mas bien lo que resultaba raro en· 
tonces era la lectura en silencio y en 
solitario. La lectura en voz alta no esta 
bien documentada precisamente por 
ser la forma natural de leer; sin embar 
go San Ambrosio, segun cuenta San 
Agustin, de acuerdo con la version de 
Borges, caus6 admiraci6n entre sus 
contemporaneos cierto dia que se le 
vio leer sin mover los labios, en silen 
cio, aunque nadie dud6 de que fuera 
cosa santa y buena. 39 

SECOENClfi 
Revistadehistorjaycienciassociales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


JOSE ORTIZ MONASTERIO 

El senor presidente pronuncio un dis 
curso inaugural, en que rnanifestando 

a conocer el pasado pero con un fin 
"moral"; no se trataba de mostrar al 
lector la verdad a secas sino de un mo 
do que curnpliera una funcion inre 
gradora, que reforzara los valores na 
cionales y por encima de todos la 
independencia. Esto implica que no 
se debe aplicar otro criterio de verdad 
a esa obra, pues seria lo mismo que 
pedirle que hubiera sido publicada en 
otra epoca. Nose trata pues de sefialar 
en que se equivoc6 o false6 la verdad 
Riva Palacio, sino en entender su siste 
ma de pensamiento yen evaluar el irn 
pacto de su obra. 

Casi sobra decir que la creaci6n de 
una literatura nacional y la de un Esta 
do nacional fueron procesos paralelos 
que se apoyaron mutuamente. Los go 
biernos ilustrados apoyaron cuanto 
fue posible la educacion y la publica 
cion de obras de merito; el de Santa 
Anna, por ejemplo, dio su nombre al 
"gran" teatro de la capital. En todo 
caso es preciso analizar con dcteni 
miento las acciones de cada regimen, 

. pues parece haber un proceso aglu 
tinador y centralizador que, mas alla 
de las banderas de partido, crea y fo 
menta instituciones que permiten al 
Estado integrar, organicamente, a gru 
pos intelectuales de mucho peso. 

Y los grandes actos acadernicos, en 
tonces como ahora, se celebraban ante 
la presencia de los jefes de gobierno. 
Por ejemplo uno de los articulos que 
hemos comentado en este trabajo, el 
de Jose Maria Lafragua, fue Ieido en 
el recien fundado Ateneo Mexicano, 
alli: 
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hicieron escuela y, veinte aiios des 
pues, se convirtieron en esa eclosion 
literaria (e historiografica) que sigui6 
al triunfo republicano de 1867, donde, 
gracias a los esfuerzos y a la teoria ela 
borada por la generaci6n anterior, se 
pudo publicar mucho porque ya se re 
nia una brujula, un rumbo y un sen ti do 
que dar a la tarea del escritor. En el 
ambito historiograflco la culminacion 
de este proceso es Mexico a traues 
de los siglos, que mantiene el estatuto 
literario de la historiografia, recoge la 
estafeta nacionalista, ensalza la inde 
pendencia como el valor supremo de 
la patria y a la vez da cuenta de la cons 
trucci6n del Estado en el siglo XIX. Con 
un Estado mas fuerte, con la indepen 
dencia asegurada, se pudo superar ade 
mas el trauma de los abuelos que les 
irnpedia aceptar como parte integral 
de nuestra historia al periodo colonial: 
he aqui una contribuci6n importan 
tisima de Vicente Riva Palacio, pero 
siempre dentro del marco de la heren 
cia intelectual mexicana. Por todo ello 
considero que los origenes literarios 
de Mexico a traces de los siglos deben 
buscarse en la teoria literaria que se 
desarroll6 en Mexico, cuando menos, 
a partir de la decada de 1840. El punto 
en el que Riva Palacio se aparta de la 
teoria literaria mexicana es en su vi 
sion autenticamente mestiza, que le 
permite valorar como contribuciones 
positivas las actuaciones de tipos y 
sectores sociales mas bajos, que estan 
ausentes en la mayoria de las produc 
ciones literarias del siglo XIX. Y que, a 
manera de hip6tesis, se puede soste 
ner que la funci6n que intentaba cum 
plir esta obra era la misma que preco 
nizaba la teoria en que se apoyaba: dar 
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Me parece, en consecuencia, que el 
estudio de la formacion del Estado 
mexicano en el siglo XIX debe tener 
muy en cuenta el proceso de inven 
ci6n de la literatura nacional. Y debe 
ser vista no como un mero reflejo 
ideol6gico de otros procesos supues 
tamente mas reales. No, la literatura y 
como parte de ella la historiografia es 
un elemento activo que sigue un rit 
mo propio, a la vez que interactua con 
otras esferas, con otros procesos. En 
aquellos tiempos tan dificiles la publi 
cacion de una revista literaria no esta 
ba fuera de lugar, mas bien era la de 
mostraci6n de que, en medio de todo, 
una incipiente pero bien meditada 
cultura mexicana existia y se desarro 
llaba. En medio del caos politico y 
administrativo, la edicion de una gra 
matica era un llamado al orden, era 
apelar al cumplimiento de las reglas 
que aun el lenguaje debia seguir. Por 
eso no fue una ociosidad, ni una 
minucia, la discusi6n en torno a si la 
palabra Mexico debia escribirse con j 
o con x, sino una manera mas de 
apropiarse de la realidad, de mexicani 
zarla. 

No tengo mas conclusion que mi 
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extensamente los progresos y estado 
actual de las ciencias en la republica, 
dernostro la necesidad que de proteger 
las tienen los gobiernos para cumplir 
los deberes que les impone la sociedad, 
que no puede ser libre ni dichosa sino 
cuando la sabiduria, ocupando el mis 
mo asiento que el poder publico, es 
protegida por este y le presta a la vez SU 
ayuda y patrocinio.t! 
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