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RESUMEN. En el siguiente estudio es expuesta y comentada en orden 
cronol6gico Ia obra critica de Ignacio Manuel Altamirano a traves de su 
prosa ensayistica. Se hace hincapic en Ia manera en que Altamirano apoy6 
e impuls6 Ia creaci6n artistica apegada al nacionalismo. 

La obra de Ignacio Manuel Altamirano es varia y prolifica. Cubre 
casi toda la segunda mitad del siglo x1x; su influencia se hace sentir 
en varias generaciones de escritores y comprende varios generos: la 
novela, la poesia, la historia, la cr6nica, la biografia, el discurso ora
torio y la critic a artistica en sus mas diversos temas y formas ( critica 
de la poesia, del teatro y de la narrativa e incluso de la musica y de 
las artes plasticas). Nadie como el se mostr6 mas interesado en el 
progreso cultural, artistico, particularmente literario, de Mexico en la 
segunda mitad del siglo XIX. Fue, durante esta epoca, el maestro, el 
jefe, el patriarca y, por voto unanime de los escritores liberales, alga 
asi como el "Presidente de la Republica" de las letras mexicanas, se
gun lo llam6 Manuel Gutierrez Najera (102-109). 

En general, en la abundante bibliografia y hemerografia que se ha 
publicado sobre su obra se han repetido una serie de afirmaciones y 
lugares comunes que es necesario revisar porque su validez se cir
cunscribe a una etapa de su obra, porque son el resultado de enfoques 
sectarios o politicos, o bien porque se han generado de lecturas apre
suradas, en las que no se ha tenido en cuenta el contexto hist6rico, 
social o literario. En particular, voy a referirme, a lo largo de este tra
bajo, al quehacer que como critico literario llev6 a cabo este autor. 
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La labor critica de Altamirano se inicia apenas terminada Ia guerra 
contra Ia Intervencion francesa y el Imperio de Maximiliano, esto es, 
a partir de lo que en Ia Historia de Mexico se conoce con el nombre 
de Republica Restaurada. Su primer trabajo es una resefia teatral apa
recida en La Orquesta, revista cuya direccion toma temporalmente el 
joven general don Vicente Riva Palacio en junio de 1867. Conviene 
recordar que Altamirano, despues de haber estado en el Sitio de Que
retaro y de haber participado heroicamente en los combates de Ia 
casa de Callejas y del Cimatario, segun testimonio de los generales 
Vicente Jimenez, Ramon Corona, Sostenes Rocha y Vicente Riva 
Palacio (Sanchez Castro 25-26), se habia retirado a Ia ciudad de To
luca para convalecer de una gastroenteritis aguda, circunstancia que 
le valio no haber presidido el Consejo de Guerra que enjuicio a Ma
ximiliano, Miramon y Mejia. Asi que una vez llegado a Ia ciudad de 
Mexico, a mediados de julio de ese mismo aiio, empezo de nuevo a 
ocuparse de Ia politica, a asistir a las funciones de teatro y a escribir 
algunas resefias. La primera quiza sea esta, que como he dicho apare
cio en La Orquesta, bajo el seudonimo de Prospera y que recogio El 
Correa de Mexico en su numero del 2 de diciembre de 1867, 
periodico fundado por Altamirano con Ia intencion ex professo de 
defender Ia candidatura de Porfirio Diaz a Ia presidencia de la Repu
blica en abierta oposicion a Benito Juarez. En ella, Altamirano rese
iia una comedia titulada Un ingles y un vizcaino, en Ia que, aparte de 
ridiculizar el suicidio, se pone en competencia a ingleses y vizcainos 
para ver quienes resultan ganadores en lo que se dice es su cualidad 
mas notable: Ia terquedad. Altamirano, no pudiendo contener en esos 
tiempos de lucha politica y parlamentaria su aversion a Juarez, quien 
se aferraba cada vez mas a Ia silla presidencial, despues de haber pro
longado su periodo constitucional y de haber enjuiciado y anulado 
los derechos de Jesus Gonzalez Ortega, termina su cronica pregun
tandose: "i,El Sr. Juarez es de veras descendiente de los zapotecas o 
de vizcaino?" (Obras completas X29). 

Pero aun antes de conocerse los resultados de Ia auscultacion 
hecha por el Congreso, convertido en Colegio Electoral, el 19 de di
ciembre de 1867, en Ia que Benito Juarez obtuvo 7422 votos y Porfi
rio Diaz, 2709 (vease Tovar 902), Altamirano, por falta de fondos se 
vio obligado a suspender Ia publicacion de El Correa de Mexico, en 
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el que habia incluido, siempre bajo el seud6nimo de Prospera, algu
nas revistas y cr6nicas, y que son los primeros trabajos de los que 
pronto hara famosos en La Iberia, El Siglo Diez y Nueve, El Federa
lista, El Renacimiento y en todos los peri6dicos mexicanos mas im
portantes de finales de siglo. 

Y sin que pueda decirse que su reciente derrota politica allado del 
general invicto que era Porfirio Diaz es Ia que explica que se haya re
fugiado en Ia literatura, porque siempre desempeii6 diversos cargos 
publicos -ya sea como diputado, fiscal de Ia Suprema Corte de Jus
ticia, consul de Mexico en Barcelona y Paris-, a partir de 1868 
orient6 todas sus energias y todo su entusiasmo a promover las letras 
mexicanas cuyo desarrollo y florecimiento habian dificultado diez 
aiios de guerra civil. Con todo, aunque nunca se sustrae de Ia politi
ca, se niega, al menos por un tiempo, a escribir articulos sobre este 
tema. Esto explica que cuando, a principios de 1871, Manuel Payno 
lo invita a formar parte de Ia redacci6n de El Federalista -peri6dico 
que salia de las prensas de Francisco Diaz de Le6n y Santiago White, 
los editores de El Renacimiento y de su novela Clemencia-, empie
ce por preguntar: 

-z, Y va us ted a alojar alii a esa loca furiosa que se llama Politica? 
-le pregunte. 
-Es posible -me contest&--. Dificilmente se construye una casa 
asi, sin tener el peligro de semejante huesped. 
-Pues entonces, no voy -le replique-. Temo los araii.os de esa vie
ja harpia, que a veces convierte a sus amigos en asnos y cerdos como 
Ia Circe de Homero (Obras camp/etas IX 13). 

Pero Payno, habil como ninguno para convencer al mas reacio, le 
susurra al oido pal a bras como literatura, estimulo a Ia juventud, poe
sia, artes, y le promete echar a esa vieja todos los Junes, dias en los 
que s6lo se dejara entrar a los j6venes bohemios. 

"Corriente; si es asi, acepto" --contest6 Altamirano-. De esa 
manera, "solos, usted, los amigos que me acompaiien y yo, tomare
mos nuestras copitas y fumaremos nuestros cigarros tranquilamente, 
y sin que Ia voz ronca de galleta de Ia anciana nos venga a interrum
pir". Despues -agregaba- abriremos las puertas a una pleyade de 
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alegres chicas, es decir ala Critica, no a aquella vieja histerica y avi
nagrada que es la de Aristarco, Zoilo e incluso la del Conde de la 
Cortina, sino 

a Ia muchacha dulce, un poco burloncilla, pero siempre carifiosa, que 
habla con voz bajita y que esta pronto a retirarse avergonzada cuando 
no se le hace caso o a tomarle a uno las manos suplicante cuando cree 
que ha ofendido. Esta muchacha es guapa y modesta; se parece a esas 
profesoras americanas de veinte afios, que ensefian sonriendo y que 
castigan a los nifios, no mirandolos ni hablandoles (Obras completas 
IX 13-14). 

Y sin que mediaran mas preambulos casi al mismo tiempo en que 
desaparecia El Correa de Mexico se entusiasm6 a tal grado que deci
di6 continuar con la celebraci6n peri6dica de una serie de veladas li
terarias, que durarian desde noviembre de 1867 a mediados de 1868. 
La primera velada habia tenido Iugar, como recuerda el mismo Alta
mirano, en la casa del poeta Luis G. Ortiz y en ella el joven espafiol 
Enrique de Olavarria y Ferrari habia leido una comedia titulada Los 
misioneros del amor. La segunda tuvo Iugar en su casa, calle de la 
Canoa, num. 9, el4 de diciembre de 1867 (Olavarria y Ferrari 776), 
y tenia como finalidad, segun decian las invitaciones hechas por el 
mismo Altamirano, charlar sobre literatura y escuchar las nuevas 
composiciones de Guillermo Prieto que acababa de llegar a la Ciu
dad de Mexico. En esa velada tambien estuvieron presentes Vicente 
Riva Palacio, Jose Tomas de Cuellar, Enrique de Olavarria y Ferrari, 
Alfredo Chavero y Lorenzo Elizaga. En ella se dispuso publicar las 
poesias y los articulos leidos en cada una de estas sesiones y se tom6 
el acuerdo de llamarlas Veladas Literarias. A esta segunda reunion 
siguieron otras diez, que tuvieron Iugar en las casas de Manuel Pay
no, Joaquin Alcalde, Vicente Riva Palacio, Ignacio Ramirez, Juan A. 
Mateos, Alfredo Chavero, Rafael Martinez de la Torrey el Sr. Schia
fino. Pero ellujo y el derroche que hubo en algunas de elias y que re
sultaban molestos para la dignidad de algunos concurrentes, decidi6 
a Altamirano a suspender las Veladas Literarias, decision ala que no 
replic6 nadie, pues su finalidad se habia cumplido, como se anuncia
ba en la nota preliminar que encabezaba su primera publicaci6n, esto 
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es, "abrir una pagina literaria" a "los primeros acordes de Ia lira me
xicana, modulados bajo Ia oliva de Ia paz" (Veladas literarias 5), ya 
provinieran de excombatientes o de expatriados, que quisieran comu
nicar sus recuerdos, sus impresiones y sus fantasias. El caso es que, 
aparte de conseguir el estimulo de los escritores que habian partici
pado en las recientes luchas fratricidas, tambien el espiritu de las Ve
ladas Literarias alcanzo a algunos escritores jovenes como Justo 
Sierra, quien al ser presentado a Altamirano reconocio inmediata
mente en el su "don de abrir horizontes y de encender vocaciones". 
Altamirano fue quien un dia despues lo invito a asistir a Ia velada 
que se celebraba en casa de Manuel Payno. Justo Sierra recordaba asi 
sus impresiones: 

jQue hombres habia alii! La nobleza, Ia alta nobleza de Ia letras pa
trias: Prieto me llam6 su hijo con olimpica temura; Ramirez me di6 
[sic.] un consejo o una broma; Payno brind6 conmigo: Riva Palacio 
me habl6 del porvenir; Gonzaga Ortiz se inform6 de mis aficiones li
terarias [ ... ] y Portilla, nuestro siempre llorado D. Anselmo de Ia Por
tilla, me comunic6 instantaneamente su fervor por el ideal y por el arte 
(51-52). 

Ese mismo aiio, Altamirano, sin dejar de escribir sus cronicas tea
trales, sociales o costumbristas, y a! mismo tiempo en que se celebra
ban las Veladas Literarias, empezo a publicar en el folletin de La 
Iberia sus Revistas literarias de Mexico, en las que trazaba a grandes 
rasgos un panorama de la literatura mexicana desde 1821 a 1867, y 
en las que hacia algunas consideraciones sobre Ia naturaleza de la no
vela. En enero de 1869 aparece el primer numero de El Renacimien
to, empresa que venia a continuar y completar los objetivos de las 
Veladas Literarias, pues, como decia en las presentaciones del pri
mero y segundo tomos, su finalidad era crear un espacio en donde Ia 
juventud literaria sin importar sus preferencias artisticas, ideologia o 
partido, contribuyera con sus trabajos a revitalizar y hacer crecer 
ese arbol tan frondoso que habia sido la literatura mexicana. "Ojala 
--concluia- que este fuera el primer paso en la senda de la reconci
liacion general, y que mas poderoso que el amor a las letras, el amor 
a la patria comun, concluyese esa obra de union y fratemidad" (Alta
mirano 1993 3). 
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Pero si, por una parte, en efecto, se consiguio impulsar el movi
miento literario de la Republica, por otra, no fue posible ya no diga
mos la union y fraternidad, lo cual era completamente ilusorio, sino 
el respeto mutuo entre esas dos perspectivas de ver la vida y que se 
han traducido multiples facciones ideologicas y politicas, y que con 
un afan de simplicidad se conocen con los nombres de liberal y con
servadora. En ocasiones parecio que desaparecian esas diferencias, 
cuando, por ejemplo, Ignacio Montes de Oca y Obregon, que habia 
sido capellan de Maximiliano, se marchaba a Roma para asistir al 
Concilio Ecumenico en su calidad de protonotario apostolico y era 
despedido en la estacion de Buenavista por Altamirano y otros redac
tores de El Renacimiento. Pero dos meses despues, en la "Despedi
da" de esta revista, daba noticia de los ataques de que habia sido 
objeto por parte de la "critica apasionada y de la envidia" y, al mis
mo tiempo, anunciaba que iba a dirigir una nueva publicacion que 
tendria un caracter literario y filosofico y en la que intervendrian "al
gunas plumas distinguidas y brillantes" que no habian participado en 
El Renacimiento. Se referia Altamirano, claro esta, al periodico El 
Libre Pensador, cuyo primer numero se encontraba impreso a finales 
de abril pero cuya distribuci6n se retraso unos dias para hacer coinci
dir su aparicion con la fundacion de la Sociedad de Libres Pensado
res, el 5 de mayo de 1870, y de la que Altamirano fue su primer 
presidente (vease Obras camp/etas VIII 241 y ss.). La instalaci6n de 
la Sociedad de Libres Pensadores tuvo lugar en el vestibula del Tea
tro Nacional de la Ciudad de Mexico; asistieron a ella -dicen las 
cronicas- alrededor de dos mil personas y tomaron la palabra, entre 
otros, Emilio Zarate, Justo Sierra, Santiago Sierra, Francisco Bulnes, 
Joaquin Villalobos, Gustavo Baz e Ignacio Manuel Altamirano, en 
cuya alocuci6n al declararla inaugurada, recordaba que no era casual 
que esta se hubiera hecho un cinco de mayo, fecha que so1emnizaba 
el triunfo de la libertad sobre la fuerza de la reacci6n, y precisamente 
en el momento en que el partido catolico, aprovechandose del silen
cio y de la tolerancia del gobierno liberal, procuraba nuevamente 
abusar del candor popular; pero -agregaba- que incluso hacia vo
tos para que se atreviera de nuevo a enarbolar sus armas con el obje
to de que pudieran descargarle el golpe de gracia. En este mismo 
discurso hacia alusiones veladas al Concilio Vaticano I, como cuan-
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do decia que el "viejo papismo romano" hacia acudir a sus "c6mpli
ces" "para darse animo en sus ultimos instantes"; criticaba al clero 
por impedir el cabal cumplimiento de la Reforma, por inficionar la 
educaci6n y por arrancar el dinero del pueblo pobre e ignorante para 
enviarlo a engrosar "el tesoro funesto del fraile coronado"; y, al fi
nal, llamaba a Jesus el "primer librepensador", pues el habia sido el 
primero en condenar el "comercio sacerdotal". Y como si esto fuera 
poco, en uno de los intermedios de Ia instalaci6n, Ia orquesta toc6 Ia 
marcha de Los Cangrejos, Ia popular canci6n de Guillermo Prieto 
con musica de Balderas, que habia venido a ser el himno de los chi
nacos en su lucha contra el Imperio. 

A principios de 1870 los animos se habian encendido de nuevo y 
el Partido Conservador se preparaba a dar Ia lucha en su recien fun
dado peri6dico La Voz de Mexico, en cuyo primer numero, aparecido 
el 17 de abri1 de ese aii.o, se incluian algunos ataques a las cr6nicas 
de Altamirano publicadas en El Siglo Diez y Nueve, los cuales se in
tensificarian mas tarde a prop6sito de su reseii.a hist6rica de los ulti
mos dias del Imperio -particularmente Ia cr6nica del 15 de mayo de 
1867, fecha de Ia caida de Queretaro--, de su discurso sobre el nove
no aniversario de Ia muerte de Melchor Ocampo (3 de junio de 1870) 
y del pronunciado en Ia distribuci6n de premios que hizo el Presiden
te de Ia Republica a los alumnos sostenidos por Ia Sociedad de Bene
jicencia para la instrucci6n y amparo de la niiiez desvalida (31 de 
enero de 1871). En este ultimo decia: 

Observad con atenci6n: Ia venenosa serpiente del fanatismo religioso, 
que no ha muerto, como podia suponerse, aplastada por los triunfos 
de Ia Refonna, sino que ha estado aletargada en el inviemo de Ia 
humillaci6n, comienza a despertar, se mueve, sus espantosos anillos 
comienzan a agitarse y en breve, si nosotros Ia dejamos libre, volveni 
a enlazarse a[ arbol del pueblo para marchitarlo y corroerlo ( Obras 
completas I 234-235). 1 

1 Esta lucha, que parece no tener otra cxplicaci6n inmediata que las pr6ximas 
contiendas electoralcs, es tambien !a que explica los ataqucs de que fue objeto meses 
despues en una seric de articulos aparccidos en La Voz, firmados con el nombre Un 
cura de fa Sierra, bajo cuyo seud6nimo no sc encubria don Ignacio Aguilar y Maro
cho, como en un principia sospcchaba Altamirano, sino don Tirso Rafael Cordoba. 
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Como se ve, aunque Altamirano proclam6 la fraternidad de con
servadores y liberales en El Renacimiento, la realidad fue mostnindo
le que esta no pasaba de ser un deseo, porque tanto unos como otros 
eran incapaces de renunciar a sus principios y a sus intereses. La ilu
si6n apenas si habia durado un afio, esto es, el de 1869. 

La Navidad en las montaiias, publicada en 1871, aunque inspira
da, segiln Altamirano, en la doctrina de un sacerdote a quien habia 
conocido, no pasaba, en lo general, de ser tambien una utopia. Su 
contrapartida se encontraba en otra narraci6n, titulada El Maestro de 
Escuela, que hasta hace poco muchos criticos habian ignorado, y que 
apareci6 en la secci6n titulada "Bosquejos" de El Federalista, el 20 
de febrero de 187 J.2 En ella, Altamirano nos presenta la figura de un 
sacerdote diametralmente opuesta a la del de La Navidad en las mon
taiias que, valiendose de su posicion y de su investidura, domina al 
pueblo, incluyendo al alcalde y al maestro de escuela, y que sin preo
cuparse por la vida de disipaci6n y de regalo que lleva, predica con
tra la Republica, haciendoles creer a los indios que esta pronto a 
llegar un rey que sera su padre y su protector. El maestro de escuela, 
personaje que da nombre a esta narraci6n, cuya familia muere de 
hambre, nos informa que el cura tiene una servidumbre numerosa, 
que es inflexible en el cobro de los derechos parroquiales, que se 
opone a la educaci6n de los indios y que el no se atreve a contrariarlo 
"so pena de morir apedreado" por los feligreses azuzados por el, si
tuaci6n que nos recuerda la del maestro de escuela de La Navidad 
antes de establecerse en aquel pueblo idilico. 

Volviendo a sus trabajos en donde se ocupa fundamentalmente de 
literatura, el panorama de las letras mexicanas y sus reflexiones so
bre la finalidad del arte literario, iniciado en las Revistas literarias de 
Mexico, se viene a completar principalmente con sus ensayos De Ia 
poesia epica y de Ia poesia lirica en 1870, La literatura en 1870. 
La nove/a mexicana, la Carta a una poe tis a (1871) y La revista lite
raria y biografica (1867-1882). En las Revistas literarias de Mexico, 

2 Este texto fue rescatado porIa Revista de la Universidad de Mexico (noviem
bre-diciembre 1969) bajo Ia direcci6n de Gaston Garcia CantU, en el homenaje que 
se le tribut6 a Altamirano en el primer centenario de Ia aparici6n de El Renacimiento 
(vease Obras completas XV 94-114). 
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como es sabido, se ocupa de la novela que es para el, entre los gene
ros literarios, el de mas porvenir y el mas proteico por su infinita va
riedad de formas y de temas, pues incluye lo epico, lo dramatico, lo 
lirico, asi como el hecho hist6rico, el estudio moral, la doctrina poli
tica o filos6fica y la descripci6n social. Ocupa, ademas --dice-, un 
Iugar respetable dentro de la historia de la literatura, pues ha servido 
para educar e instruir al pueblo, elevando su nivel moral e intelec
tual. En suma, la novela es el "gran libro de la experiencia del mun
do" ( Obras completas XII 48), abierto a todos los ojos porque bajo su 
forma artistica se hace atractivo a todos los hombres. AI estudiar la 
novela europea y particularmente la mexicana, sin ignorar los riesgos 
que implica una clasificaci6n de esta naturaleza -pues algunas se 
podrian incluir dentro de uno u otro apartado-, la divide en hist6ri
ca (Vicente Riva Palacio, Juan A. Mateos, Jose Pascual Almazan), 
costumbrista (Jose Joaquin Fernandez de Lizardi), social (Jose Rive
ra y Rio, Juan Diaz Covarrubias), amorosa o sentimental (Manuel 
Orozco y Berra, Florencio M. del Castillo, Pantale6n Tovar), filos6-
fica y social (Nicolas Pizarro), e incluso llega a hablar de un nuevo 
elemento que se ha venido a afiadir ala "forma romanesca", como se 
decia entonces, que es el "fantastico", ensayado en Espafia y Fran
cia, y que se encuentra representado por los cuentos de E. T. A. 
Hoffmann. 

Altamirano en De Ia poesia epica y de Ia poesia lirica en 1870, 
divide la literatura del siglo XIX mexicano en generaciones -varias 
decadas antes de que se suscitara en la historiografia literaria esta 
posibilidad-: Generaci6n de la Independencia, Generaci6n de la 
Academia de Letran, Generaci6n del Liceo Hidalgo y Generaci6n 
Contemporanea, es decir la de la Reforma y la de la lucha contra el 
Imperio. En la de la Independencia, incluye a don Andres Quintana 
Roo, Francisco Manuel Sanchez de Tagle, Wenceslao Alpuche, 
Francisco Ortega y Jose Maria Moreno; en lade la Academia deLe
tran, a Ignacio Ramirez, Guillermo Prieto, Fernando Calderon, Igna
cio Rodriguez Galvan, Jose Maria Lafragua, Joaquin Maria de 
Castillo y Lanzas y Jose de Jesus Diaz; en la del Liceo Hidalgo, entre 
otros, a Francisco Granados Maldonado, Francisco Zarco, Felix Ma
ria Escalante, Epitacio Jesus de los Rios, Pantale6n Tovar, Jose To
mas de Cuellar, Joaquin Tellez, Luis Gonzaga Ortiz, Jose Maria 
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Rodriguez y Cos, Joaquin Villalobos y, en el interior del pais, con
temponineos a ellos, a Manuel Diaz Miron, Jose Maria Esteva, Jose 
Maria Vigil y Justo Sierra O'Reilly. Finalmente, en lade Ia Reforma 
y en la de lo que el llama segunda guerra de Independencia, a Juan 
Diaz Covarrubias, Leandro Valle, Juan A. Mateos, Vicente Riva Pa
lacio, Juan Valle, Ramon Valle, Jose Rivera y Rio, Alfredo Chavero, 
Juan de Dios Arias, Jose Maria Ramirez y Eduardo Ruiz. 

Afios mas tarde tendra que agregar la generacion de los jovenes, 
como Manuel Acuna, Justo Sierra, Santiago Sierra, Agustin F. Cuen
ca, Gonzalo Esteva, Rafael de Zayas Enriquez, Manuel de Olaguibel, 
Gustavo Baz, Manuel M. Flores, Francisco Sosa, Joaquin Casasus, 
Luis Gonzalez Obregon, Enrique Fernandez Granados, Manuel Gu
tierrez Najera, Angel de Campo, Jose Maria Bustillos, Jose Primitivo 
Rivera, Ricardo Dominguez, etcetera, a la que el llama vagamente 
Generacion del 70, quiza porque en ese afio parece darse un resurgi
miento del Liceo Hidalgo, que corresponde al auge de la literatura 
mexicana, iniciado en las Veladas Literarias, afianzado en El Rena
cimiento, y por haber sido casi todos esos jovenes sus discipulos, po
driamos Hamar, con toda justicia, Generacion Altamirano. 

La division y la clasificacion hecha por Altamirano quiza no sea 
muy ortodoxa, segun la teoria de Julius Petersen y de sus seguidores 
y comentaristas, pero sefiala preferencias ideologicas, caracteristicas 
tematicas, inclinacion por determinados generos y la presencia de un 
jefe en torno al cual se agrupan sus integrantes o, por lo menos, reco
nocen como autoridad espiritual o literaria. 

La Generacion de la Independencia, cuya figura mas sefiera es don 
Andres Quintana Roo, cultiva de preferencia temas patrioticos. Ahi 
estan, para probarlo, la oda al Dieciseis de septiembre de Quintana 
Roo; A Ia heroica salida de Jose Maria Morelos de Cuautla y A Ia 
muerte de Morelos de Sanchez de Tagle; y los cantos patrioticos de 

Alpuche. 
Los poetas de la Generacion de la Academia de Letran, que tenian 

como dioses tutelares tanto a Guillermo Prieto e Ignacio Ramirez 
como a Manuel Carpio, Jose Maria Lafragua y Jose Joaquin Pesado, 
compusieron innumerables poemas ala religion, al amor, al placer, y 
solo esporadicamente cantos epicos, no siempre patrioticos, porque 
junto a los de Jose de Jesus Diaz (EI cura Morelos), Ignacio Rodri-
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guez Galvan (La profecia de Guatimoc, El insurgente en Ulua), de 
Fernando Calderon (EI soM'ado de Ia libertad), se encontraba la oda 
de Lafragua a Iturbide ("Del cruel testigo la implacable sana") y el 
canto a La victoria de Tamaulipas de Joaquin Maria de Castillo y 
Lanzas, en el que se glorificaba a don Antonio Lopez de Santa Anna. 
Aparte de estos temas, senala otros menos importantes o derivados 
de aquellos como el dolor, la melancolia, la duda, en los que se per
cibia la lucha de la escuela romantica con la clasica, "pero el patrio
tismo -insiste-, la libertad, el pueblo, las sublimes deidades a 
quienes el alma agradecida de una nacion libre hubiera podido tribu
tar ardiente culto, fueron poco menos que olvidadas" ( Obras comple
tas XII 212). La Generacion de la Academia de Letran -concluye
puede decirse que enriquecio los tesoros de la poesia espanola y Es
pana puede vanagloriarse de que esta poesia todavia le pertenece por 
derecho, a excepcion de dos o tres jovenes que tuvieron el valor en 
aquella epoca de ser la expresion del odio de los insurgentes. 

Antes de estudiar a los escritores del Liceo Hidalgo, aclara que no 
era esta la (mica sociedad literaria en el pais, ya q'ue existian otras de 
la misma naturaleza en ciudades como Guadalajara y Merida, pero 
que, en terminos generales, por encontrarse en la capital del pais y 
por estar integrada en su mayoria por escritores ampliamente conoci
dos, que mantenian relaciones con otros del interior de la Republica, 
parecia ser la unica que los agrupaba a todos. 

La historia del Liceo Hidalgo comprende varias epocas que datan 
desde su fundacion el 30 de julio de 1850 hasta los ultimos anos de 
la decada de los setenta (vease Perales Ojeda 89-122), pero en el en
sayo De Ia poesia epica y de la poesia lirica en 1870 se refiere parti
cularmente a su primera etapa, es decir, cuando obtuvo el apoyo del 
presidente de la Republica don Jose Joaquin de Herrera, en septiem
bre de 1850, y sobre todo cuando, en 1851, ocupo su direccion Fran
cisco Zarco. En la Generacion del Liceo Hidalgo -dice- no se dejo 
sentir la influencia de "los viejos de Letran". Francisco Zarco era un 
joven de ideas modernas y progresistas, seguidor de Ignacio Rami
rez, que supo orientar las nuevas actividades de la cultura mexicana, 
despues de la intervencion del 4 7, acorde con las exigencias de su 
tiempo, de ahi que se hicieran traducciones de las mejores obras de la 
literatura francesa e inglesa, se investigara la historia popular, se es-
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cribieran dramas y poesias patri6ticas y, sobre todo, se fomentara la 
discusi6n de la filosofia racionalista. "Aquello no era una simple es
cuela poetica, sino un apostolado liberal que adoptaba las formas de la 
bella literatura para propagar sus ideas" ( Obras camp/etas XII 221 ). 

Cuando pasa a estudiar a los escritores de la Generaci6n de la Re
forma y de la segunda guerra de Independencia, afirma que estos, en 
lo literario, eran una generaci6n "absolutamente independiente de las 
tradiciones academicas" y, en lo politico, estaban unidos porque eran 
partidarios de la democracia y del odio a la tirania y al fanatismo, ya 
que no en vano estaban "acaudillados" por Ignacio Ramirez y Gui
llermo Prieto, quienes finalmente habian venido a encontrar su ver
dadera familia. 

En lo que respecta al teatro, se ocup6 de el en las cr6nicas que fue 
publicando en El Siglo Diez y Nueve, E/ Monitor Republicano y E/ 
Federa/ista. Se trata, casi siempre, de una critica mas bien de cir
cunstancia en la que se ocupa de algunos temas, versificaci6n, condi
ciones de los teatros y con bastante frecuencia del desempefio de los 
actores (Chucha Servin, Angela Peralta, Guasp de Peris, Jose Valero, 
Salvadora Cair6n, Enrico Tamberlik, Fanny Natali de Testa, Adelai
da Ristori, etcetera) e, incluso, del publico, a quien llama Juan Die
go, cuando se trata del pueblo, y El Calvo, cuando trata de los 
espectadores que presumen conocer de teatro. Ahora bien, esto no 
quiere decir que de vez en cuando nos encontremos con algunas cr6-
nicas en donde examina con profundidad la estructura, los persona
jes, las fuentes, la escenografia y el lenguaje. Tal es el caso de las 
cr6nicas en donde se ocupa de Un drama nuevo de Manuel de Tama
yo y Baus, Baltasar de Gertrud is Gomez de Avellaneda, El suplicio 
de una mujer de Emilio Girardin, El pasado de Manuel Acufia, La 
cadena de hierro de Agustin F. Cuenca o Francesca da Rimini de 
Silvio Pellico. Como en los casos de la novela y de la poesia tambien 
era un profundo conocedor del teatro en Mexico, y la oportunidad 
para demostrar sus conocimientos se la dio un articulo publicado en 
El Eco de Ambos Mundos, el 23 de enero de 1873, escrito por un cu
bano llamado Nicolas Azcarate, en el que, entre otras cosas, se decia 
que el actor espafiol don Enrique Guasp de Peris, con su compafiia 
dramatica habia "logrado veneer la justificada indiferencia del publi
co de esta capital" al teatro; que, despues de su viaje por Europa, 

IGN 

s61~ 

un 
"br 
XI 
no 
Me 
tral 
gre 
aut 
cri] 
per 
el-t 

me 
esc 
not 
ine 
do~ 

0 f 
hul 
otr 
tan 
as1 
bia 
les 
no· 
SOl 

ffi( 

pa1 
hal 
un 
co, 
tin 
el 
SlC 

de 
re~ 



~NUELSOL 
I 

~mentara Ia 
I simple es
brmas de Ia 
~1221). 

n de Ia Re
te estos, en 
iente de las 
10rque eran 
~atismo, ya 
[ez y Gui
rar su ver-

:as que fue 
'tcano y El 
ien de cir
i6n, condi
~fio de los 
•se Valero, 
ta, Adelai
Juan Die
ata de los 
rn, esto no 
gunas ero
s persona
:aso de las 
I de Tama
F:l suplicio 
Acuna, La 
Rimini de 
ia tambien 
~ortunidad 

blicado en 
por un cu
S, se decia 
· compafiia 
. del publi
~r Europa, 

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: INTENCI6N E IMAGEN 57 

solo habia pensado en regresar a Mexico "con Ia feliz idea de crear 
un teatro nacional" y que sus triunfos como actor no eclipsaban su 
"brill ante gloria de iniciador del teatro" mexicano ( Obras camp/etas 
X1178). A partir de estas afirmaciones, Altamirano supone que estas 
no pudieron haber sido hechas sino por una persona recien venida a 
Mexico y por lo tanto sin mayores conocimientos de su tradicion tea
tral; y, sin negar Ia importancia de los actores en el desarrollo y pro
greso del teatro, cree que los verdaderos iniciadores del teatro son los 
autores. Por ello se da a Ia tarea de elaborar un breve catalogo des
criptivo de los autores dramaticos mexicanos, a partir de Ia Inde
pendencia, que aparecio en El Federalista, en varias partes, durante 
el mes de febrero de 1876. 

En 1883, para el Primer almanaque hist6rico, artistico y monu
mental de la Republica Mexicana, publicado por Manuel Caballero, 
escribio una Revista literaria y bibliografica, en Ia que ofrecia un pa
norama de Ia literatura mexicana de 1867 a 1883 y en ella, como era 
ineludible, se volvia a ocupar de los escritores anteriormente estudia
dos, pero esta vez agregaba a algunos escritores que habian militado 
o figurado en el Partido Conservador y sin los cuales el panorama 
hubiera resultado incompleto. Entonces, ante las obras de unos y de 
otros, y a las que se venian a sumar las publicadas recientemente, Al
tamirano se ve en Ia necesidad de reconocer que ya no era posible 
asignarles un genera o escuela en particular, pues creia que los ha
bian cultivado todos y representaban no solo las escuelas tradiciona
les sino incluso las mas modemas, ya se tratara de poesia, teatro 0 

novela. Desafortunadamente, por tratarse de una revista, sus juicios 
son bastante sumarios y no explica siempre cuales eran esas escuelas 
modemas; por ejemplo, se lamenta de no tener suficiente espacio 
para hablar de Ia poesia de Salvador Diaz Miron y de el solo dice que 
habia heredado de su padre "el inspiradisimo Manuel Diaz Miron, 
una facilidad, una temura extraordinarias para sus versos" ( Obras 
camp/etas 11252). En cuanto a Ia novela, estudia el "realismo" y dis
tingue dos clases: "el realismo cubierto con el estilo elegante", como 
el de Daudet, y el realismo "en Ia forma grosera y procaz de las pa
siones, sin atenuaci6n en Ia frase y sin pudor en el dibujo", como el 
de Zola. Ahora bien, al hablar de Ia novela de Daudet destaca el inte
res de la narracion "animada con Ia novedad del colorido, con Ia va-
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riedad de imagenes y con las sorpresas de construcci6n que hacen del 
estilo de Daudet, algo [ ... ] brillante y deslumbrador como un tapiz de 
Persia[ ... ] fino y gracioso como un pufial de Damasco" (Obras cam
p/etas XIV 60). E inmediatamente precisa que "Daudet pertenece a 
ese genero de escritores en quienes el estilo es un aroma que lo per
fuma todo, desde Ia medicina hasta el veneno, desde Ia alcoba de la 
mujer elegante hasta el antro de vicio". Esta manera de explicar el 
arte de Daudet, nos permite vislumbrar que si por una parte seguia 
manejando terminos como clasicismo, romanticismo y realismo, por 
otra, su intuici6n de artista lo llevaba a percibir nuevas tecnicas y 
nuevas maneras de escribir, cuyos ejemplos se podian encontrar en 
su propia literatura. 

Como critico literario, se le acus6, incluso desde su tiempo, de 
prodigar elogios hasta las mas insignificantes medianias (vease Sosa 
II), idea que todavia puede documentarse en algunos criticos moder
nos como Fernando Alegria, quien en su Historia de la nove/a hispa
noamericana afirma que fue excesivamente generoso, sobre todo con 
sus colegas (56). Sin embargo, esta critica indulgente nunca obede
ci6, como dijeron sus enemigos, a! afan de obtener Ia jefatura de las 
huestes literarias de su tiempo, sino al prop6sito, si se quiere patri6ti
co, de alentar a los escritores, particularmente a los j6venes, pues sa
bia que estos, por su inseguridad, son los que mas necesitan del 
consejo y del estimulo del maestro. Su critica, pues, era Ia del hom
bre franco, sencillo, comprensivo; Ia del critico abierto a todas las 
corrientes de pensamiento, siempre y cuando no estuvieran diame
tralmente opuestas a su liberalismo; en fin, Ia critica del intelectual 
que esta mas atento al progreso cultural de su patria que a intereses 
personales. Una critica, negativa, severa, exigente, no hubiera sido la 
mas adecuada en aquellos afios de posguerra. 

Estas circunstancias son tambien las que explican el nacionalismo 
que Altamirano le asignaba a la literatura y, en general, a todas las 
artes, y que algunos escritores modemistas tergiversaron haciendolo 
responsable de haberle puesto camisas de fuerza a Ia literatura para 
que se orientara por derroteros que impedian Ia apertura a nuevas 
concepciones del arte. 

Altamirano, ciertamente, despues de haber sufrido el pais la inva
sion francesa y del extranjerismo exacerbado del Partido Conserva-

IGN, 

dor 
por 
las 
ens 
eSCI 

obr 
geo 
oq 
ran 

mo 
Riv 
es; 
tos 
ves 
sab 
tria 
que 
ces. 
cim 
autc 
me1 
tic a 
Am 
tur2 
do, 
Bar 
pan 
cal' 
"ha 
mie 
Gui 
ver: 
lote 
ima 
su 1 
tllli( 



IANUELSOL 

~ hacen del 
11n tapiz de 
}bras com
~ertenece a 

~ue lo per
.coba de Ia 
explicar el 
ute seguia 
1lismo, por 
tecnicas y 
contrar en 

iempo, de 
rease Sosa 
:os moder

'ela hispa
e todo con 
tea obede
tura de las 
re patri6ti
s, pues sa
esitan del 
1 del hom
. todas las 
an diame
intelectual 
1 intereses 
era sido Ia 

:ionalismo 
1 todas las 
taciendolo 
atura para 
a nuevas 

.is Ia inva
Conserva-

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO: INTENCION E IMAGEN 59 

dor, creia que el mexicano, para amar a su patria, tenia que empezar 
por conocerla en su geografia, en su historia, en sus artes y en todas 
las manifestaciones de su cultura. De ahi que ante Ia reciente y eterna 
crisis del patriotismo en Mexico, le pareciera decepcionante que los 
escritores mexicanos fueran a buscar argumentos y temas para sus 
obras en las literaturas extranjeras; que conocieran con mas detalle Ia 
geografia de Espana, Francia o Tierra Santa que Ia de su propio pais; 
o que, lejos de hablar de nuestras cosas y nuestros hechos, se canta
ran las hazafias de los faraones o los dolores y gozos del gloriosisi
mo Patriarca Senor San Jose. Cuando apareci6 Calvaria y Tabor de 
Riva Palacio, en 1868, despues de explicar el sentido del titulo, esto 
es, el dolor y el glorioso triunfo de Ia Republica, antepuso a los meri
tos artisticos del libro, su caracter de historia verdadera, aunque "re
vestida -escribia- con las galas que Ia imaginaci6n de un poeta ha 
sabido prestar a sus heroicos recuerdos, que son tambien los de Ia pa
tria" ( Obras camp/etas XIII I 58). Cuando anos despues se enter6 de 
que Guillermo Prieto se encontraba escribiendo una serie de roman
ces, y que finalmente apareceria con el titulo de El Ramancera Na
cianal, su satisfacci6n fue inmensa y mas tarde, a petici6n de su 
autor, escribi6 un extensa introducci6n en Ia que examin6 detallada
mente el problema de Ia ausencia de una poesia epica y de una auten
tica literatura mexicana, en contraste con lo que habia ocurrido en 
America del Sur, en donde existian innumerables cantos de esta na
turaleza y en donde -decia- Andres Bello, Jose Joaquin de Olme
do, Juan Carlos Gomez, Esteban Echeverria, Jose Marmo!, 
Bartolome Hidalgo, entre otros, no esperaron el permiso de nadie 
para introducir en su literatura los "giros especiales de su lengua lo
cal", los nombres de sus rios, montafias, plantas, ani males, e incluso 
"hasta su ortografia peculiar, que no han querido variar por un senti
miento de fiera y altiva independencia" ( Obras camp/etas XIII 268). 
Guillermo Prieto, pues, a pesar de que Luis G. Ortiz decia que sus 
versos, por su caracter marcadamente popular olian a mole de guajo
lote ( Obras camp/etas XX 1 09), le parecia a Altamirano que por su 
imaginaci6n impetuosa, su conocimiento de las pasiones populares, 
su palabra pintoresca, su lenguaje ingenuo, sencillo y llano, era Ia 
unica esperanza presente de una poesia epica mexicana, no a Ia rna-
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nera de la epopeya chisica sino a la del romancero de la literatura 
espanola. 3 

En 1892, Altamirano residiendo ya en Paris, en donde se desem
pefiaba como consul de Mexico, recibio La Calandria de Rafael Del
gado y, a vuelta de correo, le contesto a su autor para agradecerle el 
obsequio: 

Recibi un ejemplar de su bellisima novela La Calandria, que tuvo us
ted Ia bondad de enviarme con una dedicatoria muy benevola y que 
agradezco a usted infinito. 
Ya sabe usted cminto estimo a los jovenes que, como usted, dan brillo 
a las letras mexicanas, y con cuanto placer saludo sus obras [ ... ]. De
vore todo el libro de un tiron, y no pocas de sus paginas me conmo
vieron hasta humedecerseme los ojos. 
Esta impresion mia no vale nada, lo se bien; pero ello indicara a usted 
que ha conseguido un efecto de arte: conmover y conmover con Ia 
verdad, tomada de Ia vida humilde, en un pueblo nuestro, pero revela
da con talento y revestida con Ia magia de un estilo original, esencial
mente mexicano y elegante sin pretension, ni rebuscamiento. 
Y (,hay todavia quien diga que no puede fundarse una literatura na
cional? Alii esta Ia novela de usted como una nueva prueba de lo con
trario. Descripciones locales, tipos maestros, el dialogo popular, las 
costumbres propias, el asunto buscado en Ia vida comun, sin nada de 
convencional, ni de imitacion. 
(,Escuela? Pues en materia de escuelas, no pueden admitirse mas que 
dos: Ia buena y Ia mala. A Ia primera pertenecen todas las obras 
que conmueven, cualesquiera que sean su asunto y su forma literaria. 
A esta pertenece, en mi humilde opinion, Ia obra de usted. Todas las 
clasificaciones de realismo, naturalismo, idealismo, etc., me parecen 
sutilezas mas faciles de enumerar que de definir ( Obras completas 
XXII272). 

Altamirano, desde que publico sus Revistas literarias de Mexico, 
en 1868, hasta 1892, esto es, un afio antes de su muerte, fue partida
rio del nacionalismo en el arte. Se mostraba satisfecho cuando apare-

3 Mas tarde apareci6 Cuauhtemoc de Eduardo del Valle, poema heroico en nueve 
cantos, a! que tambien puso un entusiasta pr6logo en el que Cuauhtemoc simboliza Ia 
"grandeza del animo heroico" y Cortes Ia "pequefiez del miserable afortunado" (vea
se Obras camp/etas XII/325-344). 
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cia una obra como la de Rafael Delgado, pero nunca sefial6, ni mu
cho menos trat6 de imponer esta posibilidad como Ia (mica por Ia que 
debia discurrir Ia literatura mexicana. La poesia que recogi6 en su li
bro Rimas y Ia mayor parte de sus novelas, como Clemencia y El 
Zarco, apuntan en este sentido; pero tambien bacia 1889, escribi6 
una novela corta, titulada Atenea, que estaba ambientada en Venecia, 
y cuyo tema central era el amor, pero no el amor en una concepcion 
idealista, sino aquel que para vivir necesita mas de los sentidos que 
del espiritu: tema que, como se ve, nada tiene que ver con el naciona
lismo y quiza un tanto heretico para quienes lo han clasificado dentro 
del romanticismo.4 Ahora bien, en cuanto al estilo, Atenea, por su 
sensualismo y por Ia presencia de elementos plasticos, arquitect6ni
cos, omamentales, etcetera, habria que considerarse como una novela 
precursora del modemismo. z,Se traicionaba a si mismo Altamirano? 
z,Seguia rutas distintas de las que el mismo habia pregonado? No. En 
todo caso podriamos responder que despues de haber escrito una lite
ratura romantica, exploraba nuevas maneras de escribir que no eran 
las de los escritores realistas, sino las de ciertas vertientes muy pr6xi
mas al preciosismo modemista que contrastaban con las descripcio
nes pedestres de Ia realidad mexicana que algunos escritores 
consideraban, sino exclusivas, propias del nacionalismo. Ciro B. Ce
ballos, por ejemplo, calificaba de vana, insubstancial y antiartistica la 
literatura de Angel de Campo, Micros, por su realismo fotognifico, 
su observaci6n microsc6pica, sus dialogos, copiados al parecer -de
cia- de un expediente policiaco, y sus personajes, tornados de la 
gente del pueblo, que eran un "galancete francatripa" o una "beldad 
de buhardilla". Emanciparse -le aconsejaba- de Ia "dictadura de 

4 En una carta dirigida a Francisco Sosa, fechada en Paris el 9 de julio de 1891, 
lc comunicaba a su amigo que, aparte de sentirse orgulloso por contarse dentro del 
grupo de Jose Fernandez de Lizardi por su "nacionalismo", pensaba escribir unas 
"novelillas" con asuntos europeos, ambientadas en Venecia, algo asi como El Bravo 
de Fenimore Cooper, "que era muy americano, el padre de Ia novela norteamericana 
y que sin embargo quiso describir Ia antigua republica aristocratica de Venecia". 
Pero agregaba que lo haria con mejores datos que los que el habia tenido, pues con
taba con "magnificos y precisos libros sobre Venecia, publicados recientemente, y 
ademas, conociendo hoy esa ciudad, como Ia conozco, dare a mis novelas el sabor 
local que deben tener, traduciendo, a! mismo tiempo, mi impresi6n personal de me
xicano" (Obras completas XXll 153; el subrayado es mio). 



62 MANUEL SOL 

Ignacio Manuel Altamirano", creador de "esa literatura inculta, ple
beya, cursi", "Hamada por mal nombre nacional que tan gravisimos y 
tan irremediables perjuicios ha ocasionado aqui al arte verdadero y a 
los legitimos artistas" (157-177). Las palabras de Ciro B. Ceballos 
s6lo tienen una explicaci6n si pensamos en Ia lucha de generaciones, 
esto es, en Ia oposici6n de una de las vertientes del modemismo me
xicano con algunas tendencias de Ia literatura inmediata anterior; 
pero, por otra parte, eran injustas, porque Altamirano en sus procla
mas a cultivar Ia literatura nacional nunca propuso una estetica de ca
n1cter realista y mucho menos naturalista. Discipulos de Altamirano 
tambien fueron Manuel Gutierrez Najera, Justo Sierra, Jesus Urueta, 
cuyas obras admiten el calificativo de modemistas. Acusar a la li
teratura que se escribi6 gracias a su estimulo y a sus ensefianzas, de 
"inculta", tambien era ignorancia del pasado literario, porque Alta
mirano dio muestras de lo contrario en El Renacimiento y Ia literatu
ra mexicana, a lo largo del siglo XIX, nunca alcanz6 mayor auge sino 
en los afios en que fue presidida por el. Sus lecturas no se limitaban a 
Ia Iiteratura mexicana, sino a Ia hispanoamericana, Ia espanola, la 
francesa, la italiana, la alemana, Ia norteamericana y, obviamente, a 
las clasicas, particularmente a Ia latina, que habia ensefiado siendo 
todavia estudiante en el Colegio de San Juan de Letran. En cuanto a 
las fuentes que sustentan sus principios te6ricos y particularmente 
criticos, estas hay que buscarlas, entre otros escritores y pensadores, 
en Lessing (Laooconte, Dramaturgia de Hamburgo), Herder (Frag
mentos), Schiller (Sabre Ia poesia ingenua y Ia poesia sentimental), 
Voltaire (De Ia poesia epica), Hipolito Taine (Histoire de Ia littera
ture anglaise), M. Villemain (Cours de litteraturefram;:aise; Etudes 
de litterature ancienne et etrangere), George Ticknor (Historia de Ia 
literatura espanola), El Nigromante y Andres Bello, quien era una 
de sus mayores admiraciones. 

En Ia literatura mexicana, desde los escritos del Conde Ia Cortina 
hasta Victoriano Agiieros, pasando por los de Jose Joaquin Pesado, 
Ignacio Ramirez, Francisco Zarco, Pedro Santacilia, Enrique de Ola
varria y Ferrari y Jose Maria Vigil,5 "Ia reflexi6n y Ia ordenaci6n de 

5 No incluyo a Francisco Pimentel, porque aunque se sabe de Ia cxistencia de una 
polemica oral habida entre el y Altamirano en el Liceo Hidalgo sobre sus diferencias 
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una secuencia historica, propia de Ia historia literaria" --como dice 

Jose Luis Martinez (141)-, solo se dieron con los escritos que Alta

mirano publico entre 1867 y 1883. 
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