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necesario a b o l i r p r i m e r o las fronteras de esta o aque l la c u l t u 
ra . "És te es a m i j u i c i o —nos dice T u ñ ó n de L a r a — el men
saje que nos trae América e n l a H i s t o r i a de L e o p o l d o Zea y 
t o d a la esencia de su o b r a . " 

T u ñ ó n de L a r a como b u e n español , no d i s i m u l a su satis
facción ante l a revalorización de E s p a ñ a en su dimensión his
tór ica y c u l t u r a l . T a m b i é n como español se siente l iberado 
de los reproches que hace Zea a Occidente por su exclus iv ismo 
y lamentable incomprensión. 

N o s encontramos frente a u n a intel igente interpretación 
d e l pensamiento de Zea y ese espíritu intel igente, certero y 
b i e n in formado g u í a l a traducción de América e n l a H i s t o r i a . 
Pró logo y traducción ev idenc ian u n seguro y a m p l i o cono
c i m i e n t o de l a h i s tor ia y e l pensamiento americano, par t i cu
larmente del mex icano . 

María E l e n a RODRÍGUEZ DE M A G I S 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e C u y o 

L A G E N E R A C I Ó N M E X I C A N A D E 1910 

I 

E N E L A Ñ O DE 19x6, cuando M é x i c o se h a l l a en p l e n a agita
c ión revo luc ionar ia , está de paso en el Perú u n escritor me
x i c a n o de t re inta y cuatro años que, no obstante su dedica
c ión a l a v i d a inte lectua l , h a par t i c ipado activamente en l a 
cont ienda de sus compatr iotas , y h a sido ya, aunque fugaz
mente , m i n i s t r o de Educac ión Públ ica de su país. Este joven 
escritor es J o s é Vasconcelos y está l l a m a d o a ser, acaso, e l más 
grande y e l más d i scut ido de los pensadores americanos de su 
t iempo. P o r aquel los días, Vasconcelos p r o n u n c i a en L i m a 
u n a conferencia sobre E l m o v i m i e n t o i n t e l e c t u a l c o n t e m p o 
ráneo d e México, de m e m o r a b l e contenido. 

A l a vue l ta de m u y hermosas consideraciones sobre su pro
p i o destino de Ul ises m e x i c a n o —desterrado de l a R e v o l u c i ó n 
y errante por e l m u n d o — , y tras de m u y altos pensamientos 
sobre e l destino de su A m é r i c a — e n los cuales está ya e l nú
cleo de sus futuras visiones de L a r a z a cósmica, Indoiogía, 
B o l i v a r i s m o y tantas otras, que in formarán u n a teoría general 
de A m é r i c a — , e l joven Vasconcelos per f i la entonces l a his
t o r i a inte lectua l d e l M é x i c o m o d e r n o , a par t i r de l a R e f o r m a 
l i b e r a l de mediados de l siglo pasado; anal iza brevemente l a 
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o b r a de los sabios y artistas de l Novecientos , en e l apogeo 
d e l rég imen de l general P o r f i r i o Díaz ; y se detiene, p o r úl
t i m o , e n los hombres de su p r o p i a generación, que sur
g i ó en 1910, año de l Centenar io de l a Independencia , año de l 
esta l l ido de l a Revo luc ión . 

" E n medio de las desolaciones y las inquietudes —reve la 
e l escritor mex icano a su púb l i co l i m e ñ o — , florece u n a gene-
nerac ión que tiene derecho a l lamarse nueva , no sólo por sus 
años, s ino más legí t imamente porque está insp i rada en estéti
c a d i s t i n t a de las de sus antecesores inmediatos , en c r e d o 
i d e a l que l a crítica a su t i empo calif icará con acierto, pero 
q u e n o es n i romántico n i modernis ta n i m u c h o menos posi
t iv i s ta o realista, s ino u n a manera de m i s t i c i s m o f u n d a d o en 
l a b e l l e z a ; u n a tendencia a buscar claridades inefables y sig
ni f icaciones eternas." 

As í define Vasconcelos el espír itu de su generación, iden
t i f icándolo con el espíritu de su p r o p i o sistema filosófico, e l 
" m o n i s m o estético", -cuyo p r i m e r esbozo h a lanzado a l a pu
b l i c i d a d , en su ensayo sobre Pitágoras , ese mismo año de 1916. 

E l joven maestro define también l a labor de todos sus 
compañeros de generación. H a b l a de ve int ic inco "héroes " 
mexicanos , cuya edad osci la, con raras excepciones, entre los 
25 y los 35 años, y cuya acción se ejerce en el pensamiento, l a 
poesía , l a prosa, l a p i n t u r a , l a música, l a nove la y l a erudición. 

E n p r i m e r lugar, se refiere a los tres escritores que, a l lado 
d e l p r o p i o conferenciante, h a n formado l a avanzada del gru
p o : A l f o n s o Reyes, " a p t o y enérgico para todo noble ejerci
c io de l a l m a " ; A n t o n i o Caso, " u n constructor de rumbos 
mentales y u n l ibertador de los espír i tus" ; y Pedro Henr íquez 
U r e ñ a , e l sabio a n t i l l a n o , que " p o n e en su prosa l a luz y e l 
r i t m o que n o r m a n su esp í r i tu" . Junto a sus tres grandes 
amigos, en prenda de afecto, Vasconcelos sitúa a J u l i o T o n i , 
" u n h u m o r i s t a h o n d o y u n ex t raño v idente" . 

Pasa luego a los poetas d e l g rupo , a cuya cabeza está E n 
r i q u e González Mart ínez , e l h e r m a n o mayor , " u n filósofo 
que sabe concordar l a idea con l a música y el m e t r o " . F a l t a 
e l n o m b r e de R a m ó n L ó p e z V e l a r d e , que tardíamente se i n 
corporó a las labores de su generación, y falta acaso el de 
R i c a r d o Arenales , e l poeta c o l o m b i a n o que más tarde sería 
l l a m a d o P o r f i r i o B a r b a Jacob, tan l igado a los centenaristas 
mexicanos. 

E n t r e los prosistas f i g u r a n e l arquitecto Jesús Acevedo y 
M a r t í n L u i s G u z m á n , "esp í r i tu c laro y vigoroso que pronto 
h a b r á de definirse con i n c o n f u n d i b l e re l ieve" . E n t r e los p i n 
tores, D i e g o R i v e r a , q u i e n " h a dejado la manera clásica en 
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q u e ya era maestro, por amor de modernos sentidos esoté
r icos de l a f igura y el v o l u m e n " . 

Músicos , novelistas (único entonces, Car los González 
P e ñ a , der ivar ía posteriormente a l a crítica l i terar ia) , y eru
di tos , c ie r ran el desfile de los nuevos "héroes " , a quienes 
Vasconcelos a laba "como Ulises a los suyos, s in t imidez y s in 
a r r o g a n c i a " . 

A u n q u e su obra h a m a d u r a d o a l embate de la l u c h a , hay 
en el los serenidad, concluye Vasconcelos. "Se ren idad y con
c ienc ia de que e l estar pensando es u n a manera de servir y 
h o n r a r a l a patr ia . . . ; todos seguros de su deber, presintien
d o que están l lamados a salvar . . . lo que es tesoro y esencia de 
los p u e b l o s . . . : u n a c u l t u r a común, coherente y generosa." 

I I 

E n el a ñ o de 1925, cuando l a R e v o l u c i ó n mex icana se h a 
conso l idado ideológicamente y p lantea e l p r o b l e m a de su d i 
rección pol í t ica , reside en l a A r g e n t i n a el sabio d o m i n i c a n o 
P e d r o H e n r í q u e z U r e ñ a , que, años antes, hab ía s ido el Só
crates de los centenaristas mexicanos. E l maestro vive ahora 
l a p l e n i t u d de los cuarenta años y está l legando a l apogeo de 
su carrera inte lectual . Es el gran crítico de A m é r i c a , l a ma
yor a u t o r i d a d m u n d i a l en l i teratura hispanoamericana. N o 
posee, s in d u d a , l a fuerza creadora que i l u m i n a los escritos 
ideológicos de su amigo Vasconcelos; pero l a c a l i d a d magis
t r a l y pedagógica de sus estudios es de p r i m e r orden. D o n 
P e d r o , como le l l a m a n sus discípulos, p u b l i c a entonces u n 
ensayo sobre L a Revolución y l a c u l t u r a en México, donde 
l u c e n e l r igor y l a perspicacia anal í t ica de l f i lólogo ejemplar. 

E l autor se detiene a relatar — c o n ocu l ta añoranza— las 
labores germinales de aque l la generación que n o le miró 
c o m o a u n e x t r a ñ o y que le contó entre sus mejores h o m 
bres. Son los años que van de 1906 a 1910. 

" E n a q u e l per iodo , ba jo e l gobierno de Díaz , l a v i d a i n 
te lectual de M é x i c o h a b í a vuelto a a d q u i r i r la r ig idez me
d i o e v a l , si b i e n las ideas eran de l siglo x i x , ' m u y siglo x i x ' . 
N u e s t r a W e l t a n s c h a u u n g estaba predeterminada , n o ya p o r l a 
teología de Santo T o m á s o de D u n s Scoto, s ino por el sistema 
de las ciencias modernas interpretado por C o m t e , M i l i y 
Spencer; e l pos i t iv i smo hab ía reemplazado a l escolasticismo 
en las escuelas oficiales, y l a verdad n o exist ía fuera de é l . " 

" P e r o en e l g r u p o a que yo pertenecía , a que me afilié a 
poco de l legar de m i país a M é x i c o —reve la e l escritor ant i -
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l l a n o a sus lectores de Buenos A i r e s — , pensábamos de otro 
m o d o . Éramos m u y jóvenes. . . cuando comenzamos a sentir 
l a necesidad de l cambio . E n t r e muchos otros, nuestro g r u p o 
comprendía a A n t o n i o Caso, A l fonso Reyes, José Vasconce
los, Acevedo el arquitecto , R i v e r a e l p intor . Sent íamos l a 
opresión inte lectua l , j u n t o con l a opresión polít ica y econó
m i c a de que ya se daba cuenta gran parte del país. V e í a m o s 
que l a filosofía of ic ia l era demasiado sistemática, demasiado 
def in i t iva , para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer 
a todos los filósofos a quienes e l posi t iv ismo condenaba como 
inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta 
K a n t y Schopenhauer. T o m a m o s en s e r i o . . . a Nietzsche. 
Descubrimos a Bergson, a B o u t r o u x , a James, a C r o c e . " 

" B i e n p r o n t o nos d i r i g i m o s a l públ ico en conferencias, 
artículos, l ibros (pocos) y exposiciones de arte. N u e s t r a juve
n i l revolución tr iunfó, superando todas nuestras esperan
zas. . . " 

Y así cont inúa d o n Pedro anal izando l a in f luenc ia de l a 
R e v o l u c i ó n en l a v i d a inte lectua l de Méx ico , a lo lareo de 
u n a cuantas páginas . E l tono es de aparente ob je t iv idad , pero 
sus amigos comprenden l a soterrada pasión que a n i m a sus 
palabras. 

" ¿ C u á l h a sido el resultado?" , se pregunta H e n r í q u e z 
Ureña . L a respuesta es: " A n t e todo, comprender que las cues
tiones sociales de M é x i c o . . . son únicas en su carácter y n o 
h a n de resolverse con l a s imple imitación de métodos extran
jeros"; y "después , l a convicción de que espíritu m e x i c a n o es 
creador como cua lqu ie r o t r o " . 

"Es dudoso que, s in e l cambio de atmósfera esp i r i tua l 
—conceptúa d o n P e d r o — , se habr ían p r o d u c i d o l ibros de pen
samiento o r i g i n a l como E l s u i c i d a de Al fonso Reyes [1917], 
E l m o n i s m o estético de J o s é Vasconcelos [1918], o L a e x i s t e n c i a 
c o m o economía, c o m o desinterés y c o m o c a r i d a d , de A n t o n i o 
Caso [ 1919] . . . , interpretaciones artísticas de l espíritu m e x i 
cano como los frescos de Diego R i v e r a y sus secuaces." 

P o r ú l t imo, tras de estudiar la situación de las artes en 
M é x i c o hac ia 1925 — p i n t u r a , a rqui tectura , música y l i tera
t u r a — , e l maestro a f i rma que, para e l pueblo , " l a R e v o l u c i ó n 
h a sido u n a transformación e s p i r i t u a l " , y concluye: 

" T a l vez el mejor s ímbolo de l M é x i c o actual es e l v igoro
so fresco de D i e g o R i v e r a en donde, mientras el revolucio
n a r i o armado detiene su cabalgadura para descansar, l a maes
tra r u r a l aparece rodeada de niños y adultos, pobremente 
vestidos como e l la , pero animados con l a visión de l f u t u r o . " 
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I I I 

E n e l a ñ o de 1939, cuando e l gobierno revo luc ionar io de 
M é x i c o aparece uni f i cado , v ictor ioso y constructor, e l gran 
maestro A l f o n s o Reyes regresa a su pat r ia , después de u n a 
ausenc ia de veinte y c inco años. Brumosos aparecen ya los 
d ías d e l Centenar io mex icano ; remotos también, sus años de 
E s p a ñ a , d o n d e alternó las labores de l escritor e investigador 
c o n las funciones de l d ip lomát ico ; y h a n pasado para siem
p r e sus prolongadas estancias en F r a n c i a , en el B r a s i l , en l a 
A r g e n t i n a , como representante de M é x i c o . U n embajador ex
t r a o r d i n a r i o . A l lado de H e n r í q u e z U r e ñ a , Reyes es cele
b r a d o en todo e l m u n d o hispánico como e l mayor humanis ta 
d e A m é r i c a , como el sabio cuyos intereses se v ierten en todas 
las direcciones de l a rosa de los vientos. D o n A l fonso , i g u a l 
q u e d o n Pedro , carece de l a o r i g i n a l i d a d sistemática del pensa
d o r filosófico, que posee su c o m ú n amigo Vasconcelos; pero 
Reyes es, además de sabio, poeta y escritor de creación. U n 
autént ico e i n c o m p r e n d i d o poeta. Su voz es tenue y asordina-
d a , si queréis ; pero es u n a voz poética m u y f inamente traba
j a d a y m u y noblemente americana. L a poesía de d o n A l fonso 
espera entonces y esperará p o r lustros su intérprete cabal . 

A l vo lver a su M é x i c o , en l a cumbre h u m a n a e intelec
t u a l de los c incuenta años, A l f o n s o Reyes quiere atar cabos, 
sueltos y dispersos desde su j u v e n t u d . Q u i e r e estructurar de
f i n i t i v a m e n t e su múl t ip le obra . U n o de sus pr imeros trabajos 
de entonces es su estudio sobre e l P a s a d o i n m e d i a t o , que d o n 
A l f o n s o escribe en septiembre de ese año de 1939, para con
m e m o r a r el P r i m e r Congreso N a c i o n a l de Estudiantes, reu
n i d o en M é x i c o por los días d e l Centenar io . E l autor retoma 
el h i l o conductor de los escritos de Vasconcelos y Henr íquez 
U r e ñ a , y , contando con l a perspectiva de l t i empo, e labora u n 
cuadro histórico de l S t u r m - u n d - D r a n g mex icano de 1910. 

D o n A l f o n s o reseña las pr inc ipa les fases de aque l m o v i 
m i e n t o desde sus orígenes hasta su disolución en el per iodo 
más v i o l e n t o de las luchas revoluc ionar ias ; aprox imadamente 
desde 1906 hasta 1914. E l m o v i m i e n t o se a r t i cu la en dos 
" c a m p a ñ a s " , separadas p o r e l a ñ o clave de l a generación 
(1906-10 1910-14)- y cada u n a de ellas se compone de varias 
" b a t a l l a s " / E n t r e éstas f i guran l a revista S a v i a M o d e r n a que 
empieza a congregar las nuevas vocaciones- l a p r i m e r a éxon 
sición de p i n t u r a de D i e g o R i v e r a - e l homénaie a l a m e m o r i a 
de Gut iérrez N á j e r a ; el p r i m e r c ic lo de l a "Sociedad de C o n 
ferencias" : ( "hubo de todo: metafís ica y educación, p i n t u r a 
y poesía . E l éxito fue f ranco") ; l a lectura de los ' filósofos 
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griegos; l a manifestación en m e m o r i a de G a b i n o Bar reda ; el 
segundo c ic lo de l a "Soc iedad de Conferencias" ; e l c ic lo de 
conferencias de A n t o n i o Caso sobre l a filosofía posit iv ista ; l a 
fundac ión , a fines de 1909, de l Ateneo de la J u v e n t u d , con 
e l cua l se a f i rma l a presencia espir i tua l de l a nueva genera
ción; l a serie de seis conferencias sobre temas americanos, que 
abren los ateneístas a mediados de 1910, durante las semanas 
q u e precedieron a los festejos del C e n t e n a r i o . . . Después, 
durante los pr imeros años de conmoción bélica, l a ocupación 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l p o r los ateneístas; la fundación de 
l a U n i v e r s i d a d P o p u l a r ; l a fundación de l a p r i m e r a F a c u l t a d 
de H u m a n i d a d e s ; y , p o r ú l t imo, las conferencias en l a L i b r e 
r í a de G a m o n e d a , cuando ya " l a act iv idad l i t e r a r i a comienza 
a ser u n a h e r o i c i d a d " . . . 

E l general B e r n a r d o Reyes, padre de d o n A l f o n s o , ha 
m u e r t o como los bravos, en " l a emoción de u n a hermosa car
ga de cabal ler ía , a pecho descubierto y atacando sobre l a 
m e t r a l l a " , como le evocará después el dol iente h i j o . E l j oven 
maestro no quiere p a r t i c i p a r en v e n d e t t e , porque "s iendo es
c lavo de amores, no quer ía ser esclavo de od ios " , tal como él 
me d i j o cuando le conocí, muchos años más tarde. E l joven 
maestro se m a r c h a a l e x t r a n j e r o . . . A l extranjero n o , s ino 
a su España , l a pa t r ia materna que le acoge como a u n o de 
los suyos, como a u n o de sus buenos escritores, i g u a l que Mé
x i c o h a b í a acogido a Pedro Henr íquez U r e ñ a . 

A l f o n s o Reyes dedicará en M a d r i d copiosos recuerdos a 
a q u e l l a hora temprana de su v i d a , l a h o r a de l C e n t e n a r i o , 
seguro "de que fue l a m e j o r " . Y u n día de u n año que puede 
ser e l 1916, acaso a l m i s m o t iempo que Vasconcelos, en L i m a , 
revela l a n u e v a estética y l a serenidad de su generación, d o n 
A l f o n s o se despedirá de aque l la i n c o m p a r a b l e j u v e n t u d : 

" ¡ A d i ó s a las noches dedicadas a l genio, p o r las calles de 
q u i e t u d admirab le o en l a b ib l io teca de A n t o n i o Caso, que 
era e l p r o p i o templo de las musas ! " 

I V 

Las C o n f e r e n c i a s d e l A t e n e o de l a J u v e n t u d se p u b l i c a n 
en v o l u m e n e l p r o p i o año de 1910. Este l i b r o es el m á x i m o 
documento de "la generación d e l Centenar io . A l l í están las 
seis conferencias: l a de Caso sobre Hostos , el pensador ant i 
l l a n o ; l a de Reyes sobre Othón, el poeta mex icano ; l a de 
H e n r í q u e z U r e ñ a sobre R o d ó , el maestro uruguayo ; l a 
de González P e ñ a sobre Fernández L i z a r d i , e l escritor m e x i -
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c a n o ; l a d e l per iodista español J o s é Escofet sobre sor Juana 
Inés de l a C r u z , l a décima musa de M é x i c o ; y, por ú l t imo, l a 
de Vasconcelos sobre Barreda , el filósofo mexicano. 

Las grandes preocupaciones intelectuales de los centena-
ristas son, pues, l a filosofía, l a l i t e ra tura y la polít ica. Caso 
h a b l a como filósofo p u r o ; Vasconcelos, como filósofo y polí
t ico ; Henr íquez U r e ñ a , como l i terato y filósofo; Reyes, G o n 
zález Peña y Escofet, como literatos puros. 

T o d o e l m u n d o sabe que, entre ellos, hay cuatro futuros 
grandes de M é x i c o y de Amér ica . Y frente a la o b v i a pre
g u n t a , " ¿cuál de los cuatro será el mejor?" , que cada c u a l se 
responda a sí mismo, según su lea l saber y entender. E n cuan
to a mí , si me a p u r a n , d igo que me quedo con e l profético 
Vasconcelos, en q u i e n arde l a v o l u n t a d de " fu turo , c o n esa 
emoción de catástrofe que acompaña a toda grandeza" . 

Estas divagaciones sobre los abuelos intelectuales de l a 
ú l t i m a generación, sobre los maestros de nuestros maestros 
— e n toda l a A m é r i c a h i spánica—, me v ienen a l a mente aho
r a que el C e n t r o de Estudios Filosóficos de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l de M é x i c o h a vue l to a p u b l i c a r las C o n f e r e n c i a s d e l 
A t e n e o d e l a J u v e n t u d , a l cu idado de l investigador J u a n H e r 
nández L u n a , q u i e n juic iosamente las pro loga . * ' 

B i e n haya e l C e n t r o de Estudios Filosóficos por tan no
ble regalo —regalo desafiante, estremecedor— a las nuevas 
generaciones hispanoamericanas, las de l sesquicentenario de 
nuestra Independenc ia . 

Germán P O S A D A 
U n i v e r s i d a d d e l V a l l e , C o l o m b i a 
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