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Resumen
El siguiente artículo indaga las concepciones sobre la justicia de dos poetas modernistas 
mexicanos: Manuel Gutiérrez Nájera y Salvador Díaz Mirón. A partir de la intersección 
derecho en la literatura, explora las relaciones entre poesía y justicia en estos autores esenciales 
de la tradición mexicana y continental. En un primer momento, se reflexiona en torno a la 
importancia del movimiento modernista como proyecto estético y político, marcando sus 
repercusiones en América Latina como una epistemología singular. Posteriormente, se aborda el 
estudio de los poetas considerando no sólo las piezas literarias, sino aspectos biográficos y textos 
prosísticos que dejan ver su visión sobre la ley, las libertades básicas y la justicia. 

Palabras claves
Poesía modernista / Sentido de justicia / Manuel Gutiérrez Nájera / Salvador Díaz Mirón / 
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Summary
This article looks into the meaning of justice in the work of two Mexican modernist poets: 
Manuel Gutiérrez Nájera and Salvador Díaz Mirón. Considering the intersection of Law in 
Literature, this article explores the relation between poetry and justice developed by these two 
authors, the works of whom are fundamental not only in Mexico but in the rest of Latin 
America as well. The first part of the article reflects on the importance of the modernist 
movement as an aesthetic and political project to highlight its impact on Latin America as a 
singular epistemology. The second part aims at studying these poets’ literary pieces, as well as 
the biographical aspects and texts written in prose that reveal their vision about the law, basic 
freedoms and justice.

Keywords
Modernist Poetry / Conceptions of Justice / Manuel Gutiérrez Nájera / Salvador Díaz Mirón / 
Law in Literature.

1. Introducción: La justicia y el movimiento Derecho y Literatura latinoamericano
Son varios los esfuerzos por establecer una tradición genuina de Derecho y Literatura en 
Latinoamérica. Actualmente existen autores y académicos considerando esta área de oportunidad 
en los estudios interdisciplinarios entre ciencias sociales y humanidades. Son varias ramas 
jurídicas (penal, constitucional, civil, laboral, etc.) las que se pueden enlazarse satisfactoriamente 
con la obra literaria apelando a contenidos e imaginarios, para así robustecer la intersección 
“derecho en la literatura”. El tema de la justicia, propio de la filosofía práctica, es uno de los 

1  Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Coordinador del curso “Derecho y Literatura”. Contacto: 
mjimenezm2@derecho.unam.mx
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tópicos esenciales en la formación de los Estados latinoamericanos si consideramos su origen 
ilustrado y los antecedentes coloniales que invariablemente los hermana. Por esta razón, en las 
siguientes líneas se desarrolla un esfuerzo intelectual que intenta unir la justicia con la literatura, 
particularmente, con la poesía modernista.
 Se usa en este trabajo la voz “poética” no en un sentido formal, sino en un sentido 
particular, es decir, como el acto creativo por el cual los poetas se apropian del fenómeno poético 
y lo redireccionan hacia una temática particular, que en este caso será la de la justicia. Para ello, 
partiremos con el análisis de la confluencia entre el modernismo como movimiento artístico y 
las concepciones liberal y social de la justicia en Latinoamérica, todo esto atendiendo al contexto 
mexicano y utilizando únicamente los ejemplos de Manuel Gutiérrez Nájera y Salvador Díaz 
Mirón. Aunque es cierto que el problema de la justicia no juega un papel clave para estos poetas 
o, por lo menos, no se ha evidenciado lo suficiente este asunto desde la crítica literaria, sí se 
puede rastrear una posición particular reflejada en unos cuantos poemas que son susceptibles de 
ser leídos a la luz del derecho y la ética.

2. El modernismo y la justicia
Uno de los movimientos intelectuales más significativos en América Latina es el modernismo. 
En literatura, hasta la aparición del modernismo se pudo revertir, en cierta proporción, los 
procesos colonizadores que desde el Siglo de Oro fijaron las tendencias culturales y artísticas 
para los dominios americanos. A pesar del influjo de los poetas franceses, el modernismo 
terminó operando como una corriente emancipadora, ya que permitió mostrar una América 
Latina cosmopolita, con valores locales tendientes hacia el universalismo, y en diálogo franco 
con los discursos científicos y filosóficos de finales del siglo XIX. Para Octavio Paz, 

Las creencias de Darío y de la mayoría de los poetas modernistas son, más que creencias, 
búsqueda de una creencia y se despliega frente a un paisaje devastado por la razón crítica y 
el positivismo. En ese contexto, el paganismo no sólo designa a la Antigüedad grecorromana 
y a sus ruinas sino a un paganismo vivo: por una parte el cuerpo y, por otra, a la naturaleza 
(1997, p. 415). 

Para el poeta mexicano, el modernismo se opone tanto al materialismo positivista como al 
espiritualismo cristiano2. En ese momento, la sociedad decimonónica mexicana se encontraba 
tensada entre estas dos fuerzas ideológicas. Por una parte, el grupo de “Los científicos”, afines 
al gobierno porfirista, impulsaban las ideas de Augusto Comte y otros autores europeos para 
modernizar la nación. Por otra parte, los círculos conservadores y clericales reafirmaban la 
doctrina católica como eje civilizatorio para superar la “crisis” de valores en el país. Este escenario, 
si bien con sus variaciones y peculiaridades, se repetía en varias naciones latinoamericanas. El 

2  Para Juan Ramón Jiménez, poeta que conoció ampliamente el modernismo, éste no iniciaba en América ni oponía 
espiritualidad y materialismo: “Repito que el modernismo, el movimiento modernista, empezó en Alemania a 
mediados del siglo XIX y se acentuó mucho a fines del siglo XIX. Fue muy importante entre los teólogos que 
empezaron ese movimiento. La idea era unir los dogmas católicos con los movimientos científicos modernos” 
(Jiménez, 1999, p. 74). Así, para el poeta español, a Unamuno se le decía, mucho antes de que llegara Darío a 
Madrid, “ese tío modernista” y, por tanto, era un error que se le considerara a Darío el iniciador del modernismo: 
“El error está en que generalmente los poetas no son teólogos y toman el nombre más bien de Rubén Darío y 
aceptan lo que en Rubén Darío se llama modernismo, más que en Unamuno, porque no están enterados tanto del 
movimiento alemán teológico como del modernismo francés literario. Pero lo curioso es que en Francia, de donde 
viene a Hispanoamérica y a España una parte considerable del modernismo, en Francia, no se llama modernismo. 
Es decir: en Francia se llama modernismo al teológico pero no al literario. El literario se llama parnasianismo, 
simbolismo, impresionismo” (p. 187).
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modernismo, siguiendo con las ideas de Octavio Paz, inicia con un propósito formal “una 
búsqueda del ritmo verbal”, para consagrar una visión del universo como cadencia cósmica. 
Sin embargo, ese ritmo a veces contenía pausas e irregularidades. El ritmo del modernismo no 
fue melódico en todos sus compases. En el afán de contrarrestar cualquier sistema de creencias 
hegemónico, el temperamento modernista se afianza en la contemplación de lo fragmentario y 
probablemente en la sublimación de las piezas bellas, perfectas y efímeras. 

De este modo, “el arte moderno se sabe mortal y en eso consiste su modernidad. El 
modernismo llega a ser moderno cuando tiene conciencia de su mortalidad, es decir, cuando 
no se toma en serio, inyecta una dosis de prosa en verso y hace poesía con la crítica de la 
poesía” (Paz, 1997, p. 416). Darío y sus seguidores mezclan los géneros y enarbolan un arte 
ecléctico, donde no sólo prosa y verso se confunden, sino que el arte y la ciencia también tocan 
sus extremos. La originalidad de los modernistas, nos dice Paz, está en una apropiación de la 
lengua y sus ritmos y, sobre todo, en ser una visión analógica heredada de los románticos y los 
simbolistas. 

El proyecto modernista, verdaderamente panhispánico, se mueve como un bloque 
intelectual. Existe un sentido profundo por renovar las formas poéticas, darle nuevos bríos al 
verso clásico e incluso regresar hasta los albores del español para recuperar otras tradiciones 
poéticas3. En la praxis, el modernismo es una actitud concreta: llevar a sus últimas posibilidades la 
plasticidad del lenguaje, incluso a costa de desoír la realidad. “Esta generación hispanoamericana, 
en efecto, se autodefinió como una familia continental, una estirpe del mismo linaje, un 
grupo literario con afinidades, una genealogía común y compartida; una fraternidad donde la 
sensibilidad, las esencias y el proyecto los une” (Díaz Ruiz, 2007, p. 27). En efecto, se trata de 
una colectividad distinta, consagrada para alcanzar una expresión innovadora que sea disidente 
del pasado inmediato peninsular, pero conciliador con el pasado remoto y los puentes del 
español con otras lenguas. El puente, dicho sea de paso, se extiende con el francés.

Cuando el poeta modernista se inicia en esta cofradía secularizada, se le exige un 
dominio universal de la cultura y conocimiento palpable de otras lenguas. Se trata de un 
movimiento aristocrático, de personas que pueden acceder a las altas esferas de la cultura y 
cuya preocupación es eminentemente estética. Esto resulta paradójico con la historia de su 
líder, Rubén Darío, quien aunque no arribando de la pobreza, realiza sacrificios y vive penurias 
para salvar el proyecto estético, que para ese entonces, se convertía más en un proyecto ético. 
Entonces el modernista no se preocupa por apalear los males de las sociedades de su tiempo, 
ni toma la espada de la poesía social4; todo lo contrario, busca edificar “otra” sociedad, una 
república de letras que se cimienta en una cultura primordialmente libresca. El modernista 

3  “El proyecto estético del modernismo concibió y manifestó también una doble voluntad de integración; por una 
parte, mediante el cosmopolitismo o universalismo se delineó un carácter universal de inspiración y temática 
tanto europeísta como orientalista; por otra, se planteó una articulación continental, hispanoamericana, que 
auspició y fraguó una cohesión artística y generacional; el escritor modernista consolidó así una comunicación 
y correspondencia con los más relevantes escritores de nuestra América. Ambas facetas sirvieron para constatar 
una esencia moderna: hispanoamericano por ser integrante de una cultura y una sociedad con rasgos comunes y 
semejantes; y, por efecto del redimensionamiento del mundo y de nuevas formas de comunicación, universal” 
(Díaz Ruiz, 2007, p. 61). 
4  La idea de poesía social no sólo fue vista con aversión por el modernismo, sino también por la poesía pura, que 
fue en mucho una reacción al movimiento. “[Después del romanticismo], a fines del siglo XIX se empieza a hablar 
de poesía social. Víctor Hugo, etc. ¿La poesía puede expresar [un] programa político? Ningún programa sirve 
[para hacer] poesía. La poesía como programa no vale. Puede valer como testamento. La poesía tiene que ser pura 
y libre; no puede presometerse a ideas” (Jiménez, 1999, p. 72; el énfasis es mío). A pesar de ello, sí hay poemas 
políticos entre los poetas modernistas. De Rubén Darío basta con citar “A Roosevelt”.
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se fuga de la realidad para fascinarse con el cielo creado por él mismo y disfrutar, lejos del 
mundanal ruido, su grandeza desde su “torre de marfil”, así: 

se constata un momento cultural enormemente paradójico; por un lado, se corrobra, reconoce 
y exalta la originalidad, novedad aristocracia, elegancia y selección minuciosa como atributos 
de un estilo; por otra, casi en sentido inverso, tácitamente, se aspira al reconocimiento, la fama 
pública y la amplia divulgación (Díaz Ruiz, 2007, p. 60).

Dicho lo anterior, se podría considerar que el modernismo, por sus mismos afanes artísticos, no 
se preocupó necesariamente de las problemáticas sociales y no coadyuvó a denunciar o mejorar 
las condiciones de desigualdad e injusticias en las poblaciones más desventajadas. Por ejemplo, 
para el caso mexicano, se dieron pocas expresiones que contemplaran las voces de los sectores 
vulnerables que sufrieron a causa de la dictadura de Porfirio Díaz, pues muchos de los poetas 
participaron activamente en el gobierno y la diplomacia. 

De este modo, se puede decir poco del modernismo desde la óptica de la justicia 
social o distributiva, pero quizás desde el punto de vista de la justica como abstracción, como 
expresión del deber ser o prístina sensación, los poetas modernistas tengan mucho qué decir. 
Ya que incluso en esa república de las letras, idealizada y abstraída de las demandas populares, 
existía un pedestal para la justicia. 

3. La justicia en el modernismo mexicano
En México, como en los demás países latinoamericanos, el modernismo tuvo peculiaridades. Es 
lugar común afirmar que el romanticismo se funde con el temperamento modernista y que la 
mayoría de nuestros poetas participan de ambas escuelas. 

En los poetas “modernistas” vino a encontrar el romanticismo su expansión y resarcimiento; 
en entonces ya ningún rigor lo cohibió. Fueron los poetas “modernistas” quienes ya libremente 
hicieron popular en el paisaje cadencias embriagadoras y brillos miliunanochescos; no hubo 
objeto, por inerte que fuera, que al caer en su radio de atención no se prestara a complacer sus 
sentimientos y a obscurecer su propia realidad (Cuesta, 1994, p. 312). 

Dentro de estos objetos se puede pensar en una estatua: la figura de la justicia, que ya sea como 
Themis o Justitia se alza como una mujer fatal de balanza y espada. Este objeto inerte, siguiendo 
la cita de Jorge Cuesta, se presenta invariablemente en el imaginario del escritor decimonónico. 
El letrado, personaje que domina el arte de la palabra, ya sea desde la literatura, el periodismo y 
la abogacía, también intenta describir una de las preocupaciones más profundas en la historia de 
la humanidad: las cualidades de lo justo. A partir de esta idea, dos de los poetas más celebrados 
del modernismo, Salvador Díaz Mirón5 y Manuel Gutiérrez Nájera6, consagran por lo menos 
un poema a la justicia. Los poemas son “Justicia”, de Salvador Díaz Mirón, y “Justicia seca”, de 
Manuel Gutiérrez Nájera. 

5  José Santos Chocano describe del siguiente modo los rasgos políticos de Salvador Díaz Mirón: “El poder 
hipnótico de Díaz Mirón lo domina; la fiebre, al fin, es una enfermedad contagiosa […] Díaz Mirón nunca camina 
inclinado, porque no es de aquellos que llevan llagas en las rodillas a fuerza de doblegarlas. Liberal de la escuela 
moderna, sacrifica lo individual a lo humanitario; el pueblo soberano es su ideal, y, por eso, apostrofa a Napoleón 
Emperador, respetando a Bonaparte General” (Díaz Ruiz, 2007, p. 69). 
6  Rufino Blanco Fombona anota sobre el sentimentalismo del poeta: “Gutiérrez Nájera no obedece, en verdad, sino 
a su propio ser, y por eso, porque fue sentimental, siempre permaneció sentimental el fondo de su poesía. Hombre 
capaz de impresionarse por cosas de varia índole, y aun índole antitética que no en balde poseía extraordinaria 
sensibilidad, fue capaz de reflejar emociones distintas en su arte” (Díaz Ruiz, 2007, p. 187).
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Una de las cuestiones que unen a los poemas más allá de la temática (que será 
desarrollada de forma distinta por cada uno de ellos), es que ambas composiciones pertenecen 
a una etapa de juventud o de primera obra. El poema de Manuel Gutiérrez Nájera está fechado 
alrededor en 1880 y el de Salvador Díaz Mirón se publica, de acuerdo con la edición crítica 
de Manuel Sol, el 15 de abril de 1886 en El Parnaso Mexicano. En esta etapa, la justicia, junto 
con otros temas notables como el amor, la naturaleza, la religión, etc., se muestran de forma 
inmediata y prematura entre las preocupaciones de los jóvenes poetas. En el contexto mexicano, 
después de sufrir guerras sangrientas y restaurarse la República, la pax porfiriana propiciaba en 
el ámbito institucional la formalidad jurídica y política, que mucho contribuyó al marco de 
una política liberal clásica, escenario que finalmente zanjó los intereses del Estado y la Iglesia. 
Existían, por ello, motivos para hablar de justicia. Otro punto de contacto entre los dos poemas 
es que aún poseen un fuerte sedimento romántico. No se muestran aún los lances métricos, 
melódicos y léxicos del modernismo ni la simbiosis entre ciencia y arte en una subjetividad 
secular.

3.1. La justicia según Gutiérrez Nájera 
El poema “Justicia seca”, de Manuel Gutiérrez Nájera, anterior en fecha al de Díaz Mirón, 
busca enlazar el tópico universal del desamor con los procedimientos de la justicia. El poeta 
apela no a una justicia tutelar, sino a una justicia diáfana que se presenta con el infalible paso 
del tiempo. La pieza, construida en coplas manriqueñas, se puede sintetizar en un verso de la 
primera estrofa: “sólo el tiempo bien castiga”. Éste, advierte el poeta, actúa como un “inflexible 
vengador”. El tiempo, entonces, no actúa desde los canales ordinarios. En vez de actuar como 
juez, se presenta en la vida de las personas como vengador. Podría decirse que el tiempo es 
justiciero del corazón: su objetivo, más que resarcir el daño, es punitivo. 

Pero para que exista justicia, primero es preciso que sobrevenga un litigio. Así en la 
segunda estrofa se dice “En los conflictos de amores / mal nos aconseja, herida, / la altivez; / 
de corazones traidores, / la vida y no más la vida / es el juez” (Gutiérrez Nájera, 1953, p. 241). 
Mientras que el tiempo actúa como vengador de los corazones rotos, la vida, en un devenir de 
experiencias y sucesos, procede como juez. La vida hace que el sujeto obtenga templanza con 
el paso de los años: no hay que ser presa de las emociones y el rencor, pues al final el tiempo 
colocará a cada quien en su sitio. “Si te engaña la que quieres / o te abandona inconstante, / ya 
verás / cómo, sin que mucho esperes, / se burla de ella otro amante / mucho más” (pp. 241-242).

Pero el cenit del léxico jurídico se da cuando el poeta metaforiza el problema con 
conceptos penales: “Juzga el tiempo inexorable/ estos delitos de leso / corazón, / y aplica siempre 
al culpable / la dura ley sin proceso / del Talión” (Gutiérrez Nájera, 1953, pp. 242). Para el 
sentimentalismo exacerbado de Gutiérrez Nájera, a la par de los delitos de lesa majestad o 
lesa humanidad, subsisten conductas de “lesa sentimentalidad”7. Las relaciones entre la justicia 
y el amor no se encuentran desvinculadas, todo lo contrario, se ligan en su poder emotivo 
(Ricoeur, 2009, pp. 15-45). Pero quizás lo más elocuente es que al culpable se le retiran todas 
sus garantías: sufrirá una “dura ley sin proceso” que es precisamente la Ley del Talión, medida 
de reciprocidad, donde al agresor se le impone un castigo en la misma proporción que la falta 
cometida. El poeta alaba la justicia retributiva, que es de las formas más ancestrales de hacer 

7  Sobre la unión entre justicia y sentimiento, Alejandro Nieto apunta sobre el sentimiento de justicia: “Yo creo en 
la Justicia, mas no como idea abstracta y mucho menos intertemporal, sino como sentimiento, que es una realidad 
verificable en cuanto que yo y casi todos los seres humanos percibimos nuestros propios sentimientos de justicia, 
compartidos o no por los demás hombres. De la misma manera que no creo en la Belleza abstracta, permanente 
ahistórica y universal; pero sí en el sentimiento individual de belleza que cada individuo tiene en un momento 
determinado y ante un objeto preciso” (Nieto, 2002, p. 268; el énfasis es mío). 
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justicia y solucionar conflictos. Al final el poeta invita al lector a confiar en la balanza de esa 
“Justicia seca”: “Y si es tan fiel su balanza, / si no perdona ni olvida / lo que fue, / ¿para qué 
tomar venganza / ni esperarla en otra vida? / ¿Para qué?” (Gutiérrez Nájera, 1953, p. 242).

3.2. La justicia según Díaz Mirón
Mientras que Gutiérrez Nájera emplea el lenguaje de la justicia para explicar los conflictos 
amorosos, Salvador Díaz Mirón apela a un sentido de justicia más ontológica, a una moral que 
contrasta con las creencias de la burguesía liberal que únicamente miran el delito en el derecho y 
no en otras fuentes normativas. Es precisamente en la moral deontológica, como normatividad 
universal, donde Salvador Díaz Mirón mira que todos los hombres son, en cierta medida, 
pecadores y trasgresores del orden. Esta situación lo llevará, antes de consagrarse el derecho social 
con la Constitución de 1917, a preocuparse por las clases oprimidas y defender los derechos 
humanos8. También estas preocupaciones de justicia social se verán en el poema “Asonancias”9 
publicado el 4 de enero de 1886 en El Valedor. En este sentido, la poesía “comprometida” de 
Salvador Díaz Mirón lucha en contracorriente con la visión hegemónica que después enarbolará 
el modernismo. Las cuestiones sociales son parte no sólo de su agenda poética, sino política. La 
labor como congresista10 es también vital en su trayecto intelectual. 

El poema “Justicia” inicia con un epígrafe anónimo: “Fuerza es convenir en ello: / 
todo hombre es un pecador; / no hay nadie que en su interior / no esté con la soga en el cuello” 
(Díaz Mirón, 1997, p. 330). Aquí se encierra la tesis moral: todo hombre invariablemente está 
condenado por las fuerzas que lo superan. Así, la voz del poema es un prisionero condenado a la 
horca. Habla para sí, pues le es imposible arrojar su pensamiento. “Pero, altivo en mi tormento, 
/ miro el tiempo que pasó… / ¡Que las faltas en que yo / frágil como hombre, incurrí, / podrán 
afligirme, sí; / pero avergonzarme, no!” (p. 330). El condenado no se arrepiente y se encuentra 

8  En la introducción a la Poesía completa del poeta, hecha por Manuel Sol, existe un apartado que se titula “Defensor 
de los derechos humanos”, donde se narra el seguimiento que Salvador Díaz Mirón, como periodista, hizo al caso 
del fusilamiento masivo que el gobernador de Veracruz, el general Luis Mier y Terán, ordenó en la noche del 24 
de junio de 1879. Los fusilados eran nueve personas acusadas de conspiración a favor de don Sebastián Lerdo 
de Tejada. Los artículos del Diario Comercial, que criticaban fuertemente el gobierno local, terminaron en el 
emplazamiento de un duelo: “Por consiguiente, cuando Díaz Mirón firmó un artículo con su nombre en uno de los 
periódicos de mayor circulación en el estado, la dignidad de Mier y Terán se sintió humillada más que nunca y su 
primera reacción fue la de retar al poeta, del que seguramente ya lo distanciaban algunas diferencias” (Díaz Mirón, 
1997, p. 43). El duelo no se llevó a cabo y el problema se turnó a una comisión especial. Este episodio remarca 
dos pasiones del poeta, por un lado, la afición a los duelos (recordemos que el poeta estima en alto las disputas de 
honor a tal grado que se batió en duelo con diversos personajes y perdió la movilidad del brazo izquierdo) y su 
afinidad por acompañar las causas justas.
9  “Sabedlo, soberanos y vasallos, / próceres y mendigos: / nadie tendrá derecho a lo superfluo / mientras alguien 
carezca de lo estricto. / Lo que llamamos “Caridad”, y ahora / es sólo un móvil íntimo, / será en un porvenir / lejano 
o próximo / el resultado del deber escrito. / Y la Equidad se sentará en el trono / de que huya el Egoísmo, / y a la 
ley del embudo, que hoy impera, / sucederá la ley del equilibrio” (Díaz Mirón, 1997, p. 329). Díaz Mirón apela a la 
fuerza legitimadora del derecho natural. Las acciones caritativas, que son gracias a la buena voluntad de los ricos, 
se convertirán eventualmente en un deber jurídico, legislado. En la alegoría se sentará la Equidad y el imperio de 
la ley será armoniosa. 
10  A propósito, Manuel Gutiérrez Nájera critica la actividad de Salvador Díaz Mirón como legislador. En el texto 
titulado “Poetas en la tribuna”, publicado bajo el seudónimo de El Duque Job, en La Libertad el 16 de noviembre 
de 1884, dice: “El tribuno que esta discusión ha revelado es Salvador Díaz Mirón. No presentó ningún argumento 
sólido contra el arreglo de la deuda, pero sí tuvo rasgos oratorios muy felices, y habló con elegancia y entusiasmo. 
Yo deploro oír hablar a Díaz Mirón en el Congreso. La poesía es un barco que se incendia: todos los poetas se 
arrojan al agua o lo que es lo mismo a la política” (Gutiérrez Nájera, 1995, p. 68). 
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completamente consciente de lo que hizo. No hay vergüenza porque las acciones delictivas 
se cometieron en un contexto justificatorio que no se identifica con los valores del derecho 
positivo. 

Al final, la humanidad es víctima y victimaria en su plenitud, nadie se escapa a ese 
juicio universal: “¡Dicen que todo mortal, / hasta el que lleva una palma, / es, por el fallo de su 
alma, / un condenado al dogal!” (Díaz Mirón, 1997, p. 330). Ante el fallo del alma, inapelable y 
perpetuo, todos los seres humanos (incluso aquellos sobresalientes y virtuosos) son imperfectos. 
Por lo tanto, están condenados al dogal. A pesar de ello, la justicia terrenal, aquella que funciona 
con las instituciones y reglas de los hombres, genera las desigualdades que esa justicia espiritual11 
consagra. “Mas no tienen suerte igual / la púrpura y el andrajo: / cuando el culpable no es bajo, 
/ es menos vil su sentencia… / Por eso yo en mi conciencia / ¡reclamo el hacha y el tajo!” (Díaz 
Mirón, 1997, p. 330). Las leyes humanas, pervertidas y tergiversadoras, no tratan igual al pobre 
y al rico. La sentencia está en función de las clases sociales y la “honorabilidad” del reo. El 
prisionero, tomando las leyes innatas de su conciencia como sistema normativo, demanda otra 
justicia que invierte los papeles. Él, amparado por las atrocidades, ejecuta a su verdugo. 

4. Compasión y virtud en el acto de juzgar
Después de la elaboración de estos poemas iniciales (“Justicia seca” y “Justicia”), donde ambos 
escritores representan a su modo una visión personal de la justicia, se puede escudriñar una 
evolución en torno a la aplicación de la misma: las características axiológicas y emocionales que 
supone la decisión justa son remarcadas por los poetas. Tanto Manuel Gutiérrez Nájera como 
Salvador Díaz Mirón atemperan con los años su perspectiva sobre el acto justo en sociedad. 
Los poetas se vuelven más reflexivos sobre la vida y, en sus textos de madurez, muestran una 
aproximación menos normativa y más integral sobre la justicia y lo que ésta debería perseguir: 
la paz. Si es cierto que otros autores miran la justicia como un fin último u observan otros 
fines pragmáticos como el bienestar, o prestan atención a fines espirituales y morales como la 
felicidad y el desarrollo integral del ser humano12; para estos poetas modernistas, quizás debido 
al contexto belicoso del siglo XIX mexicano, el fin supremo se traduce en un ánimo pacificador. 
Restituir el tejido social (usando una metáfora cientificista) de una sociedad que ha quedado 
deshecha por la guerra y la venganza.

En el poema “Pax Animae”, de Manuel Gutiérrez Nájera, fechado aproximadamente 
en 189013, el autor “después de leer a dos poemas” (como aparece en el subtítulo del poema), 

11  A partir de los sentidos originales de justicia, Luis Villoro apunta: “Justica, en suma, se aplica al orden de un todo 
y las reglas necesarias que deben regir para que un conjunto sea efectivamente un todo regulado, Este sentido de 
justicia dará lugar, más tarde, al concepto de ley natural de Aristóteles y de los estoicos como medida del orden 
moral y a la noción de normas universales de justicia. Injusto es lo que no cumple esa ley, lo que se sale del orden 
por transgredir la norma universal” (2007, p. 43).
12  Luis Villoro describe un modelo teleológico (conforme al fin) y un modelo deontológico (conforme al deber) 
para explicar los sentidos de la justicia. Estos dos modelos, de acuerdo a su teoría, se contraponen entre sí. Dentro 
del primero, distingue a la justicia como virtud y a la justicia como ley. En un sentido amplio, la justicia “no se trata 
de descifrarla al través de las reglas y principios sociales aprendidos, sino de aprehenderla en el trato personal con 
los demás en sociedad. Comprendamos que la justicia se encuentra en una forma de estar ligados con los otros en 
un todo social. Antes de analizarla, percibimos la justicia como un valor concreto que nos concierne al vivir bien 
nuestra vida en sociedad y que deseamos que rija también a los demás” (2007, p. 60).
13  Recordemos que antes de llegar a este poema, desde el periodismo Manuel Gutiérrez Nájera reflexiona sobre 
los temas de la libertad y el derecho. Sobre la libertad de imprenta, el poeta mantiene una opinión reservada sobre 
los abusos de este derecho. En el artículo “Libertad, no libertinaje”, publicado en El Nacional el 25 de octubre 
de 1881, dice: “Que haya, sí, libertad plenísima, absoluta, de emitir toda estirpe de opiniones; que la verdad 
pueda combatir en campo abierto con el absurdo; que lidien todas las ideas y todos los sistemas: no queremos 
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inicia con el siguiente exhorto: “¡Ni una palabra de dolor blasfemo! / Sé altivo, sé gallardo en la 
caída, / ¡y ve, poeta, con desdén supremo / todas las injusticias de la vida!” (Gutiérrez Nájera, 
1953, p. 223). El poeta, conocedor de la belleza última y las sensaciones más sublimes, no 
debe detenerse en “la constancia de los amores”, pues éstos siempre son fugaces y volátiles. Los 
seres humanos, recuerda el poeta, no pueden aspirar a estados eternos ni inmutables, por eso 
recomienda hacer monumentos sepulcrales con los dolores: labrar estatuas con las palabras. 
De lo que surge el interrogante : “¿A qué pedir justicia ni clemencia / si las niegan los propios 
compañeros / a la glacial y muda indiferencia / de los desconocidos venideros?” (p. 224). 

Los recuerdos buenos son como pequeños ramilletes que hay que guardar con aprecio 
en la memoria. La ética del poeta, fundida con la estética, hace de la nostalgia un eje de vida 
verdadera, siguiendo quizás la tradición clásica de Jorge Manrique que establece “cualquier 
tiempo pasado fue mejor”. Alzar la vista, mirar el cielo y reconocer el azul que entusiasmó a 
toda una generación de poetas: “En esta vida el único consuelo / es acordarse de las horas bellas, 
/ y alzar los ojos para ver el cielo… / cuando el cielo está azul o tiene estrellas” (p. 224). Al 
reflexionar sobre estos recuerdos, toda afrenta puede ser subsanada. El mal no es mayor que la 
belleza14. “¡Ay! Es verdad que en el honrado pecho / pide venganza la reciente herida… / pero… 
¡perdona el mal que te hayan hecho! / ¡Todos están enfermos de la vida!” (p. 224). Se trata de 
una reformulación de la ética cristiana de “dar la otra mejilla”, de ejercer la virtud cardinal de 
la templanza en código escolástico. Aunque el corazón pide venganza, la razón como recta vía 
disuade al sujeto para desquitarse de su agresor. Pero el aporte ético del poema no radica sólo en 
esta reconsideración moral, pues si las subjetividades están “enfermas de vida”, entendiéndose 
como el determinismo social que la sociedad, el Estado y la religión ejercen sobre las personas, 
el juzgador queda trastocado en su autoridad: “¿Eres acaso el juez? / ¿El impecable? / ¿Tú la 
justicia y la piedad reúnes? / ¿Quién no es fugitivo responsable / de alguno o muchos crímenes 
impunes?” (p. 225).

El poeta pregunta, como pidiendo que se lance la primera piedra: “¿Quién no ha 
mentido amor y profanado / de una alma virgen el sagrario augusto? / ¿Quién está cierto de 
no haber matado? / ¿Quién puede ser el justiciero, el justo?” (p. 225). El ser humano, sin 
excepción, ha obrado en algún momento de forma contraria a la moral y al derecho. Las personas 
invariablemente han quebrantado algún mandamiento moral o han violado alguna disposición 
jurídica. Por esta razón, el justiciero y el justo se encuentran débilmente separados por una línea 
que a veces no se distingue. Ante esto, hay que ejercer el perdón y la compasión al reconocer que 
el lugar del infractor puede ser ocupado por cualquier otra persona “buena”. “¡Lástima y perdón 
para los vivos! / Y así, de amor y mansedumbre llenos, / seremos cariñosos, compasivos… / 

una democracia asustadiza ni medrosa, sino una democracia tranquila, altiva, confiada en sus propias fuerzas y 
en su propia bondad, pero que se proscriban para siempre esos cobardes y rastreros desahogos de las nulidades 
ofendidas, esas diatribas de taberna” (Gutiérrez, 1995, p. 46). Asimismo, critica el espíritu de la Constitución de 
1857 y su materialización en La Colonia Española del 5 de febrero de 1879: “Tenemos una Constitución que 
sanciona los derechos individuales, y los derechos individuales nos son absolutamente desconocidos. ¡Qué ha de 
saber de derechos individuales el que sólo ve ‘la leva’ y los impuestos! Necesitábase robustecer al Estado para 
evitar así gravísimos conflictos, y la Constitución da entrada franca a todo género de rebeliones […]. Hoy el pueblo 
no quiere ya palabras, sino garantías. No garantías abstractas y ficticias como las que ahora tiene, sino garantías 
sólidas y verdaderas. Más que libertad escrita quiere orden establecido” (1995, p. 135).
14  Para Rogelio Guedea, “La influencia de la literatura francesa en Gutiérrez Nájera es obvia y es, a su vez, un 
alejamiento del color local, sin dejar de pintar una parte también de lo mexicano: la alta cultura. Pero como lo 
hace con gracia, y casi con ironía, sigue siendo Nájera un afrancesado mexicanista […]. Obviamente, Nájera 
es exquisito pero cede a la tristeza, al sentimentalismo. Bajo la tutela de Hegel en cuanto a su concepción de la 
belleza, Gutiérrez Nájera atisba un modernismo romantizado” (2011, pp. 86-87).



91

d
o

ss
ie

r

Iuris Dictio 18 (2016), 83-93. ISSN 1390-6402 / e-ISSN 2528-7834. DOI: 10.18272/iu.v18i18.780 

Poéticas sobre la justicia en el modernismo mexicano. 
Manuel Gutiérrez Nájera y Salvador Díaz Mirón 

¡y alguna vez, acaso, acaso buenos!” (p. 225)15. El poeta establece en el poema varias acciones 
fundamentales para lograr la vida pacífica. La prudencia, también como una virtud cardinal, 
debe ser ejercida diariamente en el camino hacia el Areté. “Recordar… perdonar… Haber 
amado… / Ser dichoso un instante, haber creído… / Y luego… reclinarse fatigado / en el 
hombro de nieve del olvido” (p. 226). El poeta aconseja a su lector cortar las rosas en el jardín, 
sabiendo que invariablemente hay que perdonar las espinas: “Ama y perdona. Con valor resiste / 
lo injusto, lo villano, lo cobarde… / ¡Hermosamente pensativa y triste / está al caer la silenciosa 
tarde” (p. 227).

Por su parte, Salvador Díaz Mirón, en un poema que no se encuentra fechado, pero 
que se presume de su segunda etapa creativa (1892-1901) por el estilo y la temática, expone el 
sentido de la vida cuando ésta se ha extinguido. En “Requiescat in pace”, la voz lírica se coloca 
ante el escenario del fallecimiento de un hombre virtuoso. Díaz Mirón, desde la primera estrofa, 
celebra y aplaude la muerte. No hay motivos para llorar en el sepelio de un buen hombre, pues 
“¡Sí, que en esta cruel guerra / el justo anhelará de polo a polo / dormir bajo la tierra, / ya que 
sobre ella sólo / reina la fuerza y predomina el dolo!” (Díaz Mirón, 1997, p. 377). 

El mundo, lugar donde la brutalidad y la injusticia imperan, no es sitio para el probo. 
El justo busca el sueño eterno y fugarse de la vida cruel que lo somete a fuerzas intratables. En la 
tierra, siguiendo la descripción del poeta, se dará el imperio de la ley humana, es decir, el poder 
y el yugo. Predomina además el dolo, ya sea desde un sentido jurídico o moral, la mala fe que 
ocasiona fraudes y crímenes. En la vida, lo esencial es la congruencia entre nuestras palabras y 
acciones. Los asesinos deben reconocerse como tales. “No vertáis ¡oh perversos! / de irrisorio 
dolor estéril jugo. / ¿No ayer fuisteis adversos / al vivo, cual os plugo? ¿Plañe acaso a la víctima 
el verdugo?” (p. 378)16.

Por esta razón, el justo trasciende los honores. Los reconocimientos y títulos no son 
importantes para quien sabe que su acciones van más allá de las instituciones humanas. De 
algún modo, al igual que el carácter asceta, el espíritu virtuoso se aleja de las fiestas, de los elogios 
y emolumentos: “¡Oh tímido y profundo / espíritu, que siempre huiste el ruido / y la pompa 
del mundo! / ¡Logres lo que has querido: / no eterna fama, sino eterno olvido” (Díaz Mirón, 
1997, p. 378). 

La Fama, como diosa romana, extendía los rumores y las hazañas de los hombres, sin 
importar que estos fueran ciertos o falso, sin saber si eran justos o no. Al espíritu, sugiere Díaz 
Mirón, no le inquieta el sonido de la trompeta de esta deidad, pues los verdaderos aplausos 
se dan en el interior. Al final los valores se alternan. “¡A ti fuera desdoro / lo que es presea en 

15  Una de las teorías más interesantes sobre este asunto, es la justicia como cuidado existencial de Norbert Bilbeny: 
“La justicia como cuidado existencial es una justicia compasiva. Pero esto no significa identificar la justicia con la 
compasión ni que haya de ser sustituida por ésta. Porque la compasión sola, o el dejarse influir por ella, o un mal 
uso de ella, pueden anular la justicia o torcer su sentido racional, imparcial e imperativo […]. No es justicia ‘como’ 
compasión, porque no se toma a este sentimiento como guía ni criterio evaluador de los actos y los veredictos 
justos. Ni menos es una justicia ‘por’ compasión, ya que ésta es descartada como fundamento o razón de ser de la 
justicia, que oscilaría al albur de un sentimiento […]. Justicia, en cambio, «con» compasión, no latera la identidad 
de lo que es proceder de modo justo, porque el sentimiento no determina este proceder ni tampoco está obligado 
a acompañarlo. La compasión se tiene o no se tiene, pero lo humano es tenerla y es bueno humanamente que se 
tenga. Difícilmente la justicia escapará de esta realidad y a la vez de este deseo” (2015, p. 202).
16  A propósito de la discusión sobre la moralidad de Salvador Díaz Mirón, donde Genaro Fernández Mac Gregor 
lo define como un ser antisocial, Jorge Cuesta llega a la siguiente reflexión criminológica: “lo mismo los sanos 
que los enfermos reaccionan con hostilidad en contra de lo que les causa un sufrimiento físico o moral. Pero 
el sufrimiento que la sociedad experimenta no es el mío. A lo mejor, mi crimen tiene en mí las consecuencias 
fisiológicas más saludables. Enfrente de ellas, no creo que podría admitir que mi crimen fuera mi enfermedad en 
vez de mi salud, sólo porque se demostrara que era un sufrimiento social” (1994, p. 215).
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nuestros circos fieros; / lo que obtienen del coro, / triunfantes y altaneros, / los más audaces y 
los más arteros!” (p. 378).

Además de que el virtuoso ejerce la justicia, también es preciso que tenga a la piedad 
como divisa. Este espíritu logra la sabiduría cuando encuentra paz a la sombra del follaje de 
los árboles: en la lobreguez natural. “¡Sabio quien busque y halle / a la sombra del árbol paz 
cumplida / en apartado valle, / cabe limpia y dormida / corriente, imagen de su propia vida!” 
(Díaz Mirón, 1997, p. 379)17. Finalmente, el poeta veracruzano alienta al lector a buscar la 
virtud en la tierra misma. “No cultivéis ¡oh buenos! / más tierra que la tierra. El barro humano / 
vale a vosotros menos / que el que nutre al gusano / y da una planta a quien le arroja un grano” 
(p. 379).

5. Conclusión: Justicia, ética y poesía
Los dos tratamientos que articulan por separado los poetas, responden a un ideal diferente de 
justicia. Para Gutiérrez Nájera, el tópico de la justicia es usado para explicar a partir de lenguaje 
formalista los idilios y “litigios amorosos” que un sujeto puede sufrir con el ser amado. En este 
sentido, el poeta apela a una justicia transparente, que ocurre gracias al paso del tiempo, implícita 
y paciente. Los conceptos jurídicos y morales son ocupados principalmente para metaforizar el 
problema cualitativo del desamor. Por su parte, Salvador Díaz Mirón, quien utiliza la poesía 
para visibilizar problemáticas de la impartición real de la justicia, lleva a un nuevo nivel la 
alianza entre derecho y poesía. Existe una justicia identificada con el derecho natural que poseen 
los hombres para ser tratados dignamente. Esta justicia no puede ni debe soslayarse. Incluso, 
extrapolando los fines trascendentales de esta normatividad axiológica, todos los individuos 
comenten injusticias en algún momento de su vida. Así, nadie está legitimado para condenar 
a sus pares. El poeta remarca el aspecto material, de contenido, sobre las formalidades dadas 
por los procedimientos de una ley convencional. Al final la moral es más digna y fuerte que 
cualquier sistema jurídico. 

En la madurez, ambos poetas sujetan el tema de la justicia en el terreno de la ética, 
donde es preciso relacionarla con la virtud. La concepción de lo justo se vuelve integral y en 
función de la trayectoria vital del sujeto. Mientras que para Manuel Gutiérrez Nájera la paz es 
la finalidad de las acciones justas, donde la empatía y la compasión suponen rasgos insoslayables 
para quien emite un juicio; para Salvador Díaz Mirón, la justicia más auténtica se adquiere a 
través de un ejercicio de virtuosismo y de trascendentalismo ético. El plano espiritual es inverso 
a los bienes terrenales, la competencia y la fama. 
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