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E N T R E 1888 Y 1905, especialmente en el decenio de 1890, l a 
d i c t adura po r f i r i ana se encuentra en su apogeo. Hac ia 1888 
D í a z h a b í a puesto en orden su gobierno. E l é x i t o de los 
esfuerzos de su r é g i m e n se v e í a po r todas partes en los ú l t i m o s 
diez a ñ o s del siglo: el e j é r c i to , apoyado por la c a b a l l e r í a 
de los Estados Unidos , h a b í a conseguido domina r la amenaza 
apache; los rurales daban f i n a l bandoler ismo; el fer rocarr i l 
comunicaba todo el p a í s ; el t e l é g r a f o l legaba a todas partes. L a 
i n v e r s i ó n extranjera c o r r i ó a M é x i c o , porque, casi con segu
r i d a d , era e l pa í s en t u r n o camino a la m o d e r n i z a c i ó n , que 
of rec ía ganancias inmediatas a q u i e n tuviera audacia suficiente 
para i n v e r t i r . Los porfiristas u n í a n todo con una laxa ideo
l o g í a a base de posi t iv ismo compteano con toques de cato
l ic i smo o anticlerical ismo, de i nd i an i smo o ant i - indianismo 
y con dosis m á s o menos grandes, m á s o menos p e q u e ñ a s de 
l a fe l i b e r a l en la eficacia de la propiedad. 

Hac i a 1890 Díaz h a b í a encontrado l a s o l u c i ó n para los 
problemas fundamentales de M é x i c o , y h a b í a dado forma a 
la estabi l idad p o l í t i c a de l p a í s . E l a ñ o en que t o m ó el poder 
(1876) , el New York Herald i n f o r m ó azorado: "Noticias reci

bidas de M é x i c o son algo sorprendentes porque s e ñ a l a n 
que n o h u b o cambio de gobierno durante seis semanas". 1 

Hasta 1890 el gobierno c a m b i ó de manos una vez, cuando 
P o r f i r i o D í a z se r e t i r ó en el pe r iodo 1880-1884; a su regreso, 

i 22 de diciembre de 1876, citado por R O B E R T S , 1974, Véanse las expli
caciones sobre siglas y referencias al final de este artículo. 
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no h u b o cambios hasta que los revolucionarios l o forzaron 
a l e x i l i o en 1911. 

D í a z s o l u c i o n ó las eternas disputas de M é x i c o con poderes 
extranjeros. Casi a d ia r io e l p a í s p a r e c í a a d q u i r i r u n toque 
de occidental ismo. Los programas de los l íde res l iberales mexi 
canos p a r e c í a n haberse hecho rea l idad hacia 1895. E n n i n g ú n 
o t r o n i v e l se s e n t í a mas el t r i u n f o de l Estado que en el t e rmino 
de la amarga lucha qne h a b í a t en ido con la Iglesia 5 de la 
que h a b í a surg ido como vencedor indiscut ib le . S í m b o l o de las 
I^uen as reíacic^nes entre am'bO'Sj v s e ñ a l de ^ l - ^ - ^ e l confl ic to 

Gruadalupe e l 12 de octubre de 1895 ¡ que no hubiera tenido 
lugar s in el permiso del Papa y sin la aquiescencia de don 
I^o r f ino . 

-Muchos mexicanos creyeron que el J3ais h a b í a alcanzado 
el é x i t o en 1890. C o n nueva confianza, los mexicanos se aci
ca la ron para enfrentar al p u b l i c o in te rnac iona l ; a base de la 
t r a n q u i l i d a d p o l í t i c a y del é x i t o e c o n ó m i c o , adoptaron, con 
renovada sa t i s facc ión , nuevas actitudes. Esta postura no se sus
tentaba en u n a i d e o l o g í a p o l í t i c a o en una fi losofía e c o n ó m i c a ; 
mas b i e n se ha l l aba en u n sent imiento popular , vago, pero 
p r o f u n d o , basado en l o que algunos mexicanos pensaban del 
p a í s y de su f u t u r o . Esta a c t i t u d y esta manera de pensar 
puede definirse mejor como " p e r s u a s i ó n " . E n cierta forma, 
esa r e a c c i ó n p o p u l a r era apenas algo m á s que una m a n í a , 
que se e x t e n d i ó por la n a c i ó n hacia 1888, se d e s v a n e c i ó con 
l a d e p r e s i ó n de 1905, y d e s a p a r e c i ó con e l estallido de la 
r e v o l u c i ó n en 1910. 

M á s que en la p o l í t i c a y en la e c o n o m í a , en donde se 
observaba el mismo entusiasmo, esa p e r s u a s i ó n p o d í a verse 
m e j o r en el auge de los deportes y entrenamientos, porque los 
mexicanos e s c o g í a n claramente y sin a m b i g ü e d a d e s sus diver
siones. E l deseo impulsaba a la gente a andar en bicicleta, 
asistir a carreras de caballos hacerse socio de u n club a t l é t i c o -

2 C O F F I N , 1898; The Mexican Herald, 13 oct. 1895. 
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no ex i s t í a a l l í l a c o m p u l s i ó n que dictaba la necesidad de 
sobrevivir i m p l í c i t a , al menos, en la e c o n o m í a y la p o l í t i c a . 

L a inf luencia , cada vez mayor, de la c o m u n i d a d extranjera 
en M é x i c o se reflejaba en el aumento de las actividades depor
tivas. Los extranjeros se ha l l aban como en su casa, y con esta 
a c t i t u d demostraban l a seguridad que s e n t í a n en e l p a í s del 
d ic tador . H a c i a 1890, varios grupos h a b í a n establecido en 
clubes y casinos sus centros de ac t iv idad . 3 Los alemanes empe
zaron m u y p r o n t o a desti lar cerveza Vogel en Puebla. Las 
ventas fueron tan buenas, que los propietar ios p i d i e r o n desde 
Saint L o u i s vagones cargados de cerveza para la clientela. E n 
poco t iempo, la ce rvece r í a a b r i ó el j a r d í n T í v o l i , que ofrecía 
a la sociedad l u g a r e ñ a conciertos vespertinos, juego de b i l l a r , 
de b o l o s 4 y otras diversiones. 

Como los e s p a ñ o l e s q u e r í a n disfrutar de las recreaciones 
de su t e r r u ñ o , r eun ie ron d ine ro para construir u n f r o n t ó n de 
ja i -a la i . E l ed i f ic io contaba con la cancha reglamentaria , s a lón 
de te r tu l ia , ca fe te r ía , g r a d e r í a y espacio ad ic iona l para aco
modar a 1 500 espectadores, u n lugar para l a banda m i l i t a r 
cedida por el presidente, sanitarios y, natura lmente , u n si t io 
para las apuestas, en donde los asistentes p o d í a n ganar d inero 
o perder el que l levaban. Los campeones nacionales de E s p a ñ a 
l legaron a M é x i c o en dic iembre de 1895 para inaugura r el 
f r o n t ó n . E l equ ipo azul y e l ro jo d i e ron una serie de exh ib i 
ciones para el p u b l i c o aficionado, entre el que se encontraban 
algunos miembros del gabinete. D í a z n o as is t ió porque, dec ía 
en las disculpas que e n v i ó , se encontraba a ú n de l u t o po r la 
muer te del general M a n u e l G o n z á l e z . 5 

Diversos grupos de extranjeros practicaban, hacia 1890, 

BisHOT, 1883. 

•i The Mexican Herald, 20 nov., 9 dic. 1892. L a destilería Germania 
fabricaba la cerveza Vogel. E l Herald publicaba semanalmente «na 
sección sobre los deportes en Puebla. 

o E l frontón se halla frente a lo que ahora es el monumento a la 
Revolución; en esa época estaban cerca la estatua de Cuauhtémoc y el 
Café Colón (véase The Mexican Herald, 10 nov,, 12, 15, 26 y 30 dic. 
1895). 



268 W I L L I A M B E E Z L E Y 

sus deportes favoritos. E n Pachuca, los mineros cornish orga
nizaban competencias de lucha v e r n á c u l a y sus pr imos ingleses 
jugaban fú tbo l , que se h a b í a conver t ido en el deporte de 
masas m á s impor tan te . Muchos ingleses as i s t í an t a m b i é n a 
los par t idos de cricket en el Reforma A t h l e t i c C l u b , y h a b í a n 
formado u n equ ipo de rugby para retar a l del R u g b y U n i o n 
Foo tba l l C l u b de Pachuca, el cual, s e g ú n proclamaba, estaba 
dispuesto a viajar a cualquier parte de la r e p ú b l i c a para jugar 
u n par t ido . Otros equipos surgieron en Monte r rey en C i u d a d 
Por f i r i o D í a z . * Mexicanos acomodados que as i s t í an a estos 
e spec t ácu lo s organizaron su p r o p i o C l u b A t l é t i co , para jugar 
cricket p r ime ro y luego b é i s b o l contra equipos extranjeros. 6 

Los escoceses se d i v e r t í a n con su h é r o e de la guerra de los 
Boers, D u n c a n C. Ross, qu ien , en lucha i n d i v i d u a l , usaba 
espada corta, lanzas y otras armas. Ross r e c o r r i ó el camino de 
Monte r rey a M é x i c o p r e s e n t á n d o s e en exhibiciones de at let ismo 
y de combate; p a r t i c i p ó en duelos y luchas, y se o f rec ió a 
compet i r en l a capi ta l con q u i e n quisiera e n f r e n t á r s e l e . Los 
escoceses y muchos residentes de la c iudad a c u d í a n en m u l t i t u d 
a verle? 

T a m b i é n los yanquis pract icaban sus deportes favoritos 
en el M é x i c o po r f i r i ano . E n Churubusco fundaron u n C o u n t r y 
C l u b que t e n í a campo de golf, canchas de tenis, una sala para 
teatro, bailes y conciertos, y a lo jamiento para los viajeros. 
Otros norteamericanos fundaron el Reforma C o u n t r y C l u b 
que contaba con canchas de tenis, bé i sbo l , cricket y espacio 
para deportes de pista, actividades en las que par t ic ipaban 
extranjeros y mexicanos por igua l . T a m b i é n funda ron el 
Monte r rey Gymnast ic C l u b para quienes se interesaban en 
el juego de malabar ismo con mazas, de or igen i n d í g e n a , cu l tu ra 
física, boxeo, lucha, deportes de pista o béisbol .» 

Algunos extranjeros abr ie ron clubes en donde, mediante 

* E n la actualidad Piedras Negras, Coahuila. (N. del E.) 
e The Mexican Herald, 13, 17, 19, 30 sept., 6 oct. y 4 nov. 1895. 
7 The Mexican Herald, 3 , 9, 16 , 20 , 2 8 dic. 1895. 
8 C O N K L I N G , 1883, p. 72; B A R T O N , 1911, p. 6 1 ; The Mexican Herald, 

2, 14, 2 8 oct., 9 , 2 3 dic. 1895. 
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paga, el p ú b l i c o r e c i b í a adiestramiento e i n s t r u c c i ó n en atle
t i smo. J i m y C a r r o l l era d u e ñ o y admin is t rador del Mex ican 
N a t i o n a l A t h l e t i c C lub . T e n í a u n cuerpo de instructores 
—en el que él mismo par t ic ipaba e n s e ñ a n d o pugilismo— m á s 
tres maestros de boxeo y u n o de pesas. Su r i v a l era el Ame
r i c a n O l y m p i c C l u b adminis t rado por el c a m p e ó n de box 
B i l l y A . Clarke , qu ien e n s e ñ a b a boxeo y gimnasia a j ó v e n e s 
aficionados extranjeros y mexicanos. H . T . Roberts a lqu i laba 
ropa y e q u i p o en su Bicycle R i d i n g School, situado en e l 
Paseo de la Reforma, a quienes se interesaban en sus aparatos. 9 

E l auge en los deportes muestra, p o r u n lado, que las 
diversiones importadas se aceptaron ampl iamente en M é x i c o , 
p o r o t ro , que los extranjeros se s e n t í a n m u y c ó m o d o s en esos 
a ñ o s del r é g i m e n por f i r i ano . 

T a m b i é n h u b o in f luenc ia en las diversiones tradicionales, 
como e l teatro, por ejemplo, que era blanco de l a c r í t i ca 
extranjera . A l l í comenzaron a presentarse grupos de españo les , 
ingleses, franceses y norteamericanos. E n 1880 e m p e z ó la tem
porada regular de ó p e r a con artistas extranjeros. L a act iv idad 
tea t ra l l l e g ó a su c ú s p i d e en 1887, a ñ o en e l que la m u n d i a l -
mente c é l e b r e Sarah Bernhard t i n c l u y ó a M é x i c o en su gira 
p o r Occidente. E n e l mes de febrero se p r e s e n t ó diez veces 
en el papel de Teodora y r e c i b i ó 260 000 francos de u n p ú b l i c o 
entusiasmado que p a g ó el equivalente a cuatro d ó l a r e s para 
ver la actuar. A u n q u e los mexicanos r e c i b í a n b ien a los artistas 
extranjeros, no perd ieron el h á b i t o de usar sombrero y fumar 
duran te las funciones. Como era costumbre, los boletos se 
v e n d í a n para cada acto de ó p e r a u obra t ea t r a l . 1 0 

L a élite mexicana a d o p t ó el estilo de las recreaciones de 
l a a l ta sociedad norteamericana e inglesa. E l Lakeside Sail ing 
C l u b , cuyo g rupo in ternacional de miembros i n c l u í a a los 
mexicanos, organizaba regatas en el lago de Chalco y en X o c h i -

9 The Mexican Herald, 23 , 2 5 sept., 6 oct. 1895. 
1 0 R I C H A R D S O N , 1977, pp. 117-118; B A T E S , 1 8 8 7 , pp. 45-46. Sobre el 

teatro mexicano y su crítica véase K I R K H A M , 1909, pp. 44-45; B A N C R O F T , 

1888, T . 6, pp. 624-625; F L A N D R A U , 1964, pp. 3-4, 221 , The Mexican Herald, 
17, 2 4 nov., 2 0 dic. 1895. 
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milco , y, po r l o menos una vez, v i a jó a Veracruz para navegar 
con el c lub de yates de esa ciudad. Este mi smo c lub c o m p e t í a 
a menudo con el equ ipo de remo de la Escuela Nac iona l 
M i l i t a r . 

E l pat inaje sobre ruedas era p o p u l a r í s i m o en la sociedad 
m e x i c a n a . 1 1 E l C a b i l d o de la c iudad p e r m i t i ó en 1895 la 
c o n s t r u c c i ó n de una pista de madera en la Alameda . Los 
mexicanos a lqu i l aban patines y se deslizaban por la pista 
decorada con escenas invernales; a s i s t í an a d e m á s a carreras, 
en las que l a h a b i l i d a d de los patinadores mexicanos c o m p e t í a 
•con la de los extranjeros. Los espectadores simpatizaban, sin 
•duda, con el corredor que ca ía e iba a parar al hospi ta l para 
que le q u i t a r a n las ast i l las. 1 2 Los torneos n a v i d e ñ o s de polo 
contaban t a m b i é n con la p a r t i c i p a c i ó n de caballeros por-
f i r i anos . 1 3 

Esa s e n s a c i ó n de compar t i r las mismas actividades y estilos 
•de la b u r g u e s í a in ternacional , que l l a m o esti lo po r f i r i ano de 
persuadir, descubre la cual idad i m i t a t i v a de l mexicano que 
Samuel Ramos a n a l i z ó de manera b r i l l a n t e en su l i b r o El 
perfil del hombre y la cultura en México.14 Cuando los mexi 
canos s in t i e ron que su pa í s entraba a pasos agigantados en la 
modern idad , se apresuraron a adoptar los estilos, maneras y 
•diversiones de otras naciones avanzadas de Occidente. A l 
observar esta r e a c c i ó n nos damos cuenta de que d e s e m p e ñ ó 
u n papel impor t an te en el impu l so que se d i o a las carreras 
•de caballos, en la fo rma de considerar las corridas! de toros 
y en la f a s c i n a c i ó n po r andar en bicicleta. 

Las carreras de caballos t ienen en M é x i c o una larga histo
r i a . L a t r a d i c i ó n cuenta sus o r í genes desde el desembarco de 
•Cortés en Veracruz en 1519, porque, para impresionar a los 
mensajeros de Moctezuma, o r d e n ó a varios j inetes correr en 

1 1 I N K E R S L E Y , 1834, p p . 302-308; The Mexican Herald, 16, 29 sept., 
4 nov., 27 dic. 1895. 

12 The Mexican Herald, 10 oct., 1, 6 nov., 15, 18, 24, 27, 31 dic 
1895. 

13 M A C M A H A N , 1897, pp. 593-596. 
14 R A M O S , 1962, pp. 15-14. 
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parejas a l o largo de la playa. Las carreras con t inuaron duran te 
l a colonia, aunque siempre de manera i n fo rma l , ya que los 
d u e ñ o s c o r r í a n sus bestias para ganar u n premio . L a llegada 
de los d i p l o m á t i c o s b r i t á n i c o s y norteamericanos d e s p u é s de la 
independencia hizo de las carreras u n deporte m á s fo rma l . Los 
b r i t á n i c o s i n s i s t í a n en conservar su estilo, que p e d í a pistas 
circulares, clubes y registro g e n e a l ó g i c o de los caballos. D u 
rante el decenio de 1840, se organizaron clubes para que 
h u b i e r a n carreras regularmente. Las pistas eran cortas (de 
3 000 a 4 500 met ros ) , porque se c re ía que los caballos no 
p o d í a n resistir distancias mayores a una a l tu ra de 2 400' 
met ros . 1 5 

Las carreras de caballos eran por los a ñ o s de 1890, l a 
r e c r e a c i ó n de m á s a t ract ivo en M é x i c o . E l Jockey C l u b , que 
t e n í a su sede en la Casa de los Azulejos, era el centro de 
r e u n i ó n de la sociedad masculina de la é p o c a . Mexicanos y 
extranjeros frecuentaban el P i ñ ó n T u r f Exchange en donde 
los aficionados cambiaban i n f o r m a c i ó n sobre los animales, 
colocaban apuestas, organizaban y planeaban nuevas carreras. 
E l lugar servía t a m b i é n de c lub, ya que contaba con salones 
de lectura, y venta de bebidas y tabaco para l a concurrencia. 
Los criadores de caballos pat rocinaban a menudo carreras en 
e l h i p ó d r o m o de P e r a l v i l l o . 1 6 

Otras carreras se organizaron en 1895. Por esas fechas, e l 
coronel R. C. Pate f u n d ó la R o b e r t C. Pate Rac ing Associa¬
t i o n , c o m p r ó terrenos y c o n s t r u y ó el h i p ó d r o m o suburbano 
de I n d i a n i l l a , en la carretera de L a Piedad. L a pista era u n 
ó v a l o de casi dos k i l ó m e t r o s y medio , con veinte metros de 
ancho, espacioso estadio y á r ea s verdes para las s e ñ o r a s y 
caballeros que a s i s t í an a las carreras. Ca rac t e r í s t i c a de I n d i a 
n i l l a era el equ ipo de i m p o r t a c i ó n que p e r m i t í a apostar a l 

15 Á L V A R E Z D E L V I L L A R , 19/0, p . 21j A i U H L E N P F O R D T , 1969, T . 1, p p . 

312-313. 
16 Matt W. Ranson Collection, Southern Historical Collectíon, Uni¬

versity of North Carolina, Box 39, file 465, E . C . Butler a M.W. Ranson, 
17 jun. 1895; G I L L P A T R I C K , 1911, p . 284; The Mexican Herald, 1, 4, 10. 
11, 17 nov., 12 dic. 1895. 
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estilo paris ino, el cual s e ñ a l a b a a u t o m á t i c a m e n t e a l favori to 
a base de las apuestas que se h a b í a n hecho. M á s de setenta y 
cinco caballos de Estados Un idos y alrededor de ve in t ic inco 
de M é x i c o se reun ie ron para una jus ta que d u r ó dos meses. 
E l h i p ó d r o m o de Pate entusiasmaba m u c h o a l p ú b l i c o , porque 
c o m p e t í a n en él caballos mexicanos de poca alzada con los 
pu ra sangre de Texas y K e n t u c k y . 1 7 

Las carreras de caballos eran acontecimientos sociales. E l 
d í a de la i n a u g u r a c i ó n se r eun ie ron en I n d i a n i l l a cuatro m i l 
personas entre las que se encontraban los1 a r i s tóc ra t a s mexicanos 
y la colonia de hab la inglesa, quienes se e n t r e t e n í a n en los 
intervalos escuchando la banda personal del presidente, el 
lamoso Octavo Regimien to . E l gobernador del D i s t r i t o Fede
ra l , Pedro R i n c ó n Gal la rdo ; el general J o s é Mena , min i s t ro 
de Obras P ú b l i c a s ; J o s é L i m a n t o u r , m i n i s t r o de Hacienda; 
varios miembros del congreso y las damas notables de la 
c iudad as i s t í an regularmente a las carreras. Aunque , como 
di je a r r iba , el presidente y su esposa estuvieron de l u t o of ic ia l 
casi dos meses, la presencia de l a banda a d v e r t í a de su i n t e r é s . 

Mues t ran estos datos l o que las carreras de caballos signi
ficaba para la sociedad. E n ocasiones como éstas las damas 
c o n c u r r í a n vestidas con atuendos de ú l t i m a moda, a f án de 
e x h i b i c i ó n que s u g i r i ó a Pate extender el espacio cubier to de 
césped frente a las g r a d e r í a s . Pero, l o que es m á s significativo, 
las carreras daban o p o r t u n i d a d a los varones mexicanos y 
extranjeros para demostrar su audacia ante el riesgo. Para 
muchos, el riesgo se hal laba en aquellas carreras en las que 
par t i c ipaban los propietar ios de caballos. E n I n d i a n i l l a , el 
deportista favor i to de M é x i c o , J o a q u í n A m o r , cayó de cabeza 
cuando l o t i r o el caballo, y r e c i b i ó heridas tan serias, que 
los espectadores l o d i e ron po r muer to . Pero la m a y o r í a par t i 
cipaba só lo como espectador, de m o d o que mostraba su valor, 
indi ferencia ante el resultado de las apuestas y estoicismo 
ante l o que le deparaba l a for tuna , apostando grandes sumas. 
Cua lqu ie r t i p o de juego, y las carreras en especial, eran esce-

The Mexican Herald, 2, 6, 15, 16 oct., 16 nov. 1895. 
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nario para ostentar aquellos que se consideraban rasgos del 
verdadero mexicano. Éstos coincidían generalmente con valores 
y actitudes de ingleses y norteamericanos, entre quienes había 
hombres de negocios testarudos que apostaban más de lo que 
la cordura aconsejaba, y perdían o ganaban sin preocuparse 
demasiado por las consecuencias.18 

A más del consumismo descarado, de la exhibición osten-
tosa —tan decisiva en una sociedad capitalista en ciernes—, del 
deseo manifiesto de arriesgarse en el juego, los espectadores 
compartían la "emoción" de las carreras, cuyo interés aumen
taba con una fuerte apuesta a algún caballo. Los sociólogos 
Norbert Elias y Eric Dunning dicen en su estudio 1 9 que el 
auge de los deportes en Estados Unidos y Europa Occidental 
es consecuencia de la búsqueda de ". . .emoción en sociedades 
apáticas". Antes de la era porfiriana había carreras de caballos, 
charreadas y corridas de toros. Pero la corrida era un ritual, 
la charreada se originó como entretenimiento relacionado 
con el trabajo, y no había organización en las carreras. El ri
tual, la diversión, la exhibición son parte, pero no el atributo 
más importante del deporte moderno. Elias y Dunning opinan 
que el ansia de emoción no se hace evidente en comunidades 
marginadas, asentamientos espontáneos y sociedades sin leyes. 
La emoción de constantes golpes de estado, intervenciones 
extranjeras y conflictos religiosos, no hacía de México el lugar 
adecuado para aumentar los deportes o disfrutar de ellos, 
hasta que se asentó el sistema porfiriano. La paz conseguida 
por el dictador amainó la lucha por la sobrevivencia y el éxito 
hasta el punto en que la, sociedad buscó la emoción en los 
riesgos del deporte. 

La corrida de toros, parte de la herencia española, llegó 
a México en el siglo xvi. Durante los trescientos años de vida 
colonial evolucionó hasta tener las características que el espec
tador actual conoce. Suertes de diverso tipo, como ensartar 

18 Sobre las carreras de caballos y el juego en Virginia colonial, 
véase B R E E N , 1974, pp. 239-257; The Mexican Herald, 11, 17, 20 nov.. 
2, 9 dic. 1895 . 

i^ E L I A S y D U N I N I N G , 1978, pp. 3-ol. 
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el an i l lo , perseguir de cerca a l toro, trepar el pa lo encebado 
para alcanzar el cerdo, l a p a r t i c i p a c i ó n de e s p o n t á n e o s , h a b í a n 
desaparecido de los ruedos en los a ñ o s de la independencia . 2 0 

Surgieron entonces las reglas y et iqueta de la corr ida, l a cual 
se c o n v i r t i ó en u n r i t u a l que simbolizaba los valores de la 
cu l tu ra mexicana. 

E n el siglo x i x , los actores principales de l a cor r ida eran 
el toro, el "presidente" *, el matador, los picadores y los bande
r i l leros . E l d r ama se desarrollaba, b á s i c a m e n t e , en tres escenas: 
se colocaban las banderi l las para embravecer a l toro, se les 
picaba en la parte superior del l o m o para deb i l i t a r lo . Luego 
de observar la forma en que el an ima l m o v í a los cuernos y su 
r e a c c i ó n ante las picas y banderil las, el torero entraba a matar 
de una sola estocada, si le era posible. D e s p u é s de 1830 se 
a ñ a d i e r o n los riesgosos pases de mule t a que l l evan a l to ro 
a pocos c e n t í m e t r o s del cuerpo del torero, suerte que puede 
considerarse algo así como el bal le t de la corr ida . Duran t e 
el Porf i r ia to , u n asistente que r e c i b í a e l nombre de cholo o 
capa, entraba a l ruedo antes que el torero, y m o v í a ante el 
toro u n t rapo de colores, casi siempre atado a una garrocha, 
hasta extenuarlo. En t raba entonces el matador para dar la 
estocada f i n a l (esta ú l t i m a escena se denominaba " l a espa-
ñ a d a " ) . 2 1 M a t a r a l to ro con gracia era la esencia de la corr ida , 
no e l ba l le t entre a n i m a l y mule ta . 

E l tur is ta o espectador circunstancial v e í a n só lo arena y 
sangre, los anglosajones v e í a n todo con hor ror , pero los 
aficionados s a b í a n que el e s p e c t á c u l o estaba controlado, orques
tado en verdad, por una persona, el "presidente" de l a corr ida 
que por l o general era u n servidor p ú b l i c o (Díaz l o hizo alguna 
vez) . S ó l o el juez p e r m i t í a la entrada del toro, s e ñ a l a b a el 
cambio de tercios, el m o m e n t o de matar y premiaba al torero, 
si l o m e r e c í a , con una o dos orejas del to ro y hasta con el rabo 

2 0 G U A R N E R , 1979, pp. 31-34; L E O N A R D , 1959, pp. 14-1 / . 

* E n la actualidad se le llama "Juez de plaza" o "autoridad" (N. 
del E.) 

21 Z U R I C H Jr, y I V Í E A D O W , 1981, pp. 654-668; C O N K L I N C , 1891, pp-

125-126. 
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q u i z á . N o h a b í a p remio para el que dejaba i r v ivo al toro o 
h a b í a hecho l a faena con torpeza. E n ocasiones, el "presidente" 
i n d u l t a b a a l toro, cuando el a n i m a l mostraba resistencia y 
b r a v u r a que superaba la a c t u a c i ó n de los hombres. N i n g ú n 
p r e m i o o recompensa r e c i b í a n en estas fiestas los banderil leros 
y p icadores . 2 2 

D u r a n t e el siglo x i x , la corr ida fue m e t á f o r a de la sociedad 
mexicana . E l "presidente" representaba a l caudi l lo , cacique 
o p a t r ó n que r e g í a las actividades de todos y s e ñ a l a b a el 
r i t m o del quehacer d ia r io . Só lo en una sociedad paternalista 
p o d í a tener sentido u n r i t u a l semejante. Los "actores" seña
l aban j e r a r q u í a s sociales en las que cada hombre d e s e m p e ñ a b a 
su pape l y dejaba que la sociedad como u n todo l levara a 
cabo la tarea. A u n q u e h a b í a c o o p e r a c i ó n entre banderil leros, 
picadores y toreros, no formaban u n verdadero equipo. E l 
ma tador d e p e n d í a de los d e m á s , pe ro s in duda p e r t e n e c í a 
a u n a j e r a r q u í a m á s alta y r e c i b í a todos los honores. 

E l matador era e p í t o m e de la fiesta; d e b í a mostrar aquellos 
a t r ibu tos que, den t ro de ese o rden mascul ino, se consideraban 
m á s valiosos. T e n í a que enfrentar a l a naturaleza despiadada 
en su e x p r e s i ó n m á s feroz: e l to ro enfurecido. E l torero d e b í a 
ser m á s val iente , inconsciente en su d e s c o n s i d e r a c i ó n , f i rme 
ante l a c a í d a de l toro; d e b í a o lv ida r riesgos, ignorar heridas 
y temores y arriesgar por el h o n o r a u n su v ida . Pero sobre 
todo d e b í a actuar con gran co r t e s í a y ref inado decoro. 2 3 

Campesinos, peones, l é p e r o s , trabajadores —la sociedad entera 
(los comentaristas s e ñ a l a b a n a m e n u d o que el p ú b l i c o era 

una muestra de la sociedad) — admi raban la cor tes ía mexi 
cana, la impavidez ante e l pe l ig ro y l a necesidad de hacer 
frente a cua lquier riesgo. L a cor r ida r e u n í a crueldad, sangre 
y muer te pero t a m b i é n la v ida 2 4 

2 2 Z U R C H E R , Jr . y M E A D O W , 1891, pp. 660-668. 

2 3 Sobre la manifestación de los valores culturales en los atletas, 
véase B I R R E I X , 1981, pp. 354-376, 

2 4 F L I P P I N , 1889, p. 260; J A N V I E R , 1888, p. xvin; E D W A R D S , 1906, 

p. 76. 
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E n el p r i m e r gobierno de P o r f i r i o D íaz se p r o h i b i e r o n las 
corridas en el D i s t r i t o Federal y otros estados importantes, 
incluso Zacatecas y Veracruz. Esta r e s t r i c c ión d u r ó hasta 1888, 
a ñ o en que se p e r m i t i e r o n ot ra vez en la capi ta l , los estados 
mencionados y el resto del pa í s . Dos causas puede explicar 
esa p r o h i b i c i ó n . Q u i z á una de ellas sea la a m b i c i ó n po l í t i c a 
y nacionalista de Díaz . Q u e r í a éste el reconocimiento d i p l o m á t i 
co y p o l í t i c o de Estados Un idos y G r a n B r e t a ñ a , pa í ses que 
cr i t icaban duramente el atraso de l a sociedad mexicana, y 
d e s c r i b í a n a l pa í s como una t ierra de bandidos que t e n í a u n 
gobierno inestable, n o pagaba sus deudas, y que a d e m á s se 
c o m p l a c í a en la crueldad con los animales. Se r e f e r í a n a las 
corridas como simple host igamiento de l toro, en las que se 
a tormentaba al a n i m a l para d i s t r a c c i ó n del p ú b l i c o , y se le 
mataba só lo cuando la m u l t i t u d ca í a en el abur r imien to . 
A l p r o h i b i r las corridas en la capi tal , en u n puer to tan grande 
como Veracruz y en Zacatecas, la p r i n c i p a l zona minera , pocos 
extranjeros v e r í a n el e s p e c t á c u l o , con l o que el d ic tador afian
zar ía su imagen de reformador que sacaba a M é x i c o de la 
barbarie para colocarlo en la c o m u n i d a d de las naciones occi
dentales. 

D e s p u é s de 1888, los bonos de D í a z y especialmente del pa í s 
se h a b í a n elevado considerablemente a los ojos del mundo . 
D í a z no necesitaba ya preocuparse por la r e p u t a c i ó n de cruel
dad que t e n í a M é x i c o , de m o d o que i g n o r ó la p e t i c i ó n de la 
Sociedad para Prevenir l a Crue ldad con los Animales (cuyo 
presidente hono ra r io era su m u j e r ) , y del C l u b contra las 
Corr idas de Toros . E n vez, el gobierno se d e d i c ó a exig i r 
sombreros de f i e l t ro y pantalones a los indios que l legaban 
a la c iudad , para que, en la apariencia po r l o menos tuvieran 
u n aire europeo. 2 5 Hac ia 1890 el é x i t o de D í a z hizo crecer el 
sent imiento de o r g u l l o en M é x i c o , y el nacional ismo en ciernes 
r e v i v i ó las que se consideraban tradiciones genuinas Ese nacio
nal ismo se a l imentaba de u n sent imiento r o m á n t i c o hacia los 

2 5 F L A N D R A U , 1964, p. 69, nota; B L I C H F E L D T , 1919, p. 97 (publicado 
or ig ina lmente en 1912) . 
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aztecas y hacia la cu l tu ra co lon ia l . L a sociedad capi ta l ina 
c e l e b r ó una "guerra f lo r ida" , farsa que recreaba el r i t u a l 
azteca, con u n desfile de carros a legór icos , desde los que los 
pasajeros se arrojaban flores. D í a z d e s c u b r i ó el m o n u m e n t o 
a C u a u h t é m o c en una de las glorietas m á s importantes de la 
c iudad , y p e r m i t i ó que se reanudaran las corridas en la ca-
p i t a l . 2 * 

O t r a e x p l i c a c i ó n para que se p roh ib i e r an las corridas se 
h a l l a en las h i p ó t e s i s a n t r o p o l ó g i c a s de juego p rofundo (deep 
play) de C l i f f o r d Geertz y de e x h i b i c i ó n r i t u a l (ritual display) 
de Susan Bi r re l l . 2 ? L a corr ida significaba s u m i s i ó n al caud i l lo 
en una sociedad p i r a m i d a l , que p e d í a al i n d i v i d u o ignorar 
todos los riesgos, para que l lenara l a f u n c i ó n t rad ic iona l que 
se le h a b í a asignado. L a corr ida era an t í t e s i s de l a plataforma 
p o l í t i c a a la que D í a z aspiraba, que p e d í a cambios en el 
gobierno, elecciones genuinas y el f i n a l del caudi l l ismo. Desde 
1876 hasta 1888 Díaz (y M a n u e l Gonzá l ez ) consolidaron el 
poder arrasando con caudil los locales y regionales, r omp iendo 
las alianzas en e l e jé rc i to y destruyendo los lazos personales 
en los negocios. D í a z a l e n t ó el central ismo en el g o b e r n ó y la 
e c o n o m í a capitalista como ideales impersonales e inst i tucio
nales. L a c o n s o l i d a c i ó n del poder n o a d m i t í a i nd iv idua l i smo 
exagerado o resistencia desordenada. Hac ia 1888, el sistema 
se ha l laba donde Díaz q u e r í a tenerlo. H a b í a reordenado el 
poder p o l í t i c o , casi no necesitaba hacer uso de la fuerza, h a b í a 
conseguido reconocimiento nacional e in ternacional , y estaba 
l i s to para que se le reconociera como padre de la patr ia , y, 
como ta l , p o d r í a mediar , orquestar, recompensar y castigar. 
E l nuevo patriarca estaba l is to para volver a los despliegues 
r i tuales de paternalismo. Asolearse en una corr ida ante la 
presencia del patriarca, aunque só lo fuera en sentido meta
fór ico , era una cual idad de l estilo p o r f i r i a n o de persuadir. 

A n d a r en bicicleta era ot ra m o d a l i d a d que conformaba el 

2 0 Sobre la "guerra florida", véase G O O D H U E , 1892, p . 96; The Me¬
xican Herald, 14 sept. 1895; sobre el monumento a Cuauhtémoc inau
gurado 21 ago. 1887, véase J A N V I E R , 1906, pp. X V I I I - X I X . 

2 7 G E E R T Z , 1981, pp. 624-653; B I R R E L L , 1981, pp. 354-376. 
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temperamento de ese t iempo. Era t a m b i é n una m a n í a , una 
obses ión ( ta l como las computadoras caseras l o son en nuestra 
época) „ E l ferrocarr i l s e ñ a l a b a el ingreso de la sociedad a la 
t e c n o l o g í a ; l a bicicleta s e ñ a l a b a e l m i smo f e n ó m e n o pero 
en el n i v e l i n d i v i d u a l . A l comprar una bicicleta e l mexicano 
a p r e n d í a a manejarla, componerla , correr en ella, cambiarla . 
Aceptaba así, t e cno log ía , p r o d u c c i ó n masiva, desgaste y otros 
valores que hacen la v ida moderna. 

Las primeras bicicletas l legaron a M é x i c o desde Boston en 
1869, pero la i n q u i e t u d p o l í t i c a posterior a la muer te de 
M a x i m i l i a n o , m á s el t i p o de ruedas —a las que se l lamaba 
"sacudehuesos"— a p l a c ó e l entusiasmo, que d e s a p a r e c i ó en 
pocos meses. 2 8 O t r o cargamento l l egó en 1880; 2 9 eran esta vez 
bicicletas del t i p o l l amado " o r d i n a r i o " , cuya rueda anter ior 
era m u y grande, y eran famosas porque los ciclistas c a í a n de 
cabeza cuando vo laban por encima de l manubr io . Estos arte
factos provocaron u n nuevo entusiasmo que d u r ó hasta la 
llegada de las bicicletas "seguras", a l comenzar el decenio 
de 1890, que t e n í a n ambas ruedas de l a misma d i m e n s i ó n , 
a las que p r o n t o se e q u i p ó con n e u m á t i c o s . Se les l lamaba 
"seguras" porque con ellas d i s m i n u y ó bastante el n ú m e r o de 
accidentes, y porque las ruedas cargadas de aire p e r m i t í a n 
andar con m á s fac i l idad po r las imposibles calles empedradas 
de la c iudad de M é x i c o y po r los caminos llenos de baches. 
Clubes de ciclismo —cuyos miembros usaban modelos norte
americanos, como la Víctor— b r o t a r o n en todo el p a í s . 3 0 

Los ciclistas mexicanos ingresaron a l Cyc l ing U n i o n C l u b 
en el que r e s u l t ó elegido secretario ejecutivo Federico T r i 
gueros. Los miembros se adaptaron a todas las exigencias 
de u n a sociedad moderna, inclusive a l a t e c n o l o g í a : a la vida 
mundana , a tomar en cuenta el t i empo , a l a o r g a n i z a c i ó n 

2 8 "Veloc ip ide Notes", Scientific American, (29 may. 1869) , p. 343; 
D U N H A M , 1956, p, 159. 

20 New York Times, 25 ene., 2 9 feb. 1880. 
3 0 Los futuros ciclistas podían comprar sus bicicletas en la agencia 

que vendía las Spaulding, en la W . G . Waltz Music Store y con los re
presentantes de l a compañía, The Mexican Herald, 28 sept. 1895. 
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b u r o c r á t i c a , a registrar las marcas obtenidas, a la p r o d u c c i ó n 
—todo lo que, en el deporte, l leva a la i n q u i e t u d por romper 
marcas establecidas. 3 1 E l mismo club, que f i n a n c i ó y c o n s t r u y ó 
el v e l ó d r o m o de L a Piedad, se o c u p ó de cronometrar e l t i empo 
de las vueltas y carreras, y del recor r ido a pueblos a l e d a ñ o s , 
a Amecameca y Cuernavaca; t e n í a sus propios archivos, l levaba 
registro de las ocasiones en que una muje r c u b r í a algunas 
distancia impor tan te , de l mexicano que c u b r í a la m i l l a en 
menos t i empo y de otras pruebas. Los ciclistas mexicanos se 
volvieron populares. C o n m o v i ó a la c iudad el deceso del m á s 
famoso, Carlos Buenabad, que m u r i ó de tifus el 7 de noviem
bre de 1895, cuyo funeral escoltaron a t ravés de la c iudad 
ciclistas de todos los clubes. 3 2 

Los ciclistas mexicanos no só lo se ocuparon de la velocidad 
que sus aparatos desarrollaban, sino de la m e c á n i c a , de los 
nuevos modelos, de las marcas diferentes y de las demostra
ciones que p e r m i t í a n las carreras. Los clubes de l p a í s mante
n í a n correspondencia y c o n s e g u í a n i n f o r m a c i ó n sobre el tema 
que les interesaba de Estados Unidos , Ing la te r ra y el resto de 
Europa . Como en esos países , los ciclistas mexicanos se preocu
pa ron por el me joramien to de las carreteras, y las mujeres se 
arriesgaron a usar calzones cortos. H u b o t a m b i é n u n cambio 
posi t ivo en las costumbres, porque las j ó v e n e s parejas que 
andaban en bicicleta dejaban a t r á s a la dama de c o m p a ñ í a 
que no p o d í a o no quena usar el aparato . 3 3 

E l robo, los accidentes, los choques con peatones y v e h í c u 
los m á s los conflictos por el derecho de usar la calle ob l iga ron 
al gobernador del D i s t r i t o Federal, Pedro R i n c ó n Gal la rdo , a 
tomar en cuenta las bicicletas, para las que se p r o m u l g a r o n 

31 G U T T M A N N , 1978, pp. 15-55, expone estos atributos del deporte en 
la sociedad moderna. E n el caso de México, el mismo tema en H I R L A R T , 

1982. 

3 2 The Mexican Herald, 15 oct., 5 8, nov., 2 , 9 die., 1895. Sobre la 
exportación de bicicletas a México, véase U.S. Census Report, 1900, p. 
335. Sobre el impacto de la bicicleta en Estados Unidos, véase D U N H A M 

y S M I T H , 1972. 

3 3 The Mexican Herald, 2 3 sep„ 23 oct., 16, 2 4 nov., 1 die. 1895, 
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una serie de reglamentos. Se les p e r m i t i ó e l t r á n s i t o por todas 
las calles con l a c o n d i c i ó n de que los conductores l l evaran 
una campana o una bocina a todas horas y una l i n t e rna por 
las noches; no p o d í a n i r po r las aceras, n i a mucha velocidad, 
n i en grupos de m á s de tres. A d v i r t i ó el gobernador que n o 
se les p e r m i t i r í a el paso por las calles principales, y c o n c l u y ó 
con una orden a la p o l i c í a para que protegiera a los ciclistas 
y arrestara a quienes los asaltaban, silbaban, insu l taban o 
molestaban. C o n la anuencia of ic ia l , l a bicicleta fue el v e h í c u l o 
m á s popu la r hasta que l l e g ó e l a u t o m ó v i l . 8 4 

E l i n t e r é s por los entre tenimientos en e l decenio de 1890, 
refleja las modas, gustos e incl inaciones que consti tuyeron el 
estilo po r f i r i ano de persuadir, por med io del cual se aceptaron 
r á p i d a m e n t e ciertas modas europeas y norteamericanas, i n c l u 
yendo los deportes. Las carreras de caballos p e r m i t í a n a l a 
crema de la sociedad mexicana exhibirse ante sí misma y el 
resto de la c i u d a d a n í a . Las corridas de toros mostraban, al 
mismo t iempo, el nacional ismo mexicano y la confianza en 
sus tradiciones; eran éstas m e t á f o r a s del sistema p o l í t i c o y 
e c o n ó m i c o pat r iarcal y seña l de valor , cor tes ía y obediencia 
individuales . Pero sobre todo los mexicanos a d m i t i e r o n la 
impor t anc ia del progreso, la velocidad y modern idad por 
med io de la t e c n o l o g í a desde el m o m e n t o en que aceptaron 
el ciclismo, que se c o n v i r t i ó en el deporte por excelencia. 

Q u i z á s este compor tamien to resulte obv io o repe t i t ivo para 
los que conocen a fondo la p o l í t i c a y la e c o n o m í a de l sistema 
por f i r i ano . Pero no fue la p r e s i ó n p o l í t i c a de los rurales, de 
los mi l i ta res o del gobierno, n i las necesidades e c o n ó m i c a s 
provocadas por la escasez de trabajo o por la propiedad, 
medios de p r o d u c c i ó n y conflictos con las tierras los que 
impu l sa ron a la a d o p c i ó n de estos entretenimientos. Los 
mexicanos escogieron l ib remente el deporte que expresaba 
el estilo p o r f i r i a n o de persuadir. 

Esos gustos eran m a n i f e s t a c i ó n del aumento de t e n s i ó n 
entre la t r a d i c i ó n y la t e c n o l o g í a den t ro de la sociedad mex i -

3 4 The Mexican Herald, 20 oct., 7, 8, 9 dic. 1895. 
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cana. Así , mientras los mexicanos de la al ta clase urbana 
s a l í a n de fiesta a l campo en sus bicicletas, los campesinos 
cor taban u n brazo a l arado de i m p o r t a c i ó n , para que se pare
ciera al i n s t rumen to t r a d i c i o n a l . 8 5 Se a c e n t u ó entonces la 
brecha que separa ambos estratos, l o que a y u d ó a crear 
e l ambiente para la r e v o l u c i ó n de 1910 que d e r r o c ó al r é g i m e n 
de D í a z . L a esc i s ión fue tan profunda , que n o se v i e ron los 
logros de la r e v o l u c i ó n hasta el decenio de 1930, cuando s u b i ó 
a l poder L á z a r o C á r d e n a s . 
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