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 A la memoria de Salvador Novo

 Clementina D?az y de Ovando
 Instituto de Investigaciones Est?ticas

 U.N.A.M.

 El 30 de julio de 1904 naci? en la ciudad de M?xico Salva
 dor Novo, poeta y prosista de afilada sensibilidad. Como un
 modesto homenaje a la memoria del querido amigo y Cro
 nista de la Ciudad de M?xico intento trazar aqu? un somero
 panorama de la ciudad y de la vida mexicana en el a?o de
 su nacimiento.

 Con un temblor el 3 de enero, con las consabidas feli
 citaciones al r?gimen del general Porfirio D?az por parte de
 la prensa gobiernista, y con las cr?ticas de la oposici?n, se
 inici? el a?o de 1904.

 El 11 de julio se verificaron las elecciones para presidente
 y vicepresidente de la Rep?blica, con el de antemano sabi
 do resultado: la reelecci?n del general D?az y el triunfo de
 Ram?n Corral. Una brillante recepci?n fue ofrecida por el
 presidente D?az y su esposa Carmen Romero Rubio al cuer
 po diplom?tico. La prensa oficial sostuvo que la reelecci?n
 hab?a regocijado al pa?s. "El C?rculo de amigos del General
 D?az" presidido por Alfredo Chavero y sus colaboradores tam
 bi?n se felicitaron por la victoria. El primero de diciembre
 D?az y Corral rindieron la protesta de ley en una concurrida
 ceremonia en la C?mara de Diputados como presidente y
 vicepresidente para el per?odo constitucional 1904-1910. Los
 edificios p?blicos y comerciales se adornaron con gu?as de
 flores y haces de banderas, y se iluminaron por la noche.
 Frente al Palacio hubo una serenata y fuegos artificiales. Las
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 fiestas prosiguieron con un desfile de carros aleg?ricos, ban
 quetes y bailes en el Palacio de Miner?a, decorado con derro
 che de lujo y de "buen gusto".

 La ciudad de M?xico en ese a?o prosegu?a su ensanche
 con los proyectos de nuevas colonias. A mediados de 1904 se
 fraccion? una porci?n de la hacienda de la Teja. Los terre
 nos fueron divididos y ofrecidos a la venta con el nombre
 de Stilwell Place, pero este nombre se cambi? por el de Co
 lonia Cuauhtemoc, tanto para honrar la memoria del ?ltimo
 emperador azteca, como por estar situada cerca de la estatua
 del h?roe y a lo largo del Paseo de la Reforma. Esta ubica
 ci?n hac?a que la Colonia Cuauhtemoc no tuviera rival con
 ninguna otra y prometiera ser una de las m?s aristocr?ticas
 de la capital. Adem?s, todas sus calles, aseguraban los ven
 dedores de los lotes ?menos de ciento cincuenta? "estar?n
 provistas de pavimentos de asfaltos, banquetas de cemento,
 drenaje perfecto y excelente agua". Y el valor de los terrenos
 en dos o tres a?os se duplicar?a. El negocio de compra en la
 nueva Colonia Cuauhtemoc resultaba redondo.

 La parte m?s moderna y escogida por la alta sociedad
 mexicana y los extranjeros prominentes para levantar sus re
 sidencias de belleza arquitect?nica afrancesada era el Paseo
 de la Reforma. Desde los balcones de esas residencias se po
 d?a contemplar el paseo de carruajes, que al atardecer mos
 traba cuanto "de elegante y de chic" ten?a la alta sociedad

 mexicana. El Paseo de la Reforma se consideraba el faubourg
 aristocr?tico de M?xico.

 La arquitectura de la ciudad era de car?cter ecl?ctico.
 Todav?a quedaban muchos de los edificios coloniales, aunque
 ya en 1904 la prensa se dol?a de que al lado de algunos de
 esos hermosos y nobles palacios de la Colonia empezaran a
 levantarse las construcciones "modern sytle de cemento ar

 mado y de feas ventanas, a manera de respiraderos", en de
 trimento del car?cter y belleza de esta ciudad que empezaba
 a padecer el desenfreno de la destrucci?n utilitaria. El pro
 greso implacable ped?a la renovaci?n.

 Una de las manifestaciones ?sosten?a El Mundo Ilustrado?
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 de la prosperidad nacional que m?s claramente se perciben y
 que m?s llama la atenci?n de los que observan, con ?nimo tran
 quilo y bien dispuesto, los adelantos realizados por la ciudad de
 M?xico en la ?ltima d?cada, es indudablemente ese anhelo de
 renovaci?n continua que va poco a poco transformando a la
 antigua metr?poli de calles tortuosas y sombr?os caserones en
 una poblaci?n moderna, de hermosas avenidas y edificios que
 constituyen su mayor ornato. .. En cuanto a edificios, rara es
 ahora la cuadra donde no se encuentra algo nuevo, modesto o
 suntuoso, pero suficiente para que los turistas, siempre ?vidos
 de impresiones, se formen una idea de los progresos que en
 materia de fincas urbanas ha logrado la primera ciudad del
 pa?s.1

 Hac?a apenas un a?o, el 10 de enero de 1903, que se ha
 b?a estrenado el magn?fico edificio de la joyer?a "La Perla",
 que sus due?os los se?ores Diener hab?an hecho construir a
 todo costo en la esquina de la Profesa (Francisco I. Madero)
 y Callej?n de Santa Clara (Motolin?a). En la calle de Cinco
 de Mayo se construyeron dos bellos edificios, proyectados por
 el famoso arquitecto Silvio Contri. El de la esquina de Betle
 mitas (Filomeno Mata) y Cinco de Mayo, propiedad de
 Manuel Escand?n, con sus cuatro pisos estaba destinado para
 el establecimiento de despachos comerciales y de profesio
 nistas:

 La sobriedad de su estilo ?dec?a la prensa? y la serena ele
 gancia de sus puertas y balcones, hacen que la construcci?n
 sea, en la nueva avenida, una de las que m?s se distinguen y

 m?s son admiradas.

 Al Sr. Contri se debe tambi?n el proyecto de fachada, hacia
 el 5 de Mayo, que se ejecut? en el soberbio edificio que per
 tenece al Sr. D. Alejandro Escand?n y que da frente a la pla
 zuela de Guardiola. Esta residencia, que puede considerarse un
 palacio, ha ganado mucho en belleza, no cabe duda, con la
 nueva fadiada!

 i El Mundo Ilustrado, M?xico, enero de 1904.
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 Edificio de don Manuel Escand?n, en Cinco de Mayo
 (El Mundo Ilustrado)
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 La nueva avenida del General Prim (Revista Moderna)
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 Edificio que se citaba como digno de aplauso era el Ob
 servatorio Astron?mico Nacional, "con sus cuatro c?pulas que
 alojan los principales telescopios y aumentan la belleza ar
 quitect?nica". Un peque?o parque y un art?stico enrejado
 aislar?an al observatorio de la v?a p?blica. Tambi?n el mo
 derno edificio del Instituto Geol?gico Nacional frente a la
 Alameda de Santa Mar?a estaba por terminarse. Se esperaba,
 asimismo, que en ese a?o se concluyera la construcci?n del
 edificio destinado a la exposici?n permanente de productos

 mexicanos. "Se ha colocado ya ?dec?a El Imparcial del 29 de
 agosto? la armaz?n de hierro de la portada, que afecta la
 forma de un arco monumental. Este edificio cierra la calle
 de las Estaciones, en su extremo poniente". En dicho edifi
 ciso, llamado "Palacio de Cristal", estuvo una exposici?n
 japonesa durante la celebraci?n del primer centenario de
 nuestra Independencia y despu?s el Museo de Historia Na
 tural, m?s conocido como "Museo del Chopo".

 Otro edificio que se esperaba terminar a fin del a?o era
 el del "Banco Agr?cola e Hipotecario de M?xico, S. A." Se
 estaba construyendo seg?n los planos del arquitecto Nicol?s

 Mariscal, y figuraban como contratista el ingeniero general
 Jos? Delgado y como inspector el arquitecto Federico E. Ma
 riscal. Los planos hab?an sido elegidos en concurso abierto,
 y se adapt? el sistema de construcci?n Hennebique, de bet?n
 armado, por su gran resistencia: "ser? a prueba de fuego,
 contra la humedad y muy ligero de peso, y adem?s, ade
 cuado a nuestro subsuelo". En el hotel Gillow situado en la
 calle de San Jos? el Real (Isabel la Cat?lica) y entre las
 avenidas Plateros (Francisco I. Madero) y Cinco de Mayo,
 su due?o Tirso S?enz hab?a realizado important?simas refor

 mas para darle el confort, lujo y servicio de un hotel de
 primera clase.

 El domingo 11 de septiembre se inaugur? con gran so
 lemnidad y con la asistencia del presidente D?az y del mi
 nistro de Justicia e Instrucci?n P?blica, Justino Fern?ndez,
 el ala poniente del nuevo edificio destinado al Palacio de
 Justicia en la calle de Cordobanes (hoy Donceles). En el
 reci?n transformado edificio llamaron la atenci?n el gran pa
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 tio de corredores volados y la escalera monumental obra del
 artista italiano Augusto Volpi. La ampliaci?n de este palacio
 amenaz? al templo de la Antigua Ense?anza, pues se tuvo el
 proyecto de demolerlo. Su preciosa fachada no pod?a apre
 ciarse en toda su magnificencia, pues en 1904 la cubr?a un
 gran arco levantado con el objeto de sostener las dos alas de
 la fachada del exconvento. Al a?o siguiente, un edicto de
 octubre de 1905 destin? el templo de la Ense?anza al servi
 cio p?blico. El templo, con su hermos?simo retablo ultraba
 rroco, sus altares y colaterales del mismo estilo, ornamentado
 con pinturas y esculturas, ser?a demolido y en su lugar se
 levantar?an las dependencias de la Suprema Corte de Justi
 cia. No hab?a ?se aseguraba? por qu? alarmarse, pues los
 altares, las rejas de los coros conventuales, puertecillas, lam
 brines, pulpito, esculturas y pinturas se trasladar?an a otro
 templo.

 Este argumento ha sido esgrimido en muchas ocasiones
 por los destructores de nuestro pasado art?stico.

 Por fortuna el absurdo proyecto de demolici?n no se rea
 liz?. Las protestas de los defensores del arte colonial encon
 traron el apoyo de la prensa. Hoy d?a el templo de la Antigua
 Ense?anza est? siendo restaurado y vuelto a su esplendor.

 En el Palacio Nacional se iniciaron los trabajos de repo
 sici?n de los comedores, muros y escalinatas. El lado norte
 del Palacio se demoli? para construir una parte de la Secre
 tar?a de Hacienda. Un nuevo reloj, inaugurado el 16 de sep
 tiembre e instalado por la conocida joyer?a La Esmeralda,
 sustituy? al antiguo y a su po?tica leyenda. Se procuraba
 por entonces dotar de relojes a todos los edificios. A inicia
 tiva del administrador de mercados, se coloc? uno de grandes
 dimensiones en la puerta principal del mercado de Santa
 Ana, y otros muchos mercados iban a ser dotados de relojes.

 La Direcci?n General de Obras P?blicas y el Gobernador
 del Distrito, preocupados por el progreso y modernizaci?n
 de la ciudad, tomaron entre otros acuerdos el desde luego
 muy loable de mejorar, ampliar y embellecer parques y jar
 dines.

 En el Bosque de Chapultepec se procedi? a excavar un
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 segundo lago en el terreno anexo a los llanos de Anzures, que
 se comunicar?a con el primero por medio de grandes tubos
 conductores. En las m?rgenes de este nuevo lago, muy extenso,
 se establecer?an casetas para un peque?o balneario. Se ter

 minaron los trabajos del invernadero, en el mismo bosque,
 as? como los de la menagerie. Raros ejemplares de aves fue
 ron tra?dos del Estado de Veracruz y "varios animales de raza
 felina de las sierras de Monclova, Estado de Coahuila". Se
 tomaron asimismo las medidas necesarias para proteger los
 ahuehuetes de Chapul tepec de una plaga de peque?os cole?p
 teros.

 El Paseo de la Reforma fue embellecido: "en las zonas
 lim?trofes de los embanquetados se trazaron prados corridos
 en forma de fajas con camellones de rosas y mont?culos ar
 tificiales".

 En la Alameda, el gobierno hab?a celebrado con el se?or
 Devine un contrato de arrendamiento del edificio llamado
 "Pabell?n Morisco", que se utilizaba para los sorteos de la
 Loter?a de Beneficencia P?blica. El arrendatario se compro
 met?a a gastar ocho mil pesos en reparaciones y mejoras del
 edificio, instalar luz el?ctrica y ca?er?as de agua, mejoras que
 quedar?an en beneficio de la ciudad. El "Pabell?n Morisco"
 ser?a un centro dign?simo de la categor?a de la ciudad, un
 sitio de reuni?n en donde se expender?an refrescos, vinos,
 cervezas, menos licores ni aguardientes. Los locales para las
 diversiones ser?an tambi?n de lo m?s elegante. El "Pabell?n
 Morisco" fue trasladado a la Alameda de Santa Mar?a la Ri
 bera cuando se erigi? el Hemiciclo al benem?rito Benito
 Ju?rez.

 El llamado Jard?n J?uregui,2 en Mixcoac, se arregl? con

 2 El Jard?n J?uregui, llamado as? como homenaje al licenciado Agus
 t?n J?uregui, uno de los civiles asesinados por el conservador Leonardo

 M?rquez el 11 de abril de 1859, a setenta a?os de distancia, ha sido
 "remodelado", usando el lenguaje de hoy, en 1974. El Departamento del
 Distrito Federal arregl? el jard?n, plant? ?rboles, adoquin? la plaza y la
 liber? del tr?nsito. La plaza J?uregui es ahora una de las m?s bellas
 de la ciudad.
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 una escuadra de prados en los que resaltaban camellones ar
 t?sticos, un quiosco moderno, una fuentecilla graciosa rodea
 da de plantas acu?ticas y un buen n?mero de bancas de
 hierro. El espacio que correspond?a al antiguo mercado sir
 vi? para la ampliaci?n del jard?n. Al centro del mismo se
 hizo llegar la v?a f?rrea que part?a de la entrada de Mixcoac.
 La v?a se inaugur? el 15 de septiembre y ten?a como objeto
 que los trenes de Mixcoac fueran al centro de la poblaci?n
 y regresaran a M?xico sin efectuar cambios. Tambi?n ese
 mismo d?a se abri? en Mixcoac la nueva calle Real de San
 Lorenzo, que un?a dos barrios. Sostenido por el Ayuntamien
 to, a la entrada de la misma poblaci?n, el jard?n de Pro
 pagaci?n ocupaba una amplia zona de terreno, dividida en
 tres secciones, de las cuales la m?s importante era el inver
 nadero, visitado con mucha frecuencia por las familias ex
 tranjeras. En el centro del jard?n se alzaba un pabell?n de
 dos cuerpos con techumbre moderna. La prensa peri?dica
 elogi? al Ayuntamiento por el cuidado de este jard?n.

 En el jard?n de Santiago se concluyeron los trabajos de
 ornato y reparaci?n. En el centro del parque se plantaron
 bellos corbelles de plantas tropicales y el jard?n se rode? de
 un extenso alambrado. El proyecto de transformaci?n del
 Jard?n Porfirio D?az comprend?a la demolici?n de la fuente
 para levantar en su sitio una de maniposter?a, en cuyo cen
 tro se colocar?a una estatua de bronce.

 Con motivo de las fiestas patrias, en el jard?n en donde
 se levantaba la estatua de bronce de Morelos, fueron repues
 tos los camellones, se plantaron en derredor muchas plan
 tas tropicales y se coloc? un nuevo enrejado. En el jard?n
 de San Lucas se plane? un pedestal para colocar la estatua
 de uno de nuestros h?roes. Para evitar que los animales lle
 vados al rastro lo destruyeran, el jard?n se rodear?a de una
 verja de hierro, que se cerrar?a por las noches. El p?blico
 tendr?a acceso a ?l durante el d?a.

 Frente a los departamentos de la Maestranza Nacional y
 el Cuartel del tren de artiller?a (antigua Ciudadela) se pre
 tend?a la construcci?n de un amplio jard?n, con su fuente,
 un bronce aleg?rico, y camellones con plantas tropicales. La
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 plazuela de la Ciudadela quedar?a as? dignificada. En cam
 bio, la plazuela de la Concepci?n se ve?a afeada por veh?cu
 los en espera de carga, pues el Gobierno del Distrito, ante
 las instancias de los carreteros, les hab?a concedido nueva

 mente la licencia necesaria para seguir ocupando la plazuela,
 con la sola condici?n de que dejaran el espacio necesario
 para el tr?fico de los transe?ntes.

 En la plazuela de la Lagunilla se erigi? un nuevo merca
 do para sustituir al de Santa Catarina, que ser?a demolido
 y en cuyo lugar se har?a un jard?n.

 Por entonces, el inspector de conservaci?n de monumen
 tos iniciaba un proyecto para reparar la fuente del "Salto
 del Agua", la arquer?a del acueducto, y algunos edificios
 como la legendaria casa del Cacahuatal que, por fin, a?os
 despu?s desapareci?. Gomo de la arquer?a del acueducto que
 atravesaba la avenida Chapultepec s?lo quedaba el ?ltimo
 tramo, se coloc? un peque?o enverjado que se rode? de ca

 mellones con pasto ingl?s, con la intenci?n de salvaguardar los
 restos del acueducto colonial. La fuente del "Salto del Agua",
 t?rmino del acueducto, se circund? con un alto barandal.

 El Pante?n de San Fernando fue objeto de reparaciones.
 Los corredores se techaron de nuevo y se reconstruyeron los
 departamentos de las oficinas.

 Han quedado en salvo los restos de los generales Arteaga
 y Salazar y Leandro Valle que se hallan en la cripta del ?ngulo
 noroeste. Dichos restos est?n se?alados entre los que han de
 pasar al Pante?n Nacional.8

 El proyecto del Pante?n Nacional, donde reposar?an nues
 tros h?roes, era obra del arquitecto Guillermo Heredia. Fue
 aprobado en 1901 y quedar?a en una "plaza circular, cruzada
 por las calles de Humboldt y una nueva calle que debe abrir
 se en la direcci?n de la fachada del templo de San Fran
 cisco hasta la calle de Zarco".

 3 El Imparcial, M?xico, 21 de julio de 1904.
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 Por ese tiempo, algunas calles fueron abiertas y converti
 das en espaciosas avenidas "para facilitar el tr?fico cada d?a
 mayor que se advierte en la capital". La calle que pertene
 ci? a los ferrocarriles urbanos se iba a ampliar para unir el
 rumbo de Buenavista y la Colonia de los Arquitectos. Esta
 calle, Sur 22, tambi?n unir?a en l?nea recta las estaciones de
 los Ferrocarriles Central y Nacional pasando por el costado
 poniente del Palacio del Poder Legislativo. El gobierno del
 Distrito estaba decidido a demoler algunos de los edificios
 del callej?n de la Alcaicer?a, para ampliarlo y dar lugar a
 una calle que correspondiera a la extensi?n de la de la Palma.
 Pero la avenida m?s importante que se abri? fue la que
 comienza en Bucareli y termina en la segunda glorieta del
 Paseo de la Reforma. Con una lucid?sima ceremonia se inau
 gur? el 28 de julio esa nueva y elegante avenida "General
 Prim", en honor del general espa?ol Juan Prim, conde de
 Reus, que en 1862 se opusiera a la intervenci?n tripartita.
 La ceremonia fue presidida por el gobernador del Distrito,
 Guillermo de Landa y Escand?n, y la concurrencia, de lo
 m?s distinguido. El subsecretario de Justicia e Instrucci?n
 P?blica, Justo Sierra, pronunci? una brillante pieza oratoria
 y Juan de Dios Peza recit? un romance hist?rico de la ?po
 ca de la Intervenci?n.

 La placa que lleva la inscripci?n ?dijo la prensa? de "Ave
 nida del General Prim" fue descubierta por el se?or Marqu?s
 de Prats, ministro de Espa?a, a quien el Ayuntamiento invit?
 expresamente para el acto. Al caer la lujosa cortina que cubr?a
 la placa, la banda toc? la Marcha Real Espa?ola.

 La calzada de Iztapalapa, que comunicaba con las pobla
 ciones de Iztacalco y Xochimilco, seg?n los proyectos, ser?a
 pavimentada en su totalidad con tezontle y piedra blanca.
 Los viejos ?rboles que bordeaban la calzada se sustituyeron
 por fresnos y truenos.

 El Ayuntamiento tambi?n se interes? mucho en proteger
 y ampliar las l?neas de los tranv?as el?ctricos. El licenciado
 Joaqu?n D. Casas?s, representante de la Compa??a de Tran
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 v?as, solicit? en el mes de julio permiso para establecer una
 l?nea que pasara por las calles de Sor Juana In?s de la Cruz
 y enlazara con las segundas del Cipr?s y Santa Mar?a. Esta
 l?nea se utilizar?a como escape, y en caso de accidente los
 trenes de Santa Mar?a y Tacuba podr?an regresar por esta
 v?a a la Plaza, sin entorpecer el tr?nsito.

 La direcci?n de aguas estudiaba en esos d?as el proyecto
 para la construcci?n de fuentes o pozos artesianos en el cen
 tro de todas las plazuelas o jardines de la capital, "a fin de
 que el vecindario pueda f?cilmente surtirse del precioso l?
 quido". Para remediar la escasez de agua se perforaron algu
 nos pozos al norte de la ciudad.

 Una obra de gran utilidad fue la construcci?n de un gran
 canal de diecis?is kil?metros con puentes y compuertas, que
 cambi? el cauce del r?o Churubusco, evitando as? las inunda
 ciones de los pueblos de los alrededores de M?xico. Por otra
 parte, en la colonia Santa Mar?a se comenzaron las obras de
 saneamiento en algunas de sus principales calles: "colectores
 con sus correspondientes ventiladores distribuidos en varias
 alcantarillas".

 Si el Ayuntamiento se empe?aba en las mejoras materia
 les de la ciudad, la Iglesia no quiso quedarse atr?s y preten
 di? modificar la Catedral. El Imparcial del 22 de agosto co
 ment?:

 Se rumora que dentro de algunos meses dar?n comienzo
 los trabajos de traslaci?n del coro al espacio comprendido en
 tre el cipr?s y el altar de los Reyes.

 Hace tiempo se pens? en la mejor manera de cambiar de
 sitio el coro, atendiendo al mal golpe de vista que presenta,
 colocado como est? en la actualidad en el centro del templo,
 quitando por completo la esbeltez a la columnata del fondo y
 privando de la luz necesaria a las capillas m?s pr?ximas.

 A?n se dice que el finado arzobispo Labastida dio su asen
 timiento para que se llevara a cabo ese proyecto, pero que de
 bido a desaveniencias surgidas entre algunos miembros princi
 pales del Cabildo de ese templo, motivadas por la inconformi
 dad de ?stos acerca de la traslaci?n del coro, no se pudo llegar
 a un arreglo definitivo, y las cosas por ende quedaron en tal
 estado desde entonces.
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 Hoy, parece que el expresado proyecto se ha formalizado
 en vista de una acertada indicaci?n que sobre el particular ha
 hecho el se?or Inspector Apost?lico. Seg?n se nos informa, para
 efectuar debidamente los trabajos de traslaci?n de ese coro, que
 por su magn?fico y curioso decorado est? considerado como una
 verdadera obra de arte, construida por algunos art?fices de la
 ?poca colonial, se emplear?n obreros inteligentes en la materia,
 para evitar cualquier aver?a en los art?sticos relieves y molduras
 que lo adornan.

 Este proyecto no se llev? a cabo. Tom? cuerpo y vigor
 sesenta y tres a?os m?s tarde. La destrucci?n del altar del
 Perd?n y parte del coro, causada por el incendio del 17 de
 enero de 1967, anim? a la Mitra a revivir aquel intento
 de 1904, ahora con una mayor posibilidad de realizaci?n.
 Entre las voces que se levantaron en contra del entusiasmo
 de los modernistas estuvo la de Salvador Novo. Hoy d?a el
 altar del Perd?n est? siendo reconstruido.

 Mientras el arzobispo Alarc?n y los principales miembros
 del clero metropolitano discut?an, en 1904, la traslaci?n del
 Coro, en el ala izquierda del Sagrario y en los altares con
 tiguos se llevaban a cabo obras de reparaci?n y decorado.

 Las b?vedas de la Catedral fueron pintadas de color amari
 llo claro y gris y adornadas con dibujos de estilo bizantino,
 los "grutescos". Adem?s, algunos altares ser?an renovados,
 pues en su lugar se colocar?an otros de madera estucada con
 vivos de oro viejo. No fue en ese a?o, sino muy reciente
 mente, cuando se erigieron altares neocl?sicos copiando otros
 que all? exist?an. Las obras de reposici?n y ornato de la
 capilla izquierda de Catedral, por la parte del ?bside que da
 a la calle de las Escalerillas (primera de Guatemala), tuvie
 ron que adelantarse en vista de las grandes cuarteaduras que
 presentaba el frontispicio de la capilla, que amenazaba des
 plomarse.

 Para desesperaci?n de los pocos liberales exaltados que
 a?n viv?an, se estaban activando los trabajos de la Universi
 dad Pontificia, cuya fachada llamaba la atenci?n por su ori
 ginalidad y elegancia arquitect?nica, y en cuya parte central
 un imafronte se remataba por un ?tico de gran severidad.

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:25:06 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 MKWW ^g

 El confoi't del Hotel Gillow (El Mundo Ilustrado)

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:25:06 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 wm

 A<

 Sal?n del restaurante Sylvain (El Mundo Ilustrado)

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:25:06 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 ?ngel del Campo (Micros) y su esposa (El Mundo Ilustrado)

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:25:06 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 r*m

 wmm

 La llegada del mecenas Lujan a la Revista Moderna

This content downloaded from 132.248.9.41 on Wed, 20 Jan 2021 22:25:06 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 LA CIUDAD DE MEXICO EN 1904  133

 El 24 de mayo con una ceremonia solemn?sima se efectu?
 la erecci?n de la bas?lica de la Colegiata de Guadalupe, con
 la asistencia de los arzobispos y obispos mexicanos. El 27 de
 ese mismo mes se exhumaron los restos del arzobispo Labas
 tida, que estaban en el Pante?n Espa?ol, y se depositaron
 en la cripta de la Bas?lica, al pie del monumento que all?
 ten?a erigido.

 Entre los personajes fallecidos en este a?o se cuentan el
 ilustre educador Enrique C. Rebsamen (8 de abril) ; el ge
 neral Jos? Vicente Villada, liberal, diputado y director de
 los peri?dicos La Revista Universal y El Partido Liberal, don
 de colaboraba casi a diario Manuel Guti?rrez N?jera, el crea
 dor de la cr?nica (6 de mayo) ; el licenciado Manuel Mar?a
 de Zamacona, ministro de Relaciones bajo la presidencia de
 Ju?rez, ministro de M?xico en Estados Unidos y ministro de
 la Suprema Corte de Justicia (29 de mayo) ; el conocido aris
 t?crata Manuel Iturbe, enviado extraordinario y ministro de

 M?xico en Espa?a y Portugal (en Par?s, 25 de septiembre) ;
 el general Epitacio Huerta (23 de octubre), y el doctor Ig
 nacio Alvarado, autor de una valiosa investigaci?n sobre la
 fiebre amarilla en Veracruz (2 de diciembre).

 Tambi?n falleci?, el 17 de febrero, uno de los m?s dis
 tinguidos caricaturistas y gran dibujante, Jos? Mar?a Villa
 sana, cuyo l?piz e ingenio dieron popularidad a El Ahuizote,
 peri?dico sat?rico redactado por Vicente Riva Palacio y que
 "tuvo el poder demoledor de un ariete". A los dibujos de
 Villasana se debi? tambi?n la aceptaci?n de M?xico Gr?fico,
 semanario que fund? en 1891.

 La Escuela Nacional Preparatoria segu?a siendo el plan
 tel educativo m?s importante del pa?s. En ese a?o era su
 director Miguel E. Schulz. En el mes de febrero, el doctor
 Garnault, jefe de la Facultad de Ciencias de Burdeos, miem
 bro de la Sociedad Antropol?gica de Par?s y de la Sociedad
 Francesa para el Avance de los Estudios Griegos, empez? a
 dictar en la Escuela Nacional Preparatoria una serie de con
 ferencias sobre arte griego, ilustradas con proyecciones lumi
 nosas. Atenor Lescano alababa a Justo Sierra, subsecretario
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 de Justicia e Instrucci?n P?blica, su amor innato y ardiente
 por todo lo que fuera arte, y el que hubiera propiciado las
 conferencias del profesor Garnault:

 Estas conferencias ser?n aprovechadas por los actuales pre
 paratorianos porque es un terreno f?rtil... Nuestra pobre ju
 ventud padece hambre y sed de ideal, intensa y febril de algo
 hermoso, de algo noble... En el renunciamiento que forma la
 base de la vida moderna, nada tan peligroso como dejar inerme
 a la juventud. ..

 La vida cultural en ese a?o de 1904 se se?al? por una
 gran actividad. Hubo sesiones en las sociedades "Manuel Gu
 ti?rrez N?jera", "Geograf?a y Estad?stica", "Antonio ?lzate",
 "Liceo Altamirano", "Ciencia y Arte", "Columna Social del
 siglo xx" y otras m?s. En septiembre se inaugur? la "Acade

 mia de Profesores del Distrito Federal". El discurso lo pro
 nunci? Justo Sierra y "fue la nota magistral de la velada".

 A la Exposici?n Universal que tuvo lugar en el a?o de
 1904 en la Universidad Washington, de St. Louis Missouri,

 M?xico envi? reproducciones de las principales piezas ar
 queol?gicas que figuraban en la galer?a de monolitos del
 Museo Nacional, y otras de Papantla y Teotihuac?n. La dis
 tinguida americanista Zelia Nuttal, residente en nuestro pa?s,
 asisti? a la Exposici?n como miembro del jurado interna
 cional en las secciones de arte y etnolog?a, llevando la repre
 sentaci?n de las Universidades de Harvard y California.

 En la primera semana de octubre, la ciudad de M?xico
 recibi? la visita de los delegados al Congreso Internacional
 de Geograf?a, celebrado tambi?n en St. Louis Missouri.

 El Museo Nacional se enriqueci? con las notables piezas
 arqueol?gicas encontradas por Leopoldo Batres en las excava
 ciones de Nochistl?n, Oaxaca, y en el mes de marzo se abri?
 un nuevo sal?n con objetos encontrados en la Calle de las
 Escalerillas. Otras piezas arqueol?gicas fueron halladas en la
 hacienda de Chabacanos, Estado de Puebla. Un descubri
 miento arqueol?gico del que se ocup? extensamente la pren
 sa fue el de las inmediaciones de Tepeji el Viejo, hecho por
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 Frank Pierce y F?lix Carrera, ruinas conocidas en la regi?n
 como "Castillo de Moctezuma".

 La prensa se ocup? de un valioso documento hist?rico:

 Mucho se ha hablado en estos d?as acerca del hallazgo de
 un important?simo documento de la historia mexicana, que se
 cre?a perdido desde algunos a?os y que se encontraba a la
 venta en una tienda de antig?edades del Coliseo Viejo.

 El "Cuadro hist?rico-jerogl?fico de la peregrinaci?n de las
 tribus aztecas", ha dado origen a un litigio; pues mientras el

 Museo Nacional estima aquella reliquia hist?rica como de su
 pertenencia, el se?or Hip?lito Ram?rez, descendiente del sabio
 mexicano D. Fernando Ram?rez, sostiene que lo adquiri? por
 herencia y que a ?l y no al Museo le pertenece.

 Sea lo que fuere, el caso ha despertado viv?simo inter?s en
 tre arque?logos e historiadores y es de la mayor importancia
 para la historia.4

 A propuesta de la Secretar?a de Justicia e Instrucci?n P?
 blica, se inici? una importante colecci?n de autores mexica
 nos que reun?a obras de historia, filolog?a y ling??stica. La
 biblioteca de la Escuela Nacional de Jurisprudencia se enri
 queci? con muchos libros que pertenecieron al licenciado
 Jos? Mar?a Velasco. En los ?ltimos d?as del mes de agosto
 apareci? el primer n?mero del Bolet?n de la Biblioteca Na
 cional, en el que Jos? Mar?a Vigil escribi? la historia de la
 Biblioteca.

 Entre las librer?as que anunciaban las novedades nacio
 nales y extranjeras estaban la de la Vda. de Ch. Bouret e
 hijos, "El Parnaso Mexicano" y la reci?n abierta de Andr?s
 Botas. Las casas editoriales Maucci, J. Ballesc? y C?a., y He
 rrero Hermanos, se destacaban por sus publicaciones.

 La casa editora Vda. de Ch. Bouret e hijos (2* calle del
 Cinco de Mayo n?mero 14) sac? a luz el libro del diputado
 Francisco Bulnes: El verdadero Ju?rez y la verdad sobre la
 Intervenci?n y el Imperio. Este libro, por dem?s pol?mico,

 4 El Imparcial, M?xico, 10 de abril de 1904.
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 suscit? un alud de protestas en la prensa peri?dica, y dio
 lugar a refutaciones, manifestaciones y veladas en honor de
 Ju?rez, as? como a muchos votos de adhesi?n. El libro rego
 cij?, desde luego a los enemigos de don Benito.

 La casa Ballesc? y C?a., Sucrs., anunci? la pr?xima apa
 rici?n del libro de Justo Sierra: Ju?rez, su obra y su tiempo.
 Se trataba de "una obra grande, profunda, digna por su se
 riedad del t?tulo que ostenta. Con esa publicaci?n, en la que
 desplegaremos un lujo inusitado, pero de gusto sever?simo,
 se intentar? dejar construido un monumento a la obra impe
 recedera del gran reformador. Ser? la contribuci?n del autor
 y de los editores a la celebridad del Centenario de don
 Benito Ju?rez".

 Otros libros salidos de la casa Ballesc? fueron: Benito
 Ju?rez.?Epopeyas de mi patria.?Memorias de Juan de Dios
 Peza, Episodios nacionales de Victoriano Salado ?lvarez, y
 el extraordinario M?xico y su evoluci?n social de Justo Sie
 rra. La editorial hac?a saber que estaba por agotarse M?xico
 a trav?s de los siglos, obra monumental dirigida por Vicente
 Riva Palacio.

 El periodista ?ngel Pola public? entre otros libros: Mani
 fiesto del general Leonardo M?rquez (El Imperio y los im
 periales) del mismo M?rquez. Tambi?n se public? M?xico a
 la vista, hermoso ?lbum de M?xico y de los Estados, con foto
 graf?as de paisajes, edificios, ruinas hist?ricas y personajes.
 Para pedidos del prospecto y de suscripciones hab?a que di
 rigirse a Manuel de la Torre (M?xico, Apartado 427, Esca
 lerillas 18).

 La casa Herrero Hermanos (Callej?n de Santa Clara 10)
 ofrec?a importantes primas a los suscriptores de la Ilustra
 ci?n Espa?ola y Americana. Revista de Bellas Artes, Litera
 tura y actualidades. "Toda suscripci?n por un a?o ?se anun
 ciaba? gozar? de un almanaque art?stico publicado por la
 Ilustraci?n Espa?ola y Americana. Las suscripciones por seis

 meses, de la preciosa novela del escritor mexicano don Jes?s
 Urueta, Fresca"

 Un evento cultural muy importante fue el concurso lite
 rario convocado por El Mundo Ilustrado. En el mes de agos
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 to se dieron a conocer los resultados de este concurso. El
 primer premio, cincuenta pesos y una pluma de oro, corres
 pondi? al cuento "Los dos claveles", de Amado ?ervo; el
 segundo a "Almas fuertes" de Abel C. Salazar. El primer pre

 mio en la secci?n de episodios hist?ricos recay? en "Alegr?a
 heroica" de F. Zari?ana. Los cuentos y episodios hist?ricos
 fueron publicados por El Mundo Ilustrado en su n?mero ex
 traordinario de septiembre.

 La Revista Positiva, ?rgano de la "Escuela Positiva en
 M?xico", publicaci?n peri?dica, llevaba editados en 1904
 treinta y ocho n?meros.

 Revista muy prestigiada era El Tiempo Ilustrado, dirigi
 da por Victoriano Ag?eros y en la que colaboraba el cr?tico
 Manuel G. Revilla con art?culos sobre arte y biograf?as de
 artistas como las de Eugenio Landesio, Juan Cordero y Pele
 gr?n Clav?. No menos prestigiada fue El Arte y la Ciencia,
 Revista mensual de Bellas Artes e Ingenier?a, dirigida por
 Nicol?s Mariscal. Ese a?o de 1904, El Arte y la Ciencia re
 se?? el IV Congreso Internacional de Arquitectos que tuvo
 lugar en Madrid, y al que como delegado oficial de la Re
 p?blica Mexicana asisti? Nicol?s Mariscal, quien pronunci?
 una importante disertaci?n.

 De gran trascendencia para la literatura y el arte fue la
 Revista Moderna de M?xico, cuyo director Jes?s E. Valen
 zuela y su mecenas Jes?s Lujan la hicieron vivir de 1898 a
 1911, y en cuyas p?ginas participaron los m?s avanzados ar
 tistas y literatos de esos a?os. La Revista Moderna de M?xi
 co, es, seg?n Max Henr?quez Ure?a, "el vocero del movi

 miento modernista de todo el continente trascendiendo de
 este modo las fronteras nacionales". En el mes de octubre
 de 1904, la Revista Moderna public? el fotograbado de uno
 de los m?s excepcionales dibujos de Julio Ruelas: "La lle
 gada de Lujan a la Revista Moderna", acompa?ado de un
 ensayo de Jos? Juan Tablada: "Exegesis de un capricho al
 ?leo de Ruelas". Tablada sostiene prof?ticamente que

 ... ese peque?o lienzo caprichoso y pante?sta, ser? c?lebre,
 cuando cansada de tener ferrocarriles, f?bricas y casas empaca
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 doras, quiera la Patria tener intelectualidad. Ma?ana, cuando
 la cultura sea un estado de alma com?n, han de verse con in
 ter?s esos rostros de artistas y pintores que, en un tiempo hostil
 e ingrato, no olvidaron que la Belleza ten?a altares.

 Y ma?ana todav?a se ver? con inter?s, entre ese carnaval
 zool?gico, entre esa fauna teratol?gica, al animal m?s raro; al
 monstruo m?s estra?o; al rico home que da su riqueza a una
 empresa intelectual; al entusiasta generoso que, en vez de ser
 punto de bacarat o chauffeur de malos autom?viles, dora con
 su oro una ilusi?n.

 Tal monstruo, tal rara avis, el Mecenas, fue en este caso don
 Jes?s Lujan.

 A?os m?s tarde, en 1958, Justino Fern?ndez, en su libro
 Arte Mexicano. De sus or?genes a nuestros d?as, comentar?a
 la alegor?a de Ruelas, subrayando en la obra de este artista
 su expresi?n simb?lica.

 Uno de los atractivos de la Revista Moderna en 1904,
 continuaban siendo las "M?scaras", semblanzas con retratos
 de Julio Ruelas y Alberto Fuster. Las vi?etas de ese a?o las
 firmaron Ruelas, Roberto Montenegro y ?ngel Z?rraga.

 El pintor Gerardo Murillo, el inquieto Dr. Atl, tambi?n
 colabor? en la Revista Moderna. De otro de los colaborado
 res, Alberto Fuster, se exhibieron en la "Casa Pellandini" dos
 cuadros en el mes de julio: "Rosa m?stica" y el que repre
 sentaba a un poeta griego recitando de pie, cuadro que, se
 g?n afirm? la prensa, acercaba a Fuster al modernismo de
 Henri Martin.5 En la Revista Moderna se reuni? toda la te
 m?tica decadentista o modernista, escuela que sirvi? de arran
 que al movimiento simbolista pict?rico de M?xico.

 El spleen de que alardeaban los modernistas no conven
 c?a en manera alguna al positivista Manuel Flores; resultaba
 ajeno a la alegr?a de nuestro sol y nuestro cielo:

 El spleen ?escribi?? fastidio o aburrimiento es un estado
 peculiar del hombre culto civilizado y superior. .. el spleen es

 ? Jos? Clemente Orozco, en su Autobiograf?a, dice que Fuster "era
 un pintor brillante, de composiciones grandiosas y de un profundo co
 nocimiento de la t?cnica".
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 sombra, obscuridad, noche... Padecer spleen es convertirse de
 cepa vigorosa en vi?edo, de ca?a jugosa en el surco, de flor
 fragante en el prado, de ceiba umbrosa en el monte, en la
 planta seca escueta, incolora y mohosa del herbario... del spleen
 al suicidio no hay m?s que un paso.

 I Pobres razas del Norte condenadas al spleen por sus nie
 blas, por sus brumas. ..

 NO, nuestro sol y nuestro cielo son inconciliables con esa
 invernada del alma que se llama spleen.*

 Las actividades musicales no fueron tan numerosas, pero
 algo hay digno de tomarse en cuenta. El notable pianista
 mexicano Alberto Villase?or dio una serie de espl?ndidos con
 ciertos en el mes de enero, y despu?s de ?l, durante la bri
 llante temporada de conciertos en el Teatro Arbeu en el

 mes de abril, el refutado maestro Carlos J. Meneses dio a
 conocer al p?blico "las portentosas creaciones l?ricas de H?c
 tor Berlioz".

 En 1904 entr? a estudiar, en la Academia, Saturnino He
 rr?n, quien, al decir de Justino Fern?ndez, "descubri? una
 belleza nueva: la del pueblo mexicano, que supo expresar
 con plena verdad y car?cter". En la Academia ense?aban
 Jos? Mar?a Velasco, Jos? Salom? Pina, F?lix Parra, Germ?n
 Gedovius y Antonio Fabr?s. Fabr?s, artista catal?n, hab?a sido
 tra?do en 1902 por Justo Sierra para dirigir la secci?n de
 pintura, ya que gozaba en Europa de un gran prestigio. Fa
 br?s ?dir? en su Autobiograf?a Jos? Clemente Orozco? im
 puso a sus alumnos

 ... un entrenamiento intenso y disciplina rigurosa seg?n las
 normas de las Academias de Europa. Se trataba de copiar la
 naturaleza con la mayor exactitud, no importando el tiempo ni
 el esfuerzo empleado en ello. .. trabajando de d?a y de noche
 durante a?os, los futuros artistas aprend?an a dibujar, a dibu
 jar deveras, sin lugar a duda.

 Fabr?s estabeci? en la Academia un ex?tico estudio muy

 6 El Mundo Ilustrado, M?xico, 3 de julio de 1904.
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 visitado y ensalzado por su adorno oriental: tapicer?as, coji
 nes de seda, broderies de mil colores, l?mparas repujadas en
 cobre y suntuosos cortinajes de Damasco y, adem?s, una es
 pl?ndida colecci?n de armas. Hasta este ex?tico estudio lle
 gar?an, seguramente, los rumores del descontento de algunos
 profesores y alumnos de la Academia que no aprobaban sus
 m?todos de ense?anza. Fabr?s se fue de M?xico a fines de
 1905, pero la inconformidad a su sistema revent? en 1911,
 cuando los alumnos Raziel Cabildo y el escultor Ibarra, se
 cundados por David Alfaro Siqueiros y Romano Guillenin
 lograron la renuncia de Antonio Rivas Mercado, director de
 la Academia.

 El maestro Fabr?s dio a conocer los adelantos de sus
 alumnos en diciembre de 1904 con una exposici?n que fue
 clausurada el 20 de ese mes. La exposici?n tuvo un gran
 ?xito. La prensa le dedic? grandes alabanzas. Jos? Juan Ta
 blada hizo cr?tica entusiasta de ella en "El Sal?n de Alum
 nos de Bellas Artes".7 Entre los alumnos que se hicieron acree
 dores al aplauso de la prensa y de Tablada estaban Antonio
 G?mez, Diego Rivera, Roberto Montenegro y Saturnino He
 rr?n. Recibieron premio de concurso el ?leo "Alba?il" de
 Roberto Montenegro; "Los trabajadores", ?leo de Alberto
 Gardu?o; "Alba?il" ?leo de Diego Rivera y "Apuntes del
 natural" de Antonio G?mez. Mucho llam? la atenci?n "Mos
 quetero", dibujo de Saturnino Herr?n, cuyos trabajos reve
 laban "r?pidos adelantos y sus magn?ficas facultades para el
 dibujo y la pintura". Se perfilaba como una gran esperanza.

 A todo visitante a la actual exposici?n ?afirmaba Tablada?
 se manifestar? la gran obra que el Gobierno, secundado admi
 rablemente por el profesor Fabr?s, ha consumado en pro de la
 reorganizaci?n de la Academia de Bellas Artes. Todo un por
 venir se abre ante las nobles ansias de la juventud ?vida de
 progreso y saber. Est?n echados los cimientos para el Capitolio
 de la Belleza en nuestra Patria, y ya surgir?n las esbeltas arca
 das, los blancos frontones y los rotundos dombos junto al azul
 del cielo, y en la gloria del sol!

 7 Revista Moderna, M?xico, diciembre de 1904.
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 Muy significativo para el desenvolvimiento art?stico de
 M?xico fue la partida de varios pintores mexicanos pensio
 nados por el Gobierno Federal. Entre otros, Alberto Fuster,
 que iba a perfeccionarse en pintura decorativa, y Julio Rue
 las, a visitar los museos. Al dar a Ruelas la despedida por su
 viaje, la Revista Moderna se enorgullec?a de haber revelado
 a Ruelas. "En toda la Am?rica que habla espa?ol es hoy
 admirado gracias a ella. No tiene, pues, nuestro peri?dico,
 palabras bastante altas para aplaudir al Sr. Sierra y al go
 bierno por su protecci?n al arte." Ruelas ?se congratulaba
 la Revista? seguir?a enalteciendo sus p?ginas con sus origi
 nales producciones.

 De los artistas que se encontraban en Europa tambi?n
 pensionados, la subsecretar?a de Justicia e Instrucci?n P?
 blica inform? sobre sus ?xitos y adelantos, pues no s?lo ha
 b?an logrado distinguirse por su dedicaci?n, sino por sus pro
 pias aptitudes. Las noticias que sobre ellos se ten?an eran muy
 halagadoras. Leandro Izaguirre hab?a realizado un viaje fruc
 tuoso por Sicilia y Malta y pronto llegar?an a M?xico va
 rios cuadros considerados como muy buenos estudios. Gonzalo
 Arguelles Bringas, desde Par?s, promet?a el env?o de algunos
 cuadros originales y una copia del Corregi?: el "Casamiento
 de Santa Catarina". Alfredo Ramos Mart?nez, estimado como
 el pintor m?s notable de los que estaban en Europa, alcan
 zaba grandes triunfos en Par?s, seg?n el testimonio de los m?s
 reputados maestros y centros art?sticos; sus trabajos como
 acuarelista merec?an la ponderaci?n de la cr?tica parisiense.

 En junio de 1904 la Revista Moderna insert? el art?culo
 de Rub?n Dar?o "Los hispano-americanos en El Sal?n de
 Par?s. Alfredo Ramos Mart?nez", en donde el poeta hace
 menci?n de los laureles de Ramos Mart?nez en Par?s y la
 excelencia de su obra: "Dios le d? ?conclu?a Dar?o? porque
 lo merece, el completo triunfo, para premio propio, orgullo
 de M?xico, y brillo com?n de la mentalidad de nuestra
 Am?rica".

 En escultura, Fidencio Nava, pensionado por el estado de
 Veracruz, acababa de recibir una misi?n del gobierno federal,
 en virtud de su talento art?stico, ya que sus obras hab?an
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 sido admitidas en los salones art?sticos de Par?s. El artista
 envi? a la Subsecretar?a de Justicia e Instrucci?n varias foto
 graf?as de sus ?ltimos trabajos: un busto representando a la
 Rep?blica como una matrona coronada de laurel y osten
 tando el escudo de M?xico, para el cual realiz? un m?nsula
 de estilo azteca, "Las silfides" (vaso decorativo), "Fuente a
 Sileno" (ni?o) y varios relieves. Fidencio Nava fue muy ce
 lebrado por la cr?tica. Arnulfo Dom?nguez, quien tambi?n
 resid?a en Par?s, remiti? dos bocetos de yeso. Otro pintor que
 a la saz?n se encontraba en Europa era Francisco Goitia.

 Cercana a la Academia, en la calle de Santa Teresa n?
 mero uno, estaba la imprenta de Antonio Venegas Arroyo;
 all? Jos? Guadalupe Posada ilustraba las d?cimas, los ejem
 plos, los corridos que narraban los desastres ferrocarrileros,
 las inundaciones, el peligro del "mosquito americano", los
 cr?menes, los fusilamientos, el amor casi siempre tr?gico y
 la muerte, o se exaltaba a bandidos y valentones, h?roes para
 el pueblo, cuyo delito ?para las autoridades? era haberse
 rebelado contra la dictadura. Tambi?n aparecen las censu
 ras a la dictadura, las lamentaciones de los enganchados al
 Valle Nacional, la carest?a de la vida, el desempleo:

 ?Ah, que escasez de dinero!
 ?ay amigos qu? arranquera!

 ya no hay para los frijoles
 menos para la casera.
 ... ya no se puede aguantar

 esta maldita arranquera,
 si no consigo dinero
 vale m?s que yo me muera.

 Literatura popular en la que se filtra la vida diaria, ven
 dida en humildes hojas de colores en los mercados y plazas,
 pero enriquecida por los grabados de Posada, "cuya obra
 genial ?afirma Justino Fern?ndez? ha trascendido al arte
 mexicano de nuestro tiempo".

 La vida social capitalina, indiferente a los problemas so
 ciales, se desenvolv?a en combates de flores en Chapul tepec,
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 teatros, romer?as, restaurantes de moda como el Sylvain, el
 Tivoli del El?seo, el caf? restaurante de Chapultepec, el
 rendez-vous de M?xico, en donde jueves y domingos en el
 "Diner Concert" tocaba el sexteto de Jorge Rocabruna: el

 men? especial costaba tres cincuenta el cubierto. El aperiti
 vo, en Gambrinus, exposiciones de flores en San ?ngel y Co
 yoac?n, suntuosos bailes, comidas campestres, veraneos en
 Tlalpan, carreras de autom?viles, de caballos, asistencia al
 "Club Skating" (Club de patinar) ; paseos por el de la Re
 forma, bodas, bautizos, recepciones diplom?ticas, t?s, kerme
 sses, curas en los Ba?os del Pe??n, recomendados por el
 doctor Eduardo Liceaga... Sitios todos donde los elegantes
 luc?an las ?ltimas modas que se adquir?an en "El Palacio de

 Hierro", "Al Puerto de Liverpool" o "Par?s Charmant" (se
 gunda de Plateros y Palma). En "El Paje"" (esquina de Pla
 teros y el Empedradillo) hab?a adornos: encajes, blondas, som
 breros, aigrettes y los mejores corsets, marca "La Sirena",
 que se amoldaban maravillosamente al cuerpo y, adem?s, se
 pod?an lavar. En suma, en "El Paje" estaba "lo m?s exqui
 sito del chic parisi?n". Las joyer?as m?s acreditadas eran "La
 Perla" y "La Esmeralda". En la "Casa Pellandini" se encon
 traban cuantos objetos de arte fueran necesarios para poner
 una casa a la altura de las mansiones europeas. Todav?a en
 ese a?o, los dependientes de las tiendas continuaban sus ges
 tiones para conseguir medio d?a de descanso dominical.

 Sin embargo, los cronistas se quejaban de la falta de di
 versiones, de la "mon?tona existencia metropolitana".

 Otros paseos a los que, seguramente, no concurr?a la aris
 tocracia eran las excursiones a Texcoco y a las obras del des
 ag?e del Valle de M?xico. Americanos, franceses y sudameri
 canos s? visitaban con frecuencia las obras del desag?e. Du
 rante el invierno, el "Circo Orrin", con Ricardo Bell, atra?a

 mucho p?blico. El circo levantaba el campo con las prime
 ras lluvias.

 En contraste con la clase adinerada, la clase media y los
 artesanos se contentaban con las fiestas familiares, las reli
 giosas, las c?vicas; y las muy venidas a menos, el paseo de
 las flores en Santa Anita, el Corpus, los d?as de San Juan,
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 muertos y posadas. Seg?n una poes?a popular un paseo pla
 centero era la Alameda ya que afortunadamente hab?a re
 voltura: decentes y de medio pelo:

 . . .Nos fuimos a la Alameda,
 vimos la monta?a rusa,
 ricos, pobres, la pelusa
 se pasean seg?n miro
 qu? ruido, qu? escaramuza.

 Los domingos las bandas militares tocaban ma?ana, tarde
 y noche en el quiosco central de la Alameda; en la ma?ana
 en el Paseo de la Reforma (Glorieta Cuauhtemoc) y por la
 tarde en el quiosco de la entrada de Chapultepec, en el
 Colegio Militar y en el Z?calo.

 Unas d?cimas llamadas "Un paseo de lo mejor en la Na
 ci?n Mexicana, por San Juan, el Volador, por la Palma y
 por Santa Ana", nos descubren c?mo las clases despose?das
 descargaban su rabia, su impotencia, su mala suerte, empi
 n?ndose unas "tinas" o "medidas" en las pulquer?as m?s con
 curridas de esos rumbos: "El Duelo", "El Ed?n de los Amo
 res", "La Uni?n de los Artesanos", "El Correo de Ultramar",
 "La Guerra Franco-China", "El Gran Carnaval de Venecia",
 o en ?stas, amparadas por los dioses del mundo cl?sico":
 "El Jard?n de Leda" y "El Gran Sal?n de Diana". En las

 mencionadas pulquer?as se vend?an ricos pulques y curados
 y, en m?s de alguna, hab?a unos jicareros que eran verda
 deros genios.

 El a?o de 1904 termin? con rumbosos bailes y cenas por
 la reelecci?n del presidente D?az, con los ditirambos de la
 prensa subvencionada a su r?gimen, y con diatribas de la opo
 sici?n y sus peri?dicos sat?ricos, El Colmillo P?blico y El
 Ahuizote Jacobino. Bajo la aparente paz porfiriana, aferrada
 a la filosof?a de Comte y a la ciencia darwiniana, el descon
 tento popular socavaba esa paz, buscando afanoso su salida.
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