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de Obregon y gobierno de Calles, e internacio 
nales crisis econornica de 1929. Sin embargo, 
la vida cotidiana se vio enriguecida por las nue 
vas diversiones publicas y la presencia en Gua 
dalajara de un grupo de intelecruales gue en los 
afios posteriores ganarfa fama tanto a escala 
nacional como internacional. Para dibujar el 
cuadro de la cotidianidad tapatfa, se utilizaron 
como fuenre varios de los periodicos gue ahf se 
publicaban, asf como algunas de las fuenres lite 
rarias disponibles. 

Resumen 

El objerivo del artfculo es hacer un esbozo de la 
vida cotidiana de la ciudad de Guadalajaraepi 
centro de diversos acontecimientos de importan 
cia nacional al iniciar la tercera decada del siglo 
x.x, momenta de transicion cuando se puso en 
marcha el proceso de rnodernizacion acelerada 
gue no se detuvo ya en el transcurso del siglo 
xx. La vida cotidiana se vio afectada por diver 
sos aconrecirnientos de la decada anterior en el 
ambito local repercusiones de la guerra criste 
ra en la region, asi como nacionales asesinato 
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the economic crisis of 1929. Everyday life, 
however, was enhanced by the new forms of 
public entertainment and the presence in 
Guadalajara of a group of intellectuals that 
would subsequently become famous both 
nationally and internationally. This picture of 
everyday life in Guadalajara was drawn from 
several of the newspapers published there at the 
time as well as some of the available literary 
sources. 

Abstract 

The purpose of the article is to provide a sketch 
of everyday life in the city of Guadalajara the 
epicenter of various events of national impor 
tance in the early 1930s, a moment of transi 
tion marking the start of the rapid moderniza 
tion that continued uninterruptedly during the 
20th century. Everyday life was affected by var 
ious events from the previous decade at all lev 
els, local repercussions of the Cristero war in 
the region, national the murder of Obregon, 
and Calles's government and international 
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... Living midway between a village and city 
in the luminous, smiling city ... 

Everyday life in Guadalajara in the 1930s 
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( Por que estudiar la vida cotidiana? (Para 
hacer un sabroso relato de lo que acon 
teci6 en tiempos idos? (Como contribu 
cion a la nostalgia, "a la Intima tristeza 
reaccionaria"? No cabe duda de que hay 
cierto goce en ello, sin embargo deberfa 
leerse tambien este intento "corno con 
tribucion al conocimiento de los cambios 

lNTRODUCCION 

ciones. Por otro lado, la crisis econ6mica 
de 1929 tuvo grandes efectos en distin 
tos arnbiros de la vida diaria; tambien re 
percutieron sabre la vida poli tica local los 
acontecirnientos polf ticos del ambito 
nacional derivados del asesinato de Obre 
gon y del gobierno de Calles. A pesar de 
todo ello, la vida cotidiana no estuvo 
exenta de placeres y de un peculiar colo 
rido producto de las nuevas diversiones 
piiblicas y la presencia en Guadalajara de 
un grupo de intelectuales queen los afios 
posteriores ganarfa fama tanto a escala 
nacional como internacional. 

Para dibujar el cuadro de la cotidiani 
dad tapatfa, se tomaran como fuente varios 
de los periodicos que ahi se publicaban, 
asi como algunas de las fuentes literarias 
disponibles. 

Secuencia 

1 Veanse el t. VIII de]alisco desde la reuolucion; 
Leauras btstoricas de]alisco, despites de la independencia, y 
Capftttlos de historia de Guadalajara, entre otros muchos. 

2 Vease Torres, Revolttcion, 2001. Este abarca algu 
nos afios de la tercera decada del siglo xx y podrfa 
acercarse a lo que intentarnos hacer en el presente 
trabajo, sin embargo, las fuenres de este auror son 
disrinras y sus objetivos diferenres. 

P ocos estudios se han hecho en torno 
a la vida cotidiana de Guadalajara, 
y los que existen se refieren sobre 

todo al siglo XIX1 y al periodo revoluciona 
rio," asi, este aspecto de la segunda ciudad 
en importancia de este pais, sobre todo a 
partir de los afios treinta del siglo xx, se 
mantiene parcialmente en la penumbra. 

El objetivo del presente trabajo es ha 
cer un esbozo de lo que fue la vida cotidia 
na de la ciudad de Guadalajara al iniciar 
la decada de 1930, momenta de transi 
ci6n cuando se puso en marcha el proceso 
de rnodernizacion acelerada que no se 
detuvo ya en el transcurso del siglo XX. 
En esa decada la capital del estado de 
Jalisco fue el epicentro de diversos acon 
tecimientos de importancia nacional. 
Recien concluida la guerra cristera, las 
reacciones a favor y en contra de la educa 
cion socialista en la region fueron tan fuer 
tes que condujeron a violentas confronta 

Celia def Palacio Montiel 

... El vivir, mitad pueblerino, mitad 
ciudadano, en la urbe luminosa y sonriente ... 
La vida cotidiana en Guadalajara en la decada 

de 1930 
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6 [bid., t. I, p. 15. 
7 Heller, Historia, 1972, pp. 3940. 
8 Gonzalbo, "Introduccion", 2006, p. 13. 

Por otro lado, Agnes Heller define la 
vida cotidiana tomando en cuenta cuatro 
aspectos fundamentales: 1. "la vida coti 
diana es la vida de todo hombre" es decir, 
cualquier persona asimismo, 2. "la vida 
cotidiana es la vida del hombre entero [ ... ] 
el hombre participa en la vida cotidiana con 
todos los aspectos de su individualidad, de 
su personalidad"; 3. "la vida cotidiana es 
heterogenea [ ... ] Son partes organicas de la 
vida cotidiana la organizaci6n del trabajo 
y de la vida privada, las disrracciones y el 
descanso, la actividad social sistematizada, 
el rrafico y la purificaci6n", y finalmente, 
4. "la vida cotidiana es jerarquica [y] se 
modifica de modo espedfico segun las dife 
rentes estructuras economicosociales". 7 

En otro libro, Pilar Gonzalbo hace to 
do un analisis y conceptualizaci6n precisa 
de este tipo de historia. Me parece espe 
cialmente relevante para el presente ar 
tfculo la distincion hecha en ese texto 
entre la historia de la vida cotidiana y la 
historia de la vida privada. "lo privado se 
limita espacialmente, a diferencia de lo 
cotidiano, que se vive canto en el media 
publico como en la intimidad. "8 

evoluci6n de las formas culturales creadas 
por los hombres en sociedad para satisfacer 
sus necesidades materiales, afectivas y espi 
rituales. Su objeto de estudio son los proce 
sos de creaci6n y desintegraci6n de habitos, 
de adaptaci6n a circunstancias cambiantes 
y de adecuaci6n a practicas y creencias. 6 

En la introducci6n a esta obra, Gon 
zalbo define la vida cotidiana como aque 
lla que se refiere a la 
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3 Elias y Dunning, Deperte, 1995, p. 36. 
4 En el ambiro internacional, los teoricos mas 

representativos de esre acercamiento han sido, enrre 
otros, los hisroriadores cercanos a la corriente de los 
Annales: Phillipe Aries y Georges Duby en su Historia 
de la Vida Privada (publicada en espafiol por Taurus, 
en 1992); el mismo Georges Duby con Michelle 
Perrot, en la famosa Historia de las mujeres (tambien 
publicada en espafiol por Taurus en 1993 ); Michel 
Foucault a craves de su Historia de la sexNalidad (publi 
cada por Siglo XXI en 1984) y a partir de entonces, 
una serie de acercamientos a la historia de los ali 
mentos, del consumo, de las lagrimas, del miedo ... 
En Mexico, Pilar Gonzalbo emprendi6 una gran 
Historia de let vida cotidiana en Mexico, en cinco tomos 
(20042006) y junto con Mflada Bazant, coordin6 
una serie de acercamientos a lo largo de la historia 
de Mexico: Tradiciones, 2007. Otros autores, como 
Ricardo Perez Montfort, han continuado con este 
peculiar acercamiento, privilegiando sobre todo el 
siglo xx, Cotidianidades, 2008. Desde las regiones de 
Mexico, pueden citarse los trabajos de Torres, Revo 
lucidn, 2001; Garcfa, "Cotidianidad", 1997, entre 
muchos otros. 

5 Gonzalbo, Historia, 20042006. 

acaecidos en los habiros sociales de los 
pueblos"." 

la vida cotidiana ya ha sido estudiada 
y teorizada por varios autores, tanto en el 
ambito internacional como en el nacio 
nal." Si hasta hace algunas decadas se con 
sideraba un tema poco serio, en la fron 
tera entre la historia y la literatura, esta 
situaci6n ha cambiado debido princi 
palmente a los aportes de los estudiosos 
de la historia cultural, que deben mucho 
a la nouvelle histoire francesa. 

Especialmente digna de menci6n es 
la magna obra de cinco vohirnenes en 
seis tomos dedicados a la vida cotidiana 
en Mexico dirigida por Pilar Gonzal 
bo, en la que se hace un recorrido des 
de la antigiiedad prehispanica hasta el 
siglo xx.5 
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Consideramos que la prensa peri6dica 
es una fuente de inapreciable valor para 
el estudio de la vida cotidiana, ya que 
en estos documentos aparecen registra 
dos hechos y acontecimientos que no se 
enconrraran en otro tipo de fuentes. El 
peri6dico, a traves de los anuncios publi 
citarios, de las secciones de chismes so 
ciales, de las columnas de modas, puede 
contribuir a pintar un cuadro de la vida 
diaria que nose encuentra en otra parte. 
El valor de las fuentes hernerograficas es 
grande, siempre y cuando se este cons 
cien te de las limitaciones de estos do 
cumentos, como las de cualquier otra 
fuente. Se debe tener presente en todo 
momenta que los peri6dicos son una 
representaci6n de la realidad, mediada 
por una serie de factores que van desde 
los econ6micos de la empresa periodis 
tica, los biograficos de sus directores y 
colaboradores, la erica y los valores perio 
dfsticos de sus escritores hasta el mo 
menta historico en que se clan a la luz 

LAS FUENTES 

que este es un esbozo de lo que fue el 
transcurrir diario de las clases media y 
alta, particularmente. Aunque podrfa afir 
marse que todas las clases sociales se vie 
ron favorecidas por la modernizaci6n 
urbana, no todos pudieron disfrutar de 
las nuevas diversiones, de la moda que se 
transform6, de las tendencias literarias 
que fueron sentando sus bases en los 
peri6dicos y en los libros publicados en 
aquella epoca. No todos pudieron tener 
en casa un aparato de radio, ni siquiera 
gozar de los espectaculos de las carpas, 
por mas que fueran dirigidos a un publico 
mas popular. 

9 Perez, Cotidianidades, 2008, p. 10. 
10 Utilizamos este concepto en vez del otro posi 

ble: Orio, que tiene otra connotacion, parricularmente 
en este epoca, herencia del siglo X1X. "Asf, un rerrni 
no como ocio, que en sus orfgenes habfa significado 
descanso, a lo largo del tiempo adquiere la connota 
ci6n execrable de indolencia, holgazanerfa, vagancia. 
Es decir que un terrnino cuya connotaci6n era el 
reposo y el esparcimiento pas6 de ser una necesidad 
considerada natural, a denotar vicios que se debfan 
erradicar y sustituir por medio de coacciones legales 
y de la invocaci6n moralista y coercitiva al trabajo 
virtuoso y productivo. Asf, el ocio habfa sido ven 
cido por el negocio", vease Lida y Perez, Trabajo, 
2001, p. 7. 

En el presente trabajo intentaremos 
dar cuenta de la vida cotidiana tanto en 
lo que toca al espacio privado como al pu 
blico, en especial tomando en cuenta la 
parte de ella que se desarrolla en el tiempo 
Iibre!? en Guadalajara; sabemos que no 
podrfamos, ni siquiera en un espacio mas 
amplio, abarcar la totalidad: siguiendo la 
definici6n que tomamos de Heller mas 
arriba, tenemos que aclarar que hablare 
mos de algunos aspectos referentes a las 
distracciones, al descanso, a la actividad 
social sistematizada, al trafico ... pero muy 
poco de la vida privada, de la organizaci6n 
del trabajo y de la purificaci6n. Asimismo, 
tenemos que decir que si la vida cotidia 
na es jerarquica, tendremos que confesar 

La historia de lo cotidiano es ante todo una 
historia cultural que hace uso tanto del arte 
como del pensamiento, del lenguaje y la li 
teratura, de las costumbres y las tradiciones, 
de las representaciones, las creencias y los 
estereotipos." 

Sin embargo, suscribimos particular 
mente lo que Perez Montfort afirma: 
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17 Para mayores referencias sabre las relaciones 
entre historia y literatura, veanse Collingwood, Idea, 
1979, pp. 271272; White, Metahistoria, 1992; Ri 
coeur, "Tiempo", 1996, pp. 90191 7, y "Relate", 
1999, pp. 157182. 

18 Vease par ejemplo casi la toralidad de las ensa 
yos contenidos en Perez, Cotidianidades, 2008. 

19 Se han hecho varios acercamientos al perio 
dico. Enrique Sanchez Ruiz lo considera un organo 
"conservador" en el sentido de no plantear puntos de 
vista novedosos ni contravenir la polftica oficial o 
siquiera variar su formato, sin embargo, esto no sig 
nifica que estuviera cercano a la Iglesia carolica. El 
peri6dico inicio en 191 7, ligado a las intereses empre 
sariales de la entidad. Durante toda su vida, ha sido 
propiedad de la familia Alvarez del Castillo, de pro 
funda raigambre tapatfa y liberal. En la epoca que 
nos ocupa, El lnformador sufrio varios reveses. Par sos 
pecharse que sus duefios eran cercanos a De la Huerta, 
Obregon ordeno la clausura del periodico, sin em 
bargo, perrnitio que apareciera de nuevo al compro 
bar que no tenia lazos con la rebelion. Posteriormente, 
en la visita que hiciera Calles a Guadalajara en 1932, 
El Informador le manifesto su adhesion: "Puede estar 
seguro el sefior Calles que ha conquistado la estima 
cion del pueblo culto y consciente de Jalisco y que 
cuenta con su adhesion y cooperacion" (El Informador, 

propiamente hist6rico lo es tambien, en 
el sentido de que finalmente, la historia 
es un relato), podremos tomarla como 
fuente, con todas las restricciones del caso, 
para esta minihistoria de la vida cotidiana 
de Guadalajara. 17 Anotamos que entre los 
trabajos que se han hecho tomando como 
fuente la literatura, se encuentran los de 
Ricardo Perez Montfort, de los cuales nos 
hemos nutrido aquf. 18 

En los afios treinta circulaban en Gua 
dalajara los siguientes peri6dicos de infor 
maci6n general, aunque sobre todo con 
fines politicos: El Informador, diario que 
habfa nacido desde 191 7 y que continua 
apareciendo hasta la actualidad; 19 Restau 
raci6n, peri6dico diario que naci6 en 1919 
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11 Para mayor profundidad respecto a las relacio 
nes entre historia y prensa, veanse Cova, "Prensa", 
1993, y Ross, "Hisroriador", 1965. 

12 Veanse, par ejemplo, Perez, Picatto y Castillo, 
Hdbitos, 1997; Perez, Yerba, 1999; Miquel, Exaltados, 
1992, y Pantallas, 1995, y Reyes, Or/genes, 1983, enrre 
muchfsimos otros. 

13 Veanse Perez, Cotidianidades, 2008; Collado, 
"Vida", 1992, y Garcfa, "Cotidianidad", 1997. 

14 Reyes, Deslinde, 1988, pp. 69120. 
15 Ibid 
16 Vease Chartier, Mundo, 1995. 

estas publicaciones y su relaci6n con los 
poderes facticos. 11 

Se han hecho estudios muy serios de 
historia cultural con base en fuentes heme 
rograficas que de otra manera no podrfan 
haberse realizado, 12 particularmente de 
historia de la vida cotidiana, 13 adernas de 
los innumerables estudios de historia poli 
tica y econ6mica basados en esas mismas 
fuentes. 

Un caso distinto es el uso de fuentes 
literarias para recrear un momento hist6 
rico. (Que tan valido es tomar una novela 
como la verdad? "Si la historia no reci 
biera el trabajo de la literatura, nunca serfa 
un hecho vivo", dice Alfonso Reyes. 14 

Desde el punto de vista de la historia, 
la literatura viene a complementar lagu 
nas o vacfos de informaci6n o de interpre 
taci6n de un documento concreto, incluso 
se puede decir que los novelistas contri 
buyen a la historia de dos maneras: retra 
tando y pintando el cuadro hist6rico en 
cuesti6n y encarnando e interpretando las 
inquietudes de la epoca pasada.15 

Si logramos comprender que tambien 
la li teratura, particularmente la novela, 
que es el documento del cual abrevare 
mos a~uf, es una representaci6n de la rea 
lidad 1 ( como cualquier otro documento 
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Luis Bancalari y aunque se presenta como "sernana 
rio politico", publica mas Iiteratura. 

26 Se trata de una revista ilustrada que aparece 
mensualmente bajo la direcci6n de Manuel Romo y 
Alba. Sigue apareciendo hasta 1933 y se dedica a 
publicar noticias de actualidad sin color politico. 

27 El subtfrulo de esta revista mensual es "arte, 
ciencias, letras y variedades" y fiel a el, publica ar 
riculos sabre todos estos temas, incluyendo ade 
mas, las de economfa, educaci6n, filosoffa, medicina, 
moda, hasta relatos y poemas. Lo dirige Manuel Gil 
Rodriguez. 

28 Vease Palacio, "Literarura", 1988, pp. 314317. 

La Actualidad, de 1931 26 y Cosmopolis, de 
1932.27 

Por esos afios los materiales de circu 
laci6n peri6dica sufren tarnbien una trans 
formaci6n. Comienzan a aparecer revistas 
con ternaticas novedosas; es el caso de la 
revista de entretenimiento. La primera de 
ellas fue Serpentines y Confeti de 1927, la 
siguieron Carte/es de 1928, Diana de 1929 
y Voz Libre del mismo afio; todas ellas 
segufan apareciendo todavfa en la decada 
que aquf nos ocupa. Estas publicaciones 
tenfan como principal objetivo entretener, 
con mayor o menor calidad, a un piiblico 
lector mayoritariamente femenino. Con 
tenian algunos artf culos de moda, hor6s 
copos, bromas, artfculos sobre deportes, 
recetas de cocina, anuncios, ensayos sobre 
polf tica y administraci6n. 28 

Otro tipo de publicaci6n que tuvo un 
renacimiento en esta epoca fue la revista 
satfrica. Aunque ya habfa tenido una vida 
fructffera mas ligada a la polftica en las 
Ultimas decadas del siglo XIX y la primera 
del xx, la satira se volvi6 apolftica, trans 
forrnandose la revista en "hurnorfstica", 
aunque la de caricatura polf tica no desa 
pareci6 del todo. En 1930 circulaba en la 
ciudad Mamertojr. (19291931), gue se 
proclama "el unico semanario humorfs 

4 de abril de 1932). Vease Sanchez y Fregoso, Prensa, 
1993, p. 30. Cinco afios mas rarde, en 1937, en ven 
ganza por la indiscreci6n cometida por el diario 
respecto a un prestamo de 8 000 000 de pesos que 
solicit6 el gobierno estatal por el que iba a pagar 
1 000 000 de comisi6n al intermediario, el goberna 
dor Everardo Topete provoc6 una huelga de los rres 
sindicaros de voceadores externos al peri6dico. La 
huelga dur6 un afio y solo pudo recuperarse de ella el 
peri6dico gracias al apoyo de sus empleados y de las 
miembros de la Asociaci6n de Editores de los Estados. 
Ibid, p. 31. 

20 Restauracion fue un diario de la tarde, "politico 
social e independiente" de tendencias conservadoras. 

21 Hoy, diario que se anunciaba como "tapatfo". 
Salfa coma coridiano vespertino y su director era 
Josue Reyes Casian. Circul6 enrre ocrubre de 1930 
y diciembre de 1932. En cuestiones polfticas era 
moderado aunque de tendencias anticlericales. Pu 
blicaba folletines, noticias de espectaculos raurinos, 
nora roja, arrestos a clerigos y religiosas, noricias de 
sociales, instantaneas de viajes, humor y avisos y 
anuncios. 

22 Este diario estaba dirigido por Miguel Romo 
y Alba, sigui6 publidndose hasta 1950. Adernas de 
la informaci6n general que publicaba, tambien saca 
ba a la luz una larga y bien nutrida secci6n domini 
cal con materiales literarios, infantiles, informaci6n 
autornovilfstica, deportiva, notas sociales, chistes y 
pasatiempos. 

23 Dirigido par Jesus Ibarra, se anunciaba como 
"diario progresisra''. Sigue apareciendo hasta 1938. 

24 Este curioso semanario dirigido par Luis J. 
Abitia, se presenta coma "sernanario independiente de 
nueva orienracion" que tenia tendencias anticomu 
nistas, anticlericales y defensoras del naturismo. Sigui6 
apareciendo hasta 1933. 

25 Este semanario llega por esos afios a su tercera 
epoca. Sigue apareciendo hasta 1950. Su director es 

y continu6 publicandose hasta 1956;20 

los tarnbien cotidianos Hoy21 y El Mercu 
rio,22 ambos de 1930; otro diario: El]alis 
aense, de 1932;23 los semanarios Redencion, 
desde 1921, 24 La Verdad, cuya tercera 
epoca se comienza a publicar en 1929 '25 
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31 OrtoGrafiko, Guadalajara, 1931a1950, num. 
1, marzo de 1931. 

32 Para una contextualizaci6n mas completa del 
panorama periodfsrico rapatfo de esta epoca, vease 
Palacio, "Prodigalidad", 2006. 

33 "Plegad vuestra Bandera provinciana I impri 
midla en papel de clase fina, /que pueda aprovecharse 
en la letrina I en premio a vuestra musa soberana. I 
Yanez, Ulloa, Vidrio, Franco, Arana I polluelos de 
parvada clandestina, I id a que condimente Valentina 
I vuestra cresta prolifica y temprana. I Salid, pero salid 
en quince dfas I gaceta literal; vayanse lejos I vues 
tras inteligencias tapatfas. I Y no nos chingueis mas, 
nifios pendejos I que son vuestras buc6licas poesfas, I 
reflejos de reflejos de reflejos", Novo, Sdtira, 1978, 
p. 68. 

proponfa iniciar una revoluci6n naciona 
lista del idioma, "rompiendo los eslabones 
de la esclavitud hispanica y darle faci 
lidades al pueblo trabajador"31 para gue 
aprendiera a escribir tal y como se pronun 
cia el idioma. 32 

Las revistas culturales abocadas a dar 
a la estarnpa materiales literarios, arrfsti 
cos y culturales en el sentido mas amplio 
tarnbien tuvieron un resurgimiento im 
portante en el periodo de estudio. La mas 
prestigiosa publicada en la ciudad en esa 
epoca fue sin duda Bandera de Prouincias; 
aungue denostada acremente por Salvador 
Novo, guien escribi6 un soneto infamante 
en SU COntra,33 fue una de las mas impor 
rantes de su genero, a pesar del corto 
periodo de su publicaci6n (mayo de 1929 
a abril de 1930). La revista naci6 como 
respuesta al grupo formado en la ciudad 
de Mexico, donde se ha reunido siempre 
la elite literaria y donde no habfa posibi 
lidades de participaci6n para los intelec 
tuales de provincia. 

Los autores gue participaron en ella se 
rebelaron a toda sujeci6n tradicional. De 
claraban no ser estridentistas ni vanguar 
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29 Ibid 
30 El profesor llegarfa a ser secretario de Edu 

caci6n de Jalisco decades mas tarde. 

tico de occidenre", gue "pega donde puede 
y hablara de lo gue se le de la gana porgue 
donde guiera lava y en cualguier mecate 
tiende, silo mandan en trimotor con re 
cuerdos familiares, volvera por la misma 
vfa trayendo la contestaci6n". 29 Le siguen 
de cerca Pancracio (1931), "semanario poco 
serio y joco serio" gue publica denuncias 
y caricaturas; El Quijote (19331940), gue 
hace agudas crfticas a los hombres publi 
cos del estado, El Perico (1936) y El 
Trancazo (1938). 

En la decada de los veinte nace la re 
vista de especraculos, gue tuvo entre sus 
representantes las siguientes publicacio 
nes: Respetable Ptiblico (1919), Chanteclair 
(1920) y Thais (1928), mientras gue ya 
entrada la decada de los treinta comienza 
a publicarse la primera revista de toros, 
El Cronista, de 1936; asi como Teatros y 
Deportes de 1937 y La Senzana, de 1934, 
revista radiosocial deportiva gue tarnbien 
se ocupaba de temas culturales. 

Con la emergencia de la educaci6n 
socialista, comienzan a circular revistas 
pedag6gicas es decir, dirigidas a los pro 
fesores, con el claro objetivo de mejorar 
la educaci6n, particularmente con ese 
sesgo ideol6gico; es el caso de Vanguardia 
(19291937), cuyo subtftulo era precisa 
mente "revista pedag6gica y cultural", 
dirigida por Ramon Garcfa Ruiz;30 y, para 
"educar" a la poblaci6n de una manera 
muy peculiar, surgi6 tambien OrtoGrdfi 
ko, "peri6dico propagador de la ortogra 
ffa rasional mejicana, 6rgano del grupo 
sentral de ort6grafos rebolusionarios" [sic], 
cuyo director, Alberto M. Brambila, se 
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35 No es materia de este articulo el analisis pro 
fundo de la revista Bandera de Provincias ni de nin 
guna otra publicaci6n del periodo de estudio. Para 
mas informaci6n sob re Bandera de Provincias, vease 
Marfa Palomar, "Sobre Bandera de Prouincias"; La 
]ornada Semanaf, nurn. 368, 24 de marzo de 2002, 
en internet: <http://www.jornada.unam.mx/2002/ 
03/24/sempalomar.hrmb [consulra: 16 de junio de 
2010], y Palomera, "Noci6n", 2007. 

ses latinoamericanos, su entusiasmo por 
el arte y por la pintura mexicana contern 
poranea, siendo la primera revista fuera 
de la capital que valoro el muralismo me 
xicano. Mostraron, por una parte, preo 
cupacion por los rezagos culturales de la 
provincia, particularmente los de Guada 
lajara, aunque, por otra, hicieron una valo 
racion de la cultura europea. Publicaron, 
por ejemplo, textos de Kafka, asi como 
traducciones originales de Claudel y de 
Joyce. Paralelamente, hicieron un recono 
cimiento a los autores de provincia, parti 
cularmente los de Guadalajara. 35 

A la muerte de Bandera de Provincias 
algunos de sus autores se refugiaron en la 
revista Campo, dirigida por Emmanuel Pa 
lacios (noviembre de 1930abril de 1931), 
Cuspide (1934) y Arte (1934). Mientras 
que El Mundo (19311940), iiltima revista 
dirigida por Jesus Aguilar Villasenor, con 
un enfoque totalmcnte disrinto al de las 
anteriores, torno la literatura como un 
compromiso social. 

Estas son las fuentes hernerograficas 
de las que tomamos los datos que van a 
presentarse en este trabajo. Muchos de 
ellos aparecen en las secciones literarias 
de los periodicos de inforrnacion gene 
ral, otros, en las columnas y cronicas de 
la vida social tapatfa de las revistas de 
entretenimiento y, la mayor parte, en los 
numerosos anuncios publicitarios, que 

34 Gonzalez, "Quehacer", 1982, p. 641. 

distas, sino simplemente escritores, poetas 
de su tiempo. Su manifiesto inicial fue fir 
mado por Jose Guadalupe Cardona Vera, 
Emmanuel Palacios, Alfonso Gutierrez 
Hermosillo, Agustfn Yanez y Esteban A. 
Cueva Brambila. Se declararon "Grupo 
sin n(unero y sin nombre", y estaba com 
puesto, ademas de por los antedichos, por 
Jose Guadalupe Zuno, Jose Cornejo 
Franco, Efrafn Gonzalez Luna, Jose Arriola 
Adame, Agustfn Basave, Antonio Gomez 
Robledo, Manuel Martfnez Valadez, Saw 
Rodiles, Salvador Navarro Aceves, Ixca 
Farfas, Jose y Marfa Luisa Rolon, Lola 
Vidrio, Vicente Echavarria del Prado, Luis 
Barragan, Carlos Stahl, Pedro Castellanos, 
Enrique Martinez Ulloa, Tula Meyer de 
Schroeder, Salvador Landazuri, Salvador 
Ascencio, Leon Muniz, Aurelio Hidalgo, 
Jose de Jesus Estrada, Guillermo Lopez 
Arana, Severo Dfaz, Enrique G6mez Haro, 
Hector D. Estrada, Gerardo Murillo "Dr. 
Atl", Ignacio Diaz Morales, Jose Ruiz 
Medrano, Arturo Chavez Hayhoe, Gil 
berto Moreno Castaneda, Javier Vivanco y 
Jesus Valencia Barragan'" todos ellos lus 
tre de las letras, la rmisica, la pintura, la 
cultura y la polftica locales y, en muchos 
casos, nacionales. 

En los contenidos de la revista los jo 
venes autores propusieron menos lirismo 
y mas ensayos serios de filosofia e hisro 
ria, mientras que en poesia volvieron al 
romance, al soneto, a la silva. Retomaron 
el interes por los problemas sociales, 
extendiendose a todos los rumbas de lo 
popular, dando especial importancia a los 
corridos, los retablos y las calaveras. Asf, 
hicieron patente su preocupacion por las 
luchas de integracion cultural de los pai 
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37 Los texros de estos autores esran tomados de las 
antolog1as de Vogt, Guadalajara, 1993, y Gttadala 
jara, 2003. 

38 Nos referimos por ejemplo a los libros de 
Torres, Revolttci6n, 2001; Uribe, "Transportes", 1992; 
Martinez, "Carpas", 2003; Aceves, "Irrupcion", 1992, y 
"Consol idacion", 1991; Torres, Cronicas, 1992; 
Gomez, "Burguesfa", 1988; Tamayo, "Obreros", 
1988; Valles, "Derecha", 1988, y Gonzalez, Matar, 
2001, entre otros. 

39 Para mayor informaci6n sabre el periodo, con 
sultar G6mez, "Burguesfa", 1988; Tamayo, "Obreros", 
1988; Valles, "Derecha", 1988, y Gonzalez, Matar, 
2001. 

40 Ya habian habido enfrentamientos con el 
obispo Orozco y Jimenez desde la primera decada del 

Haremos un rapidfsirno recorrido por los 
principales acontecimientos politicos y eco 
nomicos en el estado, dado que esa no es la 
materia principal de este artfculo, sin em 
bargo, el clima politico de la epoca no solo 
formo parte de la vida cotidiana sino que, 
de mucho modos, la conforrno rambien. 

Bajo el gobierno de Jose Guadalupe 
Zuno (19231926)39 se agudizo el enfren 
tamiento con la Iglesia en Jalisco.40 En 
1925 comenzaron las insurrecciones reli 

EL ESCENARJO 

Vadillo (El campanario), de Raul Lopez 
Almaraz (Una familia y una ciudad de aque 
llos tiempos), de Guillermo Gonzalez (La 
Guadalajara que yo vivz), de Marcos Car 
denas (En familia)37 y, mas recientemente, 
de Juan Manuel Negrete (Canuteros de 
plomo). 

Adicionalmente, nos hemos apoyado 
en alguna bibliograffa que esta basada en 
fuentes de archivo, ya que es indiscutible 
que estas fuentes muestran tarnbien otro 
angulo de la vida en la ciudad. 38 
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36 Vogt, Gttadalajara, 1993, p. 17. 

Sin embargo, sf existen algunas refe 
rencias literarias de Guadalajara durante la 
tercera decada del siglo xx. Ya sea en 
obras de aquellos afios, ode novelas escri 
tas posteriormente. Encontramos algunos 
textos de Agustin Yanez (Flor de juegos 
antiguos), de Luis Paez Brotchie (Flores y 
abrojos), de Eduardo J. Correa (Las a/mas 
sofas y Dolor, sabio maestro), de Basilio 

Guadalajara es una ciudad de provincia que 
no tiene a Galdos o Carlos Fuentes que des 
criba su vida urbana. Las grandes figuras de 
la Iiteratura mexicana que nacieron en el 
occidente, solo pasaron por Guadalajara, pero 
nose quedaron ahf, Enrique Gonzalez Mar 
tinez y Agustfn Yafiez nacieron en Gua 
dalajara, pero se fueron a vivir a la capital. 
Mariano Azuela y Eduardo J. Correa nacie 
ron en pequefias ciudades de provincia y 
pasaron solo SUS afios de estudiantes univer 
sitarios y algun tiernpo mas en la ciudad. 
En solo una pequefia parte de esta obra de 
todos estos autores se refleja la vida tapatfa. 
Guadalajara nunca se encuentra en el cen 
tro de la obra de un autor mexicano. Con 
respecto a los autores que tienen residencia 
definitiva en Guadalajara, hay que decir que 
su obra es pequefia y no trasciende a nivel 
nacional [ ... ] rambien viven varios escrito 
res en Guadalajara que no se preocupan de 
la ciudad porque no quieren escribir nove 
las sobre Guadalajara. 36 

son los amos y sefiores del espacio perio 
dfstico. 

En cuanto a la literatura, nose encuen 
tran muchas novelas cuyo tema haya sido 
la Guadalajara de la epoca que nos ocupa. 
Pueden ser varias las causas de lo anterior: 
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42 Para mayor informaci6n, consultar Romero, 
jalisco, 1987, t. III. 

43 Una descripci6n colorida de estos enfrenta 
mientos es la que hace Lopez Almaraz en su novela 
Familia, s. a., pp. 156160 en Vogt, Guadalajara, 
1993, pp. 169174. 

44 Para informaci6n a profundidad sobre estos 
conflictos, vease Dorantes, Conflicto, 1993. 

Topete (19351939) y, finalmente, el car 
denista Silvano Barba (1939, despues de 
tres gobernadores susti tutos ese mismo 
afio).42 A ellos tocarfa hacer frente a los 
disturbios derivados de la polftica edu 
cativa y la rnodernizacion, asf como a las 
repercusiones de acontecimientos como 
la crisis econ6mica de 1929 y la guerra 
cristera que asolo a la region en los afios 
anteriores. 

Entre los afios de 1934 y 1937 hubo 
conflictos estudiantiles no solo entre los 
universitarios que apoyaban la educacion 
socialista y sus opositores, sino incluso 
entre estos Ultimas y los estudiantes de la 
Secundaria para Varones y la Normal de 
Jalisco.43 Esto darfa pie a la fundacion 
de la U niversidad Autonoma de Occiden 
te, luego Autonorna de Guadalajara.44 

Frente a la modernizacion de la capi 
tal de Jalisco, existfa un sector sumamente 
conservador que tenia su base social en el 
campo jalisciense, aunque tenia tarnbien 
gran apoyo en la ciudad. Estos grupos se 
levantaron en contra de la educacion socia 
lista y a favor de tomar para sf la tierra 
que necesitaban. Muchos de estos campe 
sinos eran repatriados que habfa tenido 
que volver a su lugar de origen ante el 
creciente desempleo en Estados Unidos. 
Ante la escasez de tierra, no dudaban en 
apropiarse de ella. 

En el ambito urbano, los sectores con 
servadores no dudaron en enarbolar las 

siglo XX, en los cuales no nos adentraremos de nin 
guna manera. 

41 Romero, "Introduccion", 1988, p. 14. 

giosas en el estado. Parte de la molestia 
del clero fue la fundacion de la U niver 
sidad de Guadalajara en 1925, queen la 
decada que nos ocupa habrfa de cerrar sus 
puertas por espacio de cuatro meses ( entre 
octubre de 1933 y febrero de 1934) de 
bido a disturbios por la defensa de la edu 
cac ion socialista. Tras el asesinato de 
Obregon en 1928, se desato una fuerte 
crisis polf tica nacional que solo logro apa 
ciguarse con la creacion, al afio siguiente, 
del Partido Nacional Revolucionario. El ex 
presidente Plutarco Elfas Calles y SUS mas 
cercanos colaboradores quedarfan a la 
cabeza de dicho partido y de las decisiones 
que se tomarian en los afios posteriores. 

Esre grupo se dio a la tarea de apoyar 
un proyecto de industrializacion y de mo 
dernizacion economica del pafs, consoli 
dandose una nueva burguesfa rural, indus 
trial y financiera.41 Jalisco se incorporo a 
estos procesos por su propia conformacion 
econornica, demografica y hasta geogra 
fica. Guadalajara era ya la segunda ciudad 
en importancia del pafs y la capital comer 
cial de la region centrooccidente. Por ra 
zones historicas tenfa tarnbien una amplia 
clase media educada o en vfas de educarse. 
Como se di jo mas arriba, la creacion de la 
Universidad de Guadalajara en 1925 per 
rnitio que un amplio sector de la pobla 
cion tuviera acceso a la educacion superior. 
Tambien por razones historicas, su burgue 
sfa era profundamente regionalista, y hubo 
de enfrentarse en los afios posteriores a las 
tendencias centralizadoras del callismo. 

Fueron gobernadores de la decada de 
1930 Juan de Dios Robledo (1931), Se 
bastian Allende (19321935), Everardo 
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47 Correa, Almas, 1930, p. 275 en Vogt, Gua 
dalajara, 1993, p. 131. 

48 Dorian, Oblatos, 2001, p. 181. 
49 Ibid 
50 Torres, Reuolucidn, 2001, pp. 208215. 

En el anode 1930, en el perimetro urbano 
de Guadalajara vivfan 185 000 habitan 
tes y, segun Agustfn Yanez, la ciudad "te 
nfa mas cocos pensantes por kil6metro 
cuadrado gue la ciudad de Mexico, Paris, 
Nueva York, Berlin, Viena, Londres",48 y 
sin embargo, "el noventa por cienro de los 
hombres y el cinco por ciento de las muje 
res usaban pistola, ya en la cintura, en el 
bolso o en los vehiculos gue tripulaban".49 

La ciudad gue habitaban Yanez, Jose 
Arriola Adame, Luis Barragan, Efrain 
Gonzalez Luna e Ixca Farias, era la misma 
donde la gente conservaba vacas y gallinas 
en el espacio domestico y por las noches 
dejaba abandonados los animales muer 
tos en plena calle, donde se pudrfan delan 
te de los transeuntes, llenando de olores 
poco gratos la atm6sfera. 50 

CIUDAD DE CONTRASTES 

culturales de su tiempo, en un momenta 
de transici6n en el gue, por una parte, la 
modernidad industrial permeaba la vida 
cotidiana y los usos del tiempo libre y, por 
otra, la cultura tradicional, los usos y cos 
tumbres, se negaban a desaparecer del 
todo. Es por ello gue hemos tornado como 
tftulo para este artfculo una frase de la 
novela Las al mas sofas de Eduardo]. 
Correa: "el vivir, mitad pueblerino, mitad 
ciudadano en la urbe luminosa y sonrien 
te" ,47 ya gue nos parece gue retrata con 
justeza el latir de la vida cotidiana de Gua 
dalajara en la tercera decada del siglo xx. 
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45 Romero, "Introduccion", 1988, pp. 2324, y 
Valles, "Derecha", 1988. 

46 Para profundizar sobre esre proceso, vease 
Regalado, "Agraristas", 1988. 

ideas fascistas en contra del socialismo y 
tambien, debido a las dificultades econ6 
micas gue tuvieron gue enfrentar ya gue 
muchos de ellos se dedicaban al pequefio 
comercio, culparon de todo a comercian 
tes judios y libaneses gue se avecindaron 
en la ciudad, recurriendo al acendrado re 
gionalismo ya consignas antisemitas. Al 
gunos llegaron a financiar grupos fascistas 
como los "Carnisas Doradas".45 

El proyecto de modernizaci6n callista 
tuvo su soporte en Jalisco en el gobierno 
de Sebastian Allende, gue propici6 el desa 
rrollo de las pequefias industrias y la do 
minaci6n de los grupos de los sectores 
obrero y agrario por parte del partido ofi 
cial (se habfan fundado ya en 1933 la 
Confederaci6n Mexicana de Maestros y la 
Federaci6n de Maestros de Jalisco, a las 
gue se uni6 en 1936 una filial de la CTM 
en Jalisco). 

De este modo, el grupo pudo impedir 
hasta 1939 la llegada al gobierno del car 
denista Silvano Barba, prolongando el 
control de la elite allendista durante la 
mayor parte de la decada gue nos ocupa.46 

En este escenario complejo, donde nos 
encontramos con diferentes niveles de de 
sarrollo econ6mico y aun mas profundos 
desniveles en las tradiciones culturales y 
polfricas, estaban teniendo lugar practi 
cas culturales de diversa indole, de las gue 
intentaremos dar cuenta mas abajo. En 
este mismo escenario complejo, los dife 
rentes grupos sociales desarrollaban sus 
vidas mas o menos influidos por estos 
acontecimientos, mas 0 menos jaloneados 
por las diferentes tendencias politicas y 
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54 Novo, Revista, 1928, p. 10. 
55 Landazuri, "Calzada", 1934. 
56 Uno de los personajes de la novela. 

Don Salvador Berruecos56 [ ... ] repenti 
namente vio que dos autom6viles con velo 
cidad inusitada, venfan con direcciones 
opuestas por la calle de Hidalgo y la ave 

Sin embargo, segufa siendo una ciu 
dad de contrasres: por un lado los autos 
corrfan a gran velocidad por las avenidas, 
segun se relata en Las a/mas sofas: 

un verdadero lugar de recreo, con su pulido 
pavimento, sus luminosos arbotantes, sus 
prados y sus fuentes, es a los ojos una fiesta 
de color y luz, con aroma de flares y cantu 
rrear de aguas cristalinas en los artfsticos 
vasos de sus fuentes [ ... ] allf van floreciendo 
los salones de cine, las carpas, las diversiones 
populares y concenrrandose a su vez las 
corriemes vitales de la ciudad con sus mul 
tiformes comercios en que la nora moderna 
es la que destaca en el american style de sus 
expendios de gasolina.55 

La calzada Independencia, antes paseo 
Porfirio Dfaz, se transforma en este mo 
mento tarnbien. De ser el paseo deci 
mon6nico por excelencia donde se reu 
nfan todas las clases sociales y donde se 
encontraban los diferentes tipos de comer 
cios encargados de dar servicios a los jine 
tes, como herreros y vendedores de pas 
turas, se convierte en los afios treinta en 

a caballo, tan columpiantes, de bandera tam 
bien azul, que arras, en la ciudad, miran 
desde lejos los autos, con complejo de in 
ferioridad y a cuyas posteridades se suelen 
trepar los chicos sin que el erninente cochero 
se percate. 54 

51 Ibid, p. 250. 
52 Dorian, Oblatos, 2001, p. 181. 
53 Para mayor informaci6n sabre el desarrollo eco 

n6mico e industrial de Jalisco en la epoca, vease Luna 
et al., Crecimiento, 1988. Asf coma Montes de Oca, 
Jalisco, 1988. 

Uno puede salirse en auto a visitar las Co 
lonias. Consisten en casas que antes se 
denominaban chalets y hoy se Haman bunga 
lows, hay unas muy bellas que pueden adqui 
rirse en tarjetas postales y son coloniales. 
Hay otras japonesas y luego unas avenidas 
rornanticas, flares de papel secante, de un 
azul que ya solo se encuentra en organdf. 
Son flares de un dfa, tranquilas, se suicidan 
par la tarde, dejandose caer coma Hero, 
coma Melibea, tapizan el empedrado. No 
es adecuado aplastarlas con las obesas llamas 
del auto, se comprende que preferirfan morir 
bajo la gastada herradura de esos caches de 

Guadalajara, la "Fotopolis", vefa en los 
afios treinta extenderse su superficie en 
cementada hacia el poniente: la colonia 
Reforma, avenida Vallarta y avenida Lafa 
yette.i" y observaba la fundaci6n, por el 
rumbo de Oblatos, del parque Oro para 
los aficionados al futbol, y la inaugura 
ci6n de "la modalidad de correr los ve 
hfculos por las calles en una sola direc 
ci6n" ,52 a la par de que era testigo de la 
instalaci6n de nuevas industrias, particu 
larmente la manufacturera, la de textiles 
y la del calzado. Por aquellos afios, como 
consecuencia de la modernizaci6n de la 
que hemos hablado mas arriba, comenz6 
a darsele mayor especializaci6n a la agri 
cultura y se impulse una institucion fidu 
ciaria estatal: en 1930 se cre6 el Banco 
Refaccionario de Jalisco.53 Salvador Novo, 
en su visita a Guadalajara en 1928, des 
cribe las Colonias de este modo: 
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cionado de la polf tica. Sus obras son de caracter cos 
tumbrista y tienen un cierto tinte moralista. Para los 
efectos de este trabajo, se han tornado partes de sus 
novelas Dolor, sabio maestro (1948) y la mas conocida, 
Las almas solas (1930). Para conocer mas de este escri 
tor, veanse Vogt, G11adalajara, 1993, y Sandoval, 
"Eduardo", 2005. 

60 Revista Cdspide, octubre de 1934. 
61 Torres, Reoolucidn, 2001, p. 281. Sin embargo, 

no hemos encontrado pruebas de este aserto en los 
peri6dicos de la epoca. 

62 Revista Ciispide, julio de 1934. 

Exisrian varios hoteles: El Frances, El 
Fenix y El Gare.fa, asf como casas de hues 
pedes, como la de las hermanas Morales; 
algunos hospitales privados, como la Clf 
nica y Sanatorio de Occidente, con "servi 
cio de internado completo especial para 
maternidad" ,60 y ya habfan sentado sus 
reales en la capital de Jalisco almacenes 
de capital transnacional como Sears y 
Woolworth,61 los cuales convivfan (y com 
petfan) con las decimon6nicas tiendas 
departamentales Las Fabricas de Francia, 
El Nuevo Paris y El Nuevo Mundo, repre 
sentantes de los intereses de los barcelonet 
tes que se habfan afincado en la ciudad 
desde la decada de 1880. 

Entre otros establecimientos comer 
ciales de la epoca, podemos hablar de los 
siguientes: mayoristas de bebidas como 
Casa Rubio, que sobrevivi6 hasta los afios 
noventa del siglo xx, la cual ofrecfa una 
gran variedad de bebidas alcoh6licas, par 
ticularmente la cerveza (XX, Superior, 
XXX y Sol),62 6pticas (como la Calpini, 
que todavfa existe), zapaterfas (La Casa 
Colorada), tambien peluquerfas y bafios, 
(como El Eden, El Huerto, La Providencia 
y El Fresno); conviviendo con estos esta 
blecimientos, uno podfa encontrar es 
tablos en plenas calles del centro de la 
ciudad y, por ende, cruzarse con el paso 
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57 Correa, Almas, 1930, p. 288 en Vogt, Guada 
lajara, 1993, p. 133. 

58 Correa, Dolor, 1948, p. 17 en Vogt, Guada 
lajara, 1993. 

59 Eduardo J. Correa fue un periodista y nove 
lista que aunque naci6 en Aguascalientes, vivi6 en 
Guadalajara varios afios cuando fue estudiante. Ligado 
al Partido Cat6lico las primeras decades del siglo XIX, 
se dedic6 a escribir al retirarse a la vida privada, decep 

Ambos fragmentos corresponden a 
obras de Eduardo J. Correa59 situadas en 
la Guadalajara de los afios treinta. 

Al ver [el personaje] que por las calles circu 
laban acernilas de diversas categorfas, ya 
uncidas a los carruajes, ya soportando jinete 
o cargando mercancfas, se le despertaron afi- 
ciones equinas, disponiendose por la tarde 
a recorrer la ciudad montado en un brioso 
alazan.?" 

Por otro lado, en el mismo momenta 
hist6rico, podfan encontrarse por las calles 
de la urbe todo tipo de animales, segun 
cuenta Dolor, sabio maestro: 

nida Alcalde, al mismo tiempo que una vie 
jecita claudicante se desprendi6 de la esquina 
del antiguo Arzobispado [ ... ] Sin vacilar un 
instante, apreciando el peligro con entera 
sangre frfa y con la remota esperanza de que 
al verlo lanzarse a la calle los tripulantes del 
carro que bajaba por la avenida Alcalde 
moderaran la loca carrera, se encomend6 a 
Dios [ ... ] se lanz6 a salvar a la valetudinaria 
viejecilla. En el silencio de la noche se es 
cuch6 el estrepito de los autom6viles que 
chocaron, y entre el hacinamiento de eris 
tales rotos, herrajes retorcidos, carrocerfas 
maltrechas y pasajeros que pedfan auxilio, 
qued6 casi deshecho el cuerpo del valeroso 
Berruecos. 57 
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concurrida de la epoca era la carpa teatro 
Obrero, donde se presenraba Lulu, "la 
horrible, [que] atiza con cuernos y rabo 
del diablo nuestras ansias y prende nues 
rros ojos con brasas de infierno", 68 es ahi 
donde se inicio, en los afios treinta, el ac 
tor cornice "Palilla", quien despues gana 
rfa reconocimiento nacional. Afuera, un 
anunciador con bocina hacfa propaganda 
a las tandas: "[Ya hay derecho para esta y 
la que sigue!";69 mientras que en otras 
carpas, como la de Rosete Aranda, se po 
dfan presenciar corridas de toros, tercia 
das con espectaculos de clowns y otros 
cornices, o bien podfan disfrutarse espec 
taculos de autornaras y "charlotadas'l.?" 

Los salones de cine eran ya una diver 
sion basrante cormin para los tapatios de 
las tres pnmeras decades del siglo xx. La 
linterrta rnagica llego a Guadalajara en 
1878 y Jorge Stahl inicio la produccion 
fflmica enJalisco desde 1904. Para la de 
cada de los treinta, funcionaban en la ciu 
dad las salas Lux y Cuauhternoc, adernas 
de los cines Allende, Opera, Rialto, Royal, 
Montes, Zelayaran, Jalisco, Halley, Parfs, 
Hidalgo, Regis y Marfa Teresa. A final 
del periodo, se establecio tambien el cine 
Colon. En el cine Lux, situado frenre a 
catedral por la avenida 16 de Septiembre, 
se presento en octubre de 1929 la avant 
premiere de cine sonoro: los tapatfos pudie 
ron escuchar cantar a The jazz Singer aque 
lla tarde por primera vez. Fue en el cine 
Allende donde nacio por estos mismos 
afios la expresion "cacaro", a partir del 

63 Torres, Reuolucidn, 2001, p. 255. 
64 Uribe, "Transportes", 1992, p. 187. 
65 Ibid, p. 193. Torres apunta queen 1930 habfa 

826 vehiculos particulares, 64 camiones de pasajeros 
y diez de carga. Torres, Reooiucion, 2001, p. 328. 

66 Uribe, "Transportes'', 1992, p. 195. 
67 Torres, Retoltaidn, 2001, p. 319. 

La carpa ya habfa hecho su entrada a la 
ciudad desde una decada antes: la mas 

LAS DIVERSIONES 

de las vacas en uno y orro senridos por 
dichas arrerias.63 

Las clases altas podfan comprar garra 
fones de agua embotellada El Oso Polar, 
o refrescos como el Orange Crush que 
entonces se llamaba Orange La Favori 
ta (que era la fabrica de refrescos que 
sobrevivi6 hasta la decada de 1990 fabri 
cando y comercializando otras marcas, 
incluso CocaCola). 

Al final de la segunda decada del siglo 
xx y principios de la tercera circulaban 
en Guadalajara los tranvfas electricos de 
pasajeros, "de cajas de acero y puertas 
autornaticas", 64 mientras que en 1924 
comenzaron a circular los camiones urba 
nos. Debido a su mayor velocidad y menor 
precio, estos vehfculos terminaron por des 
plazar a los tranvias. 

En 1920 habfa en Guadalajara 320 
automoviles. 65 Para la tercera decada, 
"Guadalajara estaba comunicada por aire 
con la ruta MexicoMexicaliLos Angeles, 
con escalas en Guadalajara, Mazatlan y 
Hermosillo". 66 

Y sin embargo, en contraste podemos 
apuntar las frecuentes quejas por maltrato 
inhumano hacia los animales de tiro en las 
calles, y la persistencia de caches de mano.67 



CELIA DEL PALACIO MONTIEL 
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ci6n de la radiodifusi6n tapatfa se encuentra en el 
afio 1938 con la fundaci6n de la Radiodifusora de 
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de 1932 nacio la XED, propiedad de 
Radiofonografica de Guadalajara, con el 
objeto de explotar una estacion difusora 
de radio y vender aparatos radiorrecepto 
res, esta pertenecfa a Eladio Sauza y a 
Ramon y Lauro Arestegui y estaba situada 
en el edificio Mosler, uno de los mas 
modernos del centro de la ciudad (todavfa 
perdura en la avenida 16 de Septiembre, 
aunque muy cambiado). En la primera 
transrnision participaron artistas como el 
dueto Martfnez Gil, el pianista Gonzalo 
Curiel, los tenores Pedro Vargas y Mario 
Talavera, la Banda de Miisica del Estado, 
la Orquesta Sinfonica J alisciense y el 
Mariachi Jalisciense. Todo ello aderezado 
con anuncios comerciales del tequila Sau 
za, elaborado por el propio don Eladio. 76 

Tambien fue al principio de los afios trein 
ta cuando se escucho por primera vez en 
Guadalajara un programa de radio pro 
ducido en Mexico con motivo de las fes 
tividades de la Virgen de Guadalupe. El 
programa especial lo produjo la XEB y 
fue retransmitido por la XEA local a tra 
ves de una lfnea especial de la Ericsson; 
tuvo una duracion de cinco minutos. 77 

Sin embargo no eran muchos los que 
podfan gozar de las transmisiones, ya que 
un radio receptor costaba, en 1935, 150 
pesos, el equivalente a 195 dfas de sala 
rio mfnimo.78 

Otros espectaculos que atenuaban la 
rutina de los tapatfos eran las corridas de 
toros, las luchas y las carreras de caballos, 
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apodo del proyeccionista, picado de virue 
la, que llevaba aquel sobrenombre.71 Otras 
pelfculas que podfan disfrutarse en 1931: 
La tierra del amor, Carne de cabaret, Cas 
carrabias, Aventuras de carnaval, Esposos ck 
fin de semana, Galante bandolero, El fan 
tasma de la casa, La cautivadora y Antes de 
medianochel? Tres afios mas tarde, en el 
cine Colon, ya uno podfa disfrutar de "jo 
yas universales de la cinematograffa" como 
Al este de Java, Todos somos uno, La invasion 
de Mongo, Mary Burns fugitivo y ver a Peter 
Lorre en Crimen y castigo.73 

La radiodifusion se inicio en Guada 
lajara en 1924 en el hotel San Francisco, 
su duefio era Wendell Cox y transmitfa 
sin horario fijo durante el dfa.74 Fue tal 
el impacto, que se publico ese mismo afio 
una revista Hamada precisamente Radio. 
La segunda estacion se establecio en 1925 
en el inmueble del ex seminario mayor, 
entonces ocupado con el cuartel general 
de la 18a jefatura de operaciones milita 
res (ahora alberga el Museo Regional en la 
esquina de Hidalgo y Liceo); su primera 
transmision fue un concierto el 26 de 
junio. 75 La moda era hacer transmisiones 
radiofonicas, asf, los jovenes de dinero 
adquirfan transmisores en Estados Unidos 
y experimentaban con el nuevo medio de 
cornunicacion. Se esrablecio otra estacion 
por esas mismas fechas, en el teatro De 
gollado, propiedad del gobierno del estado 
y dirigida por los hermanos Alberto y 
Ramon Palos Sauza. La primera esracion 
comercial, por otro lado, se establecio ya 
en los afios treinta. El 11 de noviembre 
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Zuno. 80 La nueva carretera a Chapala se 
inaugurarfa en 1931; hasta antes de ese 
afio, se podfa llegar por ferrocarril o en 
autobiis por la carretera vieja. En auto 
movil se hacfan entre cinco y doce horas, 
debido a los frecuentes atascones por el 
mal estado de la carretera. 81 

Entre los lugares mas accesibles para 
las clases bajas estaba la barranca de 
Huenritan, a donde se podfa llegar en un 
camion que salfa de la Plaza de Armas a 
las seis de la mafiana. 82 Y en cuanto a los 
centros de diversiones urbanas, el gue to 
mo fama en las primeras decadas del si 
glo xx fue el edificio Mosler, en una de 
las esquinas mas centricas de la ciudad: 
Madero y 16 de Septiembre, el primero 
que hubo en la ciudad con mas de tres 
pisos. En la planta baja se establecio la 
SADA (Sociedad Artfstica de Aficionados) 
yen el subterraneo el salon Majestic, de 
billares y boliche. En 1927, en la planta 
principal se encontraba el salon Impe 
rio, primer cine de dos pantallas, divi 
didas por una cortina negra. En el 
segundo piso se encontraba el Club Atlas 
y en el guinto, el Centro Bohemio. 83 

Tarnbien ahf se encontraba el estudio de 
baile de las senoritas Amelia y Rosita 
Bell.84 

El futbol cornenzo a jugarse en Gua 
dalajara desde principios del siglo xx, pero 
hacia fines de los afios veinte la aficion 
se dividfa entre el futbol y el basquerbol. 
Los primeros encuentros se registraron 
en los campos Guadalajara y Atlas, en los 

79 Uribe, "Transportes", 1992, p. 190. 

de motos, de auromoviles (ya funcionaba 
ahi el Club Automovilistico Jalisciense en 
1925).79 

Los paseos favoritos de los tapatios en 
las visperas de la tercera decada del siglo 
XX segufan siendo (de la misma manera 
gue lo habfan sido desde el siglo XIX) Los 
Colomos, bosgue entonces lejano, cuya 
distancia se habfa acortado gracias al tren 
electrico, donde estaban los manantiales 
gue surtian de agua a la ciudad; el Agua 
Azul, pargue donde tarnbien habfa bafios; 
la Alameda, hoy pargue Morelos, situado 
al final del paseo; las Colonias, ya descri 
tas por el satfrico vate Salvador Novo; las 
Barranguitas, hoy zona habitacional; los 
pargues de San Rafael y San Andres, ade 
mas de las poblaciones cercanas de San 
Pedro Tlaguepague, Zapopan, la Expe 
riencia, la barranca de Oblatos con sus 
bafios termales, Tonala, el Salto de Juana 
catlan y Chapala. 

Los iiltimos afios de la decada anterior, 
este Ultimo lugar se habfa convertido en el 
destino de moda entre los polfticos y la 
burguesfa de la ciudad de Mexico, gue 
hada el largo viaje en ferrocarril para vaca 
cionar a la orilla del lago durante la Serna 
na Sama. Ahf, aguellos gue no tenfan casa, 
podfan hospedarse en el hotel Palmera y 
disfrutar de las distracciones gue se orga 
nizaban para ocupar el tiempo, como des 
files de modas, concursos diversos, cacerfas 
y bailes. Durante esas temporadas vaca 
cionales uno podfa encontrar ahf a los tore 
ros de moda, como Rodolfo Gaona, a las 
senoras de sociedad como dona Esther 
Alva de Pani, a los presidentes de la repu 
blica como Obregon y Calles o al enron 
ces gobernador de Jalisco, Jose Guadalupe 
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88 Semo, "Azar", 2000, p. 163. 
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90 Revista Senda, septiembre de 1936. 

Del centro del cielo raso cae un nudo lumi 
noso como un chorro de sol. Las columnas 
en los angulos como guardias rnetalicas, 
se estiran con su pecho manchado por figu 
ras sicalf pticas. Entre los arcos, las pantallas 
paracafdas en incendio deshacen una luz 
tamizada, casi plata ... Desde una esguina 

del Estado sobre las "futuras industrias de 
la suerte". 88 

Abundaban tambien las cantinas con 
nombres como El Moro Musa, Mi Delirio 
y La Parrefiita junto a otras mas moder 
nas: La Imperial, el Bar Cue y Los Equi 
pales que siguen hacienda, las ultimas 
tres, las delicias de los bebedores hasta la 
actualidad. 

Otra cosa distinta eran los "casinos", 
establecimientos que tienen la finalidad 
de reunir a sus socios para el entreteni 
miento sano y, si se quiere, hasta cultural 
y deportivo. En la epoca que nos ocupa, 
existieron en Guadalajara los siguientes: 
el Centro Turco (1918), casinos Jalisciense 
(1920) y Espanol (1921), casino Tepari 
tlense y Tototlense (1927) y el casino Fe 
rrocarrilero (1928),89 posteriormente, "con 
los mejores boliches y billares en el oc 
cidente de la repiiblica" el Club Jalisco, 
"el centro recreativo de la juventud de 
portista", 90 

Tambien aceptados eran los cabarets, 
donde la alta sociedad iba a cenar, beber, 
bailar y disfrutar una variedad. Aunque 
adquirieron sus momentos de mayor glo 
ria en los afios cuarenta y cincuenta, ya 
existfan desde decades anteriores. El poeta 
Elfas Nandino hace una descripci6n de 
esos lugares en 1927: 
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85 Torres, Reuolucidn, 2001, p. 370. 
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juegos de azar en Mexico, vease Semo, Rueda, 2000, 
que ademas es rodo un disfrute para la vista. 

87 Dominguez, "Panoptico", 2000, p. 134. 

Sin embargo, no sera sino hasta el car 
denismo cuando se encuentre la formu 
la para poner en practice el monopolio 

Tendrfan que venir las juguetonas vanguar 
dias, para reivindicar al azar como celebra 
ci6n profana y sagrada. Salvador Novo ofre 
ci6 en Defensa de lo usado (1938), el disfrute 
de los nuevos juegos de la tecnica como 
alternativa de liberaci6n: la radio, la disco 
graffa y el cine, sobre todo el cine, ese juego 
sin apuesta. 87 

campos del Agua Azul, Alameda, Algo 
donal y otros; mientras que los de bas 
quetbol se realizaron en el patio de la Nor 
mal de Senoritas, en la Federaci6n Arlerica 
de Jalisco. Los principales equipos de fut 
bol de fines de los veinte eran el Guada 
lajara, el Atlas, el Colony el Nacional. En 
el afio de 1930 se fund6 el Club Oro, 
como ya se dijo, por el rumbo de Oblatos. 
Adernas, funcionaban cuatro equipos de 
beisbol. 

Los prostfbulos abundaban en todos 
los rumbos de la ciudad, siendo imiriles las 
reglamentaciones en cuanto a d6nde y 
c6mo debfan establecerse. Asimismo, 
mientras se persegufa los juegos de azar 
(aunque no el box y los billares), existfa 
de hecho en 1934 una casa clandestina de 
ruleta, dados y cartas. 85 Las prohibiciones 
de los juegos de azar no son privativas de 
esta epoca ni de Guadalajara. Desde la 
colonia existfan diversas restricciones y 
leyes que los prohibfan, sin que por ello se 
dejaran de practicar. 86 
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La otra festividad religiosa muy impor 
tante en Guadalajara era el regreso de "La 
Generala", la Virgen de Zapopan, a su 
Santuario, entonces realizado el 5 de octu 
bre (ahora se realiza el 12). Ahf: 

En la carpa de las serpientes, en el impro 
visado foso, una joven vestida de odalisca 
dejaba que en su cuerpo se enroscaran los 
brillosos y escamosos ofidios, que la anilla 
ban de pies a cabeza [ ... ] las tiendas de tiro 
al blanco y de "tfrele al negro", hacfan su 
agosro en pleno diciembre.93 

A esta minuciosa descripcion se afia 
den otros detalles de la fiesta del Santua 
rio, los juegos rnecanicos, que ya en los 
afios treinta eran la diversion de nifios y 
adultos en esta feria: la rueda de la fortu 
na, el pulpo, la casa de Mamerto y las sillas 
voladoras, mientras que 

tes cercaban el jardfn, predominando los de 
bebidas embriagantes y, entreverados, los de 
juegos de azar: ruleta, tiro al blanco, mesas 
para jugar albures con naipes; y el inque 
brantable rito de feria jalisciense: los cancio 
neros y murgas con todo tipo de instrumen 
tos en un pozole de canto, rmisica, gritos, 
euforia alegre pero pacffica, aunque muchos 
iban empistolados. Genre con ansia de gozar 
los gustos regionales. Un dato casi inverosi 
mil: el temible Remington, asiduo asistente 
en los juegos de azar de todos los afios, sin 
haber protagonizado ninguna mala novedad 
en la verbena del Santuario, de prosapia reli 
giosa, fue asesinado.92 

91 Nandino, "Noche", 1927. 

El calendario de la ciudad lo adomaban dos 
verbenas emocionantes. La del mes de 
diciembre en el jardfn del Santuario, con el 
novenario rezado en el templo y los diverti 
mentos profanes de los fieles. En un mar de 
ingenio se tachaban las calles con festones 
multicolores de papel de china y en la noche 
por toda la zona, miles de farolitos con vela 
encendida colgaban de ventanas y ventanas; 
en el jardfn, nueve dfas de vuelta y vuelta 
de viandantes, masticando y degustando el 
jugo de cafias criollas. En el jardfn de Analco 
la verbena se iniciaba con las fiestas patrias 
y se clausuraba el Ultimo dfa del afio, en jol 
gorio permanente. Puestos adornados patrio 
ticamente con iluminaci6n electrica a torren 

Es preciso abordar, aunque sea de manera 
muy breve, la manera en que los tapatfos 
retomaron las practicas religiosas que en la 
decada anterior habfan estado proscritas. 
En las fuentes hernerograficas es diffcil 
encontrar alguna referencia a estos hechos, 
pero los novelistas sf hacen algunas alu 
siones al papel de la religion en la vida 
cotidiana de los habitantes de Guadalajara. 

LAS PMCTICAS RELIGIOSAS 

lacera el pufial de un reflector que esparce 
monedas de oro en su movimiento rotatorio. 
[Mil y una noches! 

El jazz cinco figurines negros en fuego 
calistenico destrenzan en el aire confeti de 
lujuria. Un danz6n riega SU perfume de ato 
mos rojos ruido africano y se anudan los 
cuerpos temblorosos. [Fuga de pares colori 
dos que entretejen risas! "veinte parejas dan 
zan con alucinaci6n".91 
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98 Gonzalez, Guadalajara, 1992 en Vogt, Gltada 
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El poeta Reynaldo Esparza Martinez 
se expresa asi de "la pelona", "la flapper" 
como luego se la llamarfa: 

Debido a la apremiante situacion econ6mica, 
comenzaron a desplazar a los varones en las 
oficinas y comercios, decayendo aquella cos 
tumbre de que ellas solo servian para el 
hogar y la crianza de los hijos. Las j6venes 
hicieron a un lado los remilgos y comenza 
ron a vestir con mayor libertad [ ... ] para los 
negocios y paseos, recargaron pinturas y afei 
tes y hacia 1924, se cortaron el pelo en forma 
de melena, lo que ocasion6 un malestar 
nacional, pues las primeras "pelonas" fue 
ron objeto de burla y aun de agresiones calle 
j eras. El calzado comenz6 a escotarse ya 
calarse y para comodidad femenina, entro 
en uso general el tac6n cubano y el de piso. 
Ya pesar de la chunga a craves del onestep, 
"las pelonas" y las predicas en los pulpitos, 
las mujeres se dieron a tomar actitudes hom 
brunas, a pretender vivir su propia vida y a 
inmiscuirse en la actividad de los negocios.99 

lajara. Esta, a principios de los afios veinte, 
cornenzo a dejarse influenciar por las cos 
tumbres estadunidenses. Los hombres 
empiezan a vestir como vaqueros tejanos 
a los que imitan despues de verlos en el 
cine o en las revistas, aunque siguen exis 
tiendo aquellos que se visten de charro, 
como "el flamante charro de pie, Filernon 
Lepe. No escaseaban los hombres con 
atuendo bohemio, chambergo y corbata 
de artista. De vez en cuando se presentaba 
Pancho Carricarte disfrazado de vaquero 
tejano". 98 Mientras que las mujeres tam 
bien sufren una transtormacion. 
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94 Paez, Flores, 1928, p. 48 en Vogt, Gztadalajara, 
1993, pp. 132. 

95 Correa, Dolor, 1948, p. 18 en Vogt, Gttada 
lajara, 1993, p. 134. 

96 Lopez, Familia, s. a., p. 54 en Vogt, Guada 
lajara, 1993,p. 164. 

97 Ibid 

No se puede de jar a la moda fuera de un 
recorrido por la vida cotidiana de Guada 

LA MODA 

Como puede verse, las practices reli 
giosas son las que siguen normando el 
calendario tapatfo, al igual que se hizo en 
los siglos anteriores. Muchas de las fies 
tas y las ocasiones para el disfrute estaban 
f ntimamente ligadas a la religion. Ade 
mas, no faltaban las visitas a los templos 
no tanto para rezar, sino para encontrarse 
con alguna mujer deseada.95 Tambien 
abundan las referencias a las invocaciones 
religiosas en el ambito de la vida privada, 
como cuando algiin personaje de las nove 
las reza "La Magnffica" en medio del fra 
gor de las tormentas tapatfas de julio.:" 

Poco se menciona de otras religiones. Al 
parecer, en aquel momento solo habfa un 
templo masonico y otro protestante, situa 
dos respectivamente uno en la calle de L6pez 
Cotilla y otro junto al jardfn de San jose." 

El bullicio era atroz, interminable. Durante 
el dfa en tranvfas, coches, carretas, burros, 
bicicleras y dernas vehfculos, o a pie por 
mandas prometidas, podfa decirse que Gua 
dalajara se trasladaba a Zapopan. La villa 
presentaba en esos dfas el aspecto pintoresco 
de una feria muy rumbosa. Por el lado de 
las carpas, en cada puesto, habfa un fon6 
grafo, o cilindro, o mariachi, o cantadoras.94 
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En la ya citada fiesta del Santuario tam 
bien habfa gran profusion de antojitos: "Los 
puestos de bufiuelos, los puestos de cafias, 
de quequis, de tacos, de perros calientes y 
la carpa de Valentina, con su rico pollo frito, 
alimentaban a la insaciable muchedumbre 
que ese dfa hacfa alli sus tres comidas."!'? 

Asimismo, el tapatfo podfa adquirir 
su pan caliente en La Oaxaquefia, por la 
calle de Mezquitan o bien polvorones y 
empanadas en el zaguan de la residencia 
de don Apolonio Garcia. La panaderfa La 
Luz era la mas famosa del barrio del San 
tuario, y ahi los hermanos Estrada Aguiar 
ponfan a la venta todos los dias picones, 
galletas de yema, galletas de lim6n, naran 
jas, trompadas, cuernos, chamacos, conchas 
y semitas. 106 Mientras que La Nacional, 
que todavfa existe en su domicilio origi 
nal, ofrecfa "pan integral, pan para sand 
wiches, pan negro para enfermos, pan 
blanco en distintas formas". 107 

con entusiasmo sin igual golpeaban sus cu 
chillos en el madero donde trituraban los 
trozos de came, unido al esrentoreo grito de 
"[birria caliente y gorda!" y los triperos y 
pozoleras invitando amablemente "[pasele 
marchanciro!'"?' 

Ya era famoso en los afios treinta el pollo 
de la Valentina, que tenfa su local por la 
avenida Alcalde, mientras que por el rum 
bo de San Juan de Dios, los birrieros 

LA COMIDA 

100 Esparza, "Flapper", 1934. 
101 Paez, Flores, 1928 en Vogt, Gttadalajara, 

1993. 
102 Revista Csspide, septiembre de 1934. 
105 Revista Lascas, septiernbre de 1927. 

Aunque junto a ella tambien estaba la 
otra, que aun usaba, para los paseos, "tra 
jes llamativos y rebozos o chalinas de 
todos los colores", 101 

El habitante de la Guadalajara de los 
afios treinta podfa encontrar todo lo que 
necesi taba en los almacenes que tenian ya 
una larga tradici6n porfiriana como Las 
Fabricas de Francia, El Nuevo Paris, La 
Ciudad de Mexico, El Nuevo Mundo, las 
Fabricas de Mexico, o bien en los moder 
nos como Sears y Woolworth. Tambien 
podfa acudir a la perfumerfa La Princesa, en 
la calle de Hidalgo, a comprar las ultimas 
novedades en produaos de belleza, a la zapa 
terfa La Casa Colorada a comprar tenis Faro 
de rac6n mufieca, mientras que el var6n ele 
gante acudirfa a la sastreria de Rafael de la 
Vega y se harfa miembro sin duda del Gran 
Club de Trajes Standard. 0 bien irfa a La 
Popular, sombrererfa y camiserfa, a comprar 
un Borsalino extra, por 24pesos,102 y luego 
a la joyerfa de Luis Chavez, a adquirir ani 
llos de oro con calograma por tres pesos. 103 

Tiene ese injerto insustancial sin frutos 
De var6n y mujer los atributos 
Bebe, fuma y cabalga en cuacos brutos 
Agiles muslos, desenvuelto talle 
Es el ama imperiosa de la calle 
Y el "cocktail" adopta por el Lavalle. 
Recia de carnes, masculino el porte 
Es mas libre y feliz que SU consorte 
Y la aguja troc6 por el deporte. 
Peina como hombre y pantalones usa 
Y es su existencia intrepida y abstrusa 
Como una luz de brillantez difusa. 100 
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111 Paez, Flores, 1928 en Vogt, Guadalajara, 
1993. 

112 Revista C1lspide, diciembre de 1934. 
113 Revista El Perico, mayo de 1936. 
114 Revista Ciispide, julio de 1934. 
115 La librerfa de Fortino Jaime fue famosa du 

rante varias decadas, sobre todo porque su duefio fue 
tarnbien editor. Todavfa los profesores como don 
Adalberto Navarro Sanchez y Arturo Rivas Saiz hacfan 
alusi6n a este establecimiento en la decada de 1980. 
Tanto la librerfa y papelerfa Carlos Moya Sers. como 

La vida cultural de Guadalajara en los afios 
veinte y treinta fue fructffera. A pesar de 
que no abundaban entonces los cafes para 
que los intelectuales pudieran reunirse, lo 
hacfan en las librerfas de la ciudad: la de 
Fortino Jaime (Hamada El A.rbol de Na 
vidad), la de Leopoldo Font, la de Carlos 
Moya 115 y la de Jose Trinidad Ochoa 

VIDA CULTURAL 

Mientras que en Atemajac uno podfa 
comprar en Las Quince Letras, "suculentos 
chicharrones recien salidos del perol". 111 

Pero si el comensal querfa algo mas exclu 
sivo, podfa ir al Gran Salon Excelsior, cafe 
y restaurante, frente a la estacion de ferro 
carril, "unico en su genero" y que ofreda 
cabaret los sabados, 112 0 bien al salon 
Parthenon [sic], ya que "Doneraky y buen 
cafe, son placer y distincion y tan solo el 
Parthenon los prepara en buena fe".113 

Si sufrfa la gente algun trastorno, po 
dfa buscar en las boticas los medicamen 
tos tradicionales como Emulsion de Scott, 
Pomada de la Campana y Pomada 666, 
junto a modernos medicamentos como 
Cafidol, "el analgesico supremo", Nor 
malgina "antigripal poderoso" y Finatos 
"el remedio ideal para la tos'' .114 
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108 Ibid. 
109 Gonzalez, Guadalajara, 1992 en Vogt, Gua 

dalajara, 2003. 
110 16pez, Familia, s. a. en Vogt, Guadahjara, 1993. 

ofrecfa a sus clientes crema y rnantequilla de 
la Barca y de Poncitlan, queso fresco del ran 
cho El Plan y de Tlajomulco, ricas panelas 
de Tapalpa y de Ayutla, queso de Mocorito, 
queso de grano y de tajo de Mazamitla y de 
Pueblo Nuevo y fruta en vinagre.'!? 

Ahl estaba tambien la cremerfa La 
Vaquita, que 

festival perenne con frutas y fl.ores, horta 
lizas, carnicerfas, minuscules rastros para 
aves, hierberfas olorosas a oregano, jarcie 
rias, alpargatas y huaraches, fondas y menu 
derias, tepache y agua fresca con nieve de 
zumo de lim6n. 109 

Los Portales de Guadalajara alojaban 
los famosos "cajones'', que adernas de ex 
pender otro ripo de mercaderfas, vendfan 
comida y dukes: aguas frescas, tacos, tor 
tas, frutas y otros comestibles; sabrosos 
rnueganos, deliciosas jericallas en tazas de 
china, espeso rornpope, rojizo ponche 
de granada salpicado de pedacitos de nuez; 
dukes de todos los ripos: cocadas, frutas 
cubiertas, rollo de guayaba, bolitas de leche 
quemada, dukes de camote, jamoncillo, 
magdalenas, botellitas de duke, arrayan 
cubierto, turron de oblea; tacos de todos 
tipos: estilo Mexico, al vapor, de picadillo, 
de papa y de frijoles, y las tortas de don 
Emiliano, de lomo, de pata, de salchichon 
y de queso de puerco, remojadas en salsa 
(es decir, que ya existfa la torta ahogada).108 

Sin embargo, si se querfa uno proveer 
de la despensa completa, era necesario acu 
dir al mercado Corona, 
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118 Ibid., pp. 181182. 

La Hamada "Florencia Mexicana", la "Are 
nas de Mexico", era, en la tercera decada 
del siglo xx, una ciudad en proceso de 
modernizacion que buscaba dejar arras SU 
pasado rural y por tanto una urbe llena 
de contrastes. 

CONCLUSIONES 

Entre los ilustres visitantes que tuvo 
la ciudad en la segunda decada del siglo 
xx se encuentran varios escritores, inte 
lectuales y artistas: Blasco Ibanez estuvo 
en Guadalajara en 1920, Valle Inclan en 
1921, D. H. Lawrence escribio la primera 
version de la Serpiente emplumada en Cha 
pala en 1923, Andre Breton, junto con 
Leon Trotsky, Diego Rivera y Frida Kahlo 
estuvieron ahi en 1938; en la misma epo 
ca estuvieron en la ciudad Pedro Garfias, 
Pablo Neruda y Porfirio Barba Jacob; 
rambien Salvador Novo, quien siempre 
fue un tanto reacio a caer en los embrujos 
de la Perla de Occidente, escribiendole 
algunas piezas del acido humor que le fue 
caracterfstico, en las cuales pretende resal 
tar el provincianismo y el conservadurismo 
de la ciudad que se consideraba a sf misma 
muy moderna y progresista. 

trarse con otros afamados intelectuales y 
artistas de la epoca: Genaro Estrada, Diego 
Rivera, el "Doctor Ad", Rafael Lopez, Ro 
berto Montenegro y Jorge Enciso. Tarnbien 
era ahf donde se reunfa el grupo Ovoide, 
"llamado asf por su afici6n a la charla y a la 
meditaci6n reposada, para lo cual eran 
imprescindibles los mullidos equipales, 
orientados al patio. 118 

la Font (cuyo duefio tarnbien era editor), siguieron 
exisriendo hasta principios de 1990. 

116 Covarrubias, "Don", 1932, p. 174. 
117 Dofian, Oblatos, 2001, p. 184. 

La catedral del Parnaso tapatfo sigue na 
rrando Yafiez era el Museo del Estado, 
donde ensayaban la Orquesta Sinf6nica y la 
Banda del Estado. Ahf podfa uno encon 

Entre los 60 intelectuales que Agustfn 
Yanez cita como habitantes provectos de 
la Perla Tapatfa, encontramos rmisicos: 
Jose Rolon encabezando el elenco; histo 
riadores: Luis Paez Brotchie, Alberto M. 
Brambila, Ignacio Davila Garibi, Jose 
Cornejo Franco y Jose Ramirez Flores, y 
cientfficos: Severo Dfaz, Jose Marfa 
Arreola y Alfonso Castaneda. Aunque en 
este recorrido ocupan un lugar privi 
legiado los integrantes del "grupo sin 
nurnero y sin nombre" que redactaba 
Bandera de Provincias. Adernas de los que 
ya se han mencionado, se encontraban 
tambien en ese grupo: Enrique Dfaz de 
Leon, uno de los fundadores de la Uni 
versidad de Guadalajara, y el librero For 
tino Jaime.117 

La generaci6n estudiantil de 1930, como las 
anteriores en sucesi6n continua desde 1880, 
segufa dejandole empefi.ados o vendidos 
en su puesto del mercado de San Diego 
los Vitoria, los Santibanez, los C6digos y los 
Logaritmos.116 

Reyes que, al parecer, con excepcion de la 
primera, no estaban muy bien surtidas. 
El avido lector tenfa que recurrir en los 
afios treinta al puesto de "don Pifano", 
Epifanio Dfaz, figura legendaria que com 
praba y vendfa libros en el mercado de 
San Diego. 
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119 Los parques de diversiones, "espacios consagra 
dos por completo a formas de ocio que se tenian por 
modernas por el caracter espectacular de las recnicas 
en ellas utilizadas se instalaron en Europa siguiendo 
el modelo de creaciones arnericanas", Coney Island 
en 1877, el Prater en Viena que estableci6 su enorme 
rueda de la fortuna en 1897 y las mas grandes mon 
tafias rusas de Europa en 1909, entre otros. Vease 
Dugast, Vida, 2003, p. 104. En Mexico, el parque 
Nuevo Chapultepec, con su monrafia rusa, se inau 
gur6 hasta la decada de 1960, y Guadalajara no cono 
ci6 nada parecido hasta el establecimiento de Selva 
Magica, a finales del siglo xx. 

120 Para el estudio del nacimienro del deporte y 
SU transformaci6n en especraculo, vease Elias y 
Dunning, Deporte, 1995. 

121 Gonzalez, "Industrias", 2000, pp. 175, 179. 
122 A finales de 1930 aparecieron nuevas esta 

ciones de radio: XELW en 1938; XEHK en 1939; 
XEDK en 1940 y, ese mismo afio, la XEAD de 
Aguascalientes se asociarfa con Refrescos Kist en Gua 
dalajara y formarfan la Radio Anunciadora Kist, la 
primera que se explotarfa con fines netamente comer 
ciales. Aceves, "Consolidacion'', 1991, p. 102. 

tradicionales, tales como las ferias religio 
sas, a traves de la tecnologfa. 119 

Asimismo, en esta decada, los depor 
tes se transformaron tambien en espec 
taculo, consolidando un proceso lento que 
venfa dandose desde el porfiriato+? y se 
volvieron objeto de publicaciones espe 
cializadas. Por otro lado, mientras el car 
denismo logr6 establecer el monopolio de 
las loterias, la legislaci6n sobre los juegos 
de azar se volvi6 mas persecuroria, tanto a 
escala nacional como local 121 y los nuevos 
medios de comunicaci6n se ensefiorearon 
del espacio urbano. 122 Todo esto tambien 
modific6 el panorama del tiempo libre en 
la ciudad. 

Guadalajara reflej6 la polftica callista 
de modernizaci6n urbana y favoreci6 el 
establecimiento de nuevos comercios y 
pequefias industrias manufactureras. La 
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Consideramos que es precisamente en 
la decada de los afios treinta cuando se 
puede apreciar mejor esta transici6n, ya 
que aunque algunos cambios se venian 
dando lentamente desde la ocupaci6n de 
Guadalajara por las fuerzas constituciona 
listas en 1914, las decadas posteriores clan 
cuenta de enormes adelantos en compa 
raci6n con la primera. Sin embargo, no 
serfa sino hasta los afios cuarenta cuando 
este desarrollo se verfa de manera mas 
clara. A fines de los treinta comenzaron 
a circular los camiones urbanos, dejando 
arras para siempre los trenes electricos; 
tambien foe en este momenta cuando 
se establecieron los negocios que siguen 
existiendo hasta la actualidad. Por otro 
lado, a mediados de la decada de los cua 
renta se estableci6 el otro gran rotativo 
que, junto a El Informador, sobrevive hasta 
la actualidad: El Occidental. Ambos, en 
aquel momenta, entran de lleno a la eta 
pa del periodismo industrial. La genera 
ci6n de maestros que sobrevivi6 hasta los 
afios ochenta en la Facultad de Filosoffa y 
Letras de la Universidad de Guadalajara 
comenz6 a publicar sus revistas cultu 
rales a finales de la decada de los afios 
treinta. 

Nuevas formas de diversion, como por 
ejemplo los juegos mecanicos de las ferias, 
aparecieron tambien en los afios treinta 
en Guadalajara, a pesar de queen Europa 
ya tenfan varios decenios representando la 
modernidad. En 1880, en Paris, la mon 
tafia rusa hizo su aparici6n en ferias reli 
giosas tradicionales, transformando jue 
gos como "la feria del trono", que databan 
de la edad media. La aparici6n de juegos 
mecanicos y las aplicaciones tecnicas de 
la electricidad para estas nuevas "indus 
trias del ocio" es un elemento caracterfs 
tico de la transformaci6n de los espacios 
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FUENTES CONSULTADAS 

Vaya este trabajo como un intento de 
plasmar en una fotograffa color sepia, con 
muchas manchas oscuras, la vida tapatfa 
de los afios treinta. 

recuperaci6n de la crisis econ6mica foe 
lenta pero con paso firme. La sociedad 
tapatfa mostraba la complejidad de las 
relaciones entre la tradici6n y la moder 
nidad, entre los remanentes de una cul 
tura agraria que se urbanizaba a grandes 
pasos y las nuevas corrientes literarias y 
culturales, las nuevas practicas =como las 
nuevas modas o la asistencia a los espec 
raculos novedosos que encontraban adep 
tos y seguidores en las diferentes clases 
social es. 

Asimismo, foe Guadalajara el espacio 
donde se dieron los enfrentamientos es 
tudian tiles entre las dos universidades 
de nueva creaci6n: la favorecedora de la 
educaci6n socialista, la U niversidad de 
Guadalajara, y la practicante de las ideas 
pro fascistas, la U niversidad Aut6noma 
de Guadalajara. La ciudad foe teatro de 
los desacuerdos entre los comerciantes 
libaneses y judfos recien establecidos y los 
de profunda raigambre local; incluso foe 
escenario de las luchas por el poder entre 
la elite allendista y los cardenistas. La urbe 
fue rambien hogar al mismo tiempo de 
los cristeros y de los ateos y no creyentes. 
La vida cotidiana estuvo en todo rnornenro 
tefiida por las relaciones entre los distin 
tos gmpos y permeada por las luchas y las 
desavenencias: de ningun modo foe un 
momento idflico de calma provinciana y, 
sin embargo, los tapatios suspiraron con 
las peliculas, se emocionaron con la pro 
gramaci6n de la radio, bailaron en el caba 
ret y se rieron en la carpa con "Palillo". 

El progreso material y cultural no se 
ha detenido para la ciudad que, en efecto, 
mucho tiene todavfa de pretenciosa y con 
servadora, como afirmaba Novo. Moderna 
y progresista, sf, pero tambien cat6lica y 
tradicional, Guadalajara ha cambiado 
y sin embargo es la misma. 
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