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Abstract 
The article explores the issue of the social uses 
of space, based on the example of the Zocalo or 
Great Square of Mexico during the period 1880 
to 1885, when the Town Hall increased its pro 
hibitions on undertaking certain types of activ 
ities in the square and established fees for va 
rious functions, in keeping with the possibilities 
of remuneration they offered. Despite the desire 
to control the use of space and the official pro 
motion of civic ceremonies, several sources, par 
ticularly photographs, document the persisten 
ce of celebrating popular traditions, with the 
resulting uses and appropriations of public space 
in the promenade of the Zocalo. 
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Resumen 
El artfculo aborda el terna de los usos sociales 
del espacio, tomando como ejemplo el Z6calo de 
la ciudad de Mexico durance el periodo 1880 
a 1885, cuando el Ayumamiento incrementa 
las prohibiciones para la realizaci6n de cierto 
tipo de actividades en la plaza y establece cuotas 
segun los usos de que se trate y las posibilidades 
de remuneraci6n que representen. Con todo y 
este afan por reglamentar la utilizaci6n del es 
pacio y la promoci6n de las fechas de conme 
moraci6n dvica, a traves de diversas fuemes 
como las forograficas se observa la persistencia 
por celebrar aquellas de acuerdo con las tradicio 
nes populaces, con las consecueores usos y apro 
piaciones del espacio en el Paseo del Z6calo. 
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nurn, 59, mayoagosto 2004 [103] 

1 El dfa 6 de agosto de 2002 amanecimos en el 
Distrito Federal con la curiosa noricia de que se ins 
tal6 un circo en la plancha del z6calo de la ciudad, lo 
que gener6 roda una serie de notas de prensa, radio 
y televisi6n durance mas de una semana, asf como 
una profusi6n de opiniones encontradas y cementa 
rios al respecto. Los extremes de esras opiniones es 

disefiado cambios que rransformarfan por 
cornpleto el espacio de la ciudad de Me 
xico. De todas las propuestas solo se inicio 
la construccion del Paseo del Emperador, 
despues conocido coma Paseo de la Refor 
ma, y se modified la Plaza Mayor para 
crear un gran paseo que durarfa hasta la 
primera decada del siglo xx con esta 
funcion. 

Una revision de los vestigios docu 
rnentales que tratan sobre las festividades 
que se desarrollaron en la plaza de la 
Constirucion nos indica que esta posicion 
ambivalence de las autoridades para per 
mitir o prohibir las fiestas en esre espacio 
era algo que se mantenfa durante la se 
gunda mitad del siglo XIX y que, tras sus 
opiniones encontradas, aparecieron decre 
ros que las prohibfan, considerados coma 
medidas definitivas, solo para que con el 
transcurso del tiempo esas formas de 
festejo y diversion aparecieran no solo 
como solicitudes y respuestas a las peti 
ciones, sino en fotograffas que las captaron 
con gran detalle.1 

Secuencia 

* Agradecemos el apoyo de Citlali Salazar, quien 
particip6 como becaria del proyecto en la ptimera 
fase de esta investigaci6n. 

La prohibicion era terminante. Arqui 
rectos y urbanistas del imperio habfan 

derogado esa disposici6n e indica que se le 
avise al alcalde municipal, para que a partir 
de esa fecha se quiten los teatros porque 
afean la vista y son una contraversi6n a las 
leyes de polida y ornato, de seguridad y de 
tranquilidad publica. 

E n el afio de 1864 el Ayuntamienro 
de la ciudad de Mexico inform6 
queen las festividades de noviem 

bre, recien concluidas, se instalaron ocho 
construcciones provisionales que habfan 
albergado a otros cantos teatros en la plaza 
principal de la capital, adernas de que se 
habfa formado, como era costumbre, el 
salon del Z6calo. Terminada la tempora 
da, los empresarios de los rearms estable 
cidos en la plaza de armas solicitaron pro 
rrogar sus funciones de tfteres para los 
habitantes de esta ciudad hasta el 12 del 
entrante diciembre. El Ayuntamiento ac 
cedi6 a la petici6n y calific6 las activida 
des de "sanas diversiones". Sin embargo, 
dos dfas despues de esta respuesta, el mi 
nistro de gobernaci6n informo a las au 
roridades que el emperador habfa 
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3 Vease Mraz, Ensayos, 1996. 
4 Uno de los problemas mas significativos para 

trabajar con fotograffas es el que se refiere a la poca 
importancia que se da a la catalogaci6n rigurosa de 
ellas en la mayorfa de los acervos que las conrienen, 
En una de estas instituciones, una fotogmffa del Z6 
calo de la ciudad de Mexico, realizada por la firma 
Gove & North en 1883, tiene los siguientes dares: 
Autor no conocido, lugar no conocido, tomada cerca 
de 1920. Esta situaci6n no es culpa s6lo de los ar 
chivos fotograficos, sino que se inscribe mas bien en 
una problemarica relacionada con la valoracion del 
acervo historico nacional. Para tener una vision de 
esra situaci6n, veanse los trabajos de Aguayo et al., 
RevelandfJ, 2002, y Aguayo y Roca, lmdgener, en prensa. 
Esre artfculo no esra inscrito en la lfnea de la historia 
de la fotograffa, sin embargo, es preciso partir de una 
investigaci6n acerca de las propias imagenes como 
un requisito previo a su utilizaci6n. De ta! suerre 
que el sefialamiento de que se hizo una selecci6n de 
imageries que corresponden a este periodo implica 
ya un trabajo de creaci6n de nuestras fuentes que no 
carece de importancia, como bien saben los que rra 
bajan con irnagenes de una forma que va mas alla de 
la figura pegada en un texto. 

En este artfculo, aunque se incorpora una como 
anrecedente y otra de una fecha posterior, el objetivo 
fue trabajar iinicamente con las fotograffas que se ge 
neraron en el periodo: Lorenzo Becerril y Antfoco 
Cruces hacen un registro en 1880, Jackson entre 
1882 y 1883, y los socios Gove & North enrre 1883 
y 1885, aunque especial atenci6n recibe canto en sus 

como un elemento ilustrativo, como algo 
que se inserta solo despues de que los in 
vestigadores redactan su trabajo. Las ima 
genes, sobre todo las fotograficas, son pro 
ducto de una mirada y un instance preciso 
que las produce, por esta raz6n, y aten 
diendo a una provocaci6n expuesta hace 
afios por John Mraz,3 decidimos invertir 
la forma tradicional de trabajar con las 
focograffas; es decir, que en esre trabajo 
hicimos una selecci6n de irnagenes del 
lustro 188018854 como punto de par 
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taban entre criticar el uso de un espacio privilegiado 
de la naci6n y las que aplaudieron esta diversion 
abierta a toda la poblaci6n, especialmente a los nifios. 
Entre estos pumas, coda la gama de opiniones se 
pueden encontrar rambien en el Iustro que va de 
1880 a 1885, expresadas en principio por los inte 
grantes de la Comisi6n de Diversiones Publicas que 
regfa desde el Ayunramienro los permisos para el uso 
fesrivo en el Z6calo capiralino, ya fuera para unos 
juegos de caballitos, o para un teatro de tfteres. Sin 
embargo, aunque muchas fiestas venfan de tiempo 
arras y continuaron despues de este periodo, lo que 
encontrarnos caracterfstico de esre lustro es una po 
sici6n firme del Ayuntamiento y medidas para con 
trolar y orientar estas fiestas, lo cual se refleja en pane 
en los cambios gue podemos observar en los criterios 
para conceder o no el permiso de insralar deterrnina 
das diversiones en algunas fechas especfficas. 

2 Este artfculo cornparte ideas y conceptos ex 
puestos en Ribera, Herencia, 2002, especialmente en 
el apartado "Organizaci6n de la vida ciudadana: ser 
vicios piiblicos y recreacion'', pp. 174256. 

Podemos decir que, en terrninos genera 
les, en las publicaciones de tipo historico 
la imagen ha sido utilizada solamente 

(POR QUE LA FIESTA? 

En el marco de una mas amplia inves 
tigaci6n acerca de los usos de la imagen 
en la investigaci6n social, en el presence 
articulo exponemos una explicaci6n a esta 
actitud contradictoria de las auroridades 
municipales hacia las fiestas, lo que, por 
otro lado, no es sino el pretexto para im 
pulsar un objetivo incelectual mayor: con 
textualizar un cuerpo de imageries e in 
corporarlas como fuentes de nuestra 
investigaci6n sobre los usos y apropiacio 
nes del espacio en el Z6calo capitalino 
durante la segunda mitad del siglo XIX y 
la primera del xx. 2 
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registro del ambience festivo en la ciudad (imagenes 
1, 2, 8, 9, 10, 11 y 12). Tarnbien hemos induido 
una caricatura en la que se hace evidente no solo la 
exisrencia de las diversiones de las que hablaremos, 
sino la posrura crftica de la elite liberal ante ellas, 
Como se ha mencionado, considerar las irnagenes 
como un artefacco creado por sujetos sociales con ob 
jerivos precises nos obliga a mencionar escuetamente 
algunos de estos factores tecnicos y su relaci6n con el 
tipo de irnagenes conscruidas. La primera imagen 
forografica de! ZOcalo de la ciudad de Mexico es un 
daguerrotipo realizado en el afio de 1840. El tiempo 
de exposici6n para la creaci6n de este tipo de image 
nes era de alrededor de 20 rninutos, por lo que cual 
quier cosa encuadrada que se moviera en ese lapso 
aparecfa en el resulrado final como una mancha inin 
teligible. Atendiendo a esra raz6n, muchas de las 
irnagenes del siglo XIX relacionadas con espacios ur 
banos fueron construidas explfcitamente con la idea 
de que no existieran elementos en movimiento, por 
que las tecnicas fotograficas no lo podfan captar. Con 
el transcurso del tiempo y gracias a la creaci6n de 
nuevos insrrumenros fotograficos, los tiempos de ex 
posici6n bajaron de minutos a segundos. El progreso 
fue constance. Hacia 1850 aparecen las impresiones 
en albumins, coma son los originales a partir de los 
gue se escribi6 esre artfculo. Si revisamos la fotograffa 
de! portal de Mercaderes de 1860, una alb6mina pu 
biicada en el conocido libro (Tovar, Ciudad, 1992, 
t. 1, p. 44), veremos varios barridos en forma de man 
cha en lo que corresponde a la plaza. En unos cases 
se trata de personas dirigiendose a los porrales, y en 
otros, probablemente de carretas rumba a la calle 16 
de Septiembre. Para 1880, momenta de nuestro es 
tudio, las posibilidades tecnicas perrnitfan captar a la 
multitud en la plaza. Las personas que se movieron 
en el momenta de la toma, por ejemplo en el primer 
piano de) lado izquierdo de la imagen 1, como sucede 
con una carnara cormin de hoy dfa, aparecen borrosas. 
Sin embargo, la plaza en su conjunto es movimiento 
y esto lo podemos apreciar en las irnagenes de esta 
epoca. Nuestra hipotesis, entonces, es que si la ma 

hemos elegido el tema de las fiestas para 
construir nuestras fuentes gcificas, porque 
contienen elementos para el analisis social 

EL PASEO DEL Z6CALO, 18801885 

imagenes como en su texro la obra de Manuel Rivera 
Cambas, Mexico pintoresco, artfstico y monumental; cuyo 
primer volumen es edirado en 1880. 

5 En este trabajo se insertan doce irnagenes, cinco 
que serfan las clasicas vistas arquitectonicas (imageries 
3, 4, 5, 6 y 7) y otras siete que tienen como tema el 

tida para ensayar las posibilidades que 
tienen las fotograffas de tipo hist6rico 
para plantearse el disefio de nuevos pro 
blemas de investigaci6n que nos ayuden 
a explicar de mejor manera la dinamica de 
las sociedades que estudiamos. 

Las fotograffas, antes que un espejo de 
la realidad, son artefactos construidos por 
diversos actores sociales que captan, en 
distintos formaros y con ciertas limitan 
tes tecnicas, un aspecro de la vida que se 
desarrolla frente a ellos. Del lustro sefia 
lado logramos localizar una veintena de 
imagenes fotograficas de la Plaza Mayor 
desde diversos angulos yen diferenres 
momentos. En este universo encontramos 
que las fotograffas mas comunes son aque 
llas que se construyen queriendo mostrar 
la monumentalidad o belleza de la plaza 
y sus transformaciones desde el punto de 
vista arquitecronico o urbanfstico, En es 
tas impresionantes panoramicas los ele 
mentos vivas, sabre todo humanos y ani 
males, no son protag6nicos. 

Son este tipo de irnagenes las queen 
mayor medida se conservan en archivos 
publicos y colecciones privadas y, lo que 
es mas interesante, las que mas se repro 
ducen actualmente en las publicaciones 
con temas historicos. Sin embargo, frente 
a ellas y a contracorriente del discurso que 
nos dice que el uso adecuado de la Plaza 
Mayor es contemplar su rnonumentali 
dad, localizamos otras que nos muestran 
parte de las festividades que tenfan como 
escenario el Z6calo de la ciudad.5 Por eso 
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6 Rivera, Mexico, 1880, pp. 125126. 
7 Ibid., pp. xxrxxxx. En un libro ya clasico, 

Viqueira explica c6mo llegaron las autoridades ilus 
tradas a la condena de estas actitudes, y una intere 
sante discusi6n historiognifica, que cuestiona la vision 
acerca de la diversion popular en esa epoca como 
"relajarnienro" de las costumbres, propone mas bien 
que "la difusi6n de las ideas ilustradas y el cambio de 
un sisterna de valores a orro en la elite ... " llev6 a la 
condena de actividades tradicionales de la poblaci6n 
de la ciudad de Mexico. Viqueira, i RelajadoI?, 1987, 
pp. 279280. 

Como se puede constatar en orro escrito 
del propio Rivera Cambas, a las elites del 
siglo XVIII y XIX les parecfa reprobable 
que "cada individuo del pueblo de Me 
xico se considerara con derecho incuestio 
nable para disponer de las calles como de 
cosa propia". 7 Por tan to, los buenos go 
bernantes tenfan como una de sus princi 
pales tareas reprimir las costumbres que 
constitufan la vida en la calle; en particu 
lar, que la genre comiera, bebiera o bailara 
en la calle, o lo que es lo mismo, que se 
divirtiera en espacios publicos. 

Los INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO 
Y LA FIESTA POPULAR 

De los cuarro tipos de reuniones que 
menciona Rivera Cambas nos centramos 
en los dos primeros que el mismo diferen 
ciaba claramente: las reuniones populares, 
que tenfan un componente religioso, y las 
cfvicas. Un analisis que contemple la per 
sistencia de las primeras y la transforma 
ci6n de las segundas sera el eje de este texto. 

se forman casi diariamente reuniones dignas 
de una culta capital. 6 
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yorfa de las fotograffas de nuestro periodo de estudio 
corresponden a vistas arquirectonicas en las que las 
personas no aparecen o son algo secundario, no se 
debe a las limitantes recnicas que sf existfan en la 
primera fase de la tecnica fotografica, con los dague 
rrotipos por ejemplo, sino a elecciones de los fot6gra 
fos e instituciones o empresas que patrocinaban la 
creaci6n de esre tipo de imageries. 

En el Z6calo tienen verificativo los paseos 
mas concurridos, ya sea en el carnaval, Se 
mana Santa, Todos Santos o en las fiestas 
cfvicas del 16 de septiembre, 5 de mayo o 
de febrero; a las viajeros notables se les ofre 
cen allf conciertos nocturnos y bajo los gi 
gantescos eucalyptus y las copados fresnos, 

que no han sido considerados para trabajar 
la epoca. 

En ellas podremos leer los ambientes 
fesrivos de cualquier domingo o hasta 
celebraciones coma las del 15 de septiem 
bre o el 5 de mayo, motivos que seguimos 
encontrando en tornas posteriores. Entre 
escenas de festivo bullicio podemos ob 
servar elementos como las pequefias car 
pas y jacalones destinados a tfteres, tea 
tros, zarzuelas o carruseles y otros actos 
de diversion piiblica que, aun prohibidos 
pordistintos ordenamientos, eran cos 
tumbre en este espacio. Un angulo parti 
cularmente destinado a ello era el que 
forman el jardin del atrio con la plazuela 
del Seminario, donde seguido se observan 
este tipo de instalaciones durance dfas fes 
tivos, ya sean las tradicionales o las cf vicas 
irnpuestas por el calendario liberal (vease 
imagen 1). 

Conviene hacer un recuento de las dis 
tintas fiestas que tenian lugar de manera 
especial en la Plaza Mayor, para despues 
hacer una selecci6n de las que abordare 
mos en estas lfneas. Rivera Cambas dice: 
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8 Lopez, Ciudad, 1985, p. 103, y Ribera, Heren 
da, 2002, pp. 239-240. 

trabajo y el orden; lo mismo sucedi6 con 
juegos como las canicas, que fueron ele 
vados a categorfa de enemigos que pier 
den el alma de los nifios. En el camino 
de formar ciudadanos y trabajadores se 
intento definir c6mo, cuando y d6nde de 
berfan divertirse los habitantes de la ciu 
dad; sin embargo, estas celebraciones que 
la elite no compartfa, les trafan a la vez 
ganancias tanto a comerciantes como a 
un Ayuntamiento en constance penuria 
por sus ingresos. 8 

EL PASEO DEL Z6CALO, 18801885 

Con el triunfo de los liberales, ademas 
de poner enfasis en los lugares donde po 
dfan o no podfan tener lugar este tipo de 
acciones, se prohibieron ciertas diversiones 
y juegos que se calificaron de perniciosos; 
las corridas de taros, peleas de gallos, los 
juegos de naipes y, en general, los de azar 
estuvieron desde entonces en la mira, y 
fueron perseguidos y hasta prohibidos en 
el Distrito Federal. Luego, aunado al don 
de y al c6mo, tambien se cuestion6 el 
cuando. Las pulquerfas y la venta de pul 
que, producto con el que se enriquecieron 
mas de uno de la elite de entonces, fueron 
sefialados como formas que afectaban el 

Imagen 1. Gove & North, 635. Plaza de Anna1, Mexico, 16 de 1eptiembre de 1883, CONACUlTA 
INAHMEX, 456675. Reproducci6n autorizada por el INAH. 
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ll lbid. 
12 Rivera, Mbcico, 1880, pp. 125126. 

Este espacio era el mas atracrivo tam 
bien para rentar, por lo que el Ayunta 
rniento desplegaba un "aviso publico" 
indicando el dfa en que se efectuarfa "el 
remate del salon". La corporacion muni 
cipal sefial6 que la 

se pasan las noches de temporada entre mu 
sicas, flares y perfumes. El Ayunramienro se 
esmera en el adorno de ese local; alli se ven 
espejos, Cuadros, vasos de colores, farolillos 
venecianos, juegos de luces y estrellas ilumi 
nadas par el gas, multitud de macetas con 
exquisitas plantas y bandas con los colores 
nacionales.12 

do al reves", esa construcci6n y lo que 
representa de negativo para la elite liberal 
secuestran al buen teatro. 

Es a fines de 1882 cuando empezamos 
a encontrar negativas a este tipo de solici 
tudes, externadas por las comisiones de 
Hacienda y de Policfa. Sin embargo, pese 
a la ya notoria disminuci6n en las permi 
sos, en agosto de 1882 el Ayuntamiento 
acepta que en la temporada de Todos 
Santos se permiran puestos de diversiones 
en algunos lugares de la plaza, 1 1 ya que 
constituirfan un ingreso de noviembre a 
febrero de 360 000 pesos para el Ayunta 
miento. De esta manera se hace piiblico el 
permiso, indicando la obligacion de pagar 
un tercio de los ingresos al Ayuntamiento 
en todos los casos. 

De acuerdo con el multicitado Rivera, 
uno de los mayores atractivos de la tem 
porada era un salon que se formaba en el 
Zocalo: 
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9 Rivera, Mexico, 1880, p. 125. 
10 Archivo Hist6rico del Distrito Federal (en 

adelante AHDF), Diversiones piiblicas, vols. 802 y 
803. 

Es importante sefialar que cada uno 
de estos "mil" puestos significaba ingresos 
para el Ayuntarnienro, Hacienda un se 
guimiento del trabajo de la Cornision de 
Diversiones Publicas de esta corporaci6n 
durante todo el lustro, 10 se observa gue 
en 1881 y gran parte de 1882 se auto 
rizaron permisos para varias instalacio 
nes, entre las que sobresalen los juegos 
de caballitos y teatros de tfteres, par tra 
tarse de un "asunto de nifios" y, por lo 
tanto, no "inrnoral", aunque precisando 
con claridad gue son exclusivamente para 
instalarse en el dfa o dfas feriados indica 
dos, para levantarse de inmediato al si 
guiente dfa. Una de estas construcciones 
provisionales fue captada par la carnara 
del fotografo H. W. Jackson (vease irna 
gen 7). De hecho, desde tiempo arras po 
demos enconrrar grabados en los que se 
representa esre tipo de diversiones, coma 
por ejemplo, el detalle de una caricatura 
de Constantino Escalante publicada en 
La Orquesta del 23 de septiembre de 1867 
(vease imagen 2); aunque, en esre caso, la 
intencion fue rnostrar c6mo "en esre mun 

Anfmase el Z6calo principalrnente en la 
ternporada de Todos Santos, pues alrededor 
del espacioso y bello jardfn se colocan tea 
tros provisionales, salones con panoramas, 
tireres y mil puestos con dukes y calaveras 
de azucar, curiosamente 1abradas.9 

De acuerdo con las fuentes documen 
tales consultadas, las fesrejos que causaban 
mas expectaci6n eran las que iniciaban 
en noviembre: 
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L4 Ibid. 
15 Ibid. 

Siendo costumbre hacer una especie de feria 
en los ocho dfas de noviembre [escribi6 el se 

iluminaci6n y la rmisica permanecfan hasra 
que se retirara la concurrencia. 14 

Sabemos que existfan otro tipo de di 
versiones. Por ejemplo, para la temporada 
de muertos del afio 1867 ciertos ernpre 
sarios imprimieron un folleto que llamaba 
a asistir al "Salon del Zocalo" en donde 
se ofrecerfan "operas en miniatura", Las 
funciones eran diarias por tandas de una 
hora, y al final de cada una se presenraba 
un acto de magia.15 Y aunque muchas se 
autorizaban, otras eran terrninanremente 
prohibidas. 

EL PASEO DEL Z6CALO, 18801885 

13 AHDF, secci6n Festividades de noviembre. 
Todos los Santos, exp. 1065. Se indicaban los espacios 
para cada actividad; por ejemplo, en 1872: dukes 
en el cuadro exterior del jardfn y diversiones en la 
calle del Seminario. 

Tarnbien ofrecfa servicios que contrata 
ba con particulares para adornar e iluminar 
la plaza, adernas de proporcionar rmisica 
para la tarde y noche. En esa temporada, la 

Comisi6n de Mercados esta autorizada para 
conceder locales, con el fin de que los que 
soliciten puedan construir puestos de dul 
cerfa, juguetes y otras vendimias [ .. .] igual 
mente (estaba] autorizada para proporcio 
nar sirios a las personas que pretendan 
esrablecer salones y departamentos de re 
creo, y diversiones. 13 

Imagen 2. Constantino Escalante, El mundo al reue: (detalle), publicado en La Orquesta, 23 de 
septiembre de 1867. 
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se le autorizan 1 313 m2. Yen el siguiente afio se le 
concedi6 de nuevo, porque en compensaci6n ofreci6 
un pago al Ayuntamiento de 500 pesos para que se 
construyera un jardfn en la plaza de Seminario. Ibid 

A pesar de la abundance documenta 
ci6n escrita acerca de la ubicaci6n del 
circo en este lugar, el hecho de no en 
contrar ninguna fotograffa que lo encua 
dre, nos debe rnorivar a una reflexion. 
La imagen 3, como su tftulo lo indica, 
fue realizada con el fin de mostrar una 
vista panorarnica del oriente de la ciudad; 
es seguro que la parre del circo que se 
asoma tras el Sagrario no fue una situa 
ci6n que el fot6grafo quisiera destacar. 
La construcci6n ideologies de una ima 
gen de ciudad, entendida esta como un 
conglomerado de calles amplias y hellos 
edificios, tiene como base los discursos 
de la elite que la promueve y, en no me 
nor medida, la de los arristas plasricos 
que, en el caso de los fot6grafos, hacen 
una cuidadosa selecci6n de sus encuadres 
para mostrar esa imagen ideal. 

Como hasta hoy sucede con buena par 
te de la fotograffa de arquitectura, se se 
leccionan dfas, horarios y hasta se busca la 
cooperaci6n de las autoridades para lograr 
el escenario ideal en el cual no aparezca 
gente, y asf mostrar la "imagen perfec 
ta". A pesar de ello, lo que vemos en las 
comas no es absolutamente comrolado 
por los operadores. Este es un claro ejem 
plo de las posibilidades de conocimiento 
que nos brinda la fotografia: sea porque el 
fot6grafo no logra controlar totalmente 
la escena o porque no coma en cuenta el 
escenario de lo que quiere captar, lo cierto 
es que aun en estas imageries muy dirigi 
das existen elementos que escapan de la 
construcci6n original y por eso pueden 
ser motivo de un analisis distinto del ob 
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16 AHDF, Diversiones publicas, vol. 819, exp. 28. 
17 AHDF, Diversiones piiblicas, vol. 802. Cabe 

mencionar que parecfa representar un importante 
negocio para el municipio, no tanto por el centavo 
diario por metro cuadrado de renta del espacio, sino 
porgue Eduardo Orrin ofreci6 donar al Ayuntamiento 
un sisrerna estadunidense para barrer y regar. 

18 En ese 1883, Eduardo Orrfn pide que una vez 
mas se le conceda la plaza de Seminario para seguir 
con su circo durance una tercera temporada, de no 
viembre de 1883 a febrero de 1884, en esta ocasi6n 

La respuesta fue negativa, indicandole 
que los juegos de azar, entre ellos el de 
las loterfas, estaban prohibidos. 

En 1881, asi como ocurri6 tambien 
en 2002 cuando los Hermanos Vazquez 
instalaron su circo en la Hamada plancha, 
los Hermanos Orrin montaron uno en la 
plaza de Seminario, ubicada en el extrema 
nororiental de la plaza. Eduardo Orrf n no 
tuvo mayores complicaciones en obtener 
el permiso de la mencionada Comisi6n y 
plantar ahi la carpa con miras a estar pre 
sence en la temporada, es decir, noviembre 
y diciembre de aquel afio. 17 No se han 
localizado imageries fotograficas de este 
circa mas que una realizada por Jackson 
en 1883, en donde el objetivo era tomar 
una perspectiva de la calle de Moneda y 
en general del oriente de la ciudad desde 
catedral, y no el circa, cuya carpa despun 
ta unos pasos derras del monumento hip 
sografico'" (vease imagen 3). 

fior Nabor Munoz], y deseando alquilar al 
guno de los locales gue designe el excelenri 
simo Ayuntamiento para la colocaci6n de 
jacalones, con el objero de establecer en el 
un juego de loterfa de carrones que, aunque 
esta prohibido, puede, por la solemnidad 
de esta especie de feria y con la vigilancia 
debida de la auroridad como una gracia es 
pecial, conceder la licencia respectiva.16 
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19 AHDF, Diversiones piiblicas, vols. 802 y 803. 

los graves disgustos y las dificultades <le 
todo genera que han suscitado siempre al 
Ayuntamiento los jacalones que se han es 
tablecido en la plaza, los obstaculos que para 
la circulaci6n han presentado cada vez ma 
yores, la solicitud de puesros y construccio 

peligros contra las buenas costumbres y el 
mantenimiento del orden publico, y 4) 
Dan ocasi6n a siniestros por la aglomera 
ci6n de concurrencia y debilidad e impro 
visaci6n con que se establecen.19 

Mas adelance, el 23 de septiembre de 
1881, la Comisi6n de Festividades del 
Ayunramiento decidi6 formar un "Pro 
yecto para la festividad de los dfas de To 
dos los Santos y de Muertos". El proyecto 
tenia corno objetivo evitar 
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Como ya se indic6, es a partir del afio 
1881 cuando se puede observar una ten 
dencia a negar permisos para instalar di 
versiones en el Z6calo. Esta nueva postura 
es defendida en la proposici6n que hizo 
el regidor Pliego el 4 de mayo de ese 
afio, en el sencido de ya no conceder en 
lo sucesivo licencias para establecer en la 
Plaza de la Constituci6n tiendas de cam 
pafia, jacalones, etc., destinados a cual 
quier genero de diversiones publicas por 
las siguientes razones: 1) Embargan el uso 
publico de la misma; 2) La afean y des 
componen el piso de ella; 3) Presencan 

LAS RESTRJCCIONES 

jetivo que se pretendi6 en un origen con 
el registro en cuestion, 

Imagen 3. W. H. Jackson, 5269, East from the Cathdral, 1883, publicado en Marabuena, Album, 
2000, p. 45. 
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22 En el caso de Orrfn, canto por su exiro como 
por las pr6rrogas otorgadas por la Cornision y desde 
luego por la crecida cantidad de sus aportaciones, el 
circo permaneci6 cuatro afios en la plaza de Semina 
rio. Sin embargo, y pese a una larga tradici6n de ins 
talar este tipo de carpas y tearrillos provisionales en 
diversos espacios del Z6calo (sobre todo frente a Pa 
lacio yen la plaza de Seminario), en 1885 podemos 
observar que el Ayuntamiento pone fin a este tipo 
de permisos, al no autorizar, a craves de la Comisi6n 
de Diversiones Piiblicas, la insralacion de ning(m 
tipo de teatro, carpa o jacal temporal en ninglin lugar 
de la plaza principal. AHDF, Diversiones publicas, 
vol. 803. 

23 Ya para la temporada de 1884 a 1885, ningtin 
permiso de juego de caballitos es autorizado frenre al 

Con las negativas para la temporada 
de 1885 consideramos que concluye un 
ciclo: el de la plaza principal como espacio 
privilegiado para instalar tal variedad de 
diversiones; porque para entonces ya se 
habfa hecho publico que en la plaza no 
se perrnitirfan mas esce tipo de espec 
taculos y, aunque se mantenfan instalacio 
nes y diversiones en otro tipo de circuns 
tancias, fue a partir de este afio que las 
solicitudes comenzaron a proponer otros 
espacios autorizados para ello. 23 

aun lejos de llegar a ese bello ideal. En efec 
to; nuestros teatros carecen, en su mayor 
parre, de las condiciones que para esos edi 
ficios se requieren. Nuestras diversiones se 
reducen, en algunas epocas del afio, a in 
mundos jacalones y juegos de caballitos, 
que, con mengua del buen gusto y de Ia ci 
vilizaci6n se han permitido en nuestra Plaza 
de la Constirucion. Por forcuna, en la acrua 
lidad, no carece la capital de especraculos; y 
si continua el movirniento que en esra como 
en codas las lfneas se ha despertado, pronto 
cendremos los que merece por la ilustracion 
de sus habitantes.22 
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20 En esta ocasi6n, el conocido discurso de la 
corporaci6n tenfa como justificaci6n que "la forma 
ci6n reciente del jardfn del atrio de catedral" habfa 
disminuido el espacio disponible, por lo que se pro 
puso que las mencionadas festividades se verifiquen 
en la Alameda. AHDF, secci6n Festividades de no 
viernbre. Todos los Santos, exp. 1065. 

21 Ibid. 

Podemos comprobar que la nueva po 
sici6n prohibicionista no era algo definiti 
vo al observar el contenido de algunas 
respuestas que daba la Comisi6n de Di 
versiones a las solicitudes para ocupar el 
espacio. En ellas se indicaban primero pe 
ligros e inconvenientes para inmediata 
mente despues solicitar mas detalles sobre 
la actividad de la que se trataba y el espa 
cio a ocupar, como con fines de poderlo 
reconsiderar; no deberfa extrafiarnos que 
otra raz6n de ese discurso fuera aumentar 
el precio de la renra a los posibles usua 
rios, aunque la t6nica generalizada era 
responder con largas. 

Los cambios de politica para regular 
este tipo de permisos se hicieron patentes 
rambien en junio de esre afio al trasladarse 
a la policfa la responsabilidad de la vigi 
lancia y del orden de estos teatros, hasta 
entonces a cargo de los jueces de teatro. ~ 1 

Podemos ver claramente manifestada la 
nueva postura del Ayuntarniento en el 
informe del 30 de enero de 1883 de la 
Cornision de Diversiones Piiblicas, pu 
blicado en Municipio Libre al dfa siguiente: 

La Comisi6n que suscribe tiene a su cargo 
un rarno diffcil, si se quiere que la capital se 
ponga a la altura que por su ilustraci6n me 
rece; y con profundo senrimiento manifesta 
mos a ese honorable cuerpo que esrarnos 

nes ligeras que en estos dfas se acostumbra 
levantar. 20 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


113 

una pobre ciudad calumniada en sus arracti 
vos yen SUS defectos. No tiene masque un 
centro en que palpite un poco de sangre ar 
terial el Z6calo. No tiene mas que una 
gran vena un poco hinchada, la avenida de 
Plateros [. .. ] No tiene mas que dos imanes 
que atraigan a la concurrencia la religion 
y la musics, Donde quiera que se exhibe un 

ejemplo, que la decision de consrruir un 
monumento hipsografico en la plaza de 
Seminario, que de alguna manera cele 
brara la victoria de la ciudad sabre la na 
turaleza, se va materializando, primero 
con el pedestal que podemos ver instalado 
cuando inicia el lustro (vease imagen 4) y 
mas tarde, despues de cierta demora, con 
todo y el monumento, dando pie a nuevas 
vistas del Palacio con este nuevo mobilia 
rio urbano. 

Aunque con una ubicaci6n distinra, 
el monumento hipsografico aun perma 
nece en el Z6calo. Otras instalaciones co 
rrieron con peor suerte al ser primero reu 
bicadas, luego totalmente reconstruidas, 
para finalrnenre desaparecer; podemos ver 
irnagenes que se registraron de otras obras 
que no sobrevivieron ni el lustro que es 
tamos trabajando, como el mercado de 
flares y plantas que podemos ver en un 
registro de 1880 de Lorenzo Becerril, 
ubicado en el lado poniente de la plaza 
principal y de effmera existencia (vease 
imagen 5 ). Paco despues, en otra imagen 
producida por la firma Gove & North, 
podemos observar el nuevo y flarnanre 
jardfn del atrio, que presenta un espacio 
de disefio curvilfneo repleto de veredas 
para transitar por el entre esculturas y j6 
venes arboles (vease imagen 6). 

Sin embargo, en 1883 la realidad to 
davfa no era la que sofiaban los mas ilus 
tres liberales, pues segun ellos Mexico era 
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Palacio Nacional "por inconveniente". Y para la de 
1885 a 1886, la instalacion de un teatro provisional 
en la plaza de! Seminario es concedida, pero afuera de 
la alameda. De la misma manera, por ejemplo a Jose 
Portilla, quien tenfa tiempo con SU teatro de epoca en 
dicha plaza, se le niega la solicitud de nueva pr6rroga 
en febrero de 1885. Por lo gue podemos conduir 
que es el Paseo de la Alameda la alternativa que las 
auroridades ofrecen a partir de ahf para el estableci 
rniento de diversiones y sus respectivas instalaciones. 
AHDF, Diversiones publicas, vols. 802 y 803. 

Partimos de que la epoca que trabajamos 
se inserta en un proceso mas amplio en 
donde la elite polftica construy6 proyectos 
y realiz6 una serie de cambios para dar 
forma a la urbe de acuerdo con una idea 
de ciudad: un espacio eficiente, ordenado 
y limpio, en el gue su belleza fuera reflejo 
de una ciudad amable para la salud de sus 
habitantes. Afios antes habfa comenzado 
el cambio dramatico de significaci6n de la 
ciudad: de ser en su mayor parte un espa 
cio sacralizado, donde los sfmbolos cat6 
licos se apoderaban de calles, puentes, pla 
zas, etc., pas6 a convertirse en una ciudad 
gue intenraba sustituir a aquellos por los 
sfmbolos de otra "religion" fomentada 
por una instirucion distinra, cuya princi 
pal finalidad era la formaci6n de la naci6n. 
Asf, a la ciudad se le sobrepondrfa poco a 
poco la mascara que la presentarfa como 
lo que el regimen sofiaba: una ciudad mo 
derna, es decir, una que fuera calca de las 
capitales europeas, desde donde se rigiera 
a todo el pafs. 

Los registros fotograficos dan cuenta 
tarnbien de este discurso gue se busca 
construir sobre la ciudad y que los fot6 
grafos extranjeros reproducen a craves de 
sus vistas. Vemos en estas imagenes, por 

LA FIESTA CfvICA 
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25 AHDF, Diversiones piiblicas, vol. 802. 
26 Moya, "Fesrejos", 2001. 

sanas", "puestos donde comprar jugue 
tes", erc.; pero, como hemos visto, tam 
bien porque al hacer tratos con los que 
llamaban "especuladores sin escnipu 
los", 25 que hacfan sus negocios en el Z6 
calo, el Ayuntamiento recibia enrradas 
considerables. 

Algunos autores han explicado la 
transformaci6n en las celebraciones como 
una entrada a la Hamada modernidad.26 
Sin embargo, como se puede constatar en 
algunas cr6nicas que se conservan hasta 
inicios del siglo xx, a pesar de que ya no 
existfan las instalaciones en las que se de 
sarrollaban estas diversiones, la genre 
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24 Ignacio Manuel Altamirano, "La vida de 
Mexico", 1880, publicado por primera vez en Paisajes 
y leyendas, 1884, en Altamirano, Obras, 1986, p. 81. 

Debemos anotar que el Ayuntamien 
to, y en general las autoridades, proper 
cionaban el marco para la diversion de 
esra "muchedurnbre", otorgando ilumina 
ci6n para Todos Santos o la noche del 
martes del carnaval en el "zocalo de la 
plaza de Armas". Esta situaci6n se explica, 
segiin el Ayuntamiento, porque al dar los 
permisos se "ayudaba a empresarios sin 
elemenros", "los nifios tenfan diversiones 

clerigo vestido de brocado, o que se levanta 
un rmisico con un fagot, allf acude luego 
una muchedumbre de los dos sexos. 24 

Imagen 4. Autor no conocido, sin rfrulo, ca. 1880, publicada en Matabuena, Album, 2000, p. 19. 
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27 Valades, Origenes, 1982, p. 96. 

iban en continua aumento, y lo mismo 
sucedfa con las festividades para conme 
morar la independencia, que por estas fe 
chas andaban en 5 000 pesos. Al inicio 
de la vida independiente de Mexico, la 
mentando tan fiesteras costumbres, Ala 
man afirmaba que muchos extranjeros 
querfan "demostrar la incapacidad de los 
mexicanos para gobernarse, presentando 
a Mexico como un pueblo que vivfa en 
el caos y el ocio sin mas preocupaci6n que 
la de tirar coheres dia y noche". 27 Esta 
aversion hacia la fascinaci6n que les pro 
ducfan los fuegos artificiales a la mayorfa 
de la poblaci6n era compartida por la ma 
yorfa de la elite a fines del siglo XIX; sin 
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asistfa en las fechas tradicionales a celebrar 
de manera tradicional; aun mas, impreg 
n6 las fiestas "cfvicas" con sus maneras de 
celebrar (vease imagen 1), y eso podemos 
verlo de manera muy particular en los re 
gistros fotograficos. 

Como hemos visto con Rivera Cam 
bas, las fiestas dvicas mas importances de 
la epoca eran varias: el 5 de febrero que 
conmemoraba la promulgaci6n de la 
Constitucion de 1857, la de la batalla de 
Puebla el 5 de mayo, y las relacionadas 
con la independencia, que escuvieron di 
vididas primero entre el 15 y el 16 de 
septiembre, frente a su consumaci6n, que 
se celebraba el 27 del mismo mes. Las 
cantidades que el gobierno federal sumi 
nistraba para hacer frente a estos gastos 

Imagen 5. Lorenzo Becerril, sin citulo, ca. 1880, CONACULTAINAHMEX, 2679. Reproducci6n 
aucorizada por el INAH. 
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29 En 1884, para celebrar el 27 aniversario de la 
promulgaci6n de la Consritucion, el Ayuntamiento 28 AHDF, Diversiones publicas, vols. 820 y 1071. 

des:29 primero, con el tipo de tornas por 
medio de las que se querfa destacar algun 
edificio o monumento, en este caso el Pa 
lacio Nacional (vease imagen 7), en un 
momento en el que no vemos circular a 

embargo, en la celebraci6n del 16 de sep 
tiembre de 1881, la corporaci6n munici 
pal gast6 1 200 pesos en fuegos artificiales, 
eso sf disefiados "patrioticamente". 28 

Podrfamos hacer una cr6nica grafica 
paralela a la planeaci6n de las autorida 

Imagen 6. Gove & North, 605.Jardin def atrio, catedral de Mexico, CONACULTAINAHMEX, 
456573. Reproducci6n autorizada por el INAH. 
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y de Juan Jose Baz. En la noche [concluye este pro 
grama] se ilurninara el jardfn del Z6calo, vecificandose 
allf una serenata que terrninara a las doce." AHDF, 
Festividades diversas, vol. 1058. 

30 Podemos ilustrar el mecanismo par el cual se 
transforma el registro de un instance en una serie de 
"vistas" con las tres imagenes comentadas aqui. Todas 
fueron realizadas con motivo del 5 de mayo en la 
secuencia comentada, sin embargo, la primera se 
desprende de la fecha de celebraci6n para convertirse 
en una imagen del Palacio Nacional, rnienrras que a 
las otras dos se les invierte la secuencia en que se 
tomaron; esto si hacemos caso al mimero que le 
asign6 la empresa editora de imageries. 

festejo popular (vease imagen 9).30 Ade 
mas, si quisieramos podrfamos acercarnos 
y ver con detalle todo aquello que escapa 
a primera vista: en la imagen 1 vemos en 
primer plano los juegos de caballitos, y 
junto a las rejas de la catedral, los "in 
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de la ciudad imprimi6 volantes media carta y peg6 
carreles grandes en los que se difundfa el programa 
de las celebraciones que iniciaban hacienda gran bulla 
por todos lados: "Al rayar el alba se izara el pabell6n 
nacional en los edificios piiblicos; habra un repique 
general en los templos de la capital, y una salva de 21 
cafionazos y las bandas de los cuerpos de la guarni 
ci6n recorreran las principales calles tocando dianas." 
Siguen las actos cfvicos inaugurando talleres en las 
escuelas, en las que se pronuncian discursos y se lee 
poesfa, a la vez que se rocan "rmisicas mi Ii tares". 
Despues se inauguran mas obras piiblicas, y ya en la 
tarde, las rrnisicas militares se situan en los paseos 
publicos y se conceden "funciones de circo gratis en 
las plazas de Santa Ana, Loreto, Tecpan de San J nan 

nadie; luego, con el cuadro formado para 
hacer honores a la bandera, con todo y los 
cafionazos de rigor para celebrar, en este 
caso, a los heroes del 5 de mayo (vease 
imagen 8); y finalmente, en completo 
conrraste, el bullicio en los momentos del 

Imagen 7. W H. Jackson, 5265, Mexico. Panorama from the Cathedral, the Palace, 4 de mayo de 1883, 
publicada en Matabuena, Album, 2000, p. 44. 
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32 Para su remedio, el Ayuntamiento apostaba 
a una serie de medidas: el contrato de desague y 
saneamiento de la ciudad y Valle de Mexico, que 
consistfa en el esrablecirnienro de ararjeas con incli 
naci6n para que fueran desazolvadas con corrientes 
de agua. Ayuntamiento, Discurso, 1884, p. 45. 

Durante el lustro de 1880 a 1885 se 
percibe entre las integrantes de las ayun 
tamientos la preocupaci6n por promover 
obras que reflejen la eficiencia en el fun 
cionamiento de la ciudad, sobre rodo en 
la eterna lucha de este proyecto urbano 
contra la naturaleza: la imposible convi 
vencia con el agua, aquella que existia na 
turalmente en la ciudad y que aumentaba 
en tiempos de lluvia; esta sicuaci6n era 
complicada par la ubicaci6n de la ciudad 
en una cuenca. 32 

Para 1880 la ciudad tenfa una serie 
de canales abiertos que disminufan la can 
tidad de agua que entraba a la ciudad ya 
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31 Altamirano, "La vida de Mexico", 1880, 
publicado por primera vez en Paisajer y leyendas, 1884 
en Altamirano, Obras, 1986, t. v, p. 82. 

Mas alla del Z6calo y de Plateros [. .. ] la ane 
mia, la melancolfa, los murmullos prosaicos, 
el hormigueo de los pobres, la pestilencia 
de las calles desaseadas, el aspecto sucio y 
triste del Mexico del siglo XVI, las atarjeas 
asolvadas, los charcos, las montafias de ba 
sura, los gritos chillones de las vendedoras, 
las guifiapos, los caches de sitio con sus mu 
las eticas, y sobre todo esto, pasando a veces 
un carro de los tranvfas coma una sonrisa 
de la civilizacion, iluminando este gesro de 
la miseria y de la suciedad.31 

LA CIUDAD DE MEXICO 18801885 

mundos jacalones" que albergan diversio 
nes, comida y, de seguro, bebida. 

Imagen 8. W. H. Jackson, 5267. Mexico, the 5th of May, in the Plaza de Armas, 5 de mayo de 1883, 
publicada en Matabuena, Album, 2000, p. 46. 
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34 Ayunramiento, Discurso, 1886, p. 5. 

El gobierno del Distrito, fecundo en inicia 
tivas para mejoras en la ciudad, se sirvi6 re 
comendar la construcci6n de unos inodores 
y lavaderos piiblicos en cuatro puntos <le la 
ciudad [. . .] dificultades insuperables para 
la Direcci6n de Obras Publicas, no le permi 
tieron Uevarla a cabo [. .. ] la importancia de 
esta mejora me obliga a Hamar sobre ella la 
arenci6n del nuevo Ayuntamiento, encare 
ciendole su ejecuci6n, por abrigar la creencia 
de que para la buena higiene del centro de 
la ciudad se debe asear y atender hasra don 
de sea posible la circunferencia de la misma, 

dos por varios dfas. 34 Los habitos de los 
habitantes de la ciudad no respondfan a la 
conducta que exigfa el Ayuntamiento; se 
lee por ejemplo en la Memoria de 1882 
de esta dependencia: 

EL PASEO DEL Z6CALO, 18801885 

33 Ayuntamienro, Discurso, 1881, p. 20. 

la vez facilitaban la salida de las interio 
res; muchas de sus calles bajas se nivelaron 
para que ya nose anegaran mas.33 Con 
todo, el sistema de atarjeas era incomple 
to e ineficiente, lo que implicaba en al 
gunas zonas el servicio de pipas que reco 
lectaban los excrementos. En la parte de 
la ciudad donde el problema era mas co 
tidiano habfa que limpiarlas continua 
mente, sin embargo, esta tarea la cum 
plfan apenas parcialmente, por convenio 
pactado, el Ayuntamienro y la Compafifa 
de Ferrocarriles del Disrrito Federal. 

Adernas, en 1885 se logr6 construir 
el rastro para cerdos, ayudando de esta 
manera a mantener mas limpia la ciudad, 
ya que era en la calle donde se sacrificaban 
los animales, sus restos eran arrojados a 
las atarjeas, donde permanedan estanca 

Imagen 9. W. H. Jackson, 5266. Mexico, the 5th of May, in the Plaza de Armas, 5 de mayo de 1883, 
publicada en Matabuena, Album, 2000, p. 46. 
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37 Rivera, Mexico, 1880, p. XXXIIL 
38 Ayuntamiento, Discurso, 1882, pp. 69. 

adernas de sus observaciones sobre otras 
transformaciones ffsicas de la ciudad. 

De esra manera, escritores, viajeros, 
ide6logos del liberalismo convertidos en 
funcionarios, hombres de ciencia y otros 
personajes ilustres de esta epoca, como 
Altamirano, Charnay, Rivera Cambas, 
Antonio Garda Cubas y otros mas, expre 
saron su opinion sobre los cambios que 
vivfa la ciudad: aumentaba su poblaci6n 
y se construfan nuevos sitios atractivos 
para la vivienda, "la ciudad se ensancha, 
se ha desbordado sobre los barrios de los 
indios, desconoce los linderos de la anti 
gua traza y avanza hacia el poniente en 
busca del agua y de mas benigno cli 
ma",37 expresaba Rivera Cambas. 

Aunque era un proyecto disefiado des 
de el imperio de Iturbide y reeditado una 
y otra vez, en esta epoca se ernpezaba a 
concretar por fin la propuesta de crear un 
eje privilegiado que fuera desde la Plaza 
Mayor hacia el poniente de la ciudad. Con 
ese objetivo, entre los paseos de la Refor 
ma, de la Alameda y del Z6calo lucfa bri 
llante la arteria consenrida de todos, la 
calle de Plateros. Para dar curso a esre 
proyecto, el Ayuntamiento tenia la preo 
cupaci6n prioritaria de hacerse de recur 
sos, ya que los que tenfa que eran esca 
sos los canalizaba a orros rubros mas 
urgentes. Aun asf, en el afio de 1881 se 
comenz6 a alinear la calle 5 de Mayo,38 
para despues pavimentarla con adoquines 
y banquetas de losas de Guanajuato, al 
igual que en las calles de Plateros y Palma 
( vease imagen 10). 

Sin embargo, los problemas con las 
otras zonas de la ciudad, y sabre todo sus 
habiranres, persistian como otra preocupa 
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35 Ayuntamiento, Resefia, 1882, p. 18. 
36 Charnay, "Descubrimienros", 1884, p. 270. 

Finalmente, el factor comercial es otro 
de los que presentan importantes cambios 
en este lustro: en 1880 se consrruyo el 
mercado de la Merced; en 1881 se remat6 
el mercado de Jesus por no producir ren 
tas, se reconstruy6 el mercado de Santa 
Catarina y se construye el de San Juan 
Carbonero; en 1882 se abri6 el mercado 
2 de Abril; y, por ultimo, en 1884 se 
inaugur6 el mercado de Santa Ana. Pero 
ademas, en 1882 el Ayuntamiento solici 
t6 un ernprestito para construir un rastro 
general y convertir en bazar de objetos 
de lujo el mercado del Volador. Eviden 
temente se buscaba descentralizar el co 
mercio de la ciudad y en particular sacarlo 
del Z6calo; sin embargo, la persistencia 
de numerosos vendedores ambulantes en 
la calle hizo necesario tomar otras medi 
das de control del espacio piiblico que se 
usaba para esros fines. 

En 1884, el mismo afio en que se pu 
blicaron las lfneas de Ignacio Manuel Al 
tamirano con que abrimos este apartado, 
regres6 a nuestro pafs el frances Desire de 
Charnay, quien de las impresiones de su 
nuevo viaje sefialaba que la fisonomfa de 
la ciudad de Mexico habfa cambiado mu 
cho. La mal empedrada Plaza Mayor es 
cri be Charnay esra convertida en un 
hermoso jardfn: arboles, plantas, rmisica 
todas las noches y los domingos de once 
a doce de la mafiana. "En muchos puntos 
se han construido elegantes casas de estilo 
moderno; nuevos barrios ocupan solares 
de conventos derribados" ,36 esto escribe 

evitando los focos de inmundicia, llamados 
rnuladares, que no pueden menos de ser no 
civos a la salubridad piiblica. 35 
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40 Garcia, Apunte, 1870, p. 306. 

A tono con esta creciente insistencia 
por parte de los miembros del Ayunta 
miento en destinar recursos para sanear 
los "rnuladares" que estaban hacia las ori 
llas de la ciudad, Rivera Cambas alerta 
sobre la amenaza de que este otro tipo de 

una serie de miseria y de abyecci6n [ .. .] Los 
datos estadisticos, por imperfectos que ha 
yan sido, han dado fuerza y valor a la opi 
nion, que para mf es un hecho de que la raza 
indfgena se debilita y decrece a la vez que 
se vigoriza y progresa la raza blanca. Este 
hecho esra en perfecta acuerdo con las leyes 
de la naturaleza. 40 

EL PASEO DEL Z6CALO, 18801885 

39 Charnay, "Descubrirnienros", 1884, p. 270. 

Si consideramos al indio desde que nace, y 
aun antes de nacer, no vemos otra cosa que 

ci6n cormin a todos estos personajes: "el 
indio, siempre el mismo, parece inmuta 
ble como el destino; en punto a alimento, 
traje y costumbres, lo veo hoy tal como lo 
vefa hace 23 afios, y tal como vivi6 hace 
diez siglos y mas" ,39 apunta Charnay 
coincidiendo con Altamirano en que esa 
parte de la poblaci6n era una rerniniscen 
cia del pasado. Garcia Cubas les hacfa coro 
con la siguiente conclusion a la que lleg6 
en sus estudios sobre la poblaci6n de la 
ciudad: 

Imagen 10. Gove & North, Avenida def Cinco de Mayo, 16 de septiembre de 1883, colecci6n particular. 
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Sin embargo, de acuerdo con Rodrf 
guez Kuri, esta postura del Ayuntamienro 
de 1885 nose da por motives puramenre 
doctrinales o de interes de cuerpo, sino 
atendiendo a los reclamos que se dan en 
distinros sectores de la poblaci6n, en par 
ticular de la prensa que tuvo un papel 
central. 

Lo mismo sucedfa con las celebracio 
nes. Todas estas transformaciones materia 
les de la ciudad, que son a la vez modifi 
caciones de las formas de vida de sus 
habiranres, deberfan de exaltarse junro 
con los dias consagrados a la naci6n. Por 
ejemplo, para la celebraci6n del dfa de la 
independencia el 16 de septiembre de 
1883, se program6 elogiar tambien el 
avance de las obras de conducci6n de agua 
potable a la ciudad y la apertura de la 
calle de 5 de mayo (vease imagen 10). 

Esos dfas de "celebraci6n cfvica y del 
progreso material" iniciaban con gran es 
truendo, repiques de campana, dianas to 
cadas por bandas rnilirares y hasta ca 
fionazos para Hamar la atenci6n de la 
poblaci6n. Luego venfan los desfiles de 
artesanos, empleados del gobierno y estu 
diantes; mas tarde las inauguraciones de 
obras publicas junto con discursos y poe 
mas dedicados tanto a la naci6n como al 
progreso. Esos dfas de emociones tan fuer 
tes culminaban con las citas para escu 
char rmisica selecta en los paseos piiblicos 
y con la retirada de los agradecidos ciu 
dadanos que se irfan a descansar y alis 
tarse para la jornada laboral del siguiente 
dfa; claro, no sin antes cornentar las en 
sefianzas morales y cfvicas que rransmi 
tieron sobre todo los discursos y las decla 
maciones del conjunto de la jornada. Esto 
hadan los liberales convencidos, sin 
embargo, lamentablemente para ellos, los 
liberales eran una minorfa de los habi 
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4t Rodriguez, "Gobierno", 1999, p. 171. 

pasar sobre las prescripciones reglarnentarias 
mas claras y terrninantes, con el fin de llevar 
adelante un asunto que contradice la ley, 
que condena la razon, que pugna con las fa 
cultades del Ayunramienro, y que es mani 
fiesramenre contrario a la conveniencia de la 
ciudad [. . .] en el que el interes de lucro se 
opondria al buen servicio publico.?' 

genre non grata se instale en la ciudad, y 
Garcia Cubas recomienda que se eliminen 
aquellas zonas susriruyendolas por arboles. 

En cuanto a la distribuci6n de agua 
potable, sobre la que existfan muchas 
quejas, en 1881 se desarroll6 un plan que 
consistio en entubar las aguas potables 
de la ciudad, procediendose a la com 
pra de tubas en Glasgow, Inglaterra. Con 
el fin de hacerse de recursos para ello, el 
Ayuntamiento obtuvo las ganancias de la 
venta del edificio de la ex Acordada, y al 
afio siguiente, el Monte de Piedad le con 
cedi6 un prestamo. Sin embargo, las cosas 
iban bien solo en apariencia porque, como 
apunta Rodriguez Kuri en su interesante 
trabajo sobre los servicios publicos y los 
gobiernos locales, el fracaso de los distin 
tos proyectos para dotar de agua a la po 
blaci6n de la ciudad de Mexico en esre 
lustro tiene su rafz en el hecho de haber 
dado curso a un contrato que un particu 
lar propuso a la corporaci6n municipal 
para arrendarle por 50 afios el ramo com 
pleto de agua potable de la ciudad, in 
cluyendo manantiales, acueductos, repre 
sas, tuberfas, tornas y dernas. 

A pesar de las voces en contra, el con 
trato se llev6 a cabo por parte del Ayun 
tamiento de 1884, para que al siguiente 
afio la nueva corporaci6n diera marcha 
arras al acuerdo, acusando a la anterior de 
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43 Altamirano, "La vida en Mexico", 1880, en 
Altamirano, Obras, 1986, pp. 8283. 

La utilizaci6n de estos conceptos con 
trapuestos cielo e infierno, aparece en 
otras cr6nicas de la epoca para designar 
al Z6calo como el paraiso modernizado y 
los arrabales de indios como el infierno 
tradicional. Nuestra lectura de las cr6nicas 
de Ignacio Manuel Altamirano nos mues 
tra a este autor, como a sus pares liberates, 
condenando constantemente los compor 
rarnientos de "la rnuchedumbre". Sin em 
bargo, a pesar de ran severas cr.fticas y pla 
nes, la fiesta continua, con todo y quema 
de Judas (vease imagen 12). 

En 1914, un antiguo y respetado 
miembro del Ayuntamiento insistia coda 

En cuanto a [. .. ] las reuniones sociales [. .. ] 
el especraculo del Z6calo es uno mismo des 
de que Trigueros plant6 los arbolillos que 
hoy le dan sombra. jSiempre la genre dando 
vueltas alrededor del quiosco o en el cua 
drilatero, coma las condenados de Dante 
en los cfrculos del infierno! Una que orra 
vez se alza una tienda y se pone un cafe. 
Esto dura un mes, el de noviembre; siempre 
que un regidor joven en el Ayuntamiento 
no tiene otra cosa que discurrir para ameni 
zar la enervante monotonfa de aquel paseo 
desabrido.43 

pacio hemos destacado de manera particu 
lar los festivos que, aunque de manera 
mas escasa, tambien aparecen explfcira 
mente en fotograffas de la epoca, algo 
eclipsados entre el mayoritario universo 
de vistas arquitect6nicas y urbanas. Esto 
tiene una raz6n de ser: las fiestas y diver 
siones populares eran para Altamirano, 
como para muchos liberales, un infierno 
de condena alejado del cielo dvico. 

EL PASEO DEL Z6CALO, 18801885 

42 Vease Aguayo, "Ferrocarriles", 1998, pp. 187 
199. 

El ambience festive en el Z6calo se pro 
yectaba desde la plaza principal hacia 
otros lugares. En cualquier domingo co 
rmin y corriente se podia observar el trajfn 
del transporte, incluidos caches y tranvfas, 
partiendo del lado sur de la plaza hacia 
diversos destinos de la ciudad y alrededo 
res a los que la poblaci6n solfa trasladarse 
de paseo, descanso y diversion (vease ima 
gen 11).42 Delos usos sociales de este es 

LA CIUDAD, EL Z6cALO Y LA FIESTA 

tantes de la ciudad de Mexico; la rnayoria, 
la muchedumbre a la que hada referencia 
Altamirano, era atraida adernas por la 
rnusica y el baile, la comida y la bebida, 
y tenfan maneras propias de realizar sus 
celebraciones. 

Las fiestas "cfvicas'' y de celebraci6n del 
"progreso", segun podemos ver en la ima 
gen 1, se realizaron en el Z6calo incluyen 
do elementos de las fiestas tradicionales y 
juegos, adernas de bebida y cornporta 
rnientos licenciosos, de acuerdo rambien 
con cr6nicas que contimian hasta inicios 
del siglo xx. ~Como se dio esre proceso?, 
~eran los intelectuales liberales los que 
encabezaban estas celebraciones despues 
de bajar del podio o soltar la pluma? Se 
guramente no. Se trata mas bien de que 
la elite aceptaba la inclusion de esros com 
ponentes como una necesidad de garanti 
zar que las fiestas dvicas y de culto al po 
der fueran concurridas y atractivas para 
la mayorfa del pueblo; es decir, tenfan 
que aceptar algo que la poblaci6n les irn 
ponfa por fuerza, algo con lo gue doctri 
nariamente no estaban de acuerdo. 
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trales. Otras practicas que se trataban de 
impedir a toda costa, como la bebida y 
la comida callejera, se impusieron en ple 
no Z6calo capitalino a pesar de todas las 
restricciones. 

Las explicaciones a esros procesos se 
pueden hacer en distintos sentidos no ne 
cesariamente excluyentes: bien porque los 
permisos dejaban dinero al Ayuntamien 
to, bien porque era algo que se le imponfa 
a la elite y, tambien, la raz6n menos ex 
plorada en este artfculo, porque en este 
insistir se daban elementos de fndole cla 
sista contra la elite liberal. La prirnera, 
para el caso del comercio y como hemos 
apuntado aqui, reside en que los combates 
del Ayumamiento contra practicas secu 
lares de los habiranres, arraigadas y vi 
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44 Galindo, "Plaza", 1926, p. 87. 

via en un proyecto para rnodificar la plaza 
principal, quejandose de que "hoy en dfa 
se admiten en el recinto de la plaza, yen 
determinadas fechas, 'puestos' y vendi 
mias de aspecto sucio y horrible, a los cua 
les, transformada la plaza, no se les darfa 
cabida, porque son nuestra vergtienza."44 

Como ya se resefi6, aunque bubo una 
campafia para evitar cierto tipo de diver 
sion duranre las fiestas populares, estos 
eran recurrentes durante las celebraciones 
dvicas caballitos, circo, magia, fuegos 
artificiales y otras muchas estuvieron 
presences e incluso fueron promovidas por 
el poder, aunque fomentaban su desplaza 
miento hacia otros espacios menos cen 

Imagen 11. Autor no conocido, sin tftulo, ca. 1885, publicada en ValleArizpe, Palacio, 1936. 
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45 Lopez, Ciudad, 1985, p. 111. 

sos a mas de uno, por eso "el Ayunta 
miento nunca obtuvo victorias definitivas 
o irreversibles" .45 

Otra explicaci6n es que, independien 
temente de las prohibiciones, al existir 
una postura de fuerza de la poblaci6n, las 
autoridades tenian que ceder, lo cual es 
claro en la forma en que se hacen las cele 
braciones cf vicas, pues con solo discursos 
y otras manifestaciones oficiales, las fechas 
de la naci6n dejarfan de tener el atractivo 
que en efecto tuvieron y siguen teniendo. 

EL PASEO DEL Z6CALO, 1880-1885 

genres en la medida en que significaban 
una fuente de vida para muchos de ellos, 
tenian como Iirnite la permisividad de las 
auroridades para hacerse de recursos. Las 
personas que vendfan entretenimiento, 
comida o bebida en el Z6calo se rebelaban 
contra la polftica impuesta por los libera 
les decimon6nicos no solo por costumbre, 
sino porque estaban imposibilitados de 
pagar las rentas que hubieran tenido que 
pagar en mercados, y seguramente tam 
bien porque obtenfan mejores ingresos 
en el Z6calo. Por otro lado, los puestos y 
las diversiones con los que la elite no esta 
ba de acuerdo en principio dejaban recur 

Imagen 12. Autor no conocido, sin tftulo, ca. 1890, publicada en Matabuena, Album, 2000, p. 22. 
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hace necesario desarrollar investigaciones 
que, acudiendo y analizando, entre otros 
documentos, a las irnagenes, tomen en 
cuenta las acciones y planes de distincos 
grupos sociales, que muchas veces gene 
ran situaciones conflictivas. 

Este asunto no carece de lirnitantes. 
En el caso de las fuentes graficas, aunque 
no exclusivamence, la mayorfa de las ima 
genes que sobreviven, o incluso la mayo 
rfa de las que se crearon en su momenta, 
corresponden a este discurso de progreso 
y modernidad generado por el poder. No 
se trata unicamente de que muchos fot6 
grafos compartieran este punto de vista, 
sino, sobre todo, que el mercado para estas 
imageries demandaba este tipo de vistas. 
Sin embargo, independientemente de esta 
situaci6n, existen circunstancias en las 
que, en la medida que las camaras captan 
escenas que no son rotalmente contro 
ladas por los fot6grafos, aparecen procesos 
que nos pueden ayudar a descubrir as 
pectos imeresantes en nuesrras investiga 
ciones. 

Por otro lado, las fotograffas tienen 
una Iimitante clara en sus posibilidades 
para enterarnos de los procesos sociales. 
En nuestro caso, vemos en ellas insralacio 
nes, formas de vestir y hasta cornporta 
mientos no aceptados por la elite, pero 
no sabemos los objetivos e ideas que exis 
ten eras eso que percibimos superficial 
mente. Por eso un trabajo hist6rico con 
imageries debe recurrir a la construcci6n 
de otro tipo de fuentes que puedan hacer 
mas ricas nuestras explicaciones mas alla 
de lo que se conoce como una lecrura de 
imagen. La incorporacion de fotograffas 
en la investigaci6n hist6rica tiene todavfa 
un largo camino por recorrer, donde ten 
dra un papel central el estfrnulo a la con 
servaci6n y rescate del patrimonio foro 
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46 Vease Ribera, "Plaza", 2002. 
47 La genre va a celebrar a la plaza la resistencia 

del pueblo contra el invasor de 1847 y la entrega de 
las autoridades, especialmente las municipales. Vease 
Moreno, "Trabajadores", 1984. 

48 Campo, Semana, 1991, pp. 132135. 
49 En su estudio sobre Orizaba, Ribera Carbo se 

aleja de esre espejismo liberal y afirrna que el poder 
se esmera en modelar el espacio urbano de acuerdo 
con sus inrereses, en especial las plazas, que son sitn 
bolo desde donde la burguesfa expresa su dominio. 
Ribera, Herenaa, 2002, pp. 10 y 294. 

Finalmente, la plaza, a pesar de las trans 
formaciones que sufri6, tendientes a ex 
pulsar a los habitantes de menores recur 
sos, sigui6 siendo punco de referencia 
obligado.46 La mayorfa de los habitantes 
de la ciudad de Mexico, con todo y las 
reiteradas prohibiciones de que en esce 
espacio recrearan sus relaciones sociales, 
insistentemente volvfan a la plaza para 
hacerla suya aunque fuera rnomentanea 
mente. El propio 15 de septiembre, du 
rance el siglo XIX, coma ya sefialo Alejan 
dra Moreno Toscano, no consistfa en una 
ceremonia impuesta ritualmente, pues su 
origen arranca de una lucha popular.47 
Una referencia a este sello clasisra de las 
festividades se puede observar en una lee 
tura de la cr6nica de Angel de Campo, 
"ws peligros del grito" ,48 en la que "los 
roros" sufren coda clase de maltratos y des 
pojos de parte del bajo pueblo que asiste. 

La mayorfa de quienes han abordado 
los estudios de la "rnodernidad" o de las 
fiestas ciudadanas tienden facilmente a 
dejarse llevar por las imenciones de la eli 
te, por los discursos de los inceleccuales 
liberales, dejando de la.do esta persistencia 
de los desposef dos en sus form as de vida 
y diversion, que claramente fcodemos en 
contrar en diversas fuentes. 9 Por eso se 
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