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TRES VECES por semana y durante nueve meses, desde el 1 de enero de 
1896 Angel de Campo, Micros, firma las cr6nicas del "Kinetoscopio" 
para el peri6dico El Universal. Las colaboraciones de Micros ocupa
ron, invariablemente, un espacio en la primera pagina del diario de 
Ramon Prida, editado en la ciudad de Mexico. 

Sigue siendo un misterio aun por develar, el establecer si el nombre 
de la columna "Kinetoscopio" naci6 de la imaginaci6n de Angel de 
Campo, y si son suyas las cr6nicas anteriores que se publicaron en El 

Universal de junio a diciembre de 1895 con el seud6nimo de Ch. De

mailly. La indagaci6n y el desciframiento sobre la posible identidad 
del autor que lo precedi6 (y que tal vez le hered6 la columna) ha sido 
una aventura documental que ocup6 varias de las paginas de mi inves
tigaci6n sobre el "Kinetoscopio" de Micros y que, pese a mis pesquisas, 
no !ogre desentrafiar1• Prevalece como una de las hip6tesis mas factibles 

lade considerar a Ch. Demailly, personaje literario creado por Jules de 
Goncourt en la novela del mismo nombre, como uno de los seud6ni
mos que sedujo a Angel de Campo para ocultar su personalidad liter aria. 

1 La investigaci6n a Ia que me refiero es mi tesis de maestrla " 'Kinetosco
pio', las cr6nicas de Angel de Campo, Micros, en El Universal, 1896". En el 
apartado "Una columna para dos cronistas" planteo dos de las hip6tesis posibles 
para descubrir el problema de Ia identidad de Ch. Demailly. 
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La columna "Kinetoscopio" constituye un conjunto de cronicas 

donde su autor logra captar, mediante una sucesion de imagenes ver
bales, el movimiento de sus dias y La vida de La ciudad. Las virtudes 

del nuevo invento de Tomas Alva Edison, que llego a La ciudad de 

Mexico en 18952, debieron seducir al cronista. 
Las correspondencias que Micros advirtio entre La reproduccion ve

raz de La realidad (registradas par el kinetoscopio) y su trabajo de cro
nista, lo animaron a continuar La columna creada par Ch. Demailly. 

Las colaboraciones para el "Kinetoscopio" significaron para Micros una 

manera nueva de aprehender el espacio urbana, de mostrar La reali

dad mediante ciertas tecnicas narrativas que aproximaban La cronica 

a las visiones cineticas del aparato inventado par Edison y que produ

cirian el eJecta de la realidad caotica, tipica de la vida moderna. 

Al adoptar ese nombre para su columna periodistica, Angel de 
Campo asumio las convenciones discursivas del modernisimo inven

to y se propuso un cambia en su escritura. Sin Lugar a dudas, esta aspi

racion se via fomentada par su estancia en la ciudad de Chicago du
rante 1893, adonde viajo con motivo de la Exposici6n lnternacional 

para celebrar el cuarto centenario del descubrimiento de America. La 

experiencia de este hombre Jragil y solitario en La ciudad Jabril Jue de

cisiva a juzgar par La elocuente cronica "Una tarde de nostalgia", pu

blicada en la Revista Azul un afio despues y dedicada precisamente a 
Luis G. Urbina. 

Las narraciones de Micros sabre esta experiencia, el observar algu

nas fotografias de la feria de Chicago e informarme como era la ciu-

2 Se localizan en El Universal de 1895 varias notas sobre el reciente invento del 

sabio norteamericano. Cuando llegaron ala ciudad, las "maquinas Edison" estu

vieron en exhibici6n en la calle de La Profesa y muy pronto el kinetoscopio (o 

las "vistas" como se les denomin6 entonces) se convirti6 en un espectaculo que 

divert fa a todos los publicos, y preparaba a los habitantes de la ciudad para recibir 

el gran acontecimiento que significaria el cinemat6grafo en agosto de 1896. 
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dad hace un siglo, suscitan algunas interrogantes. 2Que vio el joven de 
veinticinco afios durante su estancia en Chicago? 2Como injluyo esta 
vivencia en su sensibilidad artistica? 

En las instalaciones de la feria se expusieron los adelantos tecnologi
cos y las obras de arte de las naciones invitadas fueron exhibidas en 

enormes galerias dentro de suntuosas construcciones. Probablemente fue 
en ese recinto donde Angel de Campo disfruto por vez primera las crvis

tas" del kinetoscopio de Edison. Se habra percatado tambien de que ese 
aparato, ademas de su utilizacion mercantil proporcionaba un media 
de diversion popular. 

Al regresar a Mexico, probablemente a finales de 1893, Angel de Campo 
volvio a incorporarse a las tareas periodisticas de la prensa capita/ina. 

El episodio estadounidense aparentemente quedo olvidado; sin embar
go, la experiencia de la modernidad quedo registrada afios despues, en 
el contenido y la forma de muchas de las cronicas del crKinetoscopio ". 

Posteriormente, durante los meses en los que participo como cola
borador de El Universal, Angel de Campo nos revelo su aspiracion 
de ser un cronista moderno. Su trabajo consistio en comentar crel suce

so diario para dar el salta trascendente a lo general, para remontarse 

de lo particular y lo cotidiano a lo esencial" (rorri 97). Micros nutrio 

su columna del acontecimiento del dia, de los materiales de la gaceti

lla, del hecho inmediato, pero sabre todo de los sucesos que observaba 

diariamente en sus trayectos y paseos por las calles y los barrios de la 
ciudad. No escaparon a su mirada los cambios de la fisonomia de la ciu

dad ni los ecos de una incipiente modernidad manifestada en los obje

tos que convivian en el espacio urbana. Lo mismo el tranvia que el 

velocipedo; la luz electrica recien instalada en las calles que los fono

grafos o los cilindros que se sumaban con sus variados sonidos cral in
fernal ruido de la metropoli ". 

Las columnas del crKinetoscopio" respondieron a un trabajo perio

distico muy en boga por aquellos dias. La cronica fue cultivada por La 
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mayor/a de los escritores de la epoca; era un genero demandado por 

un publico lector que exigia de estas piezas la informacion del dta, el 
suceso de actualidad, las anecdotas y los acontecimientos de Ia vida ur

bana. Todo ello escrito con amenidad, sencillez, gracia y humor, pues 

el genero destaca entre sus rasgos esenciales Ia heterogeneidad, la di
versidad de asuntos y de temas. En las cronicas del "Kinetoscopio" Ia 

heterogeneidad se traduce en el afan de su au torpor dar cuenta de los 

problemas sociales de la epoca. Para Angel de Campo fueron motivo 
de escritura los males civiles que traen consigo la miseria y el alcoho

lismo, la historia nacional, la educacion, el trabajo, la cultura y el pe

riodismo de su momenta, el progreso y el estado de la sociedad finise
cular, sobre todo el de las clases miserables. 

Testigo fidedigno de la sensibilidad de su tiempo, Angel de Campo 
compartio junto con Carlos Diaz Dufoo y Luis G. Urbina un males

tar de la epoca: la idea de que la sociedad finisecular estaba en/erma, 

de que el hombre estaba asistiendo a la "degeneracion" de la especie. 

En una cronica por demas sugerente, titulada "Heredismo y otras yer
bas", Micros habla con asombro y terror "de esas malditas enfermeda

des que no tienen remedio ", que son consecuencia de una herencia in

sana debida a las faltas paternas. Llama la atencion la insistencia del 

autor sobre estos asuntos y el nutrido numero de cronicas donde se re

fiere a "las herencias malsanas". Asimismo, salta ala vista su preocu

pacion critica al hablar de los males sociales, y su obsesion por Valle 

Nacional que debio ser, a juzgar por los comentarios de Micros, "el in
fierno de todos tan temido ". 

Por otra parte, subyace en las cronicas del ''Kinetoscopio" un aliento 

positivista que se traduce, sobre todo, en una defensa de la educacion y 

del trabajo como armas para superar el atraso social. No obstante las 

creencias positivistas que sobresalen en muchas de sus cronicas, la co

lumna ofrecio a Micros un espacio para pensar en voz alta y mostrar 

ciertas lacras e injusticias sociales que debian ser erradicadas. 
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Ciertamente Angel de Campo se valio de ese espacio periodistico 
para dar cuenta de las deficiencias del Ayuntamiento de la capital y 
de algunos males que aquejaban a la sociedad. Sin embargo, obvia de
cir que sus cronicas no fueron reportajes ni Micros un reporter que se 
diera a la denuncia sensacionalista, que tanto cundiera en los periodi
cos de finales de siglo. Muchos de sus escritos tienen un caracter propo
sitivo en aras de remediar los males que asolaban a la sociedad. 

As{, por ejemplo, Micros proponta la creacion de una biblioteca 
educativa con el animo de evitar que "el bajo pueblo,. se instruyera 
"con la lectura de los periodicos de a centavo, que daban santo y sefi.a 
de los robos, crimenes, violaciones y suicidios. Esa biblioteca educati
va deberta de estar al alcance de las clases populares y difundir: 

U n compendia de los deberes del mozo o la criada, con reglas 
de educaci6n; un epitome para los cocheros encareciendoles las 
bellezas del castellano sin ajos ni cebollas; un manual de higiene 
para las nodrizas; una gufa del mesero; y otros tantos que la ex
periencia indicarfa y cuyo fin serfa no solo moralizador sino util. 
Pues ese pobre pueblo veces hay en que yerra porque nadie le 
enseiia el buen camino {27 ago. 1896 1). 

junto a esa demanda por la educacion de las clases sociales bajas y 
marginadas, Micros tambien nos transmite una vision sombria de fa 
realidad, un pesimismo y cierta desconfianza por el supuesto progreso 
que vivia fa urbe finisecular. La mirada piadosa de muchas de sus cr6-
nicas, convive con otra que juzga implacablemente a los vagos, los de
lincuentes, las prostitutas y los ociosos. 

Las cronicas del "Kinetoscopio" constituyen un material novedoso 
y significativo para evaluar uno de los periodos mas complejos y con
tradictorios de la historia nacional: el porfiriato. 

La invenci6n del kinetoscopio y del cinemat6grafo, por otra parte, 
constituy6 la culminaci6n del progreso cientifico y del ingenio burna-
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no por mostrar, mediante una sucesion de imagenes, Ia realidad en 
movimiento. 

El exito del kinetoscopio se debio, en buena medida, a que fue un 
espectaculo y el triunfo de toda una serie de prodigios cientificos (auto
movil, rayos x, fonografo .. .) a los que las masas no ten ian acceso. 

En Mexico, primero el kinetoscopio y fuego el cinematografo, com
placieron a los circulos literarios y cientificos porque no engariaban ni 
mentian y captaban, ademas "Ia realidad" y sin Ia necesidad de tanto 
artificio producian Ia ilusi6n de verdad. 

Seguramente esa cualidad del aparato de Edison -entre otras
atrajo el interes de Micros, porque esa actitud Ia asumio como una 
premisa en Ia escritura de sus cronicas. Si Ia lente de estos aparatos 
"no podia mentir" y solo registraba Ia verdad -con pureza optica-, 
algo semejante ocurria con los ojos del cronista: su mirada aprehendia 
el entorno y Ia cronica sugeria el curso de Ia vida. A esto se debe -a 
decir de Aurelio de los Reyes- que los tbminos cinematografo, kine
toscopio o vitascopio se emplearan con bastante frecuencia como sino
nimos de verdad. 

La modernidad del aparato de Edison sedujo a Micros, pues de in
mediato acepto continuar con Ia columna que suponemos iniciada 
por Ch. Demailly para El Universal. La vision individual, Ia mane
ra de captar Ia vida en todos sus detalles mediante Ia "ilusi6n de mo
vimientos", asi como el apego a Ia "realidad" y "verdad" del kine
toscopio, deslumbraron seguramente al escritor mexicano. Estas 
cualidades debio apreciarlas Micros, de cierta manera, como semejan
tes al trabajo del cronista. Ademas de ser un flaneur -o un callejero 
para decirlo como a el le complacia- el cronista es un voyeur, un 
hombre que observa y registra los sucesos cotidianos tras Ia lente de su 
sensibilidad o desde Ia ventana de su habitacion, para luego trasmu
tarlos mediante Ia palabra en materia artistica (y periodistica tam

bien). 
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Aurelio de los Reyes, en su imprescindible volumen Los origenes 

del cine en Mexico, apunta luminosos juicios sobre el trabajo de Mi
cros que confirman mi interpretacion. Escuchemos al cr{tico e investi
gador: 

El reportero continu6 describiendo el transcurrir de la vida ca
pitalina en sus bellas columnas. T enfa una peculiar sensibilidad 
para captar pequefios problemas y exponerlos en forma cinemato
grafica, si se nos permite el calificativo; lleg6 a comprender que 
los aparatos de Edison y de los Lumiere retrataban la vida y se 
dedic6 a observarla para sefialar las fallas en el gobierno o las !a
eras de la ciudad. La columna se public6 hasta diciembre de 
1896 con los encabezados de cinemat6grafo o Kinetoscopio, des
pues apareci6 simplemente firmada por Lumiere {108)3• 

La lectura de las cronicas del "Kinetoscopio" revelan la destreza del 
cronista. Micros sabe que la cronica necesita, como ningun otro gene
ro, de la existencia de un mundo exterior; de este se nutre y en el balta 
su esencia. El cronista debe mirar y o{r a su alrededor; del entorno to
mara los elementos con que luego, en su interioridad, en la redaccion 
del periodico y /rente a la cuartilla, reinventard la cronica. 

Las piezas period{sticas de Angel de Campo que aqu{ presentamos 
son una suerte de catalogo de "imagenes animadas" donde el instru
mento que les otorga vida es la palabra. La lectura de estas cronicas 

3 Las cursivas son m!as. Sobre las ultimas afirmaciones de este autor caben al
gunas precisiones. Ciertamente, la columna "Kinetoscopio" empez6 a firmarla 
Micros el mes de enero de 1896. Sin embargo, la columna exisda, firmada por 
Ch. Demailly desde junio de 1895, dato que no qued6 consignado en el trabajo 
de Aurelio de los Reyes. Por otra parte, la columna "Kinetoscopio" dej6 de pu
blicarse en octubre del afio 1896, y la encabezada como "Cinemat6grafo" convi
vi6 con aquella desde septiembre del mismo afio. Micros y Lumiere son dos au
tores distintos. He consultado las fuentes pertinentes, mas no he localizado a 
que nombre corresponde el seud6nimo de Lumiere. 
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nos permite recobrar los grandes y pequeflos sucesos de La vida urba
na, los escenarios y paisajes de La cotidianidad. En estas paginas qued6 
registrado el pulso de La ciudad y de sus habitantes; nuestros ojos obser
van Ia grandeza y Ia miseria de Ia urbe porfiriana durante el aflo de 
1896: el espacio y el tiempo contemplados desde Ia 6ptica del cronista. 

La captacion del movimiento fue Ia cualidad esencial que Angel de 
Campo traslado a sus cronicas. En estas piezas period{sticas, el cronis
ta es sabre todo un observador cuya mirada desempefla el papel de una 
lente que percibe imagenes en evolucion, escenas, cuadros vivos, de 
modo que durante sus trayectos por Ia ciudad se transforma en un 
examinador del flujo de Ia vida (y no de Ia fotograj{a estatica, Ia vifle
ta, el retrato). Gracias al ejercicio de La mirada, traducido en pala

bras, Micros nos recrea imagenes visuales. 

Muchas de las cronicas del ccKinetoscopio" dan La sensacion de que 

percibimos el mundo a traves de ese instrumento optico. Deda Luis 
G. Urbina que ccdentro de Ia caja de madera -que era el Kinetosco
pio- s{ esta Ia vida, rapida, e!ectrica, que brilla y se apaga en un ins
tante, que pasa ante Ia mirada como un bolido por el cielo" (23 ago 

1896 1). 
Un mes despues de que el cinematografo !!ego a Ia ciudad de Mexi

co, en agosto de 1896, y se convirtio en el espectaculo de moda, las cr6-
nicas del ccKinetoscopio" de Micros dejaron de aparecer. Sin Lugar a 
dudas, Angel de Campo comprendio, como bien lo atestiguo Luis G. 
Urbina, que el aparato de los hermanos Lumiere hab{a sido el vence
dor. El aparato de Edison ingresaba, irremediablemente, y tan pron

to, a las vitrinas de los museos. 
As{ Jue como a la columna que con el nombre de ccKinetoscopio" 

firmaron Ch. Demailly y Micros, sucediola de ccCinemat6grafo" sig
nada por el seudonimo, precisamente, de Lumiere. Se rend{a as{ ho

menaje al octavo arte que venda, con La magia del salon oscuro, las 
butacas, la proyeccion durante cien minutos y el invento, sabre todo, 
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del "lenguaje cinematografico" (ejes dramaticos, encuadres, edici6n, 
movimientos de camaras, efectos especiales), al privado y breve goce, 
casi voyerista, del kinetoscopio. Nada hubo equiparable, entonces, al 
espectaculo que se convertiria en el gran instructor sentimental de las 
generaciones masivas del siglo xx. 
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