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Se acaba el siglo, se acaba ... El paso del siglo XIX a/ xx en Ia pren
sa de Ia ciudad de Mexico. Compilaci6n y presentaci6n de Felipe 

Garrido. Colaboraci6n de Alejandro Ga1da. Lecturas Mexicanas, 

cuarta serie. Mexico: Consejo Nacional para la Cultura y las Ar

tes, 2000. 

LILIA VIEYRA SANCHEZ 

Instituto de Investigaciones Bibliograficas, UNAM 

UN ANO antes del inicio del tercer milenio, Felipe Garrido publica una 

obra en la que compila las notas periodisticas aparecidas de enero de 

1899 a enero de 1901, en mas de veinte periodicos de la epoca, con elfin 

de responder {Como recibieron los mexicanos el paso del siglo XIX al xx? 

El escritor adelanta la respuesta: "con curiosidad, miedo y burla ante la 

posible catastrofe; regocijo por el nuevo siglo; nostalgia por el que ago

nizaba", pero no por ello apaga nuestro interes por leer lo que la prensa 

periodica difundio con respecto al fin de la centuria; al contrario, al 

adentrarnos al texto encontramos que este medio de informacion cons

tituyo una magnifica via para crear un terror colectivo sobre el fin de la 

humanidad. 

Garrido, al igual que Platon, san Agustin, santo Tomas y Henri Foci

lion, reflexiona sobre la forma de medir el tiempo y asegura que el prin

cipio de la vida no es a partir del cero, sino del uno; por lo tanto, el nue

vo siglo inici6 en 1901 y termina el afio 2000. Para el autor, el tiempo no 

es una unidad de valor expresada en dias, semanas, meses, alios y siglos, es, 

ante todo, el significado que el hombre le confiere en la aiioranza por 

mejores dlas yen la nostalgia "por aquellos tiempos" que se nos fueron y 

dejaron recuerdos imborrables, mejores de los que en el presente vivi

mos. A traves de un preg6n-advertencia-queja que anuncia el fin de un 

ciclo, Garrido hace un recuento del pasado, escudriiia el porvenir y me

dita "sobre la brevedad y el senti do de la vida", con la sensibilidad litera-
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ria que lo caracteriza, anota que lo que alumbra el porvenir del hombre 

es la esperanza, la esperanza en mejores tiempos, y el inten!s por "lo que es

conde el futuro". Garrido, como buen editor, adopta la preocupaci6n 

hist6rica de rescatar lo que el hombre cercano al fin del siglo XIX vivi6 y 
.. , 

smno. 

El autor organiz6 los ardculos periodisticos en forma cronol6gica, lo 

cual nos permite apreciar la atenci6n que la prensa dio al tema del fin del 

mundo. En enero de 1899 vieron la luz dos notas que muestran la prime

ra seiial apocaHptica, un temblor que mas que daiios caus6 temor entre 

la gente y la aparici6n de escritos sadricos. En febrero salieron dos art1-

culos, uno de ellos en El Imparcial donde se anunci6 el fin tragico de la 

vida humana pronosticado por el profeta Rudolph Falb quien asegur6 

que el13 de noviembre de 1899, entre las dos y las cinco de la tarde "va

mos a perecer todos, con todo y la Tierra", ya que el cometa Biela sees

trellara contra la tierra, y la fulminara con un terrible incendio. El d1a 

era otra seiial de mal agiiero, pues se trataba de un numero cabaHstico 

que enmarcaba perfectamente las seiiales del presagio. 

Los meses subsecuentes, a excepci6n de marzo y mayo en que no apa

recieron datos sobre el tema, se registran de uno a siete art1culos por roes. 

En octubre el numero se eleva a 22 y llega a su mayor incremento en no

viembre, cuando salen aproximadamente 50. Ese roes podemos hacer la 

distinci6n de dos tipos de notas: las de antes del14 de noviembre y las 

posteriores a ese dia; por lo que respecta a la primera, podemos seiialar 

que las columnas period1sticas no dejaron de hablar sobre el fin del mun

do. Sus encabezados coinciden en las frases "fin del mundo, catastrofe y 

co meta". El Imparcial asegur6 que ese d1a era funesto hist6ricamente, 

pues en e1 Adan fue despedido del Paraiso; comenz6 el diluvio universal 

y se gener6 la confusi6n de las lenguas en la Torre de Babel. El d1a 14 de 

noviembre las iglesias reportaron un lleno total, cientos de feligreses 

acudieron a ellas para mostrar su arrepentimiento y pedirle a Dios pie

dad en el juicio final. La BasHica de Guadalupe fue uno de los recintos 

preferidos por el publico. El teatro tambien recibi6 masas de espectado

res que deseaban divertirse antes de perecer. Despues del dla 14, los ar-
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dfa 14, los ar-

tfculos dan cuenta de las numerosas fiestas y bailes organizados, ya bien 

porque el mundo no termino, ya para aprovechar hasta el ultimo mo

menta de vida si el dfa funesto se retrasaba. 

Los avances cientfficos y tecnologicos recibieron gran propagacion, 

como si se quisiera mostrar que ellos eran el sfmbolo mismo del cataclis

mo, ya que el hombre igualaba su poder creador al de Dios y podia ha

cer cosas imposibles como volar, transportarse a grandes velocidades y 

construir edificios de gran tamaiio como la Torre Eiffel, o bien cambiar 

su constitucion ffsica, especialmente la mujer de gorda a delgada, porque 

ya para esa epoca la moda marcaba la tendencia de los cuerpos esbeltos 

como los mas esteticos. 

Garrido selecciono diferentes diarios que nos muestran la postura de 

sus redactores, y, en el fondo, Ia lucha periodfstica: la prensa de la epoca 

culpo a El Imparcial de iniciar y fomentar la version sabre Ia catastrofe 

mundial, ademas lo seiialo como un periodico amarillista. El Chisme ase

guro que los fines de El Imparcial eran lucrativos, "para sacar centavos"; 

dijo que lejos de ilustrar mantenfa a sus lectores en el oscurantismo y la 

supersticion, lo cual era un hecho grave, pues se trataba de un diario semi 

oficial con lo que se criticaba la polftica educativa del presidente Dfaz, 

amen del director y redactores que eran diputados al Congreso de la 

Union. Por otra parte, se acuso a El Imparcial de desviar la atencion de 

Ia sociedad de problemas que requer1an mayor preocupacion. El Tiempo, 
diario catolico, se quejo por el espfritu de fiesta que privo pasado el 14 

de noviembre. El Hijo del Ahuizote, en su caracter liberal y opositor, cri

tico la actitud de arrepentimiento y temor ante la difusion de Ia nota sa

bre el fin de la vida humana; asimismo, el periodico llamo Ia atencion 

sabre los problemas terrenales que constitufan mayor peligro para la vida 

del hombre, como el incremento demografico, la insalubridad y el colo

nialismo y El Diario del hogar asegur6 que mientras no existiera un 

cambia de gobierno no se reportar1a ninguna transformacion y novedad 

en la vida nacional. 

La ilustraci6n de la portada dellibro nos adentra en otro de los temas 

que se abordaron a un paso del fin: la guerra de los sexos, la superioridad 
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fisica e intelectual masculina sobre la femenina. La tierra es representada 

como una mujer que corre asustada tratando de huir para esquivar el im

pacto del cometa Biela, simbolizado en un hombre que se exhibe con 

gran porte y galanura, cuya cabeza es una estrella que choca contra el 

craneo de la mujer Qa tierra), causandole fracturas. Los artkulos mues

tran que las feminas eran presa facil del fomento de creencias retr6gra

das, que caredan de esp1ritu ciendfico y que constituyeron parte funda

mental de la poblaci6n que, ante el advenimiento del cataclismo, se 

refugio en las iglesias para calmar su miedo. Los hombres por su parte 

no encontraron mejor lugar para tan grave fin que los bares y cantinas 

en donde pod1an escaparse de la realidad y departir con alegr1a por si las 

profecias de Falb resultaban ver1dicas. 

A fines de 1899 y principios de 1900, las notas period1sticas dejan de 

preocuparse por el fin del mundo y hablan en tono mas optimista: 

desean un porvenir promisorio para Mexico, se dedican a hacer recuen

tos de los acontecimientos mas importantes que se registraron a lo largo 

de la centuria a nivel nacional e internacional en las areas art1stica, ciendfi

ca, polhica y social, y concluyen resaltando que se constituy6 en gran 

exito y avance para la humanidad en materia cient1fica y tecnol6gica. Se 

discutieron diversos t6picos entre los que se cuentan: demandas (poHti

cas, sociales y culturales), nacionalismo, la escritur.a de un libro sobre "las 

grandes cuestiones que han agitado al mundo en este tiempo" y la fecha 

de arranque del siglo xx. A fines de 1900 el diputado Juan A. Mateos 

propuso la erecci6n de un monumento al siglo XIX, por los hechos nota

bles y los progresos que en ei se registraron. Por otra parte, el hombre 

finisecular festej6 el fin de la centuria, en diciembre de 1900, con nu

merosas fiestas que se verificaron a lo largo de la Republica Mexicana. 

As!, la obra de Felipe Garrido representa un punto trascendente para 

asomarnos al pasado, presente del hombre finisecular, y vislumbrar su 

idea del futuro -que es nuestro presente- y que se asemeja tanto a lo 

que nosotros pensamos sobre el fin del milenio en que vivimos. 
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