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1. 

INTRODUCCION 

Del vasto campo de estudio. que comprende la historia del 
arte en nuestro pa1s; hemos elegido al Palacio de Bellas Artes. 
otrora conoc1do como "nuevo Teatro Nacional", por ser uno de ·
los m•s claros ejemplos de la arquitectura porf1r1sta; y 
por que. hasta el momento, no existen estudios que abarquen gl!, 
balmente el proceso de su desarrollo. Considerando que este ti
po de investigaciones se ha restringido muchas veces a un an&lJ. 
lis formalista de corrientes, escuelas. estilos y artistas, sin 
expresar el enfoque integral que todas las manifestaciones cul
turales requieren; nos ha parecido menester analizar el Palacio 
dentro de su contexto hist6rico¡ porque la arquitectura no es -
un conjunto de unidades atsladás que surjan al margen del hom-
bre social, n1 del devenir de la historia. El Palacio de Bellas 
Artes tiene una raz6n de ser y una raz6n h1st6r1ca de existir. 
Por ello nos abocam~s en este caso al estudio de todos aquellos 
factores que determinan la preservaci6n de las construccione~ -
en un espacio y tiempo especfficos,. como son: las relaciones de 
poder que encuentran en la arquitectura sfmbolos de su hegemo-· 
nfa; las presiones provocadas por la movilidad social. que fav~ 
recen ciertas exigencias de un estrato especfftco, coadyuvando 
asf al incremento de determinadas ed1ffcacfones¡ el grado cu1t! 
ral, cientff1co y tecno16g1co. obtenido por una sociedad, que -
es el que diversifica los tipos. funciones, formas y espacios • 
arquftect6nfcos de los nuevos edificios¡ sumado todo e11o a --· 
otros aspectos particulares que constituyen indicadores de per
manencia o destrucciGn en la arquitectura u otras lreas artfstJ. 
cas. 

Para el estudio de este edificio, recurrimos a los planos de 
su construcc16n¡ al acervo fotogr•f1co que pudimos conformar •! 
d1ante la 1nvest1gac16n hemerogr•ftca y de archivo rea1izada en 

,.··,··1: :,.•· :•., ,, .. · ..... 
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los expedientes del Fondo Teatro Nacional del Archivo General 
de la Naci6n, y en peri6dicos y revistas de la Apoca localiz! 
dos pr1nc1palmente en la Hemeroteca del Instituto de Investi
gaciones B1bliogrlf1cas de la U.N.A.M., asf como en otras in,! 
tituc1ones. Es preciso destacar que en esta bGsqueda de fuen
tes pr1mar1as y secundarias de documentac16n, corroboramos -
que el material 1nAdito existente en los archivos consultados· 
es abundantfs1mo, en tanto que el publicado es escaso y en su 
mayorfa se integra por estudios parciales del edificio. Aunque 
es indudable que nuestra principal fuente de informaci6n la -
constituye el Palacio mismo. 

De esta manera se procur6 complementar la simple descrip--
ci6n flctica con el an,lis1s de esos procesos, a fin de suste.!!·: 
tar nuestro enfoque¡ puesto que la historia flctica no excluye 
a la analftica, n1 viceversa. Por otra parte e1 trabajo 1nter
d1scipl inario que exige el estudio de un edificio se tom6 en -
cuenta, especialmente por cuanto se refiere a 1a co1aboraci6n 
de 1ngen1eros y arquitectos. 

Asimismo en todo estudio, la filosoffa de la historia es -
ineludible como marco de referencia, sobre todo si considera-
mos que la 1nterpretaci6n hist6r1ca se ha visto escindida en -
dos grandes campos: el idealismo y el materialismo, de los CU! 

les han derivado diversas tendencias. Formas altamente desarr! 
lladas del conocimiento y la autocognici6n se han producido en 
el devenir hist6r1co del hombre, por 1o cual todo investigador 
de las ciencias naturales o sociales debe el•étr entre las --
perspectivas te6r1cas antes citadas, pues de ello depende, en 
gran parte, 11 explicac16n subjetiva u objetiva que se derive 
de su reflexUn. 

· Entre las vfas del pensamiento nos hemos inclinado por el -
materialismo hist6rico, el cual, considera a la historia como 
una ciencia, partiendo de demostraciones racionales sobre pro
cesos irreversibles del devenir hist6rico del hombre, para de
terminar las leyes que rigen su desarrollo, baslndose en la --

·:.' 
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d1alfct1ca como mAtodo de 1nvest1gac16n. En la historia del ar. 
te este sistema f11od~fico nos brinda muchas pos1b11idades de 
anllisis. 

3. 

Asf, para alcanzar las finalidades propuestas decidimos or
ganizar nuestro estudio de la siguiente manera. la estructura 
general comprende seis capftulos, conclusiones, ocho ap,ndices 
y un enl1stado de la bib11ograffa consultada. El primer capft~ 
lo se refiere al DESARROLLO HISTORICO del ed1f1c1o y abarca, -
desde sus antecedentes - localizados en el que fuera el anti
guo Teatro Nacional - ; un esbozo de las circunstancias que pre 
valecfan en el seno de la Sociedad porfirista, las cuales dete! 
minaron el surgimiento de este Palacio, incluyendo el proyecto 
y las primeras obras pa~a su construcc16n; analizando despu•s -
la serie de vicisitudes por las que atravez6 la Sociedad revo":'
lucionaria, vic1s1tudes que repercutferon profundamente en el -
mismo edificio, llegando incluso a suspender 1os trabajos cons
tructivos; por Olt1mo, 1ncurs1onamos en el desarrollo ~ue estos 
mismos trabajos obtuvferon durante los perfodos de los gobier--
nos qu~ componen lo que se ha dado en llamar Sociedad post-re--
voluc1onar1a, Apoca en la que ffnalmente se concluye el gran -
Teatro, en base a proyectos d1stfntos a los originales, cambian 
do adem's sus funciones para convertirse en el Palacio de Be~--· 
11 as Artes. 

El segundo capftulo se circunscribe a la ARQUITECTURA DEL -
EDIFICIO; en 11 hacemos resaltar las: peculiaridades de su Est1-
~. consistentes en un manifiesto eclecticismo en el que conve! 
gen diversos elementos Art-nouveau y Art-deca. 

El capftulo tercero corresponde a la DESCRIPCION FORMAL DEL 
EDIFICIO; en esta descripci6n procuraremos detallar las carac-
terfst1cas estructura1es Qel actual '•1ac1o, entre 1as que se -
distinguen: los materiales con que fue construido, 11 distr1bu
c16n de sus salas y servfcios, y otra serie de caracterfst1cas 
que intervienen en su composici6n; destacando las transform1c1~ 
nes de las que el mismo edificio ha sido objeto. 

~n el capftulo cuarto nos ocupamos de 1os distintos ESCULTO
RES que ·participaron en la decoracf6n de este Teatro: Agustfn -

-... ; '•,• . 
. ·. ·,,:',•k~i .... ,·.: '. 
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Querol, aeza Mer6t1, Leonardo B1sto1f1, Gianetti Fiorenzo y A. 
Boni, mencionando sus obras mls importantes¡ incluimos tambt~n 
las esculturas que Andr' A11ar, Pau1 Gasq y Laurent Honor' Mar 
queste realizaron para el Palacio Legislativo, y que despu's • 
fueron integradas a la ornamentacidn de 1as fachadas exterio-
res de Bellas Artes. 

El quinto capftulo se refiere a los PINTORES que intervin1! 
ron en los murales del seQundo y tercer pisos del hall: Josl • 
Clemente Orozco, Diego Rivera, Davtd Alfaro Siquetros, Jorge -
Gonzllez Camarena y Rufino Tamayo¡ asf como a Saturnino Herran, 
quien rea1iz6 el proyecto de "Nuestros Dioses", friso que ja-
mis 11eg6 a concluirse debido a la muerte prematura del pi~tor. 

Abarcamos tamb1'n las obras de Roberto Montenegro, Manuel Rodr1 
guez Lozano y Diego Rivera, que fueron rescatadas y actualmente 
se exponen al pOblico en el mismo sitio que los murales del te! 
cer piso. 

En el capftulo sexto resaltamos la IMPORTANCIA DEL PALACIO · 
DE BELLAS ARTES EN LA CULTURA NACIONAL, afirmando que es el ce! 
tro que coordina la mayor parte de las manifestaciones artfstt
cas surgidas en el pafs, o presentadas por companfas extranje-
ras. 

Finalmente, ofrecemos algunas conclusiones patenttzíndo la -
trascendencia de este edificio, el cual marcd, indudablemente, 
nuevas directrices dentro de 1os clnones de la arquitectura mo
derna. 

De esta manera conscientes de nuestros errores, ya qwe la i! 
vestigac16n significa un constante progreso y todo planteamien• 
to estl sujeto a nuevas reflexiones¡ podemos seftalar que en el 
estudio hist6r1co del arte se requiere de mentes abiertas, per
sistentes e inconformes, que conviertan su impaciencia en una • 
comprens1Gn mis objetiva del quehacer artfstico, como una mani· 
festac16n de la conciencia que encierra una dia1tctica en su d! 
sarrollo¡ no a pesar de las circunstaftc1as h1st6ricas en que se 
produce, sino por encima de todo. 

4. 
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"Antes que desaparezca por completo la fi 
sonomfa especial de aquellos tiempos ,an-: 
tes de que la barreta derrumbe las d1t1-
mas fachadas , antes de que el andamio se 
levante frente a casas que- se desploman , 
y antes , en ffn , de que oiga al cantero, 
indiferente a todo , cantar o silbar , a · 
la vez que labra con tez6n la nueva pie-
dra que cambiara el aspecto de lo que vi! 
ron nuestros antepasados , venimos a evo-
car sucesos , fechas y costumbres que pas! 
ron , para que las futuras generaciones no 
tengan que excavar entre las ruinas del o! 
vi do. 11 

LUIS GONZALEZ OBREGON. 

s. 

',',-) .. , .. ., ....... 



I DESARROLLO HISTORICO 

l. Antecedentes 

Haremos remembranza de una insigne y desaparecida obra arquitect6nica 
del siglo XIX, que otorg6 gran lucimiento a la vieja ciudad de Mlxico: -
el "Teatro de Santa Anna", precursor del actual Palacio de Bellas Artes. 
Este edificio se encontraba en la antigua calle de Vergara, hoy Bolfvar, 
cerrando la actual Av. 5 de Mayo. Su histo••ia es una larga cadena de cr~ 
nicas y sucesos¡ fue su escenario el centro en el que se desarro116 una 
.intensa vida artfstica, durante mls de media centuria. El senor Francis~ 
co Arb.u, emprendedor y perseverante empresario teatral de ese tiempo, • 
concib16 la idea de construir un gran Teatro y, desde 1840, empez6 a dar 
los pasos necesarios para ello. 

"Sabido es mi carlcter, y que mls que el inter,s, mis deseos de que -
MAxico tuviese un teatro en armonfa con la importancia y la belleza de -

.la capital de la República, me arrojaron con entusiasmo ciego, califica
do hasta de fanatismo y de locura, aún por mis propios amigos, a una em
presa llena de dificultades, superior a mis fuerzas, y en que fuf aband.2, 
nado aun por los que al ffn se decidieron l ayudanne. No por eso renun-
ciA & la 1nspiraci6n de un Teatro magnffico: no por eso me limitA a lo -
posible cuando los recursos escaseaban. O hacerlo digno de Mlxico, 6 su
cumbir en la miseria fue mi resoluci6n. 111 

Al principio intent6 formar una socied~d que hoy llamarfamos 11an6ni-
ma11, asoci&ndose a Ignacio Loperena, rico propietArio¡ pero diversas di
ficultades le hicieron desistir de procurar su ayuda, continuando por su 
cuenta la obra con la demolici6n de las casas 11 y 12 de la calle de Ve! 
gara. 2 En la real1zaci6n de su.proyecto, Arbeu obtuvo la protecci6n del 

1. "Contestaci6n a los dict~es de los SA!s. que han reconocido el -
gran Teatro de Santa Ama, publicada por el enpresario de dicha obra. 
y por el arquitecto que la dirige y texminada con alguna observaci6n 
que hace D. Juan Adorno ante el pablico al cuaderno Últimmnente publi 
cado por D. Vicente Casarm", ~co, Impreso por I. cumplido, 18~3,
P• 14 

2. Vt1!ase Galindo y Villa, Jesús, Resefia hist6rico descr~va de la ciu
aaaCie ~ico, Mmd.co, Imprenta de Frañcisco D!az de , 1901, p.44-
45:, "Eñ un principio, las calles tom:iron los nanbres de los vecinos -
principales que tuvieron en ellas solares (CCllO los Donceles 6 de los 

·,· •' ! 
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General Santa Anna que en esa 'poca gobernaba al pafs; por su mediaci6n 
logr6 conformar a un grupo de accionistas que participaran en la compra 
de diversas localidades. Le fueron concedidos asimismo, a trav~s del -
Ayuntamiento de México, ochenta y cinco mil pesos de cr~dito contra la 
Tesorerfa Nacional, a cambio de la propiedad de tres palcos; coadyuvan
do con ello a la construcci6n del teatro. 

Para su edificaci6n se design6 al arquitecto espaftol Lorenzo de la -
Hidalga, profesor de Arquitectura civil e hidr&ulica y Capitan de Inge
nieros, quien fungi6 como director del proyecto para este·teatro, orig! 
n4ndose asf una intensa y acre pol,mica que dur6 varios meses entre el 
arquitecto espaftol y el arquitecto Vicente Casarfn, debido a la prefe-
rencia que demostraron tanto el seftor Arbeu como el Presidente Antonio 
L6pez de Santa Anna por De la Hidalga. A este arquitecto se le achaca-
ron una serie de desperfectos en la construcci6n del teatro, como el de 
no haber proyectado los cimientos con las debidas precauciones, pues -
eran muy angostos para este tipo de terreno; el no haber tomado las me
didas precautorias de estilo para hacerlo menos peligroso, en caso de -
incendio; asf como el grueso insuficiente .de las paredes del teatro, las 
cuales no aseguraban la estabilidad, ademas de otros aspectos. 

Por este motivo, se formaron dos comisiones para que opinaran sobre -
el asunto: la primera qued6 integrada por los seftores Joaqufn de Heredia, 
Arquitecto Mayor de la ciudad, de su Palacio Nacional y Santa Iglesia Ca
tedral, y Director de Arquitectura de la ~cademia de San Carlos; General 
Pedro Garcfa Conde, Director de Ingenieros y del Colegio Militar; Domingo 
Got, Arquitecto y Comandante del Bata116n; y el Arquitecto de Minerfa An
tonio Villard. La segunda comisi6n fue confonnada por los Senores Ingeni! 
ros Enrique Griff6n, Carlos Nebel y Mor6. Los dict5menes de ambas comisi.Q. 
nes resultaron desfavorables para De la Hidalga, quien tuvo que realizar 
una exhaustiva defensa del sistema de construcci6n que habfa elegido. Is
rael Katzman dice a este respecto: 

11 El arquitecto Lorenzo Hidalga (sic) que fue magnffico constructor tu
vo que luchar toda su vida contra la idea de la gente de asociar lo est! 

puntos notables hacia los cuales conducían & San Francisco); 6 de los ed!, 
ficios culminantes, 6 hechos hist6ricos de la Conquista, etc. Muchos de -
estos ~s han de8a~cido por canpleto, y s6lo se conserva de ellos 
el recuerdo hist6rico, caoo los siguientes entre muchos: calle de los Al
guaciles Mayores (hoy Vergara)" • 

,' ';, :·:', 
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ble con lo pesado~ En el Teatro Nacional, calcul6 los apoyos por el nt6todo 
gr4fico de Rondelet y acept6 la esbeltez que le permitfn su c&lculo, asf-
mismo tom6 en cuenta las experiencias de Planat en cuanto a transmisi6n -
de empujes con Angulos de 45° en terrenos de arena y apoy6 los cimientos -
sobre una gruesa capa de arena apisonada. Cuando el Teatro se demoli6 se-
senta aflos mb tarde, estaba en perfectas condiciones. 113 

Sin embargo, el alboroto no se tennin6 hasta que el General Santa Anna, 
antes del estreno, hizo que un batall6n completo ocupara todos los asien-
tos. Por otra parte, retomando el hilo de la hittor1a en sus inicios, el -
proyecto de De la Hidalga, a pesar de la caústica crftica a que fuf sometJ. 
do, logr6 llevarse a cabo. Asf se coloc6 la primera piedra el viernes 18 -
de febrero de 1842, mediante una ceremonia a la que asisti6 el Presidente, 
acampanado de su gabinete y numerosos funcionarios particulares. 

En una caja de zinc, colocada dentro de la primera piedra, se introduj! 
ron diferentes medallas y documentos relativos a la fpoca y algunos otros 
que conmemoraban momentos importantes de nuestra historia. Entre d1c.hos oJ?, 
jetos se dist1ngufan: 
- Una medalla de plata, acunada para aquella solemnidad, con el siguiente 
lema: 

A 
EL GENERAL ANTONIO LOPEZ 

DE SANTA ANNA 
BENEMERITO DE LA PATRIA 

CAUDILLO DE LA INDEPENDENCIA 
Y FUNDADOR 

DE LA CIVILIZACION 
PUSO ESTE CIMIENTO SIENDO PRESIDENTE 

1842 

- Tres monedas de cobre antiguas: una de Morelos, otra de la jura del Em
perador Iturbide y otra de la Independencia del 27 de octubre de 1821. -
Adem&s, de una de oro y otra de plata de las entonces en curso, asf co-

3. Katzman, Israel, Arsuitectura del sij¡lo XIX en M&ico, T.1 , ~xico, 
Utw1 Centro de Investigad.0nes Atqu1te~nicas . , 1973, p. 243 
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mo una cuarta antigua y un octavo de cobre o "Tlaco". Un Calendario Galvan 
del aPlo de 1842; El Diario del Gobierno; un nGmero del Seminario de la In
dustria¡ dos de EL Siglo XIX, uno de ellos de la fecha de la solemnidad y 
otro que contenfa las bases de Tacubaya ( que erigieron en dictador a San
ta Anna)¡ un ejemplar de las invitaciones enviadas para esa ceremonia; una 
copia del discurso que ley6·en ella el Sr. Francisco Arbeu y un programa -
del concierto que en la noche de ese dfa iba a ofrecerse en el Teatro de -
los Gallos en el que actuaban una compaftfa de 6pera. Estos objetos fueron 
descubiertos durante las obras de demolici6n de 1901 y publicados por el -
Seminario Literario Ilustrado del 15 de Abril de ese mismo afto. 

Hacia 1844, De la Hidalga concluye casi en si totalidad el teatro y pr~ 
pone para la ceremonia de inaugurac16n el 18 de Febrero, segundo aniversa
rio de la colocaci6n de la primera piedra; pero como aQn no estaba formada 
la compaPlfa que habrfa de ocuparlo y ademas la fecha coinctdfa con un bai
le de mascaras, se decidi6 anticiparla, inaugurlndose por fin el dfa 10 de 
febrero, con un concierto del violoncelista alem&n Max1m11iano Bohrer quien 
se intitulaba primer violoncello de la capilla de S.M. el rey de Wutemberg 
y los fi1'nnon1cos mexicanos Manuel Covarrubias, Josf Marfa Ch4vez, Vicente 
Blanco y Antonio Aduna. El programa inaugural para esa ocas16n fue el s1 ... -
guiente: 
Primera parte: Obertura a grande orquesta "La Palmira", compos1c16n del me
xicano Manuel Covarrubias/ Concierto de v1o1once11o con acompaftamiento de -
orquesta, compuesto y ejecutado por Max1m111ano Bohrer / Variaciones de v1~ 
lfn con acompanamiento de orquesta, compuestas por Beirot y ejecutadas por 
Josf Marfa Chhez /Obertura de "Enllla de Antiochia 11 

/ Gran fantasf a sobre. --. ,, 

canciones tirolenses para violoncello, con acompaftamiento de piano. compue! 
ta por Bohrer y ejecutada por fl mismo y V1cenfe Blanco. 
Segunda parte: Obertura "La Fausta" / Gran fantasfa sobre temas de Be111ni. 
para v1o1once11o, con acompaftamtento de. orquesta por Bohrer y ejecutada por 
fl mismo I Gran concierto de flauta, ejecutado por Antonio Aduna I Obertura 
Il Conte d' Essex" / Fantasfa sobre sonecitos populares mexicanos y espafto
les arreglada en Mlxico por.Bohrer para violoncello y piano y ejecutada por 
El mtsmo y Vicente Blanco. 

9. 

La decoraci6n que el escenario luci6 durante la 1naugurac16n se deb16 a 
la inventiva de Pedro Guald1; el te16n representaba la Plaza Principal de· 
Mlxico, con la columna de la Independencia que, en esos mementos. se cons-
trufa bajo la d1recc16n de De la Hidalga y que no 11eg6 • pasar de su z6ca- . 
lo. motivo por el cual la Plaza Ml.yor recibe todada ese nombre¡ .. 



La entrada a los palcos primeros, segundos y terceros con ocho loca11d! 
des se cobr6 a raz6n de d1eciseis pesos; en patio y balcones, dos pesos y 

cuatro reales en galerfa. Existen dos posiciones divergentes acerca de los 
resultados de aquella celebraci6n, por una parte se dice qae fue enonne la 
concurrencia y entusiasta el reconocimiento prodigado a los senores Arbeu 
y De la Hidalga, En tanto que, por otro lado, se sostiene que no fue asf, 
debido a los rumores que circulaban respecto a la poca seguridad que ofre· 
cfa el teatro aan no conclufdo. En lo único que coinciden ambas afirmacio
nes es en el axito que, en ténn1nos artfsticos, obtuvo finalmente esa pri
mera funci6n. Poster1onnente, se celebraron en fl algunos bailes de masca
ras y el 7 de abril de ese mismo ano, se iniciaron las presentaciones dra
mlticas con las comedias "El vaso de aguaº y 11 Las paredes oyen" del 1"s1¡ 
ne Juan Rufz de Alarc6n; la cr6nica de esta funci6n la h1zo Gu111enno.Pr1!. 
to. 

El Teatro Nacional fue una obra de estilo neocl,sico, de ese estilo que 
surgi6 en el siglo XVIII cano reacc16n al barroco y al rococ6, inspirado -
en la arquitectura de los antiguos monumentos de Grecia y Roma, creados -
con sobria y monumental belleza. En la Nueva Espana. este estilo se ha116 
int1mamente unido a la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Car-
los, fundada.en 1783 y persist16 con cierta vigencia a lo largo del siglo 
XIX. En lo que a su estilo se refiere y por considerar de suma importancia 
la descr1pc16n que el propio De la Hidalga hizo de su obra, se presenta en 
las siguientes lfneas una transcr1pc16n de la misma. 

11 El orden de la parte principal de la fachada es corintio: cuatro colum 
nas y dos pilastras componen cinco intercolumnios que fonnan la entrada al 
gran perfstilo cuyo p1so estl elevado sobre el plano de la calle, dos y "!. 
~10 pi~s; ecsisttendo (sic) por lo mismo, cinco escalones o gradas que se 
perfilan en los z6calos de las columnas y pilastras. Se extiende de la fa· 
chada 1 los lados del perfst11o, a dos casas pendientes del teatro, las ·
cuales participan de la misma ordenanza principal, en toda su elevac16n y 
ancho. El todo del 6rden abraza el cuerpo bajo y principal y esta tenntna
do por un tercer cuerpo lt1co, coronado con un acrotects o balaustrada. En 
el fondo del perfstilo hay cinco arcos que comunican 1 las piezas que for
man el piso bajo de las casas, en el piso principal y en lttco se corres•
ponden balcones y ventanas, con lo~ ejes de todos los arcos del ptso bajo. 
Seis estatuas y dos jarrones de mlrmol se colocaran sobre los pedestales • 
del acrotecis que se proyectan .sobre cada columna y pilastras • El todo d.2, 

· ...... , ,'' 
'e.,· ·'. 

',' .. -· 
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, 
mina los edificios inmediatos, tanto por su elevaci6n, como por su car4cter 
monumental. La composici6n general de una fachada, despu's de estar en rela 
ci6n esacta (sic) con la dispos1ci6n interior del edificio & que correspon
de, es suceptible de distintas combinaciones en sus elementos, de cuya elef. 
ci6n y conveniencia depende la unidad y la armonta que debe ecsistir (sic) 
en el todo, asf como de los primeros depende el verdadero car4cter. Nada -
m4s sencillo para obtener un resultado feltz y grandioso en la elecci6n de 
las partes que constituyen una fachada, que imitar los principios seguidos 
y emitidos por los antiguos. 114 

El Teatro Nacional tenta las siguientes dimensiones: el ancho de su fa-
chada era de veintinueve varas y media 5 ; el radio de las paredes curvas -
de doce y media varas¡ y por cuanto se refiere a ta elevac16n de las mismas 
desde el piso de la calle, veintid6s varas dos pulgadas. El ancho del edif1 
cio en la parte del escenario era de cuarenta y una varas veintiseis pulga
das; y· con respecto a la elevaci6n de las paredes exteriores laterales a la 
escena•· de veintidos varas dos pulgadas; siendo de ciento diez y siete va-
ras el fondo de todo el edificio, desde la calle de Vergara hasta Betlemi-
tas. De su elegante y sobria fachada se conservan algunas litograftas, ast 
como de sus interiores. En el p6rt1co de la entrada tres gradas de canterta 
conductan a un vesttbulo ancho y espacioso, en el cual habta dos puertas -
que servfan de comunicaci6n con las casas contiguas proyectadas para hóspe
derfa, caf' y neverfa. 

tL 

De este vestfbulo, se pasaba a un patio de trece varas de ancho y trein
ta y dos de largo rodeado de columnas, sobre las que descansaban corredores. 
Este patio se hallaba cubierto con una b6veda de cristales, con el fin de -
que el pOblico pudiera refrescarse antes de salir a la calle desputs de la -
funci6n. De allt se pasaba a la sala del teatro. En ella todos los antepe--
chos de los palcos eran de madera estucada y dorada, ast como las columnas y 

pil~stras corintias que sostenfan el arco del proscenio. Las butacas estaban 
realizadas en caoba con sus cojines de tafilete rojo. La sala contaba con ci.n. 
co puertas, una central y cuatro laterales, correspondientes a los palcos 1n
tercolumn1os, sobre los cuales estaban en sus hennosas repisas los bustos de 

4. 

5. 

"Gran Teat?°'O de Santa Anna". El Museo mexicano 6 miscelanea pintoresca 
de amenidades curiosas é instructivas, Taro 1 , Mexico, LO ííñPrirne Y !o 
Publica I. Cumplido, 1843, p. 297 

U>renzo de la Hidalga utilizaba la vara castellana de: .8359~ en tanto 
que la pulgada tiene catD valor Wli versal 2 • 54 an• 

,. 



6 dos insignes mexicanos, Juan Ru1z de Alarc6n y José Eduardo Gorost1za. 
Posteriormente fue cambiada la decorac16n del tel6n de boca, siendo d! 

corado por R1viere, en él se apreciaba la gran Plaza de México con la ·
proyectada columna de la Independencia y dos fuentes monumentales, m1en·
tras que en el te16n de entreactos, también obra de este pintor, era rojo 
con arabescos y ten1a tres grandes medallas en su centro con hermosas fi
guras que representaban a tres musas: Melp&nene (de la traged1a), Tal1e -
(de la comedia) y Terps1core (de la danza y el canto). El alumbrado se 1! 
mitaba a las candilejas del foro y noventa luces colocadas en un gran di! 
co de metal blanco bruftido, con su perilla dorada en el centro, aparato -
que se denominaba lucerna, el cual descend1a ya encendido y ascendfa para 
encenderse por la horadaci6n practicada en el centro del cielo raso. 

El teatro ten1a buenas condiciones acasticas, tanto para la 6pera como 
para la comedia; su ventilaci6n era adecuada y contaba con suficientes S! 
11das pra evitar cualquier peligro a los concurrentes. Posefa tres lfneas 

A . 
·de palcos, con veinticinco asientos cada una; llegando a tener un total -
de dos mil trescientos noventa y cinco localidades, lo ~ue permitfa a los 
asistentes apreciar c&nodamente los espect&culos ofrecidos. El foro era -
inmenso y habfa treinta y dos cuartos para actores, salones de sastrerfa 
y salones para pintar decoraciones. El costo total del suntuoso ed1f1c1o 
fue de trescientos cincuenta y un mil pesos. 

A la cafda del dictador, el teatro perdi6 para siempre el nombre que -
habfa ostentado en su frontispicio: el de "Teatro Santa Anna 11

•
7 En sep--

tiembre de 1844 fue ofrecido en arrendamiento por José Antonio de lrigo-
yen, depositario del mismo. Fue entonces cuando comenz6 a llam&rsele por 
el nombre de la calle en que se encontraba: "Teatro de Vergara", hasta el 
15 de diciembre de ese mismo ano en el que se le denominarfa "Teatro Na--

6. ~ ~ia Cubas, Antonio, El libro de mis I'eCUeroos, 4a. F.d. , ~ 
xico, Patria, 1950, p.828 

7. Varios autores afirman que des~s de la caída del dictador Antonio 
USpez de Santa Anna, el teatro perdi6 para si~ su nanbre, aunque 
Reyes de la Maza, en su obM Historia del Teatro en ~xico 1810-1910, 
sostiene que durante la intervenci6n norteamericana, CüiñdO una cani
si6n fue a Manga de Clavo a buscar a Santa Anna para que se pusiera -
al frente del ej~rcito rrexicano y ~ste acept6¡ los capitalinos se a~ 
suraron a colocar de nuevo las letras doradas en el frontispicio del = 
Gran Teatro, que volvi6 a llamarse de Santa Anna. 
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cional", nombre con el que obtuvo gran fama. Durante este diffcil perfo 
do se aprovech6 parte del edificio para instalar en Al un hotel¡ 1mpo-
n1Andoseles a las compaft,as lfricas o dramlticas la obligac16n de enca
bezar sus programas con el siguiente lema: "Gran Hotel del Teatro Naci.Q. 
nal: Para esta noche, la 6pera o la comedia tal o cual 11

• Con el fin de 
dar mayor amplitud al hotel, se sacrificaron algunas localidades del -
Teatro, departamentos y salones de descanso y de ensayos. Debido a una 
serie de vicisitudes polfticas y econ6micas y al desasosiego de esos -
tiempos, le fueron dados varios nombres como "Hotel Vergara 11

, "Hotel de 
la Opera", "Teatro Imperial 11 (llamado as' a partir del 23 de noviembre 
de 1863) y "Teatro Nacional". denominaci6n que le fue dada por segunda 
vez en 1867, al iniciarse la República restaurada, Epoca de Ju4rez, -
hasta su demo1ici6n en 1901. 

Sin embargo, al hacer menci6n del valor intrfseco que tiene una --
obra art,stica, para una detenninada sociedad, cobrando relevancia en 
su contexto, es menester comprender las vertientes generales del proce 
so hist6rico en que surge. Si rememoramos un poco sobre el devenir de 
la segunda mitad del siglo XIX, y recordamos la coyuntura .hi.st6r1ca en 
que tiene su origen esta notable obra artfstica hoy desaparecida, demo1 
traremos la validez y vigencia de esta aseverac16n. Por ello, es preciso 
elucidar las diferentes imbricaciones que se dan entre el desarrollo de 
las creaciones artfsticas y las circunstancias hist6ricas de las que fo!. 
"!ªn parte. 

El Teatro de Santa Anna erigido con toda su magnificencia en la turb_y_ 
lenta dfcada de los cuarenta del siglo XIX, siglo axial en nuestra hist.2_ 

· ria, surge ante la imperiosa necesidad de un local apropiado para el ar
te teatral, ya que como fue referido por la marquesa Calder6n de la Bar
ca en 1840, el estado del teatro en Mfxico era lamentable. 

Lo que resulta parad6jico con respecto a la edif1caci6n de este gran 
teatro, como ha sido el caso de otras obras artfsticas producto de nece
sidades sociales, son las contradictorias situaciones por las que son g! 
neradas. El apoyo ofrecido por Santa Anna al Sr. Arbeu, en un momento en 
que la ciudad misma presentaba una serie de problemas urbanfsticos rela
tivos a la higiene pública, alumbrado, pavimentos, seguridad interna en
tre otros, todos ellos inherentes a su propia conformac16n y desarrollo 
en la urdimbre del Mfx1co post-independiente. Nos pennite inferir la im
portancia dada a este tipo de construcc16n al margen de otras que pudie
ran ser mis perentorias. 

13. 
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Por otra parte, si analiz&ramos la historia del Teatro de Santa Anna, 
paralelamente al desarrollo hist6rico del pafs, tendrfamos que abordarla 
con un criterio cronol6gico que abarcara la era de Santa Anna, la Refor
ma, la Intervenci6n y el Imperio, la República restaurada y el Porfiria
to, lo cual requerirfa de una vasta investigaci6n que no es prop6sito de 
este estudio, en el que s61o se intenta seftalar la relevancia del princ! 
pal antecedente del Palacio de Bellas Artes, al cual estS dedicada nues
tra investigac16n.8 

En medio de asonadas, pronunciamientos, disturbios, levantamientos e 
intervenciones, el azaroso siglo XIX gener6 una compleja y contrad1cto-
ria realidad en la transfonnaci6n del pafs hacia una sociedad cada vez -
mh capitalista. 11A grandes rasgos, la historia mexica~a ·del siglo XIX, 
es la historia de un pafs que se independiza de un imperio ultramarino, 
que se ve en la necesidad de adoptar nuevas fonnas en su organ1zac16n, -
en el que las estructuras novedosas chocan con la inercia histGrica que 
sustenta un tradicionalismo¡ donde ese choque provoca luchas armadas y -
el constante experimentar de uno y otro sistema hasta que, en 1867, se -
establece una forma definitiva de gobierno - por lo menos hasta el dfa -
de hoy - y por lo tanto de def1nici6n ante un contexto universal. La hi.! 
tor1a siguiente ser& la de la 1ntegraci6n .nacional del pa1s. con sus con 
siguientes movimientos de evoluci6n y revoluc16n que sustituyen y defi-
nen estructuras sociales y econ6micas. 119 

Las teorfas liberales que predominaron a lo largo del siglo, fueron -
un factor econ6m1co-ideo16gico de suma trascendencia, ya que las polfti-

8. Esbozar un panorama socioecon6nico, político y cul't\Jl'al de las. - . 
circunstancias que mediaron y condicionaron la existencia del desa
parecido Teatro de Santa hrra constituyen una tarea titánica y casi 
imposible de lograr en un trabajo que, caoo ~ate, s6lo persigue al
canzar una aproximacicSn a dicho conteXt:o, por ello, para aquellos -
que se interesen !Ms por profW'ldizar en el misoo, se reoanienda que 
consulten la canpilaci6n ~alizada por Ciro Carooso y sus colabora
do~s en la obra ~xico en el S.XD< (1821-1910), historia econ6nica 
y de la estructura socia!, M!Xico, Nüeva DMgen, 1980, 525p. (serie: 
Historia) 6 Historia general de ~xico, T. 3 ,~xico, SEP/Colegio de 
~xico, 1976, 337p. y de Josefina Vtiquez de Knauth, NacionaJ.isoo y 
educaci6n en ~xico, Colegio ele ~xico, 1970 ,- 291p. (Centro de Estu
dios Hist&licos: Nueva Serie, 9) • 

9. Matute , Alvaro, ~xioo en el siglo XIX, antol?g!a de fuentes e inter
"' P!!taoiones hist&ricas, Mlxioo;tlfWt,1981, 5~. U:ácturas Oñlversit!, 

·l'Ias,12),p,20 ·. ·. . · ·.· ·· . 
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, 
cas librecambistas entre los pafses industrializados como Francia e Ingla 
terra, no tenfan los mismos efectos desfavorables que cuando eran aplica
dos a las excolonias espaftolas, debido primordialmente, a las condiciones 
de mercado que en ellos prevalecfan dada su escasa infraestructura, asf -
como a la inestabilidad polftica que fstos enfrentaban a partir de sus r! 
voluc1ones independentistas; lo que trajo consigo una considerable des1-
gualdad de su desarrollo en relaci6n con Europa y Estados Unidos, asf co
mo una inevitable dependencia econ6mica con respecto a los mismos por la 
propia fuerza de las estructuras del mercado internacional, producto de la 
abo11ci,6n del exclusivismo colonial. 

La presencia extranjera representa una condicionante poderosa a lo lar
go del siglo y .el influjo que se denota en los espectaculos artfsticos del 
Teatro Nacional, como principal teatro de la capital, reflejan en gran me
dida dicha circunstancia. El famoso teatro de Santa Anna fue, definitiva-
mente un producto de la cultura generada en nuestro pafs durante el siglo 
XIX¡ ante sus puertas y en su escenario se vieron reflejados sin cesar los 
conflictos que afrontaba la nac16n, las constantes pugnas entre liberales 
y conservadores y, sobre todo, los profundos cambios en la orientaci6n in
telectual de la sociedad mexicana, que poco a poco comenzaba a tomar con-
ciencia de su condici6n independiente y de la necesidad de crear una cult,!l 
ra nacional. 

De esta forma, para comprender la importancia del Teatro Nacional en la 
cultura del siglo XIX, es preciso recordar·que desde 1753, s61o existfa el 
Teatro Principal como recinto adecuado para que se presentaran las compa-
ftfas lfricas o dramlt1cas, es hasta el surgimiento del gran Teatro de San
ta Anna cuando se inicia toda una tradici6n operfstica que mantuvo su pre
minencia entre otras expresiones artfsticas, puesto que provoc6 en este g! 
nero una producci6n nacional que, aunque no 11eg6 a const1tu1r ninguna es
cuela, nos 1eg6 ciertas buenas experiencias que inclusive llegaron a ser ~. 

conocidas en Europa. 
La actividad operfst1ca en el siglo XIX gener6 la creac16n de acade--

mias de canto y el surgimiento de cantantes mexicanos, algunos muy nota--
bles, asf como de directores, escen6grafos, grupos de coristas y ba11ar1--
nes. 

Sobre este gran teatro Antonio Garcfa Cubas nos ret1ere lo siguiente: 

15. 

',\· ... 

11 ••• por su extens16n, proporciones y buenas condiciones acústicas era el . ;..'{: 
apropiado para los espectlculos 1 fr1cos, dramltfcos 't .C~Mtogr4~1c~s ~ Po!: · :. ·:i • . . ¡{;:,;;;:! 
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poso aparato, asf como para los g~andes festivales, patri6ticas funciones 
y bailes de máscaras. 1110 

Por su escenario descollaron grandes figuras como las célebres divas -
Enriqueta Sontag Condesa de Rosi, Adelaida Ristori, Adelina Patti, entre 
otras, o grandes actores como el francés Benito Constancio Coquelin, mag
nffico intérprete de MolJere, e insignes actrices como Sara Bernarhdt o -
grandes músicos como Paderewsk·i. 

En este teatro se cant6 por primera vez el 15 de septiembre de 1854, -
el Himno Nacional Mexicano de Jaime Nun6 y Francisco González Bocanegra, 
y, también se celebraron en ,1, los grandes saraos del Segundo Imperio. 
Sin embargo, no todo fue esplendor en el Teatro de Santa Anna, debido a 
las contingencias socioecon6micas y polfticas que ocurrieron a lo largo 
del siglo XIX. 

Durante los perfodos diffc1les como el que atravez6 el pafs en la gue
rra de 1847, en que la "gente decente" no asistfa al teatro, se presenta-. 
ron en él, maromeros, cirqueros y hasta funciones de luchas grecorromanas. 
No obstante, también fue le escenario donde se escuch6 la música clásica 
de todos los tiempos. En 1870, con motivo de la celebraci6n del centenario 
del nacimiento de Beethoven, se interpretaron en ~1 obras de este insigne 
compositor, de Mozart, Mendelsson y Hayden. 11 

A pesar de todo ello, la existencia de este edificio llegaba a su ffn. 
Asf como lo expresa Luis Reyes de la Maza, durante el régimen de Porfirio 
Dfaz, "Jos~ Ives Limantour, ministro de Hacienda di6 a conocer los planes 
que tenfa el gobierno respecto a la construcci6n de un elegante teatro. 
Estos planes consistfan en adquirir el Teatro Nacional, derruirlo, conti
nuar hasta la Alameda la calle del Cinco de Mayo que cerraba entonces el 
teatro construido por Lorenzo de la Hidalga en 1842, y levantar el nuevo 
en los terrenos cercanos a la Alameda 11

•
12 De esta manera diciendo y hacien 

do el gobierno adqu1ri6 por la cantidad de 415 mil pesos este coliseo, ci
fra que amparaba no s61o el teatro y el terreno donde se asentaba, sino -
tambi~n las casas número 10 y 11 de la misma calle de Vergara y seis más -
de la de Betlemitas. Con ello la destrucci6n inmediata del Teatro Nacional 

10. García . CUbas, Antonio, op. ci t , p. 348 

11. Ibídem , p. 698 

12. Reyes de J.a Maza, Luis, Cien años de teatro en México 1810-1910, M~ 
>deo, Seoretür.1'.a c1 e Educaci6n Pctblica, 1972, 161 p.(SEP-SP..'l'OOAS, 
61) p. 139 

r,, .. 
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fue inevitable, empero con ~l tamb1~n desaparecfan el escenario que alber
g6 casi sesenta a~os de espect4culos que fueron simiente de diversos g~ne
ros artfsticos como: "la 6pera", "la zarzuela", o el 11can-can 11 en nuestro 
paf s. 

La última temporada del Nacional fue ofrecida por el Sr. Fernando Dfaz 
de Mendoza y la Sra. Marfa Guerrero, nombrada por Porfirio Dfaz como "Di
rectora Honoris de la Escuela de Declamaci6n en el Conservatorio Nacional". 
Interpretaron el "Cyrano de Bergerac 11 de Edmund Ro stand y 11 Lé1 verdad sosp~ 
chosa 11 de Juan Rufz de Alarc6n, ~sta última tiene tradici6n en los mamen-
tos cumbres del antiguo y el nuevo Teatro Nacional. 

Por otra parte, cuando el Teatro Nacional fue demolido a principios de 
este siglo en la ciudad de México existf an otro teatros de importancia co
mo el de Iturbide, el Principal, el Renacimiento, el Arbeu y el Co16n, asf 
como algunas medianfas, para las personas de escasos recursos. 

A pesar de que nuevas corrientes como el transformismo, 13 o el natura--
1ismo14 encabezado por Ibsen y Tolstoi sentaron las bases del teatro moder. 
no, el teatro como espectSculo favorito del publico del siglo XIX, vio pe.r. 
der su rango al abrirse en la calle de Plateros número 9 el primer sal6n -
cinematogrlfico, por ello la importancia del Teatro Nacional en la cultura 
e historia del teatro mexicano durante el siglo XIX, es inobjetable. 

13. Ibidem, p. 134 

14. 

" No cabe duda que el creador del transfonnismo género que alcanz6 -
apenas medio siglo de vida, fue Leopoldo Fregoli un cánico italiano 
que asombraba a los públicos por su :rapidez en los cambios de ropa y 
con su talento multifacético para interpretar varios personajes a la 
vez. En diciembre de 1896 llega a México el gran Frégoli y el Teatro 
Principal es insuficiente para albergar noche a noche al númeroso -
pUblico que quería aplaudir una y otra vez al transfonnista." 

El naturalismo sisteina f ilos6fico que consiste en atribuir todas las 
cosas a la naturaleza carro primer principio; desarrollado en el siglo 
XIX se opuso ai rananticiSTOC>. 
En ~xico casi no se conocía la obra de Ibsen y Tolstoi hacia 1894, -
sin embargo, se hablaba mucho en los c!rculos intele'ctuales de esta -
nueva corriente filosófico-litet'aria, entre cuyos exponentes aquí en-

·.:'.:c.i.· ... ·."···.;·./.·:.·_:U: •. :,···"'·'···.· .... ···"'··:.i, •. :.·.:.·_:,,, .... ··.:.'.• •• : • ~n~s a .re.deri~ Gc:mlJx>a en~re otros. · - • " " _.,·,,~~:.<,"": .. ·,'.: ,;·:.;,,., .. •.;: ...... :.·~- .. , :.·.: ... ·· ..••... ".·~·.· ••. '. ·.: .· ··.:· . ,. . 
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2. Sociedad Porfirista 

En nuestro estudio acerca del nuevo Teatro Nacional tenemos como obje
tivo el no circunscribir los contenidos del arte a simples definiciones e! 
tft1cas, ni reducir el an41isis de la obra a la mera descr1pc16n formal, -
aislando la creaci6n artfstica de su contexto hist6rico. Esta idea consti
tuye el eje de nuestra investigaci6n por ello partimos de la sociedad mis
ma considerando sus interacciones sociales, polfticas, econ6micas y cultu
rales. En este caso nos referimos a la sociedad porfirista la cual gener6 
al hoy llamado Palacio de Bellas Artes. 

De esta manera observaremos como una serie de factores externos, aparen. 
temente no relacionados a la ed1f1cac16n del nuevo Teatro Nacional, lo con. 
d1cionaron en gran medida. Al erigir este teatro se requ1ri6 de la combfn! 
ci6n de una serie de elementos entre los cuales podemos mencionar la vigen. 
cia de antiguas practicas constructivas y el surgimiento de nuevas concep
ciones estructurales que, independientemente de las fallas en los c41culos 
de la cimentac16n, 15 dieron como resultado en el nuevo teatro soluciones -
que si bien no pueden considerarse como revolucionarias, resultaron al me
nos novedosas, 

Por otra parte, las construcciones de cualquier siglo implican el domi
nio del avance cientffico y tecno16gico de la Apoca que conforman una he-
renc1a cultural, comprendida por el camulo de conocimientos sobre la meto
dologfa de la construcc16n en la arquitectura. Por ello debemos tener pre
sente que una ed1f1caci6n de la envergadura del Palacio de Bellas Artes -
signiffc6 para su tiempo, un.progreso en los lllAtodos constructivos que, -
aún cu~ndo no se reflejan de manera evidente, est&n impresos en sus carac
terfsticas intrfnsecas sublimlndose a travls del arte. 

De esta forma mietras que en las obras pequenas son pocas las personas 
que participan en su construcci6n, en las grandes edificaciones .se requie
re de una considerable d1visi6n del trabajo especializado. El Teatro Nac1,2_ 
nal fue construfdo en el momento en que estaban surgiendo en el pafs las -
especialidades b&s1cas de la ingenierfa, como la 1ngen1erfa civil, separada 

15. En ese tiempo no exist!a la tecnología necesaria para realizar estu-
dios de mecánica de suelos que indicara el caTpOrtamiento de las capas 
del subsuelo, por lo que la capacidad de canpresibilidad del terreno re 
sult6 menor al esfuerzo a que ha sido sanetido por el Palacio de Bellas 
Artes. 
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de la topogr4fica o de la de instalaciones, existiendo ademls una clara di
ferenciac16n entre la 1ngenierfa y la arquitectura; de ahf que podemos ex-
pl icarnos la necesidad del arquitecto Boar1 de recurrir a expertos en cada 
4rea de la construcci6n en otros pafses y de importar tecnologfa extranjera 
pues mientras, que estos factores ya se habfan desarrollado en Europa y en 
los Estados Unidos, aquf no ex1stfan los especialistas requeridos. 

La sociedad porfirista que abarc6 de 1877 a 1911,16 denominada asf por 
la hegemonf a del presidente Profirio Df az durante treinta aftas en el poder 
con la sola interrupc16n del gobierno del general Manuel Gonz41ez (1880-84}, 
constituy6, una dictadura, cuya cafda estrepitosa d16 origen a una lucha ci 
vil de fuerza arrolladora: La Revoluci6n Mexicana. 

El rfgimen porf1r1sta tuvo sus inicios con el triunfo militar del "hAroe 
del 2 de abril", quien 1ogr6 consolidar una dom1naci6n polftica, pero no so 
cial del pafs. Como lo expresara Jos' C. Valadfs, el primer perfodo de go-
bierno del presidente Dfaz surgfa ante la amenaza de un panorama funesto, -

16. 

',·.';+ 

Cano lo sefiala Sergio De la Peña en su obra La fo:nnaci6n del catitalis
rro en México, 6 Ed., ~xico, Siglo Veintiuno Editores, 1979, 24 p. (Eco 
ñciñia y DeiñOgrafía) p. 164. -
"A grandes rasgos puede describirse la si tuaci6n numdial en los treinta 
años de porfirisrro fonnada por tres períodos diferentes. Dnpieza con -
una época de serios desajustes producidos por la crisis del capitalismo 
industrial en b\lropa y en los Estados Unidos a principios de ld década 
de los ochenta, después de un período de intenso crecimiento. Ello cleter 
minó que el impulso expansivo hacia ~xico no haya sido tan intenso corOO' 
lo sería nk1s adelante, no s6lo por la situaci6n crítica mundial sino tam 
bién por la atenci6n preferente que prest<m:>n a la expansi6n de sus int~ 
reses en Africa y As!a. De todas formas, la escasez de bienes primarios, 
causa principal del primer impulso imperialista, se expresa en precios -
crecientes de éstos y en algunos casos, en :relaciones de precios del :in
tercambio f avoriable para los países productores de esos bienes. La ªXI>D!: 
taci6n de capital, sobre todo de Europa, ya era para entonces una pauta 
establecida aunque fluctuante debido a las frecuentes crisis, en tanto -
que en los Estados Unidos persistía una demanda de inversiones que supe
raba. el ahorro interno, par lo que generaba una corriente neta de irnpor
taci6n de capital. 

La década de los noventa corresponde a un período de auge intenso en -
el panorama mtmdial, estim.üado principalmente por la explotaci6n de re
cursos y mercados coloniales, lo que produjo poderosos :inq:>ulsos favora-
bles al intercambio carercial y crec.imiento industrial. Tuvo lugar en -
ese lapso una expansi6n poderosa de E.'uropa hacia las nuevas colonias ~ 
do lugar al extraordinario rrovimiento, imperialista que caracteriz6 a -
esa época. Los Estados Unidos de NortearniSrica también renovaron su ten-
dencia hacia la expansi6n territorial, una vez tenninada la primera eta
pa del proceso de incorporaci6n econánica de Alaska, adquirida en 186 7 y 
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11éste tuvo que pasar serios tropiezos, ya no s6lo de organ1zaci6n de aut.Q. 
ridad sino de formaci6n cultural y econ6mica de Mbico, 1117 Afrontando al 
mismo tiempo el dfficil problemas del aislamiento en que nos dej6 la caf
da del Segundo Imperio. Asf el liberalismo de Benito Ju!rez y Sebasti~n -
Lerdo de Tejada, en su búsquesa de vinculaciones con el exterior, fue uno 
de los factores esenciales en la polftica internacional de apertura e in
tercambio econ6mico que se perfilarfa claramente durante el .régimen de -
Dfaz. 

La única naci6n con la que México tenfa estrechas relaciones en 1877 -
era Alemania ya que paulatinamente se fue vinculando con otros pafses eu
ropeos, centro y suramericanos, asf como con China y Jap6n en el Oriente 
AsiAtico. Porfirio Dfaz convirti6 las relaciones comerciales con Europa -
en una fuerza moderadora con respecto a los Estados Unidos, el cual se ma 
nifestaba en una nueva expans16n territorial, a pesar de haber reconocido 
en abril de 1878 al gobierno del Presidente Dfaz. 

El régimen porfirista tratando de consolidarse foment6 el inversionis
mo extranjero que se increment6 en México por la vigorosa expansi6n del -
capitalismo indutrial en el mundo. El progreso material se tradujo en -
una extensa red ferroviaria que unfa a los mercados regionales entre sf y 

a éstos con el internacional. Se realizaron asimismo obras portuarias con. 
s1derables en Veracruz, Tampico y Salina Cruz, creándose también una se-
rie de bancos que posibilitaron un mayor desarrollo en la agricultura de 
exportaci6n, el comercio, la industria y la minerfa; se logr6 el saneamien 
to del crédito y la hacienda pública, asf como la creaci6n de un buen núm! 
ro de instituciones culturales, dando paso de esta manera a la formaci6n -
de un Estado S61ido que, aunque inscrito en un capitalismo subsidiario, ya 
contaba con una poderosa clase dirigente nacional. 

La minerfa fue el áre~ que m4s desarro116 en el pafs, empero la explot! 
ci6n de minerales preciosos no fue tan determinante como en otras ~pocas -
pues se diversific6 hacia los minerales concentrados, cobrando tambi~n im
portancia una nueva industria extractiva, la del petr61eo. Son múltiples -
los ejemplos que podrfamos mencionar de la ingerencia que obtuvieron los 

asentada la pauta industrial después de la Guerra Civil. En la década final 
del siglo XIX ocupar\'.Jn Hawaii, CUba., Puerto Rico y parte de las islas de -
Oceanía (entre 1893 y 1900), y tuvo lugar su penetracicSn definitiva en f.Jré
rica 1.atina. 
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intereses y capitales extranjeros en nuestra economfa interna durante ese 
perfodo, adem!s de las crisis econ&nicas y las recesiones en el 4mbito in 
ternacional repercutieron notablemente en el desarrollo del r~gimen, coa
yuvando a la agudizaci6n de las contradicciones que culminaron en M~xico 
con la Revoluci6n de 1910 y en el mundo con la Primera Guerra Mundial. 

La dictadura que fonnu16 su polftica interna en base a "poca polftica 
y mucha administraci6n" creando a partir de 1895 una situaci6n boyante en 
las finanzas p'úbl icas, despu~s de mb de medio siglo de penurias, descui
dando los hondos y viejos problemas del pueblo mexicano que constituyeron 
su antftesis, como: "el de la mala d1str1buci6n de la tierra, los abusos 
que a escondidas realizaban contra los campesinos los hacendados, mayord.Q. 
mos y muchas autoridades¡ las condiciones deplorables de los trabajadores 
de las f~bricas y los talleres explotados en sus jornales con duros siste 
mas de trabajo realizados en condiciones de indeguridad y de absoluta fa! 
ta de higiene¡ la discrim1naci6n que se hacfa de los nacionales frente a. 
los obreros extranjeros; los excesos de autoridad judicial que protegfa -
tan s61o a los poderosos e influyentes¡ el inicuo sistema de adscripci6n 
de los campesinos en las haciendas y la nefasta venta que de indfgenas y 
campesinos se hacfa en calidad de esclavos. Todo este panorama sombrfo es 
capaba a los ojos del viejo gobernante en el que las influencias de sus -
colaboradores divididos eran cada vez mh fuertes. 1118 

Las nueve dficimas partes de la poblaci6n mexicana fonnada por proleta
rios e indfgenas se hallaban enclavadas en. las haciendas y ciudades, sub
yaciendo bajo un \~gimen de explotac16n que imponfa soluciones inmediatas 
de una profunda transformaci6n agraria con respecto a lo cual el estado -
porfirista s61o favoreci6 polfticas como las del deslinde decretada el 15 
de diciembre de 1883 por el ejecutivo federal, afectando principalmente a 
las tierras comunales, beneficiando el latifundio y recrudeciendo las con 
tradicciones sociales de una estructura compleja y sumamente dividida que 
hicieron inminente la cafda del general Dfaz quien fue obligado a renun-
ciar a la presidencia de la República Mexicana el 25 de mayo de 1911, de! 
pufis de su última reelecci6n en la que figuraba Ram6n Corral como Vicepr! 
si dente. 

18. De la Torre Villar, Ernesto, "Segundo período presidencial de Díaz e 
inicio de su reelecci6n hasta 1910" en: Historia de México, 12 T., 
México, Salvat Mexicana de Ediciones, 1978: X, p.2287 
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Por otra parte una minorfa privilegiada de banqueros, comerciantes, hace.n 
dados y altos funcionarios que fonnaban la t11te del comercio, 1a industria, 
la m1nerfa, la agricu1tura y las finanzas, avecindados en 1a cap1ta1 y en •• 
ciudades como: Guada1ajara, Puebla, M6rida, Querétaro, Monterrey, Guanajuato 
y San Lufs Potosf, junto con una pequena clase media dieron al 11 beau monde", 
a la 11 joie de vivre 11

, a 1a moda y modales parisienses y a todo aque11o que -
tuviese estilo europeo. Como dice Juan Somo11nos: "La Be11e Epoque en Mfxico 
se ref1ej6 principalmente en la ciudad; fue constante preocupaci6n de Dfaz y 

su gobierno presentar un Mfxico progresista e integrado a 1a cultura occide.n 
ta1. 1119 A 10 cual respond16 la arquitectura porffrista, destinada a esa nueva 
burguesfa fonnada por extranjeros y hombres de empresas que impusieron un ac! 
lerador al progreso econ6mico y foementaron la construcc16n de palacetes y n_!! 
merosos edificios pQb1fcos que modificaron la fisonomfa de la ciudad como las 
elegantes colonias Roma, Ju4rez y Cuauhtlmoc en 1as que se dtstingufan 1os t! 
chos de pizarra negra de tipo europeo, asf coino las de la clase media en las 
colonias de Santa Marfa 1a Rivera, Guerrero, San Rafael y Condesa. 

En las construcciones p0b1icas ""s suntuosas se contrataron preferentemen
te arquitectos franceses e 1ta11anos con excepcionates sa1vedades como las de 
Emi1io Dondf, Antonio Rivas Mercado, Gui11enno Hered1a, Mauricio M. Campos y 
Manue1 Gorozpe, cuyas obras Junto con 1as de 1os extranjeros confonnan 1a ar-
qu1 tectura de este perfodo. . . 

Durante el porfir1smo predom1n6 la f11osoffa positivista sustentada princ.! 
pa1mente por e1 grupo de 1os llamados "cientfficos", que tuvieron gran impor .. 
tancia en el gobierno. Entre el1os figuraban: ~rancisco·eu1nes, Sebast1'n Ca
macho, Joaqufn Casasas, Ram6n Corra1, Alfredo Chavero, ~osA Ives L1mantour, • 
Justo Sierra, Em11io Rabasa y otros m4s; dominando la vida cultural y po11t1-
ca de1 pafs. 

Fue asf como, esta sociedad que v1v16 con un pretendido afrancesamiento·b! 
jo el inf1uJo del modernismo, de1 art-nouveau, de1 ·eclectf~t~'!'O de la lpoca, 
de1 periodismo moderno·en sus in1ctos (representado por'E1'I!!parc1a1 per16d1-
co dirigido por Rafael Reyes Spfndo1a); que se conso1id6 en una modern1zac16n 

19. SaIPlinos p,, Juan, ·t,a "BeUe ~e" en Máico, M&ico, Secxretat'Ía de 
Educación Pública, 1971,. !48j). - s:t'l'EN'fAS, 13) p. 35 · 
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de 1as estructuras socio-cu1tura1es inf1uida por e1 dominio de las corrie!!. 
tes 1nte1ectua1es y artfsticas europeas, en un cambio de actitud en 1as 1! 
tras y 1as artes¡ contaba para 1894 con d1ec1seis escué11s preparatorias -
dependientes de la federac16n, diecinueve de jurisprudencia, nueve de med.! 
cina, ocho de 1nganierfa, una escuela pr&ctica de minerfa, una de estudios 
navales, una de estudios m111tares, dos escuela~ de agricultura, dos de e.e, 
mercio, siete de artes y oficios, cuatro conservatorios de mOsica, una es
cue1a para ciegos y otra para sordomudos y varias nonnales para maestros -
de primaria, asf como h Universidad Naciona1 que reun1rfa algunas de 1as 
escuelas superiores y establecerfa posteriormente nuevas escuelas como 1a 
de Altos Estudios llamada despufs de Filosoffa y Letras, creada por Justo 
Sierra en mayo de 1910. Fue esta sociedad la que en su constante adveni--
miento a los nuevos tiempos, origin6 un edificio tan eclfctico en su esti-
1o y de suma trascendencia para su contexto social como e1 nuevo Teatro N! 
ciona1. 

Esta sociádad parad6jica y cambiante, poseedora de una larga herencia -
adquirida durante e1 siglo XIX de pobreza, desasosiego y con 1a carencia de 
un estado s61ido. la 'que sfn resolver los graves problemas naciona1es de d.! 
sarro11o interno, en base a una infraestructura propia que creara 1as cond.! 
ciones necesarias para un pafs independiénte9 la ·que.siendo una sociedad~
predominantemente agrfcola mantuvo esta irea productiva en el atraso (exce.P_ 
tuando los cu1tivos de exportaci6n como el henequAn). Esta sociedad p1et6r.! 
ca de contrastes fue la que posibi1it6 una·construcci6n tam importante como 
la del hoy 11amado Palacio de Be11as Artes, uno de 1os edificios mSs repre
sentativos de nuestra cu1tura contempor&nea, por ser ,, sede de una instit_!! 
ci6n naciona1, e1 Instituto Nac1ona1 de Be11as Artes. 

2.1. Importancia del nuevo Teatro Nacional 'durante el porfirismo. 

A1 referirnos a la importancia de este. edificio en el marco de su •P.2. 
ca es preciso remitirnos a sus antecedentes mediatos e inmediato~, por e11o 
haremos ~nfasis en la importancia que el Teatro de Santa Anna tuvo para e1 
Siglo XIX ya que es 1a simiente del ·nuevo Teatro Nacional, con lo cual po·
dremos ahondar en 10 que su construccf6n imp1ic6. 

E1 proyecto del arquitecto Adamo Boari par• ,a const~cci6n de1 nuevo Te! 
. tro tanfa un gran conipramtsn.aatl. la sociedad porfir.1sta~ ya que sustitufa .. 

,,·:'.·: '· 
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al. antiguo co1iseo, que como hemos visto en los antecedentes no s61o sirvi6 
para representaciones de 6pera, zarzue1a, ba11et o conciertos, sino que ta.m 
bitn fue el escenario donde confluyeron m01tip1es acontecimientos sociales 
y po1fticos que conformaron toda una tpoca de actividad teatral citadina. 
Por 10 que e1 nuevo recinto de1 arte debfa imponerse con toda la magnificen 
cia posible a 1a anoranza del recientemente demolido. Ante la resignaci6n -
genera1 se apreciaba la honda hue11a que habfa dejado este teatro entre 1os 
capitalinos: 
"Todo Mtxico 1ament6 con positiva pena la destrucción de aque1 templo del -
arte, cien y cien veces profanado por espectacu1os indignos de 11, pero --
otras cien y cien enaltecido por 1os mas cultos y magnfficos que puedan da! 
se, y muchos somos que a1 contemplar aquel desastre crefmos ver flotar en -
el pavoroso vacfo los espfritus de egregios artistas que a11f colectaron --
1 a~reles para sus glamorosas coronas· ( ••• ) Esperamos que el· nuevo Gran Tea
tro Nacional que reemplace al demolido, cumpla con eso de quienes derrumba
ron el de 1a calle de Vergara. Lo que si creemos imposib1e es que e1 nuevo 
Coliseo pueda a1guna vez enorgunecerse de una historia que iguale en recuer 
dos a la de aquel que ya no existe sino en la memorfa de los que poco a poco 
iremos desapareciendo y nev8ndonos1a con nosotros. 1120 

De esta manera a1 quedar inconcluso e1 nuevo Teatro Naciona1 durante e1 -
porfirismo y siendo proclamado, desputs de la demo1ici6n del antiguo Teatro 
de Santa Anna, el Teatro Arbeu como "teatro oficial", 1a sociedad porfirista 
careci6 de un local apropiado para 1os grandes especdcu1os arthticos pues 
la construcci6n del anhelado teatro requir16 de treinta y· cuatro anos. Y -
por otra parte~, habitndose iniciado 1a transfonnaci6n de 1a vieja ciudad V! 
rreina1 a mediados del siglo XIX, el nuevo teatro tenfa entre sus objetivos 
.dar realce a 1a zona donde quedarfa ubicado conforme a 1cs p1anes de la nu! 
va urbanizaci6n 111evada a cabo durante la dictadura de Dfaz. De todo esto -
podemos inferir varios aspectos de gran importarncia, puesto que e1 antiguo 
co11seo que habfa .vibrado con el be1 canto italiano, 1a ligereza de 1a zar
zue1a y 11 mdsica alegre de Jacques Offenbach imponiendo·e1 gusto por sen~~ . . 
dos espectacu1os, otorgaba un valor espacia1 al nuevo teatro que desde su -
origen tenfa corno misi6n satisfacer tantas exigencias • 

20. 
. . 

Mido Qranata, ~isco Rantinr ;a tradici6n i&f.ística · ~ la· ciudad 
de ~xico · 1900-1911, México, Um.versidad NaciO Au~ de R&Cico, 
19Bi, p. 24 a~ . Enrique de Olavarria y Ferra'l"i, Réset'aa hi.st6rica ... 
del teatro en ico 1538-191;.~ Ed • .! T.!Il, Prologo de Silvador NOvo 
.de la A&déffi.ia ae Ia·teñi\ii, lCO; t'Orr'Ua9 1977, P• 2033 a 2035. 
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En e1 aspecto econ6mico cabe destacar que la influencia del inversioni! 
mo extranjero en todas ias 4reas de 1a sociedad porfirista, tuvo entre sus 
repercusiones e1 auge constructivo. Asimismo considerando que en e1 afto -
fisca1 de 1903-04, que puede servirnos como parametro, ingresaron a la Te
sorerfa 86 mi11ones de pesos y sa1ieron 76 continuando el erario con un s.!:!_ 
p~ravit en los presupuestos; adem4s en 1904 se contrataba en Europa un -
nuevo empr~stito de 40 mi11ones de d61ares, sumando esta ferti1idad de re
cursos al constante respa1do que recibi6 Porfirio Df ~z entre 1904-08 por 
parte de los hombres de empresas, podemos esc1arecer ei suficiente apoyo -
econ6mico con que cont6 e1 arquitecto Boari en 1a construcci6n del nuevo -
Teatro Naciona1 proveniente de1 gobierno, quien a su vez patrocinaba otras 
obras de gran magnitud como e1 Pa,ac1o Legis,ativo, e, Pa,acio de Comunic! 
ciones, 1a Co1umna de la Independencia, etc. destinadas al embellecimiento 
de 1a metr6po1i mexicana y a ,a satisfacci6n de 1os gustos y necesidades· 
de 1a burguesfa porfirista, realizadas con motivo de 1a ce1ebrac16n de 1as 
Fiestas de1 Centenario. 

Entre otros aspectos mis part1cu1ares que nos penniten entender 1as di
ferentes interacciones de la infra y 1a supraestructura que repercutieron 
indirectamente en e1 arte, po~emos dar el ejemplo del acero mexicano utill 
zado en 1a estructura del nuevo teatro, producto de la inversi6n de capital 
extranjero norteamericano en las fundiciones y plantas de concentrados 1de 
metales de San Luis, Monterrey y otras ciudades norteftas. Mucho se vanagl.Q. 
riaron 1os mexicanos a principios de siglo de la fabricaci6n por primera -
vez de viguetas de acero en e1 pafs, en la Monterrey Steel & Iron Works a.n 
tecedente de 1a fundidora de Monterrey, sin considerar que ese pretendido 
progreso costaba una buena dosis de independencia econ6mica con respecto a 
los capita1es norteamericanos. 
"Como es bien sabido para la construcci6n de los cimientos de1 que ha de -
ser Teatro Nacional, se ha tomado un cam.110 de precauciones y se han hecho 
pro1ijos y cuidadosos estudios, Tr4tese de evitar de manera eficaz e1 hun
dimiento total y parcia, del edificio que ha de ser uno de los monumentos 
mas grandiosos de e'sta tpoca. 

La cimentaci6n se ha hecho confonne a 1os procedimientos nlls modernos -
usando del cemento y viguetas de acero de resistencia mixima. Para e1egir 
e1 material hicieron una serie de pruebas y nos es grato consignar que e1 
resu,tado de esas pruebas ha sido un triunfo completo para 1a industria "! 

1 ... ,, • 
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ciona1. En efe~to los pesimistas habfan predicho que jam4s ,,egarfamos a -
producir acero de buena ca1idad y sin embargo 1as pruebas periciales a que . 
se sujet6 el acero de diversas procedencias con ocasi6n de los trabajos de1 
Teatro Naciona1 demostró que 1a composici6n de1 acero fabricado en M~xico -
es inmejorab1e. 1121 

26. 

Sin embargo, partiendo del hecho hist6rico de que en 1890 en Estados Uni
dos las grandes fundiciones norteamericanas importadoras de minera1es mexi
canos, fueron afectadas por 1a aprobaci6n de la Tarifa Me Kin1ey que inci-
dfa sobre 1a introducci6n de minerales en bruto con e1 fin de proteger a -
los mineros de este pafs, podemos explicarnos el por.qué 1os norteamerica-
nos, que se beneficiaban de'nuestros recursos minera1es, prefirieron obtener 
concesiones para instalar fundidoras en las ciudades de1 norte de México, -
donde además procesaban minera1, concentr4ndo1o mediante e1 uso de carb6n -
ing1és en un principio y de la regi6n posterionnente, adecuando a sus nece-

. ' 

sidades lfneas ferroviarias y facilidades portuarias dando asf, origen al -
desarro11o industrial de Monterrey. ~o que por una parte signific6 m4s que 
el triunfo de h industria nacional 1a infHtraci6n de capital extranjero a 
todos 1os nive1es de la próducci6n, circu1aci6n y consumo, y por otro lado 
la fonna en que a partir de construcciones de 1a reelevancia de1 nuevo Tea
tro Nacional se manipu1aba e1 pretendido desarrono, justificando una real! 
dad socioecon6mica que nos hacfa cada vez m4s dependientes de los Estados -
Unidos, con 1a impresionante apariencia de obras monumentales que consti--
tufan una falacia más de ese repentino auge que se enunciaba bajo el lema 
de "Paz y Progreso". 

En este sentido, a partir de1 an41isis obje.tivo de su circunstancia his
t6rica ••• nos iremos paulatinamente refiriendo a manera de resena a 1a hi! 
toria de su construcci6n, desde su proyecto y programa arquitectónico, has
ta su inauguraci6n en e1 ano de 1934. En cuanto a 1a importancia de su est! 
lo o caracterfsticas est~ticas, por su trascendencia en e1 Ambito de 1a ar
quitectura mexicana e internacional de ese tiempo, hemos dedicado un capft_!! 
lo especial en e1 que analizaremos cuidadosamente estos aspectos. 

21. "ws c.imientos del Teatro Nacional", El Irrpa:rcial, Tano XVIII, Nún. -
3175, México D.F., 10 'junio de 1905, ?i'bre~a Plana, · 
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2.2. Proyecto Original de1 Arquitecto Adamo Boari 

El nuevo Teatro Naciona1, una de ,as obras m«s representativas de 1a 
sociedad porfirista, fue concebido como un paradigma de be11eza y ostenta
ci6n. Se erigi6 bajo 1os cánones de un proyecto origina1 presentado por e1 
arquitecto italiano Adamo Boari, quien consideraba a1 Teatro como su magna 
obra. 

Evidentemente, ahora podemos apreciar a través de sus p1anos que no exi~ 
te una total corre1aci6n entre la actual composici6n arquitect6nica de1 Pa
lacio de Be11as Artes, construido para ser sede de1 nuevo teatro, y e1 pro
yecto primario de este arquitecto. Por e11o, es preciso elucidar 1as causas 
de dicha transformaci6n partiendo de1 proyecto mismo a 10 largo de su desa
rro1lo. 

A finales de 1900, se inician 1as obras de reparaci6n de1 antiguo Teatro 
Nacional y e1 ingeniero Gonza1o Garita, encargado de estos trabajos, se di
rige ai Secretario de Comunicaciones y Obras pab1icas, Francisco z. Mena, -
comunic6ndo1e 1os avances: Tengo e1 honor de adjuntar a Ud •. 1os planos de 
las Adiciones y Refonnas del Teatro Naciona1 de esta ciudad y e1 resumen de 
la memoria descriptiva de la nueva disposición y distribuci6n, de acuerdo -
con las instrucciones verba1es de Ud. recibidas. Para su 1ectura podr4 Ud. 
juzgar de 1a importancia que se ha dado 6 1a Higiene de1 Edificio y a1 me-
jor servicio del público y administrativo de1 trabajo bajo e1 punto de vis
ta económico; mientras e1 Supremo Gobierno dispone se 1eva~te en otro lugar 
apropiado un Gran Centro de reunión digno de su cultura y del progreso de -
la Nación. 

Protesto a Ud. mi respeto y consideraci6n 

Noviembre 9 de 190o. 22 

Posteriormente, en 1901, Boari también participa junto con e1 Ing. Gonz! 
1o Garita, en e1 proyecto de restauraci6n de1 "Teatro de Santa Anna" y e1 .. 
28 de febrero de ese ano, envfa a1 ingeniero Santiago MAndez, Oficial Mayor 
de la Secretar1a de Comunicaciones y Obras P0b1icas, un estudio preliminar. 
Sin embargo, las circunstancias imperantes de1 nuevo plan urbano determina
ron 1a demo1ici6n de aque1 teatro. 

22. 1'xp, 522/2, "Ministración de fondos para sus reparaciones", Raroo Se-
cretaría de Comunicaciones y Obres ?úblicas, Fondo 'l'éatro Nacional, -
A.G.N., 1901, Foja 14, . 

"'"' 
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Para julio de 1902, el arquitecto Boari presenta e1 Avant Projet de1 f.!:! 
turo edificio, sometiéndolo a 1a consideraci6n de 1a Secretar1a de1 Ramo, 
a fin de encontrar un sitio adecuado para erigir e1 nuevo teatro, y es ha! 
ta el 16 de febrero de 1904 cuando se ce1ebra un contrato: 

"Entre e1 Ingeniero Leandro Fern~ndez Secretario de Comunicaciones y -

Obras Pób1icas y e1 seHor Ingeniero Gonzalo Garita, reformando e1 contrato 
de1 18 de marzo de 1901, para 1a ejecuci6n de los proyectos para e1 Teatro 
Naciona1 y Edificio para 1a Administraci6n General de Correos. 112~ fungien .. 
do Boari como arquitecto. 

Por fin, e, 18 de marzo de ese ano, e1 Consejo Consu1t1vo de Edificios 
Pllbl icos. toma como base su proyecto previamente reformado por una Comisi6n 
integrada por los arquitectos Antonio Rivas Mercado, Manue1 Gorozpe, Mauri 
cio M. Campos, Fernando Leal y otros que rinden un informe acerca de1 mis
mo para la ce1ebraci6n de1 contrato definitivo. De este ú1timo contrato s-ª. 
10 se conoce 1a fecha en que se efectu6 (12 de septiembre de 1904}, por a
parecer mencionado en el contrato que e1 arquitecto Boari firma en 1912 a 
fin de modificar el anterior. Aparece tambi~n en e1 informe de los direct.Q. 
res de 1a obra correspondiente a 1a Oltima etapa de construcci6n, de1 ing! 
niero A1berto J. Pani y el arquitecto Federico Marisca1. 

Por otra parte, surgen una serie de divergencias entre e1 arquitecto .... 
Boari y el ingeniero Gonza1o Garita quien renuncia a participar en la con2_ 
trucci6n de1 nuevo Teatro Naciona1, de esta forma, s61o queda e1 proyecto 
de Boari en el que se advierte ya ese af!n de ostentaci6n tan caracterfsti 
co del r~gimen porfirista, mediante el cual se intentaba p1asmar en todas 
1 as áreas e1 idea1 de "orden y progreso". Boari dice a este respecto: "Era 
menester que yo comprendiera la importancia y magnitud de la futura obra y 
me puse a estudiar con todo empeno un proyecto para e1 futuro Teatro, pro
curando reunir~ interpretar las ideas del gobierno sobre e1 asunto. 1124 

23. Exp. 522/12, "Contrato para la construcci6n ~el Correo y Teatn> Na
cional", Ramo Secretaría de Canunicaciones y Obras.Públicas, fondo 
Teatro Nacional, A.G.N; 1904, Foja 14 

24. Exp. 522/11, "Proyecto para la construcci6n y resumen de los planos 
que :remite el a:cJUitecto Marro Boari", RaJID.Secretaría de Canunica
ciones y Obras Públicas, Fondo Teatro Nacional, A.G.N., 1903 ... 04, F,9. 
ja 13 
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En el nuevo Teatro, el arquitecto italiano pretendfa hacer una obra mon!!_ 
mental, inigualada en las capitales europeas, incorporando en su edifica--
ci6n los más novedosos sistemas. En los Estados Unidos ya existían en ese 
tiempo teatros de construcción metálica a prueba de fuego pero de pequeñas 
dimensiones y no de perímetro aislado. 

El proyecto de Boari se comopinía de 18 planos y dos fotografías, además 
de una memoria explicativa. 
l. Plano de localización 
2. Diagrama de los puntos de apoyo 
3. Pianta de los sótanos 
4. Planta del primer piso al nivel de la platea 
5. Planta al nivel de los palcos primeros 
6. Planta al nivel de los palcos segundos 
7. Planta al nivel de la primera galería 
8. Planta al nivel de la segunda galería 
9. Planta de techo 
10. Fachada principal 
11. Fachadas laterales 
12. Fachada posterior 
13. Sección longitudinal 
14. Sección transversal de la sala hacia el norte 

y hacia el sur 
15. Sección transversal del hall 
16. Perfiles y Plataforma de los muros perimetrales 

del escenario 
17. Perfiles y diagramas de las hiladas 
18. Desplante general de la planta baja 

Una fotograffa ~el croquis de la vista general 
Una fotografía de la fachada principal 

Escala 1:200 
11 1:200 
11 1:200 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 
11 1:100 

11 1:100 
11 1:100 

11 1:20 
11 1:20 
11 1:50 

El sistema de construcci6n elegido por Boari consistía en el empleo de un 
esqueleto de acero, sección mínima de los muros y techos, y plataforma ri-
gida de concreto y acero para los cimientos (STELL GRILLAGE), con poca pr.Q. 
fundidad de excavación. En su interior se optó por la ornamentación orgáni
ca de la construcci6n metálica con hierro y cerAmicas decorativas; en el ex-

;. {'. . 
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terior por el revestimiento de las fachadas con piedra de talla , dejando -
grandes vanos arqueados con cornisas y remates sumamente movidos para que 
se adivinara la armazón de hierro a través de la mampostería. 

De acuerdo con este proyecto , la plaza del frente tendría una extensión 
de 96 metros por 116 de lado: todo el edificio incluidas las rampas y esc2_ 
linatas ocuparfan de superficie una hectárea y el teatro se levantaría en -
el centro de un 9ran jardín frente a un vasto y añoso paraue. 25 Por otra -
parte, contarfa en su interior con una sala de fiestas en el frente del edj_ 
ficio sobre el vestíbulo , comunicada con siete "longias" y ter~zas dota-
das de tribunas para público y orquesta ; un café y un restaurante en el -
ala poniente , independientes del servicio del teatro, para que pudieran e~ 
tar abiertos todo el año, constituyendo a la vez un ingreso no despreciable. 

Mientras que en el ala oriente , se hallaría un local para el descanso -
de los carruajes a cubierto . El Hall estaría destinado a servir de invern2_ 
dero aprovechando las benignas condiciones climáticas.del país. 

En oposici6n al uso general de silueta teatral de forma francesa, consis 
tente en una falsa cúpula erigida sobre la sala , apoyándose en el frontis
picio del escenario, o bien a la manera italiana por medio de un techo de -
dos aguas cubriendo todo el edificio a la misma altura , Boari pens6, en un 
gran Hall rematado por triple cúpula que al estar situado entre el vestíbu-
1 o y la sala de espectáculos y no sobre esta última , distaría del frontis
picio del escenario en una extensión igual a la de la sala , cuyo techo de 
doble cubierta en cañ6n proporcionaría la altura estrictamente indispensa-
ble. 

La sala de espectáculos en forma de embudo que iría reduciéndose hacia la 
boca escena, obedeciendo a las leyes acústicas y visuales , tendría palcos 
y loggias con decoraciones en bronce liso y bruñido. Con la iluminaci6n -
eléctrica oculta y la Planta de la orquesta en tres secciones m6viles, cap! 
ces de elevarse hasta la altura del palcoescenario en su conjunto o parcia! 
mente ; contando la boca escena con cinco telones: ·dos contra incendio, un 
te16n principal, uno de entreactos y una cortina Wagneriana. 

La capacidad máxima del nuevo Teatro serfa para dos mil personas c6mod! 
mente instaladas, poseyendo un total de 1808 asientos y espacio suficiente 
para lugares adicionales. 

2fi. Véase Apéndice No. 3 
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En las plateas y en la primera galerfa, la distancia entre los asientos 
sería de 55 cm. y la distancia entre fila y fila , de 90 cm. 

En la platea habrfa 638 asientos; en los palcos primeros , 150¡ en los 
1 

segundos, 222. En la primera galería 456 y en la se~unda-~ 342. El namero de 
palcos serfa de 57. 

Para el dise~o de la sala, Boari compar6 las distintas salas de espect§
culos de este tipo pertenecientes a los teatros siguientes: Municipal Thea
tre de Salzburgo, D'Oyly Carte's Opera House de Londres, Teatro de Franc--
fort , Raymund Theatre de Viena, Teatro Municipal de Zurich y Auditorium de 
Chicago. 

Cre6 además , un sistema especial de iluminación con el cual se aprove-
charía la luz solar directa en todo el teatro, complement&ndola con una in! 
talaci6n eléctrica oculta, así como con muros y plafones luminosos. 

Para evitar posibles incendios , el arquitecto Boari proyect6 una serie 
de medidas especiales , consistentes en no alojar en ~1 calderas, ni apara
tos de calefacci6n , aislando el foro por medio de un tel6n de hierro lami
nado - The FIRE RESISTING CURTAIN - del tipo del Lyric Theatre de Londres , 
e instalando cuatro tanques en lo a1to del techo del escenario con una cap_! 
cidad, cada uno, de cien metros cQbicos, para poderlo inundar por el siste
ma de hidrantes, adoptado en el Teatro de la Opera Comique de París. 

Durante la realización de su proyecto , le fue concedido un viaje de es
tudios a Europa, después del cual present6 una monografía y un an4lisis ur
banfstico de la Alameda y calles adyacentes, solucionando así el prob1ema -
de la ubicación del nuevo Teatro. 

Para no incurrir en errores, Boari hizo un estudio minucioso presentando 
la maqueta de yeso de toda el §rea de donde se localizaría e1 nuevo teatro. 
En ella se comprendía la importancia de la Alameda como parque secular , en· 
cuyo perímetro desembocan las principales arterias del centro de la ciudad, 
concibiéndola en una notable integraci6n arquitectónica , que otorgaría al 
teatro mayor majestuosidad. 

Implicaba también , en su informe, las ventajas derivadas del ascenso en 
los costos prediales de los terrenos aledanos , para futuras construcciones, 
contribuyendo adem§s al embellecimiento de la metr6poli mexicana. 

Ahora bien, para determinar el costo del Teatro Nacional , el arquitecto 
italiano , entregó a la Secretaría de Comunicaciones una serie de estudios_ 

.- .. ,-.... , ... 
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sobre 1os costos de 1os siguientes teatros: Teatro Nacional de Budapest, -
Teatro Real de 1a Opera de Dresde, Teatro Municipal de Pa1ermo, Teatro Munf 
cipa1 de Ginebra, D'Oy1y Corte's Opera House de Londres, Ed~n de Parfs, Te! 
tro de 1a Opera de Parfs, Opera Comica de Parfs, Teatro Naciona1 de Praga, 
Teatro de la Opera de Estocolmo, Teatro de ,a Opera de Viena y Teatro de 1a 
Corte de Viena. 

Haciendo una ana1ogf a entre los presupuestos de estos teatros europeos y 
1as cantidades ap1icadas en 1a construcci6n del Palacio de Correos, también 
a su cargo, determin6 e1 costo de1 Teatro Naciona1 en $4 1200,000.00, sobre 
1o cua1 percibirfa como pago de honorarios por servicios profesionales e1 -
4%. 

El tiempo que considero necesario para cu1minar hs obras fue de cuatro· 
anos. Sin embargo, para 1913, se llevaban gastados $12 1000,000.00 y e1 tea
tro continuaba inconc1uso, a causa de 1a turbulencia revo1ucionar1a, que con 
mocionarfa a 1a ciudad de M4xico en e1 ano de 1913 con La Decena Trlgica • 

. Otro a.specto importante del proyecto de Boari fue la inf1uencia en é1 -
ejercida por 1a Opera de Parfs del arquitecto franc's Charles Garnier, cons
truf da en 1862-75, a la que tom6 como modelo para 1a e1aboraci6n d~1 nuevo -
teatro, asf como 1a corrie~te.de ~ª.'!10~f!!r~idad: e1 "Art-Nouveau 11

• 

En su obra· La construcc16r1' de· u;,- teatro pub1 icada en 1918, Boari senah, 
entre otros aspectos de su proyecto, un gran ascensor para 11evar ,os carru! 
jes y coches desde e1 nivel de la ca11e hasta e1 escenario~ y cabinas para -
los proyectores cinematogr4ficos: una frente a 1a sa1a de ~spect4cu1os y -- · 
otra en e1 · fondo 1de1 escenario. 

Para Boari: 11 E1 Teatro es un e~1ficio vivo que se transforma como si fue .. 
ra una sfntesis construida de 1a vida.humana. tE1 mundo todo es un espect4c~ 
10 1 declama un personaje. de Shakespeare, 'A,, the Wor1d's stage'. 51 e1 tea
tro aparece como.el mb vital entre 1os organismos arquitect6nicos, es tam-
bitin el que mis pronto en\.ejece. Vive el hpso de una generac16n~ y debe ser 
demolido a1 11egar a 1a edad de un hombre decrtpito. E1 arquitecto, al cons
truir un teatro, debe 1anzarse con ardor revolucionario a 1as reformas e in
venciones, sin ver para atr&s a1 llamado de la cr1tica, la cua1 magn1fica.--
1as cosas muertas; mb como alimento, prefiere morder 1a carne vi va. 1126 

26. Boapi, Méll'O; ur construcci6n «1e un· teatro, M~ico,, Instituto Nacional 
de ~!l.!l.as Artes, 1979, 91 p. ·cCüadernos de An¡uitectura 'Y ConservacicSn 
del Patrimonio Art:!stico Nacional, Serie: l-bnograf!as, 1) p. 71 · 
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2.3. Primera etapa d~ 1a construcc16n ge\ nuevo Teatro Nacional 
. 

A fina1es de 1904 se realizaron los trabajos ·de excavaci6n para e1 nue 
vo Teatro Nacional dirigidos ·por Alfredo Jfmenez y en 1905, se encomendaron 
las obras de cimentaci6n a 1a casa .M111iken Brother de ·Nueva York, quien 1es 
di6 inicio e1 22 de enero a1 30 de julio de ese ano. E1 Sr. w. Keeps, emple! 
do de esta casa, trajo varias m4quinas para los trabajos de triturado. Entre 
los materiales utilizados para los cimientos, figuraron e1 honnig6n y el hi! 
rro; se instalaron asimismo o~icinas provisionales para los empleados tlcni
cos, encargados de dirigir y vigilar los trabajos, una vez despejado el te-· 
rreno que habrfa de fonnar 1a plaza donde se erigirfa el monumental edificio. 
Con 1 a apertura de 1a Av. 5 de Mayo, mas 1a construcci6n de1 Pa1acio de Co·
rreos, de la Secretarfa de ·Comunicaciones y Obras ·pab1icas, esta &rea de 1a . . . 
ciudad ·correspondiente a1 nuevo teatro·, adquirirfa una nueva f.isonomfa. 

Desde la apertur~ de cepas p~ra la cimentac16n d~ las obras de1 Palacio • 
del Poder Legislativo, se observ6 que despuls de cavar ci"co o seis metros, 
se encontraba una base de tepetate bastante resistente y en seguida una de 
fango, de profundidad incalculable; por lo que se recurri6 al sistema de com 
pensac i 6n, consistente en una plataforma flotante de concreto, refO'¡•zada con 
viguetas y un emparri11ado de ·acero. En esta fase de las obras, se construy6 
tambiln un pozo artesiano de 300 metros para proveer de agua a 1as obras de1 
teatro. 

A1 concluirse 1a cimentaci6n, se principiaron los trabajos de 1evantam1en . -
to de bases y para el basamento se mand6 investigar. los tipos de materiales 
al Instituto Geol6gico. 27 Y, finalmente, el 2 de abril de 1905, se design6 • 
como fecha para realiza·r 1a cer~~~1~. de colocac16n de la primera piedra ( S! 
gan una noticia aparecida en E1.Imparc1a1 e1 14 de enero de ese ano). 

La estructura met41ica, a1 igual que 'ºs cimientos, 'fueron ca1cu1ados por 
el arquitecto Wi11 iam H. B1rkmire de 1a Casa M111 iken Bros. ~ y el acero em-
p1eado pra la fabricaci6n de viguetas procedf6 de la Monterrey Ste11 & Iron 
Works en Mlxico y de 1a F4brica Verband Roling M111s de Alemania,28 ya que " 

27. V~ase Exp. 522/20, "Piedra de Tenayo el Grande para las obras del Tea
no Nacional'', Rano Secretaría de Canunicaciones y Obr>as Públicas, fon-
do füatro Nacional, 1904, A,G.N. -

28. V~ase E.Xp. 522/13, "Cá1cu1os para los cimientos de'.J,.Teatro Nacional", "'!' 

Raioo Secretaría de Canunicaciones y Obras Públicas; Fondo Teatro Nacio
nal, 1904, A.G.N. 

33. 
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en ese perfodo, este material escaseaba en los Estados Unidos, 
En enero de 1906, 11egaban procedentes de G~nova, Italia, 1os m4rmo1es de 

Carrara para e1 exterior del Teatro, para ser utilizados en co1umnas, pilas
tras, balcones, y ornamento en general. Se recibió asfmismo, e1 m4rmo1 sepia 
c1aro de 1as canteras de Tenayo e1 Grande, Municipalidad de Yautepec, Estado 
de Morelos, para el basamento, asf como el blanco de 1as canteras de Buena-
vista, Estado de Guerrero, destinado a los panos lisos. 

Durante e1 mes en curso, se tenninó la platafonna met41ica, los cimientos 
de las rampas y esca1inatas¡ quedando conc1ufdas las oficinas técnicas para 
ingenieros y dibujantes construfdas con 14mina y duela norteamericana e ins
talándose a su vez los ta11eres de escultura donde se hicieron a1gunas maque 
tas de1 teatro. En la Dirección de Arqlitectura y Conservaci6n de1 Patrimonio 
Artfstico Nacional del I.N.B.A., existen fotogratfas de las mismas. 

Posteriormente, se 11evó a cabo 1a entubación subterránea de1 edificio y 
se emplearon nuemerosos peones para transportar el materia1. Se ca,cula que 
el armazón completo requirió de 36,500 toneladas de acero. Podemos imaginar 
ahora e1 ruido ensordecedor que se producfa durante la edificación de esta -
obra monumental. 

En los ta11eres de 1a Penitenciarfa, en una área de 2000 metros cuadrados, 
se instalaron 1os ta11eres para labrar 1as piedras uti1izadas en 1a obra. Es
tos ta11eres se hallaban 1imitados por una cerca de alambre y resguardados -
por un cobertizo de lámina en e1 centro. A un lado de éstos, se construyó un 
escape del ferrocarril Interoceánico para desembarque del material. 

Para octubr~ de 1906; ya estaba formado el segundo cuerpo de1 esque1eto de 
acero, y en noviembre podfa apreciarse 1a parte central casi concluida. En -
este ano. funge un tiempo como director de las obras de1 Teatro Nacional, ·e1 
arquitecto Aquiles Brambi11a, debido a 1a ausencia de Boari. A principios de1 
ano siguiente, la monumental estructura estaba en su mayor parte annada, con 
excepci6n de 1as secciones correspondientes a los palcos terceros y a la ga1_! 
rfa; todo estaba listo en esta fecha para recibir el revestimiento de mampos
terfa y se adivinaba ya como serta e1 salón, e1 escenario y las primeras se
ries de palcos. 

Del lado del escenario, se construy6 una elevada torre que constitufa e1 ~ 

andamiaje para la ~o1ocaci6n de 1as piezas de hierro pertenecientes a 1a es-
tructura de 1as b6vedas. En septiembre, ·sólo faltaba edificar ,a c0pu1a mayor. 

Se construy6 una maqueta en yeso de1 sa16n principa1, 1a cual fue enviada 
al Mf.nisterio de Comunicaciones. A partir de entonces, se concedieron 1os der.! 
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chos de preferencia de algunas localidades a distinguidas personas, siguie.!!. 
do la tradición del antiguo Teatro de Santa Anna. 
· En 1908, a causa de la controversia provocada por las dimensiones del -

nuevo edificio con respecto al anterior, se publicaron en El Imparcial del 
27 de agosto los siguientes datos: 

ANTIGUO TEATRO 

Altura: 16m 60cm 
Patio: 16m 76cm 
Boca-Escena: 12m 57cm 

NUEVO TEATRO 

Altura: 
Patio: 
Boca-Escena: 

24m 50cm 
22m 60cm 
24m OOcm 

A partir de este año, se intensificaron los trabajos, pues se pretendfa 
llevar a cabo la inauguración del Teatro durante las Fiestas del Centena-
rio. 

Para 1909, el edificio ya contaba con las instalaciones subterr4neas de 
la maquinaria escenográfica, una de las partes más importantes del Teatro, 
encargada a una casa alemana 11 Vereignite Machinenfabrik Augsburgo und Machi 
nengangesellschaft, Nuremberg, S.G. 11 (cuyo contrato se firmó el 4 de enero 
de 1908), la cual suministró todo el material y mano de obra necesarios pa
ra construirla, montarla y entregarla perfectamente acabada. Se realiz6, to 
mando como base los planos, dibujos y plantillas proporcionados por el Ing. 
Albert Rosenberg de Colonia sobre el Rhin, Inspector Técnico del Teatro Mu
nicipal de Colonia. Con un costo total del 1'137,839.28 marcos, toda lama
quinaria fue entregada en 1910. Consta de una parte fija y una móvil, y am
bas se encuentran en la parte alta del foro, al nivel del piso del escena-
rio y en el foso del mismo. La parte fija comprende puentes, poste, galerfas 
y emparrillados, las cuales permiten cambiar r4pidamente el piso del escena
rio, ya sea por partes o totalmente. Las trabes est4n armadas para sostener 
decoraciones pesadas que pueden recorrer desde el fondo hasta el más alto -
emparrillado. Los tubos horizontales se encuentran suspendidos por las deco
raciones ligeras; los verticales, colocados en pares a un lado y otro, para 
las decoraciones cambiantes; la cadena sin fin, para el horizonte movible; -
los varales, sobre carretillas para sostener los bastidores y las máquinas -
para suspender y simular vuelos. 

Adem4s, cuenta con aparatos para simular viento, lluvia, tempestad, nie-
blas, incendios, nevados, granizadas, etc. Sus plataformas son seis; sus por. 
tadecoraciones pesadas, siete; sus potadecoraciones ligeras, ochenta¡ tubos 

"('¡, 
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para decoraciones cambiantes, siete, maquinas para volar, ocho; un horizon 
te contfnuo; tres panoramas; un horizonte fijo; diez diablas; veintiún va
rales y dos ascensores. 

Todos los movimientos se producen por fuerza elfctrica e hidr4ulica. En 
la parte alta, se encuentran los telares y en los s6tanos est4n las bode-
gas y los puentes m6viles para subir gran número de personas y cambiar la 
escena en pocos segundos. Eí taller mec4nico de reparaciones est5 al nivel 
del piso de la calle, asf como las calderas que sirven para producir vapor 
y llamas simuladas. 

Las instalaciones eléctricas para efectos escénicos son muy completas. 

36. 

Se ha colocado una caseta especial en el fondo del palco escfnico para ob
tener escenas cinematogr5ficas proyectadas desde adentro, sobre un diafra.9. 
ma transparente. Otra caseta, colocada en sentido opuesto en el fondo de la 
sala, sirve para las proyecciones sobre el tel6n del proscenio y para ilum.i 
nar a los actores y a la escena con haces luminosos y con proyectores de C.Q. 

lores. 
A finales de la dictadura de Porfirio Dfaz, ya se podfa apreciar la ma-

yor parte del exterior del teatro, con el revestimiento y la ornamentaci6n 
virtualmente conclufdas a excepci6n del recubrimiento de las cúpulas; era -
posible admirar también el trabajo del forjador italiano Alexandro Mazzuco
telli (quien fabric6 diez puertas de hierro en 8 meses por el precio de 80' 
000.00 liras, aproximadamente $32,000.00). V a pesar de los crecientes es-
fuerzas que se desplegaron, el lujoso Teatro Nacional no pudo quedar termi
nado para las "Fiestas del Centenario", como originalmente habfa sido pla-
neado por el Régimen. 

En enero de 1911, se inic16 la construcc16n de la Pfrgola por el lado -
Oriente de la Alameda, quedando inscrita dentro de los terrenos anexos al -
teatro, como sitio de recreo desde el cual podrfan escucharse las audicio-
nes ofrecidas por las bandas militares de los kioskos cercanos. Pero esto -
s6lo fue un proyecto m5s de los muchos que se propusieron para el nuevo te! 
tro durante el porfir1smo. 

En 1910, se comenz6 a instalar la estructura met511ca del famoso tel6n -
que divide la 'bocaescena del resto de la sala de .espectáculos. Se trata de 
una cortina incombustible de mosaico de cristales opalescentes, en la que -
se admira un paisaje del Valle de Mfxico. 

La creac16n de esta cortina requiri6 de quince meses en los Talleres de 
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los Estudios Tiffany de Nueva York, alcanzando un costo total de $95,000.00. 
Esta obra convertfa en realidad la quimérica ilusi6n del arquitecto francés 
Charles Garnier, quien concibi6 la idea de una cortina rfgida, cubierta por 
cristales que se accionarfa a manera de compuerta; aunque no crefa que seme
jante idea pudiera llevarse a la pr4ctica, escribiendo al respecto: "Cette 
instalation est imposible. Il y aura toujours des cervaux malades. la reali 

29 -
U est loin de ce beau reve. 11 

la cortina, construida con una estructura de hierro revestida de 14mina -
de zinc, tiene las siguientes dimensiones: 14 metros de ancho, 12.50 de al tu 
ra y 32cm de espesor. Su peso es de 22 toneladas y est4 dividida en 182 ta
bleros de 0.90cm cuadrados aproximadamente, conteniendo cerca de un mill6n -
de piezas de cristal opalescente de 2 cm. cuadrados, mismas que han sido co
locadas con mortero especial, refractario al calor y a la vez impermeable. 
El cristal opalescente fue hecho especialmente para este trabajo en la f4br.! 
ca de cristal de los Tiffany en Corona, long lsland, Estados Unidos. 3° Fue 
todo un logro para dicha casa el que se empleara el nuevo material opalescen 
te con reflejos met4licos para la elaboraci6n de las téxeras, ya que habfa 
sido presentado anteriormente en exposiciones por Massie en Francia. Sin em
bargo, Tiffany super6 notablemente esta antiqufsima t6cnica de metalizar vi
drios, la cual era ya empleada por los fenicios. 

El movimiento ascendente del tel6n se ejecuta por medio de un "wincher" -
de sistema eléctrico. El peso de la cortina, que como ya ~e dijo antes es de 
22 toneladas, esta contrabalanceado en m&s ·del 10% por contrapesos laterales 
que reducen el trabajo sobre la polea y el carrete de1 tel6n colocado en el 
emparrillado superior del escenario. El descenso se efectaa por gravedad, r! 
gularidndose con los contrapesos laterales y por un sistema de "papalotes" 
que impiden que este movimiento sea r4pido. Ademas, para evitar golpes sobre 
el piso del escenario, se encuentran unos pistones de aire colocados en am-
bos lados del mismo, que los nulifican totalmente. 

El contacto para hacer levantar el te16n, asf como la conexi6n para hacer. 
lo bajar, est4n colocados cerca del lugar del Mec4nico en Jefe. También, fu! 

29. L'xp. 522/305, "Departamento de Intercambio Universitario solicita datos 
acerca del tel6n del Teatro Nacional", Rano Secretaría de Canunicaciones 
y Obras Públicas, Fondo Teatro Nacional, 1924, A.G.N., roja 7. 

30. Ibidem, Foja 6. 
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ra del escenario se encuentra una conexi6n adicional para el mismo efecto. 
Con respecto al diseno de la cortina de cristal, podemos afirmar que fue 

ejecutado por la casa Tiffany de Nuw York. Sin embargo, como son varios los 
elementos en que se basan algunos estudiosos para asegurar que el artista -
húngaro Geza Mar6ti es el diseftador de esta obra, daremos los argumentos -
pertinentes para probar nuestra aseveraci6n.31 

En efecto, se le solicit6 a Mar6ti presentar un diseno para la realiza-
ci6n del decorado del tel6n, en un contrato suscrito por este artista, que 
comprendfa varios modelos y proyectos decorativos destinados para el inte-
rior del Teatro Nacional, contrato ·que se firm6 el 2 de junio de 1910, en -
cuyo lote 11 C11

, fi.gura lo siguiente: 

CONCEPTO 

Proyecto de decorado y de construcci6n para el te16n 
met&lico y respectivo marco, inclusive las relativas 
plantillas para el armaz6n. 
Modelo ejecutado en vidrio 
Modelo en yeso 
Un detalle de alpaca 

CANTIDAD 

4,000. 00 
800. 00 
300. 00 
300. 00 

CORONAS32 

Adem!s en Ars Decoratif No.4~3 publicaci6n proveniente de Hungrfa, se -
sostiene que Mar6ti es el dheftador de la cortina y Tiffa.ny el ejecutor, -

31. Asími~ se había difundido una versi6n poco fundamentada en la que se 
adjudicaba su diseño al pintor mexicano Ge:rardo MuI'illo, Dr. Atl; a este 
respecto se recanienda consultar la obra de Arturo Casado Navarro, GeI'élI'
do Murillo el Dr. Atl, ~xico, Universidad Nacional Autónana de ~xl.CO;""" 
1984, 245 p. (Monografías de arte, 12); quien mediante un aralisis exhaus 
tivo sobre la vida de este personaje nos proporciona suficientes elemen-= 
tos de juicio para tener la certeza de que el artista no intervino en di
cha obra. 

32. Exp. 522/152, "Contrato con Geza Maroti", RaJro Secretaría de Canunicacio
nes y Obras Públicas, Fondo Teatro Nacional, 1910, A.G.N., Foja 36 

33. Pirs Decoratif ,No.4, Annuaire du Musée des Arts decoratifs et du Musée d' 
art cl' extreme orient Ferene Hopp, Budapest, 1976, 173 p. Esta publica--

. ción me fue proporcionada en la Direcci6n de Arquitectura y Conservación 
del Patrimonio Artístico Nacional, y pertenece a su archivo particular, 
p. 135 "The glass courtain has be en carried out by U.S.A. firm Tiffany 
in accordance wi th Maroti' s desisn. It has becane camv::>n l<nowledge that 
not only the car.rying out oot the designing had been made by Tiffany's, 
too. On the otheI' hand the canplete design, biaring Mar6ti's signature -

' 



pues el diseno completo que lleva su firma se encuentra en la Universidad 
Politécnica de Budapest. Asimismo, en la exposic16n que se exhibi6 en el 
Museo Nacional de Arquitectura, con motivo del cincuentenario de la inau
guraci6n del Palacio de Bellas Artes (abierta al pQblico del 30 de sep-
tiembre de 1984 al 10 de febrero de 1985), se expusieron algunos planos -
de la cortina disenados por el artista hQngaro y fechados en 1912¡ sin em 
bargo, ahondando m6s en el asunto, y vali~ndonos de la correspondencia -
existente sobre el tema en el Fondo Teatro nacional del Ramo Secretarfa -
de Comunicaciones y Obras Públicas que se enecuentra en el Archivo de la 
Naci6n podremos apreciar lo siguiente: 
"Desde el 26 de junio de 1907, 'es decir, tres anos después de comenzada -
la obra, ya se trataba la decoraci6n de la Sala, y se encomend6 el proyef_ 
to basado en planos que suministr6 el arq. Boari, a tres casas: a la Ti-
ffany de Nueva York, .a la G. Beltrani de Mi14n y a la G. Marott1 (sic) de 
Budapest. 
'De las tres citadas la que present6 mejores estudios y copias y detalles 
fué Geza Marotti ••• 1 

'Pero después de detenido eximen sobre lo que presento y después, también 
de haber ofdo la opini6n de otros, he llegado a la conclusi6n de que no -
se puede aceptar su proyecto de decoraci6n de la sala. Mientras que a t'º
dos ha parecido muy bello el motivo decorativo de gran plafond transparen 
te para la cúpula interior de la Sala y la composici6n del cuadro figural 
en mosaico sobre el arco del proscenio' (De un oficio qu~ dirigi6 el ar-
quitecto Boari al Ministerio de Comunicaciones, el 30 de enero de 1908). 

is to be find the Budapest Polytechnical University. This must be a con-
ving evidence wich all goes ef f ect of the glass courtain stems f:ran the -
mul ticoloured transillurnination in the glass cubes. 'llie 27 tons weihing -
glass courtain in setting free the estage by ita hydraulic pression in 7 
seconds. 
rreducci6n: 

La cortina de cristal fue elaborada por la firma norteamericana Tiff a
ny de acuerdo con un diseño de Maroti. Se ha hecho del conocimiento canún 
que no únicamente la elaboraci6n sino el diseñ:> ha sido hecho por Tif f any 
también. Por otro lado el diseño canpleto que lleva la finna de ~ti se 
encuentra en la Universidad Politécnica de Budapest, debe ser una eviden
cia convincente que conduce a derrostrar que Mar6ti fue el diseñador y Ti
ff any el ejecutor, el magnífico efecto de la cortina de vidrio surge de la 
transiluminaci6n multicolor en los cubos de cristal. Este magnífico tel6n 
pesa 27 toneladas, deja libre el escenario por medio de un sistema de pre
si6n hidr~ulica en 7 segundos. 

'·· .'., .·' 
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El arco proscenio y el plafond, como se sabe, fueron por fin contratados en 
la casa Géza Marotti (sic), el 6 de abril de 1908; liquidados en los prime
ros dias del a~o de 1911. 

Después de reformar el proyecto primitivo se le encomend6 la ejecuci6n de -
modelos para la decoraci6n de la Sala en egeneral, y del resto del Teatro. 
Ejecut6 el marco del plafond y el remate de la cúpula. 

40. 

En 1911 se le habfa pagado, aparte del plafond, mosaico del arco del prosc! 
nio y grupo central, por estudios y modelos, 171,380 coronas. 
Mas tarde en carta de julio de 1912, decfa el arquitecto Boari al profesor 
Marotti: 
'Para las demás decoraciones de la Sala de Espectáculos queda definitivamen 
te resuelto no adoptar su proyecto y preparar uno mucho más sencillo y de -
poco costo que pueda ejecutarse completamente aqui. 1 

'Para la gran escalera, vestfbulo y sal6n de baile, nada absolutamente se -
ha decidido: la idea del Gobierno es de no ejecutar por ahora estas obra~: y 

resolver más tarde lo que mejor convenga en relaci6n con la situaci6n econ~ 
mica del pafs. 1 

Como se ve, aunque desde un principio no se acept6 en conjunto el proyecto 
del profesor Marotti, s6lo se lo hizo saber asf, tenninantemente, hasta que 
tuvo la ocasi6n de presentarle una determinaci6n a que se le habfa obligado; 
pero que en el fondo el verdadero motivo fue porque nunca le habfa·satisfe
cho. 
Sin embargo el arquitecto Boari tenfa gran.confianza en el profesor Maroti 
y en cartas posteriores hablaban aún sobre la decoraci6n del Teatro - sobre 
nuevos· proyectos. 
En suma el profesor Mar6ti ha sido un colaborador de las mayores confianzas 
del Arquitecto Boari¡ pero al .fin de lo que de sus proyectos podrfa ejecu-
tarse está terminado y hoy el proyecto definitivo no es como nunca lo ha -
sido el de Marotti sino el del arquitecto Boari¡ con cuyos dibujos ha form! 
do la monograffa de la Construcci6n de un Teatro. 1134 

De esta forma si se tiene en cuenta que el proyecto de la cortina apare
ce como una de las partes de la decoraci6n general que se encarga a este ar 
tista y cuyo contrato aquf reproducimos como testimonio irrefutab1e35 y con 

34. Exp. 522/280, "Profesor Maroti ofrece envio de planos y presupuestos 
de Budapest", RaJTo.Secretar!a. de Canunicaciones y Obras Públicas, Fon
do Teatro Nacional, A.G.N., 1921, Fojas 7 y 8. 

35. V~ase cap. IV r:scultores. l.Ds contratos de todas las obras ~cargadas 
a este artista confinnan que si el procedimiento legal en ca~ uno de 
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siderando adem4s que el viaje de Mar6ti a M6xico en 1911, por conducto de 
la Direcci6n de las Obras fue suspendido a causa de los maltiples conflif 
tos generados por la Revoluci6n, implica que el artista hQngaro no cono-
cfa directamente el paisaje que se le estaba solicitando, por lo que el -
arquitecto Boari debi6 haberle mandado bosquejos del mismo; y partiendo -
del hecho de que la casa Tiffany ya habfa enviado fotograffas del diseno 
de la cortina inconclusa en el afto de 1910 (los planos de Mar6ti est§n f! 
chados en 1912), bien pudo Boari hacerle llegar algunos dibujos de la mi! 
ma, lo cual explicarfa la similitud en la perspectiva y la diferencia to
tal en los detalles. 36 

Por otra parte la casa Tiffany envi6 a uno de sus artistas, Albert G. 
Wilber para que se pusiera de acuerdo con el Director de las Obras sobre 
.el dibujo final del cuadro, este pintor hizo los trazos y estudios dire~
tamente ante el paisaje natural que se pretendf a representar. El 27 de m!_ 

·yo de 1910 esta firma envfa un oficio y una fotograffa del disei'io de la -
cortina;37 esta fotograffa es de suma importancia porque en ella se apre
cia el dibujo que actualmente admiramos en la cortina, y que difiere en -
varios detalles del presentado por el artista hGngaro. A su vez es de to
marse en cuenta que en el expediente 522/129 del Fondo Teatro Nacional -
del A.G.N. en relaci6n al contrato con la casa Tiffany nunca se menciona 
que el' disei'io haya sido tomado del proyecto de Mar6ti. Asfmismo el C6nsul 
General ce M6xico en Nueva York, Cayetano Romero, quien estuvo al tanto de 
este asunto, tampoco lo hace. De lo cual podemos deducir que fue la casa 
Tiffany la que diseno y ejecut6 en su totalidad esta esp16ndida obra. El 
tel6n fue exhibido en Nueva York en 1911 y su exposici6n se c~rr6 el 10 
de mayo de ese ai'io, para enviarlo a su destino: el Teatro Nacional de M! 
xico. Asf, en 1912 la cortina estaba completamente instalada. 

Como tema de su decoraci6n el arquitecto Boari eligi6 una vista pan6-
ramica del Valle de México, captada a travAs de un gran ventanal, en la 

ellos fue tan riguroso, ¿porque no aparece ni siquiera una minuta 
del contrato referente a una obra tan importante caro es la decora 
ci6n del tel6n para el Teatro Nacional? -

36. Cfs. los diseños de la 'cortina aquí repn:x:lucidos. 

37. Esta fotografía se encuentra en el expediente 522/129 "Contrato con 
la casa Tiffany", Fondo Teatro Nacional, Ramo Secretaría {le Caruni
caciones y Obras Pl'.iblicas, A.G.N., 1909, Foja 77. Al final de la -
Sociedad porfirista, presentairos una reproducci6n de la misma. 

; 
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que pudiera vislumbrarse la belleza de sus volcanes: el Popocatépetl y el 
Ixtaccfhuatl, anadiendo a la esencia de su inherente majestuosidad la le
yenda nahuatl en ellos inspirada.38 

En el telón pueden admirarse con gran efecto de realidad los Oltimos -
rayos del sol poniente ocult~ndose detr~s del Popocatepetl y dorando las 
cimas cubiertas de nieve en ambos volcanes; en la parte baja se distin--
guen los lagos y en primer término se destaca la vegetación y flora del -
Valle de México, los "abetos" y las "cactáceas" distribuidos con gran ar
monfa de los planos y de los tonos junto con las hojas y flores de la "b.!! 
gambilia" y de la "aralia". De tal manera que al ser iluminado con proye~ 
tores de colores, produce efectos de iridiscencia sorprendentes. 

El telón de cristal junto con el plafón y el mosaico del arco del pro! 
cenio, fueron las únicas obras del decorado interior que, junto con la -
ornamentación general de las fachadas del edificio, conservan el mismo -
gusto y tendencias de principios de siglo. 

38. Exp. 522/305 op. cit, Foja 5 

"l.t'.lyendd de los Volcanes" 
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Hace muchos siglos un poderoso monarca que gobernaba estas tierras, 
estaba. orbrulloso del nanbre ilustre que hc1bía alcanzado, de las innu
ioorables conquistas que hubía hecho, y del inmenso reino que había -
llegado a gobernar, pern más orgulloso estaba aún de su bella y úni
ca hija. Muchos principes y erundes señores se congregaban en la cor
te tratando de conquistar las gracias de la princesa pero ella su mos 
traba fría a todas las insinuaciones, hasta que lleg6 él princlpe Po::
po, a quien ella entreg6 su coraz6n, el rey, sin embc1!'go, no est.1ba -
satisfecho por canpleto con la elecci6n <le su hija, aunque Popo esta
ba lleno de juventud y aparentemente era merecedor de las gracias de 
la princesa, sin embargo, no había aún deJtiostrado su va.lar de tal ma
nera que nadie lo pusiera en duda y esto era lo que el poderoso monar 
ca exigía. Debería por ello ganar cierto número de batallas y denos--= 
trat' que era capaz de gobarnar y proteger al reino, pasando por ello 
provisionalmente a ~l el supreroo mando,antes de que la princesa fuese 
suya. Sin embargo, el amor de los j6venes fue más poderoso que los -
mandatos del Rey; Popo rogres6 antes de la fechél señalada y los aman
tes se unieron. Al saber el poderoso JOOnarca de esta uni6n se llen6 -
de justa c6lel"él, y pidiendo a los dioses un catigo ejemplar píln·1 los 
desobedientes, los anlimtes quedMOn convertidos en volcanes. La mayor• 
porn1 cay6 sobre el príncipe , porque su darnr1 debet•Íc1 yace11 siempre -
fría y muerta delante de él, mientrm:i el fuego del aroor nunca ue. ext.i!_l 
guirí.1 1.m el coraz6n dul príncipt"!. Y así fue cano aconteci6; lc1s lla--
11\';lS que al pr:incipio resplandecían con terrible <unenaza de destrucci6n, 
aWlque t>e han apagado, todélvÍa humean en forma de fuma.rulas,, ciuemím.lo
le el pecho al priíncipe, porque su blanq dam.1 yace~á ~I' siglos h'Elft 
te . c1 ~l con lao JT1c1J1os cruzauas en la act1 tud tn1nqw.la di.? lél mut~rtc • 
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Fotografía del diseno de la cortina de 
cristal presentado por la casa "Tiffany. 
Studios". La cual, fue enviada desde Nue 
va York a 1a Secretaria de Cómunicacio--=
nes y Obras POblicas, 
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3. Socied~d revolucionaria 

A las Fiestas del Centenario, asistieron treinta y seis misiones extran 
jeras que contemplaron la ostentosidad de los festejos y el progreso mate-
rial, en el cenit de una larga dictadura. En aquellas celebraciones el pre
sidente Porfirio Dfaz tenfa entre sus fines mostrar un r~gimen social que -
parecfa indestructible, impresionando a algunos de aquellos que las presen
ciaron y se mostraron incr~dulos en los prelmbulos de la revoluci6n ante la 
inminente cafda de Dfaz que ya tenfa frente asf una seria oposici6n, como -
la derivada de los partidos Liberal y Democrltico, o como las secuelas de -
la cruenta represi6n ejercida en las sonadas huelgas de Rfo Blanco (1906) y 
Cananea (1907) entre otras; asf como las rebeliones indfgenas duramente so
focadas que avizoraban agudas contradicciones en todo el sistema socfoecon§. 

· mico porfirista. Ni siquiera la entrev1sta Dfaz-Creelman rea.1 izada en 1908, 
en la cual el dictador planteaba que la sociedad mexicana ya estaba prepar! 
da para la democracia y por ello su retiro era posible, pudo aminorar los -
malestares y la inconformidad manifiesta en diversos estratos de ·la pobla-
ci6n, asf como por parte de los inversionistas extranjeros, princ.ipalmente 
los norteamericanos, que vefan obstaculizada su ingerencia en el pafs por -
la polftica seguida hasta ese momento por Dfaz y el grupo de los llamados -
cientfficos que tenfan importantes nexos econ&nicos con Europa. 

Por otra parte: "La era porfiriana, hacia sus postrime~fas, se distin--
gui6 por emprender una serie de obras de carlcter público o social. En los 
anos cercanos a la celebraci6n del Centenario de la Independencia se exace.r. 
ba esta tendencia y gracias a ella surgen los edificios mis tfpicos de la -
fpoca ••• 1139 El Teatro Nacional, uno de los edificios m'5 representativos de 
este perfodo, erigido como parte de la decantada polftica de "paz y progre
so", exaltada constantemente por el rfgimen, puede considerarse como un e
vidente crisol de las aspiraciones porfiristas; sin embargo, al quedar in-
concluso en el ocaso de la dictadura, cambia como consecuencia 16gica los -
derroteros de su propia historia, a la sombra de una revoluci6n social tra! 
cendental en nuestro devenir hist6rico que sienta las bases de la sociedad 
contemporlnea. "La Revoluci6n Mexicana como todo hecho h1st6rico, es varia-

39. Piña Dreinhofer, Agust!n, "Siglo XIX: arquitectura porfirista", Depar
tamento de Hummidades Di:recci6n General de Difusioo Cultural UNAM, ~ 
xico, (s. a. ) , 34 p. (Material de ~ctura. Serie: de las Artes en ~xi= 
co, 6), ·p. 29 
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ble con el paso del tiempo y compleja en su organizaci6n y desarrollo. Sur 
ge como una protesta de tono eminentemente polftico frente al r'gimen por
firiano, pero quienes van participando en ella, quienes van haciéndola le 
imprimen la huella de sus ideas, de sus intereses, de sus aspiraciones .. 1140 

La revoluci6n mexicana como hilo conductor en el proceso hist6rico de -
nuestro pafs hacia un mayor desarrollo de sus estructuras capitalistas, fue 
heterogénea desde sus orfgenes; nacida .de una incontenible sacudida popular 
plante6 las necesidades y las demandas de un pueblo hist6ricamente explota
do que encontr6 entre sus caudillos genuinos representantes como Francisco 
Villa y Emiliano Zapata. Iniciada por Francisco I. Madero que de~de la pu-
bl icaci6n de su libro La sucesi6n presidencial, hasta la formaci6n del par
tido Antireeleccionista por él encabezado y con la organizaci6n de la pri"!. 
ra campaf\a electoral; hecho tan ins611to como las fuerzas sociales que de-
sencadenarfa a partir de la proclamaci6n del Plan de San Lufs, el 15 de oc
tubre de 1910, en el que se establecfa la anulaci6n de las elecciones .Y co;. 
mo ley suprema la no reelecci6n. Hace un llamamiento a las armas fijando el 
20 de noviembre de ese af\o como fecha para una sublevaci6n general. Sin em
bargo la conjura revolucionaria de Aquiles Serdln y sus seguidores en Pue-
bla es descubierta y exterminada, impidiendo que se consumaran las acciones 
previstas, pero generando al mismo simultlneamente los primeros brotes im-
portantes de rebeldfa. Madero cuenta con el apoyo del chihuahuense Abraham 
Gonz41ez y con la adhesi6n de los primeros brazos armados de la revoluci6n: 
Pascual Orozco y Francisco Villa, convirtiendo a esta lucha en un proceso -
irreversible. Empero ni el gobierno provisional de Francisco Le6n de la Ba
rra, ni el gobierno constitucional de Francisco I. Madero modificaron las -
estructuras heredadas del porfirismo, subsistiendo los poderes legislativo 
y judicial del régimen, el ejército y la inmensa red de intereses creados 
por la oligarqufa que dominaba ferrocarriles, bancos, industrias, empresas 
comerciales, y lreas productivas deterininantes del sistema, en detrimento -
de los intereses norteamericanos principalmente. En este sentido como las -
propuestas de Madero no imponfan profundas transformaciones, sino s61o con_! 
titufan reformas que permitiesen un cauce diferente a la polftica del gobier 

40. Cosío Villegas, Daniel, et al. Historia mínima de ~xico, 6 ~:imp., ~-
xico, Colegio de México,198I', p. 135 . 
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no mediante la legalidad y la democracia sin modificar el sistema socio
econ6m1co; contra esta ambivalencia de la polftica maderista se levanta 
Emiliano Zapata en el sur con el Plan de Ayala, pues el objetivo de su -
lucha alentado por el artfculo tercero del Plan de San Luis era de car5f 
ter agrario, representaba el anhelo de los desposefdos por recuperar la 
tierra y usufructuarla en ebneficio propio. En el norte tamb1En se rebe
la Pascual Orozco con el Plan de Chihuahua, sin embargo es vencido por -
Victoriano Huerta en diversos encuentros en Conejos, Rellano y Bachimba 
en 1911. De esta forma las diferencias que desde un principio se hicie-
ron manifiestas entre las facciones revolucionarias reflejan como las ª.! 
piraciones polfticas se iban subordinando a las de car5cter econ6mico y 
social. La revoluci6n maderista que en un principio cont6 con el agrado 
del gobierno de Taft en Washington y de la Alemania imperial, para 1912 
cambfan de actitud y el panorama con relaci6n a los inversionistas ex-
tranjeros tanto norteamericanos como europeos se transfonna, pues reque
rían estabilizar la situaci6n social del pafs sobre la que Madero habfa 
perdido control, en favor de sus intereses econ&nicos dentro del mismo; 
apoyando de esta manera el cuartelazo huertista único momento de la revo 
luci6n en que las grandes potencias se unifican con respecto a la ingeren. 
cia directa en la polftica nacional de MExico. El gobierno maderista que 
concluye con la décena trágica en el mes de febrero de 1913. detentando -
el poder el general Victoriano Huerta, dura el tiempo con que este cuenta 
con el apoyo de la oligarqufa nacional y del inversionismo extranjero, -
que valiéndose de este régimen militar pretendfan consolidar sus posicio
nes econ6micas y recuperar sus antiguos privilegios. Ahondando la esci--
si6n entre los diferentes grupos sociales en una genuina lucha de clases. 
Este perfodo devastador nacido del asesinato y·1a traici6n que desestabil.i 
za aún más al sistema sucumbe el 15 de julio de 1914 con la renuncia de -
Huerta, dando origen a una subsecuente lucha por la hegemonfa entre.los -
caudillos revolucionarios, Zapata, Villa y Carranza principalmente entre 
estos dos últimos. Como lo expre~a el Dr. Antonio Castro Leal: 11 

... todo -
un pueblo que se levanta desde la servidumbre hasta el libertinaje, desde 
la ilegalidad hasta la Constituci6n de 1917, reivindicaciones que se ex-
treman en venganzas; masas que forjan en la lucha los principios que las 
gufan , movimiento unánime y violento que - dueno ya de la situaci6n - r!· 

· .. ·.· .'' \ i· ' ' ' ' 
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tarda el triunfo y la organizaci6n final mientras que se despedazan los cau
di 11 os rivales impulsados por ambici6n de poder. 1141 En la segunda fase de la 
lucha armada resultado de las rivalidades entre las facciones revolucionarias, 
mantiene su predominio el grupo nororiental, dominando la escena Venustiano -
Carranza hasta su asesinato en Tlaxcalantongo en 1920¡ constituyendo para --
nuestro análisis el meollo de la cuesti6n en relaci6n a la pervivencia del -
Teatro Nacional, a pesar de la complejidad que la revoluci6n tuvo entre sus -
objetivos, haci~ndola parecer un conjunto de revoluciones de carácter agrario, 
populista, imbricada con rebeliones conservadoras como las de los hacendados 
revolucionarios de Coahuila y Sonora, que no fueron sino muchas de las expre
siones de una revoluc16n completamente capitalista. Y fue precisamente por la 
consolidaci6n de esa nueva oligarqufa que con Madero y Carranza favoreci6 la 
conservaci6n de este edificio proporcionando pequeftos fondos, detentando ellos 
el m'ximo poder al inicio y al fin de la lucha armada lo que explica el peso 
de sus decisiones respecto a lo que se destrufa del antiguo gobierno porfiri! 
ta, Por ello mismo Alvaro Obreg6n proveniente de esta. nueva Elite de los es-
tados nororientales del pafs, continua el proyecto de Carranza con respecto -
al teatro, aunque s61o se realicen algunos trabajos para la term1naci6n de su 
Sala de Espect~culos. En tanto que pocas veces se analiza la arquitectura con 
respecto a las relaciones de poder que fomentan o destruyen cierto tipo de -
obras, 

A su vez apoyando una de nuestras tesis fundamentales de entender las --
obras arqu1tect6nicas, como serfa el caso de todas las creaciones artTsticas 
a partir del mismo desarrollo hist6rico social de que forman parte. Partire-
mos de la bifurcaci6n que la revoluc16n presenta hacia la conformaci6n nacio
nal del pafs para 1920 y en ralac16n a su imbr1cac16n con los procesos hist6-
ricos que modifican el ámbito internacional para esta fecha, permit1Endonos -
entender el inicio de una fase corporativista del capitalismo que condiciona
ra a los gobiernos post-revolucionarios. Como lo seftal Sergio de la Pel\a "La 
revoluci6n de 1910 y su secuela de cambios respondi6 a la demanda de su desa
rrollo interno de las clases sociales par~ sobrevivir. El desarrollo cap1ta--
1ista se habrfa.de.al~~n~ar mediante la industrial1zac16n, la liberaci6n del 

41, La novela de la :n:ivciluoi6n mexiet!na, 2·1T,,. Se1ecci6n, IntroduccicSn gene .. 
rat, ClX>nologra füstorica, Pi6logos, censo de ;persónajes, índice 'de l\1@ 
l'eS, vocarul.aÍ'id y bibliografía por Antonio Castro Lea.\, M&xioo'Agui1ar, 

· 1964: I, p. 17-18, . . 



trabajo y la pro11ferac16n de relaciones capita,istas empresariales, segan 
se fue definiendo en los anos siguientes. 1142 Asimismo como consecuencia de 
la Primera Guerra Mundial: "Hubo, pues, una gran perturbaci6n econ6mica en 
Europa al final de 1a guerra, y, aunque muchas de las dificu1tades eran de 
car!cter temporal, el problema de 1a recuperaci6n se comp1ic6 con la nece
sidad de adaptar las economfas nacionales a los cambios en la distr1buci6n 
internacional de la riqueza. Pafses cuyos negocios se habfan ajustado, du
rante largo tiempo, a la recepci6n regular de los intereses de sus inver-
siones en e1 exterior se encontraron con que estos ingresos se reducfan. 
Antiguos deudores se habfan convertido en acreedores~ y antiguos acreedo-
res especialmente A,ernania, habfan pasado a ·tener una aguda necesidad de -
prAstamos exteriores. Durante 1a ·guerra, los Estados Unidos habfan dejado 
de ser un deudor internacional y, en 1922, se habfan convertido e" un pafs 
acreedor neto de unos 1,200 millones de libras ester.Unas, aparte de hs -
grandes sumas adeudadas por gobiernos extranjeros en concepto de prAstamos 
para la financiaci6n de la guerra. 1143 . · 

La po1ftica norteamericana, ·que ·con lnimos intervencionistas manifesta
dos en la ocupac16n del puerto de Yeracruz en 1914 y la Expedici6n Puniti .. 
va al mando del general John ~. Persh1ng (de marzo de 1916 a febrero de --
1917, bajo el gobierno de Woodrow W11so'n) 1ogr6 una enorme ingerencia en -
la economfa de,MAxico a1 finalizar 1a revoluc16n mexicana en su fase anna
da, aprovechando el debilitamiento de las economfas europe~s despufs de la 
guerra, lo cual origin6 una extrema dominac'i6n de la ·polftica nacional, -
producto de 1a hegemonfa norteamericana en materia econ&nica; hegemonfa -
que fue aan mas acentuada que durante et porfirismo, cuando 1os Estados -
Unidos contró1aban tan s61o el 40% de ,as inversiones extranjeras en nues
tro pafs. 

3.1. Repercusiones de 1a Revo1uci6n Ma>t1cana en 1·a ·cosntruccidn de1 edifi
cio. 

. 
Indudabl~en~~:las repercusiones que.tuvo el movimiento revoluciona--

42. De la Pefia, Sergio; op. oit, p,236 
• ' •• 1 1 ' •••••• ' 

43. As'hworth, William, · ~vé '.histoda de la ec::on<Jn!a · internacional · deSde 
1850, 2 F.d.' Trad. ae1 ili81fis por ~la\ Sükiléz,' Rl&ico, ·F&i6 de ... 
t'ültúra F.con~ca, 1·979, 372 p.· (Secci~ de Obras dé Ecoiian!a), p.264. 
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rio de 1910 sobre la construcci6n ·del Teatro N•ctonal, consti tu~en un :tema i.!l 
soslayable en 1a historia de este edffi~io. Sin embargo no debemos confonnar
nos con la simp~e explicaci6n de su abandono durante todos estos anos porque, 
aQn cuando es evidente que disminuyeron de manera notable 1as obras construc~ 
tivas para dar paso a las de conservaci6n. e1 Teatro·no era una estructura·lll! 
terial aislada de los profundos cambios que se gestaban en 1a sociedad mexic! 
na y que se ref1ejaban de diversas maneras en e1 proceso de su edif1caci6n. 

Durante el perfodo de 1a 1ucha armada el Teatro Nac1ona1, construfdo para 
la 61ite porfirista, fue presentando pau1at1namente una serie de cambios en -
el sentido mismo de su orientac16n origina1, asumiendo inesperadamente una -
funci6n socia1 en el curso mismo de la 1ucha y en 1os subsecuentes gobiernos 
post-revolucionarios. Por otro lado, si consideramos 1a reelevancia del apoyo 
ofrecido para su conservaci6n. por parte de algunos gobiernos de ese perfodo 
como los anterionnente mencionados de Francisco I. Madero y Venustiano Carran 
za, baluartes de dos grandes etapas del proceso revo,.ucionario, xenofobia y -
ruptura con e1 viejo rfgimen dictatorial de Dfaz, circunstancias que pusieron 
en peligro de destrucci6n a esta monumental estructura. podremos comprender 
otro de los factores ·que coadyuvaron a su sobrevivenc1a. 

Evidentemente son m01tip1es 1as repercusiones derivadas de1 drastico res-
quebraJamiento de 1a sociedad mexicana. cuya base socioecon6mica se vio cim-
brada con violencia impidiendo. entre otros factores, e1 aprovisionamiento de 
materiales decosntrucci6n como e1 de 1as grandes obras, en~re 1as que encon.;.-.-, 
tramos 11 Teatro Nacional¡ obras que dependfan del constante apoyo econ6mico 
proveniente de1 gobierno. por 10 que su tenn1naci6n representaba un gasto su.n 
tuario para una sociedad que sufrfa cosntantes convulsiones y requerfa dar S,2. 

luci6n a problemas de un carlcter y trascendencia ·superiores a toda obra de -
infraestructura. 

3.2. Los anos de ·1a interrupci6n 

El conocimiento sobre las .directrices que condicionaron el curso de -
los sucesos acaecidos durante 1a revo1uci6n mexicana nos da la clave para ·-

. . 
comprender la pennanencia de un edificio que a primera vista estaba conden1-
do a desaparecer por todo lo que simbo1izaba, al que sin embargo, como pro~
ducto de un parad6jico mimetismo hacia las circunstancias sociale.s, se 1e ~ 

... : .. .,·" 



fueron dando una serie de usos que 1e permitieron sobrevivir en medio de 1a 
turbulencia revolucionaria y 11egar hasta nuestros dfas. 

En enero de 1912, la Companfa Comercia1 Panamericana, S.A. so1icit6 un -
contrato para la terminaci6n de la P'rgola que se hallaba entre el Teatro y 
la Alameda; mientras que para marzo, las obras del revestimiento exterior -
del Teatro continuaban con gran 1entitud, dado el reducido namero de opera
rios. En el interior del edificio no se hizo nada, pues la maquinaria del -
foro ya estaba instalada y Boari se hallaba, en ese tiempo, gozando de una 
licencia en Roma. 

51. 

En este ano, se reforma e1 contrato firmado por el arquitecto Boari en 
1904!4 durante 1a regencia del Presidente Madero·, de quien se sabe que v1si 
t6 en varias ocasiones el edificio.45 Para 1a terminaci6n de las obras, 1a 
Secretarfa de Comunicaciones y Obras POb11c~s.~o~icit6 proposiciones en 1a 
Convocatoria que apareci6 publicada en su~·Ana1es de julio de. 1912. Picha -
Convocatoria iba dirigida a una companfa o entidad con domicio1io en M'xico, 
que tuviera reconocida solidez y competencia, que proporcionara los fondos 
para la continuac16n de los trabajos en el Teatro; administrara la obra y -
tuviera el control de los contratos, efectuando e1 pago de materiales, ra-
yas, sueldos, gastos de aduana. transportes, etc.¡ dando preferencia al em
pleo de materiales y trabajadores mexicanos. 

El 20 de marzo de 1913, el ingeniero JosA Móndrag6n, en representaci6n 
de The Gorham Company y Tiffany Studios, considera y aprue~a estas proposi
ciones para la terminaci6n de1 Teatro Nacional y del Palacio Legislativo S.2, 

bre la base de que una de esas dos companfas ·se ·especializaba en construc-
ciones y la otra en decorados artfsticos. En julio de ese ano, Juan A1iera 
y el ingeniero C~sar Novi proponen a la misma Secretarfa, su patente relati 
va a un procedimiento especial para reforzar la cimentac16n, con e1 fin de 
ap1icar1a a dichos edificios. 

Se reciben ademas otras solicitudes, como la de Alberto G. Wi1bór de 1a . ' 

"Tiffan,v Studi'os", quien presenta un presupuesto relativo al revestimiento 
de la cOpula. En tanto que, el ingeniero Gonzalo Garita de 1a "Un16n Vende
dora de Productos Manufacturados, S.A., organizada bajo 1as.1eyes de Nueva 
York y representada en MAxico por los senores Miguel G. Servf~ y H.M. Sau
menig, so11cita.encargarse de la recfmentaci6n de1 Teatro, Asfmismo, la --

4~. · V'4ase ~ice No. 1 - . 
45. Exp. 522/133, ''Honora.t'ios del. Anl,'.,Mam:>.Boari'.',.P-am:> Secretaría de ... 

ear..inicaciones y Obras 'Pl1blicas; ·rondo Téam:> Nacional., 1911, A.G.N,, 
roja 42. . ' 
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casa White es otra d~ hs participantes en los proyectos de term1nac16n dei 
Nuevo Teatro. 

Para ese ano, las perturbaciones sociales del pafs tmpiden, por un tie.!!J. . 
po, e, suministro del mannol proveniente de las canteras de Yautepec, Esta
do de More1os, a causa del estado anonnal qué guardaba la zona. E1 ingenie
ro Alberto J. Pani y el arquitecto Federico E. Mariscal en su infonne sos-
tienen lo siguiente: 11 

... la conmoc16n revolucionaria - 1a intensa conmocic5n 
del affo de 13, no sus pr6dromos de, 10 - inMade tambi~n el Teatro Nacional¡ 
interrumpe su crecimiento, 10 paraliza. 1146 

Durante el gobierno del general Victoriano Huerta ·no es alterado e1 se-
gundo contrato del arquitecto Boari de 1912. Sin embargo 9 como 10 expresa ~ 

~ste al Subsecretario de Comunicaciones: "Con respecto a1 mantenimiento de . 
los trabajos 1a obra esta bien cuidada con la actua1 planta de empleados, -
personal ~~e estimo mahmente se podrfa suprimir o ·reducir s.in perjuicio de 
1a conservaci6n del edificio y de la costosa maquinaria, l1amando la aten-
ci6n de Ud. sobre que dicho personal ·no solamente sirve para la vigilancia, 
sino que estl trabajando en dibujos y p1anti11as, habilndose reformado e1 -
proyecto para reducir su costo y dejar todo asentado para e1 caso de que se 
quisiera seguir ios trabajos, El personal que podrfa suprimirse es e1 que -
fue impuesto sin consuitar esta Direcci6n, 'durante 1a administraci6n huer--: 
tista. 1147 

En 1914 se empiezan a presentar proyectos interesantes .como e1 de rentar 
el gran vestfbulo para adaptar1o al uso de·dos.cinemat6grafos, los que sin 
perjuicio de la obra, ayudarfan a1 mantenimiento del edificio y a1 pago del 
reducidfsimo personal tefnico y de v1g11ancia, ·evitando recargos al erario . 
p0b1ico. Ademls, en ese ano, la Orquesta de1 Conservatorio solicita, a tra-
v!s de 1a Secretarfa de Instrucci6n P0b1ica, al director de las obras, la -
obtencic5n de un local dentro del teatro con el fin de realizar a1H los en-. 
sayos y tener guardado su e-chivo e instrumental. 

En ese ano, "The Gorham Company", establecida en Mueva York y Londres, .. 
presenta un proyecto para 1a tenn1naci6n de 1as obras¡ y la firma de Thomas 
& Edge de Londres, bajo el ·control de los seftores Arquitecto e ·Inspector --

46. 

47. Exp. 522/133, op· cit , Foja 42. 
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del teatro, designados por el mismo gobierno, $01icita les sea concedido el 
contrato para la continuación de 1as obras, invirtiendo en ello cinco mi11.Q. 
nes que 1es serfan gurantizados en Bonos de ,a ·Deuda y terrenos de propie-
dad del Gobierno Federal. 

En el infonne de marzo de 1914, que presenta el Secretario de Comuicaci.Q. 
nes, sobre el estado del teatro, Boari dice: 

"Tengo la honra de infonnar 10 siguiente con respecto al proyecto gene
ral del Teatro Naciona1 para e1 caso de que se quiera contratar las obras -
que faltan para ponerlo a1 servicio de1 pQblico. E1 proyecto se compone de 
1072 planos dibujados sobre tela, de los cuales se pueden sacar copias azu
les. En este nOmero no estln comprendidas 1as p1anti11as de tamano natural 
ni las de construcción met41ica. E1 proyecto est4 comp1eto y definitivo con 
respecto 4 1a DECORACION DEL INTERIOR DE LA SALA DE ESPECTACULOS: APARATOS 
ESCENICOS, UTENSILIOS Y MOBILIARIO DEL FORO: SILLERIA EN EL PATIO, PALCOS Y· 
GALERIAS: INSTALACION ELECTRICA: APARATOS DE VENTILACION: OBRAS PE P~OMERIA: 
ESCALERAS: ELEVADORES: REJAS, VENTANAS Y VIDRIERAS: LAMBRINES: PUERTAS: PI-
SOS Y PLAFONE~: OBRAS DE APLANADO ~N YESO: CONSTRUCCION DE PAREDES ROEBLING: 
CUPULA CENTRAL CON COBRE LAMINADO: RAMPAS Y JARDINES: PERGOLA, Etc. En fin, 
todas las obras que se requieren para terminar e1 Teatro exteriormente e in
terionnente, con excepci6n del gran Ha11 4 uso de Jardtn y Sa16n de ba11e y 
fiestas, que por su alto costo serta oportuno aplazar para mb tarde. 1148 

El 12 de septiembre de 1914, se otorga a1 Pr, Atl e1 cargo de Interven-
ter de1 Teatro Nac iona h y en octubre de v.ei nt1 tres, se firma un contrato -
con e1 seflor Enrique Schondube para la obra de canalización de 1a p,anta -
e1fctrica, reformando sus contratos anteriores. 

A f1na1es de este afio• e1 arquitecto Boari, empieza a hacer proposicio-
nes de arrendamiento de los terrenos perimetr.a1es para obtener fondos. "Hay 
constancia de que en junio de 1915 e1 'Ayuntamiento pid16 a1 Secretario de -
Comunicaciones y Obras P0b1icas 1a reanudaci~n de 1as obras de1 nuevo Tea-
tro Nacional, cubri~ndose los gastos con 1a renta de·1os ,oca,es que se con_! 
truirfan alrededor y que, segQn el proyecto de1 arquitecto Adamo Boari, se-
rhn suficientes para 1a cont1nuaci6n de ,os trabajos ••• 1149 

48. Exp. 5221211, "Proyecto de adaptaci6n provisional de dos salones papa 
cinenatogra,fía", Ra1JP.Secretar:ía de CCmunicaciones y Ob;r>&s públicas, 
rondo Tea.tro'Nacional , 19~4, A.G.N,, .~~a ~· . 

49. ~afta Esquivel, Antonio, Medio siglo de teatro mexicano, 1900-1961, 
~xico, Instituto Nacional de Bellas Artes, 1964, p.114. 
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Ademls, por acuerdo del Primer Jefe del EjArcito Constitucionalista, en 
cargado del Poder Ejecutivo de la República, se concedieron algunos fondos 
para los gastos de conservaci6n. Sin embargo, el teatro fue afectado direc 
tamente por la lucha revolucionaria y, en septiembre del ano de quince, -
fueron proporcionados a los Ferrocarriles Constitucionales, algunas herra
mientas del mismo. En ese ano, los trabajos quedaron casi abandonados. 
Para 1916, el Sr. Susano Robles, Director de la Banda de Estado Mayor, ob
tiene penniso para ensayar todas las mananas en el teatro con la Banda a -
su cargo. 

En marzo del mismo ano, Boari parte para Italia y deja conclufda la or
namentaci6n exterior del edificio, la cortina rfgida, la maquinaria, las 
puertas de hierro forjado de Alessandro Mazzucotell1, los tanques para -
inundar el escenario, el plaf6n de cristal policromado y el mosaico del -
arco del proscenio. 

En una carta del 15 de junio de 1924 que le envf a a su amigo el ingeni! 
ro Benjamfn Orvananos, Boari le expresa la causa de su partida: 

Estimado amigo: 
Mucho, muchfsimo le agradezco los recortes que usted se sirvi6 enviarme 

con sus notas 18 y 27 de marzo. Las inyecciones ser4n muy provechosas a la 
salud del pobre del Teatro: y le doy las gracias por el verdadero interAs 
desplegado por usted. 

En el artfculo del Excelsior de mayo 25.que usted tuvo· la amabilidad de 
darme a conocer (con toda evidencia escrito por el Arq. Munoz) que dice --
1las obras del Teatro Nacional abandonadas por el Arq. Boari'. Yo no aban
donA nunca mis trabajos en contra de esa afinnaci6n. 

Desde 1912 yo no recibf mis honorarios, sin embargo me quedA tres anos 
hasta marzo de 1916¡ y po fuerza mayor me ausentA con anuencia de la Seer! 
tarf a y de acuerdo con mi contrato que me otorgaba el pleno derecho de qu! 
darme ausente durante la lente prosecusi6n de las obras. 

Querido amigo, usted que es joven aprenda a luchar - labore et tempore 
hasta el fin del trabajo que es 1 la muerte! 
.......................................................................... 

Rúbrica 
Adamo Boari. 50 

·· 50. 13oar'i; Adam:>, la constrocci6n de Wl teatro, op. cit, p~ 7.9 
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En su lugar qued6 el arquitecto Ignacio de la Hidalga, hijo del arqui
tecto espaHol que construy6 el antiguo Teatro Nacional. 11 ••• a nombre de la 
Revoluci6n, di6 oportunidad a pasantes aventajados de entonces, hoy todos 
profesionistas de las ciencias Ffsico-Matem&ticas, para que tambi~n colab.Q. 
raran en los trabajos desarrollados durante varios anos bajo dicha direc-
ci6n y por orden del primer Ej6rcito Constitucional ista. 1151 

Ignacio de la Hidalga continúa hasta febrero de 1917 en que queda encar. 
gado del teatro Nacional el ingeniero Luis Troj§n y, de este perfodo, se -
conservan aún diversas constancias de contribuciones del Gobierno Federal 
para la conservaci6n y vigilancia del edificio. 

Hacia 1919, por orden del presidente Venustiano Carranza, se propone el 
primer proyecto definitivo para termianar las obras, reanud4ndose los trab! 
jos bajo la direcci6n del arquitecto Antonio Munoz G., con el s61o objeto -
de poner en uso la sala de espect4culos al ano siguiente. Estos trabajos se 
desarrollaron con gran lentitud por falta de materiales y de· personal que, 
en 1920, a la muerte del Presidente Carranza, quedaron nuevamente interrum. 
pidos, permaneciendo el arquitecto Antonio Munoz G. como director de las -
obras, siendo continuados los trabajos con Alvaro Obreg6n como Presidente -
Constitucional en 1920. El intento de poner en uso la sala se hizo sentir -
principalmente en el estudio de los detalles preparatorios relacionados con 
la estructura, las instalaciones el~ctricas, el arco meg4fono, el decorado 
de las plateas, etc. Se designaron al Sr. Julio Traelvik para las obras de 
herrerfa, a Augusto Volpi para las de marmolerfa, y a otra serie de maes--
tros en las distintas §reas. En la etapa de la lucha armada es de conside
rarse la participaci6n del ingeniero italiano Giacomo Piccone en los traba
jos que se realizaron. 

Durante el perfodo revolucionario "el odio al pasado" puso en peligro -
de destrucci6n a este edificio¡ no obstante, s61o sufri6 la p~rdida de algu 
nos bronces que debfan decorar los pedestales de los Pegasos, el cobre de -
sus cubiertas; y el despojo de material almacenado. Sin embargo, poco a po
co se le rode6 de construcciones mercantiles, como si se le arrinconara pa
ra que el tiempo diera cuenta de sus restos. Aunque, se debe aclarar que ~!. 

ta no fue una tendencia constante que se diera posteriormente. 

51. Véase El Palacio de Bellas Artes; álbum hist6rico 1904-34, I T. , ~
xlco, era. Editorial MXIerna, (s.a.) [s.p.]. 
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4. Sociedad post-revolucionaria 

La revoluci6n mexicana de 1910 que conmovió profundamente a continente 
americano, cuyos avatares y contingencias fueron contempor,neos a dos he-
chos trascendentales en la historia mundial: la primera gran guerra en Eu
ropa (1914-1918) y la revolución bolchevique en Rusfa (1917), dió origen a 
un perfodo de reconstrucci6n nacional, condicionado por los cambios surgi
dos en el capitalismo monopolista, cambios producidos por la pugna entre -
las potencias europeas altamente industrializad~s de ese momento que en su 
proceso de expansivo de concentración de los medios de producción, explot! 
ción de la fuerza de trabajo, ampliación de sus mercados internacionales y 
acumulación de capitales en sus colonias de Asfa y Africa para constituir
se en el capital hegemónico; entran en crisis dentro de su propio sistema 
competitivo, generando la primera guerra interimperialista que convierte a 
los Estados Unidos en la mayor potencia industrial durante la reconstruc-
ción europea, iniciada a partir del Tratado de Versalles del 28 de junio -
de 1919, pasando a ser este pafs un gran poder hegem6nico a nivel interna
cional. Empero la revolución socialista en Rusfa tambiAn nos permite entr,g_ 
ver sus secuelas con la ruptura de muchas e importantes conexiones económ! 
cas y financieras y con la consecuente división del mundo es sistemas so-
cioeconómicos opuestos; marcando un hito en el desarrollo humano y asestan 
do un primer golpe al capitalismo como si$tema preponderante. 

Asimismo circunscribi~ndonos al caso particular de M~xico, podemos seH! 
lar la poca influencia que ejerce el pensamiento socalista en el seno de -
la sociedad postrevolucionaria. Y, en el af4n consistente en transformar -
el pafs en una sociedad capitalista m4s moderna y din&mica, sin modificar 
la postura porfirista del inversionismo extranjero como factor de desarro
llo. Ante fenómenos concomitantes como el crecimiento del proletariado y -

la necesidad ineludible de consolidar un estado nacional nacido de la rev.Q. 
lución. 

La constitución .. de 1917 estableció las bases para fortalecer el papel -
rector del estado, inici&ndose la reconstrucción del pafs, despuAs del br! 
ve interinato del gobierno civil de Adolfo de la Huerta, con el gobierno -
de Alvaro Obregón elegido presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos el lo. de diciembre de 1920. 
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Entre los compromisos constitucionales adquiridos en la revoluci6n, el de 
la reforma agraria constituy6 la demanda mas radical. Y, para solucionarla, 
se procedi6 a una parcial redistrfbuc16n de tierras que tenfa como finalidad 
transformar algunos latifundios en ejidos o pequefla propiedad. En forma si-
mult&nea se daba inicio a un incipiente proceso de industrializaci6n en el -
pafs. Sin embargo: "Si por una parte el gobierno obregonista tuvo que aten-
der a las inquietudes de obreros y campesinos, por otra parte tuvo que res-
ponder a las presiones de la burguesfa industrial y financiera, nacional e -
internacional que exigfa una r4pida pacificaci6n del pafs, y la organizaci6n 
del sistema financiero que beneficiara a sus intereses. En estos tArminos el 
nuevo gobierno tuvo que resolver dos problemas en materia financiera: la re1 
tauraci6n del cr!dito interno y externo y la reorganizaci6n fiscal. 1152 

A partir de 1923 se celebraron varias reuniones con representantes de Es
tados Unidos, Francia, B!lgica, Espafta, Alemania, Gran Bretafta e Italia para 
resolver las reclamaciones por ellos presentadas por los daflo·s causados a -
sus nacionales a rafz de la revoluci6n, y, asimismo, durante el gonierno de 
Obreg6n se llevaron a cabo algunos acuerdos en polftica exterior como "El -
Convenio De la Huerta-Lamont" del 29 de septiembre de 1922, por el que se -
aceptaba reanudar el pago de la Deuda Exterior; y "Los tratados de Bucareli 11

, 

del 10 de septiembre de 1923, derivados de una escabrosa sitauci6n respecto 
a volver al dominio nacional el petr61eo y la minerfa. Que se encontraban en 
poder de empresarios·extranjeros; siendo dfficil definir el alcance del artl 
culo 27 constitucional el cual no podfa ser.aplicado retroactivamente. 

Las "Conferencias de Bucareli" no constituyeron propiamente un tratado, en 
tanto que no se present6 un acuerdo ante los Congresos de los respectivos -
pafses, careciendo por ello de validez internacional. 

De esta forma, entre algunos hechos reelevantes de la polftica nacional -
del gobierno obregonista figuran: el llamado "Impuesto del Centenario", ant! 
cedente inmediato del actual impuesto sobre la renta, que intentaba gravar -
proporcionalmente con una tasa mayor a las clases que obtuvieran cada afio -
fuertes ganancias. En materia educativa el 12 de octubre de ese afio se crea 
la Secretarfa de Educaci6n Pública, a cargo de JosA Vasconcelos, como res--
puesta a la supresi6n de la Secretarfa de Instrucc16n POblica y Bellas Artes 
decretada durante el gobierno de Carranza en 1919. 

52. Historia de México,12 T., ~xico, Salvat Mexicana de Ediciones, 1978: 
XI, p. 2496 • 
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Con todo esto el gobierno obregonista fue desarrollando una fuerza de ac 
ci6n socio-polftica podorosfsima. cuyo soporte principal ya no serfa pura-
mente mflitar. El único conflicto de levantamiento armado contra Obreg6n -
fue la asonada delahuertista de 1923. 

Para el perfodo de 1924-28 es elegido Presidente de la RepOblica el ge
neral Plutarco Elfas Calles; durante su adm1nistraci6n se aceler6 de manera 
importante la coordinación y .la promoci6n de obras públicas destinadas a i.!l 
crementar la infraestructura ·econ6mica de M'xico; de hecho, la polftica ec.Q. 
n6mica y hacendaria de Calles estableci6 las bases sobre las cuales se des_! 
rrollarfa el pafs en anos posteriores. 
"La continuidad en el poder habf a permitido al grupo gobernante compartir -

1 

otras formas de dominio social. Al construirse las obras complementarias P! 
ra la transformaci6n de la economfa agraria, de los servicios pOblicos. de 
la salubridad y de la educaci6n, una derrama de bienes empez6 a generar una 
clase nacional econ6micamente fuerte fuera y dentro del poder público. Por 
otra parte la necesidad del crAdito extranjero para el propio crecimiento -
nacional, habfa atemperado mucho las actitudes nacionalistas mantenidas du
rante la revoluci6n armada. 1153 De esta manera pueden considerarse los go--
biernos de los miembros del grupo sonorense 1 Obreg6n y Calles, como la --
transición de las demandas revolucionarias a la 1nstituciona11zaci6n del E! 
tado. 

Los conflictos que presentaron mayor efervecencia durante el rAgimen ca
llista fueron la lucha cristera de 1926 a l929, que significó todo un en-
frentamiento entre la Iglesia y el Estado, cuyas hondas rafees pueden enco.n. 
trarse desde el siglo XIX; y el levantamientl} de 'ios generales Francisco R. 
Serrano y Arnulfo R. G6mez quienes intentaron fraguar un golpe militar. 
Tras ser descubiertos el general Gómez fue pasado por las armas¡ en tanto -
que Serrano fue muerto en lai infausta matanza de Hu1tz1lac, Estado de Mor! 
los, el 2 de octubre de 192~. 

Uno de los aspectos trascendentes en el r'gimen de Calles fue la exped1-
ci6n de la ley constitutiva del Banco de ~xico, el 25 de agosto de 1925, -
con lo c~al uno de los conflictos econ6m1cos provocados por el an,rquico --

53. Cosía Villegas, Daniel, et al. Historia mínima de México, op. cit , 
p. 148. -
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sistema monetario que permitfa un reordenamiento en el sistema financiero, 
fue resuelto con la creaci6n de un banco central de emisi6n. 

Durante el régimen callista fue el determinante apoyo ofrecido por éste 
a la C.R.O.M. (Confederaci6n Regional Obrera Mexicana) encabezada por Luis 
Morones; con lo que el estado obtenfa el dominio sobre el movimiento obre
ro. 

Después del asesinato del Presidente electo, general Alvaro Obreg6n, el 
17 de julio de 1928, en el restaurante "La Bombilla" por José Le6n Toral -
del grupo cristero, el período comprendido de finales de 1928 a 1934 es C.Q. 

nacido como el Maximato, el cual se va a caracterizar por la inestabilidad 
de los 1 regímenes .. en el poder y la dominaci6n del Jefe Mhimo de la Revo
luci6n Plutarco Elías Calles, dentro del grupo hegem6nico nacional. Tres -
presidentes figuraron en estos sefs años: Emilio Portes Gil, Pascual Ortfz 
Rubio y Abelardo Rodrfguez. Durante la presidencia de Portes Gil tuvieron 
lugar dos hechos de gran trascendencia en el año de 1929: la fundaci6n de 
un partido oficial el Partido Nacional Revolucionario (P.N.R.), que deven 
drf a en el que actualmente conocemos como Partido Revolucionario Institu-
cional (P.R.I.); y por otra parte la lucha estudiantil universitaria, la -
cual culmin6 con la autonomfa de la secular casa de estudios. 

También es este mismo año se produjo, el 3 de marzo, un levantamiento -
armado conocido como la Rebeli6n Escobarista, encabezado, por los genera-
les José Gonzalo Escobar, Jesús M. Aguirre, Francisco R, Manzo, Fausto To
pete, ,Marcelo Caraveo y otros militares contra el Presidente Portes Gil; -
sublevaci6n que fue sofocada por el mismo Calles encargándose interinamen
te de las Secretarias de Guerra y Marina para combatir a los rebeldes. 

Por otra parte, la crisis econ6mica mundial (1929-1933) coloc6 en diff
cil situaci6n a la economfa de México, por su propio desarrollo dependien
te a un sistema capitalista donde predominan las leyes de la competencia -
oligop6lica. Este sistema di6 paso a un crecimiento especulativo producie.n. 
do ganancias ficticias que fueron la causa del Krack financiero, acompaña
do de un Krack en el desarrollo econ&nico. La depresi6n del veintinueve 9! 
nerada por las mismas corporaciones que al ver decrecer sus tazas de gana
cia mon6polica frenaron su demanda, ante la saturaci6n de un mercado al -
que s61o tenían acceso las clases m4s altas. A su vez, el rfgido protecci.Q. 

nismo y, muy especialmente la incontrolable expansi6n del crédito bancario 

:.·.,',,. ,:.·; .·. ' ,.-':·. 
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y la excesiva especulaci6n de inversiones de diversa fndole que no siempre 
estaban destinadas a crear riqueza, la desastrosa polft1ca económica de los 
presidentes republicanos, fueron factores determinantes de :es.ta ·agllda. c·ti·sis 
capitalista que mod1fic6 el panorama mundial, despu's de la bonanza y pros
peridad manifiesta en la d~cada de los veintes en los Estados Unidos, como 
potencia hegem6nica. 

Asimismo a causa de la gran dependencia de M~xico hacia los Estados Uni
dos, la desestabilizaci6n econ6mica que afect6 a ese pafs durante aquellos 
aHos, tuvo una grave repercusi6n en contra del desarrollo de nuestra econo
mfa en el perfodo del Maximato ya que sus estrategias polfticas,sociales y 
econ6m1cas se hallaban vinculadas al papel que en ese momento estaba jugan
do el pafs como naci6n subdesarrollada dentro de la div1si6n internacional 
del trabajo. 

La crisis afect6 con mayor crudeza lreas determinantes de la producci6n 
como las industrias extractivas y petrolera, en detrimento de las exporta-
ciones, fluctuaci6n en los precios y cafda del precio de la plata. Asf como 
otros efectos que se dieron mls generalizados: la pauperizaci6n de los tra
bajadores, aumento del desempleo que se increment6 con la aprobaci6n de la 
Ley Harris por la cual se prohibfa la entrada de braceros al pafs del norte; 
la baja de la capacidad adquisitiva de la poblaci6n; el descenso en la pro
ducción de importantes ramas de la industria nacional como la alimenticia y 
la textil, reduci!ndose considerablemente las zonas de cul~ivo del algod6n 
y el henequ!n; aunado a una baja en la producción de los cultivos principa
les como el mafz y el arroz. Todos estos factores provocaron el descontento 
del pueblo hacia el grupo gobernante, que se hallaba intimamente ligado a -
la reacción interna y al imperialismo norteamericano. Los gobiernos de Pas
cual Ortfz Rubio y Abelardo Rodrfguez, en los cuales la ingerencia de Ca--
lles fue casi absoluta, convirtiendo al r~gimen polftico en un obstlculo P! 
ra el progreso social y econ6mico del pafs, constituyen parte del paso del 
caudillismo a las instituciones llegando a su fin con el inicio del carde-
nismo al asumir el poder Llzaro C4rdenas en diciembre de 1934. 

De esta forma, el empobrecimiento de la sociedad mexicana derivado de la 
crisis y sus secuelas antes descritas, conforma un panorama poco alentador 
para la ampliaci6n de la infraestructura en el pafs; por lo cual resulta P! 
rad6jico canalizar una parte del presupuesto económico en obras que como el 



Palacio de Bellas Artes no eran de carlcter urgente ante neces.1dades soci! 
les másl inc¡entes • Sin embargo su terminaci6n presenta una doble vertien
te: por una parte se recurrirá a los propios recursos sin recurrir a gran
des inversiones destinadas a la contrataci6n de casas extranjeras, excepto 
en el caso particular de la Casa Brandt, y, por otro lado se aprovechará -
esta circunstancia de carácter econ6mico dlndole un matiz ideo16gico de n! 
cionalismo, que finalmente contribuirá a la adopción de un nuevo papel del 
edificio como Palacio de Bellas Artes dentro de la sociedad mexicana. 

Asimismo el desarrollo del fascismo en Europa, con Hitler y Mussolini y 
el acrecentamiento de las tensiones a nivel polftico y económico internaci.Q. 
nal que hacfan inviable la paz, desembocaron anos más tarde en la Segunda -
Guerra Mundial. 

4.1. Polfticas de los gobiernos post-revolucionarios con respecto al Tea-
tro Nacional 

En 1923 durante el gobierno del 
general Alvaro Obregón, bajo la 
dirección del arquitecto Anto-
nio MuHoz G., fue publicado es
te timbre que muestr.a el Teatro 
Nacional en esa fecha. 

,'! , ....................... J. 

En los perfodos presidenciales de los gobernantes del grupo hegemónico -
sonorense asf como en los que conformaron el Maximato, en que se promovió y 
patrocin6 la terminaci6n del edificio con Pascual Ortfz Rubio y Abelardo R.Q. 

drfguez. hubo diversas propuestas para la utilización del "Teatro Nacional" 
que más adelante mencionaremos. Mientras tanto, el edificio continuó ofre-
ciendo una serie de servicios durante el perfodo de 1920-1932, en que se -
reiniciaron los trabajos constructivos. 

Alberto J. Pani, en sus Apuntes autobiogrlficos consigna una serie de d! 
tos en los que explic'a c6mo la terminación de este edificio obedecfa a un -
proyecto más general con el propósito de fomentar el turismo, agregando asf 
otros factores al desenvolvimiento económico del pafs, que tambiAn compren-
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dfa planes para la construcci6n de carreteras y grandes obras de riego del 
primitivo programa hacendario, que se proponfa reparar e incrementar la -
infraestructura daHada durante los conflictos armados. 
"Yo mismo emprendf obras de embellecimiento de la ciudad y cultura les de -
marcado inter~s turfstico. 

Para las obras de embellecimiento, me fije preferentemente en tres de -
los lugares mis visibles de la ciudad y más merecedores de atenci6n: el ZQ 
calo y las Plazas donde la dictadura porfiriana habfa comenzado a elevar -
los ostentosos edificios del Teatro Nacional y el Palacio del Poder Legis
lativo y que el abandono del Nuevo Rfgimen - acusador de desidia o impote.n. 
cia - habfa convertido en verdaderos muladares. 1154 

V posteriormente agrega: 
"Las obras de construcci6n del Monumento a la Revoluci6n estaban ya bastan. 
te adelantadas cuando, en septiembre de 1933, salf de la Secretarfa de Ha
cienda. 

Descrita la parte que toin~ a mi cargo del embellecimiento de la ciudad 
de M~xico, me referir~ ahora a las obras materiales de fndole cultural que 
emprendf o intente emprender en cumplimiento del sector turfstico aftadien
do a los factores de propulsi6n econ6mica del programa hacendario reanuda
do. Estas fueron: la terminaci6n del Teatro Nacional, la ampliaci6n y mej.Q. 
ramiento del edificio que ocupa el Museo de Arqueologfa, Etnologfa y la -
creaci6n de un Museo de Arte Religioso. 1155 

De esta forma se comprende mb el arament'e la abierta ayuda prestada por 
el gobierno para su terminaci6n, pues uno de los indicadores del desarro-
llo econ6mico de un pafs son sus obras de infraestructura sean de fndole -
social o cultural. 

Un aspecto de atrayente an5lisis de esta fase de su último perfodo con! 
tructivo es el notable contraste que se puede apreciar entre el tipo de -
contratistas, pues ya no se consignan casas de fama internacional o extra.n. 
jeras, sino que es resultado del trabajo de varios t~cnicos, artistas y e! 
pecialistas del pafs. 56 S6lo en el caso reelevante de la casa Brandt de P! 

54. Pani, Al~o J., Aluntes autobiogr!ficos, 2 T.~ 2 Ed., México, Ma-
nuel Porrua, 1950: I, p. 178. 

55. Ibidem, p. 184 

56. Cfs. Ap&tdices 1 y 2. 

'·. 1_: ·• ·,. • • , :~. < •• ' ; • • l • • 
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rfs, la participaci6n predominante de elementos mexicanos, contrastante 
con el primer perfodo constructivo del Teatro Nacional durante el porfi
ri smo, revisti6 una notable importancia en la sociedad post-revoluciona
ria como sfmbolo de nacionalidad; asf en las informaciones periodfsticas 
aparecidas en El Universal Ilustrado y en el Excelsior de 1934, se refl! 
ja una especie de orgullo por la preferencia de materiales y mano de obra 
mexicana en la terminaci6n del teatro. 

4.2. Del Teatro Nacional al Palacio de Bellas Artes 

El teatro present6 una serie de altibajos en sus obras constructi
vas que dieron origen a la idea de su total abandono. Sin embargo esto -
no sucedi6 ni en toda la fase de la lucha armada, ni en los gobiernos n! 
cidos de la Revoluci6n; apareciendo el 23 de julio de 1920 una Convocat!!_ 
ria basada en un acuerdo presidencial con motivo de la cercanfa del cen
tenario de la consumaci6n de nuestra independenci~ (27 de septiembre de 
1821), para que se procediera con toda actividad en la terminaci6n de la 
Sala de Espectáculos y dependencias del mismo, a fin de poderla inaugu-
rar en esa fecha. Una de las partes mejor conservadas despuh del movi-
miento revolucionario, fue la maquinaria escEnica. 

En 1921, con el inicio de la radiodifusi6n mexicana en su doble ver-
tiente pública y privada, se di6 la primera emisi6n radiof6nica, reali-
z4ndose entre una cabina construida exprofeso en el desaparecido Teatro 
Ideal, de la calle de Dolores. casi frente a la Alameda, y, en el incon
cluso Teatro Nacional. Esta emi.si6n se efectu6 por medio de unos audffo
nos, conectados previamente a una planta receptora instalada allf, con 
motivo de una muestra comercial. Los animadores de esta transmisi6n fue
ron los hermanos Adolfo Enrique y Pedro G6mez Fern4ndez y el empresario 
teatral, Francisco Barra Vilela. La emisora era un pequefto transmisor -
marca De Forest de 20 watts, requisado a un buque pesquero norteamerica
no. La programaci6n fue sencilla, const6 únicamente de dos canciones, i.!l 
terpretadas por Jos' Mojica y la otra por la hija de Adolfo Enrique, Ma
rfa de los Angeles G6mez Camacho. Estas transmisiones duraron desde el -
27 de septiembre hasta principios de 1922 y la novedad que suscit6 esta 

emisora fue causa de tumultos, enfrentamientos con la autoridad y atent! 
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dos frente al Teatro Naciona1. 57 

Por otra parte, en la d6cada de los veintes, las verjas del forjador Al! 
ssandro Mazzucotelli, que aseguraban las entradas y las ventanas del basa-
mento, estaban inconclusas. Por ello, en un principio se pretendi6 encargá.r. 
selas a 61 mismo, pero debido a las circunstancias imperantes en Europa, re 
sultado de la Primera Guerra Mundial, esto fue imposible y se ejecutaron -
aquf mismo por el herrero mexicano Luis Romero, cuyo excelente trabajo se -
refleja en lo .indiferenciable de las fabricadas por uno y otro. 

En el año de 1925, durante este perfodo en que fungfa como director de -
las obras del teatro el arquitecto Benjamfn Orvañanos, la C.R.O.M. (Confed! 
raci6n Regional Obrera mexicana) solicit6 la Sala del Teatro para sus ensa
yos con motivo de la celebraci6n del 11dfa del trabajo11 el. lo. de mayo, que 
se real izarfa en la Plaza de "El Toreo" ese dfa. 

En este mismo año, también fue concedida la Sala de.Espectáculos a Juan 
N. Torreblanca y demás personal de la ·orquesta Tfpica Mexicana para sus en
sayos por las mañanas. 

Para diciembre es presentado por'B·enjamfn Orvañanos, un infonne del pre
supuesto requerido para la terminaci6n de la obra, el cual importaba la can 
tidad de $4'353,000.00 pesos, excluyendo los jardines y otras partes no ne
cesarias en ese momento para reducir los costos. Las obras tendrfan una du
raci6n de tres años. 

En 1926, se presenta la propuesta de capitalistas de Nueva York, repre-
sentados por Samuel Abbot Maginnis, solicitando a Eduardo Ortfz Subsecreta
rio de Comunicaciones y Obras Públicas, para dar fin a las obras del tea-
tro, abandonando todo prop6sito de lujo. 

Se integra un Comité el 26 de marzo de ese año, conformado por el Gene-
ral Hay como presidente del mismo y dos vocales: Federico T. de Lachica y 
Alberto Mascareñas, para manejar los fondos procedentes de la subscripci6n, 
otorgando la direcci6n de las obras al ingeniero Luis Alvarez Varela. 

Varias empresas particulares coadyuvaron con donativos o materiales, pe
ro no de manera ininterrumpida. En el exterior se escombr6 y desinterir6 . l·a 
parte hundida del basamento, paviment4ndose la terraza del p6rtico princi-
pal con lozas de m4rmol y granito noruego, arreglándose también la parte de 
los jardines, conllevando otro tipo de obras como la instalaci6n subterr4-
nea de tuberf as para el desagUe y para los cables del alumbrado. En el int!_ 
rior, se paviment6, aunque no completamente, el vestfbulo y las escaleras -

. •,;·,; ,,''· 
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que conducen al gan Hall¡ se acondicionaron los palcos de la Sala de Espec 
t4culos y se hizo parte de la obra en yeso de la misma. El vestfbulo y la 
Sala se aprovecharon para la celebrac16n de exposiciones, ferias y presen
taciones teatrales. 

El Comité continúo sus funciones sin ser transformado, hasta que fue 
substitufdo su presidente el General Eduardo Hay por Jos! G6mez Ugarte, Di 
rector de "El Universal 11 en 1929. 

Un aspecto curioso en ese ai'lo fue la real izaci6n de la peHcula "El Co
loso de M4rmol 11

,
58 producci6n patrocinada por el Instituto de geograffa N! 

cional, para fondos destinados a las obras. 
Para 1930, son presentadas a la Secretarfa de Comunicaciones varias S.Q. 

licitudes para el Teatro Nacional, de las cuales mencionaremos algunas pa
ra evidenciar los cambios que se pretendfan con respecto a las funciones -
del teatro. 
l. Presupuesto de la adaptación del Escenario del Teatro Nacional para los 

ensayos de la Empire Production, S.A. 
2. Robert Riveroll de Nueva York solicita el Teatro Nacional para explotar 

lo con los siguientes negocios: 6pera, cinemat6grafo, baal roon (Sal6n 
de Baile), restaurante, cabaret, cantina y club. 

3. Jos! Pierson solicita el Teatro Nacional para dar funciones de espect4-
culos lfricos, para impulsar la afici6n por la buena música. 

4. El licenciado Benito Flores, Subsecretario de Industria, Comercio y Tra . -. 
bajo, suplica al Secretario de Comunicac·iones y Obras Públicas, libre -
sus apreciables 6rdenes para que se facilite el Teatro para la Exposi-
ci6n de Calzado, Artefactos de Cuero, etc. 

5. El licenciado Narciso Bassols, Secretario de Educaci6n Pública, solici
ta el Teatro Nacional para un ciclo de representaciones de la historia 
dram&tica "Ju4rez y Maximiliano". 
Adem&s llegaron otras tantas solicitudes proponiendo al teatro como f.Q. 

ro para las m&s diversas actividades. 
Posteriormente se fonna, en el mismo afio, un "Consejo Directivo de --

58. El coloso de mánivJl, producci6n de Oswald Schafler, se estren6 en 
el Teatro Nacional. Su terna no tenía ninguna relaci6n con el edifi-
cio; . trataba de la conspiraci6n de un grupo opositor al gobierno, el 
cual claramente se deducía eran los cristeJX>s. Los fondos obtenidos 
al ser exhibida sirvieJX>n para agilizar las obras del ~eatro. (La i!,! 
fonnaci6n sobre el tema de la película nos fue pJX>porcionada por Al! 
jandrina Bscuden:J de la D~cci6n de Arquitectura y Conservaci6n del 

· Patr:Uoonio Artístico Nacional) • · · . . 
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las Obras de Conclusi6n del Teatro Nacional". integrado por: un Delegado Eje 
cutivo el ingeniero Alfonso Castell6, un Delgado de la Secretarfa de Hacien
da y uno de la de Comunicaciones y otro del Departamento Central del D.F., -
para que mediante el esfuerzo combinado de dichas dependencias, pudiera ter
minarse el Teatro respetando en todo lo posible los planos originales del ar 
quitecto Boari, dividiéndolos en dos partes: una Sala de Espectáculos con -
sus servicios correspondientes y el antiguo Foyer como gran Sa16n de Fiestas, 
destinando sus anexos para exposiciones, congresos, etc. 

En este mismo afto el ingeniero Pascual Ortfz Rubio. Presidente de la RepQ 
blica, de acuerdo a lo dictaminado por el Consejo Directivo, asigna al arquj_ 
tecto Federico E. Mariscal como director de las obras. 

Una vez nombrado para este cargo, Mariscal presenta a la superioridad pa
ra su aprobaci6n las plantas y cortes esquem4ticos, en los que se basarf a P! 
ra la conclusi6n del edificio; en ellos encontramos los siguientes puntos: 
l. Dividir en dos edificios el actual Teatro Nacional a fin de lograr su me

jor aprovechamiento. Estos dos edificios serfan el llamado "Palacio Méxi
co" destinado a exposiciones, fiestas, ceremonias oficiales, congresos, -
etc. y el Teatro Nacional propiamente dicho. 

2. Lograr el funcionamiento de estos dos edificios de manera que fuesen to-
talmente independientes, partiendo de un gran vestfbulo común, o comuni-
cándose en ocasiones los pisos principales de ambos. Al efecto construir 
una escalera monumental para uso exclusivo del "Palacio .México" y las es
caleras generales que se proyectaron para el servicio completo del Teatro. 

3. Reemplazar las dobles escaleras del Teatro, por grupos de una escalera y 
dos elevadores al frente de ella. 

4. Reducir a lo estrictamente indispensable el área destinada a servicios en 
el piso-basamento. 

5. Reducir el número de muebles en los excusados y lavabos de todos los pisos 
del edificio. 

6. Aumentar la cantidad de asientos en el piso de lunetas del Teatro. 
7. Simplificar y aumentar en dimensiones los camerinos de artistas. 
8. Reducir las superficies por decorar en el interi~r de la gran sala de ex

posici6n y sala de fiestas del ".Palacio '*xico", mejorando sus proporcio
nes. 59 

59. E><p. 522/297, "Proposici6n para la tenninaci6n del Teatn:> Nacional", -
Raloo Secretaría de Canunicaciones y Obras Públicas, Fondo Teatro Nacio
nal, 1925, A.G.N., Foja 79. 
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Sin embargo cuando se iban a iniciar las obras en enero de 1931, se SU! 

pendieron indefinidamente por no contar el gobierno con el mi116n de pesos 
presupuestados por Mariscal. 

En abril de 31 Manlio Fabio Altamirano, Luis Ramos Alarc6n y los inge-
nieros Fernando Aramburu y Manuel Santillln, como concesionarios del Tea-
tro, propusieron terminarlo a cambio de la posibilidad de usufructuarlo du 
rante 15 anos. Pero sera hasta 1932, cuando finalmente se continuen los -
trabajos, bajo el gobierno del Presidente Pascual Ortfz Rubio. 

De esta manera, en la Qltima etapa constructiva del Teatro Nacional, se 
fue gestando la idea de un centro cultural donde se concentrarfan las mani 
festaciones artfsticas: teatrales, musicales y .plbticas en ese mismo edi
ficio qu'e se denominarfa Palacio de ·sellas Artes. sede de una instituci6n 
nacional de caracter artfstico. 

CC>mo el Teatro habfa sido asignado ·al Departamento del Distrito Federal 
para festividades de la Direcci6n de Acci6n·Cfvica, fue preciso dictaminar 
un.acuerdo que otorgarfa el control a la Secretarf.a ·de Hacienda. 
"En el margen aparece un sello con el Escudo Nacional .. que ·dice: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PRESIDENCIA DELA REPUBLICA .- Otro .sello: Pr! 
sidencia de la República. No. de ·Registro 1011.- Al centro: .ACUERDO A LA -
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.-

Se autoriza al C. Secretario de Hacienda y cr•dito PQblico para que se 
encargue de la tramitaci6n del edificio del Teatro Nacion~l. haciendo las 
modificaciones que considere necesarias en ·1os planos originales para mode.r. 
nizarlo, reducir su costo y obtener su mejor ut11izaci6n • La Secretarfa -
de Hacienda, al efecto, creara en su propio presupuesto la partida corres-
pondiente, con una asignaci6n que resulte de economfas realizadas en los -
servicios que tienen encomendados y sin mengua de los·mismos.-
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION .-·~x1co, D.F., a 7 de julio de 1932. EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, P. ORTiz.·RUBIO.- RObrica • A.J. Pani. Rúbrica. 1160 

Las obras se iniciaron bajo la direcci6n del arquitecto Federico Maris
cal y la superior del Secretario de Hacienda ingeniero Alberto J. Pani y -
en septiembre de 1932 el general Abelardo L. Rodrfguez al hacerse cargo de 
la Presidencia de la'República, ratifica el acuerdo de su antecesor a este 
respecto; continuando Pani y Mariscal al frente. 

60. Pani, Alberto J. y Federico Mariscal, op. cit, P• 36 
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Posterionnente al renunciar el ingeniero Pani a la cartera de Hacienda 
el 27 de.septiembre de 1933, su sucesor el general Plutarco Elfas Calles 
le hace una atenta inv1taci6n para que siga encarglndose de la direcc16n 
general de la obra, mediante una carta que le envfa el ingeniero Marte R. 
G6mez Subsecretario ije Hacienda. 
Respondiendo Pani afinnativamente le envfa el siguiente mensaje: 
Sr. Ing. Marte R. G&nez 
Muy estimado y fino amigo: 

Acuso recibo de su atenta carta del 11 del corriente mes, en la que se 
sirve usted comunicarme que, a propuesta suya - sin duda no motivada por 
la imposibilidad en que se encuentra de vigilar las obras de terminaci6n 
del Palacio de Bellas Artes por falta de conocimientos, como •isted modes
tamente asienta, sino dictado por un sentimiento de amistad hacfa mf, co
mo yo lo creo Senor Plutarco El fas Calles acord6 invitarme para que cont.! 
núe dirigiendo los trabajos de dicho edificio, tal como venfa hacifndolo 
desde que, por Acuerdo Presidencial del 7 de julio del ano pr6x1mo pasado, 
se me autor1z6 a emprenderlos. 

En respuesta a dicha carta me es grato decir a usted que gustosamente 
acepto la 1nvitaci6n que tan bondadosamente me ha hecho el Seftor Secreta
rio de Hacienda por el estimable conducto de usted, por supuesto, de acuer 
do con lo que manifestf en nuestra a1tima conversac16n, esto es, que contj_ 
nuarfa cooperando con el Arquitecto don Federico Mariscal ~n la direcci6n 
artfstica de las obras, sin percibir honora~ios, ni intervenir en la vigi
lancia y manejo de fondos, funciones fstas que podr&n segu1r a cargo del -
Departamento de Bienes Nacionales de esa Secretarfa. 

Reiterando mi agradecimiento por tan evidentes muestras de amistad, qu! 
do como siempre, de usted afectfs1mo amigo y seguro servidor. 

A.J. PANI 

Rabr1ca. 61 

El ingeniero Marte R. G&nez quien posteriormente serf a sucesor del gen! 
ral Plutarco Elfas Calles en la Secretarfa de Hacienda, tamb16n le solici
ta continQe en el puesto de director general de las obras. Pani y Mariscal 
seguirfan trabajando juntos hasta el final de la construcc16n el 10 de mar 
zo de 1934. 

61. Ibiden, p. 38 

'•' ·.'>.. "·. .,..,·,· ·' ._ 
: .';, ,' ... ·:·,, 

68. 



Al concluirse el Palacio, la direcci6n de las obras lo entreg6 por rig.!! 
roso inventario al Departamento de Bienes Nacionales de la Secretarfa de -
Hacienda y Asta a la Secretarfa de Educaci6n Pdblica en cumplimiento del -
acuerdo·presidencial que lo asignaba a dicha dependencia. 

El 29 de septiembre de 1934 fue inaugurado como Palacio de Bellas Artes, 
Instituci6n de Cultura Nacional. 

El programa inaugural, fue publicado el 24 de septiembre de 1934 en el 
Excelsior, consistiendo en una ceremonia oficial por la manana y una fun-
ci6n especial por la noche. 
Por la manana: 
l. Him.no Nacional por la Orquesta Sinf6nica y los Coros del Conservatorio 

y las Escuelas de Arte para trabajadores. 
2. Discurso por el licenciado Antonio Castro Leal, jefe del Departamento 

de Bellas Artes. 
3. 11 Llamadas 11 sinfonfa proletaria de Carlos Chlvez, por la Orquesta Sinf6-

. nica, Coros del Conservatorio y las Escuelas de Arte para Trabajadores. 
4. Declaratoria de apertura por el seftor Presidente de la República y visj_ 

ta de las galerfas, museo y exposiciones. 

Por la .noche: 
l. Sinfonfa Pastoral de Beethoven, por la Orquesta Sinf6nica de MAxico, ba 

jo la direcci6n del maestro Carlos Ch4vez. 
2. Representaci6n de la Comedia 11 La verdad sospechosa" de ~uan Rufz de Alar 

c6n, por la Compañfa Dramática del Palac;o de Bellas Artes, en la que -
participaron figuras como : Marfa Teresa Montoya y Alfredo G6mez de la -
Vega. 
Asf como la exhibici6n de galerfas de pintura, exposici6n de escultura -

mexicana· antigua62 y del museo de arte popular, expos1c16n de las artes del 
libro y exposici6n del teatro. 

El 3 de abril de 1932 se escuch6 la última obra representada en el Teatro 

62. La exposici6n de escultura antigua, tenía c<m:> prop6sito presentar 
fuera de un ambiente ~ueol6gico una selecci6n de piezas escult6ricas 
del ~xico precortesiano. Las obras que figuraron en ella fueron faci
litadas por el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía de 
~xico, por el Museo Regional de Puebla y algunos particulares, así C9_ 
m::> algunas fotograf .i'.as de piezas :importantes que se encuentran en mu-
seos extranjeros caro fueron las propo:roionadas pro el Museo Brit~ico 
de U:>ndres, Museo del Indio Airericano de New York y por el Museo Univ0,!: 
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Nacional 11 Rigoletto11

•
63 Cont1nu&ndose posteriormente los trabajos de term1 

naci6n del edificio; hasta que fue inaugurado con una nueva puesta en esc! 
na de "La verdad sospechosa" en la que participaron grandes artistas como 
la Montoya, la F4bregas y Fernando Soler. De esta manera, el Palacio de B! 
llas Artes ha logrado su objetivo de ser un gran escenario para los espec· 
táculos nacionales e internacionales, como los que se presentaron con moti 
vo de su 1nauguraci6n en que participaron: el v1olin1sta Jascha He1fetz; -
el cuarteto de Londres y los "ballets" de Montecarlo entre otros. 64 

63. 

64.' 

sitario de Filadelpia. La muestra qued6 integrada por piezas de -
las escul tur>a.s mexica, maya, olmeca, teotihuacana, zapoteca, toto
naca, mixteca y tarasca. 

Díaz Du-Pond, Carlos, Cincuenta años de ó~a en ~xico¡ testimo
nio operístico, ~xico, üNAM Instituto de ñVeetigaciones Estéticas, 
1978, p.71 
Ibidem, p. 78 
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11 ARQUITECTURA DEL EDIFICIO 

"Su local izac16n define su car4cter. Este es el punto clave donde ter 
mina el centro hist6rico y comienza la nueva ciudad, radiando los estilos 
del siglo XX .•. 1165 Su historia, que ya ha sido ampliamente analizada, nos 
permitirá una mayor comprensi6n del edificio no como una estructura mate
rial aislada, sino imbricada a la serie de interrelaciones sociales, cul
turales, polfticas y econ6micas existentes, desde la formaci6n de su pre
cursor el Teatro de Santa Anna hasta su inauguraci6n en septiembre de --
1934. 

El análisis arquitect6nico del Palacio de Bellas Artes constituye un -
ejemplo de los cambios que a principios de siglo, en nuestro pafs, dieron 
paso a la arquitectura moderna, a esa arquitectura que se deriva evident! 
mente, de una clara influencia europea. 

l. Estilo 

La primera pregunta que invariablemente se hace sobre un edificio es 
la qu~ estilo pertenece? y la respuesta casi obligada que con respecto al 
Palacio de Bellas Artes se ha venido dando es la del predominio del 11art
nouveau11, corriente de la modernidad en sus fachadas exteriores; y del i.!!. 
flujo del 11art-dec6 11 en sus interiores. 

Empero, como lo sel'lala Israel Katzman: "Las clasificaciones de los es
tilos posteriores al siglo XV se notan mis arbitrarias a medida que su e! 
tudio se profundiza; sin embargo, serfa ilusorio pretender exactitud en -
la divis16n de una actividad cultural tan compleja 11 •66 Especialmente si -
nos atenemos a las definiciones que de estilo se sustentan. 

De esta manera, Meyer Schapiro, quien se ha ocupado de ahondar sobre -
este asunto, uno de los temas capitales en la historia del arte, define 
al estilo como: 11 

... la forma constante - y a veces los elementos, cualid! 
des y expresi6n constantes - del arte de un individuo o de un grupo. 1167 

65. "Palacio de Bellas Arrtes", Artes de México, Núm. 191, Direcci6n de kf:.. 
quitectura y Conservaci6n del Patriroc>nio Artístico Nacional del I.N.B. 
A., México, 1978, p. 54 

66. Katzman, Israel, op. cit, p. 63 

67. Schapiro, Meyer, Estilo, Trad. del ing~s por Martha.ScheinkeX?, Buenos 
.. ;;· ..... : ri·~ª.' ~~iones ,a, 1962, 72p. ( Cuadernos del taller No. 14, Serie: El 
. ·· .· · · .·... .. . problema ·de· la vis1&1) ;p. 7 . · · · . · 
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, 
Agregando que: "El t~rmino se aplica tambi~n al conjunto de la actividad de 
un individuo o una sociedad; se habla de un "estilo de vida", del "estilo -
de una civilfzaci6n11

• 
68 o sea, que para Schap1ro el estilo es el vehfculo -

de expresi6n de valores constantes dentro del grupo. 
Hasta ahora e1 estudio hist6r1co de los estilos se ha hecho mediante la 

clasificaci6n de perfodos tfpicos en el desarro11o de las formas, proyecta.!J_ 
do la fonna interior del pensamiento y el sentimiento de 1a colectividad -
durante un lapso significativo. El historiador de1 arte se ocupa de su deve
nir, cambios, rupturas y combinaciones, para establecer las condiciones esp.! 
cio-tempora1es de una obra de arte, relacionando asimismo escuelas o corrie.!J_ 
tes artfst1cas; creando todo un sendero de precursores mediante un an41isis 
lineal de las transformaciones en el desarrollo de las sociedades humanas. 

A su ~ez, el estil~ tendrl m01tip1es implicaciones con elementos de carlE, 
ter nacional, racial, del influjo de los materiales utilizados sobre las fo.r.· 
mas, etc., hasta perdernos en muchas mis abstracciones descontextua1izadas. 
Lo cual, independientemente de que sf hay un modo o constante aceptado que -
gobierna la totalidad de las representaciones de un perfodo especfffco, én -
la arquitectura moderna y contempor&nea sign1f1carfa marginal izar una reali
dad cambiante a un concepto a priori de las formas que en ellas predominan. 
De ahf que consideremos al Palacio de Bellas Artes como una obra hija de su 
tiempo, caracterizada por un profundo eclecticismo, que no debe restringirse 
a la simple definici6n de dos estilos yuxtapuestos del in~erior y exterior -
del edificio, porque esto demostrarfa una enonne incomprensi6n de 1a arqui-
tectura de principios de siglo; que mis que un anquilosamiento en los viejos 
estilos que no presentaban nuevas posibilidades fonnales y arquitect6nicas , 
constituye una sfntesis novedosa del pasado que generarfa las corrientes fu
turas; dicho de otra manera, 'ª composici6n en los e'ementos de1 Palacio de 
Bellas Artes corresponde a los inicios de la arquitectura moderna. Por e11o, 
Boari retoma varios elementos de toda una herencia cultural que recibe tanto 
de Europa como de Am'rica, del arte de oriente y occidente intentando una ~

obra artfst1ca que 10 hiciera trascender .en la memoria de una o mis socied! 
des. De esta manera daremos prioridad a un an411s1s mas amplio de1 edificio 

68. Ibidem 

.·.· . . ,:· 
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en la descripci6n formal del mismo. que no se vea disminuido a cuestiones 
est11fsticas. las cuales no son inexistentes. sino que subyacen a nuevas 
teorfas propias de ld arquitectura de nuestra Apoca. La progresiva innov! 
ci6n en los sistemas constructivos (formalistas y funcionalistas). que se 
han venido desarrollando desde principios de nuestro siglo. hace que no -
conserve el tradicionalismo de los estilos conocidos. ya que su constante 
reside en 1a superaci6n del diseno y el espacio arquitect6nicos que se -
vislumbran en 1os proyectos. 

1.1. Eclecticismo 

El ec1ecticismo.69 que originalmente consistfa en una postura de pe.n. 
samiento. que estriba en mezclar conceptos de diversos sistemas fi1os6fi-
cos, se ha hecho extensivo a varias !reas cu1tura1es como 1a arquitectura, 
abarcando todo un perfodo especffico: "Las soluciones arquitect6nicas se -
perfilaron y principiaron a abrirse paso a traOes del mas ca6tico eclecti
cismo. Desde mediados del sig1o XIX hasta hoy - en algunos lugares y tenie.n. 
do como momento cu1minante e1 Qltimo cuarto de1 sig1o XIX y primeros de1 -
siglo XX - • puede decirse que se construy6 con 1as m«s variadas arquitec~
turas, inc1uyendo ias orientales. 1170 Este abigarrado eclecticismo se deno
ta claramente en la arquitectura mexicana de la Apoca porfirista; sin embar. 
go, algunos especialistas de1 arte 10 hacen caracterfstico de toda 1a arqui 
tectura de este siglo en nuestro país. 71 . 

La noci6n de eclecticismo que se hizo familiar en Francia a partir de --
1830, cuando Vfctor Cousin se va1i6 de este sistema para indicar su mftodo 
dirigido a 11evar a la 1uz de 11 conciencia 1as verdades que en e11a se ha-
11an impHcitamente contenidas (Du vrai. du beau et du bien). Por e11o "1os 
ec1Ecticos decfan con bastante raz6n que nadie debfa de aceptar a ciegas 1a 
1ega1idad de un anico sistema fi1os6fico ( o de un sistema arquitect6nico), 

69. 

70. 

71. 

Ab'oagnano, Nicola; · Piccionatiio de ;filosofía, Trad. del italiaro por ... 
Alfredo N, Galletti, Mé>Cico, FOñdo de Cúltüra Econánica, 1980, :P• 359. 

"El eclecticiSJJP significa la d:i.recci6n :filos6fica 'que consiste en 
elegir de las doctrinas de .diferentes fil6sofos'ias tesis que más se -
ªJ?rec!an, sin cuidarse 'mucho de la coherencia de estas tesis entre s! 
ni de· su relaci~ con los sistemas de ariigen. · 

Velaroe, Hootor; · Hiatot'ia · de · 1a · ~ui tec't\J:r'a, México, f<mio de · Oll tura 
Econ~ca,-~947, 219 p. ( Bi"éViiiPíOs, i07) P• 194 •. 

~= Israel l<atzman. 
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negando 1a va1idez de todos los ·demls. Pero a1 mismo tiempo, opinaban que C! 
da uno debfa decidir raciona1 e independientemente qu~ ·c1ase de formulacio-
nes fi1os6ficas (o arquitect6n1cas) de1 pasado eran adecuadas a los proble-
mas de1 presente para adoptarlas y valorarhs en cualquier contexto. 1172 

74. 

Esta actitud de reva1oraci6n de1 pasado ·que se desarro116 desde 1a segun
da mitad de1 sig1o XIX, no debe necesariamente tener 1a connotaci6n peyorat! 
va o de indiferencia que en ·muchos casos se le ha adjudicado, segan 1a cual 
e1 eclecticismo se origin6 para llenar un vacfo~ ya que por primera vez en 1a 
historia del arte un estilo no engendraba otro est11o; y por e11o 1os arqui-~ 
tectos recurrfan indistintamente a toda la gama de esti1os ya conocidos, un .. 
un movimiento poliestilfstico superficialmente decorativo que triunfa con 1as 
grandes exposiciones internacionales donde ·tos arquitectos, decoradores, mez
c1an esti1os hist6ricos, exotismos e invenciones extravagantes. 

Asimismo, en esta segunda mitad de1 sig1o XIX se da toda una corriente de 
neos. 11 La po1~ica entre neo-c1acisismo y neo-g6tico que, corno se ha dicho, .. 
tiene su punto cu1minante en 1846, no puede ·conc1.uir natura1mente con 1a vic
toria de uno u otro programa. Pe ahora en adelante 1a mayor parte de los ar-
quitectos tienen presente el esti1o c1&sico o·e1 ·g6tico, como posibles alter
nativas y, naturaimente, no s61o estos dos sino tambi~n el rom4ntico, .el bi-
zantino, ei egipcio, e1 4rabe, e1 renacimiento, etc. 

Asf 11ega a ser exp1fcita y se entiende la postura que ha sido 11amada -
eclecticismo, contenida virtua1mente ya en 1a d1recc16n retrospectiva de 1os 
neo-c14sicos y de los romSnticos.1173 · 

Por otra parte, 11 e1 reviva1 11 es otro de los elementos domiantes en este P! 
rfodo. 11 E1 reviva1, por e1 contrario, rehuye todo juicio. niega h separaci6n 
existente entre 1a dimensi6n de1 pasado y las dimensiones de1 presente y e1 -
futuro; entiende 1a vida como una ·sucesi6n continua ·que nunca puede darse por 
acabada: 1a memoria del pasado actaa en e1 presente en tanto que motivaci6n -
inconsciente: so1icitaci6n de un actuar que, en esencia~ es sobre todo un vi
vir. El pasado, que en la historia se piensa en e1 reviva1, se actaa; sin em-

73, 

. . 
Collins, Peter; lóS'ideales·cte la ~uitéct\Jr.a'~erna: su·ev0!1,uoi6n ..... 
C17S0 ... 1950), 3 Ed., Trad. aei iñS1 s por Ignacio de so1a fbriiles Rufo.o, 
Ba:rCe1ona, Gustavo Gili, 1977, p. 117. · 

Benévolo, teona.r<lo, ·Historia de la ~éétux'a m:>detna, y. I, , Vexisi~ 
espaf\ola de María Castatdi '/ Jesús X'Mndez santos, Kidrid, Tauros, .... 
:1;963, p. 136, . . . 



bargo, queda por ver si aque1 no poder vivir sino reviviendo no esconde una 
incapacidad esenciai o no-voluntad de vivir."74 Incluso, dice Giu1io Car1o 
Argan, se podrfa interpretar por parad6jico que parezca toda la historia de 
la arquitectura como una interru111>ida sucesi6n de revtva1s. 

De esta forma, esta actitud ec16ct1ca reviva1ista, de bQsqueda de gran-
des combinaciones y de trascendentes cambios en el concepto espacio-arqui-
tect6nico de 1as metr6po1is industrta1es que caracterizan este perfodo, --
constituye·una importante faceta de 1a herencia cu1tura1 que se revierte en 
la obra de1 arquitecto Boari. En 1a cual mediante e1 empleo de los sistemas 
de construcci6n, basados en 1a armaz6n met41ica, en los nuevos materia1es y 
en la corriente de 1a modernidad, el 11 art-nouveau" combina toda esta serie 
de posibilidades en el nuevo Teatro Nacional. 

Expresando en su infonne para el proyecto de este edificio que: "La arqu! 
tectura exterior del futuro Teatro de Mfxico, ser4 ciertamente tomada de 1as . . 
antiguas proporciones cUsi cas, pero rejuvenecidas con 1 as nuevas ap1 i cacio-
nes; y en cuanto a1 interior , seguir4 m4s 1ibremente 1as hue11as trazadas -

' . 
por el arte decorativo moderno • En 1os inicios de un nuevo tipo de arquitec 
tura que emprende su marcha triunfa1, mezc14ndose 1as fonnas de Oriente con 
las de Occidente. 1175 Concluyendo que et e~1ecticismo arqu1tect6nico que se 
da a partir de la segunda mitad de1 sig1o XIX, forma parte de una mayor int! 
rre1aci6n a nive1 internacional de 1os pafses de Oriente y Occidente, o sea 
que e1 fen6meno artístico se deriva de1 fen6meno hist6rico. 

1.2. "Art-nouveau" 

Este movimiento aparece e~ varios pafses europeos, durante e1 01timo -
cuarto del sig1o XIX, produciendo un esti1o independiente que tuvo su cu1m1-
naci6n a f1na1es del s1g1o. Dec1in6 sObitamente aunque su vers16n continen-
ta1 dur6 hasta 1a Primera Guerra Mund1a1. Se concibe como una reacci6n estE
tica contra 1a c1vi11zac16n industrial que imponfa con fuerza avasalladora -

74. Argan, Giulio Carlo, et· a'.l.. · El revivals ·en las· élt'tes pl&iticas, la ar
guitectura ·~ · e1 ·teatro, Trad. ae1 itaíiaro por Rossend Arqu!s, Barcelona, 
Gustavo Gil1, 1977, 312 p. 

75. Cfs, 1J:> antes expresado del eclecticiSJP en la obra de Boari, en su infor 
me "Proyecto para. la construcci6n y reisurren de los planos que remite el :
an:¡uitecto Boari", localizado eil el Dxp. 522/11 del Fondo Teatro Nacional 
del A.G.N. C?J?• cit ; v~ase pase:iJn. 
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nuevos sistemas de construcc16n basados en .e1 cemento annado, e1 acero, e1 
hierro, 1a 14mina y las cer!micas decorativas. desplazando a la piedra y a 
la madera materiales utilizados milenariamente. 

Sus antecedentes se han buscado en las ideas de los pre-rafae1istas, de 
Ruskin y en 1a obra de Wi11iam Morris, precursor del movimiento, tambifn -
conocido como la Oltima manifestaci6n del barroco, como 1a reacc16n contra 
el academismo y e1 romantic~smo, como el puente que 1fga e1 sig1o pasado .. 
con e1 presente¡ como un movimiento intelectual con un programa detennina .. 
do por un grupo de precursores y revistas, éuya intenc16n dec1arada era la 
de transformar no s61o el arte sino toda la vida moderna. ·lo cierto es que 
su influjo aunque effmero·fue ·notable pues abarc6 desde templos hasta ta-
bernas asf como muebles y vajillas. 

El 11art-nouveau 11 al extenderse por Europa recibi6 varios nombres como: 
Paling Stij1, Stile Noville, Modern Sty1e. Jugend St111, Liberty, Moderni! 
mo. En 1os paUes h1spa'1oamericanos s61o se le denom1n6 "atot .. nouveau", por 
que su influencia fue fran~esa, de hecho, M'xico fue el pafs de Amfrica L! 
tina en que este arte estuvo rneJor represer1tado. 

Este movimiento ar.tfstico basaba sus principios decorativos en la natu
raleza vegeta1, contando con una extensa iconograffa de elementos natura-
les, en conexi6n con e1 simbo1ismo. Desarrol1~ úna teorfa ornamenta1 en -
funci6n de la ornamentaci6n por sf misma (1 1 ornement pour 1 'ornement), De 
ahf que su directriz fuera 1a Hnea curva ·que es natural y. no h recta que 
es una representaci6n abstracta. En su estiltstica ornamenta1 se vislumbran 

' uevos tipos de capiteles fue~a de las 6rdenes cl&sicas, medieva,es o barro-
cos, en 1os que se aprecian variedades de flores y·hojas, rostros 1 esti11· 
zaciones de e1ementos naturales, las Jambas, repisas, dinteles, ba11ustres, 
antepechos fueron objeto de estas decoracio"es. 

Este estilo originado en un perfodo de transic16n cuyas rafees surgen a 
finales del siglo XIX, consisti6 en un abandono de 1as herencias est11fst1-. . 
cas con ~a finalidad de crear á1go nuevo. pr.esent6 variantes nac1ona1es y ~ 
su m~rito princ1pa, radica en romper con 1a trad1ci6n 'f sena1ar.e1 primer" 
paso hac~a la arquitectura moderna. Bajo su connotaci6n se han incluido -
otros movimientos de vanguardia europeos. como los sucesor.es de Morris y -
las experiencias francesas de Perret y Garnier que se basan en una trad1-~
ci6n distinta. 

E1 forma1 ismo del art-nouveau, ·que s1gn1fi.c6 una opos1c16n a h luch1 .... 

'¡ ,' '-· ,··,_.,. 
. ,,, ·,· 

.· ... -

76. 



contempor&nea por lo funcional, tuvo su primer representante en el belga -
Vfctor Harta quien en 1892, desarro116 este estilo en la casa Tassel de -
Bruselas. Sin embargo, Francia fue 1a vanguardia donde este movimiento 11! 
g6 a su apogeo, encontrando su m&ximo exponente en e1 arquitecto HActor -
Guimard. 

En las postrimerfas del siglo XIX se produjeron las circunstancias con 
las cuales se integr6 lo que hoy conocemos como "La Be11e Epoque 11

, que ex
tendi6 su influjo a los primeros anos de este sig1o. El triunfo de la bur
guesfa europea, el surgimiento de los ·nuevos mi11on.arios, el "tn6meno de 1a 
industria1izaci6n, con sus consecuencias monopolistas ·que encumbraron al 
dinero como medida de todos los valor.es; ·aunado todo ello al cientificismo 
general, producto de un pensamiento positivista en lucha constante contra 
el idealismo, son aspectos de una era que 1mprimi6 en todas 1as &reas sus 
rasgos especfficos. Asf 1a."Be11e Epoque 11 abarc6 los lmbitos sociales, ec_Q, 
n6micos y artfsticos en diversos patsés. Parfs fue su sede, donde se ce1e
braron las grandes exposiciones internacionales y donde 1a.Tour Eiffe1, -" 
sfmbolo del industrialismo, se ergufa. monumental ante las viejas construc~ 
cienes parisinas, modificando la fhonomfa de esta ciudad y abriendo el C! 
mino al siglo XX. 

La decadencia del art-nouveau (de este fugaz estffo) se d16 c~ando no -
satisfizo la general aspiraci6n ·europea de un sistema ·constructivo intern! 
cional duradero, convirti~ndose en un arte individualista, inasequible pa
ra las grandes masas, que ademas no era congruente con la producci6n en· S! 
rie que requerfan 1as urbes industriales. A su vez, su.fracso consisti6 en 
que no p1ante6 soluciones a 1os prob1emas formales de vasto alcance social, 
diluy,ndose en un exceso de decorativismo,··que pas6 a ser un contrasentido 
de su posici6n inicial, sumamente radical, de transfonnaci6n en la arqu1.tef 
tura. 

En nuestro pafs tuvo su gran ·momentd y el Pa1acio de Be11as Artes pudo ~ 

haber sido su mejor representaci6n de no haber quedado inconcluso¡ sin em"" 
bargo, una de las esp1,nd1das manifestaciones de este arte se encontr6 en ~ 

1a ornamentac16n interior de una casa particular, propiedad de 1a fam111a ~ 

Requéna: muebles pinturas y otros objetos decorativos eran IM.lestras de un 
excelente art•nouveau. Este estilo artfstico fue fomentado ·por 1os ricos ~

burgueses y financieros, algunos de origen francAs. Sin embirgo, para Israel 
Katzman, e1 "art"nouveau"~ entendido en su sentido mis estricto, nunca cuajo 
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en la arquitectura mexicana, no tuvo que ver con la Escuela de Bellas Ar
tes ni ejerci6 influencia en los arquitectos mexicanos. 

Evidentemente el Palacio de Bellas Artes en su exterior denota el in-
flujo del modernismo dentro de todo su eclecticismo. De esta forma el ar
quitecto Boari, su constructor, dice lo siguiente al respecto: "Un nuevo 
movimiento parece iniciarse en los albores del presente siglo, movimiento 
que se impone porque ha nacido expont4neamente (sic) en varios paf ses pr.!!_ 
claros por sus tradiciones y sentimientos artfsticos. Me refiero al arte 
nuevo. No cabe duda que el adjetivo nuevo, refirifndose a la palabra arte, 
carece de sentido, pero como quiera que se llame LIBERTY, ART, SECESSION 
STYLE, o bien Arte Florial, o por último ART NOUVEAU (sic), tal califica
tivo vago, pero universal, sirve perfectamente para traducir las diversas 
manifestaciones de este movimiento cosmopolita modernfsimo. 1176 

S61o que el nuevo Teatro Nacional adquiere caracterfsticas particulares 
porque Boari aprovecha elementos decorativos estilizados de flora y fauna 
vernlculas y de motivos prehisplnicos, con el fin de crear un art-nouveau 
mexicanizado, en el que logra una interpretaci6n sui generis de este esti
lo. "Las columnas del p6rtico con su gllibo sutilmente ondulante, las mh
caras y festones, los adornos de las cornisas, los capiteles y las rejas, 
son absolutamente art-nouveau: 1177 

1.3. 11Art-dec6 11 

78. 

El 11art-dec6 11
, cuyo nombre se origina en la contracci6n de "arte de

corativo111 no es propiamente un estilo arquitect6nico o pict6rico sino que 
constituye la concepci6n ornamental que prevaleci6 en el perfodo de recon_! 
trucci6n de la primera y segunda guerras mundiales del presente siglo. Su 
influjo se denota en la s1mplificaci6n de las lfneas del mobiliario, joyas, 
modas y en algunas obras arquitect6nicas. Esta tendencia surgi6 en la Expo
sici6n Internacional de Artes Decorativas Modernas, presentada en Parfs, en 

76. Ibidem, Foja 13. 
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el ano de 1925. En ocasi6n de una muestra retrospectiva Les Ann~e 25, en -
Francia, realizada en 1966. Todas las manifestaciones artfsticas que se -
produjeron entre ambas guerras fueron englobadas bajo el común patronfmico 
de 11art-dec6 11

, ya que su influencia abarc6 todos los Ambitos de la vida en 
esos aHos. En nuestro pafs se prolong6 unos aftos mas; la primera colonia -
que se distingui6 por la construcci6n de casas 11 art-dec6 11

, fue la Hipodro
mo de la Condesa. 

Del art-dec6 se ha dicho que surgi6 de la pureza de un cubismo que en -
sus primeras y violentas reacciones toleraba tan s61o la lfnea recta y los 
ángulos agudos78 y como una reacci6n burguesa respecto al dadá y al cubis-
mo. 

Federico E. Mariscal, adopt6 esta tendencia decorativista para la ter
minaci6n de los interiores del Palacio, recurriendo a la casa francesa Ed
gar Brandt, que ya habfa ejecutado otros trabajos bajo esta concepci6n de 
las artes decorativas, para las obras ornamentales del vestfbulo, hall y -

sala de espectáculos. 
En esta segunda etapa constructiva se tennin6 el recubrimiento de las -

tres cúpulas, las cuales. dejaron de ser transltlcidas; en lugar de vidrios 
se colocaron placas de cerámica policroma con las nervaduras recubiertas -
de lámina de cobre, congruentes a esta nueva decoraci6n. 

En contraste con las lfneas sinuosas que se admiran en las fachadas del 
edificio se denota, en su interior, el predominio de las rectas, el zig
zag , las grecas, resaltando elementos de·la tradici6n prehispánica que -
han sido interpretados como de carácter nacionalista o neoindfgenista. Las 
pilatras, los barandales de los patios, las cúpulas y dem!s aspectos es--
tructurales, se vuelven decorativos. Asf el empleo de marmoles mexicanos -
de profuso colorido (idea del entonces Secretario de Hacienda y Cr,dito P.[ 
blico, Luis Montes de Oca), combinados con materiales como el bronce, el -
acero, la crstalerfa y el parquet de los pisos, hacen del vestfbulo y el 
hall uno de los ejemplos mb logrados en nuestro pafs del 11art-decó 11

; ha-
ciendo la salvedad de que este nuevo enfoque arqu1tect6nico se halla vfoc~ 
lado al eclecticismo del propio edificio, siendo la Sala de Espectáculos -
un claro ejemplo de esta tendencia. 

78. Véase El art-dec6 en ~xico, México, Instituto Mexicano-Norteamerica 
no de Relaciones Cülturales A.C., 1977 (s.p.) -

79. Huyghe, René, et al. El arte ~ el mundo rooderno de 1920 a nuestros -
días, 2 T. , 4 ~Triad, del rancés, Barcelona, Plcl.Jleta, . f 97 2 : I, p. 
nrn:. . . . 
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111 DESCRIPCION FORMAL DEL EDIFICIO. 

El Palacio de Bellas Artes localizado en la plaza que fonnan las C,! 

lles: Avenida Hidalgo al norte, Avenida Julrez al sur, Angela Peralta al 
oriente y Eje L!zaro C!rdenas al poniente, antiguamente conocidas como ca 
lles de la Mariscala, Puente de San Francisco, Mirador de la Alameda y -
Santa Isabel. Representa la combinaci6n de dos concepciones arquitect6ni
cas, la de los arquitectos Adamo Boari y Federico Mariscal que otorgan al 
edificio la particularidad de ser una obra incontrastable. 

1.1. El Palacio de Bellas Artes en 1934. 

Originalmente este edificio sustituta al antiguo Teatro de Santa -
Anna demolido en 1901. Sin embargo el proyecto original del arquitecto -
Adamo Boari ya ha sido explicado ampliamente en el Capftulo 1 , tuvo modj_ 
ficaciones sustanciales especialmente en el interior, debido al largo pe
rf odo que implic6 su construcci6n. Durante el gobierno de Pascual Ortfz -
Rubio el suntuoso Teatro construido para solaz de un pequeno número de -
privilegiados de la sociedad metropolitana en el r~gimen porfirista,. como 
lo expresa el mismo Alberto J. Pani en sus Apuntes autobiogr4ficos¡ deja
ba de tener al teatro como eje de la construcci6n, aumentando su superfi
cie con el fin de crear nuevas dependencias en el mismo y con la inten--
ci6n de "modernizar el edificio, democratizarlo y obtener su mayor utili-
zaci6n. ~, .. BO . 

El interior del Palacio donde se efectuaron las mayores transformacio-
nes presenta una ruptura hist6rica y estilfstica, siendo terminado· bajo -
los c4nones del 11Art-dec611 una decoraci6n definida por los mismos direct,2_ 
res como "Tan sencilla como práctica". De esta forma,~tanto el arquitecto 
Mariscal como el ingeniero Alberto J. Pani hicieron referencia a una se-
rie de errores en el proyecto de Boari81 , que como ellos mismos refieren, 
no eran absurdos ni en la construcc16n teatral de principios de siglo, ni 
en la organizaci6n social de un r'gimen ar1stocr4tico. Empero ante los -
nuevos requerimientos sociales y artfstico-culturales de los anos treinta, 
fue preciso sacrificar el proyecto original. 

80. Ibidem 

81. V~ase Pani, Alberto J,, Federico Mariscal, op, cit p. 34 y 35, 
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11 Las modificaciones hechas al efecto consistieron: 
a), en simplificar la recargada decoraci6n interior¡ 
b) en ampliar la Sala de Espect&culos y atenuar las diferencias en aspe.f. 

to y comodidad, entre las diversas categorfas de localidades¡ y 
c), en aprovechar los enormes espacios que rodeaban superfluamente la mi! 

ma sala mediante el acondicionamiento de locales para tres museos per. 
manentes, el de Artes Plisticas, el de Artes Populares y el del Libro, 
para la sala de Exposiciones temporales, para la sala de Conferencias 
y para la Biblioteca; las obras exteriores se limitaron, puesto que -
las fachadas estaban cas1 terminadas, en recubrir la cúpula, adaptar -
la p6rgola a Mercado de Flores y Frutos y disponer en la Plaza de un -
sitio adecuado para el estacionamiento de coches. 1182 

Entre las instalaciones mis reelevantes con las que contaba el Palacio 
al momento de su 1nauguraci6n merecen ser destacados sus museos. 

Museo Nacional de Artes Pl&sticas 

Se localizaba al frente del edificio, hacia la avenida Julrez, alrede~ 
dor del hall a partir del segundo piso, frente al foyer del teatro y se -
extendfa al tercer y cuarto piso del mismo. Estaba compuesto por nueve S! 
las y dos grandes galerfas. Sus anteced~ntes se remontan a 1930 cuando el 
ingeniero Alberto J. Pani, que en esa fecha fungfa como Enviado Extraord.i 
nario y Ministro Plenipotenciario de MAxico en Francia, durante una perm! 
nencia temporal en aquel pafs, se aboc6 al estudio de la posible concen-
traci6n en un solo edificio de las numerosas obras de arte que se conser
vaban en el Museo Nacional de Arquelogfa e Historia y en las Galerfas de 
Pintura y Escultura de la antigua Academia de Bellas Artes. 

En ingeniero Pani junto con Juan M. Pacheco, clasificaron el acervo de 
las Galerfas de la Academia por Apocas y escuelas: 11de tal modo que el -
visitante pudiera seguir la historia de la pintura mexicana y establecer 
relaciones entre sus tendencias sucesivas y las correspondientes de las -
escuelas europeas. 1183 Consternado por la falta de un local adecuado para 
la exh1b1ci6n y conservac16n del patrimonio artfstico, y contando con la 

82. Pani, Alberto J., op. cit, p. 185. Para conocel" m&s detalles de la 
confonraci.6n que pose!a este edificio al rranento de ser inaugurado, 
favor de consultar el Al>'ndice 3, El 121.an geneNl de distribuci6n -
del Palacio de Bellas Artes• 'descri i6n de los locales ue lo com-
5pMn• en e :vo. ent ••• , 

1, Ref. VII•01/1818.11/-1,16-21-4·1~2. 

,Pw, Al~o J., Fedlrioo,Haris~9 op •. cit P• 49 
·; ... ··r¡.i;.',:', 
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ayuda del arquitecto Carlos Obreg6n Santacilia para adaptar el edificio 
propuso. a los Secretarios de Hacienda y Educaci6n PQblica. el Hotel -
lturbide como lugar id6neo para ese objetivo; sin embargo como esta ini 
ciativa no tuvo mayor trascendencia en ese momento, dio origen dos anos 
despu's a la inclusi6n de un Museo de Artes P14sticas en el Palacio de 
Bellas·Artes. 

Entre las obras del museo predominaron las de pintura, dibujo y gra
bado, reuniendo el acervo pict6rico de la antigua Academia de San Car-
los e 1ncrement4ndolo con diversas adquisiciones. 

La escuela mexicana se iniciaba con la colecci6n de c6dices precolom 
binos .que seftalaban los antecedentes indfgenas desde el punto de vista 
artfstico. como los denominados "de Huamantla" (cinco fragmentos). "Si
gUenza o de la Peregrinaci6n11

, "Tl atel oleo", "Garch Granados", "Dehesa 
y Baranda", asf como las piezas conocidas por "Lienzo de Tl~xcala" y -

"Piedra Pintada", realizadas por el restaurador Mateo A. Saldaña del M.,!! 
seo Nacional. Tambi'n se mand6 realizar copias del Museo de Puebla "La 
Manta de Puebla" y los c6dices llamados 11de las vejaciones", "de las R.Q. 

merfas 11 y de "Huaquechula" por el seftor Rodolfo Barthez. 
Una vez seftalados los antecedentes ind1genas de nuestra pintura, se 

expusieron estrechamente vinculadas las escuelas mexicana y española de 
los siglos XVI y XVII, diferenci&ndolas de otras tendencias pict6ricas 
de origen europeo que se apreciaron en esa exposici6n. Para la exhibi-
ci6n de .. estas escuelas se cont6 con obras que pertenecfan al acervo ar
tfstico de la antigua Academia de San Carlos, asf como con otras que h! 
bfan sido encargadas especialmente a España por la misma Academia. en-
tre las que se incluy6 la interesantfsima tabla que representa a las -
"Siete Virtudes". Estas colecciones fueron amp11'ndose, desde que se e1 
tablecieron en las galerf as de San Carlos, hasta adquirir su actual d1-
mensi6n. Hacia 1860 el insigne Bernardo Couto se dedic6 a adquirir im-
portantes retablos y otras antiqufsimas pinturas. logrando rescatar dos 
de las ""s bellas tablas de Baltasar de Echave, el mayor, al sustituir 
por copias fieles los originales del retablo del templo de Santiago Tl! 
telolco. El resto de este retablo fue destruido mSs tarde, sin que se -
conozca el paradero de las demb pinturas. Del templo de San Agust1n -
sustrajo el "Cristo de Emaús 11 de Zurbar&n y la "Incredulidad de Santo -
Tomls", realizada por Arteaga; haciendo lo mismo con otra .valiosa pint_!! 
ra: la "Santa Cec11 ia". Arios despufs, todas estas obras se integr~ron a 

,, .•.: ··.·· 
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la exposici6n celebrada para inaugutar el Palacio de Bellas Artes. 
De los principales maestros que florecieron entre los siglos XVII y 

XVIII aparecen Echave, Arteaga, los Rodrfguez Juárez, Correa y Cabrera. 
En una sala dedicada a estampas mexicanas de los siglos XVIII y XIX figu 
raban: buriles y aguafuertes de Fabregat, del Maestro del Ovalo, otras -
estampas populares. Grabados en madera de Jost Guadalupe Posada, de Fran. 
cisco Valadez y de alumnos de la Escuela Nacional di! San Carlos; litogra
ffas de Salazar y Hesiquio Iriarte, as1 como otras de ediciones románti
cas. 

Entre las obras modernas se cont6 con los 'trabajos de Emilio Amero, -
Jost Clemente Orozco, Diego Rivera, Carlos Mtrida, Francisco D1az de --
Le6n, Carlos Orozco Romero, Gabriel Fern4ndez Ledezma, Fernando Leal, -
Leopoldo Mfndez y: otros artistas. 

De las adquisiciones en el extranjero el ingeniero Pani autorizado -
por el Presidente de la Repablica compr6 algunas obras de pintura, telas 
y tablas de gran mérito para las dos salas de escuelas europeas. 

En la casa "Thomas Harris, LTD" de Londres, adquiri6: . 
2 Telas de Juan Valéz Leal, pertenecientes a un juego de seis escenas 

de 11 La vida de la virgen" procedente de la colecci6n de Sir Edgar Vin--
cent • 

1 Tela de Velazquez, "San Simón", certificada por el Dr. Augusto L. -
Mayer. 

1 Tela de Francisco Zurbarán "Magdalena·arrepentida", certificada por 
el Dr. Augusto L. Mayer. 

1 Retablo catalán, an6nimo, de principios del siglo XV. 
1 Tela Jacopo Tintoretto "Judith y Holofermes" certificada por el Dr. 

Tancred Borenius y por Lionello Venturi. 
1 Tela Jacopo Tintoretto "Retrato de un Hombre Barabado" certificado 

por el Bar6n von Haldeln, entre otras. 
Entre otros aportes a este museo se distingue el del se~or Olavarri! 

ta que don6 su pinacoteca particular al gobierno, de esta colecci6n se -
puede apreciar la "Bacanal" del Ticiano. De esta manera la unificación -
de acervos pict6ricos, reproducciones de originales, y obras adquiridas 
expprofeso; proporcionaron una visi6n del desarrollo de la pl6stica mex1 
cana dentro de la cultura occidental • 

... •,' 
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Museo del Libro 

Constaba de una gran sala con entrada independiente. provista de una -
reja con puerta giratoria que tenfa acceso por la calle del Teatro Nacio
nal. Este museo se form6 con la colaboraci6n del jefe del Departamento de 
Bibliotecas de la S.E.P., Francisco Monterde; de Enrique Fernindez Ledes
ma director de la Biblioteca Nacional de ~xico y de los profesores del -
Museo Nacional de Arqueologfa. Historia y Etnograffa. Federico G6mez de -
Orozco y Manuel Romero de Terreros cuyos estudios acerca de la litograffa, 
el grabado. de la imprenta y de las encuadernaciones artfsticas mexicanas, 
fueron esenciales en esta muestra • 

. Por otra parte, gracias a la cooperaci6n de la Biblioteca. de la Univer
sidad Nacional Aut6noma de ~xico. de la Secretarfa de Hacienda. del Arch! 
vo General de la Naci6n, del Departamento Central - Archivo del Antiguo -
Ayuntamiento de ~xico, se reuni6 un magnffico contingente de obras mexic! 
nas como: litograffas y grabados artfsticos del siglo XVI al XIX, algunos 
de los me.jores libros impresos en ~xico desde mediados de aquel siglo XVI 
hasta fines' del XIX. 

Museo de Artes Populares 

Ocup6 los dos últimos pisos de la fachada posterior del Palacio sobre la 
avenida Hidalgo, contaba con un ascensor y escaleras. Este museo fue creado 
con el fin de rescatar la riqueza cultural de nuestro pafs. En el se concen. 
traron los mejores ejemplares antiguos y modernos de las artes populares. 

El Palacio cont6 ademis con una sala para exposiciones temporales, bibli-º. 
teca y escuela de danza, creada para fomentar la educac16n artfstica. En ---
1934, se calcu16 el costo total del edificio en veinticinco millones de pe-
sos. 

* 1.2. En la actualidad. 

Al analizar el proceso de construcci6n del Palacio de Bellas Artes, me-. 
diante las memorfas fotogrificas que existen, la primera 1mpres16n que se ok 

1'1 Expreso mi profundo reconocimiento por su valiosa ayuda en la :interpre 
taci6n de estilos y descripci6n de la envolvente exterior del edificio aI 
arquitecto Roberto Cejudo. 

. . ' 
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tiene es el exceso de estructura utilizada, ya que cuenta con una de acero, 
un forro de concreto y otro de m&rmol, que sumados producen esa gran densi
dad de los elementos que caracterizan a la fachada. La raz6n de esta dema-
sfa en la estructura se explica por la combinaci6n de sistemas constructi-
vos basados en la utilizaci6n del acero y el concreto que se habfan supera
do ya en otras latitudes, permitiendo cada vez con m&s osadfa la transparen 
cia de los edificios y el ensanchamiento de los claros por la reducci6n de 
las dimensiones de los elementos estructurales que tanto el acero como el -
concreta permitfan y gracias a los logros de la ingenierfa sistematizada d,!! 
rante el desarrollo de la siderurgia yd! sus principales productos como el 
ferrocarril, los grandes edificios industriales, los puentes y los edifi--
cios realizados para las exposiciones universales d~ la segunda mitad del -
siglo XIX. 

A pesar de esta masividad de la estructura el arquitecto Boari intentó -
expresar en el exterior el espacio interno que en cada caso le correspond1a. 
La envolvente general del edificio es la de un prisma rectangular; en la cu
bierta de azotea sobresalen de manera muy prominente las tres cúpulas que -
corresponden al gran hall interior y el ancho del telar, que sobre el escen! 
rio aloja toda la mecánica teatral de la parte superior. 

La fachada principal está dispuesta si~tricamente y su eje central con-
tiene el primer acceso al edificio mediante un gran pórtico de planta semi-
circular sosténido por una columnata que en la planta alta aloja una gran t~ 

rraza descubierta, la cual posee al fondo un tímpano formado por tres arcos 
de medio punto que contienen el altorel ieve de "La Annon1a 11 y los conjuntos 
escult6ricos de "La Inspiraci6n 11 y "La Música" del escultor italiano Leonar
do Bi stol fi. 

Anexos al p6rtico en la planta baja existen dos grandes nichos con los -
conjuntos escult6r1cos 11 La Juventud" y "La Edad Viril" del artista francés -
André Allar, y en la parte superior dos pequeftas loggias, independientes de 
la gran terraza central. 

Por último a los extremos de la fachada se encuentran dos accesos secund! 
rios que tienen en planta alta otras terrazas de menor importancia que la -
central y ventanas tipo linternilla con fonnas de media luna en la parte al
ta de la corniza. Contemplada la fachada a una cierta distancia, se integran 
a los elementos descritos la lintern111a y la gran cúpula central, asf como 
las dos medias capulas anexas que rematan el techo del gran hall, luciendo -
asf la gran belleza y car4cter que son indiscutibles en este edificio. Al --

.;.· ,·· 
',,··· 
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respecto Israel Katzman senala lo siguiente: "El perfil general del Palacio 
de Bellas Artes, en la parte superior, es de iglesia bizantina; los grandes 
tfmpanos hemicirculares en ejes de simetria están influidos de la arquitec
tura del novecientos de las exposiciones de Parfs."84 

En las fachadas laterales, donde se admiran los colosales denudas femen..!. 
nos de A. Boni, están dispuestos con plena correspondencia a las funcione~ 
del edificio¡ si bien éstas han cambiado en la actualidad, debido a la ampli 
ficaci6n de la zona de oficinas al interior del mismo. Una descripción de -
el las iniciada desde el frente hacia atrás, permite contemplar a cada lado -
un acceso secundario hacia el gran vestfbulo de entrada - ~hora clausurados 
en ambos costados - que en la parte alta tienen terrazas similares a las de 
las entradas laterales de la fachada principal. 

En seguida existen dos accesos también porticados, de planta semejante al 
de la fachada frontal, pero con menos importancia en sus dimensiones, que -
coinciden verticalmente con el eje de las cúpulas del gran hall y que actual 
mente están también clausuradas. Una tercera secci6n de las fachadas latera
les está formada por un pano bastante cerrado, con ventanas que originalmen
te correspondfan a dos espacios alargados, que en el lado oeste eran cafete
rfa y en el oriente biblioteca y, que en la actualidad forman parte de las -
salas de exposiciones. 

En planta alta estos espacios conforman sendas loggias columnadas que co
rresponden a la parte de la sala para el público y separan la secci6n delan-. 
tera de las fachadas de la parte trasera d~l edificio la cual se encuentra -
destinada para alojar oficinas y servicios. Esta últina área está tratada -
acusando los cuatro niveles que realmente tiene la construcci6n en su inte-
rior por medio de ventanas de difer~ntes tamanos, y coincidiendo en su eje -
vertical con el v6lumen del telar que sobresale de la azotea de donde nace -
la gran cúpula del hall. 

86. 

La fachada posterior está compuesta también simétricame~te y cuenta en el 
centro con un acceso porticado, de mucha menor importancia que los menciona
dos anteriormente, y con cuatro niveles de ventanas que corresponden a otros 
tantos niveles de oficinas y servicios en el interior dispuestos, por cierto, 
de manera muy anárquica en la actualidad. En esta fachada se distingue a prj_ 
mera vista el cuerpo saliente en la altura del telar o tramoya. 
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En nuestros dfas como motivo ornamental de la plaza, le fue con~truido 
un pequeHo jardfn frente a la fachada principal que da a avenida Juárez, 
donde se localizan los cuatro Pegasos del artista espaftol Agustfn Querol. 
Asimismo frente al p6rtico sobre pedestales de m&nnol se erigieron dos -
grandes mástiles coronados por pequeftas 4guilas que fueron realizados por 
la casa Brandt. 

El edificio se halla claramente diferenciado por tres secciones: la -
primera correspondiente al vestfbulo y hallé la segunda a la sala de es
pectáculos con sus dependencias y, en la tercera, tienen su sitio de res! 
dencia algunas direcciones del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

8'/. 

En el interior, las tres grandes puertas de la fachada principal fren
te a Avenida Juárez que conducen al vestfbulo de entrada, constituyen el 
acceso principal al edificio. El vestfbulo se halla recubierto en sus pa
redes y columnas por mánnol rojo con vetas blancas, procedentes del Esta
do de Durango y junto con el hall es de las partes más suntuosas de los -
interiores del palacio. Se encuentra unido al hall por cinco grandes esc! 
linatas: tres centrales de mármol negro y dos de granito noruego, anun--
ciando la escalera monumental y las laterales del teatro, de los mismos -
materiales. En la· actualidad se localizan en el vestfbulo del Palacio las 
taquillas¡ la ornamentaci6n de sus ventanillas asf como los mascarones -
que las decoran fueron diseftados y ejecutados por la casa francesa Brandt. 
También en elvetfbulo se sitúa la Oficina de Promoci6n de .Espectáculos y 

la L ibrerfa. 
El hall de gran monumentalidad y profuso colorido se halla revestido -

de mármol rojo, negro, rosa y café. Cuenta asimismo con admirables traba
jos de herrerfa y candilerfa realizados por la casa Brandt, asf como una 
estilizada ornamentaci6n que recuerda motivos prehisp4nicos como los gran 
des mascarones de hierro ejecutados por la misma casa, en los que se den.Q. 
ta gran influencia de las esculturas del arte maya. 

En el corredor del hall en la desembocadura de la escalera monumental 
se localiza el "foyer" que se utiliza como lugar de reuni6n durante los -
entreactos. Constituye un amplio espacio decorado con maderas, columnas -
y pilastras de m4rmol rosa, iluminado por grandes' antepechos y trabes de 
cristal con molduras met&licas en niquel y bronce. Del foyer se distin--
guen de manera especial en el conjunto ornamental las ocho 14mparas que -
simulan fuentes de cristal esmerilado y acero; dos de estas estilizadas -
llmparas localizadas a los lados de la escalera monumental se hall~n cus-

.. ' . ., 

. .' :, .. -~: ' .. · 



.·.), , .. " '·• , 

. 88. 

todiando el acceso principal a la sala de espectaculos. La sala cuenta ad! 
m&s con dos pequenas entradas laterales y escalinatas que permanecen cerr! 
das. En el extremo de1·echo se encuentran las salas de exposici6n 1 y 2, y, 
en el izquierdo, se construy6, con motivo de los festejos del cincuentena
rio del edificio, una pequena cafeterfa retomando algunas ideas de 1934, la 
cual se ubic6 en el sitio que ocuparon las salas 3 y 4 del Palacio, y que -
estuvo en servicio hasta el mes de diciembre de 1984. Esta parte constituye 
el primer piso de los cuatro niveles que conforman el hall. 

En el segundo piso del hall se localizan las salas más importantes : --
"Diego Rivera", "Manuel M. Ponce 11

, "Nacional" e "Internacional". La Oficina 
Técnica y el Guardarropa, donde actualmente tiene su oficina la directora -
del Museo del Palacio correspondiente a la Direcci6n de Artes Plásticas. -
Asimismo pueden admirarse en este piso los murales de Rufino Tamayo "El na
cimiento de la nacionalidad" y "El México de hoy". 

En el tercer nivel se encuentran las salas de exposici6n 6,7,8 y 9 y los 
murales de Diego Rivera "El hombre universal y la máquina"; 11 Katarsis 11 de -
Jos! Clemente Orozco; "La nueva democracia", "Tormento de Cuauht!moc 11 y --
"Cuauht!moc redivivo" de David Alfara Siqueiros; "La humanidad liberándose" 
de Jorge González Camarena; asf como importantes obras rescatadas: de Rober. 
to Montenegro "Alegorfa" único fragmento que se conserva. "Carnaval de la -
vida mexicana" de Diego Rivera, originalmente realizado para el Hotel Refor. 
ma y "La Piedad" de Manuel Rodrfguez Lozano. El cuarto pis9 del hall corre_! 
ponde al Museo Nacional de Arquitectura, dependiente de la Direcci6n de Ar
quitectura y Conservaci6n del Patrimonio Artfstico Nacional. 

Existen dos accesos a los diferentes niveles del hall: por la gran esca
lera que parte del foyer y por el elevador al museo que se localiza en el -
extremo izquierdo del hall a la altura del foyer. 

Cc>n.respecto a la Sala de Espectáculos cabe destacar las magnfficas obras 
del artista húngaro Geza Mar6ti como son: el plaf6n y el mosaico que se en
cuentran en el arco central del proscenio de la sala del Teatro; el te16n 
de cristal de la casa Tiffany y la ornamentaci6n que lucen los barandales -
de las galerfas del teatro, realizadas por la casa Brandt, obras todas --
ellas que otorgan realce a la sala. 

Por último mencionaremos las localidédes desaparecidas, de las que ha-
cen menc16n el Informe ya referido en el punto (1.1.) como son: la Sala de 

; ' :·,··'; !, : : 
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Fiestas donde actualmente se localiza la Sala Nacional; el Restaurante com. 
puesto por: ( Comedor, Grill room, Cocina, C&maras de Refrigeraci6n, Des-
pensa y Lavanderia). Y el magnff1co 6rgano de la sala de espectáculos que 
se hallaba situado en la parte superior del proscenio oculto a la vista -
del espectador¡ posteriormente este 6rgano fue trasladado al Conservatorio 
Nacional de Música. 85 

Con respecto al hall, tambiEn podemos mencionar los cuatro enormes cor
tinajes malva que luci6 el Palacio en 1934 (hoy desaparecidos). 

De las obras exteriores, tampoco existen las PErgolas que se hallaban -
en la Alameda frente al Palacio; en tanto la plaza que constituye el entor 
no del edificio ha sido modificada en varias ocasiones por cuanto se refi! 
re a su estacionamiento y jardfn desde 1934 a nuestros dfas. 

89. 

85. La construcci6n del Palacio de Bellas Artes, ~xico, INBA, 1984, 395p. 
(IECumentos para la historia de la arquitectura en ~ico, 1). p.238 
"Según consta en el escrito fechado el 19 de agosto de 1949, se deci-
di6 temar parte del 6rgano monwnental del Palacio para instalar un 6r
gano de concierto en el Conservatorio Nacional de Mi1sica, pero no fue 
sino hasta 1957 cuando parte del 6rgano rrommw:mtal es rescatado para -
construir el del Auditorio Nacional" • 

Para mayor infonnaci6n sobtie el proyecto de const:rucci6n del 6rgano 
destinado al Teatro Nacional; así caro en relaci6n a su composici6n; -
se reoanienda consultar el Exp. 32100, Leg. 8. 302/221(725.1)/32100, -
Palacio el e Bellas Artes, del S.E.D.U.E. 



IV ESCULTORES * 

l. Artistas extranjeros 

En la ornamentaci6n del Teatro Nacional tanto interior como exte
rior, correspondiente a la primera etapa de su construcci6n, se produ
ce una singular confluencia de elementos artfsticos producto de la par 
ticipaci6n de una serie de artistas extranjeros de reconocido presti-
gio como: Agustfn Querol, Geza Mar6ti, Leonardo Bistolfi, Gianetti Fi.Q. 
renzo y A. Boni. 

Precisamente por ello este trabajo intenta captar la importancia de 
dicha convergencia artfstica; por considerar de importancia la difu--
si6n de sus datos biogr&ficos inexistentes en los estudios que con ant! 
rioridad se han publicado sobre este edificio, incursionaremos somera-
mente en algunos aspectos de sus vidas, haciendo hincapi~ en su partici 
paci6n en el actual ·Palacio de Bellas Artes. 

A su vez, aunado al eclecticismo de los elementos arquitect6nicos -
que ornamentan el ·Palacio, figura, una serie de esculturas que e3

6
un -

principio fueron realizadas para el Palacio del Poder Legislativo y que, 
unidas a la decoraci6n de la fachada principal quedaron ubicadas en los 
nichos de las loggias, y pueden pasar inadvertidas como elementos no -
originarios del proyecto formal del edificio, especialmente los grupos 
escult6ricos que se encuentran en la fac~ada principal, ·producto de la 
creatividad del escultor franc's Andr~ Allar. 

* Los datos biograticos de Geza Maróti y Leonardo Bistolfi, as! caoo 
algwlas referencias sobre Gianetti Fiorenzo y A. Boni, me fueron -
properciona.dos por Alejandrina. Escudero, investigadora de la Direc
ci6n de Arquitectura y Conservaci6n del Patriioonio Art:!stico Nacio
nal, asimisrro los nanbre de los escul torea nacionales me fueron da
dos a corK>Cer en dicha direcci6n. En tanto que la investigaci6n so
bre los escultores franceses que partici~n en el Palacio Legisla 
tivo, cuyas obras se actniran actualmente en el Palacio de Bellas ~ 
tes, fue realizada por la que subscribe en colaboraci6n con la Sra7 
Teresa Aveleyra, investigadora de dicha Direcci6n, en base a la re
visi6n del Fondo Palacio del Poder Lefislativo del ~ Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Pi1blicas de A.G.N. 

86. En 1896 la Secretaría de Carunicaciones y Obras Pl'.iblicas, lanz6 una 
convocatoria para un concurso inter11aciona.1 en el cual se presenta-

'¡'., ... 
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1.1. Agustfn Quero1 87 

Nace en Tortosa, provincia de Tarragona, Catalufta, Espana en 1863, 

Realiza sus primeros estudios en Barcelona en la Escuela de Be11as Artes, .. 
sus obras iniciales aparecieron en comercios de arte y exposiciones partic_!! 
lares; d'e aque11a !poca figuran los bustos: 11 La joven Catalufla 11

; "El maestro 
Goula 11

; 
11 David cantante"; 11 Una senora y un pianista". En 1883 presenta "San 

Juan predicando en el desierto" una de sus obras mb reconocidas que 1e va--
116 la pensi6n en Roma, por la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Des .. 
de Italia envfa a E~pafla, e1 bajorelieve "Tu1ia pasando por encima del cad'
ver de su padre Servio" y el grupo "La traici6n", con el que obtiene una me .. 
dalla de oro. Otras notables cre~ciones del escultor espanol son: e1 grupo -
11Sagunto11 una estatua del polftiao Eduardo Chao y 1a del 11Sa1vator11 ~ esculpJ.. 
da para el pante6n de la familia Girona en el Cementerio. de San Isidro de la 
ciudad de Madrid. 

Para 1890 presenta en 1a exposic16n de Bellas Artes de Madrid "El vencido 
de¡hoy 11

, reafinnando su 6xito con "Venecia bigulante11 una admirable estatui-
11a. Sus esculturas para el front6n de la Biblioteca y el Museo de Madrid, .. 
1~ permitieron un pleno reconocimiento en su pafS y en e~ extr~njero. Asimi_! 
nio su relieve "San Francisco curando a los leprosos" le va116 varios admira
dores entre los italianos. 

:ron los pro~ctos destin¡:¡.dos para la creación del :recinto ;parlamentat•io, En 
1898 se ceri"ó el, certamen y una Comisión fo;nM.da. ;por los arquitectos Juan -
Agea., Ram6n Agea, 'Guillerm::> He:redia, Antonio M. Anza, l)ni.lio Dondé e Ignacio 
de la Hidalga, estudiaron minuciosainente los proyectos presentados~ ha.bienio 
sido premiados: en pr:imer lugar, el del a:rquitec.to Adaioo Boari, qw.en parti
cip6 con el seudón.inx> "San Geórgius :PatrOnus ;in Tempestate Securitas" obte-
niendo caro premio cinco mil ochocientos t;reinta y tres pesos; en segundo lu 
gar fue elegido el de los italianos río Piacontini y Filipo Nataletti y en :
tercer lugar e1 del alemán P. J. Weber. 

En este.concurso participaron extranjeros y mexicanos caro el ~uitecto 
Antonio Rivas Mercado cuya contrasetla '.fue "Es~lla tbrad.a1

•·. El veredii.cto no 
fue respetado y mediante una serie de JIOOif icaciones la Secreta.ría de Cammi 
caciones y Obras Públicas encanend6 los traba.jos de ciment~ción del Palacio
'.ffi!gislati vo al a:rqúi tecto mexicano · Dni.lio Dond~, autor de otro proyecto, m.4s 
taroe se ;J.e con.fió la obre al arquitecto trancfs Dnile Benard. 

Este edificio quedÓ inconcluso durante el régiJ~ pox'firista y su es'l:;ruc
tura sirvi6 para erigir el actual ?t>numento a 1a Revolución, 

87, A la muE!XYte de.este artista en 1909~ fueron 'publicados sus datos bio~ 
· fiaos en El ~ial de los días i5r 16 y· l7 de dicieml:lr'e de ese afto, ~: 

así caro en a :revista "Arte :'(Ciencia". T, ~ de 1909, p. 232-233. , 
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Desde muy joven obtuvo medallas de oro en la exposici6n Internacional de 
Madrid en 1887; en la exposici6n Universal de Barcelona de 1888¡ en la expo 
sici6n Internacional de Munich, asf como un diploma de honor en Berlfn en -
el ai'lo de 1892. También obtuvo medallas en las exposiciones internacionales 
de Viena en 1894 y de Madrid en 1895, siendo premiado asimismo en Parfs. De 
sus escritos sobre arte, algunos inéditos, se distingue una biograff a de D.Q. 
natello. 

Adem4s de su personalidad como artista fue diputado de Cortes y cont6 -
con altas condecoraciones como la Gran Cruz de Isabe.l la Cat6lica, la de la 
Ploigiesa Pontffice y la de la Milicia Dorada de la Orden de Santiago que -
le fue otorgada por el Rey de Portugal. 

En América Latina realiz6 varios trabajos: en Lima el monumento al Coro-· 
nel Bolognessi ¡ el de Garibaldi en Montevideo¡ el de Urquiza en Argent.ina, 
La Columna de la Independencia en Guayaquil y el magnffico monumento a los 
bomberos de la Haban·a. En Mbico es recordado por el grupo escult6rico de -
los Cuatro Pegasos que se destinaban para rematar los lngulos del escenario 
del Teatro Nacional, para el cual tambi'n proyectó las fuentes monumentales 
11 El Amor" y "La Gloria" que decorarfan los jardines de la plaza que circu1r
darfa al teatro, las cuales nunca llegaron a realizarse. 

Con respecto a los pegasos, el director de las obras Adamo Boari se ex-\
preso de esta forma: 

"Hace dos ai'los se habfan encomendado los cuatro grupos. de Pegasos a Que
rol por ser reconocido como el escultor de' figuras aladas y por sus magnffi 
cos grupos escultóricos que coronan las fachadas del Ministerio de Instruc
ci6n Pública en Madrid. 

El rompió el convencionalismo de los Pegasos que se representaban como -
caballos sentados y una Victoria que los detenfa. Tocando la trompeta de la 
Fama. Para los grupos destinados al teatro, ha116 una soluci6n completamen
te nueva, y en esta obra postrera sei'lala, tal vez, el punto culminante de -
su inspiración desenfrenada, que era la caracterfstica mayor de su genio. 1188 

Sus pegasos realizados en bronce simbolizan la ascensión de los "Genios" 
al Parnaso, dos de ellos conducen al Genio Lfrico y los otros dos al Genio 
Dram4tico. El escultor Domenico Boni, discfpulo de Querol mandó a la fund1-
ci6n del Sr. Lippi en Pistoia, Italia, los pegasos para que fueran retoca--

88. "La personalidad artística del escultor Agustín Querol", El :rP!ial, 
Taro XXVII, N~. 4837, México, 16 de diciembre de 1909, Primera P ana. 
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dos en algunos detalles¡ mis tarde fueron trafdos al pafs por el ecultor m! 
xicano Guillermo C4rdenas. 

Estos grupos escultOricos se colocaron en el ano de 1912, permaneciendo 
hasta 1922 en que fueron bajados y llevados a los cuatro 4ngulos de la Plaza 
de la Constituci6n y posteriormente a la plaza del Teatro Nacional - Palacio 
de Bellas Artes, donde actualmente se encuentran. 

Agustfn Querol muri6 en Madrid en 1909, el Rey Alfonso envi6 a uno de sus 
ayudantes para que diera el pésame a la familia y el Ayuntamiento se reuni6 
para acordar un homenaje al artista muerto. 

1.2. Geza Mar6t1 

Naci6 en Barsvorosvar, Hungrfa, en 1875. Su padre fue un terrateniente 
de apellido Rintel, cuyas propiedades estaban cerca de Aranyosmar6t; .mls tar 
de, la familia adopt6 el nombre de Mar6ti que es el mismo del lugar donde e1 
taban sus propiedades. Debido a graves circunstancias econ&nicas de la fami-
1 ia que se vi6 arruinada, Géza tuvo que trasladarse a Budapest, allf, a la -
edad de quince anos empez6 a trabajar como aprendiz en un taller de escultu
ra. Las mananas las ocupaba en el trabajo del taller y las tardes estudiando 
dibujo, puesto que deseaba dedicarse a la pintura. 

Después de su aprendizaje ingres6 al estudio del escultor Oppenheimer 11~ 
gando a ser gerente del mismo, en el ano de 1863, a la vez que se costeaba -
sus estudios académicos en Viena. hacia 1900 se independiza y renta un terr~ 
no en la Jossef de Budapest {Núm. 57, casa Seenger's), en el que instala una 
galerfa de dibujo y un taller para trabajos de fundic16n. 

Se dice que cada una de sus faces como artista coincide con la larga ca-
rrera que emprendi6, la cual abarca las primeras cuatro décadas de nuestro -
siglo. Fue un artista prolffico y trabaj6 tanto en Amfrica (Estados Unidos y 

México) como en varios pafses europeos. En Mfxico real1z6 para el Teatro Na
cional, el grupo de cobre repujado que descansa sobre la cúpula del hall. El 
grupo consta de una base elfptica ornamental sobre la cual se hallan cuatro 
figuras que representan: la comedia, el drama, la tragedia y el drama lfrico¡ 
rematado por el !guila mexicana. El trabajo fue ejecutado por la casa Stei-
ner Armin es Ferenez provedora de la Corte Real Húngara. 

Asimismo se le encarg6 el plaf6n de cristal policromado que se encuentra 
en la sala de espectlculos y que representa al Olimpo con Apolo al centro y 
las nueve musas en su derredor (Mflpomene de la tragedfa¡ Talfa de la comedia; 
Calfope de la poesfa épica; Terpsfcore de la poesfa ligera y la danza; Erato 
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de la lfrica coral¡ Euterpe de la mQsica¡ Polimn1a de la pantomima; Clfo 
de la historia y Urania de la astronomfa). La estructura met411ca del -
gran plaf6n fue ejecutada por la casa Oetl Antal Vasontodejo es Gepyrana 
Muszaki Osztalya bajo la responsabilidad de Mar6t1 para que los cuadros 
de los cristales embonaran perfectamente con los bastidores del annaz6n. 

Otra de sus aportaciones al Teatro Nacional, fue el mosaico que se en 
cuentra en el arco del proscenio simbolizando el arte teatral a través -
del tiempo. 

Podemos inferir que existi6 una buena amistad entre Adamo Boari y Geza 
Mar6ti, para corroborarlo, transcribiremos una carta de Géza a Adamo es-
crita en 1919: 

Al respetable seftor profesor Adamo Boari, 
Arquitecto y Director de las Obras del Teatro Nacional. 

~xico D.F. 

Mi muy distinguido amigo: 
Desde hace muchos aftos me encuentro completamente desorientado respec

to a los trabajos del Teatro Nacional, por lo que mi viaje a México que -
intenté hacer en el afto de 1909, serta ahora oportuno, ya que es imposi-
ble, a una distancia tan grande poder dirigir con éxito trabajos de tanta 
importancia artfstica como administrativa.·Asfmismo con el fin de evitar 
ciertas dificultades en el viaje, suplique por la ciudadanfa mexicana por 
la protecc16n. 

Como nuestra moneda va perdiendo completamente su valor (cotizac16n de 
hoy: 1 corona = 7 centfmes) y a causa tambifn de los precios de los mate
riales extranjeros, s61o pueden hacerse nuestros c4lculos tomando como b! 
se el franco suizo. Hoy un peso vale aproximadamente 2 y medio francos, -
de manera que es mis o menos lo mismo que en el afto de 1910, en que una -
corona valfa aproximadamente 1.10 francos. 

Mi proposic16n serfa pues, que el Gobierno de ~xico pague los traba-
jos que solicite en pesos (mis contratos antiguos fueron calculados en C.Q. 

ranas) y de tal manera que por cada 2 y medio coronas corresponden o se -
calculan en proporci6n al presupuesto y contrato de 1910 a raz6n de un P! 
so mexicano. 

Como no conozco vuestros deseos en la actualidad, deberfan fonnárse --, 

. . ' . ' . 



c61culos y cond1ciones enteramente nuevas, basados en conferencias y arre
glos verbales, pero los cuales deberán ajustarse en lo posible al contrato 
de 1910, etc. 

Si se dejan realmente ejecutar los trabajos en condiciones parecidas a 
las del afto de 1910, entonces harfa el gobierno de Mfxico un negocio muy -
ventajoso,, ya que por raz6n de la Primera Guerra Mundial han sufrido un al 
za considerable tanto los precios de las materias primas, como de los ele
_mentos de vida y salarios. Nuestras empresas de primer orden carecen mamen. 
taneamente de todo trabajo y estarfan por lo tanto en condiciones de lograr 
un rendimiento productivo • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para usted mi querido amigo tengo la sOplica, de que promueva este asun
to, que para mf s·ignifica una existencia, con esa benevolencia y rectitud -
de las que me acostumbrf de su parte desde hace muchos aftas. Yo quisiera -
servir a esa gran obra - su nifto predilecto - con recientes. ·energfas y mu-
chas facultades nuevas. 

No serfa un milagro, si con tanto infortunio me resignara a encontrar -
quizá en esta oportunidad una patria lejana y mls tranquila. 

Con mis mejores expresiones 
Su muy adicto Prof. Mar6ti.89 

Desconocemos el hecho, de si esta correspondencia lleg6 a Adamo Boari -
que habfa partido a Italia en 1916. 

Geza se encontraba en una situaci6n econ&nica desfacorable debido a la 
crisis generada por la Primera Guerra Mundial, por ello present6 al gobier 
no mexicano un proyecto para implantar en el pafs unos talleres nacionales 
en los que se impartirfa la enseftanza de las Artes decorativas: LehrwkstH
tte. Expresando la necesidad de una 1nstituci6n que coadyuvara en el desa
rrollo artfst1co de M!xico. 

De estos tiempos convulsionados en que el mundo entero estaba cambiando 
Geza se expresa de la siguiente manera: 
"Los tiempos de guerra atraeran, como repercus16n natural, el anhelo a la 
cultura, las naciones parecen continuar la lucha, pero canjean armas por -

89. E>ep. 522/251, "Solicitud del profesor MiIDSti", RaJOO Secretaría de Co- . 
nrunicaciones y Obras P\Íblicas" , Fondo Teatro Nacional, A. G. N. , 1919, 
Fojas 31 y 32. 
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las herramientas y con los medios de la c1vil 1zaci6n 1 pasado algunos ai'los, 
habiendo las masas humanas una vez alcanzado su colocac16n en el trabajo -
pacff1co, las naciones volveran a entrar en noble competencia, para some-
ter al tribunal mundial los frutos de su cultura y de su actividad pacffi-
ca. 11 

A pesar de no haberse podido llevar a cabo estos Qltimos proyectos del 
escultor, sus notables obras lo han hecho trascender en nuestro pafs gra~ 
gracias a su meritoria participac16n en la decoraci6n del Teatro ~acional. 
Geza muere en el ai'lo de 1941. 

1.3. Leonardo Bistolfi 90 

Otro gran escultor, cuyas creaciones sirven de orname'nto al Pala-
cio de Bellas Artes, es Leonardo Bistolfi, escultor piamontEs nacido en 
Casal Monferrato, el 14 de marzo de 1859 residente de Torino, Senador del 
reino; hijo de Giovanni Bistolfi escultor en madera. 

Estudio en la Academia de Brera entre los aftos de 1876-79 con el escul 
tor G. Argenti. En 1880 llega a Turfn para aprender nuevas t'cnicas al l! 
do de O. Tabacchi, quien ya lo consideraba un experto en la escultura, -
sin embargo, m4s que en las obras de su maestro G. Argenti se interes6 en 
la escultura de G. Grandi y en la pintura de T. Cremona. 

En 1881 realiza un monumento funerario llamado 11 L1 Angelo della Morti 11 , 
figura de grandes alas abiertas que defiende una cuna vac'fa. Y en los si-
guientes ai'los, crea varias esculturas con el mismo tema, debido a las cua
les se le da el nombre de "El poeta de la muerte 11 • 

En 1902 toma parte activa en el Comitf organizador de la Exposic16n In
ternacional de Artes Decorativas Modernas en Turfn, d1sei'lando para esta e!. 
posici6n un cartel del cual se dijo que tenfa en estilo de muy 11a la 1ta11! 
na". En este mismo ai'lo, junto con otros artistas, funda el peri6dico L'arte 
decorativa editado en Turfn. La Bienal de Venecia de 1905 dedica a su obra 
una sala completa. De 1882-87 son sus obras: 11Lavanderas 11 , "Campesinas", --
11Lluvia11 que se encuentra en la Galerfa Nacional de Roma. 

En 1889 real iza 11 Los amantes 11 y en 1892, 11 El crepasculo11 • Asimismo p1nt6 

90. V~ase Bénezit, E., Dictionnaire criti ue et documentaire des 
~ sculpteurs, dess111ateurs et graveurs, T. • , France, L 
Gran , 1976 • 
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paisajes de pueblos influenciado por Fontanesi¡ diez anos despuAs del "An
gel de la Muerte", crea la "esfinge" (1889-1892) y continuo su marcada ten 
dencia por las composiciones como: 11 El sueflo", "El holocausto" (1903), 11 La 
Purificaci6n 11

, en tanto que su sensibilidad p1ct6rica encontraba en aque-
llos mismos aftos la m&s alta expresi6n, plena de contenido en los magistr! 
les bajorelieves: "Las esposas de la muerte" (1895), "El dolor confortado 
por la memorfa" y "El funeral de la virgen". 

En 1902 real iza "El amor y la vida" para la familia Abbeg en Zurich. De 
su obra se destaca "El monumento a Segantini" en el cementerio de Malaja -
(1906), cuya figura femenina se presenta en otras creaciones; es muy pare
cida a la que esculpi6 para le luneto de la fachada del Teatro Nacional en 
Mc1xico. 

De 1908 son sus obras e 1 11Zenarde 111 11 en Maderno y e 1 grupo de 1 11Sacri
fi c1011 para el monumento a Victor Manuel II en Roma •. Entre sus obras figu
ra el grandioso monumento a "Giosue Carducci ", en Bolonia (inaugurado en 
1926), en el que muestra un trabajo m&s laborioso en los detalles que en -
el conjunto, y en el que presenta un último aire romlntico. 

Por otra parte, en el "Cristo de P1azzola 11 (1899) y en el 11Garibaldi 11 
-

de San Remo (1908), Bistolfi habfa logrado un sobrio verismo, sin caer en 
el realismo de los detalles¡ en la estatua del "Padre Lachenal" en Aosta -
(1899), de "V. Bersezic" en Pavedagno (1904) y de "C. Lombroso 11 en Verana 
(1922). y un poco tambi6n en algunos busto~ (E. de Amicis; G. Giacosa, -
etc.) los realiz6 dentro de un impresionismo pict6rico. Su última exhibi-
ci6n fue en 1920, en Venecia. 

Este artista italiano crea un estilo muy personal y propio por el cual 
tambiAn se le ha denominado "El escultor del dolor y de la muerte". Leona.r. 
do Bistolfi, muri6 despu6s de una grave enfermedad que lo postr6 durante -
tres aftos en 11La Loggia 11 Turfn, el 2 de septiembre de 1933. 

Al maestro comendador Leonardo Bistolfi se debe la obra escult6rica mis 
importante de ·1a ornamentaci6n exterior del teatro Nacional, el altorelie
ve localizado en el tfmpano de la fachada principal, al que Boari 11am6: -
"La Sinfonfa11 por representar simultlneamente la idea, el sonido y la arm.Q. 
nfa. 

El grupo escult6rico estl enmarcado por una orquesta de querubines que 
se distingue en la archivolta de esta especial soluci6n arqu1tect6nica, -
que tambi'n ha sido denominada luneto; rematando este marco se hallan los 

,;,_: \. -. 
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grupos aleg6ricos de "La MQsica" y "La Inspiraci6n 11 levant&ndose sobre "La 
Armonfa 11

, entre una serie de guirnaldas, flores mexicanas y mascaras que -
simbolizan distintos estados de 4nimo como la ira, la serenidad, la jacos! 
dad y otros m4s que decoran las cornisas. 

En el centro, "La Armonfa", representada por una figura femenina que re 
salta sobre todas las pasiones humanas que se agitan en segundo t~rmino, -
emergiendo entre el amor y el odio. El odio se encuentra simbolizado por -
una figura masculina recostada, acosada por el tormento de las voces y gr! 
tos de las pasiones, encarnadas en figuras que emergen desde el fondo del 
relieve. Y el amor representado por las figuras de unos amantes que otor-
gan a la obra un aspecto sublime. 

Asf el conjunto de "La Armonh" que fuera llamado 11Sinfonfa 11 por Adamo 
Boari, le da un realce majestuoso al Palacio de Bellas Artes. Esta obra -
fue realizada en m4rmol de Carrara y su costo total fue de 226,200 liras -
italianas. 

1.4. ;1anetti Fiorenzo91 

E~cultor turin~s que trabaj6 durante cinco aftos en M~xico (1907-12), 
con un sueldo de 1,000.00 francos mensuales. Su obra comprende la ornamen
taci6n exterior de frisos y cornisas de las distintas fachadas del Palacio 
de Bellas Artes, Entre sus altorelieves escult6ricos se distinguen elemen
tos de flora y fauna mexicana como: serpientes, monos, coyotes; asf como -
rostros esculpidos en forma de mascarones que se encuentran localizados en 
las fachadas laterales, principal y posterior del Palacio, simbolizando m.Q. 
tivos prehisp4n1cos como: caballeros tigre y caballeros 4guilas - algunos 
sentimientos humanos como la ira, serenidad y alegrfa y las estaciones del 
afio. Tambi~n figuran otros motivos ornamentales como: guirnaldas y floro-
nes en las dovelas que aparecen entremezclados con las mlscaras. La r.asa -
triscornia & Henraux ejecut6 todas estas obras en base a los disenos de -
F1orenzo, utilizando para ello m&nnol de Carrara material que realza la b! 
lleza de las formas por ~1 imaginadas. 

91. No~ fue posible encontrar los datos biográficos de este artista 
ni en el Bénezit op. cit, ni en otros diccionarios especializados de 

·artistas europeos, .ni en otras de arte nalerno italiano y europeo. 
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1.5. A. Boni 

De este escultor italiano se ignoran sus datos b1ogr4ficos, incluso se 
desconoce con certeza su nombre, ya que corren versiones poco fundamentadas, 
aseverando que se llamaba Antonio, sin poderlo confirmar. De Al únicamente -
se conservan las obras que realiz6 para el Teatro Nacional; se trata de cua
tro desnudos colosales; cuatro figuras femeninas que miden 4.15 metros de al 
tura por 1.46 metros de ancho, destinadas a la ornamentaci6n exterior de las 
fachadas laterales oriente y poniente del edificio. 

S6lo cre6 dos modelos de las mismas dupliclndolas en mlrmol 11statuario11 la 
casa Tr1scorn1a & Henraux quien fue la encargada de realizar dichas escultu-
ras. Su costo fue de 65,000.00 liras italianas. 

2. Esculturas del Palacio Legislativo Federal 

Las esculturas del Palacio Legislativo Federal de Mfxico, que originalme.n. 
te estaban destinadas a la.decoraci6n del 4t1co en el gran perfstilo del mis~ 
mo, se encuentran actualmente integradas a la ornamentaci6n exterior del Pal! 
cio de Bellas Artes. Fueron esculpidas por los escultores franceses AndrA -
Allar, Paul Gasq y Laurent Honoré Marqueste. 

Entre dichas obras figuran los conjuntos escult6r1cos "La Juventud" y "La 
Edad Viril 11 del escultor Andr~ A llar, loca1 i~ados en los vanos laterales de -
los marcos campuestos por columnas circulares, que se hallan en el acceso -
principal del p6rtico de la fachada. 

Por otra parte, en la loggia de la fachada principal sur poniente del Pal! 
cio se encuentran las esculturas "La Ley" de Paul Gasq y "La Elocuencia" de -
Laurent Nonoré Marqueste. En la loggia de la fachada principal sur oriente -
se pueden admirar las esculturas "La Verdad" de Gasq y "la Paz" de Marqueste. 

Asimismo, la escultura que representa "El Trabajo" de Paul Gasq se locali
za en la loggia de la fachada lateral oriente que da a la calle de Anyela Pe
ralta, frente a la Alameda y finalmente "La Fuerza" del escultor Marqueste se 
aprecia en la loggia de la fachada lateral poniente. 

3. Escultores nacionales 

De los:escultores nacionales que participaron en un concurso del.do de -



1910 para realizar algunas esculturas para el Teatro Nacional, s61o se citan 
sus nombres: Manuel Concha, Josf Tovar, Leopoldo Godoy, Enrique Guerra y Fi
dencio Nava. Las fotograffas de los modelos en yeso de sus obras, han sido -
exhibidas en la exposici6n "La construcci6n del Palacio de Bellas Artes 11

•
92 

Estuvieron colocadas breve tiempo durante la revoluc16n, en la fachada prin
cipal del Teatro, en el que aún se aprecian sus pedestales. 

92. Inaugrada en el Museo Nacional de Arquitectura el 5 de octubre de 1984, 
con notivo del cincuentenariio de este edificio. 
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V. PINTORES 

l. Mural ismo 

Un hecho incontrovertible del muralismo mexicano es que Aste se insp.1 
r6 en la lucha revolucionaria iniciada en 1910, la cual cambiar1a mls tar. 
de los derroteros polfticos, econ6micos, sociales y culturales de Mfxico. 
Asf pasado el momento de honda crisis h1st6rica en un ambiente vibrante -
de bOsqueda y desconcierto, donde la Revoluci6n en el lenguaje.,artfstico 
adquiere un tono Apico, surge impetuosa la Onica corriente pict6rica mex.1 
cana de talla internacional: El Muralismo. 

Las caracterfsticas esenciales de esta escuela, ~sto es, su rebeld1a y 
exploraci6n constante de "lo nuestro" en un afln nacionalista, no pueden 
desvincularse del momento hist6rico en que fueron generadas. De esta for

.ma la pintura mural ya existente, desde las edades mis antiguas del hom-
bre, cumple una funci6n espec1fica. Se transforma en un arte dirigido a -
las masas populares con un contenido social e hist6rico que intenta dar -
impulso y ensenanza, as1 como propiciar en el pueblo la toma de concien-
cia necesaria para librarse de sus yugos expreslndose en forma dia16ctica 
de: paz y guerra, libertad y servidumbre. 

Es por eso que la escuela muralista, henchida desde siempre por un es
pfritu revolucionario, formula en 1922, una autfntica avalancha de cam--
bios en la concepci6n est6tica de la Apoc·a. 93 

• 
En el monumental Palacio de Bellas Artes, como en numerosos edificios 

pOblicos, la obra de los muralistas otorga una inapreciable belleza al -
hall del edificio en donde se admiran las obras de los tres ,grandes del -
muralismo Orozco, Rivera y Siqueiros, as1 como las de Jorge Gonzllez Cam! 
rena y Rufino Tamayo. 

93. FerMndez, Justino, El OOnbre; est,tica del arte rooderno y conternpo
l'Sneo, 2 Ed. ,M&<ico, UNAM Insti tutó de Investigaciones Est,ticas, -
I'§'T2, p. 381-561. 
(Estudios de Arte y Est,tica) V'ase p. 494. 

l.Ds principales exponentes ~muralisno mexicano: Rivera, Oroz
co y Siqueiros y otros formaron en 1923 el Sindicato de Pintores, -
Escultores y Grabadores revolucionarios de ~co, lanzando el 9 de 
.diciembre de ese año un manifiesto en el que expon!an una veroadera 
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l. l. "Nuestros Dioses" de Saturnino Herr4n 

Saturnino Herrln. nacido en Aguascalientes en 1888 y muerto en la ci.H, 
dad de Mfxico el 9 de octubre de 1918; concfbi6 un friso para el Teatro Na
cional que no pudo llevarse a cabo debido a su temprana muerte. El tema de 
esta obra es una met,fora acerca del nacimiento del mestizaje. conformada -
por tres tableros. En el izquierdo aparece el mundo prehispánico, represen
tado por unos indfgenas ricamente ataviados con vistosos tocados (coronados 
de plumas, figuras de ave etc.), orejeras y pendientes, pulseras y rodelas¡ 
que portando ofrendas veneran a sus deidades con sincero y profundo fervor. 
Este tablero, se subdivide claramente en tres secciones o grupos de indfge
nas en diferentes posturas que tiene como fondo el perfil del Ixtlaccihuatl. 
En tanto que. en el derecho de esta composfci6n, subdividido tambifn en gr.H, 
pos se encuentran los conquistadores espaftoles venerando a su dios con cier 
ta altivez y arrogancia que denota el espfritu del hombre renacentista. Di
ferenciando de esta manera, Saturnino Herrln, la actitud ante lo religioso 
y ante el mundo de ambas sociedades en el momento de la conquista. En este 
tablero se puede admirar como fondo del dibujo la soberbia figura del POP.2. 
catepetl. Ambas composiciones convergen en la silueta central, en la cual 
forman una unidad indivisible, Coatlicue, deidad mexica de la tierra. y los 
cielos, de la vida y la muerte, y el exangue cuerpo de Cristo, imagen viva 
del dios humanizado que encarna la religi~n dominante en .el mundo occiden
tal¡ captando asf el profundo sincretismo de nuestro pasado mestizo: mita~ 
indfgena y mitad espaftol. 

De "Nuestros Dioses" se conservan varios estudios con distintas tfcni-
cas. En este proyect6 trabaj6 Herrln durante cuatro anos, de 1914 al. momen. 
to de su muerte. Esta obra es digna de rememorarse por su belleza y conte
nido¡ ademls en el caso especffico de nuestro estudio. por ser un proyecto 
inicial destinado al Teatro Nacional, hoy Palacio de Bellas Artes. 

Saturnino Herrln es considerado como un precursor del muralismo mexica
no contemporlneo¡ de fl, Jústfno Fernlndez dfce lo siguiente: "La pintura 

transfonnaci6n de los valores est~ticos, paritendo en primer lugar de la -
necesidad de socializar el arte. El manifiesto iba dirigido a los 'solda-
dos, olm:!ros, cape sinos e intelectuales que no estuvieI'an al servicio de -
la burguesía' " • 
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del siglo termina y a la vez abre la puerta al porvenir con el arte de Sa
turnino Herrln. sintftico en sus formas. costumbrista e historicista en sus 
temas¡ trata por primera vez los asuntos. vida y costumbres y belleza. pro
pios del pueblo mexicano - indio. criollo y mestizo - enuentra su lugar en 
un concepto del arte que ya puede expresarlos libremente. sin recurrir a -
ideales de belleza c14sica, que entre nosotros resultaban ex6t1cos. 1194 Sin 
embargo. como el maestro Fausto Ramfrez ha analizado en su obra Saturnino 
Herr4n, la pintura de este artista se halla notablemente influenciada por -
el simbolismo 'que se di6 en la atm6sfera ultrarrefinada. antimaterialista 
y desencantada de la "decadencia" europea finisecular. que prohijo una cul
tura de invernadero'. Dando como resultado en la especial sensibilidad de -
este pintor, creaciones que no pueden ser consideradas como puramente cos-
tumbr1stas aunque su tem4tica pueda parecerlo. 

1.2. Jos' Clemente Orozco. Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros 

Jos' Clemente Orozco (1883-1949) 

Este gran pintor jaliciense, miembro de la "escuela mexicana" realiz6 en 
1934 para el Palacio de Bellas Artes un gran mural desmontable "La Kathar-
sis". En '1 encontramos una perspectiva distinta dentro del horizonte huma
no. El nuevo hombre se levanta en pie de l~cha contra una .sociedad mecaniz! 
da en la que dominan el desenfreno, la crueldad y la inconsciencia, desen-
cadenando una acc16n purificadora capaz de erradicar todas las lacras y po
dredumbre que laceran a la humanidad. 

"El hombre nuevo, desnudo, asesina Jl hombre de la civi11zaci6n mecani-
cista y a diestra y siniestra se produce el caos mas espantoso que pueda -
imaginarse. El hombre convertido en maquina, encadenado por ella, asesina -
aplastando a sus semejantes; las cajas de caudales son violadas y la maqui
naria infernal estruja los cuerpos tr1turlndolos mientras las mujeres envi
lecidas hacen resonar sus carcajadas tr&gicas. que no consigue hacer callar 
el estruendo de la refriega¡ nada es capaz de destruir 'lo eterno femenino' 
que invulnerable. al margen de la lucha. en inconsciencia absoluta y en tan 
to que el hombre perece en el laberinto de su propia creaci6n. se adorna --

94. Ibidem, p. 386. 
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con gruesas joyas y est5siempre en actitud de recibir placer. El ideal f! 
menino ha desaparecido. no queda sino la escoria, la carne vil, tan infra 
humana como la !Mquina. como todo 10 corruptible. 1195 -

109. 

En este mural la actitud revolucionaria del pintor hacia el mundo de la 
civilizaci6n mecanicista, es mas radical, ya que esta civilizaci6n deshum.! 
niza en dimensiones tales que s61o una Kathars1s incontenible y desgarrad_!! 
ra es capaz de transformar la esencia de su ser. 

Diego Rivera (1886-1957) 

En 1934 regresa a Mfxico y pinta en el Palacio de Bellas Artes "El hom. 
bre un1veral y la maquina", mural que originalmente habfa iniciado en el -
Rockeffeller Center. como un intento de presentar una sfntesis de la civi
lizaci6n actual. 

Al centro, como figura directriz de la escena, aparece el obrero mane-
jando una m5quina. sfmbolo del trabajo que domina y transforma a la natur! 
leza, imagen de la ciencia y la tfcnica por medio de la cual el hombre se 
ha apropiado de las leyes del universo¡ por ello, alrededor de Al emergen 
dos pares de hflices. similares a orbitales at&nicos, en.ellas est5n plas
mados los diversos elementos del macrocosmos (astros y galaxias) y del mi
crocosmos (como cflulas y protozoarios). Ante el obrero surge la mano que 
sostiene la esfera de la cienC'la y por debajo de Asta y e.n un plano dife-
rente, la tierra levanta sus frutos, sobre los que descansa el devenir hu
mano. Entre las 11 hAlices 11 u orbitales ya mencionados, del lado 'izquierdo -
se advierte un baile "de alta sociedad 11 ¡ mientras que del lado derecho. L! 
nin t()llll las manos del pueblo como oposici6n a la escena anterior, expre-
sando la disyuntiva del siglo XX (capitalismo o socialismo). El resto de -
la composici6n es tambifn de una sorprendente riqueza. AL fondo, en el an
gulo superior izquierdo, un ejfrcito avanza con m5scaras antigases, bajo -
la amenazadora presencia de los aviones de guerra¡ mientras tanto, es re-
primida una manifestaci6n obrera de protesta. Una colosal estatua represe.n 
tando al dogma religioso. se yergue ente estas escenas, debajo de la cual 
un aparato c1entff1co funge como sfmbolo del desarrollo. Tanto de este la
do como del opuesto. encontramos una gran lupa a travAs de la que un gru
po de estudiantes observa asombrado la escena central. Al lado derecho sur 

95·. · FerMndez, Justino, Orozco: forma e idea• 2. Ed., Mbico, Prrqa, 1956, 
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ge la lucha de clases, por encima de la imagen decapitada del nazismo. Ca.r. 
los Marx y o~r.os pensadores toman en companfa del pueblo las banderas rev.Q. 
lucionarias y, ante la gran lupa, emerge un grupo de J6venes radiantes. 

Podemos advertir que su fuerte contenido temltico es, en un sentido, un 
canto de alabanzas al conocimiento y al desarrollo humano,pero en otro, -
una veradera protesta cuyas bases ideo16gicas se encuentran suficientemente 
explfcitadas como para crear un esclndalo en los cfrculos intelectuales -
norteamericanos. 

David Alfara Siqueiros (1896-1974) 

Siqueiros, uno de los tres grandes del muralismo mexicano, habfa estado 
ausente del pafs durante carios anos, pintando en Chile, Argentina y los -
Estados Unidos, regresa a Mfxico en 1944 y realiza, para el Palacio de Be
llas Artes, "La nueva democracia", obra que termina el 20 de noviembre de 
ese ano, para la apertura de la exposici6n "El drama de la guerra en la -
pl,stica mexicana". Esta pintura consiste en un gran pano de 70 metros CU! 
drados de tela restirada sobre celotex, el cual se ubica en un sitio ango1 
to y de poca visibilidad; defecto disminuido por la din,mica compos1ci6n -
de la obra, la que gracias a la utilizaci6n de desdoblamientos y el uso de 
volúmenes resaltados, logra hacerse visible desde cualquier ángulo de la -
sala. 

11 La nueva democracia", simbolizada por una figura femenina que emerge -
con fuerza incontenible por encima de la injusticia, de la esclavitud y de 
la ignorancia, mientras sostiene triunfante la antorcha que ilumina los -
pasos de los hombres y la flor del porvenir. La nueva democracia, cuyo br! 
zo izquierdo forma un Angulo con otro brazo vigoroso, viril, de dimensio-
nes titlnicas, que se proyecta con el puno cerrado en el devenir hist6rico, 
se adelanta como alertando al mundo de que está cerca el momento propicio 
para la lucha. El rostro en tensi6n de la enonne figura femenina nos impaf 
ta con un gesto de dolor y de anhelo en el que se refleja todavfa el enor
me esfuerzo de su alumbramiento. Junto a ella yace el cadlver convulsiona
do del facismo, un soldado gris, opaco, cuyo rostro informe no-penn1te ca2, 
tar ninguna senal de identidad. 

': .. '. ,. ·:.,· :. ' ·¡· 
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La nueva democracia es la hija vigorosa de la tierra, de una tierra al 
parecer lejana y est~r11, pero que guarda dentro de sf todas las posibil.!. 
dades de un mlgico f1orec1miento. 

En 1945, ano plet6rico de creatividad del artista pinta para el mismo 
edificio 11 Vfct1ma de la guerra" y 11 Vfctimas del fac1smo 11

, tableros que -
complementan el mural antes descrito, fonnando un trfpt1co que resulta e_! 
pecialmente llamativo por la conjunci6n de diversos elementos: una compo
sici6n 4gil y agresiva, el brillo del material (piroxilina y otras resi-
nas sint•ticas) y los audaces colores que utiliza, aumentan en conjunto -
la fuerza de su dramatismo. 

En "Vfctimas de la guerra", tablero izquierdo de esta composici6n, --
(inicialmente "Masacre a la poblaci6n civil"). se adbierten los cadberes 
mutilados de un hombre y una.mujer cuya perspectiva parte de los pies a 
las cabezas. Las dos figuras confundidas y apenas reconocibles, se encuen 
tran sin vida sobre unas gradas que empiezan a resquebrajarse Lson acaso 
los escalones de un sistema represivo?. Debido al ""todo po11angular de -
composic16n. basado en fonnas geomftricas, las im4genes de este tablero, 
asf como las que componen el resto del trfpitico, se encuentran en cons-
tante mutaci6n, siendo captadas por el espectador desde cualquier punto -
en el que 'ste se localice. 

111. 

El tablero de la derecha, llamado 11 Vfctimas del fascismo" (originalmen · 
te "Torturas al pueblo"), representa a un ~sclavo torturado, que se halla 
tendido en posic16n inversa a las.figuras del tablero anterior. Toda la -
humillaci6n y la impotencia se reflejan en los músculos tensos, las hon-
das heridas y las sogas que atan las manos y pies del desdichado. Sin em
bargo. hay una esperanza¡ tambi•n es esta escena.el soporte en que desean 
sa la esclavitud amenaza con demoronarse. 

Posterionnente, en una segunda etapa de su participaci6n en la obra -
pict6rica del Palacio de Bellas Artes, el 14 de marzo de 1950, Sique'lros 
f1nna un contrato con Fernando Gamboa, Subdirector de Artes Pllstocas, P! 
ra confeccionar un par de lienzos m6viles y desannables. sobre mason1te y 
bastidor. de 40 metros cuadrados cada uno, pintados a base de piroxilina 
y vine11ta, en los que plasma la historia y la. apot,osis de Cuauht~oc. 
Ambos panos fueron implantados en el tercer p.1so del hall donde tambHn -
se expone 11 La nueva d~ocracia". 

- ~~·.:. . . 



En abril de 1951 concluye "Apottosis de Cu~uht6moc.". (CuauhtAmoc rediv.1. 
vo) y, para el mes de agosto del mismo ano da los ~ltimos toques al table
ro del 11Tonnento 11

• En este último, Cuauht6moc soporta est61camente el do-
lor que le provocan las llamas, su rostro contrafdo por el dolor y sus mO,! 
culos tensos y enmarcados, son de una fuerza expresiva; junto a fl, Tetle
panquetzal. senor de Tacuba, se incorpora eri un gesto de desesperaci6n --
uniendo las manos en una sOplica que no logra conmover a sus verdugos. 

En tanto una mujer herida y un nino mutilados alzan los brazos pidiendo 
protecci6n. confiando aún en la fuerza del prfncipe derribado; detr6s de -
ellos, otra indfgena. cubierta con un rebozo contempla. llena de odio y de 
recelo. las radiantes armaduras de los conquistadores: monstruos de metal 
tan distintos de lo humano. seres maligno. que parecen fundirse con los -
animales en los que van montados ••• y en el centro de la escena. un perro 
amenazante parece querer lanzarse con indescriptible fiereza sobre los m6r 
tires y el público espectador. 

El lienzo de Cuauhtémoc redivivo representa el triunfo del mestizaje: -
prfncipe indfgena cubierto con armadura hispana, portando una espada pre~
hisplnica, mientras observa el derrumbamiento del hombre-bestia, del con-
quistador atado a su cabalgadura. Ambos lienzos poseen ese vivo colorido -
tan caracterfstico de la obra de Siqueiros. asf como el magistral manejo -
de los planos y volúmnenes que logra un 6pt1mo aprovechamiento de la pers
pectiva. 

Despufs de los "Tres Grandesº del muralhmo mexicano, surge una segunda 
generaci6n en la pintura monumental de la que forman parte Rufino Tamayo y 

Gonz4lez Camarena que, con sus composiciones complementan el conjunto p1c
t6r1co de los murales que decoran las fachadas del 2o. y 3o. pisos del hall 
del Palacio. 

1.3. Rufino Tamayo 

En 1952, Tamayo realiza en vinilita, sobre tela, el "Homenaje a la -
raza" o "El nacimiento de la nacionalidad", para el Palacio de Bellas Artes. 
Plet6rico de magia y fantasfa. "La escena central se nos presenta en una a! 
m6sfera cargada de presagios siniestros. Rompe la densa bruma del horizon-
te el trueno que retumba y un torbellino que avanza del fondo conduce al -
equino a la cúspide del cielo. El estridente relincho y la figura esotfrica 
del jinete en la armadura espaftola 1 revela la Conquista que brutalmente ca.m 

/ 
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biarfa el curso de la historia en el mundo. Sobre las ruinas de las cult,1! 
ras primitivas, una mujer expulsa al nuevo ser de Am6r1ca, mezcla de Occi
dente y Oriente, sfntesis del pensamiento c14sico - representado por la -
fuerza de la columna d6rica - y del alma sensible, profunda, de la raza de 
bronce identificada en la serpiente. Un nuevo horizonte sena1a el eclipse 
lunar de las dos culturas que se funden para dar una sola luz. El nacimien 
to de nuestra nacionalidad. 1196 

El nacimiento de "Nuestra nacionalidad", constituye una expres16n muy -
lograda del mestizaje y el sincretismo cultural a partir de formas abstraf 
tas y subjetivas, en contrastantes tonos (rojos, ocres, amarillos,verdes, 
azules y blancos), en sus m!s increibles variedades que hacen de esta obra 
una composic16n sumamente dinlmica. 

Frente a este mura'I se encuentra la otra obra de Tamayo "El Mfxico de -
hoy" ejecutada en 1953. OeMdo al interesante anllisis que sobre esta com
posici6n realizara el reconocido crftico de arte Justino Fern&ndez, cree-
mos adecuado incluir algunas de sus consideraciones. 

"Atrae la atenci6n de inmediato, por su forma arquitect6nica y por la -
intensidad del color, aquella especie de templo, compuesto de elementos -
cllsicos (la columna) y de perfiles que sugieren vagamente la antigua ar-
quitectura indfgena mexicana. En el interior del recinto una mesa y sobre 
ella un compls y unos trazos arquitect6nicos y, saliendo no se sabe bien -
de d6nde, un fuego tremendo se levanta y sus llamas salen. al exterior la-
miendo la construcci6n en lo m&s alto. En la parte baja del lado interpre
tado como de arquitectura indfgena se encuentra un elemento que parece su
gerir una antigua armadura guerrera. Una curva desplaza o desdobla parte -
del fuste de la columna cl&sica hacia afuera, mientras otra curva se ex--
tiende, como sombra, sobre el muro indfgena hacia dentro. Mis a la izquie.t 
da, el rect4ngulo virtual lateral se compone con la lfnea que separa el -
cielo de la tierra y en ~sta se encuentran otras fonnas prismlticas en su 
interior, como si fuera cristalina¡ a su lado, sobre una base, el busto de 
una figura con sombrero que sugiere la melanc611ca y resignada silueta de 
un hombre del pueblo mexicano. En esta zona el tono general del color es -
verde. Hacia el lado derecho las fon11as en el primer plano, digamos, que -
componen un grupo, estln montadas entre los dos rect&ngulos, el central Y 
el lateral derecho, en la parte baja¡ son todas formas meclnicas: manubrio, 

96. "Palacio de Bellas Artes" , Artes de Mbico, op. ci t, p. 65 
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rueda, una especie de sextante ,;en· movimiento, .de precioso color rosa. 
periscopio y otras mb •. Al fondo construcciones que se destacan sobre el 
misterioso finnamento. Por 01t1mo, la zona ·que .constituye el rect4ngu1o 
virtual lateral derecho, se compone en su parte baja, como se ha dicho, 
de elementos mecinicos, mas, a la derecha, una obscura construcci6n luce 
su perfil en lfnea de fuga, asf el centro·queda libre y sobre el espacio 
infinito se recortá una figura femenina enmascarada, la máscara en con-
traste de luz y sombra , cuyo anverso es reverso y viceversa, y cuyo br! 
zo izquierdo se extiende hasta tocar el 4ngu1o de la construcc16n, allf 
donde la lfnea en fuga se quiebra. 

No menos solemne que el mural anterior. 'ste resulta, más est4tico -
animado tan s61o por el fuego y las curvas. La luz que ilumina el templo 
antiguo lo destaca sobre el resto, de preciosos tonos, ricos y sombrfos 
a la vez. No produce este mural el choque escalofriante del otro, es más 
bien una meditaci6n serena, sin dejar de estar animada sobre todo por el 
fuego, y sin duda, emocionante asimismo por la fonna de espresi6n: estru.f. 
tura, elementos simb61icos y color. 

Con lo anterior a la vista parece que el artista se propuso contrastar 
la tradici6n con el mundo mecanicista. Es ahora la ciencia (el compás en 
la mesa), brotando de las entraftas mismas de antiguos sentidos relig1o-
sos (el templo), lo vivo (el fuego), m&s con relaci6n inevitable entre 
ambos. El contraste se constituye por la mecanizaci6n deshumanizada (to
dos los elementos mec&nicos em primer plano)¡ el sfmbolo del hombre mex! 
cano, petrificado, al margen, y, sin embargo, tenido de verde esperanza. 
Todo parece hablarnos de posibilidades y todo conduce a aquel sfmbolo -
misterioso, la figura femenina enmascarada, la eterna inc6gn1ta del fu
turo, del obscuro designio. 

Alternativas una vez m&s, posibilidades antiguas y mdernas, enmasca
rado porvenir y el pueblo mexicano frente a eso: trad1ci6n, ciencia, me
canizaci6n e indefinido mai'iana. 1197 Sobre el cual tendremos que ir resol
viendo el porvenir. 

Este mural denota el espltndido manejo del espacio logrado por Tamayo. 

97, Fernández, Justino, "Tamayo en Bellas Artes", Revista de la Univer
sidad Nacional Aut6nana de México, M&cico, Vol. VIII, Num .1, sep--
tiemhre de 1953, p. is, 24 y 32. · 
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Sus colores sutiles, como captados a tr.av's de una espesa niebla nos obli
ga a remitirnos al ffiundo de la fantasfi y de lo inesperado. Tamayo es uno 
de los mis grandes exponentes del arte contemporineo mexicano. 

1.4. Jorge Gonzllez Camarena 

En 1964 realiza para el Palacio de Bellas Artes un ·mural intitulado 
"La humanidad se libera de la miseria" o "La humanidad liber4ndose", donde 
refleja toda 1a fuerza de su pintura, de sus trazos fin11es y sus planos el! 
finidos en contrastantes colores. Su obra expresa una libertad que se ob-· 
tiene a travAs de muchas luchas. 

El hombre.intenta librarse de sus ataduras, se debate entre esq~irlas -
de piedra y viejos maderos desquebrajados, quizi sfmbo1o de una civ11iza-
ci6n caduca, rfgida, decadente, que poco a poco se va destruyendo. Repre-
sentado por una colosal figura de un intenso rosa mexicano, que acentaa la 
agresividad de las fo~s¡ sus dos pares de brazos con 1os.punos crispados 
por e1 esfuerzo que provoca el ansia de 1 ibertad, .simulan vigor .. y movimien 
to en esta composici6n. Al fondo, ante Al, eri un tercer plano, un hombre -
descansa en actitud meditativa, su rostro est4 oculto por la figura monu-
menta1 del hombre que se libera; mientras que su manos tratan de asirse a 
1a piedra como para hallar un.punto de equilibrio, su piel violacea, tam-
bifn muestra, al igual que la de1 coloso, infinitas desgarraduras¡ sin em .. 
bargo, permanece estatfco, 'igual que la presencia del pasado. 

En el extremo 'izq·uferdo encontramos a un ~ndfgena ·que ·puede ser zapati! 
ta o simplemente un sfmbolo fatal de1 campesino. Su cuerpo atado esta ·cu .... 
·bierto de harapos y, por la falta de fuerza de ·sus miembros, podemos supo-. 
ner que no se trata sino de un cadiver que cubre·su·rostro yerto con el ... 
sombrero. La esperanza campesina ha muerto atada por las ligaduras de un -
sistema.injusto, ha muerto sin ~ue ni siquiera lo hayamos. advertido, pues 
e1 tradicional "sombrero", sfmbolo de la sencillez y del campo, nos lo ha 
impedido. 

Junto a •1. el cuerpo desnudo de una indfgena ·que permanece de espaldas, 
1anza hasta nuestra mirada una protesta muda, rfg1da, en contra de 1os si .... 
glos de opresi6n.en los que los miembros de su raza han representado siern-
pre el papel de vfctimas. Va no esta atada, pero lleva sobre sf 1os sfmbo-
los de injusticia de 1a civ11'izac1~A moderna, cicatrices perenes de violen
cia y de viejas cadenas 1mp1antadas desde 1a conquista. 

'" '•·" ... ', ... ". ,. ,, ·,.:;' 
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Como contraste alentador, encontramos a 1a derecha del mural a una mujer 

etfrea y luminosa, que en una de sus manos port1 1a sem111a redentora, la -
semilla del mafz que ha forjado durante centurias el caracter de nuestro -
pueblo. Esa mujer, en actitud de 'xtasis, representa ,a 11bertad, a 1a ve-
nus indfgena formada de viento y carne. Es el triunfo de la esperanza y de 
todos los anhelos de justicia. 

El fondo de 1a escena est& hecho de piedras (1a piedra es un elemento -
llllY importante en 1as obras de Gonzilez Camarena), cuyos colores tenues --
acentaan el efecto dram!Uco de 1as figuras, coloreadas en tonos intensos. 

1.5. Obras rescatadas de Roberto Montenegrp, Diego Rivera y Manuel Rodrf
guez Lozar'lo. 

En 1936 Diego Rivera pinta, para· el comedor princ1pa1 de1 Hotel Refo! . 
ma, cuatro tableros intitutlados "Carnaval de 1a vida mexicana" en los que, 
con una sat1ra mordaz y punzante. ridiculiza' a 1.~s gobernantes' a los turi,! 
tas y desde 1uego, a conocidas persona1idades polfticas de su fpoca, 

Estos tableros no llegaron a ocupar finalmente, e1.1ugar que se 1es ha-
bfa destinado, ya que ·sus contentdos parecieron no ser·los fd6neos para un 
hotel de rango internacional. En e11os sobresale a1g0n ·polftfco grotesco, -
de entre el grupo de asnos, cerdos y un hombre de hoJalata, los cuales 90·• . 
zan con aut,ntico alborozo de la a1grfa del .carnaval, aparecen tambi~n ind.! 
genas vestidos tfpicamente y uno ·que otro turista estilizado que se confun
de con 1as muecas infames de 10~ animales y de los individuos que con vist~ 
sos disfraces integran 1a fest~vidad. Actualmente se exhiben en e1 3o. piso 
de1 ha11 del Palacio de Bellas Artes. 

De Roberto Montenegro se expone un fragmento de· su obra mural 11A1egoria 11
• 

Se trata de ~na obra de estilo Art-dec6, en 1a qué un lhge1 con g~sto de '! 
tasis se e1eva accionado por el soplo de un par de espfritus de1 v1entoa -
mi entras clava su mf rada en el infinito. 

Toda 1a compos1c16n se basa en senc111os trazos geotnftr1cos, 1fneas con
vergentes y divergentes que, al interceptarse, confonnan una serie de tr1'1!, 
gu1os y rombos caprichosos creando una sensac16n de·prófUndidad. El equ111· 
br1o en este tablero se obtiene gracias a 11 cruz central constituida por -
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ei cuerpo ~e1 lgei, complernentlndos~, idemls, ·con lu cabezas ·redondeadas de 
dos 11eoios 11 que aparecen en·contraposic16n a hs .sim'tricas ahs extendidas, 
fonnadas, al igua1 que el ·cuerpo, j:>or una serie de l1neas para1e1as. Su co1.2_ 
rido se puede considerar monocromatico~ ya que, si" ·embargo, no impide su C! 
ba1 lucimiento. 

"La Piedad" de Manl.le1 Rodr1guez Lozan.o, fu.e .ejecutada ·por .e1 artista en .. 
la clrce1 preventiva de 1ll ciudad de Mfxico, ~ecumber.ri (actl.lal Archivo Gen! 
ra1 de 1a _Naci6n)~ y la rescataron ·t•cnicos del Centro Nacional de Obras·Ar 
tfsticas en 1967. "El l1llra1 presentí una ªpiedad cUsfca', de impresionante 
unidad p14stica: 1a madre do1oros« y el hijo exlnime, en fxtasis, que pare-
cen ~emer al movimiento adonnecidos por un tortuoso 1etargo. La impresi6n C! 
si monocr&nica, lograda ·con .et uso de·co1ores suaves y opacos, es de tai par 
quedad que parece intensificar el i~acto espacial de1 conjunto. 1198 

. • • •1• '1 

98, "Palacio de aellas Artes"~ Artes·de·Mb!o0; '6P~ cit, p. 66, 
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VI IMPORTANCIA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES EN LA CULTURA NACIONAL* 

El 23 de diciembre de 1946, el Presidente de la Repdblica Lic. Miguel 
Alemln V •• crea la 11 Ley orgln1ca del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura" con 22 artfculos y 3 transitorios~9oe esta fonna, el Palacio 
de Bellas Artes, que acogi6 por varios anos al antiguo Departamento de Be
llas Artes, posterionnente denominado Direcci6n de Educac16n Extraescolar 
y Estftica, la cual se transforma en el Instituto Nacional de Bellas Artes, 
a partir del lo. de enero de 1947, sigue teniendo como sitio de residencia 
al Palacio, desde donde, confonne a la ley que lo cr,6 asume sus funciones 
de centro directriz en la cultura nacional, encarglndose de divulgar y fo
mentar el arte, tanto del pasado como del presente. 

Como habfa sido expresado por los directores de la obra en su infonne - · 
de 1934, 11 

••• una inst1tuci6n de cultura artfstica superior encontrarfa en 
el Palacio de Bellas Artes el instrumento ideal para la real1zaci6n de sus 
fines, puesto que la conclusi6n misma del edificio no responde a otra cosa 
que a la necesidad de dicha instituci6n.~0~ste pensa~iento mantuvo su vi-
gencia hasta verse cristalizado en un binomio inobjetable - del edificio 
como obra de arte e inst1tuci6n artfstica - revitalizando en su espacio f! 
sico la parte viva y dinlmica del arte de nuestro tiempo. 

Por la importanca y trascendencia de esta instituc16n en el lmbito ar-
tfstico nacional. citamos en este trabajo su actual estructura en direcci_!! 
nes, subdirecciones y otras dep~ndencias, proporcionando a la vez infonna
ci6n de sus centros y dependencias en la provincia y el Distrito Federal. 

"' Aún cuando nuestria investigaci6n soh"e el Palacio 'de Bellas Artes -
s6lo abaroa·el período de su construcci6n (1904-34); nos pareci6 ioones 
ter anexar algunos infonnes ref~tes a la estructura del Instituto= 
Nacional de Bellas Artes (I.N.B.A.), instituci6n que tiene su sede en 
este edificio; tratando as! de diflllldir, aún rn!n:imamente este tipo de · 
datos que, pol' lo general no se incluyen en las publicaciones que se = 
abocan al estudio de dicho Palacio. 

99. Para aquellos que se interesen por esta ley, les recanendaroos que la 
consulten en el infonne de los directores de la obra Alberto J. Pani y 
Federico Mariscal, que presentaron en 1934. 

100. Pani, Alberto J. , Federico Mariscal, op. cit p. 73 
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INSTJTUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES* 

ESTRUCTURA ORGANICA: 

DIRECCION GENERA~ 

D1recci6n 
Secretarfa Particular 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DireccHSn 
Unidad Administrativa 

DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO 

Direcci6n 
Subdirecci6n de Presupuestac16n 
Subdirecci6n de Planeaci6n . 
Subdirecci6n de Auditorfa 
Departamento de Organizaci6n y Sistemas 
Unidad Administrativa 

DIRECCION DE PERSONAL 

Direcci6n 
Departamento de Relaciones Laborales 
Departamento T!cnico 
Departamento de Capacitaci6n y Servicios Sociales 
Departamento de Control de Gestiones 
Serv1cio M!dico 
Departamento de Control Presupuestal 
Departamento de Servicios al Personal 
Departamento de Promoci6n y Estfmulos 

. 
DIRECCION DE SERVICIOS CULTURALES 

D1recci6n 
Subdirecc16n de Extensi6n Cultural 
Subd1recc16n de Desarrollo Artfstico 

• La informac16n correspondiente a la Estructura Org4n1ca del INBA y sus cen 
tros de extensi6n en los Estados y el Distrito Federal, me fue proporciona 
da por el Sr. Rafael Madrid B. de la Direcc16n de Difusi6n y Relaciones Pi1 
blicas de ésa Inst1tuci6n. -

~' . . . - . , .. , 

119. 



-· 

Departamento de Exposiciones Itinerantes 
Departamento de Divulgaci6n, Literatura e lnformaci6n 
Departamento de Espect&culos en Provincia 
Unidad Administrativa 
Departamento ae Infraestructura Operativa 
Coordinaci6n de Taller Literario en Provincia 
Departamento de Ensenanza y Capacitaci6n 
Departamento de Programas Institucionales 
Centro Cultural 11JosE Guadalupe Posada" 
(Galerfa Tierra Adentro, Galerfa Chapultepec, Galerfa JosE Clemente 
Orozco y Librerfa) 

DIRECCION DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Direcci6n 
Subd1recci6n 
Departamento de Convenios y Becas 
Departamento de Promoci6n de Espect&culos y.Artes Esc~nicas 
Departamento de Artes Visuales 
Unidad Administrativa 

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

Direcc16n 
Subdirecci6n 
Asesorfa del Director 
Abogados 
Gestor 
Unidad Administrativa 

DIRECCION DE ESPECTACULOS 

D1recc16n 
Subd1recci6n T~cnica de Espectlculos 
Unidad de Programaci6n 

DIRECCION DE MUSICA 

D1recc16n 
Subd1recc16n 
Coord1r1aci6n de Eventos 
Orquesta Sinf6nica Nacional 
Orquesta de C!mara de Bellas Artes 
Coro de C!mara 
Direcci6n de Coral Mexicano 
Dirección de la Escuela de MQsica y Danza de Monterrey, N.L~ 

DIRECCION ARTISTICA DE OPERA 

D1recci6n 
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.. Subd1recc16n de.Coord1nac16nMusica1 y Direcci6n de 1a Orquesta de. Te! 
tro de Bel 1 as Artes.. · .· · ' ·.· 
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Departamento de Personal de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes 
D1recci6n del Coro del Teatro de Bellas Artes 
D1recc16n del Taller de Capac1taci6n Operfstica 
Asesorfa Teatral 
Subdirecci6n de Operaci6n 

DIRECCION DE DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS 

Direcci6n 
Subdirecci6n de Difusi6n 
Departamento de Arte y Diseffo 
Departamento de Publicidad 
Departamento de Publicaciones 
Cine Club INBA 
Departamento de Radio y T'.V. 
Departamento de Fotograffa 
Subdirecci6n de Coordinaci6n Editorial y Librerfas 
Librerfa del Palacio de Bellas Artes 
Subdirecci6n de Relaciones Pablicas 
Departamento de Coordinaci6n 
Departamento de Relaciones y Servicios 
Departamento de Informes y Kardex 

• Departamento de D1stribuci6n 
Subdirecci6n de Prensa 
Unidad Administrativa 

DIRECCION DE ARQUITECTURA Y CONSERVACION DEL.PATRIMONIO ARTISTICO NACIONAL 

Direcc16n 
Subdirecci6n 
Departamento de Proyectos y Obras 
Departamento de Exposiciones 

. - Departamento de Investigaciones 
Unidad Administrativa 
Departamentu de Programas de Es•udios Arquitect6nicos 
Oficina de Publicaciones · 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de Recursos Financieros 
Museo Nacional de Arquitectura 
Oficina de Distribución y Ventas 

· - Oficina de Obras 

DIRECCION DE ARTESºPLASTICAS 

Direcci6n 
Subdireccj6n Administrativa General 
Unidad Administrativa 
Subdirecci6n T~cnica 
Departamento de Exposiciones Nacionales 
Oficina de Galerfas . 
Departamento de Diseno 
Departamento de Prensa y Redacci6n 
Departamento de Relaciones PQb11cas 
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Departamento de Asuntos Internacional~s 
Coordinaci6n de Exposiciones Internacionales 
Departamento de Pennisos de Exportac16n 
Museo del Palacio de Bellas Artes 
Museo de San Gdrlos 
Museo Dr. Alvar y Carmen T. de Carrillo Gil 
Museo de Arte Moderno 
Pinacoteca Virreynal 
Museo Nacional de Arte 
Galerfa del Auditorio Nacional 
Galerfa José Ma. Velasco 
Sal6n de la Plástica Mexicana 

DIRECCION DE LITERATURA 

Direcci6n 
Subdirecci6n 
Unidad Administrativa 
Coordinacion de Veladas y Domingos Literarios 
Promoci6n Cultural 
Producci6n Editorial 

DIRECCION DE TEATRO 

Direcc16n Titular. 
Secretarf a Particular 
Coordinaci6n de la Compafffa Nacional de Teatro 
Unidad Administrativa 
Departamento de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa 
Departamento de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa . 
Departamento de Recursos Materiales de la Unidad Administrativa 
Departamento de Apoyo Técnico 
Teatro del Bosque 
Teatro Jim~nez Rueda 
Teatro Cele~tino Gorostiza 
Departamento de Teatro Educativo 
Centro de Teatro Infantil 
Centro de Experimentaci6n Teatral 
Teatro El Gale6n 
Departamento de Teatro Escolar 
Teatro El Granero 

DIRECCION DE DANZA 

Direcc16n 
Departamento de Apoyo T~cnica 
Departamento de Relaciones Públicas y Divu1gaci6n 
Coordinaci6n del Teatro de la Danza 
Departamento de Servicio Especializado 
Unidad Administrativa . 
Departamento de Recursos Materiales 
Dirección Técnica de la Co~panfa Nacional de Danza 
Gerencia de la Compaftfa Nacional de Danza 
Foro de la CompaiUa Nacional de Danza, 

',,·.·,·, .. ·.·,,.·· ..... ·.·.« .. ;,·.: .. ,···"·.·.-· ..... ,'···; ' .. ;,. :'' ~ . ' . . . ' . .t: ;, ' ' · ..... '«'• ./ 

122. 



Departamento de Vestuario de la Companfa Nacional de Danza 
·Ballet Teatro del Espacio (Grupo sub~idiado) 
Bellet·Nacional (Grupo subsidiado) 

SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DIFUSION 

Subdirecci6n 
Secretarf a Particular 

SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES 

Subdirecci6n 
Departamento de Almac~n.General 
Departamento de Servicio~ Generales 
Departamento de Transportes 
Departamento de Seguridad y Servicios Ttcnicos 
Oficina de Vigilancia 
Oficialfa de Partes 
Departamento de Seguros 
Departamento de Viajes · 
Departamento de Inventarios (Bajas y Traspasos y Mobiliario) 
Departamento de Mantenimiento y Conservac16n · 
Departamento de Adquisiciones 

SUBDIRECCION DE RECURSOS' FINANCIEROS 

Subd1recci6n 
Subd1recci6n de Verif1cac16n y Control Presupuesta1 
Departamento de Trámite y Control de Pagos 
Departamento de Tesorerf a 
Departamento de C6mputo 
Departamento de Ingresos 
Departamento de Registro e Infonnaci6n 

· Departamentu de N6minas 

SUBDIRECCION OPERATIVA 

Subdirecci6n . 
· - Departamento de Contratac16n 

Departamento de Prestaciones . 
Departamento de Registro y Control de Archivo 
Departamento de N6minas y Compensac16n federal 
Departamento de N6m1nas y Control de Pagos 
Departamento de Archivo 
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Departamento de Control de Asistencia 
•· Com1si6n Interna de Admisi6n, Promoc16n y Capac1taci6n y Est_fmulos CIAPCE 

SUBDIRECCION GENERAL DE PROMOCION NACIONAL 

Subd1 recc16n 
.. · Secretarfa Particular 
.. Admf n'istrac16n 



SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION E INVESTIGACION ARTISTICA 

Subd1recci6n General 
Secretarta Particular 
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Direcci6n de Investigaci6n y Documentac10n de las Artes 
Subdirecci6n de lnvestigaci6n 
Direcci6n del Centro Nacional de Inform~ci6n y Documentaci6n Musical CENIDIM 
Direcci6n del Centro de Inf~rmaci6n y Documentaci6n de la Danza 
Subdirecci6n de Escolaridad Nivel Bachillerato en el SNEPD 
Coordinaci6n de Escolaridad Nivel Primaria, Secundaria en el SNEPD 
Subdirecci6n de Escuela Nacional de Danza Cl4sica en el SNEPD 
Direcci6n del Sistema Nacional para la Ensenanza Profesional de la Danza 
Di~ecci6n del Centro de Informaci6n de las Artes Pl4sticas . 
Direcci6n del Centro de Investigaci6n para la Educaci6n y Difusi6n Artfstf 
cas 
Direcci6n del Centro de Investigaci6n Coreogrlf1ca 
Direcci6n de P1aneaci6n y Asuntos Acad~icos 
Subd1recci6n de Planeaci6n 
Departamento de Proyectos 
Departamento de Contenidos y M~todos 
Departamento de Capacitaci6n y Actualizaci6n Docente 
Direcc16n· de Evaluaci6n Acad~mica 
Departamento de Evaluaci6n Acad§mica 
Direcci6n de Servicios Educativos 
Subdirecci6n de Servicios Escolares 
Subdirecci6n de Educaci6n Profesional 
Subdirecci6n de Educación Elemental y Media 
Departamento de Control Escolar 
Departamento de Registro 
Departamento de Normas Escolares 
Departamento de Gestorfa y Tr!mite 
Departamento de Música y Danza 
Departamento de Artes Pl&sticas y Teatro 
Departamento de Educación Media . 
Departamento de Educación Artfstica Inicial y no Formal 
Departamento de Ensenanza Artfstica 

. Departament..i de Masica Escolar 
Subdirecci6n Administrativa 
Departamento de Personal 
Departamento de Recursos Financieros 
Departamento de Recursos Materiales 
Escuela de Iniciación Artfstica No. 1 
Escuela de Iniciación Artfstica No. 2 
Escuela de Iniciación Artfstica No. 3 
Escuela de IniciaciOn Artfstica No. 4 
Escuela de Artesanfas 
Escuela de Arte Teatral 
Escuela de Diseno 
Conservatorio Nacional de MQs1ca 
Escultura "La Esmeralda" 
Escuela Superior de Música 
Subdirecci6n de Escuela Nacional de Danza Contemporfnea 
Subdirecci6n de Escuela Nacional de Danza folk16rica 
Academia de la Danza Mexicana 
Taller Nacional de Tapiz 
Cedart Chapultepec 
Cedart Churubusco 



Ceda rt Chihuahua 
11 Colima 
11 Guadalajara 
11 Hennos i 11 o 
11 M~r1da 
11 Oaxaca 
" Monterrey 
" QuerAtaro 
11 Narvarte 

Centro Pedag6gico de Actividades Creadoras "14 de julio" 
Centro Pedag6gico de Actividades Creadoras "Enrique LaUbscher" 

125. 

Centro Pedag6gico de Actividades Creadoras "Fray Eusebio Francisco Quino" 

.SUBDIRECCION DE CONTROL DE ESPECTACULOS 

Subdirecci6n 
Departamento de Control 
Departamento de Servicio Público 
Departamento de Boletos 
Departamento de Supervisi6n General y Promoci6n de Espectlculos 
Departamento de Programac16n de la Sala Manuel M. Ponce y Pinacoteca 
Vf rreynal · 

UNIDAD ARTISTICA Y CULTURAL DEL BOSQUE 

Direcci6n 
Subdireccf6n 
Area Administrativa 
Departamento de Servicios Generales 
Departamento de Servicios T•cnicos 
Oficina de ProgramaCi6n y Contratos 
Oficina de Recursos Humanos 
Oficina de N6minas 
Oficina de Servicios Especiales 

· Oficina de boletos 
Cajero 

. Encargado del Almac•n 

AGUASCALIENTES 

- . Casa de 'I a Cultura 

,, ... ,.:,: .... 

Centro de Diseno Artesanal 
Museo de Aguascalientes 
Mu~eo "JosA Guadalupe Posada" 
Teatro Morelos 
Radio y Televisi6n Cultural 
Pabe116n de Hidalgo 
Casa de la Cultura 
Museo de la Insurgencia 

•'i: 

:'·' 

'. ;, ... - ' :··. •' ·: ') 
: '.·' 
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BAJA CALIFORNIA 'NORTE 

Casa de la Cultura en Mex1ca11 
Casa de la Cultura en Tijuana 

BAJA CALIFORNIA SUR 

Escuela de Masica en la Paz 

CAMPECHE 

Casa de la Cultura 
Museo de Campeche 

COAHUILA 

-

Museo-Biblioteca Pape en Coahuila 
Casa de la Cultura en Piedras Negras . 
Centro de Artes Visuales e Investigaciones Est~ticas en Salt111o 
Casa de la Cultura en Torre6n 
Teatro "lsauro Mart1nez 11 en Torre6n 

CHIAPAS 

Casa de la Cultura en Com1tln 
Casa de la Cultura en San Cr1st6ba1 de las Casas 
Casa de la Cultura en Tapachula 
Casa de la Cultura en Tuxtla Gutiérrez 

COLIMA 

• . Casa de 1a :ultura 
Biblioteca 

CHIHUAHUA 

. - Centro Cultura 1 en Ciudad cu·auhUmoc 
Centro Cultural de Cd. Ju,rez Ex-Aduana 
Museo de Arte e Historia en Cd, JuSrez 

DURANGO 

Casa de la Cultura en Durango 
Centro Cultura 1 "José Revueltas" en Durango 
Casa de la Cultura en Gómez Palacio 

GUANAJUATO 

· Casa .. de 1a Cultura en. Ce laya ·. . . , 
. - Museo-Casa ~1 D1ego Rivera 11en Guanajuato 

rt*i:~l;j:,j .~.{.~,¡);.'i'~.,Ú\·:h.·.;,,,j,'.,};.frr/·)~,-},;á;i: .. ,/;'.)¿}~:;:~~i:/:/ !:-•. ·; ,.;;;;.~; j\:-+.; ... :.:~ . ; 
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Museo del Pueblo de Guanajuato en Guanajuato 
Casa de la Cultura en le6n 
Centro Cultural ºEl Nigromante" en San Miguel Allende 
Casa de la Cultura en Salamanca 

GUERRERO 

Promoc16n de Actividades Artfsticas y Culturales en Taxco 
Galerfa Taxco del Inba en Taxco 

HIDALGO 

Instituto Hidalguense de Bellas Artes 
Centro Cultural "Efr~n Rebolledo" 

JALISCO 

Centro Regional de Investigac16n Literaria "Elfas Nandino" en Cocula 
Instituto Cultural Cabaftas en Guadalajara 
Museo-Taller "JosE Clemente Orozco" en Guadalajara 

MICHOACAN 

Casa de 1a Cultura en Llzaro Clrdenas 
Instituto Michoacano de la Cultura en Morelia 
Centro Cultural "F'lix Parraº en Uruapan 

MOR EL OS 

Instituto Regional de Bellas Artes en Cuernavaca 
Auditorio en Tepoztl!n 

NUEVO LEON I 

Casa de la Cultura en Monterrey 
Centro Cultural Alfa en Monterrey · 
Escuela Superior de Masica y Danza en Monterrey 
Casa de la Cultura en San Pedro de Garza Garcfa 

OAXACA 

Casa de la Cultura en Juch1t4n 
Casa de la Cultura en Oaxaca 
Museo de Arte Prehisp!nico "Rufino Ta111ayo 11 en Oáxaca 
Centro de Educaci6n Artística en Oaxaca 
Casa de la Cultura en Tehuantepec· 
Casa de 11 Cultura en Tuxtepec 

:.·-:' .. ,., ' 
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PUEBLA 

Casa de la Cultura 
Escu.ela de Arte Teatral 

QUE RETA RO 

Casa de la Cultura 

QUINTANA ROO 

Instituto Quintanaroense de Cultura en Chetumal 

SAN LUIS POTOSI 

Casa de la Cultura 
Instituto Potosino de Bellas Artes "Julian Carrillo'~ 
Centro de Difusi6n Cultural 

SINALOA 

Difocur (Direcci6n de Investigaci6n y Fomento de la Cultura Regional 
en Culiac!n 
Centro Regional de Iniciaci6n Artfst.ica "Angeh Peralta" en ~azatUn 

·soNORA 

Casa de la Cul,tura de Sonora en Hermos111o 

TABASCO 

Casi de la Cultura "Carlos Pellicer" en C'rdenas 
Casa de la Cultura en Villahermosa 
D1recci6n de Cultura en Villahennosa 

,, 

.TAMAULIPAS 

lh~tituto Tamaulipcco·de las Bellas Artes en'Ciudad Victoria 
Casa de la Cultura en Matamoros 
Instituto Regional de Bellas Artes en Matamoros 
Instituto Regional de Bellas Artes de Tampico y Cd. Madero en Tampico 
Casa de la Cultura en Reynosa 

TLAXCALA 

Casa de la Cultura 
Instituto Talxcalteca de Cultura 

.. .,--,' . ; .. - .· .. ,· .... ,.' .:. :.· . 
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VERACRUZ 

Casa de la Cultura en Alvarado 
Casa de la Cultura en C6rdoba . 
Instituto Regional de Bellas Artes en Or.1zaba 

1 Casa de la Cu 1 tura en T1acota1 pan . , 
Museo Jarocho "Salvador Ferrando" en Tlacotalpan 
Escuela de Masica en Veracruz 
Real 1zadores de .~rte y Cultura R.A.C. en Veracruz 

YUCATAN 

Teatro Pe6n Contreras en'Mfrida 
Instituto Yucateco de Cultura en Mfrida 

ZACATECAS 

Instituto Zacatecano de BeHas Artes 
Museo Goitia 
Museo Pedro Coronel 

DISTRITO FEDERAL 

Cine Almacenes Nacionales de Dep6sitos 
Cine en el Museo Nacional de·Bellas Artes 
Cine en el Museo Tecno16gico de CFE en Chapultepec 
Sala Manuel M. Ponce 
Cine en el Museo Carrillo Gil 
Cine en el Colegio de México 
Cine Infantil en .el Teatro del Bosque 
Cine en el Huseo de San Carlos 
Librerfa Palacio de Bellas Artes 
Librerfa en el Museo de Arte Moderno 
Li~.rerfa en el Centro Cultural Jod Guadalupe Posada 
Librerfa en el Museo de San Carlos . 
Biblioteca Pinacoteca Virreinal de San Diego, Biblioteca ~acional de 
Artes 
Museo Nacional de Arte 
Museo de Arte Moderno 
Museo de San Carlos 
Museo del Palacio de Bellas Artes 
Museo Alvaro y Carmen T. de Carrillo G11 
Ca pi 11 a Alfonsina 
Pinacoteca Virreinal de San Diego 

·Galerfa del Auditorio Nacional 
Galerfa Chapultepec · 
Galerfa Jos§ Clemente Orozco 
Galerfa José Ma. Velasco . 
Galerfa Centro Cu,tural Jos§ Guadalupe Posada 
Gelerfa Tierra Adentor No. II 
Sa16n de la Pl,stica Mexicana N~. 1 
Sa16n de la Pllsttca· Mexicana No. 2 

' ..... •·;, ' . . . ' . . .. : ) " ' .. : . : . . .... ~ ; . .. ·~ 
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.-
Teatro Auditorio Nacional 
Teatro Sala Manuel M~~ Ponce 
Teatro Sala Villaurrutia 
Teatro Celestino Gorost1za 
Teatro del Bosque 
Teatro de la Danza 
Teatro el Gale6n 
Teatro el Granero 
Teatro Jfmenez Rueda 
Teatro Regina 
Titi ri globo 
Escuela de Iniciaci6n Artfstica No.l ( Nivel eas1co ) 

11 11 11 11 No. 2 11 11 

11 11 11 11 No.J 11 11 

11 11 11 11 No. 4 11 11 

Centro de Educaci6n Artfstica Chapultepec Nivel Medio ) 
11 11 11 Churubusco 
11 11 11 Narvarte 
11 11 Colima 
11 11 Chihuahua 
11 11 Guadal ajara 

11 Morel ia 
11 Monterrey 
11 Oaxaca 

11 11 Querétaro 
11 11 11 Hermosillo 
11 11 11 ~rida 

Acad rnia de la Danza Mexicana ( Nivel Profesional ) 
Conservatorio Nacional de Música ( Nivel Profesional 
Escuela de Arte Teatral 11 11 

Escuela de Artesanfas 11 11 

Escue 1 a de Di sefio 11 
11 
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en Colima 
en Chihuahua 
en Guadala,jara 
en Horel ia 
en Monterrey 
en Oaxaca 
en Querétaro 
en Hermosil lo 
en ,érida 

Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado 1
'. La Esmeralda 11 

( Nivel Profesional ) . 
Escuela Superior de Música ( Nivel Profesional ) 
Sistema para la Ensefianza Profesional de la Danza 
Taller Nacional de Tapiz ( Nivel Profesional ) 
Escuela Superior de Música y Danza ( Nivel Profesional ) en Monterrey 

Con motivo del cincuentenario de este edificio , entre los espectar.ulos 
conmemorativos correspondientes al homenaje del Palacio de Bellas Artes , el 
sábado 29 de septiembre del presente afio , se puso en escena la obra teatral 
11 La Verdad Sospechosa 11 de Juan Rufz de Alarc6n , en una adaptaci6n espe--
cial de Héctor Mendoza . También se realizaron funciones especiales como la 
presentaci6n del Ballet Bolshoi que 1nterpret6 11 Raymonda 11 

, ballet en --
tres actos de Alexander Glasunov , bajo la escenograffa de Sim6n Virsaladze. 

Por otra parte , la gran soprano Gilda Cruz Romo particip6 en la 11 Ober
tura de la Opera Las Bodas de Ffgaro 11 de Wolfgang Amadeus Mozart , " Inter-

. ·. ··,'. 



mezzo de la 6pera Manon Lescaut" de Giacomo Puccini , entre otros frag
mentos • Con respecto a este g~nero artfst1co también se present6 la --
6pera 11 Sans6n y Dal fla .¡, de Camile Saint Saens. 

La Orquesta Sinf6nica Nacional interpret6 obras de Mozart, Vivaldi, 
Bizet/Borne y Mahler, bajo la direcci6n de James Galway y Luis Herrera 
de 1 a Fue.nte. 

El Ballet Folkl6rico de México , fundado por Amalia Hernández , pre
sent6 Sones antiguos de Michoacln , Los Concheros, Tarima de Tixtla , -
entre otros ba i1 es. 

Con respecto a los espectáculos extranjeros , también figuraron : -
The Preservation Hall Jazz Band de Nueva Orleans , interpretando stamps 
&. blues y el conjunto acrob4tico Quandong de la Rep'1bl ica Popular de -
Chir.a. 

Por otra parte , la Direcc16n de Arquitectura y Conservaci6n del Pa
. trimonio Artfstico Nacional , preparo la exposici6n "La Construcci6n -
del Palacio de Bellas Artes" , que fue exhibida del 5 de octubre de 1984 
al 10 de febrero de 1985 , en el Museo Nacional de Arquitectura. 
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VII , CONCLUSIONES 

El Palacio de Be11as Artes, por su concepci6n arquitect6nica, forma pa.r. 
te de los albores de la arquitectura moderna en MAxico. Sin embargo lquA irn
plica hablar de arquitectura moderna?. De acuerdo con Leonardo Benevo1o, As
ta nace de los cambios tAcnicos, sociales y culturales que se derivaron de -
la revo1uci6n industria1,1º1 pero sera hasta fines de1 siglo XIX cuando 1a -
arquitectura presente una 1iberaci6n de las f6nnu1as anteriores excesivamen
te rfgidas; surgiendo nuevas tAcnicas constructivas en base a 1a uti1izaci6n 
del hierro y el acero, materia1es que comenzaron a emp1ear a partir de 1850 
Paxton y Eiffe1. Po otra parte el uso de1 CONCRETO ARMADO, se genera1iz6 en 
los edificios hasta e1 ano de 1890, con 1as obras de Francisco Hennebique y 
Ernesto L. Ransome en 1os Estados Unidos; teniendo en cuenta, asimismo que -
el cemento artificial tipo Prt1and se obtuvo en ·1a24 y se comenz6 a ut11 izar 
en 1829 para pavimentos. De esta manera con 1a uti1izac16n de hierro y con-
creta armado que resisten esfuerzos tanto de.compresi6n como de tensi6n, se 
abri6 otro campo de posibi1idades constntctivas que derivaron en1a denomin! 
da arquitectura moderna, 1a cua1 abarca de hecho llllY diversas concepciones • 
que tienen caracterfsticas comunes como el uso de1: hierro, acero, a1uminio, 
honnig6n, crista1 y la bOsqueda de mayor funcionalidad y rac1ona1izaci6n en 
e1 aprovechamiento del espacio¡ y 1a preponderancia de edifi·c1os concebidos 
para necesidades concretas de 1a burguesfa, .Los grandes exponentes de esta -
arquitectura han sido H.H. Richardson, frank Lloyd, Le Corbusier~ F. L. --· 
Wright, Wa1ter Gropius, L. Mies van der Rohe, Peter.Oud y·A1var.Aa1to, 

En MAxico, por 1.as particulares condiciones derivadas de1 movimiento rev_g_ 
lucionario iniciado en 1910, no se di6 de manera para1e1a esta transforma-"
ci6n arquitect6n1ca; sino que hubo que esperar un tiempo para que 1as 1nf1ue.n 
cias europeas y estadounidenses se fueran dando pau1at1namente. Cabe sena1ar 
que algunas ideas no tuvieron 1a mas m1nima repercus16n en nuestra arquitect_!! 
ra. Para 1925 en los proyectos de ciertos.arquitectos, como JosA V111agrln y 
Carlos Obreg6n Santac11ia, se empiezan a v1s1umbrar estas tendencias arquitef 
t6nicas importadas de Europa y los Estados Unidos. 

. . . . . '. 
101. Ben~volo~ ~ona.rdo; Historia· de la ~6tura·~etna, 2 T., Versi.6n 

espa;iola de María castaldi y déSüs · &l<lez santos, Madrid, Taurus, ... 
1963: I, p. 10 . 
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Una relevante caracterfstica de 1a arquitectura moderna, es la sfntesfs 
de los avances c1ent1ficos y tecn61og1cos, que Esta incorpora en las edifi~ 
caciones; cualidad intrfnseca que se desarrollar( aan mfs en la arquitectu
ra contempofanea. 

Por lo tanto el nuevo Teatro Nacional, hoy Palacio de Be11as Artes, que 
sustitufa al teatro mis importante de 1a ciudad de Mlxico en el s~glo XIX, 
es el resultado de los cambios efectuados en la arquitectura de este siglo¡ 
cambios que e1 arquitecto ita11ano Adamo Boari intent6 p1asmar en su obra. 
Su perfodo constructivo abarc6 una etapa de grandes transformaciones en el 
pafs y en e1 llllndo, de ahf sus notables cambios de significado y orienta--
ci6n que le va dando 1a sociedad mexicana de 1as tres primeras dlcadas de -
este siglo. 

Concebido como una obra art-nouveau, ese estilo finisecular que se pro-• 
1ong6 hasta 1a primera dlcada de nuestro sig1o, inmerso en el ec1ecticismo 
de la lpoca; no 11eg6 a construirse dentro de 1os margenes de ese proyecto 
porque, como 1o expresa Justino Fernlndez " ••• advino 11 Revo1uci6n que 1i-
qu1d6 una lpoca y el Teatro Nacional qued6 sin terminar¡ en las dEcadas si
guientes e1 concepto de la arquitectura cambi6 radica1mente hasta cu1minar 
en el 'funcionalismo', y el Art-nouveau y especia1mente e1 Teatro Nacional 
se vieron como expresiones abominab1es de un odioso perfodo. Ta1 actitud -
hipercrftica fue injusta, pues neg6 todo va1or a un estilo y a un edificio 
representativo y original. 

Cuando e1 que escribe consider6 e1 tema, en 1952, dijo que el Teatro N! 
cional,en su lpoca significaba una ·nueva direcci6n. 11102 

El Palacio de Bellas Artes, independientemente de 1a va1oraci6n subjetJ. 
va a que se someta, por cuanto se refiere a sus consideraciones estfticas 
mediante juicios·a·priori, o a sistemas de valores preestab1ecidos rfgidos 
y tradicionalistas¡ es inobjetab,emente una obra arquitect6nica que marc6 
nuevas directrices en 1a arquitectura moderna de nuest~o pafs, que es "co· 
mo todo complejo cu1tura1, un 1ento proceso en e1 que van apareciendo nue
vos elementos y se van disipando 1os tradicionahs. 11103 

Asf, considerada 1a arquitectura como una forma de memoria material de 
los pueblos, de testimonio hist6r1co o, como ha sido llamada "h corteza .. 

102. 

103. 

. ' 

. . . . ' . '. ;' 

Fernández, .Justino, 'El HanM~ eat,tica:dei arte ~erno·y contenp:>
~;op; cit, p. 448. 

l<atzman, Israel, ·ta· !!Suiteci't\IN ·.oMt!~a ·mexicana, pn:éedéiltes 
y. desarwrollo, Menw:rias VIII, ilXico, Inst1 o Naciona1 de Anttqo--. 
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de piedr~ de 1as instituciones"¡1o4. legado ~u1tur.a1 ·que nos dice: ·"c6rno 
viv16 el hombre en cada p•fs '1 'l'IOm&nto, su órgarifza'cian re1 igiosa, po1 f .. 
tica y social ••• 11105 Es indispens4b1e estudiarla :como~ "h unfdad 1nd1s-º. 
lub1e del arte de una ~poca ·co" su sistema soc1i1~"I06 

Asimismo, haciendo ~nfasis en 1a importancia de1 esutdio de 1a.h1sto~ 
ria del arte, donde encontramos a 1a arquitectura cemo una de sus disci .. 
p11nas¡ podemos concluir que del conjun~o de ·fo.rmas de ·conciencia que .. .. 
1as sociedades humanas han desarro,lado, :81 arte constituye una instan .. .. 
cia particular, porque signit1ci un elaborado proceso ·de abstracc16n, "" 
sens1bi11dad y conocimiento que s61o puede 5~t resu1tado de u"a pra~is .. 
especializada, que trasciende el ·sustrato material d- ·1os ·pueblos~ ya -
que no es un simple reflejo de las condiciones eco"&n1cas dadas, aunque 
se ha11e circunscrito y determinado por e1desarr.o11o·de1as fuerzas pr-º. 
ductivas de un sistema socf o .. econ6m1co, puesto que forma parte de una ... 
realidad que se esU generando ·constantemente y ·sus medios de realiza-- .. 
ct6n est&n en funci6n de1 dominio alcanzado ·por e1 hombre sobre su mundo. 

La historia del arte cobra por tanto una importancia espec1a1 como fo! 
ma de conocimiento en la historia humana. 

logia e Histol'ia ... Secreta.r~a de Educaci?n ·~lica, 1963, p. 9 
. . . . . . . . . 

104. Soto y SagarN., 'Luis de; · I.Qs: estilos· atit!sticos ~ · in:t:itoduccicSn ·a· ¡a 
historia·y· a~ciaci6n·ctel'iü'te, La Habaña, t.t.x., 1944, p,6 

105. 'Ibidem 

106. Pevsner, Ni.ko'.l.aus' · Pioneros· del ·diseno· m::x1éi'J'l0 ~ ·dé · WiUian · MOrris a 
· Walteri · Gtg)ius, ~siOñ castellana de Odllia E,' Sü&rez y Imiíá' §i8;2 
res, Buenos Aires, Ediciores Infinito, 1'958; 236 p~ 
(Biblioteca de Diseflo y Artes·vísuales) p. 40, 
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APENDICE I 

CONTRATOS REALIZADOS DURANTE LA PRIMERA FA~E DE 
CONSTRUCCION DEL TEATRO NACIONAL . 

136. 

El arquitecto italiano Adamo Boari , tuvo como colaboradores a varios 
extranj~ros con los cuales realiz6 diversos contratos ; por lo que citare-
mes a los contratistas individuales y a las principales casas que intervi-
nieron en esta época , con el fin de dar una visi6n m4s exacta y objetiva -
de esta situaci6n • 
Los siguientes contratos , fueron recopilados del Fondo Teatro Nacional co
rrespondiente al Ramo Secretarfa de Comunicaciones y Obras Pd611cas del Ar
chivo General de la Naci6n. 

LA CASA MILLIKEN BROTHERS de Nueva York 

- Concreto para los cimientos y plataforma , emparrillad~ de acero y esque. 
leto met41ico de la superestructura , pisos a prueba de incendio y bove:' 
das de los techos ,rescindiendo el contrato del 28 de junio de 1902 que 
esta casa tenta con respecto a los cimientos del Palacio del Poder Legis
~·ativo Federal ; y ajustando las bases para la provisi6n de materiales , 
instalaci6n , erecci6n y construcci6n en las obras del Teatro Nacional. 
Contrato : 1904 
Exp. 522/ 24 
A.G.N. 

- Ejecuc16n de los planos y c~lculos del emparrillado y armaz6n de acero -
del Sr. William H. Birkmire para el Teatro Nacional. 
Contrato : 2 de Octubre de 1905 
Exp. 522/13 
A.G.N. 

- Plataforma de concreto , emparrillado , estructura meU11ca y arquer1a • 
Contrnto : 4 de Julio de 1905 
Exp. 522/52 
A.G.N. 

- Construcci6n de los muros de cemento armado alrededor del escenario y!
tico en la azotea del Teatro Nacional , con cemento Portland. 
Contrato : 29 de Octubre de 190R 
Exp. 522/97 
A.G.N. 

- Construcc16n.de cielos rasos y tabiques de divisi6n para el Teatro Naci~ 
na1 • 
Contrato : 25 de Junio de 1908 
Exp. 522/87 
A.G.N. 

-~ ... 



- Construcci6n de Tragaluces y'b6vedas de cristales. 
Contrato : 29 de Febrero de 1908 
Exp. 522/80 
A.G.N. 

137. 

- Pago de trabajos extras en la ejecuci6n del concreto en los muros primero 
y segundo pisos del Teatro. 
Contrato : 17 de Mayo de 1910 
Exp. 522/ 161 
A.G.N. 

- Concreto emparrillado y esqueleto met4lico. 
Contrato : 1910 
Exp. 522/167 
A.G.N. 

- Revestimiento con metal y pintura de esmalte para la P~rgola. 
Contrato : 1910 
Exp. 522/148 
A.G.N. 

En los contratos celebrados con la casa Milliken Brothers , en representa
c16n de la misma ante el Secretario de Comunicaciones y Obras Pablicas ; -
estuvo el Vicec6nsul de México en Nueva York , Sr. Antonio Le6n Grajeda. 

TIFFANY STUDIOS de Nueva York 

- Construcci6n del Tel6n del proscenio , con revestimi~nto de mosaico. 
Contrato : 4 de noviembre de 1909 
Exp. 522/129 
A.G.~. 

CASA GOODY & CRIPPS de Carrara Ital i.L_ 

- Se encarg6 de los capiteles y bases de m4rmol , de las columnas que revi! 
ten las fachadas del Teatro. 
Contrato : 5 de Julio de 1907 
Exp. 522/78 
A.G.N. 

- Prov1si6n de las columnas de m!rmol para el Teatro Nacional, 
Contrato : 18 de Junio de 1907 
Exp. 522/49 
A.G.N. 

- M!rmoles labrados para el ~tico. 
Contrato : 2 de Abril de 1908 
Exp. 522/ 88 
A.G.N. 

. · ... ::•. '. .. Prov1si6n de mlrmoles labrados para la cornisa del primer piSó~ 
{fi\'i~:'t, .... ~~:. ' .·, ' ·. ' ' ·'· : ' ' ' ' ' ' "' ' '• ·... ' '' ' ' ' ' ' ' .. . '' ' ,· 
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Contrato : Marzo 4 de 1908 
Exp. 522/93 
A.G.N. 

- M!nnoles labrados para las cornisas del primer piso. 
Contrato : 1908 
Exp. 522/93 
A.G.N. 

- Ventanas con antepechos , pilastras , capiteles y cornisas 
Contrato : 1909 
Exp. 127-2 
A.G.N. 

- Contratto per la provista di lavori in manno per ·n Teatro del Mes.sico. 
Contrato : G~nova , 17 Febbraio 1910 
Exp. 522/136 
A.G.N. 

138. 

- Provis16n de los m!rmoles labrados para los plafones de las ocho logias en 
las fachadas principal y laterales del Teatro ; asf como bloques escuadra-· 
dos de m!rmol en bruto para el mismo. 
Contrato : 21 de Abril de 1910 
Exp. 522/ 141 
A.G.N. 

- Cornisa y arranque de plafones de las fachadas y protecc16n de 1fneas de la 
canalizaci6n el~ctrica. 
Contrato : 1910 
Exp. 522/ 143 
A.G.N. 

El Sr. Noel Cripps fungi6 como representante de dicha casa, 

. . . ..... 
CASA TRISCORNIA DE FERDINANDO & HENRAUX t Italia 

- Provisi6n de m4nno1es para la cornisa del coronamiento • 
Contrato : 9 de abril de 1908 
Exp. 522/ 104 
A.G.N. 

- Columnas y balcones de la fachada principal ; pórticos laterales , cornisa y 
arranque del plafón , pabellones del Teatro. 
Contrato : 1909 
Exp •. '522/ 11ti 
A.G.N. 

- Revestimiento inter·lor en mlrmol de las logias y arco central de la fachada 
principal • 
Contrato : 14 de Jul ~o ci! 1910 
Exp. 522/ 147-2 
A.G.N~ 



- Prov1si6n de antepechos y balcones en las fachadas del Teatro. 
Contrato : 1910·11 
Exp. 522/176 
A.G.N. 

Jos6 Francesconi fue el representan~e de esta casa. 

CASA PELLANOINI 

- Provisi6n y colocaci6n de los cristales para 1os tragaluces y techos del 
Teatro. 
Contrato : 24 de Febrero de 1908 
Exp. 522/ 79 
A.G.N. 

139. 

CASAS 11 VEREINIGTE MACHINENFABRIK 11 de Augsburgo y 11 MACHINENBAUGESELLSCHAFT 11 

deNuremberg 

Se encarg6 de la maquinaria hidraúlica y eléctrica del escenario de acuerdo -
con los estudios del lng. Albert Rosemberg de origen alemán nacido en Colonia. 
El· Sr. Othon M. Vélez , C6nsul General de México en Hamburgo, medio en la cel! 
braci6n de los contratos. · 

- Ejecuci6n e instalaci6n de la maquinaria y accesosrios del Teatro Nacional. 
Contrato : 4 de Enero de 1908 
Exp. 522/ 75 
A.G.N. 

ALLGEMEINE 'ELEKTRICITATS GESELLSCHAFT de Berlf~ 

-. Obra de canalización e16ctrica • 
Contrato : 1910 
Exp. 522/ 142 
A.G.N. 

CASA E.·A. OURST d~ I rapuato 

- Perforac16n del pozo artesiano en los terrenos del Teatro, 
Contrato : 28 de Diciembre de 1904 
Exp. 522/17 
A.G.N. 

El Sr. Carlos Eisenhut fue el apoderado, 



CASA MAZZUCOTELLI de Italia 

- Puertas del basamento en fierro batido 
Contrato : 1908 
Exp. 522/89 
A.G.N. 

. ' 

SOCIEDAD ANONIMA DE MARMOLES , CALES Y MADE~S DE BUENAVISTA -GUERRERO 

- Suministraci6n del m4rmol blanco para las fachadas del Teatro. 
Contrato : 25 de Septiembre de 1905 
Exp. 522/31 . 
A.G.N. 

CONTRATISTAS INDIVIDUALES 

SR. CHARLES F. SMITH de Nueva York 
Perito elec'tricista con oficinas en Broadway 

- Planos , calculos y especificaciones para la planta el~ctrica, 
Contrato : 13 de ~ul io de 1906 · 
Exp. 522/48 
A.G.N. 

SRES. ANTONIO MAGNI , JOSE COMPIANI Y AUGUSTO VOLPI 

- Prov1si6n de piedra calcárea para el basamento del Teatro. 
Contrato : 6 de Marzo de 1905 
Exp. 522/20 
A.G.N. 

Concesionarios de las canteras del Cerro de Tenayo el Grande , municipali
dad de Yautepec , Edo. de Morelos, 

SR. F. V. LI STER 

- Provisi6n de piedra calcárea para el basamento del Teatro, 
Contrato : 25 de Septiembre de 1905 
Exp. 522/20-2 
A.G.N. 

- Labrado en mArmol Pªfª el basamento del Teatro 
Contrato : 2 de Abri de 1906 
Exp. 522/45 
11. f! M . 

'. '. ,\·, 

1 llll. 



Gerente de la compaftfa explotadora de las canteras de Tenayo • 

SB. GROLIERE Y COMPA~IA 

- Cons'trucci6n de los talleres destinados a los modelos en yeso , corte 
de piedras y decorado exterior. 
Contrato : 1905. 
Exp. 522/40 
A.G.N. 

SR.A. VALEZZI 

- Obra de Plomerfa 
Contrato : 1909 
Exp. 522/124 
A.G.N. 

SR. TH. MENARD 

141. 

- Construcc16n de macetones de cemento annado para la ptrgola en los jardi
nes del Teatro. 
Contrato : 2 de Diciembre de 1908 
Exp. 522/ 103 
A.G.N. 

SR. ALFREDO A. JIMENEZ 

- Excavaciones de los cimientos y acarreo delos escombros 
Contrato : 8 de Diciembre de 1904 · 
Exp, 522/18 
A.G.N. 

SR. FRANCISCO VINCI 

- Construcc16n de un muro de revestimiento para el terreno perimetral en hs 
excavaciones de los cimientos del Teatro, 
Contrato : 3 de ~ayo de 1905 
Exp. 522/ 25 
A.G.N. . 

: ... • 



142. 

SRES. NARCISO PASTA Y ROBERTO·R. SHEPARD 

- Construcci6n de los muros de concreto de la fach~da del Teatro Nacional. 
Contrato : 20 de Septiembre de 1907 · 
Exp. 522/76 
A.G.N. 

. Las casas contratistas que participaron en esta primera etapa de la -
construcci6n del Teatro Nacional , depositaron sus fianzas como garantfa 
del cumplimiento de trabajo ¡ en el Banco Nacional de M~xico y en la Te
sorerfa General de la Federaci6n , en d61ares , liras italianas , pesos y 
bonos de la deuda interior , especialmente en el caso de los contratistas 
norteamericanos. 

·,,. 

' . . . . : 
' l :··.:1'.., · .. ,·. ' ' 
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'¡,cnhro J,t\,n1U'O r~•1111i:~11ciz, i'rn1rn\11rjo t\11 >:M111\o y cll'l ll~~pn
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¡i 
!1 Al'dculo 1.-::a ''t•tfli•m11."I 1011 n.rt!cuion l~ ~ r.~ dfll ox¡:i·c-.
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.. 
1111do con•.rui.o: que 11ue1ID:'~n en ln 1'1,,n.~n ni¡,u.: -::,te: 

•1.1·tJculo 1.·Jll ln~cnioro Gc.:ir.1110 0111•H11 no o<i:1:i1i·o~-.11u li. .. ! 

'''cunr pnr11<Jr11111.1cnte la 
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oj11c11~1ln dei ]'lrt.~'':'ot.o d11l t111nul11 

·¡1nrn ln '111:r1111c16n l•·•nnrnl 1\n Ct.l'J'IOll rtn 1111ilc'1"clo uon 101 1110~ 

11011 y 111p .. c11'1011oj r. ,.,,,s 11~rob"1\ton ror la 1Cioret:i_d1 de cor,1un~ ~ 

j 
cno1on1111 y Obn11 1·.~11i.1c1111 y 11r1111r.nudcu 1io:r <11 Y· JJOl" 111 /..'l• 

qu1\11c1.o 1.:'11!.10 Ronri,• 

• /,:"\fo\llo 5 .-c1 lncn1'.1111ro ooncoln n111'l tm lt'ttnlM.:rA 001:10 

11ol'nr111n 1 A 1>11rUr 1htl 1' ·c111 l:11er11 de lll<>l, l!l 11011 Y r:ied1C. 

1 
hO• 

,,po:r c1nnto eo'ore el ooe\o ~·.n1 de lo obra tlfll mawc Ed11'!o1o 

" 1ltle e 02·:roo11. • 
,1 
!' Artfo\tlo ::.-i:uedon en tollo eu v1cor ln'I 11r::.:\a t:st.1;·'Jl u-

,'01on11p 111:1 ::11111e1m1:1110 contrn'l.o ele lU de ~lu.:n<i lle l"tJ! ()Ull ~e 
.. 
hnyn:1 t1do 1:10,11 f111~11•n11 J•or 111 ]'l:ra:i~nt.e • . 

!i /,)•\ IC'lllo ~ .. -1.1111 11ntruw1111111 )l11i:n 1o,:ull ~:a:r ~l ¡•rttR~ntt-
' cm1t:rnto 11o:r?.i 1:1i1:1::tT:11!uo por nl 11eiio:r Jnc~n1 cr11 CRl'1\I\, 

• i1úx1"0, rr:\l:roro le. de l!lof,. 

. ·=--:~ ..... -' I"' -"'-·~.,,,,;t!_.,-__ _._¿_ tZ~......- _............. -

,._..: ... ----·------·--·-- ·~'~ 
; ( . ,P,·:::.":.~~- ~ A . ~ 
. ' . . '?/~· .<;t:"0f#~1!'.~ff.1 · 

'·' )~· .. ;-; ¡, ., -· -~· 
"'·-... 

Exp. 522/ 12 , 11 Contrato para la construcci6n y resumen de los 
planos que remite el arquitecto Adamo Boarf " , Ramo Secretarfa 
de Comunicaciones y Obras Públicas , Fondo Teatro Nacional , --
1903-04 , A.G.N. ----

143. 
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e c. ~ 1 tt " t c. c.ch't.r ••o wn\" la Jun\'a , .. ,. . . l ' ... 

ro:r Ac111rd" i:cs1dcnc!al, dt la Cont~u1Són de ~'' o~r~~ ••I 

-----------------------------------
1º·· 'La .::uri~a r1eo1:1't·::-a · . al #.:rq\IH1c\o F1~1r!::;o J, 1!~:-h_. 

;:al DI 11:tor de ln O'bru p. ra h. 1.a.r:::in1 e Un del ru ~ro ::.i.. 
thnd. Dlchc nl'lo:- u dul1:-.•ril ~n lu clliu.:ulu 1lr11!1r~~: 
de u u e :r. 1.rnc. "~l(\'11' C10 Dl!UC. 'TCPI•, 

:t 0 .- :;1 /orqu~hch :ilrw~\tr !crirulu' )' cnt:rcea.r6, n • 
un rl•i.o no ru10: h cit .. ~·c~:w, \t-i!ca lu shnC1t y ¡.rraur1.u 
\H cltfinlthoa h la o'bra. J:Hoa pli.nca '1 puu¡:-uon:a c::l.i 
:r'n t.ttar ·~·rob .. lca r-or h Jur:b •n~u d1 h.lc1aru l.01 ,, •• · 
\'•J OI. . .. • . ·.·.' 
·. ~º·· Podrán Y.ir. cr.i'\l,,:rco Ucnnt a c:a'l:o. prtv~• 1'Jtt1r1 ·-. 

don t!c la J:¡.'lta, le• ~u\·1J1•1 1111tn\t1 flt :&1r.11n1tjói; ':' 
pr~\~:c~!c QUr &t co~1li!e:ren ntces~rlos durantt el ti«•I~ ~~ 
~u:rtn Jos t1t11~1ca. 

· a<',• i.l 1.rq\IH~c\o niru'~º'• ptará cr.u.re11do 4• la 
rol I nci6a de lo• \J·e\\i.Jot C01To,pro1té\í "'tlo11 a que q1udcn •! 
jtt~ .. ablolutam•~\t a lo• pl~'!':OI 1 PICIU?Utl~OI •t'º~do1, 

. s0.- Lu o'bru de t'011Cl'Uli6n dll ;Tra\ro ~tHnd :onai~ 
\hiln ~aencial111rntt ~ 1111 111.• c1111111 u111'1.•h de tcr.:!erar.tSu 
u\rrtc.r111 pr11U~d19 pr •\ 11r.111r P1u1i!rnh d• lrl fltJ·llbU·· 
ca c¡urd6 ap:ro~a~o 11cün r.rmor¿n~w" t\lt Lo~rC\tor.i.'r Al i.n~•·· 
prc~ccto del ArQuitrcto M11rt1ca,, 

'º·· ror correa;ondar •rr:\Sn Acuerdo rr111~1nclcl lL tl~ 
'b11racUn del p:rc0y1c·1.D 1 la rcaUnción lle la o'br& uh'H'\'a ·; 
a lea =llpul11 del Tca\rc 1 al ;r.er.ar\1~1n\o dtl Di~tr{\~ 1 n~ • 
tn,nv1nbi el t.:rc¡·o1thct.1>har11u:a\ c.n 1' dt1igr.11c1cín ele pu· 
1101111 pan l•• riir.1:1•• 1r. l~\A contn.~c1 111 tn 11n JH.toa, q'.:t• 
llrnclo u11 o'br11 •olo 101111\1~•• 1 lea. r1¡:,H1et1to~ t;el'tra'n • 
q\lt r•ria el oden y c!ln\p\lr.1 di 1:·• \:rri1,1u h t~·n1•1..;c • 
cU'! d•l. 'Jec1n .: f\t.~1t..l,1y.'!':. tl conu.Jo looi nc:t:vc c~11:(. 
nu11 el Jl"~)l11C1.•, el~ 111 .. &11f"l:O•• ion 11 pr•11c\i; r,c.r1u·al, 

,~ •• ll ArqYJ~•:'o »!t•C\or ler& e\ J1f1 da la Of'ict~1 
T'cnl'ca, ta\hru ':t \r•t•3U , ... r¡urbrin -Jo 111 tr.11.1diah 
TUJ•:>n~Rl:>U l d11d. 

Aprobaci.6n del contrato : 7 de jul 1o de 1930. 
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APENDICE 2 146. 

CONTRATISTAS DE LA SEGUNDA ETAPA 

DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

CASA EDGAR BRANDT , Francia 

- Realiz6 obras de : herrerta art!stica , sillerta y Faroles. 

Contrato : con Les Etablissernents Edgar Brandt Socidte Ano
nyme se efectu6 el 23 de diciembre de 1932 , re
presentando al gobierno de los Estados Unidos M! 
xicanos el señor Arturo Pani , C6nsul General de 
M~xico • 

Costo total de las ob;ras : 3, 5·57, 435 francos. 

Exp. 32100 
Leg. 6 
302/221 (725. l ) / 32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S.E.D.U.E. 

CASA PONZANELLI 

- El escultor italiano radicaAn An MOxico Ado1fn Ponzanelli 
· se encargó del tallado de mármol rojo 11 México 11

, rojo claro con vetas 
blancas del Estado de Durango y 6nix1·de·oaxaca, para el interior del 
Palacio de Bellas Artes. 

Exp. 32100 
Leg.3 
302/221 (725 .1 ) /32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S.E.D.U.E. 

NEGOCIACION EXPLOTADORA DE PRODUCTOS.NACIONALES , CANTERAS Y 
ASERRADEROS DE MARMOL DE RAFAEL HUACUJA Y AVILA 

- Tallado en m!rmol para el Palacio de Bellas Artes, 
( rosa y caf~ de Quer~taro}. . 
Contrato : 5 de septiembre de 1932 

Exp. 32100 
Leg. 2 
302/221(725.1)32100 
Palacio de Bellas Artes 
S.E.D,U,E, 
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GENERAL ELECTRIC S.A. 

- Equipo de Instalacidn de alumbrado. 
Contrato : 12 de abril de 1933 

Exp. !210<' 
Leg. 7 y 9 
302/221(725.1 ) /32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S.E.D.U.E. 

CIA. MEXICANA DE LUZ Y FUERZA 

CIA. TELEFONICA " ERICSSON " Y 11 MEXICANA " 

Exp. 32100 
Leg. 4 
302/221 (725.1) /32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S. E. D. U.E. 

" OTIS ELEVATOR COMPANY " 

- Elevadores para el Palacio de Bellas Artes. 
Contrato : 6 de septiembre de 1932 

Exp. 32100 
Leg. 3 
302/221 (725 .1/) 32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S.E.D.U.E. 

11 LA MODERNA 11 FABRICA DE LADRILLOS Y TABIQUES COMPRIMIDOS 

ixp. 32100 
Leg. 6 
302/221(725.1)/32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S.E.D.U.E. 

Maderer!as : 

" LAS SELVAS " y " l!lL FRESNO " 

Exp. 32100 
Leg. 2 
302/221(725.1)/32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S. E • D. U •. E. 

CONTRATISTAS MENORES : 

f ,·-,, 
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HUBARD & BOURLON 

- Construcci6n de elevadoreE 

MANUEL R. ORTEGA 

- Puertas de madera fina 

DANIEL DEL VALLE 

- Pintura de plafones y muros 

ENRIQUE CHAVEZ 

- Trabajos de plomer!a 

LUIS LAGO 

- L!mparas decorativas 

JUSTO SIERRA 

- Muebles de economato y cantina 

ALFONSO JIMENEZ 

- Revestimiento madera del Sal6n de Fiestas 
( 

JUAN MEDINA 

- Construcci6n de lambrines de madera 

FRANCISCO B. GONZALEZ 

- Carpinter!a 

AN'l'ONIO SOTO 

- Muebles para camerinos 

ING. MARTIN WOLF 

- Plomerta 

EMILIO PEREZ 

_ Barntz en puertas 

BULMARO ARELLANO - . 

- Lambrines de madera Trip:L:t-, 
\ 

LUIS GOMEZ 

- Carpintería. 
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~us DE LAS FUENTES 

- Obras de plomer!a 

JOSE H. ROMO 

- Trabajos de barniz 

SR. LUIS RO~SQ 

- Canceles de fierro para las loggias 

S.R.VALDEZ 

- Trabajos de vidrierta 

ING. VIC'l'OR M. GANDARA 

- Reparacidn de maquinaria 

JOSUE TERRAZAS 

- Pintura de aceite en pozos de luz 

'JESUS MADRIGAL 

- Impermeabilizacidn techo invernadero 

ING. ALFREDO HERNANDEZ 

- Trabajos de electricidad 

MANUEL MARTINEZ 

- Estructura met4lica 

MAXIMO ARENAS 

- Pintura de camerinos y pasillos 

DOMINGO GARCIA 

- Pisos , cer4mica y revestimiento. 
Muros con azulejo 

JOSE. DOLORES MARTINEZ 

- Trabajos de plomer!a y hojalata 

RICARDO MALVAEZ 

- Fundicidn de bronce 

GUILLERMO LOPEZ 

- Pintura conchas luminosas 
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STANDARD SANITARY 

- Muebles sanitarios 

GENARO CASTILLO 

- Cortinas de lona para el Mercado de Flores 

FRANCISCO BRAVO 

- Transportes pesados 

HERMILO JIMENEZ 

- Pintura anticorrosiva 

JOSE B, LOZANO 

- Lambrines de madera fina 

JOSE GOY 
- Estx-uctura trabes luminosas 

JOSE MANUEL UGALDE 

. - PLACAS DF. pizarra para fijar vitralite 

Exp. 32100 
Leg, 11 
302/221 (725.1) /32100 
Palacio de las Bellas Artes1 
S.E,D.U,E, 
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AMEXO 

INFORME DE LAS OBRAS REALIZADAS POR 
LA CASA BRANDT 

Fourniture des ouvragres ei-apr¡s destines a ftre poses au T:hfftre et 
Muste de Mfxieo : 

- 18 Balaustrades des loges 
- 6 Balaustrades de parterre 

Rampe du ler amphitheatre 
11 du 2~me 11 

11 du 3~me 11 

Moulures pour l 'are de l 'avant-seene au 
plafond 
Moulures pour eoin des ares 

- 2 Balcons 
Bandes d' encadrement 
Moulures pour diviser les bandes de bois 
de ce meme are 

- Motifs Decoratif sous les balcons 
Une porte de la chambre des compter 
Entourage des colonnes - pilastres 
Moulures de fin de colonnes 
Balcons des Guichets 
Plaques d' affichus 
Grilles d'empostes 
Rampes des balcons 
Porte du ler Etage du Grand Hall 
Bas - Re11ef du 11nteau de la porte 
Lampadaires por le grand esca11er 
Rampe du grand escalier sur soubassement 
Lampadaires 
Appliques cubes grand escalier et 3o. Et! 
ge 
Rampes avec main 
Courante bronze 
Mascarons mayas 
Gril 1 e de fri se 

Director de la casa Brandt Mons1eur J. Vernes 

· Exp. 32100 
Leg 4 
302/221(725.1)/32100 
Palacio de las Bellas Artes 
S.E.D.U.E. 
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APENDICE 3 

EL PLAN GENERAL DE DISTRIBUCI~N DEL PALACIO DE BELLAS ARTES; 

DESCRIPCION DE LOS LOCALES QUE LO COMPONEN 

( En 1934 ) 

152. 

Este infonne fue tomado del Archivo Central de la Secretarfa de Ed,!l 
cac16n PQblica, y se encuentra localizado en la Relaci6n No.9, Exp.1, 
Ref. VII-01/181.11/-1, 16-21-4·142. 

El Plan General de Distribuci6n del Palacio de Bellas Artes puede -
dividirse en seis grandes grupos como sigue: 

1/0 - Museos 
2/0 - Teatro 
3/0 - Restaurante 
4/0 - Administraci6n 
5/0 - Plantas el,ctricas y mecanicas 
6/0 - Talleres y Bodegas. 

MUSEOS 
El primer grupo esta integrado por: 
Museo Nacional de Artes P14sticas - Ocupa toda la parte del frente -

hacia la Av. Ju4rez, tres pisos correspondientes a los niveles 10.83m, 
17.30m y 23.75m, componi,ndose de nueve salas y dos grandes galerfas -
que se describen: 

a). Sala de conferencias y conciertos - Frontera del edificio del -
Banco de Mfxico, con una terraza de desahogo que mira a la calle del -
Teatro Nacional y salida a la "loggia" del lado oriente, loggia dedica
da a exposiciones de escultura. La sala tiene 420 asientos con una cap! 
cidad maxima de 500 personas. Esta equipada con un proyector para pelf
culas sonoras, son su pantalla y sistema sonoro.correspondiente. 

b). Gran sala de exposiciones y fiestas - Dividida en tres, ocupa -
el frente de la Av. Juarez. Los intercolumnios permiten a voluntad,util! 
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zar un gran sal6n o una sala mayor con dos de menores dimensiones a los 
lados. Cuenta con siete terrazas de desahogo situadas al frente de la -
Av. Julrez, calle del Teatro Nacional y calle de Angela Peralta. Tiene 
una tribuna que puede ser usada para pequefta orquesta. 

c). Sala de exposiciones - Sirnftrica a la de conferencias, con su terr! 
za a la calle de Angela Peralta y salida a la 11 loggia 11 que mira al po-
niente. Esta sala eventualmente puede utilizarse para el caso de banqu! 
tes y fonna, con la de conferencias y la gran sala antes descrita, una 
11suite 11 para recepciones y fiestas, que resulta Qnica en la Ciudad. 

d). !los 11 halls 11 abiertos de exposiciones y una enorme galerfa de cin-
cuenta metros que los une, a ambos lados del Museo, en el nivel 23.75m, 
disponiendo adem~s de un invernadero para exhibici6n de flores y plan-
tas, sirviendo al mismo tiempo de sala de descanso. Por este piso, se -
tiene acceso a la azotea y 11 roof garden 11 del edificio. 

Museo del libro y de Exposiciones variables Consta de una gran sala, -
con entrada independiente y provista de una reja. y puerta giratoria que 
tiene acceso por la calle del Teatro Nacional, y un gran sa16n desarro
llado a lo largo de esta calle. 

Museo de Artes Populares Se desarrolla en dos pisos y consta de trece 
salas, de las cuales cuatro son pequeftas, cuatro medianas y el resto, -
de grandes dimensiones, al grado de tener, dos de ellas una longitud --

. igual al frente del edificio, por la Avenida Hidalgo. Estos salones es
t4n a los niveles 17.30m y 23.75m. Cuenta este Museo con su entrada pr.Q. 
pia, situada en el costado oriente de una escalera y ascensor, que son 
al mismo tiempo, los del Departamento de Artistas. 

TEATRO 

A. Auditorio - Conservando las lfneas laterales esenciales, para mant! 
ner las buenas condiciones de visibilidad y acGstica, en la planta co-
rrespondiente a la luneta, fue ampliada la sala al mlximo, dlndosele -
una capacidad mayor que la primitiva, aunque luego se redujera a vista 
de tener comodidad amplfsima en la distribuci6n de butacas y pasillos -
de circulaci6n, dejlndola con una dotaci6n de ochocientas butacas·. 
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A las plataformas movibles de la orquesta, se agreg6 una fila, tanto 
para aumentar la capacidad de este local, y contener la consola del 6r
gano, cuanto para poder, en casos determinados, utilizar las platafor-
mas movibles, como aumento del lunetar1o. 

A ambos lados de las plataformas de la orquesta, están el control -
elfctrico de la sala y escenario y el foyer de músicos, en donde se en
cuentra la consola automática del 6rgano. 

Las plateas y palcos del proscenio, fueron ampliadas, dejándose en -
total veinticuatro. 

Existen trece palcos primeros de los cuales el central mayor que los 
otros, estl destinado al C. Presidente de la República. 

Tanto el primer anfiteatro como la galerfa, fueron aumentados en el 
número de gradas, prolongindose las estructuras al frente. 

Cuenta el auditorio con un sistema de acondicionamiento de aire, que 
lo renueva continuamente: asf como con una caseta de proyecciones para 
efectos esc~nicos e iluminaci6n del te16n, situada en el anfiteatro y -

con el gran 6rgano Teatral que luego se describe. 
Est& servido por cuatro elevadores que llegan del basamento al piso 

de la galerfa; dos escaleras al frente con desembarque al vestfbulo de 
coc~es y dos sistemas de escaleras con salida a los costados oriente y 
poniente, para desahogo y casos de accidente o sea, escaleras de segu
ridad. 

Entre el hall y la sala, se encuentra el vestfbulo de luneta a que -
tiene el desembarque de elevadores para esta secc16n y 4 guardarropas. 

En el piso de palcos primeros esta el 11 Foyer11 que es de servicio co
mún al Teatro y Museo de Artes Pl&sticas. 

El 6rgano ocupa su espacio correspondiente a la anchura de la sala 
y ·los tres arcos del proscenio: esta instalado en cinco departamentos -
de madera, colgados de la estructura de la b6veda que cubre la sala. Su 
decorac16n es sobria, con detalles de semilleros de ocote y espigas, -
que es lo que puede apreciarse del m1Sll\O en su decoraci6n exterior. (Af 
tualmente s61o se aprecia el espacio donde fste estuvo). 

Consta de cuatro teclados y un "pedallier" que manejan las siete mil 
flautas, 1ostre1nta juegos de registros y ruidos sonoros conocidos y -

algunos tfpicamente mexicanos como la marimba y el teponachtle, citAnd.!?_ 
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se entre~aquellos, el arpa. alemana, x116fono, 11carr1llon 11 , claxons, s1re
nas, etc. 

A los lados del escenar1o estln las torres que contienen los juegos de 
tres fuelles y los ventiladores el•ctricos para la alirnentaci6n de aire -
del 6rgano. Su funcionamiento es el•ctrico - neumltico y puede ser maneja 
do por la consola de mano y por una automUica para tocar rollos 11 stan--
dard11 de pianola, de 88 notas. 

B. Escenario - El escenario, de proporciones mayores que el de la -
Opera de Parfs, tiene 32 metros de ancho por 20.75 de fondo. La boca es
cena es de 14 metros de ancho por 12 de alto. La altura del vacfo hasta 
la b6veda, es de 38 metros. 

Bajo el piso del escenario hay tres niveles y un foso, con una profun 
didad de 9 metros. 

Cuenta con dos aparatos para producir aire caliente que penniten man
tener la temperatura unifonne hasta una altura de tres metros. 

Para el servicio de tramoyistas, hay dos elevadores situados a dere
cha e izquierda, al fondo del foro. 

El escenario queda aislado de la sala y de los departamentos de cane
rinos, por dos grandes cortinas metllicas y cuatro puertas de l&mina de 
fierro. 

El servicio de incendio puede ser manejado por vllvulas de control -
aislado, por la parte interior o por una general que se puede manejar -
desde fuera en el pasillo norte de camerinos al nivel del escenario. 

, c. Camerinos .- Ocupando todo el frente de la Avenida Hidalgo y for
mando una 11U11 con los departamentos que miran a la calle del T~atro Na
cional y a la de Angela Peralta, en los niveles 6.95m , 10.83m y 14.lOm, 
se encuentran situados los departamentos destinados a los artistas, dis
tribuidos como sigue: 

En cada planta se dispone de una sala vestfbulo para ensayos y distr! 
buci6n. Existen dos peluquerfas y salones de belleza, en los niveles ·--
6.95m y 14.lOm lado oriente y en el nivel 14.lOm lado poniente. 

Dos planchadurfas y locales para lavado de pequeftos objetos, estln -
instalados en el nivel 10.83m , a ambos lados. 

En el primero y segundo pisos, se encuentran distribuidos 30 cameri-
nos 1ndividuales para segundas figuras, tanto para hombres COf!IO para mu-

, 
jeres. 
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Los corredores norte de estos pisos. tienen cada uno. 6 camerinos de 
lujo, compuestos del camerino propiamente dicho, y un antecamerino¡ •s
te equipado con muebles para esperai aquGl con guardarropa de tres lunas 
y divin para reposo. Se destinan estos camerinos a las primeras figuras. 

En el tercer piso hay cuatro grandes locales para los camerinos, o -
sean, los destinados a coristas y bailarinas. Estos locales conveniente
mente equipados, unidos a los anteriores penniten alojar un total de 300 
artistas. 

Tanto en pasillos como en los camerinos colectivos e individuales --
existe un alto-parlante conectado a un sistema de transmisi6n en el esc! 
nario para· poder seguir la representaci6n y oir la llamada del Director 
de Escena. 

D. Enfennerfa - Equipada de la manera m4s completa y moderna, en un 
local correspondiente a los de las peluquerfas, en el lado poniente, al 
Qivel 6.95m (piso del escenario), esta situada la enfermerfa y una pequ! 
na sala de espera. 

RESTAURANTE 

l. Comedor - Con entrada independiente del Teatro aunque comunica
do por el hall, el restaurante puede tener acceso por la terraza del 1! 
do poniente con vista a la Alameda. Al frente de la puerta. se uncuen-
tra el guardarrop.a que ocupa toda la parte baja del p6rtico que da -
acceso a este Departamento. Un gran sa16n cuadrangular con dotaci6n de 
42 mesas; una tribuna para la orquesta y una plataforma elevada donde -
pueden acomodarse cuarenta personas. constituye el restaurante propia-
mente dicho. 

En el paso entre el restaurante y el "gr111 room" esta el desembarque 
de los monta-cargas que vienen de la cortina y un dep6sito para mantener 
calientes los platos y platillos procedentes de la misma. La oficina de 
la cajera sigue en el propio paso; cuenta con un sistema de altoparlan-
tes para ordenar los pedidos a la cocina y sistema tel•fonico que ponen 
a la empleada en comunicaci6n con todas las dependencias del restaurante 
como cocinas, bodegas, c4maras de refr1gerac16n. etc. Tambi•n a la coci
na pueden enviarse las 6rdenes por un sistema de tubos neumlticos, por -
escrito. 

A la derecha e izquierda hay casetas telef6nicas para el pQb11co. 
; II. Gr111 room - ~on.v1sta a la Alameda y el mercado.de flores' se ex· 

', ., '· ., ·, 
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tiende un amplio sal6n acondicionado con pullman forrados de cuero rojo, 
mesas con tapas de m4rmol y mesas y sillones de estilo moderno, para el 
servicio de la cantina. Un mostrador con escaparate niquelado, encuadra
do en mlrmol negro y todos los servicios de refrigerac16n. Al extremo, -
en el lado opuesto a la cajera, estl un pasillo y escalera que baja a -
una de las ventanas del basamento, constituyendo la entrada indispensa
ble a este departamento, en el lado poniente. 

III. Cocina - Situada en el basamento, con entrada por el vetfbulo -
de coches, al lado poniente, debajo del sitio ocupado por el 119r1ll 11; -

equipada con los mas modernos elementos y muebles, es sin duda, la mis 
completa en el paf s. 

IV. timaras de refr1gerac16n - Frontera a la puerta de la cocina, ba
jo el vestfbulo de entrada del teatro, se encuentran dos enonnes refr1g! 
.radores para frutas, verduras, piezas de caza, aves y hasta 11canales 11 en. 
teras o reses completas. El sistema es elfctrico. Tambi•n hay una maqui
na para hacer helados. A la izquierda de la puerta que da acceso a este · 
local, esta la: 

V. Despensa de diario, local acondicionado con anaqueles para tener 
2 a mano, 1 para vajilla, cr1stalerfa, lencerfa y vinos que puedan nec! 
s1tarse en el consumo diario normal. 

VI. Economato - Pieza acondicionada con los muebles de oficina y re
cepci6n necesarios para el director del restaurante, es un pequefto lo-
cal que se encuentra en el basamento, lado poniente, conentrada por la 
C4mara de refrigerac16n. 

VII. Bodegas de vinos (barricas) - En la misma crujfa que las cama
ras de refr1gerac16n, hacia el norte, estl la bodega para barricas; tan. 
que de lavado de botellas y equipo para embotellar, encorchar, etc. 

VIII. Comedor de meseros - A la izquierda del pasillo que comunica -
el vestfbulo de coches con la planta de ventilaci6n, esta el comedor de 
meseros del restaurante, equipado con mesas y bancas para el servicio a 
que est6 destinado. · 
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IX. Vestidor de meseros - Simftr1co al local anterior. estl el guarda 
rropa destinado a empleados y meseros del Restaurante y servicios anexos 
a fste. 

X. Bodega de vinos - Sigue al comedor hacia el norte de la bodega de 
vinos, contando con tres locales equipados con annazones de hierro y di! 
positivos de alambre especiales para contener hasta 55,000 botellas. 

XI. Despensa - Al lado de la bodega de vinos, esta la despensa equip! 
da con mobiliario para guardar vajillas. cristalerfa, lencerfa, etc. 

XII. Lavander1a - Se encuentra fsta bajo el piso de la Sala de Espef. 
tlculos, al terminar el pasillo de comunicaci6n mencionado antes. Esta 
equipado con m'quina lavadora, secadora centrffuga·y dos planchas de va
por y una de lejfas. Tiene un lavadero de azulejos y contactos para plan. 
chas el,ctricas. 

ADMINISTRACION 
Las oficinas de administraci6n tienen su entrada propia por la puerta 

situada en la Avenida Hidalgo, hacia el oriente. Constan de 9 salones y -

2 halls distribuidos hacia la misma avenida, la esquina y la calle del -
Teatro Nacional • en el basamento y en el nivel 4.60m. 

La hab1tac16n del guarda-casa o conserje, est4 en el nivel 4.60m, o -
sea el entresuelo que tiene acceso por la puerta poniente del edificio, -
correspondiente a la escalera de desahogo de este lado. La casa consta de 
3 piezas y cocina. 

PLANTAS ELECTRICAS Y MECANICAS 

l. Planta de transfonnadores - Consta de 3 transfonnadores marca "We! 
t1nghouse" con capacidad de 300 K.V.D. que transforman la corriente tri
f4s1ca de Mesana o Vex6nica, en su casa, d1stribuy•ndola por medio de 13 
cables a la subestac16n el•ctrica. La entrada a esta planta esta por la 
puerta norte del costado poniente. 

2. Subestaci6n el,ctr1ca.Y planta de bombeo - Con acceso por la puerta 
anterior. ocupa un sa16n a la derecha, con vista a la Alameda, con el ba
samento~ Se encuen~ran aquf los tableros en que la energfa elfct~ica se ~ 

158. 

. ··,,, . 



159. 

distribuye a los diversos departamentos del edificio, en luz, fuerza y C.! 
lor. Se tienen en este lugar, generadores para casos de emergencia y una 
planta elActrica movida por gasolina para el caso en que falte totalmente 
la corriente. Esta planta sirve a un circuito llamado de seguridad inte-
grado por luces en todas las escaleras, pasillos, salidas del techo, pu-
diendo proporcionar energfa para mover el te16n. Hay compresoras para el 
servicio del pozo artesiano y para la maquinaria neumltica del escenario. 
Estln en este sa16n las dos bombas para abastecimiento de agua al servi
cio de incendio. 

3. Instalaciones varias - En la misma crujfa en que se encuentran los 
(transformadores existen dos grandes tanques de glicerina para el movi--

miento hidraúlico del escenario. Un sistema de calefacci6n ellctrica • -
automltico para proporcionar el agua caliente a los departamentos de ar
tistas. 

La caldera para producir.nubes y cortinas de vapor y otros efectos -
esc•nicos. Las calderas destinadas a producir·a-gua caliente y vapor para 
el .servicio del restaurante y para la maquinaria de ventilaci6n artifi~
cial. 

4. Planta de clima artificial - Ocupando el espacio que deja con su -
declive el piso de la salad! espect4culos. se encuentra situado al cen
tro del edificio, en el basamento. el eq~ipo que compone los 2 sistemas 
de clima artificial y renovaci6n de aire para el auditorio y el restau-
rante. 

TALLERES Y BODEGAS 

l. Taller Meclnico - Situado en el basamento. al lado poniente, estl 
el taller meclnico y de reparaciones para la maquinaria del teatro. -
Cuenta con tornos. fragua, etc. 

2. Talleres de Museo - En el basamento del lado oriente. bajo el local 
que ocupa una de las salas del museo del libro se encuentra un gran sa--
16n destinado a lareparci6n de las piezas del museo, restauraci6n. etc. 

3. Se dispone de dos grandes salones interiores que tienen acceso -
por la puerta de la aG!lin1straci6n, situados uno al nivel del basamento 
y ot~o en el nivel 4.60m. 

. " ·, ~ 1 ;'' '' 1, 
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4. Utilerfas - Al costado norte, en el nivel del basamento y en el 4.60 
m, destinados a ut11erfas del teatro, complet&ndose con dos situados en 
las mismas plantas, en el torre6n o esquina suroeste del edificio. 

Aunque no mencionados en la numerac16n del principio, conviene refe
rirse a los servicios que son comunes al museo de Artes Pl&sticas y al 
Teatro: 

l. Vestfbulo de coches - Ocupa en el basamento lo que corresponde al -
frente de la Av. Julrez. Se compone de un arroyo con capacidad para dos 
vehfculos y dos andadores para peatones a ambos lados. Tiene 4 puertas 
para facilitar la c1rculaci6n, dos a Avenida Julrez y dos a las calles 
1nter1ores del teatro, una por el lado de la Alameda y otra por el lado 
del Correo. 

2,, Vestfbulo de entrada - Con acceso por las puertas de la terraza de -
la Avenida Julrez. Dan a fl las taquillas para boletos y locales para -
las contadurfas. Es la entrada principal del edificio. Tiene el arran-
que de las cinco grandes escaleras que llevan al: 

3. "Hall" y escalera monumental - El Hall, de proporciones monumentales 
bajo las tres grandes cúpulas del edificio, es el centro de distr1bu--
ci6n para el teatro, museo, sala del libro y restaurante. La gran esca
lera lleva al nivel 10.83m, piso correspondiente a los salones princip.! 
les del museo, palcos primeros y "foyer". 

4. 11 Foyer 11 
- Frontera a la gran sala de fiestas, hacia el centro del -

edificio, el foyer queda independizado del "hall" por cuatro grandes -
cortinajes de terciopelo malva. Amplio espacio decorado con maderas grl 
ses y columnas y pilastras de mlnnol rosa. Su 11um1naci6n se hace por -
grandes antepechos luminosos y trabes de cristal que se encuentran arm! 
~os con molduras met411cas de niquel y bronce. Estl equipado con mobi-
liario para descanso en los intermedios. 

· .. ·, .. ;(_':·:.: 
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APENDICE 4 

HISTORIA DE LA ALAMEDA 

Este hermoso parque data de finales del siglo XVI, cuando 
el virrey D. Luis de Velasco dec1di6 dotar a la capital de -
un bello paseo, pidiendo a la Ciudad en Cabildo, el 11 de -
Enero de 1592 que formara de sus propios recursos dicho jar-

"---·---dln. El Ayuntamienk_accedi6 y fue escogido para e11o, el t! 
rreno que se conocfa bajo el nombre de "Tiangu1s de San Hipo 
lito". 

La forma original de este parque fue cuadrada, ya que a -
loa lados se hallaban dos plazuelas conocidas como Santa Isa 
bel y San Diego. Al principio s61o ocup6 la mitad del sitio 
actual~ destin&ndose el resto del solar, frente a San Diego, 
para el Quemadero de la Inquisici6n. 

Plantlronse en 11 llamos de donde le vino el nombre de A
lameda. Fue rodeada por una acequia que contaba con una sola 
puerta de acceso en su lado oriente, para evitar la entrada 
de todo aquel que no fuera calzado y decentemente vestido. 

En 1769 se orden6 su amp1iaci6n hacia las plazuelas de -
Santa Isabel y San Diego y, al afto ~iguiente, adquiri6 la af 
tual forma rectangular, con medidas de 513metros por largo y 
259 de ancho. 

161. 

En los cuatro lngulos se construyeron puentes que perm1ti 
rfan el paso de coches, jinetes y peatones, y se puso otra -
puerta en el lado poniente. En su interior se trazaron ocho 
calles en forma de X, ademas de 22 veredas secwRdarias, cuyos 
cruces formaban plazoletas en las que el 8 de diciembre de --
1775, se inauguraron cinco fuentes con sendas estatuas mito16 
gicas: en la central, La Libertad erguida sobre cuatro leones, 
y en las otras, las figuras de Ari6n, Gan1medes, Hlrcules y -
Tr1t6n. 

El virrey Antonio Marfa de Bucare11 mejor6 el paseo aumen
tlndole otras puertas y d1spon1endo que los domingos y dfas • 

'· 
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festivos se interpretara mOsica para amenidad de la concurren 
c 1a, 

Era punto de reun16n de gente r1ca y elegante,_pero con -
frecuencia se provocaban lances de espada a causa de los ga-
lanteos de los caballeros con las damas. 

Desde el 16 de septiembre de 1825, la Alameda se util1z6 -
para realizar fiestas cfv1cas y patri6t1cas. 

En 1868 se ceg6 la acequia, se qu1t6 la barda que puso el 
virrey Revillagigedo, y se instalaron 36 faroles de 20 luces 
cada uno. a base de trementina y aguardiente. cambiados mas -
tarde por cien mecheros de gas; hasta el 5 de mayo de 1892 se 
1nstal6 en ella la luz ellctr1ca. 

El Pabe116n Morisco. actualmente ubicado en la Alameda de 
Santa Marfa, ocup6 el lugar donde ahora se encue~tra el Hemi
ciclo a Juarez. inaugurado el 18 de septiembre de 1910. con -
motivo de las Fiestas del Centenario. La Alameda. que es el -
jardfn p0bl1co mis antiguo de la ciudad. ha sido objeto de "! 
merosas reformas conservando a pesar de ello su atm6sfera gr! 
t1f1cante. 

\' 



APENDICE 5 

TRANSFORMACION DEL PREDIO CORRESPONDIENTE AL TEATRO 

NACIONAL Y HALLAZGOS EN SUS EXCAVACIONES 

Durante el ailo de 1904 se realizaron los trabajos de excavación para 
el nuevo Teatro Nacional con inesperados resultados ya que, en el terr~ 

no elegido para su construcción donde ahora se yergue el soberbio edifi 
cio, se llevaron a cabo una serie de descubrimientos que nos permiten -
comprender la transformación de dicho predio. 

En octubre de ese ailo comenzaron las obras preliminares para la ci-
mentaci6n del teatro, sin embargo los trabajos se retrasaron porque no 
se habfa podido derrumbar la finca que ocup6 la Compailfa Telefónica ha~ 
ta el 3 de noviembre de 1904. Al fin en el mes de diciembre, mediante -
las excavaciones dirigidas por Alfredo Jfmenez, que se realizaron en un 
tramo del perfmetro que da al frente de la Alameda Central, fue descu-~ 
bierta por los peones, a una profundidad de dos metros bajo el nivel del 
suelo, una curiosa fuente romboidal de dos metros y medio de diámetro; -
decorada por azulejos adornados con figuras de personajes vestidos a la 
usanza antigua con flores, grecas y animales. 107 Se hallaron también --
unos cimientos de gran espesor que probablemente pertenecieron a una an
tiqufsima casa, que según se dice, fue construfda en los primeros años -
de la época colonial .108 Poco tiempo después, a principios de 1905, fue
ron descubiertos una escultura mexica que se cree era un emblema de la -
música109 y un cuauhxicalli o vaso de corazones de noventa centfmetros 
de diámetro y cincuenta de altura, decorado por franjas artfsticamente -
esculpidas, destacándose en su derredor varias figuras enlazadas de --
plantas en panoja y anchos rosetones, con una pequeila horadación en el -
centro de sus caras. 11º Estas piezas se enviaron al Museo Nacional. 

107. "Las obras del Teatro Nacional/ Hallazgo de una curiosa fuente/ 
El convento de Santa Isabel", El ImFial, Tono XVII, Núm.3004, 
México, 11 de diciembre de 190'~, Pr.unera Pl.:u1a. 

108. Ibidem 

109, "Las o.b:t'clS del 'l'eatro Nacional", t:l ImpaI'Cial, Torno XVIII, Núrn. 
3028, ~xico, 4 de enero de 1905, p.2 

110. "I:l 'I'e<ttro Nacional/Las obrüs de excav.:lci6n / Hallazgo do ·un mono 
lito", El Im~'Cial, Torro XVIII, Núm. 3031, México, 7 de enero de -
190 5 , Primara 'lana. . . 
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Por otra parte, en febrero de ese ai'io, se encontraron varios restos de 
columnas de mamposterfa, 111 que se piensa fonnaron los soportes del techo 
de los antiguos corredores del convento de Santa Isabel, fundado a fina-
les del siglo XVI. Este convento tuvo como antecedente la casa habita---
c16n de Dona Catalina de Peralta, viuda de Villanueva y Cervantes, ubi
cada en e 1 sitio que se 11 am6 "Tianguis de Juan Ve 1 azquez", casa que ofr~ 
ci6 junto con su patrimonio para la creaci6n del mismo en 1600. Su super
ficie fue de 11,500 varas cuadradas, hallándose comprendido entre el ca-
llej6n de Santa Isabel por el norte, la calle del mismo nombre por el es
te, casas de las calles del Puente de San Francisco y Santa Isabel por el 
oeste. 

En 1601 el convento se form6 primeramente bajo la Regla de las Descal
zas de Santa Clara, solicitando doHa Catalina ser su primera novicia; pe
ro debido al rigor de esta orden y buscando condiciones más convenientes 
para la salud de las monjas, la fundadora, acogi6 las disposiciones de 
S.S. Urbano IV e hizo su convento urbanista, adoptando asf la Regla de 
Clarisas Urbanistas obteniendo con ello el derecho a poseer rentas y a 
exigir dotes. 

Arreglada la casa para convento, y una vez benditos la Iglesia y el 
Claustro, se hizo la dedicaci6n dándosele el tftulo de: La Visitaci6n de 
Marfa Santfsima a su prima Santa Isabel, y no Santa Isabel de Hungrfa, c.Q_ 
mo afirman varios historiadores. 

Respecto al carácter le~al de la fundaci6n de este convento, Josefina 
Muriel nos dice: 
"El convento se fundaba amparado con la Bula de s.s. Clemente VIII que -
desde 1592 habfa autorizado a la viuda para que fuese fundadora y dejan
do sometido el monasterio a la primera regla de Santa Clara. No sabemos 
que cédula real haya hecho la aprobaci6n civil, pero probablemente fué -
de Felipe II puesto que el reinaba entonces. 11112 

Posterionnente se derrib6 la vieja residencia de la fundadora para l~ 
vantarse el nuevo edificio bajo el patrocinio de D. Diego del Castillo y 
D. Andrés de Carbajal, quienes se constituyeron en sus mecenas durante -
el tiempo de su construcci6n. 

111. "El gran Teatro Nacional/ La.u obras de excavac:i6n/ Hallazgo de 
columnas", l:l rmeercia1, 'forno xvnr, Núm. 3065, México, 9 de f~ 
brero de 1905, PrJJoora Plana. 

112. Muriel, Josefina, Conve.ntos de monjas en la Nueva España, México, 
E<J, Santiago, 1946, p. 189. 



Segan D. Manuel Ramfrez Aparicio: "Hecho el diseno y abtertos los ci
mientos respectivos. el Sr. Arzobispo D. Fray Payo Enriquez de Rivera; -
vestido de pontificial y asistido del dean y del comisario general de -
San Francisco. en 6 de agosto de 1676. puso la primera piedra ••. 11 113 

Finalmente el convento fue suprimido en el siglo XIX y el 13 de febre 
ro de 1861, sus monjas fueron trasladadas al convento de San Juan de la 
Penitencia, exclaustradas el 2 de marzo de 1863 y llevadas el 24 de ju--
1 io de ese ano a la casa número 21 de San Cosme. pennaneciendo allf has
ta el 22 de marzo de 1867 en que se establecieron en el número 3 del --
Puente de Monz6n por orden de la autoridad eclesilstica. 

El terreno del convento de Santa Isabel estuvo limitado al Oriente -
por el Hospital de Terceros (donde ahora se encuentra la Administraci6n 
General de Correos), y al poniente por la Alameda. En fl se erigieron -
dos iglesias: la primera dur6 poco tiempo y fue demolida por sus malas -
condiciones, en tanto que la segunda perdur6 hasta 1901. 

Durante la desamortizaci6n de los bienes eclesi4sticos el COnvento -
fue enajenado en lotes que se convirtieron en una serie de viviendas, y 
su iglesia fue adaptada para hacer en ella una Flbrica de Sedas~ 14 pro
piedad de los senores Labat y Francoz, e, inaugurada a principios de ---
1869. ¡ 

En este mismo lugar que fonn6 la plaza para el nuevo Teatro Nacioanl, 
tambifn se estableci6 la Sociedad Filann6nica y por Oltimo la librerfa -
de Ballesca y Cfa. 

A pr:incipios de 1910 cuando se abrfa un desagüe del Teatro Nacional -
en construcci6n, se encontr6 casualmente el sepulcro de la fundadora del 
convento de Santa Isabel, cubierto por una piedra de Chiluca que tenfa -
en su superficie la siguiente 1nscripci6n: 

AQUI ESTA ZEPULTADA 
CATALINA DE PERALTA 
MUGER DE AGUSTIN DE VILLANUEVA 
ZERVANTES FUNDADORA 
DE ESTE CONVENTO 
l PATRONA DEL 
ARO DE 1620. 
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113. Ranúrez, Aparicio Manuel, L!>s conventos su .unidos en ~·ico: estu-
dios biográficos! hist6ricos y argueo gicos, i ar e riar 
te Editores, 186 , p. 5o7 

114. La infonnaci6n sobre la F~ica de Sedas, me fue proporcionada --
por la Sra. Teresa Aveleyra investigadora de la Dinacci6n de ~uite,9_ 
tura.y C'.onservaci6n del Patriloonio Artístico.Nacional. Este dato se -
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En su tiempo se le habfa enterrado con solemnes honras fOnebres, sin 
embargo, como dice don Artemio del Valle Ar1zpe: 11 

• , , dado_ lo cenagoso 
del terreno, dona Catalina de Peralta que estaba sepultada en la Iglesia 
a poca profundidad, fue a dar hasta muy abajo11115 con todo y l&pida. 

La l&pida fue enviada al director del Museo de Arqueologfa y los res
tos de la fundadora del Convento entregados a los senores Cervantes des
cendientes de la misma. 116 

. De esta manera al ocuparnos de la historia del predio, es importante 
puntualizar el sentido que adquieren la serie de cr6nicas y leyendas en 
las que encontramos vestigios de los elementos y construcciones que an
tecedieron hist6ricamente al edificio que nos ocupa. Dichas cr6nfcas no 
siempre verificables, nos conceden la oportunidad de apreciar la manera 
en que convergen objetos y circunstancias pertenecientes a distintos si
glos y etapas de nuestra historia¡ todos ellos integrados en los diver-
sos sustratos de un terreno especfff co. 

encuentra en el peri6dico literario El Renacimiento, T. II, ~xico, 
Imprenta de F. Dlaz de LJ:!6n y Santiago Wfiite, 1869, p.129 

115. Muriel, Josefina, op. cit, p. 191 
\ 

116. Exp. 522/166, "Hallazgo del sepulcro de la fundadora del convento", 
Ram:> Secretaría de Canunicaciones y Obras Públicas"·, Fondo Teatro 
Nacional, 1910, A.G.N., Foja 5 
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APENDICE 6 

HUNDIMIENTOS 

El arquitecto italiano Adamo Boari le encomend6 la ciment!, 
ci6n del gran Teatro Nacional al arquitecto W1111am H. Birkm! 
re de Nueva York, consultor y especialista, quien adopt6 el -
sistema de emparrillado de viguetas, re11eno de concreto, fo.r. 
mando la llamada p1ataforma flotante para construir edif1c1os 
pesados sobre un subsue1o como el de la ciudad de Mlxico. 

La casa M1111ken Blrothers de Chicago fue la constructora y 
el principal proveedor de cemento estructural •Robert W. Hunt 
and Co. Eng1neers" de Nueva York. 

Boari confi6 cada una de 1as estructuras del edificio al e! 
tudio de los m&s famosos especia1istas del mundo, pero quizas 
por falta de direcci6n, su ingerencia se tradujo en un desarr! 
110 excesivo de las estructuras y el Teatro resu1t6 ser la YU! 
taposici6n de tres¡ una de hierro, otra de cemento y otra mas 
de mlrmol que aumentaron su costo y repercutieron en la cimen
taci6n del mismo. 

Desde 1907 y 1908 en que se armaba la estructura eran ya -
sensibles sus movimientos, en sept1embreu~e 1910 se empezaron 
a apl~car las inyecciones para reforzar e1 subsuelo y para --
agosto de 1911 se habfan aplicado ya 20, con un gasto de 950 • 
toneladas de cemento¡ no obstante .• al esta11ar 1a Revo1uci6n, 
el edificio se habfa hundido 1,80 m. por tfrmino medio, bajo • 
el n1ve1 inicial. Durante 11 gest16n de1 arquitecto Muftoa ~e -
aplicaron las Qltimas inyecciones destinadas a contener el hu!. 
dtmtento de1 edtfic1o, el total de lstas fue de 39, uti11zlnd! 
se en ellas 2,475, 300 Kg y 535,060 lts. de lechada de cal gra 
sa. 

Entre las causas que han citado algunos autores versados en 
este asunto figuran las siguientes: 
- Los movimientos sfsmicos como el del 7 de junto de 1911. 
• Las antiguas construcciones que ahf se erigieron como el CO! 

·'· ·,, ,· ... · 
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vento de Santa Isabel, compr1m1eron de manera desigual el terr! 
no. 
- La baja capacidad de carga en el terreno, la cual no debi6 e! 

ceder los 2 kg/cm2, con considerables reducciones de este va
~ ·Jor, debido a la fluctuaci6n estacional del niwel frlatico. 
- El peso de la maquinaria que probablemente no fue considerado 

en el cllculo, etc. 

Por otra parte al averiguar las causas de los hundimientos se 
hicieron pozos alrededor de la plataforma y se advirti6 que exi! 
tfa una corriente de agua con direcci6n noroeste siguiendo los -
descensos del Teatro, y para evitarla se construy6 una atagufa -
del sistema "Corrugated Steel Sheet Piling" ( en l&minas engarg~ 
ladas) a 2.83 y 3.045m; de distancia. Se utiliz6 1a atagufa como 
muro de contenci6n y se h1~ieron celdillas de cemento armado y -
grapas de acero, pero se abandon6 ·este sistema por resultar cos• 
toso, aplic&ndose el de las inyecciones de cemento lfquido, ant! 
riormente probadas en Piris y Nueva York, con las que se 1ogr6 -
detener el hundimiento del edificio y retener la corriente de --
agua. 



* Adamo O. Boari 

APENDICE 7 

BIOGRAFIAS PE ARQUITECTOS 

E INGENIEROS 

Nace en Ferrara, Italia, e1 22 de octubre de 1863. Despu's de terminar 
sus estudios en ese pafs parte para Am'rica Latina, donde desarro116 nu-
merosos proyectos de estaciones ferroviarias en Campiras, Buenos Aires y 
Montevideo. En R1o de Janeiro contrae la fiebre amarilla que lo condujo -
al filo de la muerte dejando para todos los anos de su vida las trazas -
ocultas del mal. Abandona el Brasi1 por 1a AmErica del Norte y en Chicago 
emprende una serie de empresas que ter.minan ma1; regresando por algunos -
meses a Ferrara, donde imparte 1a c4tedra de Agricu1tura. 

Regresa a Chicago'donde obtiene un diploma que 1e permite el ejercicio 
profesional en ese pafs. 
"Aflos mb tarde 10 recordarfa en su 'Testamento' e1 ilustre impugnador de 
la Escuela de Chicago y pi1ar de la arquitectura moderna, Frank L1oyd .. -
Wright, como aquel 'hirviente ita11ano, Boari de apeH ido, .que gan6 el -... 
concurso para construir 1a gran Opera de Mexico ••• 
Paso por nuestro 4tiao temporalmente para realizar 1os p1anos de dicho ...... 
edificio. Se encontraba a1ejado de todos nosotros pero era obsevador, cu-: 

' r1oso · y vivaz. Miraba algo de 10 que yo estaba haciendo y decfa con un -
quejido bien intencionado. !IAh arquitectura austeraf 1, daba una vue1ta -
sobre sus.talones con otro quejido y regresaba a su 'gorguera' renacenti! 
ta italiana, como 1e decfa yo en represaHa. 11117 

* Agradezco a la Pirecci6n de Arquitectura y C'onservaci6n del Pat:r~ 
m:inio Artístico Nacional :Por la inxonnación que se rne proporcionó del 
éllX}Uitecto AdaJJP Boari mediante la publicacic5n del.hanenaje posttuIP de 
este arquitecto. de Agnelli, Giuseppe, Ca1111E!nPrazione dell' Ing. Arch. 
Convn. Adanp Boa;ri, efectuado en Marrara el 30 de mayo de '.1929, tomado 
de las "kte\S y ~ias de la Diputa.ci6n Ferra:rense de la Historia """' 
Patx>ia, Vol, XXVIII", Fe:rrara, Preniata Tipogra.fia Socia'le EREPI G, LQ 
FJ;"I, 1929, 1:1:p, 

. . . ' . "' \' 

117. La construcci6n del Palacio dé Bellas Artes, ?P• cit p. 9 
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En 1897, cuando radicaba en los Estados Unidos de Norteam~r1ca, interv..:!, 
no en el Concurso Internacional para proyectar el Palacio Legislativo de -
Mfxico bajo e1 lema "S. Georgius Equitum Patronus in Tempestate Securitas", 
en el que a pesar de haber obtenido el primer premio no se respeto el ve-
redicto. En 1889 disen6 el Santuario de la Virgen del Carmen en Atotonilco 
el Alto y el Templo Expiatorio de Guadalajara, Jalisco. Este último se te.r. 
min6 setenta y cinco anos m4s tarde bajo la direcci6n de Ignacio Dfaz Mora 
les, siguiendo en parte el proyecto original. 

Dirig16 tambi~n dos de las más grandes obras del porfirismo: el Teatro 
Nacional, y el edificio de la Adm1nistraci6n General de Correos junto con 
el ingeniero mexicano Gonzalo Garita. TambitSn proyect6 su propia casa, de 
concreto annado, en la manzana que limitan Insurgentes, Alvaro Obreg6n y -
Monterrey (hoy desaparecida) a .Sl se atribuye la de N'poles 47. 

Fue profesor de composici6n de la Academia de Bellas Artes entre 1903 y 

1912; partiendo definitivamente del pafs en 1916. 
El 12 de diciembre de 1913 contrajo matrimonio en el Palacio Municipal 

de Florencia con Marfa Guadalupe Emnanuela Dandini da Silva, natural de -
Florencia, con la cua1 tuvo dos hijas: Guadalupe nacida en 1914 y Emmanue
la en 1917. 

Vive 1a Revo1uci6n mexicana hasta su partida en 1916 y la Primera Gue-
rra Mundial en su pafs de origen. A su regreso a Italia llega primero a R.Q. 
ma donde permanece un tiempo y despu~s regresa a Ferrara. Recorre Europa y 
en 1927, junto con el italiano Giuseppe Boni~ saca uno de los nueve segun
dos lugares en el concurso Internacional del Palacio para la Sociedad de -
las Naciones que tuvo su sede en Ginebra. 

Particip6 en el proyecto del Teatro M'ximo de Roma y entre otras de sus 
obras e investigaciones figuran: el monumento a Dante en el Campidoglio; -
estudios sobre los yacimientos petrolfferos en el Delta del Po y en los -
concursos para el monumento a los cafdos en la guerra de Mil&n y para el -
osario del Fante sobre San Miguel. 

Edit6 varias publicaciones en Italia, de las cuales la m4s conocida en· 
nuestro pafs es La costruz1one di un teatro. 

Fue Presidente del Colegio de Arquitectura de Ferrara y Presidente de la 
Asociaci6n Nacional de Arquitectos. Muri6 en Roma el 24 de febrero de 1928 
en la casa No. 17 de Vfa Parioli, sus restos descansan en Bologna a 12 kil§. 
metros de Ferrara. 

·." . 

... . . ·· •...•.... '·' ...•.. · .. ·: .•.• ·-··· , ...... ;, :,;,1.:¿_,;:, .. ::,;,,6 :.,;,:,~3,;;_,<i .. \·~;.:_.-;:ú:'i'/fa"~-t/:X:>:L•;::./. · 
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Salvador Colladó 

Conocido como ingeniero. Hizo anteproyectos para el Templo Expiatorio de 
Guadalajara (1899), pero al fin se acept6 el proyecto de Adamo Boari. 

Gonzalo Garita 

Ingeniero militar. Fue constructor de las siguientes obras: El Centro Mer. 
cantil, en 16 de Septiembre, conel ingeniero Daniel Garza (1896-77); la Casa 
Boker (1898-1900) y la Mutua, después Banco de México (1902-06), estas dos -
últimas proyectadas por De Lemas y Cardes; el edificio principal de Correos, 
con diseno de Boari (1902-07) y la columna de la Independencia (desde 1906) 
proyectada por Rivas Mercado. En 1900 reemplaz6 al ingeniero Antonio M. Anza 
como director de las obras del Palacio Nacional e hizo un proyecto para tran! 
formar el lado sur. 

Charles Garnier (Parfs 1825-1898) 

Arquitecto francés, creador del estilo Napoléon III. Gran Premio de Roma a 
los 23 ~ños, viaj6 por Grecia, Italia y el Pr6ximo Oriente, lo que reforz6 -
sus tendencias, muy propias de su época, al historicismo ecléctico. Sin embar 
go su innato barroquismo, su selecci6n de elementos ornamentales, su modo de 
emplear el espacio son propios y otorgan valor a sus obras, en especial a la 
principal de ellas, el Teatro de la Opera de Parfs, que es el mayor del mundo, 
y que integra una abundante decoraci6n polfcroma y escult6rica (1862-75). 

Lorenzo de la Hidalga 

Nace cerca de Victoria, Álava, España, regi6n de las vascongadas en 1810, 
y realiza sus estudios en Madrid donde obtiene el grado de Arquitecto en la 
Real Academia de San Carlos el 31 de enero de 1836. De ahf se traslada poste 
riorrnente, a Parfs, ciudad en la que entra en contacto con Labrouste, Vio--
llet - le - Duc, Edmundo Blanc y el arquitecto Jean Nicol6s Louis Ourand pr_!! 
fesor en esos años de la Escuela Politécnica, quien ejerce mayor influencia 
sobre él. Un aspecto significativo de su estancia en Francia es la afirmaci6n 
de su clasicismo. 



. : ... ;.: :._ "' ... .;; · .. 

De 1a ·Hidalga .11ega a M§xico en ~838 1 fo.rma parte d~ ,os .. dhcfpulós de 
' 1 • \ 

Javier Cava,,ar.i, esté .altimo fu.e .un arquitect~, autor de varios estudios 
de arte y arquitectura que permaneci6 .en ·Mfxico de 1856 a ·1a·54. A ,, se· d.! 
be 1a e1egante fachada de h Academia y a partir de ·su estadfa en el pafs, . . 
son evidentes los cambios en esa especialidad, que se observan, en las ex" 
posiciones anuales dentro de1 Sa16n de Arquitectura ·de la Academia, 

Por otra parte de la Hidálga tambifn demuestra gran preocupaci6n por ~
los progresos de 1a arquitectura en el pafs, e intenta transformar los P1! 
nes de estudio de San Carlos o Escuela de Be11as Artes como se 1e llamaba 
en aquel entonces¡ hoy dfa Escuela de Artes Pllsticas. 

Sus conocimientos sob~ teorfa arqtuitect6n1ca y·su desempeno col!IO arqu! 
tecto le proporcionaron varios ·nombramiento.s, sin embargo, 1o trascendente -
de su obra fue la proyecci6n de su pensamien~o~ ya que no se confonn6 con .. 
infonnar a la llite o gremio de arquitectos de1 pafs de.sus trabajos, sino . 
a1 pdb1ico en general mediante artfcu1os en r.e~istas y peri6dicos • 

. En 1843 proyecta un monumento a 11 Independencia ·que iba a erigirse ften 
te al Palacio Nacional, pero del cual s61o se hizo· el z6calo, por cuya cir· 

' cunstancia se conserva ese·nombre en.lugar del de Plaza Mayor. De 1842 a --
1844 proyecta y construye el Teatro·de Santa Anna, ·que Justino Fern4ndez ha 
considerado como la mejor obra del Mlxico independiente, ahora ye desapare
cida. 

Durante los anos de 1948-49 se encarga de ·real iza·r el Ciprés de la Cate .. 
dral Motropo1 itana, ejecutado con materiale.s ·pobres y derribado para trans .. 
formar el interior del temp1o en 1943~ Entre otras de sus obras estan: e, .. 
mercado 11 El Vo1ador11 ¡ 1a plazuela de Guard1o1a; h 'fUente que estuvo en un 
principio en e1 Paseo de Bucareli y que hoy es 11amada Jardfn de Loreto y 
una serie de residencias inexistentes ·Hoy en dfa, De·f1 se conserva la cQ .... 
pula de 1a capi11a de1 convento de1 senor·de Santa Teresa, construfda en-~ 
1855 y decorada por Juan Cordero. 
· El 15 de junio de 1872 muere.vfct1ma de pu1roonfa, dirigiendo la mansi6n 

de la Familia Escand6n en 1a Plaza de Guardto1a. 
Pespu~s de 1os d1t1mos exponentes de la arquitectura de fines del s1g1o 

XVIII en M~xico: Francisco Eduardo Tresguerras y Manuel Tol~I¡ en 1os prill!. 
ros anos de la vida independiente del pafs, a causa de las vicis1tudns po1! 
t1cas y ante 1a rehan111taci6n econ6mica gener.a1¡ la actividad artfst1ca se 
ha116 anquf1osada y en .e1 caso particular de 1a arquitectura es hasta h ;. ... · 

· .. ~.': ,,,•.'.'• .•t 
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llegada de este arquitecto espanol cuando empieza a cobrar vitalidad esta 
disciplina. 

173. 

Sin embargo De la llida,ga tiene que enfrentar una serie de tropiezos y 
severas crfticas a causa de 1a discordia originada en un principio, entre 
fl y el ingeniero Enrique Griffon, por el proyecto de la columna en honor 
a la Independencia que se erigirfa en la Plaza de Annas: porque el premio 
ya habfa sido otorgado a dicho ingeniero, cuando un accidente en e1 Teatro 
en construcci6n despierta pol~mica acerca de la seguridad de ese edificio 
y sobre la capacidad de De la Hida1ga como arquitecto. Los hechos trascien 
den a1 grado de que en 1843 Santa Anna y su Gabinete intervienen en e1 -·· 
asunto aprobando el proyecto de la co1umna de1 arquitecto espano1, a pesar 
de lo dictaminado por la Academia, dSndosele s61o los tresc.ientos pesos ·
ofrecidos del premio a Griffon y e1 reconocimiento abierto a De 1a Hidalga. 

Entre sus ma,yores oponentes estuvo el arquitecto Vicente Casarfn cuyar . 
divergencias nunca llegaron a buen tfnnino; formandose a su vez dos comi-
si~nes que dieron una so1uci6n insatisfactoria. De 1a Hidalga en su defen
sa escribi6 10 siguiente: 

11A pesar de las seguridades dadas por el director genera1 de ingenieros 
y las comisiones que han examinado e1 foro del gran Teatro de Santa Anna • 
sobre su estabilidad, no han dejado de correr las mismas especies vulgares 
y rfdicu1as de que se encuentra dicha parte del edificio en un estado rui
noso. Como esto ataca directamente mi poca o mu~ha reputaci6n artfstica -~ 
como autor y constructor de dicho edificio, me veo en 1a necesidad de de-
mostrar a1 p0b1 ico, de una manera clara y evidente, lo que he asentado e.n 
otra ocasi6n, a saber:· que e1 Teatro es el edificio mis s61 ido de ·cuantos 
hay en MAxico; que en e1 caso de un temblor muy fuerte sera e1 último que 
se destruya y que todo e1 que diga lo contrario, no tiene ni los conoci--
mientos necesarios para calificar 1os grados de ruina de edificio de tan
ta importancia, y por consiguiente, no es ni puede ser arquitecto, 11118 

Lo cierto es que a pesar de esta serie de contingencias e1 Teatro de -
Santa Anna, fue el principal Teatro de1 Mfxico post-independiente hasta su 

118. Garc!a Barrag&-1, Elisa, "J.crenzo de la Hidalga; un presursor del ;fu,n 
ciona1.isro", úNAM'Anaies qe1·rnstituto·de Investigaciones·Est~ticas, 
N~. 48, Vol, XII, ~co, ~978, p. 80 

;'_;~ '. 
. . ) 
-, ;: ·,' ',· ·.·· .... ·.·,.' 
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demo1ici6n a principios de este.s1g1o y una de las obras m4s representativas 
del neocUsico en el s·:g1o .XIX. U9 

Luis MaMino 

Arquitecto recibido en 1a Escuela Nacional ·de Be11as Artes en e1 ano de " 
1903. Tuvo cargos en 1a Secretarfa de Salubridad y en e1 Departamento Central. 
Co1abor6 con Federico Mariscal en e1 Pa1acio de Bellas Artes. Asociado a1 ar
quitecto De 1a Pefla hizo una casa en Victoria' 50, en 1907. 

Federico Marisca1 

Naci6 en Querltaro en 1881, se gradu6 en 1a Escuela Naciona1 de Bellas Ar
tes en 1903 y fue profesor de 1a Escue1a de Arquitectura desde 1909 hasta "-· 
1969, siendo en dos ocasiones director de1 .p1ante1 •. Imparti6 1·as dtedras de 
Teorfa de la Arquitectura, Presupuestos y Ava1dos, Historia de la Arquitectu
ra en ~xico y An41isis de Programas. 

Entre sus obras figuran: los edificios para Bancos en Uruguay 45 rea1iza-
dos en 1904 con 1a co1aboraci6n de su hermano lt1co1&$, en 1906"08 proyect6 ~ 
dirig16 la Sexta Inspecci6n de Policia en Revi11agigedo y Victoria¡ e1 Teatro 
Esperanza Iris en 1917 con el ingeniero Ignacio Capeti11o¡ en 1908 escue1as -
en Totoltepec; y en 1932-34 fungi6 e~ arquitecto direct~r de 1as obras de -
conc1usi6n de1 Palacio de Be11as Artes, modificando a1gunos'deta11es de1 pro
yecto origtna1 de Boari, especialmente en 11 decoraci6n interior. 

TambiAn proyect6 e1 nuevo edificio de1 Departamento de1 Distrito· Federar, 
en 1a Plaza de 1a COnstituci6n y Pino·suare1. Posterionnente, fue jefe de 1a 
Oficina de Edificios y Monumentos del Departamento del Distrito Federa1, .Al 
finalizar 1a dlcada de 1940-50 proyect6 con la co1aborac16n de su hijo e1·a.r. 
quitecto Enrique Mariscal, é1 edificio de1 Registro P~b11co de 1a Propiedad, 
que inicialmente mostraba grandes apoyos centrales de concreto, expuestos -~ 
hacia una p11za cubierta en 1a planta baja, integrada a1 parque Carlos J. Fi.!!. 
lay sobre 1as ~alles de Vi11a1ongfn que mls tarde fue ·modificado. La Catedral 

119. Esta breve aunque necesaria disgriesi6n sobre el Teatro de Santa /mna. 
correspondiente a datos anecd6ticos del arquitecto espaf\ol Lorenzo · ... 
de la Jiidalga; se justifica pór la :importancia que :reviste el tema en .. 
relaci~ a esta investigaci~n. 

·'· .,. 
". ' '•·,· 
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de Ch111pa disenada por Al esta considerada comQ 1a tercera por sus dimensig_ 
nes entre 1as mexicanas; Entre otros de sus puestos insignes. fue presidente 
de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. 

Desde 1912 escrib16 mis de treinta artfcu1os en revistas y peri6dicos. sg_ 
bre escuelas, historia de 1a arquitectura, funcional~~""?~ ~anator1os, confort 
en las hab1tacion~s!.et~. ~e.~u~.º~~as se d1s~i~gu~:·~¡·~itria y 1a arquitec
tura (1915). La arquitectura en·Mtxi~o.(1~23~~·Estudios atguitect6nicos de ·• 
las ruinas.ml,yas.(1928).·Neces1dad·de·reg1amentar·e1·ejerticio de 11 profe-~
si6n de· arquitecto (1929) entre otras. 
Muri6 en 1a ciudad de Maxico en 1969, 

Alberto J.· Pani 

Naci6 en Aguasca1ientes en 1878 y 1111ri6 en 1a ciudad de Mfxico en 1955. 
Graduado en 1902 en 1a Escuela Nacional de Ingenieros, construy6 'ª' p1antas 
de.bombeo de Navidad y La Condesa, en 1a Ciudad de Maxico~ y fue profesor,· 
en aquel plante1, de vfas f1uvia1es y obras pdb1icas. Luch6 contra 1• dicta· 
dura y 11 triunfo de1 maderismo, fue·subsecretario de Instrucci6n Pdb1ica -
(1911) y director de obras pdb'1cas de1 Distrito Pedera1 (1912-13). Durante 
el constitucionalismo, estuvo comisionado en Washington, organiz6 1a tesore
rfa de Carranza en Ciudad ~ulrez, dirig16 1os ferroc~rri1es, concurrid n las 
conferencias de New London y At1antic City (con motivo de1 asa1to de Villa a 

. Columbus), se hizo cirgo de 11 Secretarfa dé Industria y Comercio (lo, de 11!! 
yo de 1917 a1 30 de noviembre de 1918) y march6 a Parfs como ministro (1918). 
Fue secretario de Relaciones Exteriores (27 de enero de 1921 al 26 de sep---
tiembre de 1923) y de Hacienda (26 de septillllbre de 1923 a1 28 de e,.ro de • 
1927), nuevamente ministro en Francia y embajador en Espafta (1931). Yolvi6 a 
ser Secretario de Hacienda en 1os gobiernos de Pascua1 Ortfz Rubio 1 Abe1ar
do Rodrfguez (del 15 de febrero a1 2 de sept'lM!bre de 1932 y de esta fecha -
al 28 de septiembre de 19~3) ~ . . . . 

Public6: La h1s1ene·en Mfxico (1916)~·ta cui$t16n'iftternaciona11111x1cano-
americana dur,~t•.~1 .Bob1~rña·de1:9~~~t~; 1 ~;;;~:~!1$~n.~1~~s),·La eo1ftic1 
hacendaria y·La Revo1ue15n (1926)~'M1'tontr1l>Oc16n·•,·nueyo·rfaimen 1910-33, 

(1936), Trés: monosr.Íff ~s ( 194 l) y .A2ontes . autÓbf 09riff éos (1951), 

'·,, -:: .. : ,.l 
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APENDICE 8 

H I s T o R I A G R A F I e A D E L p A L A e I o 

D E 

B E L L A S ARTES 



Fig. l Teatro de Santa Anna precursor del Palacio de Bellas Artes. 

Fig. 2 Debido a una serie 
de vicisitudes po
lfticas y econ6mi
cas de la segunda 
mitad del siglo -
XIX, le fueron da
dos varios nombres 
como: "Hotel de 1 a 
Opera", "Hotel de 
Vergara", "Teatro 
Imperial 11

• 

A.G.N. 

177. I.I.13. 
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Fig. 3 En dos ocasi~nes rec1b16 el nombre de Teatro Nacional : a finales de 1844 
.V en 1867 al iniciarse la República restaurada , ~poca de Juárez, hi'tst11 
su demolici6n en 1901. 

·-·--· ----- --ii···· 

~· ..... , ,. ~ / . 
... ~ ·t· , . '· .. , . .... ; ...... 

" 1 

Corlt ltm1l1udi1111/ y 11lan1u dd 1rnn Tentro Nadona/, 1lerribaJo para prolon1ar 
la Avenido Jd Cinco Je Alayo. . 

Fig. 4 Plantá general del anti~uo Teatro Nacional. 
LLE. 
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D.A.C.P.A.N. 
Fig. 5 Sala de Espect4culos del antiauo .Teatro Nacional . 

. ·:·· 
" 
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Fig. 6 Proyecto de restauración del antiguo Teatro 
Nacional presentado por el ingeniero Gonzalo 
Garita y el arquitecto Adamo Boari, el 12 de 
febrero de 1901. 
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IMPOR1~ANTES DESCUBRI1flENTOS HISTORICOS 
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t'rocrama t11co11tn4o ... ,ro 4t la,P.tJa. . . . " . ' ". ~ . '-: . : 
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Caltn~arlo 4tl afto 18111111&1men&e ,110C1nlra40 • la o.Ja 4t 11101 
q11t 00111tll1 I04DI loe O~jttoe lllltrtoru. Ne MMllr, 

I.I.B. 
F1g. 7 Medallas y documentos h1st6ricos, encontrados durante la demolici6n del 

antiguo Teatro Nacional; publicados por El Tiempo Ilustrado del 30 de -
enero de 1901. 

: .. 
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B.N.A.H. 

Fig. 8 El arquitecto Adamo Boari (primero de derecha a izquierda), acampanado de su 
esposa y unos amigos disfruta de uno de los tradicionales paseos por el Bos
que de Chapultepec. 

Fig. 9 El arquitecto italiano Adamo Boari, 
quien proyect6 el nuevo Teatro Na-
cional hoy Palacio de Bellas Artes. 

D.A.C.P.A.N~ 



Fig. 10 Proyecto del Teatro Nacional presentado por el arquitecto italiano 
Adamo Boar1. 

I'· .. 
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F1g. 13 
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B.N.A.H. 
P11nt1 11 nivel de los Jardines. 
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--
Fig. 14 Corte 1 ongi'tudi na 1 • 

B.N.A.H. 

............... .. ._, ............ . 

F1a. 15 
B.N.A.H. 

Secc16n transversal mostrando el jardfn cubierto . 
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B.N.A.H. 
Fig. 16 fachada lateral. 

. . . . ! . 
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B.N.A.H, 
Secci6n transversal por la Sala de Espectáculos. 
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__ ..... 
B.N.A.H. 

F1g. 19 Trabes principales y perfil de los capiteles. 
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Fig. 20 

Fig. 21 

190. 

Iglesia del convento de Santa Isabel, construcción que se localizaba en el 
predio donde actualmente se halla erigido el Palacio de Bellas Artes. 

Plano de localización de este convento. 

, A. Templn y f.11nVl'nlo de ~" .-1111c:lec:11: 11. Col~11i1. de NlliH; C. Call~Jún tia ·Uulnm, hoy 
l•UI~ d1· 11 l' C11lr de la lndeopnndcnr.la, cnmunical•a 'n1lr;u.,nen1a run In Cnlla dn Zuleta: 
D. Coh•aln de Sun Juan ria Lrtr,n; E. C1111w1.to clr !'1111.1 Url1hl.1. ••. Cun1•ento de S1nt1 Jqbcl 
hocl11 11 m.nr11111 hn •lile. .ierrlbadal; :l, 3, '1, 5, 6, 7, 11 )' !I, N"rlc de ca1•lll•~ p1r1 el rjettldo del 1 
\'11 Crnc:i•: 11, '1'~1111110, Con11•1110_ )' ll11rr1a ele ~•n Oir~u; l. ,\1·urilt11:1~ '1"'' lt!rn1inab1 ri1 11 Mula· 
t•I•; J. C1,l11 dr •1ua; L San Hlp61l:o: l\I. Sau Ju.n dn Di1•1: N. Snnu \'r.racr111¡ O. Corpu1 

C:d~ll; I'. l'l11t.11rl~ 1le C11~j11n111lr1>. ___ • __ 



Fig. 22 
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Patio en el Convento de 
Santa Isabel. 
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EL KtJNDO ILUSTJtADO Domiqo .... :..o .. tDOt. ' 

.Cas demolicioqes en Jllezico . 

ppMCodela"-alleW.dela-.-.S.• ....................... ...... 
' ' . ' ¡ 

EL TEMPLO DE SA.ftT A. ISABEL. orden, openrim cubiertc» de ~·o, 1 .,.. ' Beata Iahll,.como Clli toaoa l• t.mpl. ¡ 
que crujen al ~ de n carga de .,.,.b-, utiguoe, ..... conagnc1o por tndieionel 7 1 

Damoe en -* plana um fotogm& cW 
C11Dpo1 lleno ahora ele llCOlllbl'OI, m qu • 
lenntari el futuro edificio del Teltro lf• 
dan al. 

Toéla una m1mana, ele l• el• qu ldqulri6 
nUllltrn Gobiemo pan demolerla J lrigir 
en 1u lurr el Teatro, ha 11do clerriblda: Yi
ga, Yidrieru, cspitel• rotoa; IDlllll informee; 
es lo 6JUco que aobreviH i - labor l•La, 
pm deetractora, de la pica. En oonfmo clef. 

cw en todM clirecci- el cm.pcr ••• J>m. u6cilotu 1 qailAI, aa ·~ pua 11· j 
tro cla bm• dill no ~ c1e 111..t lalai- pDOI~ eolllfitaJ& una ~-~~ble. ¡ 
umieat.o ele _. que todoe oonodtiiOI, al la N'GIObm ~· ~r, c1el ftejo tm-. 
hwlla mAl leHI plo, am·blPNli6B fotGlñflea ~ oflwla¡ 

Con la demolici6n de - wn-, U a..,. 6 D1IÍltnl feotonl:. • fa 6ltfJña faja .. -1 
parecido pan 1iempre un •ieio t.mplo, el de ·me-, e l• lllOllllDtoe en qae .a i a. 
Slnta Iabal; una lle aquella aomtrao..._ -r. ....... Y .._°' q111 n..U. abolí.a. i 
vllp Ja fNlf. de n~l'llll abuel~, .hec)all.p1- a Tt"1l.eoa Olio, )IOl'Cl1lt 1M IOllll ... ~ ! 
a Coda la •ida: reesnto dt'tiMao, P,l'bMao te :de SIL· IlllJtl J 1& ~ de 9. Fnneiaoo, ¡H 
• cuJto religiCllO 1 ~ & '*"""'""' cle -.... m • iumate u.. a. ..,,_. .. ·H 
la •ida cOmimal ordiñari&. • NL · · !O, ..... . .. 
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I.I.B. 

F1g. 26: Calle· del: Mirador de la Alameda, acera de 
casas que se derribaron par·a fonnar 11 -
plaza del Teatro Nacional. 

' ... ' 
. ' 

·,~.·· :, : ; 

··-.... , 

. ; " ·-·· ., ., 

I.I.B, 
Fig. 27 Esquina de Santa Isabel y Mariscala, grupo 

de casas que se derribaron para formar la 
plaza del Teatro Nacional. 

.. ,,·(. :-;:·,,: .,,,, .•l\ 
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Fig. 26 

Fig. 27 

. I.I.B. 

Las excavaciones para el nuevo Teatro 
N~cional fueron realizadas a finale~ 

· de 1904. 

I.I.B. 

Hallazgo de un cuauhxicalli o vaso de co
razones en las obras de excavación del 
nuevo teatro. 
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I.I.B. 

Fig. 28 Obras de cimentación para el nuevo Teatro 
Nacional. 

n • .,,...,...,~, .. , 

I. I.B. 

Fig. 29 Construcción de la estructura metálica. 

:,r· 

195 • 



196. 

I.I.B. 

Fig. 30 Vista general de la .estructura .. metálica. 

I. I. B. 

fig. 31 Instalación de. la maquinaria escenográfica~ 
•. 



EI, TEATRO NAOIONAI"' 
197. 

it:tado en qQe ae enouantru In oon1truc'CIOn del aoborblo Teatro NAolon11I que dehe qu•d•r termln1d1> pró1lmame111e. 

A1pacto de la fach1d1 quo V• al Ponlontu Foll Hnm. 11111 

I.I.B. 
Fig. 32 Estructura met!lica y revestimiento del teatro. 



I.'I.B. 

Fig. 34 El telón de cristal publicado por·E1·1mpartial del 15 de abril de 
1911. 

·199. 

, , 1L MOSAICO Ol'M.UCINTI B.N.A.H. 

Fig. 35 Diseno del telón de cris.t~l publicado en La construcción de un teatro. 



EI~ ~l1EATRO NAOIONAI.J 
197. 

':tado en que ae encuontni In oonetrucclOn dtl 1oberblo Te1tro Naclon~I r¡Ud debt q11-.d•r terminado pró1lm1mente. 

A•P'!cto 1le l1 rach1d1 r¡uo "' al Poniente FolA l!nm. l1u1. 

I.I.B. 
F1g. 32 Estructura metálica y revestimiento del teatro. 

·,.·., ·-·l, .·. 



·---------··- ··--·- ·---·----------
Dl3JSOUBRIMIENTOS HIS'TORICOS 

LAplda encontrada durante la1 excavaciones que ee llevan' cabo en derredor del Teatro Nacional, 
y que pertenecfa al sepulcro que guar1laba 101 reatoa de Doria Cathalina de Peralh, 

fundadora del Convento de Santa babel, en el traner.urao del Siglo XVJI. 

· Sitio olonde fut= en1·ontrnda la IA¡1lda. 
0

En la escavacli\n 61' J>crcibun. rehtoa de mu roa 1¡ue 1wrtcneclan 
al Conunto do Santa habel. 

Fig. 33 

f'o11. Sem 1lu1. 

I.I.B. 
Hallazgo del seP.ubcro de la fundadora del Convento de Santa 
Isabel, publica~o por El Tiempo Ilustrado del 16 de enero de 1910. 

198. 



I.I.B. 

Fig. 34 El telón de cristal publicado por" El· Imparcial de1 15 de abril de 
1911. 

199. 

, , 11. lllOllAICO °'AtllClNTI B.N.A.H. 

Fig, 35 Di sef\o del te16n de cristal publicado en La construcci6n de un teatro . 
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. , • "" • orou •l'l:n~cn~1 ·111 crtftlllOC 

. . · ... ~······1 .. . . ...... .,. . '• 
··: ... ".. . ....... ,... .. 

~· .. :: \::~~,: :· .. ' " . 

Fig. 36: La Sala de Espect!culos en construcc16n. 
B.N.A.H. i 

1 
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Fig. 37 

D.A.C.P.A.N. 

Diseño del tel6n de cristal del artista hdngaro 
Ge za Mar6t i. 
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I.I.B. 

Fig. 38 El Teatro Nacional en los in1c1os de la Revolución, durante la 
entrada triunfal de Francisco l. Madero a la capital. 

Fig. 39 
I.I.B. 

Obreros empleados en los trabajos de construcción del Teatro 
Nacional, que formaron un cuerpo de voluntarios para la defen 
sa de.la dignidad nacional. 

·' ....... 
:.•' 
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Jefe ele recl11ttlt\n 
MANURI~ DS L,\ TORRll. Aféxh:o, () de t·ncro de IOIJ Pll't'ftor . ..,.,..... r preate 

BUUAHDO l. AOUIM.R, 

••N•----•-"M·~--~~~~~~-------------------------------------------------Fig.,l+O 111• ....... ~ 1a1111tra•1"" · .. ul 11rlntc•r ,.....t\tllt'n q11e llA nltt .. l•lo ..... lal....;..tfl fototralfu ... ..,... 
11aatAn A I• orq .. ~ta tlel Coaeen11torlo dalldo 11& .,......,. 111t1ltl6• • 11 r.1 .. Xuloul~ • ...... • 
.. te lfll\ edllllO 18 On¡lctlla .. hlllla Ot'UltA A la 'flMa dll ..,....., 1 ................... ~ ..... .. 
·al mqnt1lo la lima .. ,..... en 101 mo ... tGe ta ••la cm¡llllla °"""'el lldo ••le COl'lll••••· 

1 •••• ' ' •••• ,, • ··-··- --·--·--·· • 

I~I.B. 

•'· '" : 
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I.I.B· 

f1g. 41 Arqu;tecto federico E. Marisca,, 
quien se encarg6 de 1os trabajos 
de conclusi6n del ieatro Nacional, 
denominado poco tiempo después Pa-
lacio de Bel1as Artes. 

204. 
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F1g~ 42 
D.A.C.P.A.N .•. 1 

Plano general del arquitecto Federtco E. Mariscal 
correspondiente a la etapa de tenn1nac1~n de las ·-~! 
obras. · 
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Fig, 43 Planta d~l . vestf~lo. hall y lunetas, 1930 del árqu1tecto 
· Federico Mariscal. 

. ,•, 
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• DEBION POR THJ: OLABS OEILlNO OF 
llBXJOO OlTY THEATRE, ,.MELPOMENE :. 
(111~) 

1 
1 

F1g. ·44 

· Plaf6n de cristal po-
1 icromado y ~rupo escult§. 
rico que corona 1a trip1e 
cúpu1a sobre el Hall,del 
artista hOngaro Geza Mar§. 
ti. 

?.OB. 

B.N.A.H. 

.~ 
.· O. OLAY MODEL FOJ\ THE DOME OF 

MBXIOO OITY THEATRE (18111) 

'
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.. B.N .A.H. ' 

Fig. 45 A este conjunto escultórico de Leonardo Bistolfi, el arquite.E_ 
to Adamo Boa ri l o denominó 11 La si nfon fa 11 • 

Fig. 46 

I. I. B. 

"La annonfa", altorelieve que decora el tímpano en la fachada, 
principal del Palacio de Bellas'Artes, realizado por el artfs 
ta. italiano Leonardo B1stolfL . . . . · . . . . .. . -

209. 
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•!. ,,,. _ 

Fig. 47 11 Los Pegasos" del artista español Agustín Querol. 

,'·• 
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Fig. 48 Obras escu1t6ricas de Gianetti Fiorenzo. 

Fig. 49 Los colosales desnudos 
femeninos del artista 
italiano A. Boni. 

ll. N. !\.H. 

?11. 

l.LN./\.11. 



Fig. 50 

212. 

B.N.A.H. 

Algunos aspectos del decorado de capiteles. 

Fig. 51 Obra de la herrerfa 
de Alessandro Mazzu 
cote111 , quien rei 
1iz6 diez forjas P:! 
ra el Teatro Nacio
nal. 

B.N.A.H. 
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Fig. 52 Modelos en yeso de loe escultores nacionales • 

·.:·)',- ··:'. 

D.A.C.P.A.N. 
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Fig. 53 11 La Juventud 11 
, grupo escult6rico del artista francés André Allar. 

Fig. 54 Esculturas del Palacio Legislativo Federal de México • que actual-
mente se encuentran en las loqgias ·del Palacio de Bellas Artes y en 
el portico de la fachada principal. 

'El Tohjo, LA Pu, La L1y,.°i11 Elocu111cia, LO FU:"'ª '1 LA Y1Ftlad, S1is CARIATIDES 111 11 /mislil/o d1 la 'ª''' 
unlral 
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F1g. 55 11 El Amor 11 y .. L11 Gloria 11 
11 proyectos de fu~rirelmÜriu-

mentales del escultor espaftol Agustfn Querol para 11 p1azn 
del Teatro Nacfonal que no llegaron a realizarse. 

215. 
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F1g. 56 

D.A.C.P.A.N. 
Uno de los proyectos no realizados para el nuevo 
Teatro Nacional , referente al decorado interior 
del mismo , presentado por el artista húngaro -
Gen Mar6ti. -----------.-----------· .. -·-·' 

216. 

,, 
,·, 



.. _... •. l'llllCOº 

'. < , T.·,. 

F1g. 57 y 58. 

Obras realizadas por 
1a casa francesa Edgar -
Brandt, durante 1os tra~ 
bajos de conclus16n del 
Palacio de Bellas Artes. 
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Fig. 58 
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D.A.C.P.A.N. 
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F1g. 59 El monumental hall del Palacio de Bellas Artes. 

D.A.C.P.A.N. 
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Fig. 60 Fachada principa, del Pa1ac1o de Bellas Artes. 
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FE DE ERRATAS 

Dice 

una de More1os, otra de·la 
jura de1 Emperador Iturbide 
y otra de ia Independencia 

pero generando al mismo 
simultáneamente 

· ... 

f''.;',. 

Debe Decir 

una de More1os, otra 
de la jura de1 Empe
rador Iturbide y otra 
.de 1 a jura de 1 a Inde 
pendencia. -

pero generando simul 
táneamente 

. ' 
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