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PROLOGO 

La arquitectura, del mundo occidental, sufri6 transformaciones dura~ 

te el siglo XIX. Fueron provocadas por diversas causas, entre las que dest~ 

can, la innovaci6n de materiales y técnicas constructivas, que, aunadas al 

conocimiento científico, ceden el paso a varias posibilidades de edificación: 

a la soluci6n de nuevas necesidades sociales, mediante modernos edificios; 

a la transforrnaci6n de la economía capitalista corno una inversi6n amortiza

ble y a nacientes corrientes filos6ficas. Las primeras están ligadas íntim~ 

mente a la Revoluci6n Industrial, iniciada en Inglaterra. También, surge un 

enorme apego a lo pasado, esencialmente lo greco-romano y lo g6tico. Lo ne~ 

clásico estuvo basado en el historicismo reinante en esos momentos y lo neo 

g6tico, en las restauraciones realizadas a edificios medievales. M~s tarde, 

surge el pensamiento ecléctico del fil6sofo francés Victor Cousin, que tam

biAn influiría en la formaci6n de nuevas concepciones arquitect6nicas. Incli 

naci6n que no tardaría en extenderse a toda Europa y posteriormente al con

tinente americano. 
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En México, el eclecticismo se desarrolla a partir de 1876 y culmina 

a principios del siglo XX. Las colonias Juárez y Roma se consideran un cla

ro ejemplo de esa i;orriente, Dura!'ltc la et:i.pa Porfirista, es construido el 

edificio Río de Janeiro, que presenta formalmente tendencias eclécticas. Su 

interior, es transformado, en 1934, al extraordinario Art Decó. El inmueb1.e, 

es considerado un magnífico modelo del eclecticismo y Art Decó, motivo que 

nos ha detenido para penetrar en su fisonomía, digna de aplaudir. 

Deseo dar las gracias a las instituciones, que me facilitaron docu

mentos para la creación de esta tesis. Al Instituto Nacional de Bellas Artes, 

al Archivo General de la Naci6n, al Archivo del Centro Histórico de la Ciudad 

de México y al Instituto Nacional de Antropolqgía e Historia. A los señores 

Enrique Muñoez R. y Encarnaci6n Escobar G., encargados del archivo y laborat~ 

rio fotográfico del exconvento de Culhuacán, por su considerable cooperación. 

A fray Ricardo Cerda, por la corrección de estilo de este texto. Mi reconoci 

miento a los arquitectos Fernando Pineda, Luis Ortiz Macedo, Rodolfo Uzeta, 

José Luis Calder6n, Carlos Darío Cejudo, Homero Martínez de Hoyos, Alejandro 

Mangino, Alberto Amador, Gabriel Mérigo e Indalecio Martínez. Quiero agrad~ 

cer al arquitecto José M. Mijares y Mijares su valiosa participaci6n en la 

elaboración de este trabajo. 
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EUROPA EN EL SIGLO XIX 

Inglaterra y Franci~, considerados los pioneros de las teorías urba 

nísticas en el siglo XIX, eran los nGcleos del occidente generados por la 

técnica. Se encontraban bajo el aliento maquinista y mercantil, ya que se 

hallaban a la vanguardia de las obras arquitect6nicas. Más tarde se incorp~ 

rarían Estados Unidos, Bélgica, Austria y Alemania. Esas obras arquitect6n! 

cas eran sometidas al historicismo. 

Nikolaus Pevsner, sostenía que la arquitectura del siglo XIX semej~ 
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ba un "baile de disfraces". Se cargaba de colores clásicos, g6ticos, italia 

nos, old England, renacentistas y del tudor, etc. Surgen costumbres neoclá-

sicas en el lapso comprendido entre 1820 y 1840. Como fiel seguidor se pre-

senta Friedrich Schinkel. Con estos distintivos, Robert Smirke erige el Br! 

tish Museum de Londres alrededor de 1823 y, en Francia, Chalgrin levanta el 

templo de Saint-Philippe de Roule, basado en las basílicas románicas~ Así, 

el academicismo se distingue por contener elementos clásicos. Nace durante 

el período renacentista y se debilita en los inicios del siglo XIX. También 
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las casas contenían comedores Enrique II, antecámaras Luis XIII, salones Luis 

XIV, camarines Luis XV, dormitorios Luis XVI y gabinetes Imperio4, Los ayun

tamientos y casas consistoriales ostentaban formas renacentistas, los c.:uar

teles a la manera Luis XIV y los hoteles con propiedades Luis XV o Luis 

XVI, Asimismo, se reproducían los estilos orientales de Jap6n, China y la 

India. Las obras obtenidas carecían de originalidad. Desarrollaban artistas 

"coleccionistas del.pasado". Otro punto importante fue lo que denominaron 

"policromía arquitect6nica", que se basaba en plasmar un inmenso colorido a 

las fachadas. Los arquitectos se inclinaban más a la decoración, que a la edi 

ficación. Su preocupaci6n consistía en la conservación de obras pretéritas, 

rezagando las necesidades reales que requería el hombre en ese momento. Ap~ 

recen te6ricos con tendencias medievalistas como Pugin, que consideraba las 

construcciones góticas muy por encima de las que se levantaron en el siglo 

XIX. 

Otro personaje esencial, es sin duda, John Ruskin. Apoyaba la idea 

de que el arte gótico podría adaptarse a las construcciones modernas. Detes 

taba las máquinas y suspiraba por una sociedad, que diera hombres capaces de 

realizar obras de arte. Para Ruskin lo eminente de un edificio "no consiste 

en estar bien edificado, sino estar notablemente decorado de esculturas y 
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• ,5 pinturas'. 

William Morris, se rebela contra la irnjt.ar.it'Sn merlieval que estimaba 

contraria a la mente creadora. Acepta lo medieval pero sin tratar de copiaE 

lo. Pretende crear un estilo diferente a los hist6ricos. 

Viollet-le-Duc señalaba: "Hay que estudiar los monumentos del pasa
& 

do no para copiarlos, sino para deducir su esencia original". Adem~s, aña-

d!a que la arquitectura ten!a que ser el destello de su época. 

Se asomaba un cambio del racionalismo, al funcionalismo. Para Jean 

Nicolas Louis Durand, el objetivo de la arquitectura era la utilidad. Lo 

primordial de una edificaci6n era su funci6n y no una bGsqueda estética. 

Henry Cole, argumentaba que la producci6n y la cultura podrían ani

quilar lo tradicional e instituir algo novedoso! 

De esta manera, el siglo XIX, veía fallecer una arquitectura, pero 

respondía con el nacimiento de otra. 
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Pens6 descubrir. sú sendero en lo neoclásico; Más. tarde, .en lo neog~ 

tico y renacent,ista par.a culminar en los "disÚaées "~ Así: el: eclecticismo 
- .. , __ :_.:::-.-':o'; --

hist6rico Humiri6, con su presencia, al !llundo e~ter~. · 

'', i '""' ,.,,:,··t'~·t·~ r-
~~·~'J;,, 1.,, uw•' 
.,,.. ' . --·--- ---

LI\ BOLSA DE COMERCIO DE FILADELFIA, DE 1832·34, 
REALIZADA POR WILLIAM STRICKLAND. FILADELFIA, SE 
CONVIRTIO EN UNO DE LOS PRINCIPALES FOCOS DEL 

HISTORICISMO GRIEGO, INICIADO EN 1798 POR BENJAMIN 
H. LATROBE, EL MAESTRO DE STRICKLAND, CON EL EDIFICIO 

DEL BANCO DE FILADELFIA. (GAM). 



EL ECLECTICISMO 

El historicismo, del siglo XIX, conserv6 varias posturas por lo pas~ 

do! Primero, la de los idealistas, que pensaban en regresar al manantial de 

la iluminaci6n de lo griego, romano, g6tico y renacentista para lograr una 

nueva arquitectura. Segundo, los arquitectos ubicados dentro del "indiferen 

tismo", que proyectaban obras arquitect6nicas basadas en los caprichos del 

cliente; sin embargo, el mejor flanco, de esta circunstancia, sería una de-

claraci6n del romanticismo y en lo peyorativo del suceso sería una manera de 

obtener caudal. 

En Francia, hacia 1830, Victor Cousin imponía su filosofía eclécti

ca, basada en conciliar, en un sistema, lo que consideraba auténtico en to

das las demás escuelas filos6ficas! Doctrina que no tard6 en expanderse a Es 

paña, Italia e hispanoamérica. Los eclécticos opinaban que no se debía apr~ 

bar un s6lo sistema filos6fico o arquitect6nico separándolo de los demás. 

Pero, aclaraban que unitariamente determinarían el procedimiento filos6fico, 

o arquitect6nico del pasado para integrarlo a su contexto. 
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Se desconoce el instante en que torn6 potencia teorética esta conce~ 

ción. Considerando que en 1740, Pier~e de Vigny, que estuvo vinculatlo con 

varias restauraciones en edificios medievales comenta "el genio debe traba

jar en completa libertad, tornando y utilizando lo mejor de cada estilo" ,1b 

El historicismo renacentista se podría considerar corno un eclectici~ 

rno. Del mismo modo, la arquitectura florentina del siglo XV, había conjunt~ 

do lo primitivo, bizantino y carolingio1!. En Francia e Inglaterra, reunían 

elementos clásicos y góticos. 

Tomás Hope, en su libro, Ensayo Hist6rico de la Arquitectura, publ~ 

cado en 1835, escribe: "nadie parece haber tenido aGn la idea de recoger de 

cada uno de los estilos arquitectónicos del pasado, lo Gtil, ornamental y 

científico de buen gusto para reunirlo con nuevas formas y disposiciones, 

haciendo nuevos descubrimientos, nuevas conquistas, nuevos productos descon~ 

cides en otros tiempos. Y una arquitectura que, nacida en nuestro suelo, en 

armonía con nuestro clima, instituciones y costumbres fuese, a la vez ele-

gante, apropiada y original y que mereciese verdaderamente ser llamada "nue~ 

tra 11 !2 
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Los artículos del Builder, narraban los mismos conceptos, además 

agregaban que se deseaba persuadir a las personas haciéndoles creer que al-

bergarían construcciones pasadas. 

Cousin señalaba: "el eclecticis~~ es posible que no cree un nuevo 

arte, pero por lo menos puede ser Gtil para la transición desde el histori

cismo hacia la arquitectura del futuro" !3 

En Inglaterra, el eclecticismo recibió la denominación de "estilo 
14 Reina Ana", porque cimentaba su evidencia histórica en una fase de las cos-

tumbres inglesas, en que se declaraba que el eclecticismo sobrevino, franca 

mente y no alterado, dentro de lo heterogéneo del clasicismo. 

El estilo Reina Ana, abrazó elementos renacentistas, utilizados sin 

cánones, conforme a los nuevos diseños, negando basarse estrictamente a las 

normas clásicas. 

Otra visión sobresaliente, en el siglo XIX, se decidió por la orna

mentación. Depurada por Ruskin, que notificaba que aquella era lo más repr~ 

sentativo de una obra, encontrándose en la pintura y escultura. Visión que 
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se apartaba de la innovaci6n maquinista. De esta manera•; se logra aseverar, 
:· ,· 

sin vacilac~6n, que la .necesi.clad. de .una.• arquÍ.tect~ra moderna; creci6 del 

quehacer de los e~t~~i:s~~ ~·~·:l~ hi~t:~;}fci~].~;a.i~u'it~d~J~~ sometidos a un 

solo ·ideal: •que ·~~a·cii,i~·aiqu'.it~~tÓnica :~;a·e.ir~sulta~o de .una agrupaci6n 
'.-.'-~<·: -<;·-;o-'· 

de distintos model~sdel p~s~'a.'6. 

EL SCHAUSPIEHAUS DE BERLIN, TERMINADO EN 1821, POR 
KARL VON SCHINKEL. BASADO EN EL HISTORICISMO 

GRIEGO. (GAM). 



EL PALACIO DEL PARLAMENTO, LONDRES, INGLATERRA. 
CONSTRUIDO ENTRE 1840 Y 1865. AUTORES SIR CHARLES 

BARRY Y A.W.N. PUGIN. (CM). 

EL PALAIS DE JUSTICE DE BRUSELAS. CONSTRUIDO ENTRE 
1868 Y 1883 POR JOSEPH POELAERT. (GAM). 



LOS MATERIALES MODERNOS Y SU APLICACION EN 
LA ARQUITECTURA 

ALGUNAS TEORIAS ARTISTICAS 

Los cambios arquitect6nicos, que brotaron durante el siglo XIX, fu~ 

ron provocados por las nuevas técnicas y nacientes teorías. Las primeras i~ 

cluyen el uso de materiales modernos relacionados con la revoluci6n indus--

trial, como el hierro, acero, la fundici6n y el concreto armado. De esta m~ 

nera, surgen otros frutos arquitect6nicos: puentes metálicos, almacenes es-

paciosos y los pabellones para las exposicione.s internacionales. 

Como resultado de esta innovadora técnica, se construy6 el Palacio 

de Cristal en 1851, de unas dimensiones excepcionales. Fue apreciado como 

la máxima obra de su época!~ 

William Fairbairn, hacia 1847, edifica el puente más conocido en ese 

momento: el Britannia Tubular Bridge. 
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PALACIO DE CRISTAL. LONDRES, INGLATERRA. DISERADO 
POR SIR JOSEPH PAXTON PARA LA EXPOSICION MUNDIAL 

DE 1851, EN LONDRES. SOLO 9 MESES TARDARON EN 
LEVANTARLO. (EWA). 

LA GALERIA DE MAQUINAS, EN PARIS. HOY DEMOLIDA. 
EDIFICIO DISERADO POR CONTAMIN Y DUTERT. SALVABA 

UN CLARO DE CASI 116 mis. Y UNA ALTURA DE 48 
mts.(GAM). 



A través de la invenci6n del laminador y de las bisagras de acero, 

se extiende la utilizaci6n del hierro en las construcciones. En el campo de 

los grandes almacenes, el Magasin au Bon Marché, es el primero, de su géne

ro, en erigirse en 1852. 

La Galería de Máquinas, de menor tamaño que el Palacio de Cristal, 

tenía una altura de 43 mts. Sus autores Dutert y Contamin, logran conmocio

nar a los espectadores por sus proporciones gigantescas. 

Gustave Eiffel, hombre talentoso, realizador de la estructura metá

lica, que soporta a la estatua de la Libertad en Nueva York, fue autor de 

las esclusas del Canal de Panamá, de 1887 a 1892, y constructor de un gran 

namero de puentes con claros hasta 160 mts. Quizás su obra cumbre sea la 

"Torre Eiffel", símbolo de París y un claro vestigio del siglo XIX. 

En lo que se refiere al concreto armado, posiblemente fue inventado 

por los ingenieros franceses Hennebique y F. Coignet, a finales del siglo 

XIX. Su historia se desenvuelve en cuatro fases. La primera, corresponde al 

desarrollo te6rico y técnico planteado desde la primera mitad del siglo XIX. 
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TORRE EIFFEL PARIS 
TIENE UNA ALTURA o:~:r~~~l~ESA 7 175 TONELADAS. 

EIFFEL. (CM)~NADA POR GUSTAVO 



La segunda fase se refiere a la utilizaci6n del con~reto armado sin determi 

nar algan interé5 estético. La tercera no emplea sus propiedade~ formales ni 

artísticas, es decir, trata de copiar las edificaciones ordinarias en made-

ra, piedra y hierro. La dltima fase se inicia con los trabajos de Auguste 

Perret, que completamente se enfocan al concreto armado pero ya con una in

t~nci6n estética. 

La primer casa de concreto armado fue realizada, en Gran Bretaña, 

por William Wilkinson en 1865. En Estados Unidos, en Port Chester, Nueva 

York, aparece la primer casa, en concreto armado, obra de William E. Ward 

hacia 1873-1876. No debemos olvidar que Joseph Aspdin inventa el cemento PoE 

tland en 1824 y aparece la publicaci6n sobre resistencia de materiales, edi 
16 

tado por Navier hacia 1826. En el ámbito de la Teoría, de la Visualidad Pu-

ra, sobresalen los nombres de Fiedler, Woelfflin y Riegl. El primero, Conrad 

Fiedler, asevera vigorosamente que no ha habido más que dos períodos en los 

que "la arquitectura haya tenido auténticamente el car~cter de un Arte", a 

saber: el griego y el románico~¡ Además, arguye·que el arte se produce dentro 

de la percepci6n objetiva y que resulta ajeno a la percepci6n subjetiva, es 

decir, donde se dan todos nuestros sentimientos y emociones. Fiedler, par--
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tiendo de Kant y de Herbart, impone la teoría de la visualidad pura, que ba~ 

tante importancia ha de tener en los estudios de historia y crítica de arte 

modernos, en donde las formas y los estilos artísticos son muy diversos y 

obedecen no s61o a distintos principios, sino a muy diversas sensibilidades. 

Heinrich Woelfflin, comprende que las formas presentan existencia i~ 

dividua! que crecen, se desarrollan y se engendran como los seres vivos. Añ! 

diendo que las formas jamás quedan inm6viles. Describe cinco símbolos visua 

les, que serán sus herramientas para el entendimiento de los estilos y de las 

obras de arte y son: primero lo táctil-6ptico, que se refiere a lo lineal e 

iconográfico; segundo, superficie y profundidad, que se dirigen al desenvol 

vimiento de dos y tres dimensiones; tercero, a la forma cerrada y forma abier 

ta, es decir, las figuras que se envuelven entre sí, sin unirse a otra que 

sea diferente; cuarta, a la unidad y multiplicidad, que comprende la íntima 

agrupaci6n de las porciones con el todo: la quinta y rtltima contempla la el! 

ridad absoluta y relativa, que es tan s61o la expresi6n clara de la forma, 

sin esconder algunas de sus partes que la componen!8 

Y, para finalizar, nombraremos a Alois Riegl, que considera que el 



artista está regido por la voluntad artística y no por la imitaci6n de la 

naturaleza !9 

STE. GENEVIEVE LIBRARY, PARIS. CONSTRUIOA EN 1843-50 
POR HENRI LABROUSTE. UNO DE LOS PRIMEROS 

ARQUITECTOS EN COMBINAR ESTRUCTURAS DE ACERO CON 
ARQUITECTURA TRADICIONAL. (EWA). 





CONDICIONES SOCIALES EN MEXICO 
DURANTE EL SIGLO XIX E INICIOS 

DEL SIGLO XX 

Alrededor de 1850, México se hallaba en crisis absoluta, originada 

por la pérdida excesiva de territorio, la indigencia de la naci6n y la desoE 

ganizaci6n administrativa. Los intelectuales, preocupados por la situaci6n, 

deciden terminar con los problemas desoladores~ 0 Pero aquéllos se encontraban 

divididos en dos grupos: los liberales y los conservadores. Estos, bajo las 

6rdenes de Lucas Alamán, anhelaban retornar a las disposiciones españolas y 

pertenecer a las monarquías de Europa. 

En cambio, los liberales encabezados por Benito Juárez, Melchor Océl!!l 

po, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort, censuraban las costumbres 

hispánicas y cat6licas. 

Sin embargo, Santa Anna es designado, por Lucas Alamán, para gober-

nar el territorio nacional. Por su vergonzosa dictadura, es derrocado y de-

cide abandonar el país en 1855. Juan Alvarez, fue nombrado presidente inte-
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rino, cediendo el puesto un año después a Ignacio Comonfort. 

Hacia 1856, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada proclaman algunas 

refonnas, que consistían en limitar el fuero eclesiástico y la desamortiza

ci6n de bienes inmuebles en poder de corporaciones civiles y eclesiásticas, 

respectivamente. 

Aparece la constituci6n de 1857, que comprende las garantías indiv! 

duales y los procedimientos jurídicos, que los ampara e implanta la distri

buci6n del poder en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

Más tarde, hacia 1859, Benito Juárez, da a conocer las "Leyes de R~ 

fonna", que abarcan la nacionalizaci6n de los bienes eclesiásticos, la clau 

sura de conventos, la secularizaci6n de los cementerios, entre otras. 

Al poco tiempo, la intervenci6n extranjera hace presencia en terreno 

mexicano, cediendo la corona a Fernando Maximiliano de Habsburgo, vencido 

por los ejércitos liberales de Ram6n Corona, Mariano Escobedo y Porfirio D!az. 

Con estos acontecimientos, nace el período denominado La Rep6blica Res

taurada, que va de 1867 a 1876. 
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El 5 de mayo de 1877, sube a la presidencia el general Porfirio Díaz, 

que permanece, en el poder, hasta 1911. Esta etapa de la historia se llam6 

"El Porfiriato"!
1 

Período bajo la sombra de un dictador, que sustent6 como principal 

objetivo la paz de la naci6n y el crecimiento econ6mico. Para lograrlos foE 

m6 un régimen autoritario y promovi6 la inversi6n extranjera, que ocasion6 

un progreso heterogéneo, prototipo de la economía de esa época. Estos hechos 

provocaron la rebeli6n maderista, el 20 de noviembre de 1910; y, como conse 

cuencia, la Revoluci6n Mexicana. Madero asume el poder en 1911 y termina en 

1913, año en que fue muerto por mandato de Victoriano Huerta. Este se impo-

ne, como presidente, por sus propias fuerzas. Después de introducir serios 

problemas al país, abandona el poder en 1914. Venustiano Carranza toma la 

presidencia y propone actualizar la Constituci6n de 1917, siendo considera-

da el manifiesto de las necesidades del país. 
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LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SIGLO XIX 
Y PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

La Ciudad de México, alrededor de 1810, adn conservaba la traza rea 

lizada por Alonso García Bravo, calles paralelas con manzanas más largas de 

oriente a poniente marcando el camino del sol y más cortas de norte a sur. 

Contaba con 304 calles, 140 callejones, 12 puentes, 64 plazas, 19 mesones, 

28 corrales, 2 barrios y 2 posadas. La Plaza de Armas abrazaba la estatua de 

Carlos IV y al mercado "El Parián", que fue demolido hacia 1843. La estatua 

de Carlos IV, situada frente al Real Palacio, entre la puerta principal y la 

nombrada Puerta de los Virreyes, estaba rodeada por una elipse, cuyo ejem~ 

yor medía 136 varas y 114 varas en su eje menor. Los extremos de los ejes 

presentaban simétricamente cuatro puertas, que eran el acceso a la plaza de 

la estatua. Cuatro fuentes ubicadas fuera de la elipse se añadían al conju~ 

to!2 Se inicia el peregrinar de la estatua ecuestre al ser trasladada a la Uni 

versidad en 1823, después es llevada al Paseo de la Reforma cerca de 1851 y 

culmina frente al Palacio de Minería en 1979. 
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PLAZA DE ARMAS. PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. (INAH). 
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El atrio de la Catedral mostraba, al poniente, las cruces de la Pa

rroquia de San Pedro y San Pablo; al oriente, la extraordinaria cruz de Ma

ñozca. Limitado por 124 postes de 2 varas de altura, pendiendo de unos a o

tros, 125 cadenas de hierro2•3 En la esquina formada por las calles de Escale 

rillas y Empedradillo se encontraba la célebre Capilla de los Talabarteros. 

Un año importante, para ~a historia de la arquitectura en México, 

es sin duda, 1813 en que se termina la Catedral Metropolitana, obra de va

rios artistas y artesanos, que lograron colocarla entre las más bellas del 

mundo. Manuel Tolsá, en ese mismo año, culmina el Palacio de Minería. Apro

ximadamente por 18 24, es creado el Distrito Federal. Henry Georg e Ward, en 

su libro "México en 1827", arguye que el acueducto de Chapultepec ostentaba 

9 00 arcos24y que las calles de la ciudad no tenían alumbrado. Además, el ni

vel de la Plaza Mayor era superior al del Lago de Texcoco, por una vara, un 

pie y una pulgada, sin embargo, se encontraba a 9 varas y 5 pulgadas más aba 

jo del Lago de Zumpango. 

En su calidad de presidente, Antonio L6pez de Santa Anna, mediante 

un decreto elaborado en 1843, ordena el restablecimiento de la disminuida 

Real Academia de San Carlos, en la que van a sustentar valiosas cátedras peE 
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sonajes como el pintor Pelegrín Clavé y el Arq. Javier Cavallari. Las Artes 

de México se perfilan, en esta época, hacia un predominio europeo. También 

los alumnos más notables son becados en Francia o Ildlid, clauao como :.:e.::;ul-

tado la absorci6n de los escritos críticos que estaban a la vanguardia: Du

rand, Reynaud, Viollet-le-Duc, Cloquet, Guadet, etc. 

Lorenzo de la Hidalga, aparece durante el período de Santa Anna, 

fue creador de la Cüpula de Santa Teresa la Antigua, el Teatro Nacional o 
2~ 

Santa Anna, inaugurado el 10 de febrero de 1844 y demolido, en 1901, para 

continuar la avenida del Cinco de Mayo; el mercado del Volador, que fue de

vastado por un incendio en 1870. Inici6 el Monumento a la Independencia en 

la plaza mayor; elabor6 el proyecto para el Ci.prés de la Catedral. Un siglo 

después es destruido. Erigi6 la Plaza de toros en la calle de Rosales y es-

tableci6 su casa habitaci6n cerca de aquélla y, por ültimo, cabe mencionar 

la ejecuci6n del pedestal de la estatua de Carlos IV~6 
Fue, finalmente, el 

introductor de la corriente ecléctica en México, típica del siglo XIX. Juan 

de la Granja logra meter el telégrafo en 1849. 

Antonio García Cubas nos recuerda algunos acontecimientos a mediados 

del siglo XIX, en su famoso escrito "México de Noche". Pregona que existían, 
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en el centro de la ciudad, 750 faroles a base de trementina y otros tantos 

de aceite en las periferias, colocados sobre pies de gallo de fierro y em

potrados a los muros de los edificios2.7 En la Alameda, por carecer de alum

brado y estar circundada por acequias demasiado suc~as, no podían pasear a 

través de sus andadores, por lo que decidían deambular sobre el Paseo de 

las Cadenas. 

Por otro lado, Gabino Barreda, pensador mexicano, concurri6 a un ci 

clo de conferencias de filosofía positivista, expuestas por Augusto Comte 

en París. A su regreso a México, ante la presidencia de Benito Juárez, diri 

ge la educaci6n preparatoria basada en aquel pensamiento. 

Hacia 1850, varios escritores describen la Ciudad de México. Entre 

ellos se encuentra el general Juan Nepomuceno Almonte, autor del Manual del 

viajero en México, donde nos informa que existían ocho millones de mexicanos 

y de este total, doscientos cincuenta mil residían en la ciudad y sus alre

dedores. Contenía 2 plazas de toros, 538 cantinas, 363 pulquerías, así como 

132 fondas y cafés~ª 

Otra publicaci6n fue México y sus alrededores. En ella destacan las 
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.litografías de Casimiro Castro, realizadas en 1856. Sobresaliendo en sus vis 

tas a€reas las capulas y torres de los templos y el Paseo de Bucareli con la 

plaza de toros. Como límites eran la garita de Peralvilio, al norte; al sur, 

la garita de San Antonio; al poniente la de San Cosme y al oriente la de San 

Lázaro. 

El general Florencia M. del Castillo, complementa estos documentos, 

definiendo que la capital tenía más de 482 'calles, la mayoría rectas de ca

torce varas de ancho incluyendo la acera; 60 plazas y plazuelas; 14 parro

quias, 15 conventos de religiosos, 26 de religiosas, 78 iglesias, 6 panteo

nes, 3 paseos principales, 3 teatros, 2 plazas de toros, 10 hospitales y 3 

bibliotecas públicas~9 

Bajo el gobierno de Ignacio Comonfort, inauguran la ruta de tranvías 

que irían de la Ciudad de M€xico a la Villa de Guadalupe, alrededor de 1857. 

Al ser decretadas las Leyes de Reforma, provocan alteraciones sobre 

las edificaciones religosas. Así, para abrir las calles de 16 de Septiembre 

y Gante, arrasan con el convento de San Francisco y los templos de Capuchi

nas y la Merced son destruidos. 



30 
La capital, hacia 1861, contaba con 245 manzanas y aún persistía la 

limitación de los 8 cuarteles mayores fraccionados en 32 menores. Calles c~ 

mo Luis Moya, Dolores y Revillagigedo, tratan de alinearlas respecto a lti 

de Septiembre. La avenida Hidalgo, a partir de 1852, comienza a extenderse 

hasta llegar a la Tlaxpana en 1889. Mecateros ( 5 de Mayo ) , que abarcaba de 

la Plaza de Armas a Isabel la Católica ( San José el Real ) , se alargó hasta 

Bolívar. Artículo 123 ( Providencia ) , se prolonga de Revillagigedo a Buca-

reli. Palma, logra salir hasta Venustiano Carranza y la calle de 1857 divi

de al ex-convento de la Concepción. Igualmente, la calle de Guerrero separ6 

al ex-convento de San Fernando. 

Al llegar Maximiliano a México, ordena.abrir el Paseo del Emperador 31 

(Paseo de la Reforma), partiendo del monumento de Carlos IV hasta el Casti 

llo de Chapultepec, conteniendo solamente la glorieta del Rhin. Inicialmente 

tenía un ancho de 55 mts, después Lerdo de Tejada la ampliaría un poco más. 

La participaci6n de Lerdo de Tejada, para el arreglo del Paseo, se hace más 

concreta al mandar elaborar el diseño de las glorietas, plantar árboles, co 

locar banquetas y erigir el Monumento a Colón. El Paseo del Emperador es 

abierto al público en 1877. La traza algunos la atribuyen al ingeniero aus-

30 



4 

a 

¡ 

1 

Q' \ . 
. i 

' 
. 
·. 

.; G 
TOMADO DE ARQUITECTURA MEXICANA DEL SIGLO XX,1900"1980 V·I, INBA 

PAGINAS 78 y 84. (ESTE SE BASO EN EL LIBRO DE MIS RECUERDOS DE 

ANTONIO Gt.RCIA CUBAS). 

A-SAN FRANCISCO· 
B:- COLEGIO DE NIÑAS. 
C.- CALLEJON DOLORES. 
D.~ COLEGIO SAN JUAN DE 

LETRAN. 
E.-SANTA BRIGIDA 
F.-SANTA ISABEL 
G.-BUCARELI. 
H.- SAN DIEGO. 
1.- ACUEDUCTO. 
J.- CAJA DE AGUA. 
L~ SAN HIPOLITO. 
M~ SAN JUAN DE DIOS. 
N: SANTA V ERACRUZ 
0.- CORPUS CRISTI 
P.- PLAZUELA CUAJOMULCO 

1a51 
1.-ALAMEDA 
2.-SAN DIEGO 
3.-SAN HIPOLITO. 
4:- HOSPICIO DE POBRES. 
5:-ACORDADA. 
6:- HUERTA SAN DIEGO. 
7.- CAPILLA CALVARIO. 
8:- JARDIN TOLSA. 
9-PASEO NUEVO. 

10.-PLAZA TOROS. 
11.- ESTATUA CARLOS IV. 
12.-TIVOLI DEL ELISEO 
13.- EJIDO 
14.- PASEO BUCARELI . 

CALLES NUEVAS. 
A" BALDERAS . 
B.· HUMBOLDT. 
C.- 1 TURBIDE 
D:-COLON. 
E.· ROSALES 
F.- BUCARELI 
G.- REFORMA. 
H.-ACUEDUCTO ROSALES 
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triaco Allois Bollan Kuhmackl y otros a Ram6n Agea. Además, Maximiliano, v~ 

d6 tirar basura a la calle, colgar jaulas y macetas en las ventanas. Culti

v6 mil fresnos, prolong6 la tubería de agua potable e instal6 el alumbrado 

de gas. Aparecen los tranvías de mulas como medio de transporte y las máqu! 

nas de coser. 

En un plano general de la Ciudad de M~xico, con fecha de 1869, nos 

muestra que había 6 plazas de mercado: del Volador, de Iturbide, de Jesas, 

Santa Catarina, la Merced y el Baratillo. Comprendía 9 cuarteles mayores y 

33 menores. La poblaci6n era de 269,534 habitantes~2 

Estando como presidente Benito Juárez, descubren la cálle de Ayunt~ 

miento, que iría de Dolores a Balderas. El hospital de San Andrés es dernoli 

do para abrir la calle de Xicotencatl. Es derrumbado parte del convento del 

Carmen para continuar la calle de Aztecas con la del Carmen. 

Para 1873, es inaugurado el Ferrocarril mexicano, que unía a la Ci~ 

dad de M~xico con Veracruz. 

Es estrenado el alumbrado püblico hacia 1881 y se levanta un monume~ 

32 



~ .. ; .. '":~ { -
;¡¡;,¡ .Jlól i -

~I\..t - • 
' ~ 

~;¡ 

MENOR NÚMERO l.. 

MANZANA NÚMERO 1. 
-1-

S. XIX 
(INAH) 

"11.DERO 



5 DE MAYO 

,· 11 ... 
• ·1 



TAC USA 

::1j _, 
-:. 

¡•!.Mal ,. 

'1: 
,, ' 

MANZANA NUMERO 3. 

S. XIX 
( INAH) 

r. .. ,.,. 



CUARTEL NUMERO 29. SIGLO XIX. (AGN). 

• ~:' " • '' . : , /J.' '' • ·~ t 

.' ' '•1: · .• ~ • !., . '' ''.'. •"' 
~ i. • • .,. ~'/ ', • '. ' . : •• 

, .. 
, . " .. ' 

.. .• ·.···· ,.··.t., . 
. · ·.·.· :.: .·. ;-

'.' 

l .. 

. : ( 1 ·~., 

.'. /,, ': :· t,,' 

:: ~ 1 ') • 

. l.'.: 1.1:1/,,. .. _, .. 

-·~"-~---"· ___ :;-
• '·'''"' ,1r 1•f1' ,."' ¡.ulr//Jn.IJ 

CUARTEL NUMERO 30. SIGLO XIX. (AQN). 



to a Enrice Mart!nez, en la parte noreste de la Plaza de Armas, frente a la 

calle de Moneda, obra de Francisco M. Jiménez. Palma es ensanchada por la 

piqueta demoledora en 1888, desde 5 de Mayo hasta 'l'acuba~ 3 ~'rancisco Sosa, t:l!l 

1889, propone colocar esculturas y macetones sobre el Paseo de la Reforma 

realizados por Gabriel Guerra. La aparici6n de las bicicletas se inicia por 

el año de 1892. Los mercados de San Lucas, Mart!nez de la Torre, la Paz en 

Tacubaya y Dos de Abril, fueron iniciados en 1895. El de Mixcoac en 1900 y 

la Lagunilla en 1903. El Hospital General, comienza a edificarse en 1896 por 

el Ing. Roberto Gayol y es culminado por el Arq. Manuel Robleda Guerra en 

1905, contaba con 64 edificios. El primer Palacio de Hierro, apareció en 1897 

con el proyecto de Eusebio e Ignacio de la Hidalga. Se incendió en 1914. Los 

tranvías eléctricos son inaugurados hacia l90q. En 1901, existían 30 baños 

pdblicos, correspondiendo uno por cada 15 mil habitantes. Para 1902, ya con 

taban con tomas de agua 6,800 casas. 

Los desmantelamientos, a los edificios religiosos, contindan seria

mente. Ahora la mala suerte recae en el primitivo templo del Pronto Socorro, 

ubicado frente al Arbol de la Noche Triste. Es demolido para abrir calles y 

erigir otro en el mismo solar~4 
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Lo mismo sucede al templo de San Juan dela Penitencia, es derribado 

para levantar otro templo dé tendencias eclécticas, cuyo . autor del proyecto 

fue Nlgue1 •. de "~nee;~[;·~g,;'° · ?'<·· .:; N • 

Las destftl.ddi'ciri~~·;ri¿;c;c~~~IÍ/ Ú~~en 6Bh !~J. ex~convento de santa Isa-
_: - "-':":_~;-_: .. -,, . '.·,,; =:"- -; ;"'" ,_ : i ·~, '"':; :'. ;: ::,~ ;~· '. 

bel, Santa Br!gid1.·eri~l9'.fa y; un ·afió más t~fd~;~ '!giihlcan ·una portada a San 

queados como el ex-convento de San Joaquín. 

Bernardo para abrir la avenida 20 de Noviembre; Otros, en cambio, son sa--

CENTRO CIUDAD DE MEXICO. SIGLO XIX. (INAH). 
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ABERTURA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE. ALREDEDOR 
DE 1934. (INAH). 



PLAZA DE LA CONSTITUCION. SIGLO XX. (INAH). 



DEMOLICION DE LA CASA GUARDIOLA HACIA 1928. (INAH). 

CALLE SAN JUAN DE LETRAN MIRANDO HACIA SALTO DEL 
. AGUA. POR 1933. (INAH). 



FOTO AEREA DE LA ALAMEDA Y EL PALACIO DE BELLAS 
ARTES. ALREDEDOR DE 1933. (INAH). 



CANAL DE LA VIGA. SIGLO XX. (INAH). 



NACIMIENTO DE NUEVAS COLONIAS 

La Ciudad de México, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, c~ 

rnienza a crecer, apareciendo colonias como la Francesa, que'se encontraba 

limitada por las calles de Bucareli, San Juan de Letrán, Victoria y Arcos 

de Belén. 

La Santa María de la Ribera~4 primera en obedecer los lineamient0s qu~ 

el Ayuntamiento imponía para la creación de nuevas colonias. Lineamientos que 

consistían en conceder espacios para plazas, templos, mércados y escuelas. 

Esta colonia nace por 1861. Abarca las calles de San Cosme y Nonoalco. Pre-

senta, en su arquitectura, edificaciones con tendencias eclécticas. Trazada 

a manera de damero, pero en sentido opuesto al esquema original de Alonso 

García Bravo, es decir, con las manzanas más largas de norte a sur y más coE 

tas de oriente a poniente. Poblada por clases sociales bajas y medias, cuyo 

contexto mostraba casas sencillas y de poca altura. 

" Posteriormente, surge la Guerrero en 1864, delineada sobre solares 
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CALLE DE LERDO. COLONIA GUERRERO, 1988. (RFMH). 

CALLE ESTRELLA ESQUINA EJE 1 PONIENTE. COLONIA 
GUERRERO, 1988. (RFMH). 



del ex-convento de San Fernando. Asignada para gente de recursos económicos 

inuy bajos. Inicialmente, se llam6 Bellavista. Actualmente consideran a la 

Guerrero como un tugurio, que rodea al primitivo cuadro. Son ~s~a&a& la~ ~dl 

ficaciones porfirianas, que contengan algún valor arquitect6nico. Una casa 

importante, en esta colonia, sería la que proyectó y habitó Antonio Rivas 

M~rcado en la calle de Héroes 45. Actualmente funciona como colegio. 

46 
Más tarde, aparece la colonia San Rafael en 1882, que originalmente 

se denominó la de los arquitectos, hacia 1859, cuyo promotor fue Francisco 

Somera. Asignada para casas campestres de arquitectos y alumnos de Bellas ~E 

tes. Se extendía al perímetro, que actualmente lo conforman las calles de Mi 

guel Schultz, Sullivan, G6mez Farías e Insurgentes. 

Entre los edificios, que destacan en esta zona, mencionaremos el ubi 

cado en Guillermo Prieto 90, donde habit6 la familia de Manuel Acuña; casa 

en esquina de Guillermo Prieto y Manuel María Contreras y el localizado en 

las calles de Antonio caso y Rosas Moreno, todos con tendencias eclécticas. 

Colonia en que predominaba la clase media. 

" La colonia Juárez comienza en 1898, abrazando a la glorieta de Was-
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CASA EN LA CALLE QABINO BARREDA COLONIA SAN 
RAFAEL. (RFMH). 

CASAS EN LA CALLE DE QABINO BARREDA ESQUINA 
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CALLE DE BERLIN COLONIA JUAREZ. PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XX. (INAH). 

ESQUINA DE DINAMARCA Y LIVERPOOL. COLONIA JUAREZ 
HACIA 1908. (INAH). 



hington, teniendo como fronteras la Avenida de los Insurgentes, Paseo de la 

Reforma, Bucareli y avenida Chapultepec. Una característica, que la distingue 

concretamente, es la ausencia de la gran plaza para realizar actividades cf 

vicas, recreativas y comerciales, que generaron la formaci6n de una plaza de 

dimensiones pequeñas como la glorieta de Dinamarca. Sus calles medían aproxi 

madamente 20 mts de ancho por 80 mts de largo. Los terrenos presentaban un 

frente de 15 a 20 mts con una profundidad que iba de 35 a 40 mts. Colonia aris 

tocrática, donde algunos diplomáticos levantaron embajadas y consulados y sus 

grandes residencias. 

Obras importantes se erigieron en~a colonia Juárez como la proyect~ 

da por Antonio Rivas Mercado en la calle de L~ndres 6; el conjunto Buen To

no, del Ing. Miguel Angel de Quevedo y la casa de la familia Gargollo sobre 

el Paseo de la Reforma, siendo el autor el Arq. José Luis Cuevas. 

La fisonomía que ostentaba, en su inicio, la colonia Juárez, estaba 

compuesta por torreones con tejados de cofia piramidales o c6nicos, áticos 

con mansardas y hastiales con remates, prototipos del eclecticismo reinante 

de esa época. 

so 



LA COLONIA ROMA 

Posiblemente el nombre provenga del ndcleo denominado Remita, que 

perteneci6 al antiguo barrio de Aztacalco!8 

La colonia Roma!9 aparece en la primer década del siglo XX, conside

rada como continuaci6n de la colonia Juárez. Los hermanos Lamm, ingenieros 

de nacionalidad norteamericana, han sido designados como los fundadores de 

la empresa para la creaci6n de la colonia Roma, quienes tambi~n se dedica

ron a la construcci6n de viviendas. 

La Roma Norte, presenta una traza a manera de damero, cuyos lími

tes son la avenida Chapultepec, al norte; Cuauhtémoc, al oriente; la calle 

de Coahuila, al sur y la avenida de los Insurgentes al poniente. Sus aveni

das anchas, ostentaban áreas arboladas. Alrededor de 1910, se prolonga hacia 

el sur, terminando en el Viaducto Miguel Alemán. El punto central es la Pla 

za Río de Janeiro, donde se cruzan dos ejes. El primero, con sentido norte-
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sur, corresponde al de Orizaba que relacfona a la.Plaza Río de Janeiro con 
. .. 

la Plaza Luis Cabiera: El segundo, deorientE:1 ap()niente,pe~teneceala c! 

lle de Durango1 que remata al .poriierit~:g()n~la.. Plaza Madrid. _El contexto 'ar-
. .;. . . - . .·.·" -·-'-

quitect6nicoquemostraba la.Romaen sus inicios, ~ra de tendenci~s eÓlécti 

cas como en la colonia Juárez. 
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COLONIA ROMA. PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. (INAH). 
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ARQUITECTURA ECLECTICA EN MEXICO 

Al introducirse, en México, lineamientos filos6ficos y art!sticos e~ 

ropeos, durante el siglo XIX, a través del alojamiento de arquitectos y ar

tistas franceses, italianos o españoles, todos ellos, mediante sus obras e 

instrucciones, mostraron y extendieron las corrientes arquitect6nicas que 

prevalec!an en Europa. A esto hay que agregar a los estudiantes que se pre

paraban en el Viejo Continente, como los hermanos Juan y Ram6n Agea. Igual

mente Antonio Rivas Mercado, que estudi6 en la Escuela de Bellas Artes de 

Par!s, al regresar a México, es elegido como director de la Escuela Nacio

nal de Bellas Artes en 1903. 

Hechos que, en México, provocaron una inclinaci6n hacia el eclecti

cismo que imperaba en esos momentos en el continente europeo. 

El eclecticismo, consiste en reunir lo mejor de cada doctrina en un 

solo sistema, basado en el historicismo y romanticismo, que dominaron en Eu 

ropa durante el siglo XIX, dando, como resultado en México, la imitaci6n de 
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esa corriente ecléctica. Así, veremos edificaciones con formas neorrománicas, 

neog6ticas, etc. que describiremos a continuaci6n. 

Edificios, construidos con elementos neoclásicos, serían el proyecto 

para el poder Legislativo de Benard. El Instituto de Geología fue realizado 

por el Arq. Carlos Herrera en 1901 y la Cámara de Diputados, por Mauricio 

Campos en 1910. Destacaron, en ellas, las columnas j6nicas y frontones trian 

gulares cerrados. La Secretaría de Comunicaciones de Silvio Contri y el Edi 

ficio de la Mutua, con tendencias del renacimiento italiano. 

Una de las características del eclecticismo francés es la aparici6n 

de las mansardas con buhardillas. La casa de la familia Braniff, sobre el P~ 

seo de la Reforma, proyectada por el Arq. Hall en 1888, es un típico ejem

" plo. Otras obras, con las mismas tendencias, son la joyería La Esmeralda, cu 

yo autor fue Eleuterio Méndez e Ing. J. Francisco Serrano erigida de 1890 a 

1892. La casa ubicada en la glorieta de Carlos IV, siendo el propietario T~ 

más de la Torre y Mier, ejecutada por el Ing. Ignacio de la Barra antes de 

1900. Otro ejemplo es la casa en la calle de Londres 6, proyectada por Anto 

nio Rivas Mercado de 1900 a 1904. 
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CASA EN PASEO DE LA REFORMA. 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. (INAH). 

INSTITUTO GEOLOGICO NACIONAL. CALLE JAIME TORRES 
90DET 176. COLONIA SANTA MARIA LA RIBERA. ARO. 

CARLOS HERRERA, 1900.1908. (RFMH). 



Modelos de una arquitectura, con escasos ornamentos en su fachada, 

son: el proyecto de una penitenciaría que elabor6 Lorenzo de la Hidalga en 

1848; el edificio que ocup6 el lugar de la Plaza del Volador hacia 1890; la 

fábrica de cigarros El Buen Tono, obra de los ingenieros Miguel A. de Quev~ 

do y Ernesto R. Canseco, de 1896 a 1904, etc. 

1 6 . 36 ~ . . En o neog tico, encontramos caracter~sticas como rosetones, aguJaS 

afiligranadas en las torres, gabletes, arcos ojivales, arcos trilobulados 

apuntados, b6vedas de crucería, etc. Así fue construido el templo de Martí-

nez de la Torre, en 1887 por el Ing. Ismael Rego; el de la Santísima Trini

dad, en la calle de Gante por 1889; la Capilla del Pante6n Francés, diseño 

del Arq. E. Desarmes, que data de 1891; la de Cristo ( episcopal ) en Artí

culo 123, de 1895; el templo Metodista episcopal, obra del Ing. Rusell P. 

Cook, hacia 1900; el Santuario de María Auxiliadora junto al Colegio Sales~a 

no, iniciado por Adrián Giombini y, por último, mencionaremos al templo del 

Divino Rostro de la colonia Tlaxpana, edificado por 1924. 

Dentro del q6tico-plateresco español, colocaríamos el Edificio de 

Correos, de Adamo Boari, iniciado en 1902 y terminado en 1907. La Inspecci6n 
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de Policía de Federico Mariscal, contiene elementos de Castillos g6ticos i~ 

gleses, platabandas del flamígero de Normandía y partes g6tico-platerescas. 

En el campo del neobarroco, ubicaremos la Capilla del Pante6n Inglés, 

construido en 1908. 

De tendencia mudéjar~ tenemos al Pabell6n de México en la Exposici6n 

de Nueva Orleans, realizado por el Arq. e Ing. José Ram6n Ibarrola en 1884 

y la casa ubicada en la calle de Zacatecas 100, levantada hacia 1900. 

Lo neorrománico, se expresa en el templo de San Felipe de JesGs, s~ 

bre la calle de ?ladero, obra de Emilio Dondé, .erigido de 1886 1897; el Cor~ 

z6n de JesGs, en la calle de Londres, iniciada en 1903; la Capilla del Pan

te6n Español cuyos autores fueron los arquitectos Ignacio y Eusebio de la Hi 

dalga, diseñada por 1887 y la Sagrada Familia del Arq. Manuel Gorozpe comen 

zada en 1910. Con inclinaciones bizantinas tenemos la Sagrada Familia de los 

Josefinos, localizada en la colonia Santa María, que data de 1901. 

El Teatro Nacional, actualmente Palacio de Bellas Artes, presenta, 



PABELLON MEXl<lANO PARA LA EXPOSICION DE NUEVA 
ORLEANS. UBICADO EN LA ALAMEDA DE LA COLONIA 

SANTA MARIA. ING. JOSE RAMON IBARROLA. 1884. (RFMH). 

TEATRO NACIONAL (BELLAS ARTES), ARQ. ADAMO BOARI. 
1904·1916. EN 1932 EL ARQ. FEDERICO MARISCAL TERMINA 

LA CONSTRUCCION. (INAH). 



en sus grandes arcos y tímpanos, antecedentes de la arquitectura del siglo 

XIX utilizada en las exposiciones de París. También incluye elementos neobi 

zantinos. Comenzado por Adamo Boari en 1904 y terminado por el Arq. Federi

co Mariscal de 1932 a 1934. Su interior Art-Dec6, nos muestra otra corrien-

te que se desarroll6 aproximadamente en el período 1920 a 1940. 

El Monumento a Cuauhtémoc, proyectado por el Ing. Francisco M. Ji-

ménez y el escultor Miguel Noreña, en 1878, es un ejemplo del indigenismo. 

En este mismo apartado, tenemos el Pabell6n de México en la Exposici6n In-

ternacional de París, siendo los creadores el Ing. y Arq. Antonio M. Anza 

y el arque6logo Antonio Peñafiel con fecha de 1889. 

Paralelo a estas corrientes aparece el Art nouveau, mostrando su sin 

gular curva orgánica. La casa Requena ( desaparecida; su mobiliario fue en-

viado a la Ciudad de Chihuahua ) , ostentaba las recámaras de la Caperucita 
31 ~· • dl Roja y la de los Pavos Reales como magn~ficos eJemplos e Art-nouveau. Las 

casas ubicadas en General Prim 39 y Chihuahua 78, complementan esta tenden-

cia. 

Israel Katzman designa, corno Campestre Romántica, a las residencias 
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que están rodeadas por espacios descubiertos, de perfiles irregulares y te

chos inclinados con torres románicas de cubierta c6nica o piramidal, cuyo 

origen quizás provenga de la villa norteamericana y ~sta del medieval angl~ 

saj6n. Arquetipos de esta inclinaci6n son la casa de la avenida Revoluci6n 

y Empresa, propiedad de Jos~ Ives Limantour, que data de 1898, actualmente 

es el Colegio Williams; en C6rdoba 42 se encontraba otra casa, cuyo constru~ 

tor Lewis Larnm, realiz6 el proyecto a principios de este siglo. Otro modelo 

sería la casa ubicada en Paseo de la Reforma 365, construida por 1911-1912. 

Hemos mencionado, a grandes rasgos, los principales elementos arqu~ 

tect6nicos, que conforman al eclecticismo. Unicamente se han clasificado por 

su aspecto exterior, es decir, a nivel de fachadas, ya que otros componentes 

como los programas y partidos arquitect6nir.os, proporciones, relaciones es

paciales de interiores, orientaciones, etc., que por ser temas tan complejos 

necesitarían un estudio particular. 
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CASA EN CORDOBA 42. CONSTRUCTOR LEWIS LAMM. 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX. DESAPA~ECIDA. (INAH). 

CASA EN MIXCOAC. 1907. DESAPARECIDA. (INAH). 



CASA EN ZACATECAS 94 colonia roma. xlglo xx. (INAH: 

CASA EN LA AVENIDA AEVOLUCION Y EMPRESA. PROPIEDAD 
DE JOSE IVES LIMANTOUA. 1898. (INAH). 



MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

En tiempos de Porfirio Díaz, es introducida, a M~xico, la utilización 

del concreto armado y del hierro para la construcción de edificios. 

Para 1881, los techos son a base de rieles de ferrocarril y bóvedas 

de ladrillo. Posteriormente, en 1884, se comienza a importar de B€lgica e 

Inglaterra viguetas de hierro y lámina galvanizada y acanalada. Entre los ~ 

dificios que se erigieron, con hierro, tenemos: la joyería La Esmeralda 

( 1890 ), la fábrica el Buen Tono ( 1894), el Palacio de Hierro ( 1897), 

el Centro Mercantil ( 1898 ), casa Boker ( 1898 ), el Palacio Legislativo 

( 1900 ), La Mutua ( 1900 ), Correos, el Teatro Nacional ( 1904 ), la Plaza 

de Toros ( 1907 ), la Secretaría de Comunicaciones ( 1908) y el Museo de Hi~ 

toria Natural ( 1910 ). 

En la fase virreinal se utilizaron cimientos de mampostería en edi

ficaciones ligeras, un emparrillado de madera en construcciones con carga rn~ 

diana y pilotes, bajo el emparrillado, en los edificios con mayor peso~ Es-
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tos sistemas continuaron funcionando durant2 el siglo XIX. 

Lorenzo de la Hidalga, en el Teatro Nacional, us6 plantillas de ci

mentaci6n formada por capas de arena compactadas. En el mercado del Volador, 

coloc6 cimientos a base de un emparrillado de cedro, en el año de 1841; y, 

en el Monumento a la Independencia, instal6 pilotes o estacas, también de ce 

dro, transportadas de Río Frío. 

El sistema Cavallari aparece por 1858 en las cimentaciones. Trataba 

de aglomerar mezcla hidráulica y pedacería de ladrillo, apisonada en capas 

de 12 cms. aproximadamente. 

Los arcos y las b6vedas invertidos se utilizaron escasamente. Eleu-

terio Méndez los us6 en la Droguería Universal hacia 1888. También Dondé los 

emplea en el templo de San Felipe de Jesas. 

La estaci6n del Ferrocarril Mexicano de Buenavista present6 cimien

tos de fierro~º El Palacio de Hierro contenía un sistema de rieles encima de 

los cimientos. Funcionaba como la actual cadena de repartici6n. El procedi

miento -denominado de "Chicago"~1 
se adaptó al Centro Mercantil,. basado en un 

67 



emparrillado de viguetas de fierro ahogado en concreto. 

La solución en la casa Boker y la Mutua (hoy Banco de México), co~ 

sisti6 en colocar un emparrillado de viguetas de 25 cm. en promedio, sobre 

una capa de cemento de 2 m. de peralte. Estos se ponían con todo y bolsa, 

s~ humedecían para que fraguaran. Las viguetas, con un peso de 75 toneladas, 

se resguardaron con una capa de pintura y concreto sobrepuesto. Los techos 

se hicieron a base de viguetas; distancias pequeñas las separaban y, entre 

viga y viga, pusieron losas cilíndricas de concreto reforzado con alambre. 

El monumento a la Independencia, presenta pilotes de madera, hincados a 40 

m. de profundidad. Los materiales utilizados en los muros fueron la pie-

dra, ladrillo y adobe al igual que en el período virreinal. 

A principios del siglo XX, los materiales empleados en los exterio

res eran la teja de fibrocemento, cartón asfáltico, láminas de cobre, lámi
u 

nas de zinc, hojas de pizarra traídas de Bélgica, lámina galvanizada, etc. 

El concreto armado aparece en México por la representación de la e~ 

d l • M . 13 . presa Hennebique por parte e Ange Ortiz onaster10. Las construcciones, 



ejecutadas en concreto armado, fueron: la prolongación de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, de Nicolás Mariscal en 1903, usado en los cimientos 

y cubiertas. Practicado en las estructuras, tenemos a los bancos gemelos 

Agr!cola e Hipotecario y Mutualista de Uruguay 45, hacia 1904; el Anfiteatro 

Bol!var por 1908 y la Sagrada Familia en 1910. Como revestimientos en los m~ 

ros, se usaron los aplanados martelinados con cemento y polvo de mármol an

tes de 1910. Igualmente se utilizó la piedra en muros. Se realizan mosaicos 

artificiales de cemento y las piedras artificiales también aparecen. La ma

dera se empleó como lambrines en los comedores de residencias. A finales del 

siglo XIX, se tra!a duela de Norteamérica o parquet de Francia, para pisos. 

Los plafones se realizaban de tela y papel, madera o lámina acerada. El vi

drio se empleó, durante el Porfiriato, sobre ventanas, aleros y en techos de 

figuras piramidales o de bóvedas para techar patios. Los primeros elevadores 

se colocaron en la Boker, el Correo y la Secretaría de Comunicaciones. 
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EDIFICIO ECLECTICO EN LA COLONIA ROMA. 
RIO DE JANEIRO 

HISTORIA 

El edificio Río de Janeiro, está ubicado en la esquina forrnad3 por 

la Plaza Río de Janeiro y la calle de Durango. su presencia es difusa, pues 

no existen actualmente testimonios, que nos mencionen a los autores del pr~ 

yecto arquitect6nico original, ni la fecha exacta de su construcci6n. Sin e~ 

bargo, por similitud, se ha otorgado al ingeniero arquitecto B. A. Pigeon, 

como el realizador del diseño, ya que existe un edificio en la colonia Juá-

rez sobre la manzana Berlín-Marsella-Versalle~, con características semeja~ 

tes al nuestro y cuyo autor es precisamente Pigeon. 

Se considera que fue erigido hacia 1907, para departamentos de emb~ 

jadores. su programa arquitect6nico comprendía cuatro departamentos por pi

so~º con una superficie aproximada de 160 m2 por cada vivienda. sumaban 16 de 

partamentos en total. A la planta baja, le asignaron locales comerciales. Al 

nivel de azotea, los cuartos de sirvientes y el área de lavado y tendido. La 

70 



EDIFICIO DE LA MITRA EN 1986. {RFMH). 

DEMOLICION DE LA CASA COLINDANTE AL EDIFICIO RIO DE 
JANEIRO PARA CONSTRUIR "LA MITRA". {INAH). 
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distribuci6n de los 16 departamentos, se desconoce hasta el momento, pero sa 

hemos que contenían chimeneas, pues aan existen los tiros de ~stas. 

Además, comprendía un elevador (actualmente no funciona), escale

ras principales ( aan persisten ) y de servicio ( abandonadas en la actuali 

dad). Originalmente, el Río de Janeiro, contaba con dos accesos: el que da 

hacia la plaza y el de la calle de Durango. Un tercer acceso se encontraba 

en la fachada sur que comunicaba con las escaleras de servicio. Hoy lo ob

servamos clausurado. El patio central, no contenía los escalonamientos que 

presenta ahora, pues parece que era lineal y de mayor dimensi6n. 

Para 1934~ 1 transforman el proyecto original, siendo el responsable 

el arquitecto Francisco J. Serrano. El interior lo modifica a la corriente 

Art-Dec6 y aumenta a 35 el namero de apartamentos, siendo todos diferentes. 

En la planta baja, conserva algunos locales comerciales; cierra el acceso 

por la calle de Durango; agrega 3 departamentos, la portería y probablemen

te realiz6 la fuente que se encuentra en el patio. Del primero al tercer ni 

vel, incrementa a 7 viviendas por piso y, en la cuarta planta, consigue pla~ 

mar 11 departamentos. La azotea, tambi~n es alterada, pues los cuartos de 

sirvientes aumentan a 35. Existen tragaluces en forma piramidal cubiertos 
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con vidrio. Algunos están clausurados a base de mezcla, sin embargo, no sabe 

mos si son originales o colocados por el arquitecto Serrano. 

Los corredores norte y sur, que circundan al patio central, los di

señ6 en forma escalonada, añadiendo jardineras sobre los antepechos. Los ves 

t!bulos, de cada nivel, los enmarca con arcos afacetados y sus pisos los di 

seña minuciosamente. El patio central, es techado en sus extremos, con vidrio 

transparente sobre vigas de acero. La mayoría de los aplanados, los decora 

con texturas de apariencia geom~trica. Asimismo, recimenta parte del edificio 

y refuerza la estructura con trabes y columnas de concreto armado y, en po

cas ocasiones, utiliza vigas de acero. 

El arquitecto Serrano realiz6, asimismo, un anteproyecto para cam

biar totalmente las fachadas originales a otro estilo, que sería el Art-Dec6. 

De esto, conservamos un fiel testimonio. Gracias a ciertas circunstancias, 

la propuesta nunca se efectu6. Solamente la planta baja, de las dos fachadas 

principales, fueron cambiadas en su fisonomía, pues el tabique aparente, que 

mostraba, es cubierto por un aplanado de mezcla y, en algunos puntos impor

tantes, utiliza macizos rectangulares. r.a puerta del acceso principal, ela

borada en metal, es diseñada en Art-Dec6. 
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DESCRIPCION 

El edificio Río de Janeiro es casi de planta cuadrada con pan coupé 

en sus esquinas y patio central de forma rectangular. Contiene cinco niveles 

·y la azotea. La planta baja presenta el acceso principal, por el lado ponie~ 

te, que comunica a un vestíbulo con arcos afacetados, donde se ubican dos 

cabinas telef6nicas, el directorio, el elevador y la escalera. Atrás de és

ta, se encuentra la de servicio. Una fuente, que sirve como remate visual 

del vestíbulo, se descubre a la mitad del patio. En esta planta, existen l~ 

cales comerciales, algunos departamentos y la portería. Los vestíbulos, de 

los demás niveles, también muestran arcos afacetados o poligonales. Sus co

rredores exhiben jardineras en los antepechos y en los costados norte y sur, 

forman un escalonamiento. En la azotea, concu~ren los cuartos de servicio y 

el área de lavado y tendido, que actualmente, están en abandono total. 

Cuatro fachadas conforman el edificio: dos principales y dos de co

lindancia. Están divididas horizontalmente en cuatro cuerpos por cornisas. 

El primero corresponde a la planta baja y ostenta el Art-Dec6 en las dos fa 

chadas principales. En el segundo y tercero, los vanos, que manifiesta, son 

de formas variables como el dintel recto, arco de medio punto, arco angular 
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INTERIOR DEL EDIFICIO RIO DE JANEIRO EN 1984. (RFMH). 
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truncado y el trilobulado .. una mansarda conforma al ático, cuyas buhardillas 

son de medio punto. Los tiros de las chimeneas, con sus sombreretes de ta

bique aparente, sobresalen de la mansarda. El acceso principal, expone una 

puerta metálica en Art-Dec6, flanqueada por troneras y coronada por un fal

d6n, que abriga a dos mascarones en relieve. En la esquina, se localiza un 

torreón, cuyo cuerpo tiene ventanas triples y un tejado de cofia en forma Pi 
ram~dal, que funciona· como zaquizamí. La forma del torreón parece imitar el 

rostro de un humano con sombrero. El edificio presenta, en sus fachadas, mu 

ros con aparejo al hilo, de tabique aparente liso mezclado con rugoso. Las 

mansardas están cubiertas por losetas asfálticas y lámina negra. La propiet~ 

taria del inmueble es la señora ISABEL DE TERESA DE TOVAR. 

CONDICIONES FISICAS 

El edificio ha sido descuidado materialmente, ocasionando que algu

nos sitios, como el cubo del elevador y la azotea, se conviertan en basure

ros. Las fachadas tambi~n han sido afectadas, pues se observan con humedades, 

abundante pátina y caída de aplanados. Además, el inmueble ha tenido hundi

mientos provocados por su peso propio y las características del subsuelo. Al 
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mismo tiempo, se han realizado varias repavirnentaciones, suscitando que el 

nivel de planta baja est~ 40 cm abajo del nivel de banqueta. Sin embargo, el 

peor hundimiento se localiza sobre el lado de la Mitra, ya que este edifi

cio, ha provocado que baje hasta 1.00 metro de desnivel. Estos hundimientos 

son la causa de algunas fisuras y cuarteaduras sencillas, que se observan en 

la fachada oriente. Por otro lado, las losas de los corredores y balcones, 

están ligeramente inclinadas, aún sin peligro de desprenderse. 

En general, los deterioros, que muestra el edificio Río de Janeiro, 

no son muy graves. Esto origina que su arreglo sea más sencillo de efectuar. 

ADAPTACION PARA CONSULTORIOS MEDICOS 

Se realiz6 una investigaci6n detallada, del uso del suelo, abarc6 

desde avenida Chapultepec a la avenida Alvaro Obregón y de cuauhtémoc hasta 

Insurgentes sur. Encontramos infinidad de equipamientos, que han aparecido 

en los últimos años, predominando los comerciales, habitacionales, educati-

vos, recreativos y de salud. No existe el uso industrial. En el área habita 

cional, las modernas viviendas, nunca se integraron al contexto, que mostró 
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la colonia Roma a principios del siglo XX. Esto ha incitado a la destrucci6n 

mayoritaria de sus edificaciones, dignas de una etapa de la evoluci6n de la 

arquitectura mexicana. De las residencias, erigidas en esta zona, la mayoría 

han desaparecido; otras han sido transformadas formalmente y las de mejor 

suerte han sido adaptadas a otra funci6n diferente a la original. Las acti

vidades comerciales y recreativas se han incrementado considerablemente en 

proporci6n a las necesidades que han surgido en este lugar. En el campo edu 

cativo existen demasiados centros escolares, que cubren, desde el nivel pri 

mario, hasta el profesional. Referente al equipamiento salud, percibimos una 

minoría de consultorios y clínicas. 

De lo expuesto anteriormente, hemos concluido que la proximidad con 

puntos comerciales importantes como el centro de la ciudad, la zona rosa y 

algunos mercados, de la colonia Doctores, nos permiten descartar cualquier 

planteamiento de uso comercial. En educaci6n, hemos comprobado que hay sat~ 

raci6n de estos centros. El área industrial ha quedado vedada totalmente. 

Los consultorios y clínicas existentes ya no alcanzan a cubrir las necesid~ 

des requeridas por el paciente. Por tanto, proponernos adaptar el edificio 

Río de Janeiro a consultorios médicos. Estos estarán destinados al cuidado 

médico de la colectividad, como parte del mantenimiento de la salud integral. 



Esta no solamente es la ausencia de enfermedad, sino el perfecto y acorde 

funcionamiento del organismo, que nos guía a una condici6n adecuada de bie

nestar físico, espiritual y social. La finalidad, de los consultorios médi

cos, también será obtener, primordialmente, la profilaxis o prevenci6n de 

las enfermedades, el diagn6stico y tratamiento de las mismas y, por ~ltimo, 

la rehabilitaci6n de las personas, que hayan sufrido alguna enfermedad an

teriormente. Además, se realizarán otras funciones como la enseñanza del pef 

sonal médico en relaci6n directa con los pacientes y la investigaci6n de los 

diversos problemas de la medicina. Estas labores conducirán a lograr la co~ 

tinuidad, el perfeccionamiento y desarrollo del conocimiento y la practica 

de la medicina. 

Serán consultorios médicos de especializaciones, que no dependerán 

de ninguna organizaci6n guber.namental, sino que serán de propiedad privada. 

Es difícil determinar numéricamente la poblaci6n, que atiende la medicina paf 

ticular; pero, a grandes rasgos, podemos mencionar que un 15.5% de la pobl~ 

ci6n asisten a los consultorios y hospitales privados. 

La mayor demanda de servicios médicos, que son requeridos en México, 
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están relacionados principalmente con las enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias. Enseguida aparecen los males cancerosos, cardiacos, etc. A PªE. 

tir de este estudio se origin6 el programa arquitect6nico para los consulto 

rios médicos. 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

l. DIAGNOSTICO: 

Laboratorio Clínico 
Radiodiagn6stico 
Medicina Nuclear 

2. CONSULTORIOS: 

Oftalmología 
Infectología 
Dental 
Pediatría 
Geriatría 
Neumología 
Nef rología 
Endocrinología 
Oncología · 
Urología 
Gineco-Obstetricia 
Neurocirugía 
Genética 

Hematología 

SUPERFICIE 

110.00 m2 
320.00 

42.00 

45.00 m2 
15.00 
15.00 
15.00 
15.00 
45.00 
15.00 
15.00 
15.00 
30.00 
20.00 
20.00 
15.00 

15.00 

Angiología 
Alergia 
Odontopediatría 
Dermatología 
Cardio-Vascular 
Cardiología 
Proctología 
Perinatología 
Cancerología 
Ginecología 
Neurología 
Psicología 
Otorrinolarin
golog!a 
Audiología 

SUPERFIC2E 
15.00 m 
15.00 
15.00 
30.00 
45.00 
45.00 
20.00 
15.00 
15.00 
20.00 
45.00 
15.00 

30.00 
15.00 



Ortopedia-Traumatolog:ía 
Medicina Interna 
Medicina del Trabajo 
Gastroenterolog:ía 
Cirugía Plástica Recons
tructiva 

3. CONCESIONES: 

4. 

s. 

Farmacia 
Cafetería 

SERVICIOS DE APOYO: 

Sala de Conferencias 
Estar Privado para Médicos 
Biblioteca 

SERVICIOS GENERALES: 

Bodega General 
Sanitarios Pdblicos 
cuarto de Máquinas 

SUPERFICIE 

20.00 
15.00 
15. 00 
15. 00 

30. 00 

100. 00 m2 
180.00 m2 

90.00 
30.00 
42. 00 

4. 50 m~ 
15.75 m 
60.00 m2 
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Bacteriolog:ía 
Reumatología 
Psiquiatr:ía 
Diabetolog:ía 

SUPERFICIE 

15.00 
20.00 
15.00 
20.00 

Medicina Física 105.00 



CRITERIO DE RESTAURACION 

La fisonomía, del edificio, muestra dos estilos diferentes. El pri

mero se observa en las cuatro fachadas, que corresponden a la corriente ecléE 

tica. El segundo se presenta en el interior con características Art-Dec6. l\m 

bos son considerados arquetipos de dos épocas muy cercanas y representativas 

de una búsqueda constante de la evolución arquitectónica. Además, el Río de 

Janeiro fue de los primeros edificios, de la colonia Roma, proyectados para 

departamentos de embajadores, cuyo partido' arquitectónico adn desconocemos. 

Más tarde, el arquitecto Francisco J. Serrano, transforma el pro~rama arqui 

tectónico de 16 a 35 departamentos y el estilo' ecléctico del interior lomo 

difica al Art-Decó. De esta manera, dos tendencias diferentes y muy defini

das, caracterizan al Río de Janeiro. Esto nos permite interro~ar ¿hasta qué 

p.into debemos conservar el cambio otorgado por el arquitecto Serrano? Del 

interior, se ha determinado conservar el partido y el estilo arquitectónico, 

eliminando solamente los agregados que existan, como el caso de la portería. 

El acceso por la calle de Durango, se abrirá nuevamente. El directorio, las 
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cabinas telefónicas y el elevador tendrán otra vez su reutilización. Para curn 

plir la demanda de los elevadores, instalaremos otro de apoyo, anexo a las 

escaleras de servicio. Los tragaluces, ubicados en la azotea, serán desaloj~ 

dos de las adiciones, que obstruyan el paso de luz natural. El patio central 

recuperará totalmente la cubierta de vidrio, tratando de colocar los mismos 

materiales. El Art-Decó, manifestado en la planta baja de las dos fachadas 

principales, será desalojado completamente, pues rompe con la continuidad corn 

positiva presentada por las cuatro fachadas. Intentaremos rescatar el estado 

original de las fachadas en la planta baja, apoyados en documentos, que nos 

demuestren el auténtico proyecto. Todo el edificio será objeto de limpieza 

general en elementos de herrería, carpintería, tinacos, vidrios, etc., etc. 

El objetivo primordial, de esta restauración, será el de salvaguardar 

los edificios considerados como modelos de una fase de la historia de la ar 

quitectura y, por consiguiente, patrimonio de la humanidad. Para esto, deb~ 

mos mostrar el valor histórico o artístico de las obras pretéritas, que, en 

algunos casos, se consideran testimonios objetivos de la historia del arte. 

No podemos permitir que la destrucción de los monumentos continGe como casi 

siempre acontece. Una prueba evidente, de esto, podría ser el devastamiento 
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de las colonias Juárez y Roma y el propio centro hist6rico de la Ciudad de 

México, como se ha observado en capítulos anteriores. Este es el momento, en 

que debemos frenar las demoliciones realizadas por personas negligentes, que 

han herido a nuestro patrimonio cultural. 

CRITERIO ESTRUCTURAL 

La estructura actual, del edificio R!o de Janeiro, está compuesta 

hetereogéneamente por elementos aislados y muros de carga, tanto en concreto 

armado como en acero. El perímetro del edificio, que corresponde a las cuatro 

fachadas, se encuentra trabajando como muro de carga. De la misma manera los 

ejes, que corresponden a las escaleras y al e~evador. 

El nuevo uso, que se le asign6 al edificio, originó mediante sus r~ 

querimientos de funcionamiento, que las alturas de los entrepisos no fueran 

demasiado bajos, con el objeto de facilitar el manejo de los aparatos m~di

cos y poder colocar un falso plafón para introducir las diversa~ instalaci~ 

nes, que llevan los consultorios médicos. Por tanto, proponemos una estruc

tura, que nos permita cierta flexibilidad para las condicionantes anterior-
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mente mencionadas. También debemos considerar el factor tiempo-costo, que va 

a definir el tipo de soluci6n estructural, que se impondrá. Se ha escogido 

al acero, por poseer características, que nos puedan auxiliar en la estructu 

raci6n basada en los requerimientos ya nombrados. La asignaci6n será a tra

vés de una retícula formada por trabes de acero apoyadas en columnas del mis 

mp material. Para reforzar algunos muros, se ahogarán columnas de concreto 

armado, siempre y cuando los necesiten. 

Las losas de los entrepisos, que requieran algan refuerzo, recibirán 

su apropiada reestructuraci6n. Algunos consultorios tienen locales especiales 

como las cámaras Faraday, Gessel y la Silente. Todas ellas llevarán doble lo 

sa de concreto armado tanto en piso, como en techo. También se colocará do

ble muro con fines de aislamiento acastico. En la cimentaci6n se hará un es 

tudio de mecánica de suelos para conseguir la nivelaci6n, que ha perdido por 

diferentes causas como son el tener demasiado peso y el hundimiento provee~ 

do por el edificio de la Mitra. 

BB 



NORMAS Y REGLAMENTACIONES 52 

1.0 RADIODIAGNOSTICO 

El cuarto oscuro se encuentra determinado por dos zonas: la seca y 

la hameda. La primera guarda películas, chasises, marcos para revelar, relo 

jes de tiempo y una mesa de trabajo. La zona hfuneda está acondicionada para 

realizar revelados y secar las placas. 

Para controlar el manejo de la oscuridad en el cuarto oscuro, se 

utilizó el sistema de doble puerta con señales luminosas y postigos de seg~ 

ridad. 

INSTALACION ELECTRICA 

Se dispondrán salidas de conductores en los siguientes elementos: 

Control de mand.o, transformador de al ta tensión, mesa fija, basculante o 
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EBUIPO DE RADIODIAGNOSTICO 

Pb 1'/2 mm 

' 
------~-----------

PLANTA 

305 

Pb 2mm 

tablón de mqdera de 20x75cm 

--·····-------=-- -

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL 

ESPECIFICACIONES 
A I Mesa 
B 

1

.,. Soporte piso-techo 
C Transformador 
D Control 
E .,Interruptor de linea 250 V, a 160cm del piso. 
F •

1

' Caja de conexiones de 20x20xl0cm, empotrada al 
piso a prueba de aguo. 

G ''.Caja de conexiones de 30x30xl0cm a 30 cm del 
·\piso. • 

H i, Ventanilla de vidrio plomoso de 35,6x 35.Gcm 
'I 

2 ¡hubo conduit de 2" de '3' o 'F' 
3 ,! Caja de conexiones de 20x 20xl0cm 

5 Soporte Bucky vertical con Polter Bucky 
relación 0:1 60 lineas 

6 Caja de conexiones de 20x20xl0cm o 30cm del piso. 
7 [Orificio en lo pared (de lado a lado) de 15xl0 cm 

,, para cables A.T. a 66 cm del piso y a 30 cm de: 
i'la pared. 1 

B \1 Tubo conduit de 2" de '3' a 'E' 
, CONEXIONES Y CABLEO: 

i'oe 'E' a '3' 2 cables Num,4 y 1 del Num.B 
'De '3' a 'F' B cables Num. IB y 2 del Num,14 
,·oe'3'a'6' IOcables Num.IB 
lioe '3' a lierra 1 cable N um, B 

:1oe '3' a 'G' 2 cables Num,4-,2 del Num. 2-,>.l 
::1del Num.B; 5del Num.16; 4del Num.14 y 10 del 
'!Num, 18. 

!Linea de .ollmentaclÓn monofasica de 220 volts 
l so Amp_ demanda ma'xlma 35.5 Kva. 
ILa capoc1dad de este equipo es de 300Ma·l25K'P. 
1 
--·--··--- ~---··----------- -----------

NOTAS 
·c~--;~;;;bl;;aclón del equipo es ¡;;-~iguiente: Mesa 

l
, Bucky Horizontal, generador DxD-325 y columna 

portatubo piso techo Bucky de pared DKD -325 
y columna. 
--------------

OBTENIDO DE LAS NORMAS DEL IMSS. 

COTAS EN CM. SIN ESCALA. 



especializada ( Crane6grafo planígrafo, etc. ) , salidas el~ctricas para el 

funcionamiento de lámparas o equipos auxiliares; y, por último, el soporte 

bucky vertical. 

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 

Se necesitará alimentaci6n de agua fría y caliente, de 13 mm de di! 

metro a un nivel requerido por el equipo de revelado. El desagüe del revel! 

dor manual será de 31 mm de diámetro y para revelador automático de 51 mm y 

jamás se empleará cobre o bronce. 

PROTECCION RADIOLOGICA 

La protección, para la zona del operador de rayos "X", será de 2 mm 

de espesor a base de plomo en muros, que colinden donde existan constanteme_!! 

te personas como salas de consulta, laboratorios y oficinas. Los pisos y t~ 

chos serán de concreto armado, que son excelentes absorsores de radiaciones. 

El local del operador, donde se encuentran los controles estará protegido 

por un muro bajo, totalmente resguardado y con una mirilla de vidrio plomoso 

a 1.50 m de altura y remetida de 30 a 45 cm del paño del muro al límite de la 
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mirilla. 

EQUIPO DE RAYOS "X" DENTAL 

Puede estar fijado al piso o al muro y necesitará un contacto normal 

de 115-120V y 3 a s amperes. 

2.0 LABORATORIO CLINICO 

La ventilaci6n e iluminaci6n deberán ser naturales por la existencia 

de olores muy molestos. 

INSTALACION ELECTRICA 

Se colocarán contactos dobles y polarizados. La tubería irá aparen

te, bajo plaf6n. En donde se vayan a ubicar refrigeradores, hornos o estufas 

bacteriol6gicas se pondrá un contacto integrado al circuito de emergencia. 

Cada secci6n, del laboratorio, tendrá iluminaci6n artificial de emergencia. 

Hay que considerar una lámpara de plaf6n, en cada zona de trabajo, es decir, 
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dos por peine. 

INSTALACION HIDRAULICA 

Existirá una salida de agua fría en cada vertedero y en los fregad~ 

rbs fría y caliente mediante llave mezcladora. Cada línea tendrá una válvu

la de control antes de entrar a los servicios. Toda la tubería será aparen

te, bajo plaf6n. Anexo a la secci6n de química se necesitará una regadera de 

presi6n para emergencias. 

INSTALACION SANITARIA 

Serán normales, excepto donde se manejen ácidos o solventes. 

INSTALACION DE GAS 

Consideran dos salidas de gas por área de trabajo. La tubería será 

aparente, bajo plaf6n. 
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INSTALACION DE OXIGENO 

El local, que requiere este tipo de instalaci6n, es el de química 

clínica. Se pondrá la tubería aparente desde el manifold hasta la salida. 

INSTALACION DE VACIO-AIRE 

Se colocarán solamente salidas con toma de aire y, por medio de un 

convertidor, la transforman a toma de vacío. 

3.0 MEDICINA FISICA 

Se dividen en tres grupos: 

Hidroterapia 
Electroterapia 
Mecanoterapia 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

HIDROTERAPIA 

Necesita 4 contactos, en plaf6n, para el malacate de la tina de 

~6 



Hubbard y otro contacto en muro o piso para su motor. Los contactos son de 

115 volts con un consumo de 5 a 8 amperes. 

ELECTROTERAPIA 

Sus contactos serán de 115 volts, con línea a tierra. Se instalarán 

ségan las necesidades del equipo, como las lámparas de rayos infrarrojos y 

ultravioleta, gabinetes de diatermia, etc. 

MECANOTERAPIA 

Serán contactos normales de 115 volts, para el aseo general del_gi~ 

nasio. 

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 

HIDROTERAPIA 

La tina Hubbard necesita alimentación de agua fría y caliente para 

llave mezcladora con válvula termostática. Las alimentaciones de agua serán 

32 mm y el desagüe de 76 mm de diámetro. 

Los aparatos, que se utilizan en tratamientos de electroterapia y m~ 
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canoterapia, no requieren de esta clase de instalaciones. 

HIDROTERAPIA: EQUIPO 

La tina de Hubbard tambi€n necesita de una vigueta "I" de 20 cm de 

peralte, en el plaf6n, para soportar la grda que transporta a los pacientes. 

La altura mínima debe ser de 2.70 m del piso, terminado al patín inferior de 

la vigueta. 

ELECTROTERAPIA 

Diatermia de gabinete, puede ser con generadores galvánico, parádico 

y simusoidad que producen parádica interrumpida ondulante, períodos activos 

en interrupciones de 12 a 24 por minuto. Este aparato produce la contracci6n 

muscular con fines terap€uticos y de diagn6stico. Lámparas de radiaciones in 

frarroja y ultravioleta, o combinaciones de los dos. Estas lámparas normal

mente tienen base para el pisCJ con ruedas y vástago vertical de extensi6n 

telesc6pica y reloj marcador, que sirva de interruptor de corriente. 

Unidad ultras6nica. Aparato que produce ondas ultras6nicas con fre

cuencia de sonido de un megaciclo, con dosis calibrada de O a 15 watts y re 

loj automático. 
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MECANOTERAPIA 

Los equipos más utilizados son: barras paralelas con extensi6n hor! 

zontal y vertical, poleas fijas de pared para pie y brazo, arg6metro de ban 

da, deambulador de suspensiones, etc. 

4.0 MEDICINA NUCLEAR 

El consultorio tendrá contactos de 115 volts y 250 watts. En el lo

cal, para gamagrafía, se requiere contactos de 115 a 220 volts: y, consumo 

entre 10 y 20 amperes, para la consola y grabadora de programas y en el equ! 

po de captaciones estáticas y dinámica. 

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 

En el consultorio, se pondrán alimentaciones de agua fría y caliente 

de 13 mm y un desagUe de 38 mm para un lavabo. En el local de gamagraf!a, se 

instalarán alimentaciones de agua fría y caliente de 13 mm, a una altura de 

50 cm, as! como desagUe de 38 mm a una altura de 40 cm localizados para reci 

bir un mueble con tarja. 
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En Radioquímica, la alimentaci6n de agua irá colocada a una altura 

de 101 cm con 13 mm de diámetro y los desagües de 10 cm de altura y 38 mm de 

diámetro. 

AIRE Y GAS 

Se instalarán alimentaciones de aire y gas en duetos o aparentes al 

muro sobre las mesas de trabajo, a una altura de 92 cm y 10 mm de diámetro. 

MOBILIARIO 

En radioquímica, se necesita una campqna de extraccj6n y una mampara 

en forma de "L", de lingotes de plomo de 5 cm de espesor, se colocará en la 

zona de diluir y preparar. 

En el local para dep6sito de material radiactivo, se almacenan los 

is6topos radiactivos. Por tanto, sus muros deben ser protegidos contra radia 

ci6n, a base de placas de plomo o barita. Para guardar los radiois6topos se 

requiere de un volumen de 60 X 60 cm como máximo. Puede resolver este probl~ 
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ma una caja fuerte. 

5.0 CONSULTORIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 

INSTALACION ELECTRICA 

El lugar para consulta tendrá contactos normales de 115 volts y 250 

watts.a una altura de 40 cm. La cámara silente requerirá la colocaci6n debo 

cinas. 

INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA 

Se instalarán alimentaciones de agua a una altura de 55 cm y de 50 

cm para el desagüe en el lavabo Pasteur. Requiere alimentaci6n de agua a ni 

vel de piso de 13 mm y 19 mm de desagüe para la unidad de otorrinolaringol~ 

g!a. 

AIRE 

Necesita una salida de aire de 13 llUl\ a nivel de piso terminado, la 



unidad de otorrinolarin~olog!a. 

PRINISIONES COl\'TRA INCENDIO 

El edificio contará con un extinquidor contra incendio en cada piso 

del tipo ABC. Se hará una cisterna, para almacenar agua en caso de incendio, 

en la medida de 5 litros por metro cuadrado de construcción. Tendrá dos boro 

bas automáticas para función, de la presión necesaria al sistema de mangue

ras, contra incendio. Además, se instalará una rea hidr~lica para alimentar 

IÍnicc;>rnente a las man~eras contra incendio. 

SUBESTACION ELECTRI·CA 

su ubicación será distante de los productos o substancias que sean 

flamables y de los lugares donde pueda haber inundaciones. Contará con exc~ 

lente ventilación natural o artificial. Su base estará elaborada de concre

to de 10 cm de peralte para montar el equipo. El acceso tendrá 2.50 m de a~ 

cho libre mínimo y de 3.00 m de altura exenta mínima. 
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APENO ICE 
EL ART DECO 

Del 3 de marzo al 16 de mayo de 1966, se realiza en el Musée des 
53 

Arts Décoratifs de París, la exposici6n denominada "Les Années 25", con el 

sbbtítulo: "Art Decó-Bauhaus-De Stijl-L'Esprit Nouveau". Su intenci6n era 

compilar completamente las innovaciones artísticas elaboradas en aquel mo--

mento. Asimismo, que ofrecieran nuevos senderos creadores. Los precedentes 

iniciales del Art Dec6, se observan con Charles Rennie ~ackintosh, emprend~ 

dor del modernismo en Gran Bretaña y del racionalismo del siglo XX. Este ªE 

quitecto se opone a la corriente historicista que prevalecía durante su ép~ 

ca. Sus producciones estaban basadas en elementos japoneses y célticos. Una 

de sus obras importantes, considerada como un nuevo cambio, es la Escuela 

de Arte de Glasgow, construida entre 1898 y 1909, de estilo purista, con una 

revolución del espacio. Muestra una disposici6n cabica bastante clara y si~ 

ple, sin ornamentación, en que el macizo del muro y la línea recta predomi-

nan. 

Walter Gropius, fundador de la Bauhaus pretende integrar el arte con 
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EMPIRE STA TE BUILDING. NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. 
DISEflADO POR SHREVE, LAMB ANO HARMAN EN 

1930·31. (CM). 

ESCUELA DE ARTE DE GLASGOW. DE CHARLES RENNIE 
MACKINTOSH. TERMINADA EN 1909. (GAM). 



las artesanías y la industria, aspirando a la creaci6n de modelos más origi 

nales. De Stijl, grupo de artistas como Vilmos Huszar, Antonie Kok, Piet 

Mondrian, Jacobus Johannes Pieter Oud y Theo van Doesburg, bajo el rubro 

"dar forma", intentaban la ruptura con la presencia tradicionalista. El sui 

zo Josef Hoffmann y Otto Wagner, otorgan ideas racionalistas, motivadoras de 

un cambio radical en el arte. El Palacio Stoclet en Bruselas, es el modelo 

más fiel que nos ha heredado Hoffmann. El llamado para un movimiento puris-

ta, que logra Le Corbusier en su revista L'esprit Nouveau, es un digno ant~ 

cedente, que debemos mencionar. Se le considera un gran director, que enea-

min6 al nacimiento de un estilo nuevo. 

No debemos olvidar que las investigaciones acerca de las culturas 

h . ... . . .. 11 f . arcaicas como la maya, azteca, indu, egipcia, Javan~s, etc., avorecieron 

a la nueva corriente. Los escalonamientos, de las pirámides aztecas, queda-

ron reflejados en el edificio Empire State de New York, edificado por Shreve, 

Lamb and Barman en 1930-31; el Chrysler Building en New York de 'l'lilliam van 

Allen, levantado en 1928. El descubrimiento de la tumba del fara6n egipcio 

Tutankam6n por Howard Carter en 1922, provoca destellos en el color, pues 

comienzan a utilizar los tonos azules, dorados, etc. El edificio Firestone 
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PLAZA MEXICO. FUENTE. ARO. VICTOR SUAREZ, ING. R. 
GOMEZ. 1927. (RFMH). 

b!.&B&if 

INTERIOR DEL PALACIO DE BELLAS ARTES EN 1995. (RFMH). 

ACCESO AL PARQUE DEPORTIVO VENUSTIANO CARRANZA. 
ARO. JUAN SEGURA. 1929. (RFMH). 



Tyre Factory en' Londres de Wallis, Gilbert and Partners, construido en 1928 

y el Hoover Factory, también de los anteriores constructores, es la muestra 

de ese gran colorido. 

Las particularidades del Art Dec6, se presentan a manera de ventanas 

geminadas, escalonamiento en lo formal, vigas acarteladas, tableros en relie 

ve con figuras vegetales o de animales, ventanas con recuadros formados por 

baquetillas; los remates se hacen como hastiales escalonados; los accesos 

principales son abocinados; uso de la espiral geometrizante como detalle; in 

tenci6n a lo vertical en fachada; predominio del macizo; composici6n regulaE 

mente a lo axial o simétrico; detallamiento de puertas de acceso y luminarias; 

diseño de pisos; ornamentaci6n a base de azulejos y aplanados en las facha

das; empleo del arco angular truncado y del poligonal o afacetado; texturas 

en los aplanados interiores y exteriores; tonos gris medio, beige y la com

binaci6n amarillo mostaza y rojo tezontle. 

Art Dec6, estilo que ha dejado huella en la historia, que ha sido 

reconocido por su gran calidad artística. Crisol de un período de la humani 

dad. 
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DIFERENTES NOMBRES DEL ART DECO: 

AlDll 

ZIG ZAG MODERNE 

STREAM-LINE MODERNE 

ART DECO-AERODINAMICO 

ZICKZACKJUGENDSTIL 

BORAX 

JAZZ MODERN 

AZTEC AIRLINES 

MODERNIST 

THE MODERN 

ART MODERNE 

STYLE r!ODERN 

INTERNATIONAL STYLE 

CONSTRUCTIONIST-NACHINE-STYLE 
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CONCLUSIONES 

Toda obra artística comprende una existencia física idéntica a los 

demás objetos: es creada en un momento determinado, prevalece en el tiempo, 

envejece y puede perder su identidad o alcanzar su destrucción. Sin embargo, 

su permanencia no está subordinada tan s6lo a las condiciones técnicas o ma 

teriales sino, inclusive, a los diferentes prop6sitos históricos y sociales. 

Por otra parte, la obra de arte encierra, en sí misma, un mensaje que incluye 

la creatividad del propio artista, la representaci6n de las inquietudes con~ 

tantes de una sociedad y la prueba material dé un período del desarrollo hi~ 

t6rico del arte. Ahora bien, tanto la obra de arte, como el testimonio obj~ 

tivo, considerados como elementos inseparables de la historia, imponen la ne 

cesidad de ser conservados dignamente y asignados a una función o adaptación 

útil a la sociedad, que vaya de acuerdo a nuestro tiempo. De esta manera, p~ 

dríamos evitar la destrucción total del vasto patrimonio cultural, que exi~ 

te en México, y, así poder presenciar físicamente, en un futuro, las obras 

157 



del pasado. 

Por lo tanto, el Edificio Río de Janeiro podría ser considerado co

mo un ejemplo de dos períodos diferentes de la arquitectura mexicana, que 

son: El Eclecticismo y el Art Decó. Períodos, que muestran, al hombre, en 

una búsqueda continua por encontrar nuevos caminos en el campo artístico. 

Motivos que convierten al Edificio Río de Janeiro en un testigo mudo y obj~ 

jetivo de la evoluci6n hist6rica de la arquitectura nacional. Con estos an

tecedentes, podemos ubicar, al Edificio Río de Janeiro, como parte del aceE 

vo hist6rico de la Ciudad de México. Acervo que debemos proteger perenneme~ 

te, ya que representan las obras arquitect6nicas desarrolladas en México. 

RIO DE JANEIRO 
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