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INTROOUCCION. 

Durante tres siglos, de 1521 a 1821, México, la Nueva Espai1a, fue sin duda 

la joya más preciada de la Corona Española, fue el reino más rico, más justo y 

más avanzado en las artes y ciencias de todas las posesiones del Imperio. 

La 11·ue1·a España progresó en todos los aspectos, desde el momento en que 

se consumó la conquista de la Gran Tenochtitlán. ~luchas pueblos se 

sometieron casi inmediatamente a los teules blancos y barbados; otros 
fueron ronvenridos por la espada y muchos por la Cruz. 

El Reino creció y se expandió durante estos tres siglos en dirección a 

todos los confines de lo que posteriormente fue nuestros territorio mutilado 

durante el siglo pasado. 

La Ciudad de México·Tenochtitlán esplendorosa, según los cronistas 

durante su gentilidad, deja de serlo después del cerro a la que fue sometida 

por los huestes de l!ernán Cortés, cerco consumado el 13 de Agosto de 1521 "a 

l'isperas" 1 

En esl momento estando la ciudad ya en ruinas, cesó la guerrn y nace 

propiamente la Nueva Espana. 

Desde un prinripio una vez limpiada de cadáveres de espanoles y 

naturales, después de haber escombrado de cascotes de demolición lo que 

quedaba y de echar por tierra esto último, la ciudad es trazada de nuevo, 

según la idea renacentista de calles y avenidas a escuadra, en damero. 2 

Al principio se rnnstruyó austeramente, con muros gruesos y cerrados, 

pocas ventanas. fuertes rejas y en algunos rasos con pretiles almenados y 

torreones en las esquinas. 3 Con el tiempo y viendo los conquistadores que 

los indigenas no se rebelaban y estableciéndose fuertemente el gobierno de 

la Nueva Espa11a asi romo el de la Ciudad, las casas comenzaron a modificarse 

y se convierten de fortalezas a palacios renacentistas, se abren 1·entanas, se 
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adornan las fachadas y la Ciudad cambia su fisonomía, embelleciéndose cada 

día más hasta que en el siglo XVIII se convierte en la "Ciudad de los Palacios". 

El periodista inglés Charles Joseph Latrobe (1801-1875), denominó a la 

Ciudad de México "Ciudad de Palacios" .4 El famoso viajero y cientifico Baron 

Alexander Von Humboldt se admiró y sólo la comparó con Filadelfia, Berlín y 

algunos barrios de Westminster y comentó 

... "México debe contarse, sin duda alguna, enrre las más hermosas 

ciudadc·s que los europeos han fundado en ambos hemisferios. A 

excepción de Perersburgo, llerlín, Filadelfia, y algunos barrios de 

Westminsrer ... " 

sigue diciendo Humboldt 

... "apenas existe una ciudad de aquella extensión, que pueda 

compararse con la capital de la Nueva España, por el nivel uniforme del 

suelo que ocupa, por la regularidad y anchura de su.~ calles y Jo 

grandioso de las p/;¡zas públicas. /.a ;1rquirecrura en geneml es de un 

estilo bastante puro y hay taml1ién edificios de bellísimo orden... No 

se conocen aquellos balcones y corredores de madera que desfiguran en 

ambas iíl'iias todas las ciudades europeas. Las barandillas y rejas son de 

hierro dt Vizcaya, y sus ornaras de bronce. Las casas tienen azoteas en 

Jugar de rejados " ... S 

1 

La apariencia externa de la mayor parte de sus edificios, fuesen casas, 

vecindades, instituciones dedicadas a la enseñanza, salud u hospitalidad, etc. 

semejaban y aparentaban ser lujosos palacios barrocos o neoclásicos. Así 

tenemos el que fue el Colegio Mayor de San lldefonso, el Real Tribunal de 
Minas,FI Colegio de San Ignacio de las Vizcainas o el Palacio del Real 
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Tribunal del Consulado conocido como la ex Aduana de Santo Domingo por 

no hablar (del Palacio) de la Casa del Tribunal del Santo Oficio de la 

Inquisición, fueron éstos los que dieron motivo a que se le llamase así 

"Ciudad de Palacios" que aunque no todos los edifirios lo eran, sí los más lo 

parecían. 

Estos, los palacios o casas nobiliarias que sí lo fueron o se construyeron o 

se reedificaron en el siglo XVlll y alcanzaron su máximo esplendor al 
término de éste, pertenecieron a los nobles y se encontraban entre los 

bienes vinculados en los mayorazgos, institución jurídica dedicada a no 

permitir ~l desmembramiento de las fortunas de los propietarios. 

Las brandes fortunas desaparecen con el advenimiento de la 

Independencia e instauración de la República así como la supresión de los 

mencionados vínculos, los mayorazgos. 

Algunos de los nobles fueron des.terrados y otros vinieron a menos 

económicamente. 

Las grandes mamioncs nobles fueron vendidas, modificadas, mutiladas y 

frarrionadas , fueron con\'ertidas en apartamentos, hoteles, oficinas y 

comercios, fueron depredadas y expoliadas. 6 

Los movimientos revolucionarios del siglo XIX, siglo de la Independencia 

y las interl'enciones extranjeras no permitieron crecer a la ciudad, esto 

comiema a suceder ruando se serenan las aguas políticas al término del 

régimen de Sebastián Lerdo de Tejada y co111inúa treinta años con Porfirio 

Díaz. Sin embargo, con esta tranquilidad y "pax porfiriana" llega el 

modernismo de la época, el eclecticismo, romanticismo. historicismo o como 

se le q1.1iera llamar. y con este movimiento la modificación, derribo o 

modernizacion de murhas casas, palacios o no. ron todo la Ciudad se resiste y 

mantiene una cierta homogenieidad, todavía no se altera sensiblemente, 

todavía no se depaupera en alto grado. 
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Con el mejoramiento de la economía nacional durante este período y con 

la paz crece la población y se emigra hacia la capital, ésta su vez crece y se 

desarrollan "colonias", en ellas construyen sus casas los que pueden 
abandonar el Centro, la antigua ciudad, se vacía; se vacían los edificios y son 

ocupados por los recién llegados, mismos que por razones obvias no tienen 

recursos. los palarios o casas nobiliarias y aquellos que sin serlo lo 
parecían, fueron subdi\'ididos y para esto fueron agredidos. Se depaupera el 

Centro Histórico y se convierte en una zona comercial y habitacional de baja 

calidad, basta \'erlo hoy día. 

En 1910, prúrticamente comic1m1 la Revolución y en J<Jl3 para derrocar 

al Presidente Francisco l. ~ladero ocurre la llamada Decena Trágica, durante 

esta rebelión se bombardea durante diez días entre la Ciudadela y Palacio 

Nacional, algunos cañona1.0s no dan en el blanco y destruyen a su paso otros 

edificios. 

los habitantes que pueden hacerlo salen y abandonan la zona buscando 

seguridad y el proceso de empobrecimiento se acelera. 

Al término de la Revolución y ron el fracaso de la política agraria, la 

emigración hacia las ciudades se incrementa, la de México más que nunca 

brilla como un polo de atracción para muchos y otros l'ienen, aumentando 

los problemas de ella, con esto se incrementa el ramhio de uso de sus 

edificio1 y su destrucción. 

Con la modernidad, la especulación urbana y la ambidón de obtener 

mayores rendimientos de los inmuebles, muchos de ellos son derribados y en 

su lugar se comenzaron a construir otros, supuestamente más productivos, 

ron ello, si se alteró sensiblemente y en forma radical e irreversible la 

armonia de el Centro . lugar en donde estuvieron estas esplendorosas 

residencias nobiliarias. i Poco resta de lo del siglo XVI en lo referente a 

palacios o rasas nobiliarias que debieron existir en la Ciudad de México y en 

otras partes de la geografía nacional. 
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La Ciudad de México sufrió durante el siglo XVII inundaciones de tal 

magnitud que se llegó a pensar en abandonar el sitio, por otro más seguro, 

salubre : firme, habiéndose destruido en gran parte lo construido, otra 

razón fue que los títulos de Castilla eran otorgados con gran mesura en la 

época de las J\ustrias y con ello los nobles fueron menos en ese siglo. 

Con el adl'enimiento de los Borbones y del siglo XVlll, con los buenos y 

sabios gobiernos virreinales de el Marqués de Croix, Bucareli y 

Revillagigedo, la Ciudad de México se dignifica, se limpia y llega a ser lo que 
fue y que llamó tanto a la alabanza de los viajeros, rientificos, religiosos o 

laicos que arribaban a ella. Ll.ega a ser Jo que Humboldt dijo, 

desgraciadamente se destruyó, digo mal, la destruyeron la ignorancia, la 

· dejadez, la estulticia, la pobreza de espíritu, el odio y el expolio. Se hacen 

esfuerzos improbos por rescatar lo poco que queda, se escribe sobre ello, se 

restaura, se legisla y demás. 

No es suficiente, en ello nos va la identidad, nuestra memoria, nuestro 

sustento rultural, nuestra riqueza histórica. Valga este estudio que si no 

completo, sí apasionado ha tratado de hablar sobre un género de edificios 

que le dió nombre a la hoy Ciudad más poblada del Orbe. 
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DEm.!CIONfS 

Existen en México y en general en la América Hispánica una gran 

cantidad de casas de bella factura que por su tamaño y belleza pudiesen 

pasar por palacios. ~luchas de estas casas o edificios, casi todos de la 

época virreinal en Nuestra Patria y colonial en otras naciones no 

solamente no son palacios sino que el programa arquitectónico con el 

que fueron hechos rue otro, pero sin duda a simple vista por su aspecto 

pudieran pas<ir por ellos. 

En la Nueva Espatia son eso. palacios, solamente las casas nobles o 

nobiliarias que poseían o poseen además de todos los recintos normales 

de cualquier otra, uno especial llamado "sala o salón de dosel" destinado 

solamente a recibir al monarca en turno y en el cual para cumplir 

cabalmente esto se encontraba sobre un pequeño estrado debidamente 

alíombrado, un sillón bellamente tallado y tapizado cual si ruera el trono, 

con d retrato de el Rey sobre él y todo cubierto por un dosel de brocado o 

tela fina. F.sta sala asi mismo se encontraba decorada con espejos, 

candelabros y cornucopias y sólo se utilizaba en caso del arribo del 

soberano a la Casa. Por lo anterior aunque una casa fuese más suntuosa 

que otra si no poseía esta habitación no se le podía llamar Palacio o Casa 

Nnbiliaria. Aún ruando perteneciese a una familia noble. 

A continuación se transcriben varias definiciones literales tomadas de 

dirrionarios. 

-Diccionario de la Lengua Española 
Real Arademia Española 

XXI Edic. 1992. 
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PALACIO: (Latín Palatium) M. Casa destinada para residencia de los 
Reyes./ I 2 Cualquier casa suntuosa destinada a habitación de grandes 

personajes, o para las juntas de coorporaciones elevadas. // 3. Casa 

solariega de una familia noble .! 14. En el antiguo reino de Toledo y en 

Andalucía, sala principal en una casa particular. // S. Sitio donde el Rey 

daba audiencia pública . 

-Diccionario Crítico, Etimológico, Castellano e Hispánico. 

Joan Corominas y José A. Pascual 

Ed. Gredos, Madrid. Vol. IV 1985. 

PALACIO: Tomado del Latín Palatium " Monte Palatino", "Palacio de los 

Césares sobre este Monte". 

Generalmente conocido en todas las épocas y común a todos los 

romances. Sin embargo, la conservación de la (i), y la grafía con (t;) 

sorda, son pruebas claras de una introducción culta o semiculta; los 

demás romances tienen formas de apariencia hereditaria (Portugués 
Pai;o. Catalán Palau, Occitano Palatz, Francés Palais, Italiano Palazzo), y 

sin embargo, es verosímil que en todos ellos tenga algo de cultismo. Es de 
notar la aceptación especial " cuarto de una casa", " habitación de una 

casa", especialmente "habitación en la planta baja", "sala de reunión", 

que es antigua (invent. Aragón, 1379-1497) "Cigarrales" ( Ed. V. Said 
Armesto, pp. 35 y 40 ) y se conserva hoy localmente. 

((Palado es dicho cualquier lugar do el Rey se ayunta paladinamente 

para fablar con Jos homes: esto es en tres maneras o para librar los 

pleytos, o para comer, o para fablar en gasajado ... e por esto Jo llaman 
palacio, que quiere decir romo Jugar paladino.)) 

Paladino - claro, público, del latín Palatinus. 

Del palado, de la corte de que ahí pasó a público. 
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·Diccionario de Autoridades 
Ed. Gredos, Madrid. Fascimilar, Año 1737. 

PA!J\CIO: La casa en que hacen su residencia los Reyes, viene del latín 

palatium, que significa lo mismo, Lat. Aula Regia, Palatium. 

Palacio es dicho cualquier lugar dó el Rey se ayunta paladinamente para 

fablar con los homes. 

Palacio por extensión, se toma por cualquier casa suntuosa en que 

habitan personas de distinción. 

I.at. Domus Regia. 
Se toma en muchas provincias de España por las casas solarie~as 

infanzonas de los Nobles. 

Lat. Nobilis Antiqua Domus. 

Palacio, en las casas particulares del Reino de Toledo, es una sala común 

y pública, en donde no se pone cosa alguna que embarace el trato y el 

come1cio. 

·Diccionario de Autoridades 1734 

Real Academia Española de la Lengua. 

E. Gredos 1561-1963. Bibliteca Románica-Hispánica. 

CASA: Edificio hecho para habitar en él y estar defendidos de las 

inclemencias del tiempo, que consta de paredes, techos y tejados, y tiene 

sus divisiones, salas y apartamentos para la comodidad de los moradores. 

CASA: Se llama también la descendencia o linaje que tiene un mismo 

apellido.y vieje de un mismo origen; y así se dice, La Casa de los 

Pachecos, de los Guzmanes, de los Silvas, de los Mendozas, Toledos, etc. 
'IJ 
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ANTECEDENTF.S MEDITERRANEOS MlN LEJANOS 

GRIEGOS 

Estos son muy vagos y sólo existen vestigios, debieron ser sumamente 

austeros en su manera de vivir. 
Así romo la arquitectura griega nos deja un legado de perfección, orden 

y belleza con innumerables ejemplos de arquitectura religiosa y civil, 

en lo referente a arquitectura doméstica y específicamente palacios o 

casas nobiliarias, poco resta. 

Banister Fletcher en su Historia de la Arquitectura en el Método 

Comparativo, sólo consigna dos casas, la llamada "La Maisón de la Colline" 

en Delos y la casa XXXIII de Priene y dice de la primera ... " es una casa 

regular poco común casi cuadrada que muestra la pastas {porche) que 

posteriormente influenció a Ja casa romana. El patio está rodeado de 

columnas con la cisterna o aljibe en el centro de él. " 
La casa consta de dos pisos con la zona social en planta baja y las 

recámaras en la alla. faisten cuatro cuartos no especificados hacia el 

patio) "pastas", uno de ellos más grande que se presume fue el lugar de 

vida común o la estancia. También una cocina y una entrada a modo de 

zaguán, así como el alojamiento de una escalera. 

Pudiera tomarse como un antecedente del programa que nos ocupa pues 

los aposentos se encuentran al derredor del patio más no por la "pastas". 

El patio funge de distribuidor, iluminador y ventilador de todos los 

recintos. 

El aljibe se encuentra en el rentro de éste romo en los antecedentes 

romanos. 

Dado el dima tan cálido, los griegos debieron vivir en gran parte del año 

en este patio y "pastas" ya que la cocina dá directamente a éste justo 

enfrente de la escalera y a lado del zaguán. 
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También Fletcher consigna y hace una comparación entre la casa griega 

y la romana (p.234) con la casa de "Priene" y la de "Vetii" en Pompeya, 
ambas cuentan con patio como distribuidor. 

ROMANOS 

Nos han quedado bastantes datos de casas romanas, pero ninguna tan 

importante y más para este estudio que la casa de "Pansa" en Pompeya, 

sin duda este debe de tomarse como un antecedente de la casa nobiliaria o 

palado virreinal por su suntuosidad, así como por algo que en esta 

Nueva España aparece y que son los cuartos accesorios hacia la calle que 

fungían como talleres y comercios. 

Está situada en cabecera de manzana con accesorias, talleres y comercios 

sobre la calle, así como otras tres casas adosadas y separadas que 

probablemente pertenecieron a ella y que se rentaban. 

Lo anterior hace que la casa o palacio viva al interior, pero ésta ya es de 

un piso. El segundo sólo existía sobre las dependencias al exterior, consta 

de una serie de cuartos o "cubicula" que dan hacia dos patios situados en 

el mismo eje llamado el primero "atrio" y el segundo "peristilo", en el 

prime1 o se encuentra el aljibe "impluvium"; se entra a la casa también 

por un espacio a manera de zaguán llamado PROTHYRUM común en Jos 

palacios virreinales de la Nueva Espaiia. 

Al fondo tenía un "Xystus" o jardín (huerta) con un pórtico previo al 

cual se llegaba por un pasillo o por un "oerus", que haría las veces de 

sala de recepción. 

la cocina era pequeña, daba hacia el patio trasero o "peristilo" y se 

surtia a tra\'és de la cochera la cual daba hacia una una de las calles 

laterales. 

Existían comedores o "triclinium" para verano o invierno, pero 

ciertamente debieron utilizar para estos menesteres los pasillos del 

13 
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,\. \"ISTA PllUSl'f.TIICA • n. rlr\N r ,\, 

l. 0Jfium • 2. n~~lllinlo ·J. impltn·io. •t cdla. [1. ala • fi. lahlinn • i. 
pcristilio. IJ. gianlino (f'i1irlmi111n)-9. tritfoñn n csr.d1a. IO. rnl1knlo 
• 11. ingrcsso scco11Jariu (/'illlimm). 12. pasuggio (/1111m). 13. atrio. 

l'alblio, Taschcn. 
l'aeslum e Vclia, i lcmpli 1 is1i dJI ciclo 
l'cnninol. 

"peristilo", "atrio", "tablinium", sala familiar situada entre los dos patios, 

por su frescura o las "alae" o pequeñas salas que daban hacia los patios. 

En fin todas o casi todas las dependencias o aposentos daban a los patios y 

éstos servían como distribuidores generales. 

Ciertamente también nos legó este sistema de diseño y distribución una 
manera de vivir que en muchos casos sigue vigente. 

La obra de Fletcher antes citada tan1bién habla de otras casas a saber, la 

del "Cirujano" en Pompeya, la de Vetii también allí y las de Leonardo 
Bernardo Arquitecto Romano el "Fauno", Salustio y el "Poeta Trágico", 

todas tuvieron patios porticados lo cual nos lo presentan como 

invariante arquitectónico.En el libro "Les Dessins D' Architecture de 

L'ecole de Beaux-Arts." Publicado en París por Arthaud para Annie 

Jacques y Riichi Miyake. Aparece en la página 145 en la sección de 

reconstrucciones de arquitectua antigua una casa conocida como la 

Maison du Centenaire descubierta en 1879., 1800 después de la erupción 
del Vesuvio ocurrido en el año 79 d.c. 

Los dibujos que aparecen son dos cortes coloridos en rojo 

principalmente, que muestran el lujo en que se vivía y consigna uno de 

ellos el hermoso patio jardinado que poseía en el cual, aparentemente 

discurría gran parte de la vida hogareña. Por la reconstrucción 

mencionada más pareciera la casa ser un palacio o casa noble. 

ANTECEDENTE.5 ITAUCOS RENACENTISTAS 

Se pudiera obtener muchos ejemplares de casas o palacios Italianos o de 
la península itálica construidos después de la caída del Imperio Romano, 

pero ésto llevaría a este estudio a distraerse de su objetivo final. 
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Sin embargo, pudieran consignarse aquí algunos ejemplos del 

Renacimiento: 

Esenci~lmente estos palacios y por deducción otros anteriores a éstos, 

tienen ·y debieron tener las mismas características de las casas o palacios 

romanos, por lo menos, en lo que se refiere al característico patio, no así 

a las accesorias o recintos hacia fuera, que fungían como comercios y 

talleres. 

A la caída del Imperio Romano la península itálica quedó en manos de los 

bárbaros, mismos que, poco a poco se latinizaron y crearon reynos y 

ducados o principados que pelearon entre sí, durante siglos. 

El Papa y los Obispos, ante la pérdida de autoridad de los funcionarios del 

Imperio tomaron ésta y también se conviertieron en señores autónomos. 
Lo anterior conformó una serie de ciudades estado que se concreta con 

fuerza en el Renacimiento. 
--·- :·,.;,,.,·t"""W~ la necesidad de defensa, diseña las urbes y por ende las habitaciones y 

con ellas los palacios los cuales adoptan muchas veces aspectos de 

semifortalezas, sobre todo en las ciudades más beligerantes y en el 

primer siglo de esta época, todo el 1400s. 

Tenemos como ejemplos típicos de este siglo el Palacio Strozzi en 

Florencia, el Palacio Picolomini en Siena, el Palacio Ricardi, este último 

~ 1 también en Florencia. 

~ 
o o 
\Cei_ 11 n ~ Q_j,lól 
[_t:: ~~f~-~-R:·-~E-~~tJ 

o o o ~ 

l'l.mu Mv111Chil'ricati '<'¡un kis ·1¡uatni liori".11 tlominJntc w1tiouki 
JIUffil' IJ rnn<"<Tdón m-tJngulJr Jd pJIJdo. 1 as hJhitJ<"iones a 
i1quil'rdJ) <lL'fl\"hJ del H'Stihulu ~ un.lcnan perpc.'ílllkubrrn1.mtc al 
p.Uio, al que '11.! an.'l'l.lc a lrJ\l~ de una loggiJ, 'iituJ1fa l!ílln' IJs <ln'i 
'""linfü1princif\llcs. 

Todos estos palacios tenían tres pisos y el primero extraordinadamente 

cerrado al exterior. 

A La vida discurría al derredor del patio al cual se llegaba de la calle por 

cuatro puertas a otras tantas ya que ocupaban una manzana completa 

muchos de ellos.Fungían en muchas casos como semifortalezas en la 

planta baja, debieron existir caballerizas y bodegas, casi como oficinas y 

lugar ¡1ara animales domésticos y las habitaciones propiamente dichas 

en la segunda y tercera plantas. 
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larcdu. Región de Billno. SANTANlll:lt 

PJ!acioantiguu. 71\PJ{jOZA 

Todas las habitaciones en estas casas ya estaban intercomunicadas no 

sólo a través de el patio, si no a través de sus divisiones o paredes. 

Hay un aspecto formal definitivamente cerrado al exterior contrastando 

con la casa romana, aunque éste cuidaba de su privacidad como lo 

demuestran los dos patios, refleja con las dependencias al exterior un 

aspecto más abierto y tranquilo propio de una época en la cual imperaba 

la pax romana y no había que temer. 

Esta forma cerrada al exterior de los palacios renacentistas italianos 

producto de una época grandemente belicosa en parte vuelve a aparecer 

en los palacios del norte de Espada, tal vez por recuerdo de 8 siglos de 

guerra y dificultades de acomodarse a una nueva forma de vida más 
tranquila bajo el signo de la paz del Imperio. 

ANTECEDENrn PENINSULARES IBERlCOS 

Los antecedentes ibéricos de la casa de patio y por ende de el palacio o 

casa nobiliaria en la Nueva España son evidentes desde el norte de la 

península hasta el sur de la misma, variando sólo en función del clima y 

los materiales disponibles. 

Se deben tomar en cuenta así mismo las diferentes influencias culturales 

en esa tierra encrucijada geográfica de tantas conquistas. 

Existen en toda la geografía de la península ibérica casas de diferentes 

tipos, grandes y pequeñas, sencillas y elaboradas, en climas lluviosos y 

fríos así como en secos y fríos o secos y calientes. En todas o casi todas ( 

la Masía Catalana es diferente en su distribución) las épocas anteriores 

al advenimiento de el romanticismo historicista que toma Jos elementos 
arquitectónicos en forma separada a su finalidad de creación original y 

que convierten estos elementos en ornamentos sin relación con el 

programa arquitectónico, la casa espaftola o ibérica poseía un elemento 

básico en torno a el cual giraba la disposición de los recintos de ella. 

18 
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Cm.¡ui~ 1.h.• i\rquilt,·tur.1. 
Mw1 laprJdr. 

Este elemento de tamaño y forma variable es siempre en la casa ibérica, 

antecedente inmediato de la nuestra, el patio el cual se adapta como 

elemento centralizador, ventilador , iluminador y comunicador, 

cambiante en tamaño pero invariable en el esquema programático 

esencial de la planta. 

Este elemento sencillo en el mediterráneo que denotando con su 

conformidad a las necesidades del clima cálido la mentalidad clara de sus 

habitantes y cerrado y alto en las regiones norteñas pluviosas, tiene, sin 
duda un antecedente común en la casa romana, dice Walter Palm 

... "claro está que no existe un tipo único de casa romana y que en 
España y tampoco en Italia fue de rigor Ja casa descrita por Vitrubio 

y representada por las excavaciones de Pompeya. /lay toda clase de 

variaciones. Sin embargo, Jos elementos constitutivos son Jos 

mismos" ... 

Así el patio presenta un carácter decididamente romano con él como 

centro absoluto de la vivienda alrededor del cual se agrupan los 
aposentos, aunque éste, el patio, tiende a ser casi siempre como el 

peristilo no como el atrio con su "impluvium" en el piso. 

Al trasladarse a las Américas y específicamente a la Nueva España, esta 

enorme cantidad de influencias mediterráneas y claramente ibéricas de 

los reinos de Castilla, León, Navarra, Aragón y Granada, esta última 

recién reconquistada con todo su acervo cultural, arquitectónico y 

formal y al llegar así de todas las regiones de la península los 
conquistadores trajeron con ellos las formas influenciadas por milenios 

de invasiones y conquistas desde celtas hasta moras pasando por 
romanas y griegas. 
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Estas influencias en las costumbres y programas arquitectónicos se 

manifiestan en la casa de la Nueva Espafta, perdurando aquí por más 

tiempo inalteradas como subsistieron hasta ahora los arcaísmos de el 

lenguaje y las costumbres usadas desde el siglo XVI y no modificados por 
la lejanía a los lugares de origen, como se conserva en la Península 

Ibérica por más tiempo un tipo más arcáico de la casa romana que en la 

propia Península Itálica, otra vez vuelve a decir Walter Palm en su 

misma desertación sobre la casa andaluza 

... " ésra se ha mantenido bajo las olas de la invasión árabe, 

rransplantada por los conquistadores y colonizadores de el Nuevo 

Mundo" ... 

Si se traslada el patio y la distribución de los recintos en torno a él como 

esquema básico, en lo referente a los palacios o casa nobiliarias no 

sucede el trasplante definitorio de el uso, áreas y formas resultantes, el 

palacio allá no es igual al de acá, prácticamente éste es otra cosa. 

Aquéllos son cerrados, con sólo una puerta a la calle, aquí tienen 

accesorias, tiendas rentadas que nos muestran el carácter mercantil de 

sus propietarios nobles, y muestran también el carácter utilitario no 

solamente suntuario de por lo menos la planta baja y el entresuelo, y 

aún con esto se asemeja más en parte a la casa romana que se rodeaba 

muy seguido por locales de renta. 

Son obvios y n~turales así los antecedentes ibéricos que influencian a 

toda la arquitectura de la Nueva Espafta desde la vernácula hasta Ja 
1 

palaciega. 
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i'Jlk• IACAIA\\ORRA. 

LA TRANSICION DE CASTILLO A CASTILLO PALACIO A PALACIO. 

Durante ocho siglos los cristianos de la península Ibérica lucharon 

contra los moros, así como en otras partes de Europa se luchaba contra 

los mongoles y tártaros o simplemente lo hacían entre sí, los Ducados 

Principados o Reinos. Esto provocó ya desde la caída del Imperio Romano 
y las invasiones de los bárbaros la construcción de los castillos, grandes 

fortalezas que partiendo de un torreón llegaban a convertirse en 

ciudades o burgos amurallados conservando dentro de éstos una parte 

como habitación palatina del noble señor del territorio.En la península 

Ibérica a consecuencia de la invasión árabe o mora y el inicio de la 

reconquista surgen innumerables castillos tanto que un Condado y 

posterior Reino se llamó así Castilla por la gran cantidad de que había de 

éstos. Muchos al avance de la cristianidad, en la reconquista fueron 

quedando llamémosle así, en retaguardia, perdiendo en gran parte su 

función romo baluartes de primera línea o de frontera, sirviendo sólo 

como fuertes en las luchas entre los 1·arios Reinos que integraban lo que 

posteriormente fue España. 

Con el descubrimiento de la pólvora y el uso generalizado de ésta en la 

alta edad media estos castillos dejaron de funcionar como tales ya que la 

altura de los muros así como su verticalidad servían bien contra las 

flechas, jabalinas y piedras arrojadas por el atacante más ya no contra 

balas de gran c~libre y de gran poder demoledor. Esto obligó a un diseño 

diferente de bastión, con lo que los castillos propiamente dichos 
1 

resultaron obsoletos. 

La gran obra de reconquista y expulsión de los moros consumada con 

la caída de Granada en 1492 por los Reyes Católicos Don Fernando y Doña 

Isabel pacifica definitivamente la península, aunque como ya se dijo los 
l!!S 
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castillos que no quedaron en la frontera para éstas épocas, asi como los 

de construcción reciente aceptaron los aportes renacentistas ya que 

España era cabeza en el pensamiento humanista de vanguardia de la 

época. 

Esta gran obra de unificación de los Reyes Católicos, hace desaparecer 

los grandes Castillos autodefensivos y crea las casas palaciegas urbanas, 
el ca nbio surge durante los siglos XV y XVI paulatinamente adquiriendo 

estas últimas elegancia y comodidad, perdiendo la austeridad, frialdad e 

incomodidad que caracterizaba a aquellos como asentamientos más 

castrenses, que palatinos, surgiendo lo que se llama castillo-palacio. 

Cuando ésto sucedía; la consumación de la reconquista, florecía el 

Renacimiento Italiano del "quattrocento" y estaba al llegar el 

"cinquecento'', o sea, los siglos XV y XVI. 

Es lógico pensar que esta gran expansión de ideas en lo referente a las 

artes y especialmente a la arquitectura llegara a la península Ibérica 
imponiendo criterios y formas. 

Es natural también que estos reinos unidos por Doña Isabel de Castilla 

y Don Fernando de Aragón comenzaran a gozar de un verdadero 

renacer de las artes y un auge económico producto de la paz consecuente 

del fin de siete siglos y medio de lucha contra los conquistadores moros. 

E&te florecimiento con todo, no aceptó el Renacimiento Italiano 

francamente, aunque la influencia de esa península sobre España fue 

deterlninante. 

Las relaciones culturales con Italia y sus reinos fueron muchas, 

• 
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Castill1~fülaciodeCortés. 

1~· .. :11;.~.'···· ... •son /as más vis/bles: la formación /Iterarla Italianizan te pues 
-:,, ;-~ , ... ~~'.:.S'\ ..... 

,'_1 ,..- • .,. • '\ ya en el siglo XIV Ja juventud española se Iba a estudiar a Bolonla y 
,( ... 

· : . a Nápo/es, las relaciones de Alfonso V de Ara¡ón entre su re/no y 

'· i} Nápo/es, las guerras napolitanas de los reyes Católicos (1498-1503) 

y más tarde las de Carlos V en Lombardía, Toscana y los Estados 

Pontificios (1520-1530)'.), 

todo esto ayudó al adventimiento del Renacimiento de las Artes en 

España ahora pacificada por fin . 

l'rirncra etap.1 entre 1522 r l SH mmo torre de \'igilandil. 

Sin embargo, no sólo esta influencia renacentista italiana llegó a estos 

Reinos, hubo importación de arquitectos, escultores alemanes y 

flamencos y se incorporaron sus estilos ,así como el mudejar a las formas 
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la "-llUDda cta¡u entre 1525.y 15l6. ron ampllarllm hartad oriente 1· 

<Olplllade los [ralles rranri~;líl!IS. • 

llr. C:a,fl1 isC:hanfún lllm<•. 

1 

puramente renacentistas clásicas. 

La publicación de las Medidas del Romano "Necesarias a los Oficiales 

que quieren seguir las Formaciones de las Basas, Columnas, Capiteles y 

otros Edificios Antiguos" 2 de Diego de Sagredo, capellán de la Reina Doña 

Juana en 1526,también contribuyó a el renacimiento español, dice 

Uaguno y Almirola; 

... "Diego Sagredo anduvo por Italia con Ja utilidad que 

desearíamos en todos los viajantes." .) 

, Es importante hacer hlncaple en el estilo renacentista peculiar que 

privó en España en la época de transición de castillo puramente 

autodefensivo, hacia el castillo-palacio ,pues de él surge el estilo llamado 

plateresco que aunque también italiano adquiere y dá fisonomía 

específica al imperio de Carlos V y por ende influenría posteriormente 

la arquitectura de la recién descubier~ América. 

l!I 
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Es característico de este período de transición el Castillo de 
Lacalahorra obra de Lorenzo Vázquez en donde intervino no sólo en la 

parte arquitectónica sino 

... "además deben ser considerados de su mano ·en opinión de Gómez 

Moreno· los elementos decorativos de carácter toscano más 

marcado" ... 4 

Dice Lampérez y Romea, 

... "el aspecto exterior de este castillo hosco y cerrado, oculta la 

más fina arquitectura que puede soñarse; la obra de Vázquez; y su 

esplendor, puramente civil y urbano se aviene mal con las soledades 

y a1·ideces de la estribación alpujarreña en que se alza• . ..S 

Opina también sobre este monumento Albert Laprade y lo dibuja en 

sus "Apuntes de viaje por España, Portugal y Marruecos" (1916-1958), 

... "este castillo se construyó para el hijo del omnipolenre Cardenal 

Mendoza Don Rodrigo, siruado por la Sierra Nevada, al sur de España, 

cerca de Cádiz, dominando una extensa llanura de tierra yerma, ese 

castillo posee la apariencia exterior de forraleza, el visitante tras 

rebasar los primeros bastiones y murallas de 3m. de espesor, 

edifirndos con la piedra de Ja región descubre un refinado pallo de 

mármol blanco ... • 6 

Sin embargo, Laprade contradice a Lampérez y Romea cuando afirma 

que el patio fue construido en Génova entre 1509 y 1512 por arquitectos 

y artesanos italianos y luego llevado por mar y tierra hasta su destino 

final en donde fue montado. .. 
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¡,, Monumcnu• An¡ui1L1·1<ini«1• de fJ lsp.iñola. 
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Existen más ejemplos de arquitectura de transición anotados por 

diferentes autores, se pueden enumerar algunos, todos ellos con 

características especiales que hacen todavía pensar en fortalezas 

aunque ya dulcificadas en algunas de sus partes con un tratamiento 

formal diferente. 

Según Banister Fletcher tenemos de estas características la Casa de las 

Conchas (1512-1514) en Salamanca con el curioso adorno de éstas en la 

fachada, con pocas ventanas a la calle bien enrejadas.7 J. F. Rafols 

nombra también algunos ejemplos haciendo especial énfasis en el 

aspecto formal externo de estos castillos-palacios en transición, son el 

palacio de Lacalahorra, ·el Palacio de los Duques de Medinacelli en 

Cogolludo, la Casa de los Picos en Segovia, la de los Clavos y Ja del 

Infantado, en Guadalajara, todas con clara influencia renacentista 

italiana aunque de una manera muy austera, a la espaliola. 8 

Esta transición hacia el palacio no sólo se dió en la península sino se 

transladó a América y principalmente hacia la Nueva España, ya que al 

acabarse la frontera en España con la derrota de los moros ésta continúa: 

en estas tierras por Jo menos en el siglo XVI hada regiones chichimecas 

en el centro y sigue en el XVII y XVlll ... hacia el norte y noroeste, hasta 

las Altas Californias, Arizona, Nuevo Mexico y Texas. 

El único ejemplo que queda de la etapa de transición, en la América 

Continental, es el palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca, Mor. y un 

ejemplo en la isla de Santo Domingo es la Casa del Almirante construida 
por Don Diego Colón hijo del Descubridor . 

... "Ambos ejemplos son testimonio de la transición de castillo a 

palado; justifican su carácter, por haber sido la sede de los únicos 
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dos casos que subsistieron de mercedes con Señorlo concedidos por 

el monarca español en ocasión de la epopeya amerlcana• • ..9 

Ca"1 del Almirante. Santo domingo. 

CJ'Jdd Almirante. Santi: \limingo. 

lli-.t1iriJJd Arlcl!isl'lll!110Jl'ri1-.1m1. 
lli1·1!11An~uhi1ni~ut~1. 31 
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EL SEÑORIO EN !A NUEVA ESPAÑA 

Siendo la encomienda una institución parecida al feudo rentístico y los 

encomenderos señores de tributos y servicios y los indios conservaban sus 

tierras, ... "esta institución quedó sólo de personas" ... 1 

No fue así en el Señorío pues éste fue un claro trasplante de el en la 

forma medieval europea a la Nueva España con jurisdicción sobre tierras y 

1ohre pernnm de el mal fue ejemplo claro el Marques~do del Valle de 

Oaxara. lo creó Carlos V en favor de llernán Cortés y según luis Werkmann 

... " el único caso de subinfeucfación eferfil'a en las Indias" ... l 

sin embargo, no fue el úniro; aunque si el único efectivo como dice el Dr. 

Carlos f.hanfón Olmos 

... " los dos únicos casos dt• mt•rct•des rnn st•riurio ronredidas por l'i 

monarca t'spaño/ en ocasión de la epopeya amcrir;ina " ... 3 

ya que con el de Cortés nombra el concedido a los descendientes de 

Cristóbal Colón en Veragua por el mismo monarca en 1536 el cual fue 

reducido a titulo honorifko por Felipe 11 en 1556. 4 

Así en América al no presentarse las mismas condiciones de protección 

que dieron lupar en Europa a la creación del Señorío este sólo único caso, el 

de Cortés, adquiere connotaciones especiales, sin embargo, la historia 

recuerda a otros \'arios que por diferentes razones no se conrretaron, 

fueron éstos: 

l.- El prometido a Pedro de All·arado por conquistas y descubrimientos en 

el mar del Sur en 1532, el cual no se cumplió por fracaso de la empresa. 

2.- El prometido a Francisco Pizarro por sus conquistas en Perú en 1529 

debido a el asesinato del conquistador, no se cumplió. 
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3.- El pror.1etido a Diego de Almagro para la mar del Sur en 1534, no se 

cumplió por Ja muerte del conquistador. 
4.- El prometido a Pedro de Mendoza para el Rio de la Plata en lSH, no se 

cumplió por la muerte de Don Pedro. 

5.- El prometido a Pedro Fernández de Lugo por descubrimientos y 

pacificación de Santa Marra en 1535, no se cumplió pues murió el 

conquistador. 

6.- El promelido a Juan de Céspedes para la Nueva Andalucía en 1536, no 

se cumplió por fracaso cte la empresa. 

7 .- El prome1ido a llernando de So!O para la exploración en la costa norte 

del Golfo de México en 1537, no se rnmplió por la muerte del conquistador. 

8.- El prome1ido a Pedro de All'arado por exploración de la parle poniente 

del mar del Sur en 1538, no se cumplió por la muerte del conquistador. 

9.- El prometido a Juan Ortiz de Zárate por explor.ición del Río de la Plala 

en 1569, no se cumplió por la muerle del conquis1ador. 

10.- El prometido a Pedro Maraver de Silva por la conquista de Nueva 

Extremadura en 1574, no se sabe la causa del incumplimiento. 

11.- El prometido a Hernán Cortés por exploración de la Mar del Sur en 

1528, no se cumplió por fracaso de la empresa. 5 

El único Señorío real que subsislió en América después de iodo fue el de 

Hernán Cortés habiendo sido creado por Real Cédula el 6 de Julio de 1529, y le 

acompañaban en forma hereditaria y perpetua 23,000 vasallos con las 

tierras, aldeas, términos de sus villas )' pueblos tribu1arios. Este Seftorio 

único tenía también las ... "jurisdicciones cevil y criminal, alta e baja, mero y 

mixto imperio. y rentas y oficios y pechos y derechos y montes )' prados y 

pastos y aguas corrientes, estantes y manientes, con todas las otras cosas" ... 6 

cediendo el Rey todo, conservando para sí solamente la soberanía de su 

justicia. 7 
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Hernán Cortés para acentuar el carácter territorial de su Señorío 

pretendió rec~udar los tributos en función de la tierra poseída por sus 

vasallos e insistió en que todos fueran jefes de familia y propietarios de 

tierras. la Corona rechazó esto y en 1533 acordó que los tributos fueran 

tasados de la misma manera que las encomiendas. S 

En 1528, con todo Cortés fue inl'cstido por doña Juana ... "con señorío y 

jurisdicción en primera instancia" ... sobre las tierras que descubrier.t en la 

Mar del Sur. 8' 

Con todo conservaba también el Rey el dominio sobre minas y salinas y 

en general todo el subsuelo del ~larquesado, tenía prohibido éste contruir 

fortalezas y a~uñar moneda sin previa licencia y tenía la ... " obligación 

exquisitamente medieval" ... 9 de hospedar al Rey cuando se presentara en su 

casa ... " de día o de noche" ... 10 

La concesión del título de primer Marqués del Valle de Oaxaca fue para el 

conquistador el equivalente al otorgamiento de plenos derechos feudales así 

en 1531 al desembarcar en Veracruz ya con el título, empezó a ejercer la 

jurisdiccíón señorial sobre los pueblos que le habían sido concedidos, 

levantó en la Rinconada una horca por ser señor de alta justicia o de "horca 

y cuchillo" y erigió rollos en Tlaquiltenango y Tepeaca. ll 

Cortés y más tarde su hijo Martín recurrieron a símbolos externos para 

acentuar el carácter señorial y casi soberano del Marquesado, la corte del 

conquistador en Coyoacán y luego en Cuernavaca rivalizó con la del virrey 

en esplendor por el número y calidad de sus dignatarios. 

Cuando parte a las l!ibueras lleva consigo un gran séquito que 

comprendía desde maestresala, halconeros, mozos de espuela, botiller, 

caballerizos, ju~lares, etc. lleva también vajillas de oro y plata y otros 

menesteres. En Cuernavaca tenía además del servicio particular de su mujer, 

desde un caballerizo, botiller, un repostero o entapizador "de estrado", 

muchos criados, pajes de cámara y peones " para velar las fortalezas". 12 
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Su hijo Martín Cortés y Arellano segundo marqués fue también dado a 

afanes de grandeza y desplantes similares a los de su padre lo que le dió 

gran popularidad pero también le acarreó grandes enemistades y 

malquerencias en la corte virreinal y no perdió toda su fortuna después del 

destierro y juicio a que fue sujeto por su supuesta rebelión a la Corona, por 

el herh·J de que su padre había vinculado en Mayorazgo indivisible e 

inalienable gran parte de sus bienes. Pretendió también Martín el segundo 

marqués el 1í1ulo de duque pero Felipe 11 no le prestó atención. Se hacía 

siempre preceder por una especie de pendón real. 

Hubo otros señoríos que como ya se dijo fueron creados o proyectados 

solamente, y según Weckmann citando a Gibson, en Tlaxcala varios indios 

principales recibieron el título de " Señores de Montes y Aguas" mediante 

Real Cédula del 11 de Febrero de 1537.13 

Sigue diciendo también Weckmann que Gerhard cree que en 1542 a 1549, 

Francisco de Montejo el Viejo adelantado de Yucatán ejerció el Señorío de 

Maní feudo de diez leguas cuadradas con 10,000 tribularios indios. Montejo 

tenía desde 1540 patentes de Adelantado de Yucatán con carácter hereditario 

pero en 1549 la Corona le confiscó todo para las Reales Cajas junio con el 

resto de l: s encomiendas de los Monlejo, el hijo, Montejo el Mozo recuperó 

las encomiendas pero sólo a tílulo de conquistador y poblador pues siendo él 

bastardo, el título de Adelanlado lo heredó su hija legítima.13 

Nuño de Guzmán el crudelísimo conquistador quiso imitar a Cortés y 

eventualmen1e superarlo eclipsándolo, sostuvo una enorme corte llena de 

fasto. Pretendió ser marqués de Tonalá con jurisdicción feudal. 

Juan Bautista de Lomas y Colmenares, rico minero de Nieves en Zacatecas 

ofreció conquistar Nuevo México pagando de su peculio la empresa si el 

Virrey ~larqués de Montesclaros le otorgaba el título hereditario de 

Adelanta fa con 40,000 vasallos tributarios que incluyera pasturas, bosques y 
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aguas. Ei Virrey lo aceptó pero la Corona no, y Oñate fue designado para jefe 

de la empresa de conquista. 

El último intento fue la creación en 1706 del Ducado de Atlixco, único 

caso de ducado en América , concedido por Felipe V al que fue Virrey de la 

Nueva España, José Sarmiento Valladares, Conde consorte de ~loctezuma, 

Tultenango y Tula, viudo de la terce~a Condesa de estos títulos, doña María 

Jerónima de Moctezuma y Jofre de Loaisa descendiente directa del 

Emperador. El ducado tuvo privilegios semejantes a los del Marquesado del 

Valle y el duque recabó tributos y nombró Alcaldes Mayores en Atlixco, 

Tepeaca, lluauchinango, lxtepeji y Tula, M este privilegio lo ejerció desde el 

17 de lliciembre de 1 /OS hasta l 821 a la consumación de la Independencia. 

Si la Corona en la península y sus dominios de Europa en esa época , el 

siglo XVI, luchaba para consolidar y centrar toda la autoridad en la persona 

del Soberano y pretendía acabar con los privilegios y fueros feudales 

medievales de los nobles levantiscos, mismos que en su momento fueron 

necesario1 para efectuar con éxito sus empresas de la reconquista , al no 

existir la razón ni la necesidad de la protección por parte de el señor feudal 

fue lo más natural que esta institución el feudo, dejara de existir y no se 

podía ni debía transplantar a el nuevo mundo. De allí la creación de la 

encomienda y la negativa de la Corona a concederla hereditaria pues se 

hubiesen creado en Aml'rica otros fcudo.1 no contemplados en su proyecto de 

Monarquía ab1olulista. 
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LOS TlTULOS Y !A NOBLEZA EN !A NUEVA ESPAÑA 

La nobleza mexicana fue sin duda la más próspera de América. De 1529 

a 1821 alrededor de 80 familias de la Nueva España recibieron Títulos de 

Nobleza por servicios prestados al Rey .1 

Casi todos estos nobles eran de origen peninsular aunque ya en la época 

de la Independencia fueron predominantemente criollos Si, y únicamente 

12 eran europeos. Algunos que volvieron a España, eran españoles y habían 

recibido títulos por servicios como funcionarios del gobierno o como 

militares. Ya que esta nobleza mexicana estaba constituida en su mayoria 

por ricos empresarios, comerriantes y mineros que obtuvieron sus títulos 

por su aportación al desarrollo económico del reino, gran parte de sus 

miembros se quedaron. 1' 

... " Por tradición , un noble era, según definición española, un 

hombre con riqueza y mujer irreprochables, ron antepasados " cristianos 

limpios " , sin la mancha de inclinaciones moras, judaicas, paganas o 

heréticas; según aparece en 1.1 Re.1/ Cédula del 13 de Noviembre de 

1790" ... 2 

La base de la nobleza fueron los hidalgos, señores sin título que se 

enorgull:-cían de haber sido fieles guerreros cristianos durante la 

reconquista. De esta base enorme de hidalgos se derivan dos tipos de nobles 

con titulo. Los grandes de España herederos de los magnates visigodos 

''hechos por Dios y por el tiempo", los cuales eran considerados primos del 

Rey y se consideraban iguales entre si, el Duque Grande era igual al Conde 

Grande y no su superior. 3 
A los Grandes se les permitía permanecer cubiertos delante del Rey, los 

demás debían descubrirse, como comenta Ricardo Ortega y Pérez Gallardo en 
su historia genealógica de las familias de México. 4 
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Seguía el grupo medio, éste tenía títulos jerárquicos de Duques, 

Marqueses o Condes, aunque en la práctica no había diferencias entre los 

Condes y Marqueses. los Duques eran superiores en la escala y los Barones 

inferiores en ésta entre los no Grandes. 

Un noble con título debia pagar impuestos especiales; lanzas en vez del 
servicio militar y medias annatas por la creación y sucesión del título. En el 

concepto Español de la nobleza era ésta algo que envolvía a la familia no 

solamente al heredero, confiriéndole esta característica a tuda ella. Tenían 

prerrogativas de acuerdo con el protocolo oficial de hidalguía, los nobles 

estaban exentos de tortura y de la horca. Sólo ellos podian encabezar 

prosesiones públicas o participar en juegos de cañas y otras prerrogativas 

más.5 

Es importante conocer la formación de ta nobleza en la Nueva España por 
sus características especiales. Esta estaba formada principalmente al inicio 

de la colonia por peninsulares o de origen peninsular, pero ya al término de 

ésta e inicio de la Independencia la constituían preponderantemente 

criollos. 

Algunos miembros de esta nobleza obtuvieron los títulos por servicios 

prestados a la Corona como funcionarios de gobierno o militares. Otros los 

más los obtuvieron por su contribución a la economía y al desarrollo en 

general, ::a que eran ricos empresarios mineros o comerciantes acaudalados. 

En la Nueva España el ser noble significaba generalmente ser un hábil 

ejecutiro o administrador. 

Los nobles en la Nue1·a España a menudo asumían oficios en los gobiernos 

locales y encabezaban corporaciones seculares o eclesiásticas. Ejercían 

liderazgo1 por la pura fuerza de su personalidad en las haciendas. minas o 

pueblos, aunque era común que el líder de estos últimos fuese el sacerdote, el 

pequeño terrateniente o el militar. 
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L1 Corona requería que los virreyes, oficiales reales e inspectores reales 

no estuviesen ligados a la influencia de estos nobles novohispanos, sino más 

bien separados de ellas. La mayoría de los oficiales de la Corona regresaban a 

la península con lo que las filas de la nobleza no aumentaba sino disminuía 

ocasionalmente. 

El poder de los nobles en la Nueva Espalia con ser Grande pues gozaban de 

gran riqueza y prerrogativas, se veía disminuido por los privilegios de las 

corporaciones con fueros o jurisdicción; ya que estos eran más formales y 

más efecti' os que los de ella. Poseían estas corporaciones independencia y 

estatutos propios, poseían su propia organización y jerarquía pudiendo 
investigar, adjudicar e imponer multas por pleitos llevados a cabo en su 

propio campo. 6 La Iglesia y los militares de hecho tenían más privilegios 

que los nobles y gozaban de algunas inmunidades legales. Los sacerdotes 

estaban exentos de tortura. Los militares y el clero tenían sus propios 

tribunales o fueros. A los nobles se les arraigaba ante la Audiencia. los 

militares y el clero incluían en sus fueros a sus dependientes y familiares. Si 

un noble se hacía familiar de la inquisición o militar adquiría además de los 

suyos los fueros de estas instituciones. 7 

Otra merma en el poder de la nobleza fueron las prerrogativas nobiliarias 

dadas a los plebeyos durante sus funciones, así por ejemplo los jueces reales, 

abogados, oficiales, militares, graduados de la Universidad y los estudiantes 

eran considerados nobles, ypor esto no podían ser torturados ni 

enrarcdados por deudas ni su propiedad emhargada por cuentas sin saldar. 8 

Se dalla trato de "Su Selioría" a un Coronel, a un Oidor, a un Juez de 

Audiencia, a un Intendente, a un Inquisidor o a un Canónigo de la Catedral. 
El Rey se dirigía a estos funcionarios de vos como a un noble. Si el noble 

podía usar puños de encaje también lo podía hacer un abogado como también 

llevar cojín a misa romo aquél. Fn general los nobles compartian muchos de 
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los privilegios que los distinguía con la parte alta de la burocracia y la 

intelectualidad. 

Los espafioles se consideraban superiores ante la presencia de un vasallo, 

de los indios o de las castas. Sólo se llamaban españoles a los peninsulares, 

criollos y tecnicamente a los indios nobles. 9 

Las familias acaudaladas se consideraban a si mismas como nobles cuando 

en otros lugares serían sólo parte de la alta burguesía. No era necesario 

tener título para considerarse noble, por ejemplo todos los descendientes de 

vazcos tenían pruebas genealógicas de nobleza pues legalmente eran 

hidalgos. 

La nobleza mexicana no era muy querida en su tiempo y sí era muy 

criticada porque había llegado a serlo gracias a su habilidad en los negocios, 

lo que probaba su materialismo, así dice lucas Alamán ... "Un título de 

Conde o ft.-,arqués, o una cruz en una orden militar era la combinación del 

que había hecho su fortuna en el comercio o en una bonanza minera" ... 

ID, los consideraba nuevos ricos. 11 José María Luis Mora describía a los 

nobles mexicanos como ... "oscuros hombres de negocios, sin mérito o 

talento ... cuya riqueza no aceptaba otro principio que el del monopolio 

metropolitano• . ..12 

Mariano Otero los describe sin dominio sobre la población que les servía, 

sin jurisdicción civil o influencia política, sin parecerse a la europea, que 

abandonaba sus propiedades al cuidado de administradores convirtiéndose 

en rentisras simples y llanos. 13 
Joaquín Fernández de Lizardi en 1816 dice que los nobles son buenos 

para nada "nacen y no se hacen" cuyo carácter es "vicioso, despreciable y 

ridículo". 14 

Dice umbién Carlos María Bustamante en la avispa Chilpancingo que 

... "durante las situaciones de crisis en España /os títulos se vendían con 

descuento como las borlas en nuestras universidades• ... 15, 15' 
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Algunos nobles eran muy ricos aunque no sólo ellos lo eran y se 

enriquecieron muy rapidamente los títulos no tuvieron tiempo de envejecer 

y adquirir la dignidad que otorga el tiempo. 
Aproxir.1adamente 60 títulos se otorgaron en el siglo XVIII 16,pero no 

bastaba la riqueza sin institucionalizar la familia por medio de un título con 

todo lo que esto conllevaba al éxito. Requería de la justificación por medio de 
Dios y el Rey como los elementos más venerados de la legitimidad espáñola. 

En el fondo debe ser el rechazo del materialismo en la escala de valores de los 

españoles, no considerándolo éste, el materialismo, como una \'irtud como 
sucede con otras sociedades. 16' 

Aunque hasta cierto punto la burocracia virreinal relegaba a los nobles a 

un lugar menos preponderante, en ostentación y lujo, nadie podía ganarles 

ni comp1rarse con ellos. Esta ostentación y este lujo era i¡d1erente al 

titulado, no podía existir éste sin aquellos y éste era testimonio del valor del 

patriarca que lo ostentaba, de allí que lo anterior determinara las maneras 

de in\'ersión que dieron forma al capital mexicano y su desarrollo posterior. 
17 

El mayorazgo institucionalizó el lujo y una familia noble, sentaba una 

base económica intentando asegurar a su posteridad un estamento de 

opulencia perpetua indivisible e inalienable. 

Referente a la ostentación de la riqueza hecha por la nobleza se 

emitieron reglamentaciones específicas; dice Luis Weckmann citando a 

Beleña que los Carruajes de los títulos de Castilla y de los obispos eran los 
únicos que dentro de las riudades podían ser tirados por cuatro mulos; rosa 

prohibida a los demás vecinos por ser ... "superflua ostentación y 

gasto" ... 17' 

Sin embargo, la nobleza de la Nueva España no se contentó con vivir en 

la ostentación y fasto que exigía su condición de nobles, sino que donaron 

grandes c.intidades de dinero para obras debeneficenria, obras pías o 
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sufragios por sus almas, enriquecían a los conventos e iglesias.fundaban 

hospitales, patrocinaban la conquista y evangelización de las regiones 

apartadas. 18 

Basta recorrer la nación para ver grandes y maravillosas muestras de 

esta generosidad tan peculiar de los nobles y ricos virreinales, basta ver la 

Catedral Metropolitana, el Colegio de San Ignacio de las Vizcainas, Santa 

Prisca en Taxco o la Valenciana en Guanajuato, así como la parroquia de 

Tlalpujagua construida también por la generosidad de Don Manuel de la 

Borda, o el Acueducto que llevó el agua a la ciudad de Querétaro donado por el 

Marqués de la Villa del Villar del Aguila. La nación está llena de estos 

ejemplos como el Nacional Monte de Piedad fundado por Don Pedro Romero 

de Terreros, Conde de Regla, ciertamente no con afán de lucro. El caso es que 

de alguna forma y con muchos recursos de estos nobles en gran parte de la 

Nueva España entonces y el México de hoy se llenó de hermosos y valiosos 

monumentos e instituciones de beneficencia. 

Don Manuel Romero de Terreros Marqués de San Francisco y 

descendiente de don Pedro refiere en su maravilloso libro "Las Artes 

Industriales en la Nueva España", los pormenores y grandeza de éstas artes y 

describe desde las joyas, atuendos, marfiles, platería, carruajes, muebles y 

demás artículos suntuarios que poseían los nobles para usar en sus personas, 

en las de sus sirvientes o en sus palacios nobiliarios. 

Describe así mismo gran cantidad de objetos donados por ellos y otros 

hombres y mujeres ricos a la Iglesia o a Instituciones de Beneficencia. 19 

ORIGENES NACIONALES DE LA NOBLEZA MEXICANA 

Título 

Conde de Agreda 

Otorgado 

español 

Orígenes Nacionales 

En la Independencia 

español 
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Marqués de Aguayo español criollo 
Conde del Alamo español criollo 
Conde de Alcaraz español criollo 
Marqués del Apartado criollo criollo 
Conde de Bassoco español español 
Marqué. de Bustamante ? criollo 
Conde de Cadena español criollo 
Conde de Calderón español español 
Marqués de Castañ.iza español criollo 
Mariscal de Castilla español criollo 
Marqués de Ciria criollo criollo 
Conde de la Cortina español criollo 
Conde de Casa Flores criollo español 
Marqués de Guadalupe criollo criollo 
Marqués de G uardiola español criollo 
Conde de lleras Soto español criollo 
Marqués de lnguanzo español español 

Conde de Jala español criollo 
Marqués de Jaral criollo criollo 
Conde de S. de la laguna español criollo 
Conde de Loja criollo criollo 
Conde de Medina criollo criollo 
Marqués del Mezquital español español 
Conde de Miraflores español criollo 
Conde de Miravalle español criollo 
Marqués de Pánuco criollo criollo 
Conde del Peñasco criollo criollo 
Conde de Pérez Gal vez español español 
Marqués de Prado Alegre criollo criollo 
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Conde de la Presa de Jalpa criollo criollo 

Conde de Rábago español criollo 

Marqué$ de Rayas criollo criollo 

Conde ce Regla español criollo 

Marqués de la Reunión español español 

Marqués de Rivas Cacho español criollo 

Conde de Rul español criollo 

Marqués de Salinas español criollo 

Marqués de Salvatierra criollo criollo 

Conde de Samaniego criollo criollo 

Marqués de San Clemente español baja 

Marqués de San Cristóbal criollo criollo 

Marqnés de San Francisco criollo criollo 

Marqués de San Román criollo criollo 

Marqués de Santa Marta criollo criollo 

Conde de Santiago criollo criollo 

Marqués de Selvanevada español criollo 

Conde de Sierra Gorda español criollo 

Conde de Tepa español español 

Conde de la Torre de Cosío español criollo 

Marqués de Uluapa criollo criollo 

Conde de la Valenciana criollo criollo 

Marqués de Valle Ameno español criollo 

Marqués del Valle de la Colina español español 

Marqués del Valle de Oaxaca español siciliano 

Conde del Valle de Oploca español criollo 

Conde del Valle de Orizaba español criollo 

Conde éel Valle de Xúchil español criollo 

Conde de Valparaíso español criollo 
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Conde de Venadito espailol 

Marqués de Villahermosa espafiol 

Marqués de Villar del Aguila espailol 

Marqués de Vivanco espailol 

espailol 

criollo 

criollo 

criollo 

NOTA; De los 63 títulos, 43 fueron concedidos a espatioles, 20 a criollos. En 

la Independencia 12 fueron espailoles, S 1 criollos. 

NOBLES MEXICANAS 

Título 

Marquesa de Aguayo III (espailola) 

Marquesa de aguayo Ill(espafiola) 

Adelantada de Filipinas lII 

Condesa de Afamo IV (criolla) 

Condesa de Alcaraz IIJ 

Mariscala de Castilla VIII (criolla) 
Condesa de la Cortina 11 (criolla) 

Marquesa de Guardiola V (criolla) 

Condesa de Jala Ill (criolla) 
Marquesa de Jaral 11 (criolla) 

Condesa de Loja JII (criolla) 

Condesa de Miravalle 11 (criolla) 

Condesa de Miravalle VII 

Marquesa de Obando III 
Condesa de Prado Alegre 11 (criolla) 

Condesa de Prado Alegre III (criolla) 

Condesa de Presa de Jalpa lll( criolla) 

Condesa de Presa de Jalpa IV (criolla) 

Marquesa de Rivas Cacho lll(criolla) 

Marquesa de Salinas Ill 

Marquesa de Salinas IV 

Situación matrimonial 

Casó con tres espailoles 

Casó con espafiol 

Casó con criollo 

Casó con criollo, separada 

Casó con espailol y un criollo 

Casó con? 
Casó con dos espailoles 

Casó eón criollo 

Casó con criollo 
Casó con siciliano, separada 

Casó con? 
Casó con espafiol 

Casó con espailol 

Casó con espailol 
Casó con espailol, ? 

Casó con espail ol 

Casó con criollo 

Casó con criollo 

Casó con espailol 

Casó con? 

Casó con? 
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Marquesa de Salinas V Casó con? 

Marquesa de Salinas X (criolla) Casó con criollo 

Marquesa de Salvatierra 1 (criolla) Casó dos veces ? 

Marquesa de Salvatierra lI (criolla) Soltera 

Marquesa de Salvatierra IV (criolla) Soltera 

Marquesa de San Francisco II(criolla) Soltera 

Marquesa d~ San Francisco Jl(criolla) Casó con español y criollo 

Marquesa di! San Román(criolla) Casó con español 

Marquesa de Santa Marta lll Casó con? 

Condesa de Santiago X (criolla) Soltera 

Condesa de Santiago XI (criolla) Casó con criollo 

Marquesa de Selvanevada 11 Casó con espa1iol 

Marquesa de Selvanevada 111 Casó con español 

Marquesa de Sierra Gorda IV Casó con español 

Marquesa de Sierra Nevada 11 Soltera 

Marquesa de Sierra nevada III (criolla) Casó con español, ? 
Marquesa de Sierra Nevada V Casó con? 

Marquesa de Uluapa 11 (criolla) Casó con español,/ 

Condesa de Valenciana III(criolla) Casó con español 

Marquesa del Valle de Oaxaca VI Casó con siciliano 

(europea) 

Marquesa del Valle de Oaxaca VII Casó con siciliano 

(europea) 

Condesa del Valle de Oplora IV( criolla) Casó con criollo 

Condesa del Valle de orizaba VII Casó con criollo 

(criolla) 

Condesa de Valparaíso 11 (criolla) Casó con criollo 

Marquesa de Villahermosa V (criolla) Casó con criollo 

Marquesa de Villar del Aguila lI Casó con? 
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Marquesa de Vivanco Ill (criolla) 

Marquesa de Altamira 11 (criolla) 

Marquesa de Altamira 111 (criolla) 

Marquesa de.Altamira IV (criolla) 

CQndesas Moctezumaslll, IV, V, VI, Vil 

Vlll, IX, XI (europeas) 

Casó con criollo 

Casó con español 

Casó con español 

Casó con español 

Casaron con españoles 
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!OS MAYORAZGOS 

Antecedentes Castellanos. 

El Mayorazgo es una forma histórica de derecho privado que en el 

reino de Castilla asumió una serie de caracteres distintivos importantes. 

El mayorazgo refleja en el derecho privado lo que el Feudo y el Señorío 

en el derecho público. 

El Mayowgo es una forma de propiedad l'inculada, es decir de 

propiedad en la que el tillllar dispone de la renta pero no de los bienes 

que la producen, se beneficia sólo de todo tipo de fruto rendido por un 

determinado patrimonio sin poder disponer del valor constituido por el 

mismo.! 

l.o anterior implica generalmente la exi.1tencia romo elemento de la 

1·inculación del orden de sucesión prefijado, cuya íorma más inmediata 

sería la "primogenitura". 

Aparece el Mayorazgo en la Edad Media hacia 1291. "El ejemplo 

documentado mas antiguo de este tipo de vínculo es el de Juan de I.una, 

señor de Nogales y otros sitios, cuyas tierras fueron erigidas en 

mayorazgo en 1291 por Sancho IV de Castilla" 

... "porque su casa siempre quede fecha e su nombre non se olvide 

ni se pierda ... "" Dijo Sancho IV. 

El mayorazgo no se instituye sólidamente hasta años más tarde por 

1369 por Enrique 11 de Trastamara y fue reglamentado por las leyes de 

Toro en 1505, cuando ya era una institución bastante común. 2 
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A finales del siglo XIV el mayoraigo podrá imponerse romo régimen 

de la propie1ad patrimonial de los Señores Castellanos. 

Diciéndose 

... "de mis bienes fundo mayorazgo, se enricnde que los mismos 

habrán de ser perpe!uamente inalienables e indivisibles, pues esta 

es la naruraleza de dirho término "mayorazgo• .. : 3 

... "Mayorazgo es el derecho de suceder en los bienes dejados por el 

fundador ron la condición de que se conserl'en íntegros 

perpetuamente en su familia para que los lleve y posea el 

primogenito más próximo por orden sucesivo ... " 3' 

En la su .·esión de las primogenituras primero ha de ser considerada la 

línea, segundo el grado, tercero el sexo y cuarto la edad.4 

Exisl1<tn lO modalidades ~n la ronslitución de los M;tyorazgos 

definiendo las lineas sumoras hasta llegar al Mayorazgo incompatible 

cuando se dispone un orden de sucesión supletorio para evitar la 

acumulación con otro mayorazgo o por cualquier otra causa que impida 

el reunirse con otro vinculo. Sin embargo ya que este estudio no 

pretende abundar sobre el tema queda hasta aquí en lo referente a sus 

clasificaciones. 

El arensuramicnto o puesta a censo de Casas Nobles surcde ante la 

decadencia de la "nobleza" fren1e a la "burguesía" sin importar el 

interés histórico representado por estos bienes \'inculados en el 

~!ayorazgo. 
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EL W.YORAZGO INDIANO. 

Aunque t:l ~layorazgo en las Indias comparado con el Castellano, es 

relativamente menor y no es parte fundamental de la formación social 

colonial, en cambio si reviste de indudable importancia como un intento 

de reprodurrión del hecho, ya que la rlase feudal ras1ellana no podía 

renunciar a implantar una institución importantisima para sus 

derechos de clase.! 

Cristóbal Colón funda mayorazgo en el siglo XV sobre los derecho~ que 

le corresponden en la conquista de las Indias concedidas por los reyes 

Católicos en las Capitulaciones de Santa Fe de Granada.2 

Posteriormente surgen discu~iones sobre las convencncias o 

inconvener!cias de la fundación del Señorío como institución feudal de 

derecho público transladado a Indias y el nacimiento posterior de l.1 

encomienda. Esta, batalla muchos años durante los reinados de Carlos V y 

Felipe 11 por hacer sucesoria la conseción de la Corona, y en 1542 en las 

Leyes Nuevas3 se dictamina la incorporación de los repartimientos y 
encomiendas a ésta a la muerte del poseedor. 

Sin embargo, en 1550 se dicta que sólo se incorporen al Haber Real a 

falta de sucesor, en 1552 aparece la ley de dos vidas o sea que se 

mantenga la propiedad durante dos sucesiones, posteriormente se alargo 
el término varias veces de dos vidas hasta cinco. 

ta Corona nunca quiso hablar de Mayorazgo por no querer que con 
los repartimientos y encomiendas se formasen estos, porque los 

indígenas conservaban sus tierras, razón por la cual, en general, en 

todas las Indias la encomienda fue de oersonas de las cuales se recibían 
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servicios y tributos , nunca fue de tierras como en el caso de la 

encomienda castellana. 

llernán Cortés magistralmente emite en 152-1 la Ordenanza de 

encomiendas. 

El primer ~layorazgo nornhispano se funda con lirencia real por 

Hernán Cortés el 9 de Enero del 1535 en Colima y en favor de Martín su 

hijo, primo¡;énito y sucesor. Comprendió el Marquesado del Valle de 

Oaxaca con todos sus bienes y rentas, el patronato del Hospital de Jesus y 

los derechos del Conquistador en el mar del Sur con sus islas y tierras.A 

fines del siglo XVIII, el Mayorazgo producía más de 80.000 pesos al año, 

trece veces más que el fundado por Pedro de Alvarado y mucho más que 

el Ducado de Atlixco, título creado en 156 7 a favor de Pedro de Moctezuma 

bisnieto del Xocoyote a cambio de sus derechos al "Imperio ~lexicano".3' 

En la Nue1·a España cerca de cien familias conslituyeron ~layorazgos 

y vínculo'. Casi todas las familias nobles tenían sus propiedades 

vinculadas en Mayorazgos, aunque a algunos de ellos no les gustase 

congelar sus bienes y ganancias de esa manera, como \'alcnriana. San 
Clemente y Rayas , Heras Soto, Torre Cosio .4 

Se fundaron ~layorazgos muy ricos, casi todos estos en la nobleza, pero 
también los habia modestos constituidos por sacerdotes de las zonas 

rurales y miembros de las sociedades de prol'incia. 

No todos los Mayorazgos cumplían con la intención deseada por el 

fundador y se lograban deshacer después de un largo y tedioso proceso 

legal. 
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Se argüía para justificar el Mayorazgo la necesidad de mantener la 

fortuna familiar sin desmembrar, asegurando así, las entradas a la 

Corona y préstamos a bajos intereses a esta romo los donatil·os 

constituido~• a perpetuidad, ya fuesen estas a obras de caridad y 
beneficencia o a los parientes pobres.5 

Se alegaba para la constitución de un ~layorazgo el que la riqueza 

continuamente dividida desaparecería. obligando a los miembros de una 

familia noble a ejercer oficios no acordes con su rango o a vivir en el 

exilio.6 

En el Ma:·orazgo cabían todo tipo de bienes desde casas hasta sus 

enseres, incluyendo carruajes, animales y esclavos, también haciendas, 

tierras y ganados, cabían incluso puestos burocrátiros hereditarios. "En 

1600, el puesto de contador real entraba en el de la familia Albornoz 

Legazpi junto con una elegante casa en la ciudad". 6' 

La familia Fagoaga heredaba el puesto de "apartador" especialista en 

apartar o separar el oro y la plata, dicho puesto daba 60 mil pesos al año 

y formaba parte de las propiedades de la familia. 7 

Para fur dar un Mayorazgo se valuaban los bienes legalmente, se 

dividían en quince partes iguales. Tres partes formaban el quinto, de las 

doce restantes se quitaban cuatro y eran el tercio. !.as ocho restantes 

formaban los bienes libres que podían vendme o hipotecarse o 

heredarse a quien se quisiera.8 

Después de 1789 la Corona pone restricciones a los nuevos Mayorazgos 

pues habían proliferado muchos pequeños que resultaban un mal mayor 

por su poca productividad, e impuso exigiendo que el quinto y el tercio 

vincularan lo menos 4 mil pesos anuales. 8' 
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Pocos Mayorazgos habían de más de un millón de pesos, algunos 

nobles mexicanos tenían Mayorazgos en España y en México. 

las reglas de herencia, como ya se dijo, eran extraordínariamcntc 

minuciosas, existían más de 10 variables y se encontraban previstas 

todas las contingencias posibles, desde el heredero varón primogénito 

hasta el nal'imiento de gemelos idúntirn~ del mismo sexo por cesárea, en 
cuyo caso el heredero del ~layorazgo era aquel al cual la madre tomaba 

primero en brazos. 9 

También siguiendo el testamento del fundador se prohibía la mayoría 

de las veces que heredaran los impedidos físicos de diversa índole pues si 

no se especificaba heredaban automáticamente. A los bastardos 

normalmente se les excluía aunque algunos pagaban por legitimarse y 

reclamar un Mayorazgo. 

Algunos >layorazgos no heredaban al primogénito sino que ~e 

especificaba por ejemplo "al hijo más virtuoso" o se excluí.l 

definitivamente a las mujeres.9' 

Se preveían aspectos económicos para que la hacienda no pudiese ser 

hipotecada, obligando a un depósito intocable a usar sólo en casos de 

emergencia. 

El Mayo;azgo con todo, permitió que una aristocracia surgida en el 

siglo XVI y XVII, la primera emanada de señoríos y posteriormente de 

encomiendas, sobreviviera hasta bien entrado el siglo XIX. 

Con todo el Mayorazgo fue causante de la destrucción de muchos 

monumento~ los cuales al no entrar o poder entrar al torrente 

económico nacional, se dejaran perder por sus propietarios. 10 
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Para terminar con el tema, se puede señalar una circunstancia 

característica de la Nueva España. Existió en ésta una curiosa forma 

llamada "Mayorazgo del Alma" que era simplemente una obra pía, un 

legado comtiluido por una persona para que se dijeran misas en 

sufragio de su alma,dice Weckmann en su libro la Herencia ~ledieval de 

Méxicol l que el rico minero Alonso de Villaseca instituyó dos 

Mayorazgos. uno a favor de su hi¡a, el cual paso por matrimonio a lo~ 

Guerreru de Luna y el segundo en el que "instiluyó heredera a su Alma" 

encargando de su administrnción <t los Jesuitas y se calcula "que en cien 

aftos se le han dicho treinta y seis mil cuatrocientos y más misas". 

La institución fue abolida por el Congreso el 27 de Septiembre de 1820 

y se aplica por decreto publicado el 7 de agosto de 1823 los títulos fueron 

abolidos el 2 de mayo de 1826. Al desvincularse los bienes con el fin del 

Mayorazgo se requería que aquellos se dividieran en partes iguales 

entre sus herederos. 
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' \ .\DA,TM:ION Dt.LP\.A.H(I O 

DlL M \CK.litlO ALCOtt."· ' 

iRAlA D' LA CIUDAD Dt MtXlCO tu:CHI\ POI! 
ALalSO CAl\CIA eR•VO 

llU·IS2t 

IACIUDAD. 

Para poder hablar de las casas, palacios o casas nobiliarias y en 

· general de rnda construcción virreinal, es necesario primero, describir 

CQmo se formó la Ciudad de México, si no la primera de la Nueva España sí 

· sin duda l 1 más importante pues fue y sigue siendo la Capital. Es 

necesario así mismo describir la caída de la Gran México-Tenochtitlán y 

las consecuencias que conllevó ésta. 

Cuauhtémoc, último de los emperadores aztecas es tomado prisionero 

por García Holguín 1 que era capitán de uno de los trece bergantines 2 

que había mandado construir llernán Cortés en Texcoco para así poder 

cercar la gran Tenochtitlan por tierra y por agua. 

Era el día 13 de Agosto de 1521, martes, a la hora de vísperas se 

encontraba el conquistador observando los últimos estentores de la 

Ciudad, desde lo alto de un "cu", en el pueblo aledaño de Tlaltelolco; 

habían pasado setenta y tres días según Cortés, desde el inicio del cerco y 

noventa y tres de acuerdo a la cuenta del soldado cronista Berna! Díaz del 

Castillo. 

De cualqui:r manera, acorde con uno o con otro el sitio fue por demás 

r'! ¡·/,·i:;;'.\: : .'.·' ,enconado, dejando la ciudad convertida en una mole de escombros, 

¡ =~=~;:,:,,,..., ~ubierta de millares de cadávem en descomposición de españoles e 
" .. LMll K'9ftl.IUOlll.l"ltOV011N0tAY.• t.IUl't.<JI 1 

: i:::.:.:-::~.:~;~:::~~~::i~,\~:!.7. indígenas que infestaban calles, acequias y laguna, provocando un 
O t(llt.tt'IMDlllLAllllol11QUllolfU"001lltC.<1!.tll\-qu 
P LAlll..APHIU. r,.A,, ~ 

/A';/ "' ·~ ,, hedor insoportable que hacía imposible entrar en ella, mucho menos 

PIJnuJc.: IJ C1uJJJ Je MCxku. 15ll-15ll. 

1·1Jl!JIL\'J, IN1\ll, (:ulhUJ1·jn, 

habitarla, por el momento. 

Le fue presentado Cuauhtémoc a Cortés cuando se encontraba como ya 

se dijo en Tlaltelolco, lo trata con gran deferencia y respeto, lo recibe 

con grandes muestras de amor, comunicándose por conducto de Doña 
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PJ.rnu de IJ Ciudad de ~léxiru Siglo XVI. 

rlll111L1-.., INAll, CulhuJ.-.in. 

f.1 fi11d1d de 

Marina y Aguilar, los intérpretes con quienes contaba, le dan 

seguridades para su persona, familiares y bienes, con lo que como 

escribiría después el mismo Cortés . 

... "En ese punto cesó la guerra" ... 3 y sobrevino un gran silencio, 

rA{¿r1ro a .... pesado y opresor que se posó sobre la ciudad de tal manera que 

~;.,·"" "'t ii · acentuaba el fragor de la batalla que habían sufrido durante el cerco, 
¡fe. XVI. 
·':~.~t. , .... ~ pues como dice Bemal Díaz del Castillo . 

... "Y desque se lwbo preso a Guatemúz quedamos tan sordos todos 

los soldados como si antes estuviera un hombre llamando encima de 

un campanario y tañesen muchas campanas y en aquel instante que 

las tañían cesasen de las tañer, y esto digo a propósito porque 

todos los noventa y trés días que sobre esta ciudad estuvimos, de 

noche y de día daban tantos gritos y voces unos capitanes 

mejicanos" ... 4 

Se abatió casualmente aquella tarde una gran tormenta con muchos 

relámpagos y lluvia que aunados al tétrico silencio de muerte descrito 

por el soldado Bemal, enfatizó la caída de la gran capital con todos sus 

esplendores y riquezas. 

lkrosnlruido ¡ur Antonio(;JrdJCuhJs, arrc~lodel rawstrnen l'll'J. 

Una vez tomada ésta sale Cortés de la ciudad, se fue a Coyoacán con los 

despojos que pudo recoger después de la victoria, llévase con él a 

Cuauhtémoc, a su familia y a los principales de su casa. A petición del 

vencido ordena y dá permiso a todos los sobrevivientes para evacuar la 
ciudad, pues las miasmas que emanaban de los millares de cadáveres 

eran insoportables y provocaban enfermedades y peste. 

Sigue diciendo Berna! 
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i'IJnode J'em,-htilJjnJtribuidoa llemln Cortl'I-

l11ti1tl\-.1, INAll, <:ulhuJ1-.ln. 

... •y digamos que como había tanta hendentina en aquella ciudad¡ 

Guatemúz rogó a Cortés, que diese licencia para que todo el poder de 

Méjico que estaba en la ciudad se saliese fuera por los pueblos 

comarcanos" ... ... "digo que en tres días ron sus noches en todas 

las tres calzadas, llenas de hombres y mujeres e criaturas, no 

dejaron de salir" ... ... "y tan flacos y amarillos y sucios y hediondos, 

que era lástima de los ver" ... 5 

Ordena así mismo Cortés que en dos meses vuelvan a poblar su antigua 

ciud,td . 

.. "Una 1•ez ganada esta gran ciudad tan populosa y tan nombrada en 

el "Universo" y una vez dadas gracias a Dios Nuestro Señor y a su 

Bendita Madre Nuestra Señora" ... 6 ordena Cortés un gran banquete en 
Coyoacán en el cual hubo de todo y por su orden, no todas muy buenas, 

pero si propias de rudos vencedores. Sin embargo, no se olvida el 

conquistador de lo conquistado, mandando que se construyan de 

inmediato unas "atarazanas" 7 para recoger a los bergantines, y aunque 

. tiempo después se construyeron, se demuestra con este hecho la 

preocupación que tenían los españoles de una posible reacción de los 

vencidos . 

... "Puse luego por obra, como esta ciudad se ganó, de hacer en ella 

una fuerza en el agua, a una parte de esta ciudad en que pudiese 

teper Jos bergantines seguros, y desde ella ofender a toda la ciudad 

si en algo se pudiese y estuviese en mi mano la salida y entrada' ... 8 

... "Es fa hecha tal, que yo he visto algunas casas de atarazanas" ... 

... " y fuerzas, no la he visto que iguale"... ... •y la manera que tiene 

esta casa es que a la parte de la laguna tiene dos torres muy fuertes 

con sus troneras en las partes necesarias; y la una de estas torres 
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sale fuera del lienzo hacia Ja una parte con troneras que barre el 

uno llenzo y la otra a la parte de la misma manera; y desde estas dos 

partes va un cuerpo de casa de tres naves donde están los 

bergantines, y tiene la puerta para salir y entrar sus troneras, y 

a/cabo de dicho cuerpo hacia la ciudad, está otra gran torre, y de 

muc/1os aposentos bajos y altos, con sus defensas y ofensas para Ja 

ciudad"... ... "sino que es tal que con tenerla es en nuestra mano la 

paz y la guerra cuando Ja quisiéramos" ... 8' 

Demuestra Cortés con lo anterior la provisión primero de sujetar la 

plaza :.dministrando la paz o la guerra como mejor se le demandase, nos 

describe de paso una fortaleza o castillo medieval con todas las 

características de éste, sus lienzos, portones, sólidas torres, matacanas, 

torres albarranas, saeteras, troneras y un~ gran torre con todas las 

"ofemas y defc111as" hacia la dudad. 

!'\o es de extrañar que la fisonomia primaria de la nuern ciudad de 

México, ya entonces capital de La Nueva España, y aún después del 

sometimiento de los naturales y ya habiendo aceptado estos la religión 

liberadora que les trajeron los santos evangelizadores, fuese descrita por 

tanto> cronistas como casas que más parecen fortalezas.9 

Estas atarazanas debieron haber marcado una fuerte impronta en el 

aspecto de la ciudad con su mole y figura de castillo que recordaría a los 

conquistadores sus lugares de nacimiento, ya que muchos de ellos 
debieron de haber nacido y vivido sus primeros años bajo la sombra de 

alguno necesario para consolidar lo ganado durante la guerra de la 

Reconquista. 

Se inicia la reconstrucción de la ciudad insular de México, a 

prinri pi os de 1522: 
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... "porque como siempre deseé que esra ciudad se reedificase, por 

la grande2a y maravilloso asienw della, trabajé de recoger lodos los 

narurales, que por muchas parles cs1aban ausen1ados desde la 
• guerra, y aunque siempre he tenido y rengo al señor della preso, hice 

a' un capi1án g~neral que en la guerra tenía, y yo conocía del tiempo 

de Murrezuma, que tomase cargo de la iornar a pob/ar•.)O 

Como se ve Cortés nombra para que le ayuden en Ja reconstrucción a 

lxtlixochítl de Texcoco, y a el Cilrnacoatl, sacerdote guerrero de 

Tenochtillán. La empresa presenta tan enormes dificultades que 

sorprende a numerosos observadores. pero con la ayuda de los artesanos 

indígenas dirigidos por los anteriormente nombrados se avanzó a pasos 

agigantados, no sin tener muchas penalidades y muertes. Motoliní.1 

describe la séptima plaga de México diciendo: 

... "La séptima plaga fue la edificación de la gran ciudad de 

México, en la cual Jos primeros años andaba más grande que en la 

edificación del Templo de Jerusalém en liempos de Salomón, porque 

era tanta la gente que andaba en las obras, o venían con materíales y 

a 1raer tributos y mantenimientos a los españoles y para los que 

trabajaban en las obras, que apenas podía hombre romper por algunas 

calles y calzadas, aunque son bien anchas; y en las obras, a unos 

tomaban las vigas, y orros caían de alto, sobre otros caían de alto, 

sobre otros caían los edificios que desharían en una parte para hacer 

en orras; e la costumbre de las obras, es que los indios fas hacen a 

! .. \tHWffi §ft su ro.na, buscando materiales y pagando Jos pedreros o canteros y 

PLmode la Ciudad de ~!éxiro. Siglo XVI. 

Según AngU~l !Miucicn 15ú1 fo\O\L\'J, lNMl,Culhu.i•·.i.n. 

los carpinteros, y si no traen que comer, ayunan. Todos los 

materiales 1raen a cuestas; las vigas y piedras grandes traen 

arrastrando con sogas; y como les faltaba el ingenio e abundaba la 

gente, la piedra o viga que habían de menester. Cien hombres, 
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Tr.izado [untlJmcntal de Méxinrkm•·htltl.ln.lntcrprctarión de fu>tino 
Fernindcz. 
FuUJtl\'a, INAll. CulhUJ<~n. 

traían/a cuatrocienws, es su costumbre que acarreando los 

materiales, como van muchos, van cantando y dando voces, estas voces 

apenas cesaban de noche y de día, por el grande fervor con que 

edificaban la ciudad los primeros años" ... 11 

No se ha delineado todavía la ciudad conforme a la famosa traza de 

Alonso Gama Bravo y Bernadino Vásquez de Tapia, cuando ya existen 

importantes vías públicas; las actuales de Tacuba y Madero, la calzada de 

lxtapalapa y dos que iban del este de la ciudad al oeste hacia el que fue 

llamado tianguis de Juan Velázquez Tlacotzin, Jefe indígena, situado 

sobre lo que más tarde fue el Palacio de Bellas Artes. 12 

Cortés vive en Coyoacán durante un tiempo y sólo hasta 1523 habita en 

la gran ciudad calificada por el de "ya muy hermosa" , 13 y viendo y 

discutido sobre el lugar en que debería fundarse la capital del 

virreinato, dice que ya teniendo la seguridad por haber construido las 

atarazanas, se pasó a ella, a la ciudad, con toda su gente, y se repartieron 

los solares a los vecinos y a cada uno de los conquistadores, dando a los 

primeros uno y a los segundos dos . 

... "Y hanse dado tanta prisa en hacer las casas de los vecinos que 

hay mucha cantidad de las hechas, y otras que llevan ya buenos 

principios; y porque hay mucho aparejo de piedra, cal y madera, y de 

mucho ladrillo, que los narurales hacen, que hacen rodas y tan 

buenas, y grandes casas, que puede creer Vuestra Sacra Majestad que 

de hoy en cinco años, será la más noble y populosa ciudad que hay en 

lo poblado del mundo, y de mejores edificios" ... 14 

Como sea, se ordena Ja ciudad, crece, se reparten los solares se 

asientan los conquistadores, se asietan también Jos colonos no 
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Mé\ico. Sigh1 XIX. 

1..1, ( ·J\.l,Je(.t 1T1L".'t. /\\t ·Ji1·~riJ. 
lotolLl'J, INAll, CulhUJ!'Jíl. 

conquistadores, pero con la conquista y colonización de otros lugares y 

descubrimiento de nuevas minas y tierras en la misma Nueva España, 

amén de las noticias de la conquista del Perú abandonaron ésta al grado 

de consignarse en actas de cabildo para el año 1531. 15 

'

i\'l Durante los primeros afias después de la caída de la ciudad, durante la 
~ 
· década de los años 1521a1531 y aún durante los siguientes 40 6 50 priva .:v,· 

~-' el temor a una sublevación de los indígenas sometidos, el gobierno se ve 

amenazado por conflictos internos, es por esto que se construyen ra~as 

fortificadas prácticamente inexpugnables; se acusa a Hernán Cortés de 

Sin embargo, existió la preocupación de la población por fortificar la 

ciudad, primero poniendo condiciones a las construcciones de las 

entradas por el poniente, exigiendo por las mercedes la obligación de 

construir sólo casas fuertes que pudiesen servir de fortaleza contra 

posibles ataques. 

En 1560 se pensó incluso crear un fozo con puentes levadizos enfrente 

de las casas nuevas de t-loctezuma, entonces Palacio Virreinal y hoy 

Nacional. 16 

Este aspecto austero, casi militar de la ciudad empieza a disminuir para 

el último tercio del siglo, las atarazanas habían dejado de funcionar y ser 

útiles al irse secando las lagunas y sólo servían de prisión a los reos. 
políticos, la ciudad adquiria el aspecto, con su traza cuadriculada en 

forma de damero o tablero del juego de damas de una ciudad renacentista. 

En 1625, Thomas Gage escribe sus impresiones y describe la ciudad: 
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... "Todas las armas han sido abandonadas, y los españoles viven 

tan libres de enemigos que no hay puertas, muros, baluartes, torres, 

arsenales u ordenanzas para la defensa de la ciudad contra cualquier 

tipo de enemigo' ... 17 

Así se convierte la ciudad en una gran urbe moderna, sede del 

gobierno, sin fortificaciones, con los brazos abiertos al progreso, 

industria, comercio, y a los viajeros. 

Las casas que los conquistadores construyeron en los solares que les 

fueron asignados por el ayuntamiento, descritas como fortalezas por la 

solidez de su fábrica, fueron no muy altas, de techos planos con marcos y 

,f~ dinteles de piedra tallada, con los escudos de sus dueños sobre las 
T' 
·" · ·. puertas.con gárgolas en forma de caños para desaguar las azoteas sobre 

'::\J; XVI... "el estilo predominante durante Ja última década del Siglo XVI, 

':.:.J!"l'"'ll_.,...~ .... 
, ~~~~~~')&-~.;.·, ~-
,' .~ .. :..·,~:,,, ... ":.·-¿·:::;::·~" .• 

· de formas severas y simétricas, que recuerdan el sencillo estilo 

plateresco, más anticuado que las masivas portadas "herrerianas" 

entonces muy estimadas en España" ... 18 
FrJgmemo de un PJlno de IJ CiudJd de ~lé\ko. liill. 
{IOJ de IJ> CJSJs del MJrqué' del Val!~ 
l'uUill\'J, INAll, CulhuJdn. Sin embargo, las descripciones que se puedan recopilar de las casas y 

palacios o casas Nobiliarias de la ciudad construidas durante el siglo de la 

conquista, son válidas porque aportan aquello que no existiendo ya estas, 

nos dá una idea clara de lo que pudo ser la Ciudad, reforzada por los 

escasos testimonios pictóricos que hay. 
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LOS PALACIOS Y EL CASTILLO-PALACIO 
DE DON HERNAN CORTES 
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PALACIO DE SAN MATEO VALPARAISO COMO APARECE 
EN UN GRABADO COSTUMBRISTA DEL SIGLO XIX 

l~N.JUl'jc~dl' ~ll·\ini. 
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\1IJ111.1 h.1j.1 lldCJ\\1lh1-l'Jl.1d11ll1·\JoJ11 lkrn.ín l nr11·.._,. 

LOS PAIACIOS Y EL CASTILLO-PAIACIO DE DON HERNAN CORTES 

Se analizará este género de construcciones que ciertamente, a la nación 

en general y especialmente a la Ciudad de México dió fama, nombre, 
prestancia, orden, nobleza y categoría tal, que trascendería sus fronteras. 

Se analizarán los palacios o casas nobiliarias de la Nue\'a Espafta, las que 

se construyeron durante los trescientos arios que duró el virreinato, la 
permanencia física del poder español en esta parte de América 

septentrional. Se empezará enumerando las épocas o tiempos en que se 

desarrolló el \'irreinato, y después los lugares en donde se construyeron los 
palacios o rasas nobiliarias, se enumerarán las partes que los conforman, las 

funcionrs que satisfacen estas partes, los espacios generados y necesarios, 

las estructuras que los envolvían, las formas resultantes de lo anterior, los 
sistemas rosntrurtirns, los sistemas de drenaje, sanitarios y pluviales, los 

matt•riale1 u1ados,lm rnlorido1. las pinturas usadas. los adornos, las __ 
1 
_ . proporri11m·1. 1111 rl'ruhrimit•n1111, la1 fuentes y ahasterimientm de agua, los 

_ .............. 
0 

...... , algunos de ellos, su rescate y su reutilización así como la desidia, ~ 
propietarios y los ronstructores, se hablará también del estado actual de 

1 despego,incura, pobreza y malicia, lo que en algunos casos han destruido 

~*1)· , eso que en última instancia pertenece a todos los mexicanos y forma parte 
~ • ' '.· ; queriéndolo o no de su ser particular y peculiar, su identidad. 

~) \? . · ~ ~ l.os p.llarios o casas nobiliarias que han llegado a nuestros tiempos son en 

- ~- íl ~ J gran número rasas construidas durante el siglo xvm y específicamente 
'· --~_b c==J1 durante la segunda mitad en el apogeo del arte barroco novohispano, 

aunque tenemos todavía en la República un par de palacios del siglo XVI, si 

PIJntJJlta Jd <:.i.;1i1Jii-l~JIJ•·uil.lt· lllin llcrnjn Cc1rtl>li 

111-.t11ilh>l'Jl • .-i11 dl' don l il'rnjn C. 1rlL,l'll Cut·rn.11.1cJ. 
llr. r:01r~1,1 hJnlúnl 11m(!'i.. 

hien sumamente intervenidos en el transcurso de los años, ambos pueden 

darnos una veráz idea por lo menos en ciertos aspectos formales de lo que 

pudieron ser los de la ciudad de México descritos por Cervantes de Salazar en 

sus "Diálogos latinos", destruidos por las inundaciones indémicas de la 

ciudad, específicamente por la de 1629. Son estos sobrevivientes del siglo 
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XVI el castillo-palacio que Don Hernán Cortés cosntruyó en Cuernavaca l' , 

modificado y ampliado por sus descendientes y el gobierno de la República, y 

el palacio también modificado en gran parte del Adelantado Don Francisco de 

Montejo ubicado en la Ciudad de Mérida. 
En ambos no se puede observar como en los demás del siglo XVII-XVIII; el 

mismo esquema de programa que vemos en éstos. 

Se hablará de cada uno de los palacios existentes, primero se hará una 

breve resefta histórica del edificio en cuestión y de sus dueftos originales, de 

sus constructores y sus sucesivos propietarios hasta nuestros días, se 

describirán sus glorias y desventuras y sus destinos finales. 

Se hará también una descripción de sus partes sobresalientes y de sus 

----:· .-- aspectos arquitectónicos más importantes como plantas, fachadas, exornos y 

resultados formales. 

Tratemos primero el Castillo-palacio de Don llernán Cortés, Marqués del 

Valle de Oaxaca, Conquistador de la Gran Tenochtitlán y poseedor de uno de 

los pocos seftoríos que subsistieron en las posesiones Espaftolas de ultramar. 

En la isla de Santo Domingo existe un palacio semejante al de Hernán Cortés 

y fue construido por Diego Colón hijo del descubridor. 

Consumada la conquista Don Hernán Cortés y antes de la expedición a las 

'~ Hibueras en 1525 inicia éste la construcción de su llamado Palacio en la 

t:.. '"_ --~""'·: w.a - . 
""""'-----~~ ~ .. __ :Jl:::- - - -

ciudad de Cuernavaca antigua Seftoria de Cuauhnahuac. 

Este monumento es el único que pudiera llamarse propiamente "Castillo

Palacio" en la América continental pues como ya se dijo.el otro, el del 

Almir~nte Diego Colón está en la Isla de Santo Domingo. Ambos edificios 

fueron los represenántes de la arquitectura propia de los dos únicos casos de 

Casa dr Diego dr MJ!Ofirgr~ o dr Andrés Tohilla rn San Crislól\ll mercedes•con seftoríos concedidos por la Corona Espaftola en América o por 
C:hiJ¡m. : 1 1 d . . l'd d I' l'r.lrlil-.mcnic 9·,10 ""1.1'-'t11'"100ar1•1r="'- o menos os os umcos cump 1 os pues otros oce no se cump 1eron por 

llihu¡11,kl Au1ur. variadas razones desde asesinato del conquistador al que se le hablan 

prometido como el de Francisco Pizarro por sus conquistas en Perú hasta el 
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concedido a los descendientes de Cristóbal Colón en Veragua por Carlos V y 

reducido a título honorífico por Felipe 11 en 1556 o por fracaso de empresa o 
muerte natural del conquistador. 

El único sei\orío que subsistió tres siglos fue al fin el concedido al 
conquis'.ador Hernán Cortés y abarcaba desde Coyoacán, Tacubaya, 

Matlacingo, Toluca, Calimaya, Cuemavaca, Oaxtepec,Acapixtla, Yuatepec,, 

Tepozotlán, Cullapa, Etla,Texquilabacoya, Tehuantepec, Jalapa, Utlatepec, 

Atrayestán, Cotaxtla, Tepeaca e Ixcalpan.Incluía 230000 vasallos el titulo del 

Marqués del Valle y titulo de Capitán General de la Nueva Espai\a. 
El edificio Castillo-Palacio refleja la personalidad y los episodios de la vida 

de Cortés y tuvo 4 etapas en su construcción y son: 

Primera Etapa.- Torre de vigilancia construida cuando fue nombrado 

Cortés Capitán General por Carlos V. Edificada sobre los cimientos del antiguo 

Tlatoyancalli III; Tlahuica. 
Segunda Etapa.· Para evitar la confiscación por parte de la Audiencia de 

México durante la ausencia de Hernán Cortés con motivo de su viaje a las 

llibueras, construyen los Administradores del conquistador una capilla para 
los padres Franciscanos. 

Tercera Etapa.· La Audiencia de México prohibe a Cortés llegar a la Ciudad 

después de la expedición a las Hibueras. Con este motivo lo amplia y fortifica 

y adapta para su residencia. 

Cuarta Etapa. - Cuando regresa a Espafia confirmado Capitán General y 

Marqués del Valle con su correspondiente Sefiorfo, Cortés convierte el 

Castillo-Palacio en una gran mansión sede del Marquesado, en ella nació el 

segundo marqués. 

El Palacio debió quedar concluido pues para el afio de 1540, fecha en que 

el conquitador vuelve a Espafia por última vez y muere Castilleja de la Cuesta 

en 1547, sólo y triste ante las negativas y desinterés del Rey por recibirlo y 

escuchar sus quejas. 
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las anteriores etapas se desprenden de los estudios hechos por el Dr. 

Carlos Chanfón 1, sin embargo, George Kubler dice en su libro Arquitectura 

Mexicana del Siglo XVI refiriéndose al estilo de pórticos flanqueados por 

cuerpos paralelos de gran influencia romana; que este tipo de edificación 

apareció por primera vez en España en 1520 en el Palacio de la Saldañuela 

en Sarrá.:ín, provincia de Burgos 2, y aparece en América en el palacio de 

Diego de Colón en Santo Domingo y las ruinas del palacio de Engonbe en la 

misma ciudad, este último construido en 1533; con lo que es muy poco 

probable que el pórtico de este palacio en Santo Domingo haya sido 

construido antes que el del palacio de la Saldañuela por lo que el del palacio 

de Cuerna vaca debió construirse en la década de 1550 3 aproximadamente en 

la época en que se cosntruyeron los palacios de Santo Domingo, pero Kubler 

aclara que esto pudiera certificarse con excavaciones y estudios que cuando 

lo escribió no se habían hecho y que ya consigna el nr. Chanfón Olmos 4. 

Con todo en 1566 el heredero de Don llernando, su hijo ~lartin Cortés, 

segundo marqués, fue acusado y arrestado de conspirar contra el Rey Felipe 

Il, quien mandó confiscar todas sus posesiones mismas que se restituyen 

hasta 1593. A partir del siglo XVII los herederos del marqués residen en 

Italia y especificamente en Nápoles donde ocuparon puestos en el gobierno 

espa11ol. El Marquesado fue secuestrado otras veces como en 1707 por Felipe 

V y regresado en 1715, estos sucesos, más las larguísimas audiencias de Jos 

marqueses ocasionó que el edificio fuese abandonado con el deterioro que 

acompafta esto. Se repara un poco en el siglo XVIII gracias a sus 

admiqistradores. En este mismo siglo XVIII en una inspección de fiscales de 

la Corona, se determinó el mal estado del castillo-palacio y el Arquitecto 

lldefonso•Jniestra Vejarano presentó un dictámen pericial, más o menos en 

1767 se hicieron obras integrales de restauración y se convirtió la casa en 

Cárcel Real, la consignación de este hecho aparece en un arco de la cámara 

principal. Durante las guerras de Independencia. sufre nuevos deterioros y 
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en esta cárcel estuvo preso Don José María Morelos y Pavón en 1815 antes de 

su fusilamiento en San Cristóbal Ecatepec junto a la casa de los Virreyes. 

El palacio se confiscó en 1833 por falta del pago de impuestos por varios 

rulos y fue sede del Gobierno Provisional de juan N. Alvarez cuando luchaba 

contra Santa Anna en 1855, Maximiliano de Habsburgo estableció allí su 

despacho oficial. En 1872 el Arquitecto Ignacio de la Hidalga lo intervino y 
añadió algunos elementos arquitectónicos que no le favorecen, subdividió 

sus enormes salones, lo modificó agregando una escalera neoclásica y 
torrecillas de planta circular en los ángulos que como dice el Arquitecto Luis 

Ortiz Macedo ... " le dieron el aspecto de una hacienda pu/quera de fines 

de siglo XIX" ... 5 no se respetaron los niveles al rehacer las losas y se 

alteraron las proporciones originales. 

Consumada la Independencia en 1821 los Marqueses del Valle 

conserraron algunas propiedades y entre otras estaba el Castillo-Palacio de 

Cuernavaca 4ue pasa a ser propiedad de la Nación Mexicana cuando se crea 

el estado libre y soberano de ~lorelos en 1869 con la capital en Cuemavaca. A 

partir de entonces se hicieron algunas obras de remodelación y 

mantenimiento y en 1971-74 el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

le devolvió algo de su antiguo aspecto y carácter siendo ahora Museo y 

encontrándose en inmejorables condiciones. 

En su descripción debe existir la cita de don Lucas Alamán hecha en 1860 

4ue aparece en sus Disertaciones ..... "Había hecho levantar para su 

habitación en aquella villa el ec/ifirio que es toe/avía propiedad de sus 

descendientes y que lleva el nombre de su palacio. Está construido a 

orilla e/e la población, en Ja falda de Ja colina en que está situada, 

dominando una vistil muy extensa sobre el valle hacia el sur, la del 

norte y oriente se termina con la majestuosa cordillera que separa el 

valle del de Cuernavaca del de Méjico, en cuya cumbre se haya Ja Cruz 

del Marqués, para designar que desde allí empiezan las tierras del 
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marqués. Esta pintoresca situación, Ja disposición del palacio reducido 

hoy a escombros y ocupado por la cárcel y el cuartel' ... 6 

El castillo-palacio se construyó por etapas ya consignadas y llegó a tener 

el aspecto que aparece en el estudio del Dr. Carlos Chanfón Olmos y aunque 

sumamente mutilado en su extensión predial, rodeada de calles y 

construcciones que poco le ayudan y favorecen sigue teniendo el aspecto 

imponente de un inmueble diferente en su género con sus pórticos con 

galerías en el segundo piso en la parte frontal y trasera, sus cuerpos 

cerrados con pocas aberturas que ílanquean ambos lados de éstas, sus 

almenas y la apariencia fuerte y al mismo tiempo galana y elegante. 
Este edificio aunque carece de patio andaluz tan usado en la Nueva 

España, dado la benignidad de su clima es extraordinariamente fresco, y 

permanecer en las galerías superiores es muy agradable. Las columnas y 

arcos de ellas tienen las características del siglo XVI con sus basas y capiteles 

prácticamente igualesy arcos adornados con ílores y perlas isabelinas. 

En lo referente a el lujo y la calidad de los enseres, adornos y muebles 

que debió tener este palacio en su esplendor, baste citar a Kubler que a su 

vez cita el Archivo General de la Nación y menciona un inventario 

aparecido •m los Documentos. Cortés AGN XXVII pp.225 que dice ... "En 1549 

su viuda la Marquesa Juana de Zúfliga vivió en Cuernavaca en una casa 

ron mucha servidumbre, hucrras y establos; probablemente se trataba de 

este palacio" ... y en !os mismos Documentos se sigue diciendo ... "En la casa 

habia 21 tapices 8 colgaduras guarneciendo las puertas, 14 tapetes y l 5 

colgaduras de cuero dorado, dentro de la casa y sus dependencias, 

vivían 27 esclavos negros e indios, incluyendo un molinero,un sastre, un 

cocinero, un carnicero y sus respectivas familias.En los establos se 

man1enían 52 cerdos y 24 cabal/os y' mulas, también había un arsenal de 

1amaño grande" ... 
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Federico Gómez de Orozco en su libro " B Mobiliario y la Decoración en la 

Nueva Espafta en el Siglo XVI" consigna un inventario del palacio de Cortés 

en Cuernavaca diciendo que ... " ningún documento puede dar mejor Idea 

de la riqueza de un palacio de esra época como el Inventario del Palacio 

de Cuernavaca del Marqués del Valle Don llernando Cortés de Monroy, 

efectuado el 8 de Julio de 1549 por el escribano real de la audiencia 

Francisco Díaz, para el arreglo de la testamentaría del Marqués 

fallecido en España el 2 de Diciembre de 1547" ... 7 {Ver Apéndice 1). 
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flht·l,l'if tJt•11!t"i. 

Em. m1~ no DEBE 
SALIR ~f LA blüLIOTECA 

PAl.ACIO DE LOS MARQUESES DEL VALLE DE OAXACA 

Este palacio es hoy el Nacional Monte de Piedad y se encuentra en la 

esquina que forman la calle S de mayo y la Plaza de la Constitución 

enfrente de Catedral, estas calles se llamaron del Empedradillo y del 

Arquillo. 

En 1529 obtul'o Don Hernán Cortés el título de Marqués del Valle de 

Oaxaca, le fue concedido por el emperador Carlos V por sus méritos en la 

conquista de la Nueva España. El título susbiste actualmente en sus 

descendientes quienes usan los de príncipes de Aragón y Pifiateli 

después de l .J ramas sucesivas. 

En 1535 Don Hernán Cortés funda el mayorazgo de mismo nombre, 

donde se mencionan vastos territorios y propiedades en diversas 

ciudades y l'n la riudad de ~léxico. FI ~layorazgo de lkrnún Cortés fue 

fuml.tdo en la Villa de Colima el 9 de enero de 1535 ante los escribanos 

Martín de Castro y Juan Martínez de Espinoza. Los bienes vinculados en 

este raso fueron ... "Oaxaca, lltlatepec, Quaunahuac (Cuernavaca), 

Guaxtepec, (Oaxtepec}, Yuatepec, Yecapixtla, Tepoztlán, Teto/tea, 

lxcalpán (Rinconada}, Motolzingo, Toluca, Calimaya, Coyoacán, 

Tacubaya. Todas sus aldeas y términos según su Magestad me hizo 

merced. /.as casas que yo vivo en la ciudad de México con todos los 

solares que tienen conforme ,1 la merced que su Magestad me hizo y 

las cas;1s y tiendas que yo tengo en la ciudad de México que tiene por 

limilcs la P/az;¡ M.1yor e Plaza Menor por la delantera e por otra 

part¡• de la calle de 1'aruha"... ..."e por otra la calle de San 

Fra11ri.1rn r por otr;i fa de donde l'iven los oidores" ... ... "e las tierras 

de Macoltzintamalco que son cerca de la ciudad entre los dos caminos 

romo que 1·a a Chapu/tepec e otro 1'acuba"... ... "e todos los títulos de 

molinos que tengo conforme a los rítulo.1 de cabildo edificados e por 
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edificar'... ... "e la isleta del Peño/ que está en la laguna de 

Estapa/aba que se dice Tepeapulro e otro Peño/ o isleta que está en 

la laguna dulce, cerca de Cha/ro que se dice Xico. E todo lo que yo 

tengo adquirido y adquiriese en el Mar del Sur. Y el patrónasgo del 

1/ospit:il de la Concepción de Nuestra Señora en esta ciudad" ... 

... 'al1ora l/;¡mado de jesús''. .. ! 

La jurisdicción del Marquesado sin embargo, abarcó en área 

aproximada según el Dr. Chanfón Olmos en su estudio de el Castillo 

Palario de Don Hemando Cor1és, de 11,550 Km2. que incluían poblaciones 

romo Coyoarán, Cuernavara, Cuatro Villas. Tuxlla , Cotaxtla, Tolura, Charo 

~le1l;t11inro y Jalapa de Tehuanlcpcc. 2 

Los descendientes del conquistador vivieron siempre en Europa, en 

~ladrid, Roma, Nápoles y Palermo y emparentaron por matrimonios con 

dc~tacada1 ra1as nobiliarias. H mayorazgo fue administradopor otros y 

sufrio altibajos ha1ta que don l.uras Alamán el siglo pasado liquidó los 

bienes y mandó el producto a Nápoles. Sólo conservaron los herederos de 

Corlrs el Hospital de Jesús y la Hacienda de Atlacomulco y en 1939 el 

penúltimo prínripe de Piñaleti l'endió también esto, que era lo último del 

~layomgo fundado por él. 

llna 1w consumada la raida de la gran Tenochtitlán y efectuada la 

limpieza necesaria. pues prártiramen1e lodo era ruina y pestilencia, 

después de 93 días de asedio y muer1e, Corlés procede a la conslrucrión de 

la nuera dudad de México y ron la ayuda de sus gentes entre ellos Alonso 

Garría Rrarn se efcrlúa la traza y se reparten los solares. 

la rasa o palacio nuevo que fue de Mortezuma y que ocupa todo lo que 

hoy es Palacio Nacional con sus anexos, como la casa de Moneda, 

jardines y ruaneles. que se extendía a toda la plaza del volador, hoy 
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edificio de la Suprema Corte de Justicia, lo que fue la primera sede de la 

Universidad frente a la Plaza y todas las casas construidas a los costados y 

a espaldas de ésta fueron dados a Cortés por Carlos V por merced 

consignado en cédula fechada en Barcelona el 6 de Julio de 1529 3, junto 

con lo que hoy es el Nacional Monte de Piedad que se construyó en el 

terreno en donde estaban ubicadas las llamadas Casas Viejas de 

Moc•ezuma. Este fue el palacio-casa del segundo marqués, pues a la 

muerte de Don llernando, las Casas Nuevas hoy Palacio Nacional fueron 

adquiridas por la Corona de Espat1a a Don Martín Cortés 4 durante el 

virreinato de Don Luis de Velazco el primero, con cuya sobrina había 

contraído matrimonio, fue esta seliora Dona Ana Ramírez de Arellano. La 

necesidad de dejar bien arreglados sus asuntos en Espat1a y poder 

radicarse en México; le hizo vender al rey Don Felipe 11 en "treinta y 

cuatro mil castellanos del valor de catorce reales de vellón y diez 

maravedís cada uno", para cuyo pago se giró libranza a cargo de los 

oficiales reales de ~légico en 22 de Enero de 1562, que le fue entregada a 

Don ~!artín Cortés por el ministro del Rey, Ochoa y además de esta suma 

entraron en parte de precio, nueve mil pesos de Tepuzque, qué Don 

Fernando Cortés había recibido en cuenta de la venta que se tenía 

tratada de la casa del Empedradillo que el gobierno había querido 

comprar antes del palacios. Para lo anterior se otorgó la.·licencia 

correspondiente para desmembrar estos bienes de los que constituía el 

vinculo del marquesado del valle, esta licencia se dió por Felipe 11 y el 
consejo de Indias en la misma fcrha en que se giró la libranza. 

Las rausas de esta venta fueron la poca utilidad que resultaba de tener 

las dos casas, Las Nuevas y las del Empedradillo o Viejas así como la 

necesidad de pagar las dotes de sus hermanas a lo que se había 

comprometido con la marquesa su madre. 6 
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Las Casas Viejas de Moctezuma llamadas también el Palacio de 

Atzayácatl se conviP.rte al fin en la casa del marqués del Valle de Oaxaca 

y comprendía desde la esquina de la Calle de Tacuba con la del 

Empedradillo, hoy Plaza de la Constitución, siguiendo al sur sobre ésta 

hasta la calle de Plateros, hoy Madero, dando vuelta al poniente hasta la 

de la Profesa o San José el Real hoy Isabel la Católica, dando vuelta al 

norte por esta hasta llegar a Tacuba, para voltear hacia la del 

Empedradillo.7 

Dice Don Lucas Alamán en su oct,ava Disertación ... "La parre de ésta 

que se extiende desde la ~;~~J~a de /~calle de Tacuba hasta 1 a 

Alcaicería era la casa prin,~ip~l de los descendientes' de Cortés, y 

por esro la calle fronteriza se l/arnába p¡;;uélá del marqués del 

Valle; esra casa renía a la espalda un gran jardín o huerra, 

h;1hi1·ncfosr rnsas r rit•nd;1s rn la fircunfrrencia de la 111:1117.:111a', cuyas 

re111;1s cll'.1ri11ii r·cnrés t•n su Tr.1ramc•1110 parn 1:1 ohrn y nwnurencicín 

del !/os piral de Jesús y otras fundaciones piadosas" ... 8, 9 

La larga ausencia de los herederos del conquistador por diversas 

razones, motivó que la huerta se convirtiera en corrales desiertos, 

peligrosos para la ciudad y por ello el ayuntamiento obtuvo una real 

orden para que o se fincaba o se vendiera a "Censo Enfiteutico." (Cesión 

perpetua o por largo tiempo del dominio útil de un inmueble). 

En estas huertas-corrales que constituían el solar de los descendientes 

de Don llernando se construyó un mercado cerrado imitando al de la seda 

de Granada, que era llamado en árabe la Alcaicería por lo que el de aquí 

se llama también así. Tenía este mercado cuatro puertas que se cerraban 
de noche, una de las cuales era la que daba a la calle del Empedradillo y 

que lenía un arco que la coronaba, por lo cual se llamó Calle del Arquillo, 
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la que se temúnaba en el otro lado, en la calle de la Profesa o San José el 

Real. El proyecto se llevó acabo sólo en parte. 

La casa antigua de los marqueses del Valle era una especie de 

fortaleza, y en la esquina que formaban Tacuba con la calle del 

Empedradillo estuvo el primer reloj público que existió en México ... dice 

Cervantes de Salazar en sus Diálogos Latinos al llegar a la esquina 

... "¡Pero que significan aquellas pesas colgadas de unas cuerdas? 

¡Ah! No había caído en cuenra: son las del reloj''. .. A lo que responde 

su amigo Zuazo: ... "fn efecto; y está colocado en esa elevada torre que 

une Jmbos lados del edificio, para que cuando da la hora, la oigan en 

rodos lados los vecinos" ... 10 

... "La casa misma sobresalía como alcázar o rorreón de una 

forr;il('z;1 gtitira .rnbre todo lo edificado a su derredor, y la azotea 

t·srali.1 guanwrida de alml'nas. p;1ra pndl'r par;1pt•rnrs1· en l'llas la 

grrlll' ;irnwda en 1-.1so necesario" ... 11 Esta casa se quemó el día de la 

Santa Cruz del afio de 1636. Luego de este suceso se reedificó la casa que 

es ahora El Monte de Piedad y durante el siglo XIX se hicieron todas las de 

la calle del Empedradillo y muchas de las de lo que fue la Alcaicería. 

En 1531, 12.13 tas Casas Viejas contaban con una gran \'ariedad de· 

aposento1. 1 a planta era un gran rectángulo casi en cuadrado limitado 

por las calles antes mencionadas y parecía ... "que no un palacio, sino 

otra ciudad" .. afirma Cervantes de Salazarl4 y dice Diaz Berna! dei' 

Castillo IS ... "porque Cortés estaba haciendo sus casas y palacios, y eran 

tamarios y tan grandes y de tantos patios como el laberinto de Creta" ... en 

tres de los lados principales del rectángulo, salvo la fachada de éste, que 

daba hacia la que se llamó la Plazuela del Marqués y parte de la Plaza 

principal, había tiendas-almacenes con salidas a la calle, en esta última 

la decoración era más rica que en las otras con un zaguán flaqueado por 
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las torres unidas en el segundo piso por una gran arcada de piedra que 

aligeraba el aspecto masivo militar de la construcción que según se 

acostumbraba en Jos palacios urbanos de Ja penlnsula contemporánea o 

él, como es el palacio de Monterrey en Salamanca de 1539.16 

GENEALOGJA 

VALLE DE OAXACA, MARQUIB DEL, 1529 

l. Hernán Cortés y Altamirano Pizarro Monroy (español 
extremeño) n. Medellín 1485,. m. Sevilla 1547,, conquistador, Capitán 
General de la Nueva España. Grande de España. 

I = Martín de Maiinche/ 

c.Bernardina de Porres 

l=leonor de Mortezuma1 

r. Juan¡·~ de Tolllla 

=Isabel de ~loele?Umai 

c. Juan de Oñate 

!=Luis de Eivlra de Hermosillo/ n.1525 

/=María/ 

I =Catalina Pizarroi 

c. ())Catalina Xuárez (española) 

=Luis, murió joven en Texcoco 

=Catalina, murió joven en Cuernavaca 

c. (2)Juana de Ramírez de Arellano Zúñiga (española) hija del Conde 
de Aguiiar 

=~!artín, 2° Marqués 

=Maria 
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c. Conde de Luna 

=Juana 

c. Duque de Alcalá 

=Catalina, murió joven 

2. Martín Cortés y Zúfliga (criollo) n. Cuernavaca 1532, m. Madrid 
1589 

c. ( 1) su sobrina Ana Ramírez de Arellano m. 1578 

=llernando, 3er. Marqués 

=Jerónimo (criollo) n. Campeche 

c. Magdalena de Castilla 

+ Angela 

r. (;l'lll'ral 1 on•nrn Fernández de Córdoba 

=gemelos : !'edro, 4º Marqués 

Juana 

c. Conde de Priego IX 

+Estefanía 6a. ~larquesa 

=1\na ~!aria, monja en Sevilla 

=Catalina, monja en Sevilla 

=Angela 

c. ~larqués de Fromista 

c. (2) Magdalena de Guzmán 

3. Fernando Cortés y Ramlrez de Arellano (criollo) m. 1602 

c. 1593 Mencía de la Cerda, hermana del Conde de Chichón 
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=Gaspár, murió joven 

4.Pedro Cortés y Ramfrez de Arellano (criollo) 1566-1629 

/=Isabel/, monja de Jesús María 

c. Ana Pacheco, hermana del Conde de Montalván 

5.Juana Cortés y Ramírez de Arellano 

6. Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés m.1635 

c. 161 i Diego de Aragón Pignatelli, Duque de Terranova IV, Príncipe 
de Castel Vetrano (siciliano) 

=Juana, ia Marquesa 

7.Juana de Aragón Pignatelli y Carrillo de Mendoza ·m.1653, 
Duquesa de Terranova V 

r. lk·nor l'ignatrlli. Duqur dr \lontelcone, Príncipe de Noya 

·. \ndn·1 8" \l,1rqul'I 

\ir11l,11 

8.Andrés Fabricio Pignatelli y de Aragón m. 1691, Duque de 
Monteleone y de Terranova VI 

c. Teresa Pimentel, hija de la Condesa de Benavente y Marquesa de 
Jabalqulnto 

=Juana. 9a. Marquesa 

9.Juana Pignatelli y Pimentel m.1725. Duquesa de Terranova y de 
Mon1eleone 

c. con su tío Nicolás Pignatelli y de Aragón, Virrey de Sardinia y 
Sirilia 

=Diego, 10º Marqués 

!O.Diego Pignatelli y Pignatelli m. 1750. Duque de Monteleone y 
de Terranova 
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c. Margarita Pignatelli 

=Fabricio, 11 º Marqués 

11.Fabricio Mallas Pignatelli y Plgnatelll m.1765. 

c. Constanza de Medid 

=lléctor, 12º Marqués 

12.lléctor Maria Pignatelli y de Medid m.1800. 

c. Nicolasa Piccolomini 

=Diego, 13° Marqués 

13.Diego María Pignatelli y Piccolomini m.1818 

c. María del Carmen Caracciolo 

=José, 14° Marqués 

= 1 S" Marqués 

14.José Pignatelli y Caracciolo, Duque de Monteleone y de 
Terranova 

c. Blanca Lucchesi 

=Diego 

c. Julia Cablenes 
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lA CASA DE FRANCISCO DE MONTijO. 

Montejo el Mozo, fundador de la ciudad de Mérida, reservó para la casa 

de su padre y conquistador de Yucatán el Adelantado don Francisco de 

Montejo, toda una manzana al sur de la Plaza Mayor y en ella se 

construyó la casa que nos ocupa, al derredor del año 1549, 28 años 

después de la caída de la gran Tenochtitlán en el Altiplano Mexicano. 

Ex;ste una inscripción en la parte alta de la portada principal y dice 

" esta obra mandó hacerla el adelantado don Francisco de Montejo. Año 

de ~IDXLIX ". El Adelantado llegó a Mérida el año de 1540, el gobierno lo 

tomó de su hijo, el cual había estado a cargo, y en 1549 fue despojado de 

éste por la audiencia de Guatemala, con este motivo se embarca a España 

en 1551, estando a cargo del oro y plata que el Virrey de Mendoza 

enviaba a Carlos V. Fallece en Salamanca en 1553 sin haber conseguido 

que se le restituyeran sus privilegios. 

la casa fue heredada por su hijo ~!antejo el Mozo y en ella \'ivió con 

su esposa Doña Andrea del Castillo y sus tres hijos. La casa fue puesta en 

remate a la muerte del Mozo que falleció lleno de deudas, pero su esposa 

logró rescatarla en la almoneda y en 1585 hereda a su hijo Juan en su 

testamento, incluyendo una claúsula que decía ... "Y .declaro que la 

dicha casa, ni solares ni parte alguna de todo ello no lo pueda 

vender, tocar ni enajenar, él ni sus hermanos sino que vaya 

sucediendo por linea recta de unos en otros porque siempre esté viva 

la memoria de cuyo fué" ... 1 Con lo anterior fundaba mayorazgo, el que 

más duró en Yucatán, fue disuelto hasta el principio del siglo XIX. Pasa la 

propiedad de los Montejo a los Salazar Montejo, luego a los Salís y por 

último los Ancona descendientes más cercanos de la fundadora del 

mayorazgo. 
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Sufren la casa y los solares de la familia con todo, mutilaciones por 

ventas, no obstante el mayorazgo y el vínculo de los bienes, y pasando 

los años el 22 de Octubre de li89, se autoriza al regidor Ancona la venta 

de parte del solar ... '1Por la pobreza en que os hal/aís, que las casas 

están inliabirables, desplomándose de día en día los lechos" ... 2 El 

permiso tenia como condición que el producto de la venta de parte del 

solar se utilizara en su totalidad en la reparación de la casa. 

!.a llamada torre de acceso o portada es prácticamente lo único 

realmente original que todal'ia se conserva, las cuatro ventanas del lado 

derecho de la torre son posteriores y de un estilo neorenacentista del 

siglo XIX que substituyeron sin duda las del siglo XVI mucho más simples 

y aU1teras. 3 De la distribución interior no queda prácticamente nada 

pues la casa fue modificada en forma radical varias veces, a fin de 

adaptarla a la~ necesidades en parte económicas de sus propietarios en 

turno, romo ruando en 11113 don Antonio Fernández después de haberla 

adquirido t•n IWO pr~o~ romt•nzú la ronstrurrión de finco accesorias con 

el objeto de ... "pt•rfercionar aquel/;1 lúbrega, sin edificios, tan 

preri.~a a mejorar la fea fachada que enronces 1enía" ... 4. Por hallarse 

en una de las mejores situaciones como es cerca de la Plaza Mayor de esta 

capital. Sin embargo durante los trabajos de restauración que se le 

realizaron para adaptarla como oficina bancaria en 1981, se descubrió 

dentro de una pilastra junto a una bajada de agua metálica, una columna 

de orden dórico en piedra labrada presumiblemente del siglo XVI, así 

mismo se encontraron otras columnas y se descubrió un arco dentro de 

otro, también de) siglo XVI. Se encontraron igualmente al demoler parte 

de la cubierta, los sistemas constructivos usados en el siglo XVI s. que 
1 

eran como sigue, rollizos de madera empotrados en el muro, apoyándose 
en un li.stón. a veces en saledizo soportado por caves labrados, sobre los 

rollizos un calcreto de ral, piedra caliza pequefta, sascab y carbón 
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vegetal , sobre esto un mortero de cal y sascab para nivelar y dar las 

pendientes necesarias para Jos entrepisos; vigas de madera empotradas 

que soportan pequefias viguetas de madera sobre las cuales se disponen 

tableros y sobre éste tablado calcreto. Los muros fueron construidos con 

bloques irregulares de piedra raliza pegada con mortero de cal, sascab y 

carbón vegetal, se repellaron con mezcla de cal y sascab y se pintaron 
con caI.6 

Entrando en un análisis y descripción del mejor aspecto formal que 

~ afortunadamente llega a nuestros días, se puede decir que la portada de 
o 
~ la casa está formada por dos cuerpos, el primero es anterior al segmento 

~ superior que aparentemente es de una segunda época. En el cuerpo 

J inferior enmarcando un imponente portón, aparecen dos columnas 
e 
~ estriadas exentas y atrás de ellas otras pilatras con resaltos que dan 
o ·. _, reliel'e a la arquitectura, estas columnas y pilastras soportan un 

ª ., 
" j 
~ 

entablamento con un friso muy elaborado que sigue Jos entrantes y 

salientes de las columnas y pilastras de la estructura y se adelanta al 

centi o formando un repisón ochavado con la cornisa que soporta el 

balcón sobre Ja clave del marco del portón. 

~ Este marco rodea el vano de la puerta con una moldura simple, 
:.J 

,/ ;_;,., a ~" •guo ""' b<llam•m• "'"'ª '°' "''lwm "' "//"' 
cuasi total, que representan dentro de unos medallones a media altura 

unas cabezas barbadas de viejos que miran en diferentes direcciones; 

éstas cabezas aparecen en muchas partes de esta portada de diferentes 

tamaños, en las esquinas del marco también en forma muy pronunciada 

existen dos cabezas enmarcadas, la de la izquierda de hombre y la de la 

derecha de mujer, ambas ven hacia el centro de la portada. Al centro, la 

clave de la puerta representa un personaje que soporta sobre sus 

espaldas una peana formada por angelitos con las alas cruzadas bajo el 
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repizón que forma el balcón central.Rematan las columnas sobre la 

cornisa teniendo como base unas especies de capiteles con nuevamente 

las cabezas de viejos barbados al cemro, unos hombres salvajes o atlantes 

barbados también cubiertos de pieles lanudas con sendas mazas. 

El segundo cuerpo esá formado por un paño sumamente labrado cual 

si fuera un tapiz o repostero como dice don Manuel Toussaint 7 en medio 

del cual se ahre la puerta del balcón ron un dintel monolítico que es 

soportado por dos modillones en los ángulos. El marco de esta puerta esrá 

formado por l'arios planos decorados con cabeciras de nirlo alternadas 

con unas especies de hojas de acanto r flores más afuera.fsle segundo 

cuerpo está flanqueado por pilastras poco sobresalienres r sobre las 

bases estriadas de éstas en el cuerpo de el fusle ligeramente ahuecado, 

aparecen sobrepuestos dos guerreros conquisradores con armaduras, 

espad~~ y alabardas, tocados con cascos emplumados. 

,\1 centro sobre el balcón aparece un enorme e.1cudo, también de 

piedra, con las armas de los ~lontejo rematado por un yelmo. (Pocos 

escudos subsisren de los palacios no1•ohispanos). El enlablamento lo 

forma un friso en el que aparere una rabeza al centro y figuras 

mitológicas, grifos. etc., así romo otras cabezas; termina con una cornisa 

que corre a todo lo ancho de la torre ligeramente sobresaliente sobre 

este cuerpo, y forma la parle baja del frontón que rnrona ésta rematada 

por una pilia, sobre esla cornisa baja se re un frontón con dos leones 

rampin!es hacia el renrro, que sostienen la inscripción de la fecha y 
r· --- --zd 

~----__ m=-~--= _ ~~'H propierario que hizo la casa. al cenlro o rértice de este frontón aparece 1 1 ~ ~ ~j otra vez el viejo barbado. Todo lo esculpido es en piedra caliza . 
....... :¡ ' u. 

1
ÜIÍlll•• En fin, ahora después de restaurada y en manos de la institución que 

la po{ee, el Banro Nacional de México le esperará un mejor destino y 

-•--,; duración a la que dire don ~lanuel Toussaint ... •1.a rasa de Montejo 
f:unc trJíl"iH'r<JI lt'\fJlkrJdllJll"rnt IJ rd{/rnu<ld ,¡~k1XIX1 

1 d1!/.·,¡, ~ 1m ., l~ ·l /tzih ·11~J.~·111/1.1! dt · ~ ~ .,~·11. 

representa el ejemplar má.1 notable de arquitectura ril•il plateresra 

que exista en Mé.víco" ... 8 
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PALACIO DE LOS CONDES DE MIRAVALLE 

Ubicado en la ralle de Isabel la Católica número 30 antes calle del 

Espíritu Santo. 

Don Francisco Fernández de Tejeda, recibe en 17i2 de Carlos 111 en 

atención a servicios prestados a la corona, eltítulo de Conde de Miravalle, 

llegando hasta el noveno don Fernando Iglesias y Calderón distinguido 

historiador del siglo XL'<. 1 

Sin embargo don Artemio de Valle Arizpe 2 dice ... " Don Pedro Ruiz de 

llaro fue de los conquistadores y primeros pobladores de Compostela, 

capital de Nueva Galiria. ganada por el feróz Nuño Beltrán de Guzmán" ... 

htl' don !'edro Rui1 de ll.1ro rasó con do1ia leonor Arias. tul'ieron tres 

hijas. ~!aria Fernanda, Constanza y Ana Luisa, tu\'ieron gran fortuna 

producto de la conquista, muere don Pedro a la edad de treinta y cinco 

años, su l'iuda doña Leonor casa con don Alvaro de Bracamonte, de este 

matrimonio nace don Alonso que fue el primer Conde de Miravalle el que 

al finalizar el siglo XVII compró por no mucho dinero la casa de la calle 

del l'spiritu Santo, ... " la rual reedificó ron derroche de lujo" ... 3.3· 

Fue este Conde de ~liravalle uno de los más ricos del Virreinato, fue 

Caballero de Santiago, canciller de la Santa Cruzada, fue sumamente 

piadoso y donó ,grandes bienes al Convento de la Merced. Además de la 

casa de la calle del Espíritu Santo tuvo una gran finca rústica en donde 
1 

ahora están la colonia Roma, Condesa e Hipódromo, lugares que 

adoptaron nombres por esta familia, Colonia de la Condesa o Colonia del 

Hipódromo de la Condesa, etr. sitio en el que estuvo éste de.1pués del de 
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Peralvillo. Hasta hace muy pocos años existió la glorieta de Mira\'alle, 

donde había una fuente rodeada de frondosos fresnos. Ahí llegaba y daba 

l'uelta un pintoresco tranvía de solo cuatro ruedas, a.hora la substituye la 

glorieta llamada de la Villa de Madrid y hay en ~lla la réplica de la 

esruhura de la Cibeles del Paseo del Prado en esa ciudad. 

Don Pedro Dávalos de Brac<imonte y Velazco fue el segundo Conde de 

~lira\'alle, fue Canciller Mayor.de la Santa Cruzada, se casó este segundo 

ronde ron doña Franrisra de Orozco, Castilla y Ril«tdeneyra descendiente 

de d Rey don Pedro para unos el" cruel " y para otros el" justiciero" . .¡ 

Su hijJ primogénita fue doña Maria ~lagd,llena !lávalos de 

Braramonte y Orozco, nadó el z.¡ de Mayo de 1701, fue poetisa notable 

compitiendo con otras de Ia misma época ganado muchos premios por 

ello. 

h1e esta se1iora doña Magdaléna la terrera condesa, se mó en 1720 

:w¡ con don Pedro Antonio de Trebuestoy Alvarado, caballero de la Orden de 

Alcántara y Capitán de Corazas del.Virrey Marqués de \'alero, el cual 

había llegado al país con él en 1716. Uno de sus hijos; don José Justo de 

Trebuesto y Dávalos fue el cuarto Conde de ~Hravalle, dmia ~!aria 

Antonia. hija menor del matrimonio se casó ron don Pedro Romero de 

~~'li Terreros, primer Conde de Regla. 

CJ\J. llc lii,<·unJL"l\k ~hrJ\Jl\e }J m(11..l1111·JJJ pc:ru 1111 l'n '" 1'\Wd!1 
a(lUJI. 

Dibujo del Aulur. 

Doña ~laría Magdalena, la terrera condesa, como ya se ctijo, fue 

literata y escribió no menos de cuatrocientas cart~S::a su y~rno, el 
• • • 1 • 

Primer Conde de Regla cuando éste se hallaba ausente en sus minas d~ 

Real del Monte )' haciendas de Regla en los años 1753 a 1769. Estas cartas 

podrían pintar un cuadro muy interesante de las costumbres y la vida 

social de aquéllos tiempos. 5 Murió esta señora en Tuxpan, Michoarán, se 
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halla enterrada en una humilde tumba en el Convento Franciscano de 

ese lugar. Doila Manuela Trebuesto, una de las hijas del quinto y último 

conde y de doila Angustias Casasola casó en 1821 con el General Potosino 
1 

don Miguel Barragán, mismo que alcanzó la consumación territorial de 

la Independencia de México al tomar el fuerte de San Juan de Ulúa el 15 

de Septiembre de 1825. Fue Presidente de la República, si viuda después 

de contraer segundas nupcias muere en Niza en 1884; una de sus hijas 

abrió una modesta tabaquería para poder vivir. 6 

El palacio o casa nobiliaria de los Condes de Miravalle quedaba frente 

por frente a la iglesia y hospital del Espiritu Santo donde en su lugar se 

encuentra hoy el Casino Espailol en la .Calle de. Isabel la Católica. 

Es un palacio de dos pisos y entresuelo, recubierto d~ sillarejos de 

tezontle negro y placas de recinto en la parte que ocupan la planta baja 

y el entresuelo. La parte principal de la composición de la fachada 

descansa en la portada con un portón sobre el que se liga un balcón 

corrido que abarca tres ventanas de la planta alta o noble y a dos 

pequeilas de el entresuelo que flanquean la portada. Esta está 

encuadrad 1 por un par de pilastras dóricas y un cerramiento de 

molduras en zig zag con almohadillados en el dintel dovelado, en la cla\'e 

de éste aparece el lugar donde estu1·0 el escudo de la familia y que 
seguramente fue borrado con cincel después de la Independencia 

cuando hubo una ley que prohibía que exislieran los emblemas 
nobiliarios y éstos fueron arrancados. 

El entablamento de el portón luce triglifos y metopas ornamentadas 

con rosetones en relieve, la cornisa que lo remata dá pie al balcón 

corrido sobresaliendo sensiblemente sobre el paila del paramento. La 

herrería de los balcones, especialmente el del principal está hecho de 
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barrotes, forjados en hierro cuadrado y soleras, fijado por dos enormes 

pies de gallo o tornapuntas también de hierro revestidas de adornos que 

se esponjan en florida macolla. Los tres vanos superiores son desiguales 

siendo el central rodeado por pilastras también dóricas y un nicho como 

clave en el que se encuentra con gran relieve la Virgen de Guadalupe, 

los de la izquierda y derecha tienen marcos almohadillados. Estos 

balcones correspondían al salón del estrado o gran sala y al salón del 

dosel. 7 

Las jambas y dinteles de las puertas-ventanas de la planta superior y 

las siete del entresuelo se prolongan formando cornisuelas. Remata todo 

una moldura ancha y luego almenas coronan el pretil. Este es mucho 

más alto en el tramo que abarca el balcón central y sus dos laterales. 

El portón de gran altura es entableado y tiene clavazón de bronce, 

por él se accede al zaguán techado con vigas apoyadas en soleras o 

ménsulas, medias zapatas con muy bellas escopleaduras. 

Se pasa luego al patio por un lado asimétricamente, cerrando el cubo 

del zaguán un capialzado de sillarejos dovelados ~e tezontle rojo. El patio 

muy grande tiene tres corredores que soportan arcadas con arcos de tres 

o más puntos prolijamente moldurados, sostenidos por esbeltas columnas 
toscanas. Al fondo hay una escalera nueva de gran trazo que ostenta en 

el paño del fondo un mural de ~lanuel Rodríguez Lozano. 

Con los años la casa de los Condes de Miravalle quedó deshabitada, 

luego se convirtió como la de Moneada o de lturbide en hotel, el Hotel 

Bazar, en la planta baja hubo un café del mismo nombre. En este hotel se 

hospedaron personajes como don José Antonio Paez uno de los 

libertadores de Venezuela. la familia Iturbe compró la propiedad en 1886 
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y la conservó hasta hace pocos años, adaptó lo que fue hotel a comercio y 

oficinas, durante esta modificación perdió su segundo patio de cocheras, 

se le abrieron los vanos de planta baja y se cegaron dos tramos de sus 
1 

corredores, quedando de lo riginal solo el del fondo tanto en plan la baja 
como en planta noble. 

Afortun.1damen1e se puede observar que mucho de lo modificado es 

reversible, lo que ya es ganancia. 

Hoy se ha convertido en un cenlro joyero y se le conserva muy bien, 

se le han agregado lo que parece otra casa a la derecha, 8 é~la tiene su 

propio palio y otra que parece fuera la parte delpatio de cocheras. El 

patio se encuentra lleno de naranjos y laureles de la india que le dan un 

aspeclü sumamente inleresanre de espacio habilable. 

GENEALOGlA 

Miravalle, Conde de, 1690. Libre de lanzas. 

l. Alonso Dávalos Bracamonte (español gallego) n. en Santiago de 
Compostela 1645. Canciller, Tribunal de la Santa Cruzada; Caballero de 
Santiago 

c. Catalin.i de Espinosa de los Monteros (criolla) n. en Guadalajara 
1657 

= Pedro Alonso, 2º Conde 

2. Pedro Alonso Dávalos y Espinosa (criollo). Caballero de 
Santiago y de Alcántara 

c. Francisca Orozco y Castilla (criolla) m. 1727 

= Magdalena, 3a. Condesa 
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= Francisca 

c. Felipe Ignacio Zorrilla 

= Eusebia, monja de la Encarnación 

= Francisca Teodora 

= Juana Jletronila 

= Sebastiana. monja de Santa Tema 

3. Maria Magdalena Catarina Dávalos y Orozro (criolla) n. 
Ciudad de México 1701, m.1777 

c. 1720 Pedro Antonio Trebuesto de i\\\'arado \español) Caballero de 
1\lcántar.1 

=justo,.¡• Conde 

=María Antonia 

c. Conde de Regla l 

=Joaquin 

=Vicentt 

=Francisca 

= Catarina 

= ,\ngela 

c. Teniente Corronel José Diez labandero 

=Maria Josefa, monja 

4.Justo Alonso Trebuesto Dávalos (criollo) n. Ciudad de México, 
m. 17 8 7. Alcalde de México 

c. ( l) Josefa Picazo Pacheco 
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c. t 2) Juana de Andrade Rivadeneyra y Moctezuma 

= Pedro, Sº Conde 

S. Pedro Trebues!o Andrade 

c. 1 i93 Angustias Casasola y Zambrano (española andaluza) n. 1781 

= Jo~é Joaquín, 6° Conde 

= ~lercede\, ia. Condesa 

=Carmen 

= ~lanuel (criollo) n. Ciudad de ~léxico en 1801 

6. ( 1805) José Joaquín Alonso Trebuesro y Casasola m.1824 

7. María Mercedes Trebuesto y Casasola (criolla) n. 1795, m. 
Granada, Espafta, 1862 

c. Tenien11~ Coronel Lorenzo Serrano del Corte (español) 

=Aurelíano Lorenzo. 8º Conde (.en Espafta). 
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PA!ACIO DFl CONDE DE SANTIAGO DE CALIMAYA. 

Se ubica en la esquina de la calle de Pino Suárez y la Calle de República 

del Salvador. 

Don Fernando de Altamirano y Velazco fue nombrado en 1616 Conde de 

Santiago de Calimaya por el Rey Felipe III. El título lo llevaron catorce de 

sus descendientes y fue el último Don Ignacio Cervantes Ayestarán, este 

fue también Marqués de Salinas del Río Pisuegra y de Salvatierra. 

No se sabe como fue el palacio original iniciado en 1536, dice Ignacio 

González Polo en su libro sobre el palacio que se ha localizado un 

contrato con un cantero celebrado éste por el mayorazgo para ... "labrar 

en cantera las casas que vos tenéis en esta dicha ciudad, en Ja calle 

del hospital que va hacia lxtapa/apa, una portada de las dichas, 

conforme a una traza y pintura que tengo que dar a vos" ... .. • y más 

una ventana encima de la dicha portada y más todas las ventanas que 

dan a Ja dic!ia calle y dar orden como se faga una escalera· por medio 

de una pared que baje a los entresuelos" ....... "y me obligo a hacer 

dos corredores a/tos y bajos y otro vano alto, todo de la misma 

piedra" .. 1 

Este palacio primitivo no es mencionado por Cervantes de Salazar y Don 

Francisco de la Maza dice que ... "era una casona cuyo único documento 

gráfico es el plano de 1737, en donde se advierte un edificio de dos 

pisos con un gran remate sobre el balcón principal"... El mayorazgo 

ya no poseía durante el siglo XVIII las riquezas de los tiempos anteriores, 

pero consigna Francisco Sedano en sus" Noticias de México" que en 17<Xl 

todavía tenía en la Ciudad de México 36 casas que le daban una renta 

anual de $17,367 pesos yvalían $ 367,340 pesos. 2 
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Hay que hacer notar que en esta Ciudad de México no restan completas 
practicamente ningunas de las casas del siglo XVI pues durante el siglo 

XVII se sucedieron grandes inundaciones siendo la más importante la 
que hubo en septiembre de 1629, murieron treinta mil indios y de veinte 

mil familias españolas y criollas, quedaron cuatrocientas. 1 a inundación 

duró cinro años hasta 163.j, 3 

La familia de los Condes y sus bienes sufrieron grandes altibajos y 

grandes mermas durante su larga l'ida, parte por su forma. de ser que 

lejos de tener ... • Ja discreción y prudencia y grandísimo ~onsejo" ... 4 

de su antecesor el licenciado Altamirano, montaron y llevaron un tren 
' de vida y un ritmo de gastos derrochándo su caudal sin reparar en los 

medios que tenían para solventarlos. 5 Fueron descuidados en ta 

admini~tración de sus bienes, vivían en la ostenlación propia de su 

rango como muchos nobles novohispanos, despreciaban el dinero y el 

trabajo que suponía manejar(o. Sea como fuere, aún con las 

circunstancias sumamente difíciles de la economía de la familia, despúes 

de mliltiples avatares judiciales entre los cuales existió un embargo de la 

Real Hacienda por más de trescientos mil pesos, la fortuna seguía siendo 

grande. 

El de Santiago persistía en su determinación de la restauración de su 

casa princip.il y siendo conde en 1764 Don Juan ~lanuel Lorenzo 

Gutiérrez Altamirano Velazro y Flores, López de Peralta, Castilla, 

Albornoz y I.egaspi, Ortiz de Orna, Gorraez, Beaumont y Nal'arra, Luna y 

Arellano, ~larqués de Salinas del Rio Pisuegra y de Sal\'atíerra y D011a 

~laría Bárbara de Ovando y Rivadeneira, Marquesa de Ovando, su esposa, 

pidieron su parecer a los arquitectos Lorenzo Rodríguez y Cayetano 

Siguenza acerca del mal estado de la casa en la plazuela de Jeslis, 

declarando que " hacía más de doscientos años que no se reparaba " 
104 
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siendo su reedificac!ón absolutamente necesaria y que esta costaría 
55000 pesos más o menos. 

En 1768 con motivo de un temblor se volvió a pedir parecer a Lorenzo 

Rodríguez y ahora también a Ventura de Arellano informando, que 

amenazaba con caerse, que parte ya había caído y que los techos de unos 

cuartos interiores se desplomaron ... "por lo podrido de sus maderas y 

maltratado :Je sus paredes" ... Ventura de Arellano opinó que no valía 

la pena gastar seis o siete mil pesos inútilmente, pues las paredes 

estaban desplomadas .. "por no tener fuerza las mezclas y haberse 

remolido por demostrar ser muy antiguas y así se necesita el 

construir/as nuevas" ... 6 

Finalmente, a fines del siglo XVlll en 1775, el conde contrata al' 

Arquitecto Francisco Antonio Guerrero y Torres y éste calculó· en 

$130,00 pesos el costo de la reed!ficación de las casas, necesarios por 

hallarse éstas "enteramente arruinadas" y en 1775 se determina por Ja 

Audiencia que se proceda a la obra de reedificación.En la casa principal, 

la renovación se hizo desde sus cimientos de ... "tienda y trastienda y 

veintiseis accesorias, tres casas de vecindad con once viviendas 

altas y cincuenta y dos cuartos bajos"... 7, con un costo total de 

$143,340pesos. 

Dice González Polo en su libro El Palacio de los Condes de Santiago de 

Calimaya, que, sin embargo, el edificio no estuvo en condiciones de ser 

habitado hasta principios de 1781 y cita ... "vióse un pedimento del 

señor Procurador General extendido en el expediente formado a 

instancias del señor Conde de Santiago, sobre que se asigne una 

merced de paja de agua para Ja casa que está fabricando en Ja 

esquina de Jesús Nazareno • ... 8 
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Dibujo del Autor. 

Así se terminó, después de increíbles contingencias, el palacio que se 

describe y que ocupa la contraesquina del templo de Jesús Nazareno del 

Hospital de Jesús y enfrente y a un lado de la plazuela del mismo templo 

de Jesús Nazareno, hoy llamada de la Rinconada y la que fue plazuela de 

la Paja, hoy convertida en un feo telón que pretende ocultar sin lograrlo 

construcciones de ínfima calidad. 

El Palacio tiene dos plantas sin entresuelo, lo que le d~una proporción 

desusada de gran nobleza, la fachada se encuentra recubierta de tezontle 

con decoraciones mixtilíneas, todas las puertas hacia la calle, así como 

las ventanas tienen marcos de cantera de los remedios en forma de 11 

con el travesafto en forma de arco rebajado de tres puntos, en la parte de 

abajo de las ventanas de la planta baja hay un rodapié alto de recinto 

rematado con una moldura de cantera. 

!.a portada en sí es de dos cuerpos, en el primero está la puerta cuyo 

dintel es un arco mixtilíneo rebajado de perfectas dovelas formado por 
una gruesa moldura, flanqueada por un par de columnas jónicas a cada 

lado, que se desplantan sobre un plinto común de gran altura y 
bellamente adornado como patas de muebles. 

En el segundu cuerpo de la portada sobresale un balcón a todo lo ancho 

de ésta y un poco más, protegido por un fuerte barandal; siguiendo los 

ejes de las columnas de la planta baja aparecen atrás dos a ambos lados 

rematadas con una saliente cornisa. Al centro de este balcón se abre la 

puerta de acceso a éste enmarcado en cantera, con molduras como estrías 

móviles y un arco o dintel trilobulado, arriba de éste, dos roleos o volutas 

sobre las que están sosteniendo el marco que alberga el escudo 
nobiliario de un siglo antes, dos esculturas de nifto. El escudo cuya fecha 
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como se dice es de 1683 y cuyos motivos se repetirán individualmente en 

las enjutas de los arcos del patio central. 

la portada enmarca un bellísimo portón de madera de doble hoja de 

notables tableros labrados formando seis medallones, tres por lado que 

asientan dos de ellos los esrudos nobiliarios de los Velazro y Allamirano, 

las otras cuatro alegorias de guerra, todo rodeado por fuertes cerros y 

peinazos, cabezales y arrastres que le dan extraordinaria solidez y 

preslancia. 

Este portón, dice Ortiz ~!acedo 9, fue encargado a un comerciante de 

Filipinas y fabricado en ~lanila y que inicialmente este portón 

maravilloso de carpintería barroca estuvo laqueado con maqué 

bermellón y fileteado en oro y el día en que fue colocado una multitud 

fue a admirarlo y fue publicado en la Gazela del Virreino. 

Remata el edificio un pretil terminado con un repisón moldurado 

sencillamente que va formando ro
0

leos a ambos lados de las gárgolas en 

forma de ca11ón, con sus cureñas y ruedas radiadas por ser los condes 

adelantados de Filipinas y haber ocupado los cargos de gobernadores y 

capitanes generales. Un poro abajo en la base del pretil corre una 

fuerte cornisa que se quiebra tres veces cada vez sobre la salida de las 

gárgolas y forma una peana hacia la parte alta de los dos roleos que se 

forman con el repisón que lo termina unas peanas, sobre estas peanas, 

en lugar de .irranque para almenas piramidales hubo unas figuras de 

guerreros esi·ulpidas en piedra en memoria del derecho otorgado por el 

Rey a tener guardia personal y por el que pagaba derechos a las arcas 

reales. En 1826 el gobierno obligó a los propietarios a remover las 

estatuas, dice Ortiz Macedo 10 que en el patio secundario se encontró 

enterrado uno de estos guerreros sin cabeza habiéndose perdido. 
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En la esquina que forma el edificio sobresaliendo sobre el· nivel de la 

banqueta. aparece una cabeza de serpiente prehispánica como si 

surgiera de la tierra, supónese que formó parte del Templo Mayor de los 

mexicas y que fue una de tantas piedras de reuso con que se reconstruyó 

la ciudad luego de su caída en manos de los conquistadores. 11 

Se entra a la casa por el cubo del zaguán a través de un arco, llegando a 

un patio, amplio y hermoso, lleno de luz pues como se dijo sólo tiene dos 

plantas sin entresuelo, tiene este patio cinco arcos en tres de sus lados 

siendo la crujía cerrada la que dá hacia el sur y sobre la que se recarga 

una hermosfrima y elegante fuente adornada con una concha de la que 

sale una sirena de dos colas tocando una guitarra, todo rodeado de 
adornos l'egetales, niños y delfines. 

Del otro lado del patio al centro de la crujía norte, hay una escalera 

localizada inusualmente, pues en los palacios del siglo XVlll solía 

colocarse al fondo a uno u otro extremo, esta escalera arranca al centro 

con una rampa flanqueada por dos leones vigilantes y después del 

descanso primero a ambos lados parten dos rampas completas de tres 

se puede deducir la localización de las diferentes habitaciones 

originales de la familia, criados y dependencias de servicio, aún después 

de modificado el palacio para museo de la Ciudad. 

En planta baja, a uno y otro costado de la escalera principal se 

localizaban respectivamente, las habitaciones del portero y los 
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caballerangos y contiguo a éstos, entrando al segundo palio, las 

caballerizas y donde se guardaban los forrajes, arreos de ll)Ontar y 

guarniciones para los roches del conde. Las cinco cocheras se hallaban 

al fondo del patio principal enfrente de la puerta de ingreso y en ella se 

guardaban literas y sillas de manos que conducían criados o lacayos muy 

bien trajeados, estufas y forlones, de gala o de media gala, con siete o 

tres vidrios finos con muelles de fierro en las sopandas y forradas de 
terciopelo de diferentes colores y gran calidact.12 Las habitaciones del 

segundo patio, que eran muchas estaban destinadas a la servidumbre, 

mozos, peones, lacayos y las bodegas, en donde se almacenaban los varios 

productos de las fincas del mayorazgo, maíz, frijol, cebada, trigo, etc. 

la familia vivía en la planta alta llamada noble, desembarcando de la 

escalera a los dos lados se hallaban el despacho, y el archil'o del conde• 

según el arquitecto Don Federico ~!arisca! 13 .quien tuvo oportunidad de 
conocer la casa en 1910 y conoció de los descendientes del mayorazgo 

que todavía la habitaban informaciones referentes al programa 
arquitectónico rector del palacio.Las restantes habitaciones que se 

prolongan a lo largo del corredor del segundo patio, se destinaban a 

dependencias de servicio, guardavajillas, despensas, repostería, cocina, 

cuartos de las cocineras, amas de llaves, damas de compañía y demás 

personas allegadas a la familia. Al derredor del patio sobre el corredor de 

planta baja 1:1mbién discurre otro corredor que se encontraba lleno de 

plan1as y flores en macetas y tibores que seguramente les daba un tono 

de gran alegría. 

En el rincón noroeste, se encontraba la capilla doméstica con su 

sacristía, la entrada de esta capilla ostenta una portada de cantera 

flanqueada por dos pilastras corintias con plintos en los cuales, hay dos 

pequeños atlantes-telamones , Estas pilastras parecen sostener una 
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cornisa polilobulada que enmarcan un arco también polilobulado, arriba 

de Ja cornisa hay dos grandes roleos que enmarcan un medallón con una 

l'enera de la orden de Carlos 111, anteriormente ostentaba una imagen 

mariana. 

El imerior e~ pequeno, con imágenes de muy buena calidad y un altar 

dorado, su nipula es octogonal con dos óculos sobre las pechinas y en su 

base corren dos bandas molduradas, tiene linternilla. 

Caracteriza y define el palacio de otra casa cualquiera, el salón en el 
cual pudiese ser recibido el Rey y sólo él, y en el caso de los palacios 

novohispanos, el llamado "salón del dosel" que se guardaba arreglado 

con una silla importante casi trono, bajo un baldaquino y el retrato del 
monarca reinante atrás, todo sobre un pequeño estrado. 

En el caso que se describe este salón se encuentra dando a la fachada 

entre el salón del estrado y la recámara del conde que daba a la esquina, 

se comunicaba con éste, el salón del estrado, que se ocupaba para 

recepciones y bailes y estaba adornado con espejos franceses y 

cornucopias doradas y amueblada ron taburetes, consolas, sillas, 

biombos, florones y candiles. 

Este saló!l fue con mucho el más grande de los palacios mexicanos, 

tenia veintidós metros con cincuenta centímetros de largo por siete 

metros con trece centímetros y según Don Federico Mariscal 

... "conservaba en aquél en1onces 1913 el esrrado, rarima rodeada de 

barandal y separado del resto, en este caso por columnil/as de 

madera con capiteles corintios y unidos arriba por un armazón de 

madera que en el inrercolumnio central tenía un arco rrilobulado y 

servía para colgar de él un cortinaje' ... 14 
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Completaban el mobiliario, tibores chinos y otros enseres usuales en la 

época, Don Manuel Romero de Terreros 15 dice que casi todas las casas 

virreinales nobles tenían los techos sostenidos por vigas de cedro con 

zapatas labradas artísticamente, a veces, pintadas de blanco con perfiles 

de carmín o doradas y a fines del siglo XVlll empezaron a usarse ciclos 

rasos de manta pintadas al óleo con escenas mitológicas. Pisos de ladrillo 

rojo o " soleras maqueadas" 16 con incrustaciones de azulejo y alfombras 

muy escasas aunque algunas llegaban de oriente. 

Sobre la calle del sur, se encontraban las recámaras que se comunican 

con los corredores oriente y poniente por pasos o vestíbulos que también 

comunicaban a lo que Don Federico Mariscal 17 llama tocadores y que 

probablemente fueron asistencias o salas de estar familiares, no de 

compromiso, las que fungían como comedor habilitándolo para este 

efecto cuando se requería, pues el salón expresamente diseñado para ello 

no existía como tal. 

La casa fue comprada en 1 %4 a los descendientes señores Cervantes 

por el gobierno de la Ciudad, convertido en un hermoso museo de ella, 

sus salones modificados pero conservando su grandiosidad, que nos dá 

una ligera idea del fasto y lujo con que vivían estos los primeros nobles, 

criollos-novohispanos, orgullosos y altaneros que no escatimaron 

riquezas para mostrar su rango nobiliario. 

La casa fue restaurada para la Ciudad por el Dr. en Arquitectura Ricardo 

Prado Núñez salvándola de caer en un uso menos digno. 

GENEALOGIA 

Santiago de Calimaya, Conde de, 1616. Otorgado a Fernando y a su madre, 
María de Velasco, por los servicios de su padre, Marqués de Salinas. 
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l. Fernando de Altamirano y Velasco (criollo), n. Ciudad de México 
15&9, m.1657 
c. su prima María de Velasco (criolla) 
2.Juan Altamlrano y Velasco (criollo) n. Ciudad de México 1616 
c. Luisa de Legazpi, Adelantada de Filipinas 
=Femando, 3er. Conde 
3.Fernando Altamirano y Legazpi 
e. Isabel de Vi llegas 
=Juan, 4° Conde 
= Nicolás, 6º Conde 
4. Juan Altamirano y Villegas (criollo) n. Puebla 1669, m. 1698 
c. Teresa Hurtado de Memloza. Su hermano José c. Graciana, Condesa del 
Valle de Orizaha \' 
= Fernando, murió a los cinco años 
S. Fernando José Altamirano y Hurtado de Mendoza (criollo) n. 
1697 Adelantado de Filipinas 
6. Nicolás de Altamirano y Villegas (criollo) 1677-1721, Marqués de 
Salinas Vl, Adelantado de Filipinas 
c. (l) Maria Gorráez Luna y Are llano (criolla) m. 1712, hija de la 
Mariscala de Castilla Vlll 
=Ana 
=Juan, 6º Conde 
c. (2) Micaela de Padilla y Estrada (criolla), hija del Marqués de 
Guardiola 11 
=José, m.1767 
=Inés 
7. Juan Javier Joaquín Altamirano y Gorráez Luna, Marqués de 
Salinas VII; Adelantado de Filipinas 
c. (1) 1732 Ana Urrutia de \'ergara (criolla) 1715-1739 
=Juan Lorenzo, 8° Conde 
=José Mariano (1735-1789) 
=Ana Rita 
c. (2) Jacinta Núilez de Villavicencio y Dávalos (criolla) 
=Josefa 
=Mariano José n. 1742 
= gemelas: María Gertrudis, María lgnacia 
8. Coronel juan Lorenzo Altamirano y Urrutia (criollo) n. Ciudad 
de México 1733,m. 1793. Marqués de Salvatierra 111; Marqués de Salinas 
VII 
c. ( 1) Bárbara Ovando 
= María Isabel, 10a. Condesa 
= Ana María, l la. Condesa 
c. ( 2) 177 3 lgnacia Calvo de la Puerta 
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9.Coronel José Manuel Gutiérrez Altamirano y Castaneda 
(criollo), n. Ciudad de México, m. Jalapa 1797 
= Joaquina Velasco, m. 1796 
!O.María Isabel Altamirano y Ovando (criolla) 1763-1802. Marquesa 
de Salvatierra IV 
11. Ana Maria Altamirano y Ovando (criolla) n. Ciudad de México 
1766, m. 1809, Marquesa de Salinas IX 
c. 178~ Ignacio Gómez de Cervantes y Padilla (criollo) 1762-1812; 
Caballero de Ronda 
=Rita 
e. Mariano Primo de Rivera 
= José María, 11 º Conde de Salinas 
= Miguel, Marqués de Salvatierra V 
=lgnacia 
c. José Maria Obando 
= Pascuala 
c. ( 1) Joaquín Obando 
c. (2) Manuel Gómez de las Casas 
=Francisco de Paula 
=Rafael 
c. Manuela de Ozta y de la Cotera, hija de Ja Marquesa de Rivas Cacho 111; 
hermana de la 12a. Condesa-consorte 
=Josefa 
=Ana 
c. José María Cacho 
12. (1810) General José María Gómez de Cervantes y Altamirano 
(criollo) Marqués de Salinas X, Maestrante de Ronda; Caballero de Carlos 
lll, Isabel la Católica; Caballero de la alcoba; Coronel, Regimienlo de 
Infantería Provisional, Ciudad de México; Comandanle, Palriotas de 
Caballería; Familiar, Inquisidor; Regidor, Alcalde de México; Ministro, 
Suprema Corte Militar; Junta Soberana 
c. (1) 1809 Mariana de Michaus (criolla) 1787-1811 
=José Juan, 12ª Conde 
=Guadalupe 
c. Conde del Peñasco IV 
c. (2) 1812 Ana Maria Ozta y de la Cotera (criolla) hija de la Marquesa de 
Rivas Cacho 111 
= Ignacio m. 1838 
=José 
c. Magdalena Agesterán 
=Ana Maria 
c. Ignacio Altara Gómez 
=María de los Angeles m. 1862 
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13. (1817) José Juan Gómez de Cervantes y Mlchaus (criollo) n. 
Ciudad de México 1810, m.1874 Conde de Santiago XII 
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Di\cNs 1 ucntcs. 

EL PAIACIO DEL CONDE DE SAN MATEO VALPARAISO 

Este palacio se encuentra en Ja esquiná que forman las calles de 

Isabel la Católica y Venustiano Carranza .viendo hacia. el sur-poniente. 

Estas calles se llamaron antes del Puente del Espiri!u Santo y Capuchinas. 

Felipe V en 1727 con.:ede el tirulo de Conde de San Matl'C de Valparaí~o 

a don Fernando de la Campa y Cos, Caballero de l.i Orden de Akánrarn y 

Coronel de los Reales Ejércilos 1, por Real Cédula de Concesión, de fecha 

l .J de Julio de 1727 y Real Despacho de l .J de Agosto del mismo año. 

Doña Ana María de la Campa y Cos Ceballos y Villegas, hija mayor del 

Conde don Fernando y su segunda esposa doña Isabel de Ceballos y 
\'illegas fue l•l ~egunda condesa, rasó ron don José Miguel Ca!ix!o de 

Rerrio y Z.tkhar, Caballero de la Orden de S.1111iago, ~!arques de J.tral de: 

Berrio y !Jm;a ~laria rnmo hija mayor de los Condes de San ~l.1tco de 

Valparaiso heredó no solamenle 'el litulo, sino 1ambién los bienes del 

condado con lo cual en el matrimonio se unieron dos poderosas rasas de 

la Nueva España. 

El condado de San Mareo de Val paraíso lo formaban la Hacienda de San 

Mateo primera en criar ganado bravo en estas tierras y 01ras haciendas 

como la de Juan Pérez, la de Cerdros, la de Deseadilla, Duarte, Comanjilla, 

Cienegui!!a, San An!Onio, Tapona, Jurhitancito, de Ja "D", y las de 

Escolástica. Mazamitotc y la Encarnación, las anteriores vinculadas y 

otras libre~ de las cuales cabe nombrar San José de las Cabras, el Cubo, 

Cartagena, San Nicolás de Tlapa y el Molino. Casualmente los de Berrio y 

Zaldívar y los de San Mateo tenían sus propiedades principalmente en 

Zacarecas y en Durango con lo cual resultó provechosa la unión aún por 

sus cercanías. 
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l'.llJdodeSan ~IJ\ro Va\J\lf.iilll. 

~lemoriJ de un Viejo r.il.JCio. 
CarhisSl111hez Na1·.uro. 

Don Miguel de Berrio y Zaldivar, Conde de San Mateo Valparaiso por 

heredar de su mujer el título no sólo fue esto sino que la Corona por sus 

méritos lo nombra "Miembro del Consejo de su Magestad en el Real y 

Superior de llarienda y Contador del Real Tribunal de Audiencia y 

Cuentas de la Nueva España designándolo también Alcalde Ordinario y 

Corregidor de la Ciudad de México; fue nombrardo capitán en 1765 

cuando se (reó el Ejército que hasta entonces no lo había permanente en 

estos Reinos". 2 

Carlos 111 le otorga por Real Cédula fechada en Madrid el 18 de 

Diciembre de 17H y Real Despacho del 22 de Diciembre del mismo año el 

titulo que él solicilara de Marqués de Jaral de Berrio en atención a 

méritos propios al soste11er de su peculio el Socorro General de Carnes y 

Semillas en Guanajuato y San Luis durante el hambre de 1750 y otros 

apoyos de su padre y abuelo para completar la evangelización en la 

Sierra Gorda de Querétaro, en las altas Californias y otras partes del norte 

de la Nueva España.3 

En cuanto al inmueble que nos ocupa, se puede remontar la 

investigación de sus propietarios hasta el siglo XVI, se reconstruye o 

construye de nuevo propiamente dicho en el siglo XVIII por el eminente 

Arquitecto Maestro Mayor Novohispano don Francisco Guerrero y 
Torres. 

A poco de caer la gran Tenochtitlán se hizo la traza de la nueva 

ciudad y se repartieron los solares entre los conquistadores y nuevos 

pobladores que venian a ella y el 10 de Abril de 1523 un tal Alonso 

Nortes, pariente de Ginez Nortes, que fue Piloto Mayor de la Armada de 

Pánfilo de Narvaes solicitó y obtuvo un solar en la calle que 

originalmente se llamó de la Celada esquina de la primero se llamó de los 
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Oidores, puede~ en ella habitaron algunos de ellos, y después ~e llamó de 

Isabel la Católica donde se hallaba a espaldas de la ma la Sala del Crimen 

del ~!arques del \'alle.4 Obra en el Archil'O del Banco Nacional de México 

actual propie1ario de IJ escrilura de Concesión al poblador Alonso Nortes. 

(Apendice 31. 

Este l\ortes vendió a Juan CermC'ño el predio en novc·nta y siete pesos de 
oro de Tepuzque de minas de cuatrocientos cincuenla maravedíes el 13 

de Junio de 1S27 5 

Ju<ul C:ermefto inició la construcción de la primith'<I casa, tuvo un 

hermano de padre de el mismo nombre el cual fue ajusticiado por 

Hernán Co;tés en Veracruz por haber conspirado contra él al inicio de 

su conquista, sin embargo, este Juan Cermeño fue lo contrario a su 
1 • (ri~ " . 1 q i» .. -- .. íl í·; ¡_,. , ' 11~1:h, 

~·t~:r~]\1 ·¡I\ ~Uíll1 
\ 1, 

hermano y peleó toda l.l campaña con bravura, salvándose de perecer 

mil.1grosamente a m.1:1os de los indios mexiras que les habian tcmlido 

una rel<ida rrecisamentC' en la esquina donde posteriormente edifir .ina 

su ca~a. la primitiva casa romo ltldas las de la época fue comtruida con 

- los materialc-s de rehuso obtenidos de los escombros de la ciudad, fue 

extraordinariamente sencilla y austera, con gruesos muros )', pequeñas ~~-~~ . .:..._---~-..-;;;:::: 

l'JIJriodcS.m ~IJ1c11 VJlpJTJi<>. 

~ll·m iriJ_\Jc un V1tjn PJIJ1·~1. 
CJrloss.inrhcL NJVJrn>. 

ventanas enrejadas, con un torreón en la esquina y una puerta recia y 

fuerte hacia la calle de la Celada y la plazuela que estaba delante del 

templo que fue de San Agustin. Hacia la otra calle la de los Oidores había 

una puerta de servirio y contaba rnn embarcadero propio pues esta ralle 

era mitad de tierra y mitad de a¡:ua. 5' 

En 15.¡7 a poco de construida la casa murió Juan Carmeño el mismo 

año en que mulió don Hernando Cortés el Conquistador. Heredó su viuda 

Ana Martínez mucho más joven que él la que casó en segundas nupcias 
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con Diego Pérez de Zamora, criollo, a su vez más joven que ella,6 hijo, 

uno de los once del Conquistador Alonso Pérez de Zamora. 

Este Diego Pérez de Zamora y Ana Martínez hermosearon y decoraron 

la casa, ampliando el porón que daba a la plazuela de San Agustín y 

abrieron otro para carruajes casi en la esquina de la Celada. 

Mucho gastaron convirtiendo los Pérez Zamora en alhajar y 

embellecer la casa, utilizando los dineros producto de las minas que 

fueron de Juan Carmeño. Sobre la puerta se esculpió el escudo de los 

Pérez Zamora ya que Diego solicitó y obtuvo su escudo del Rey Felipe II 

por merecimiento d~ su padre durante la conquista de Tenochtitlán.7 

Como Felipe 11 dispuso que las encomiendas y repartimientos de indios 

no fuesen a perpetuidad y ordenando que las primeras cesaran a la 

segunda rida de otorgada, los criollos jórenes se disgustaron y algunos se 

conjuraron. Don Diego Pérez de Za!llora se unió a éstos y proporcionó su 

casa para las juntas previas al alzamiento, la Audiencia se enteró y 

arrestó a los conjurados que querían jurar por Rey de la Nueva España al 

Segundo Marqués del Valle don Martín Cortés, y aunque éste no estaba ni 

enterado fue involucrado. La Audiencia ejecutó primero en la plaza 

pública a don Alonso de Avila y a su hermano Gil González, luego a don 

Cristóbal di! Oñate y a don Gómez Victoria y a los hermanos Quesada, 

atormentó e interrogó a muchos otros entre ellos a don Martín Cortés 

hermano bastardo del segundo Marqués hijo de don Hernando y doña 

Marina al cual sometieron a la tortura y tormento del potro, del agua y 

del cordel. 

Con motivo de haberse visto envuelto con los conjurados don Alonso 

Pérez de Zamora fue desterrado de la ciudad y se radicó en Coyoacán 
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viviendo de unas huertas que ahí tenía, pero como se encontraba 

sumamente endeudado gravó con hipotecas la casa y posteriormente la 

vendió a Marcos Rodríguez comerciante, éste pagó por la casa cinco mil 

pesos y se hizo cargo de los tres mil de hipoteca que pesaba sobre ella s. 
Al poco tiempo muere Felipe 11 el 13 de Septiembre de 1598. 

Cuando muere Marcos Rodríguez la heredó su viuda dofta ~lagdalena 

de la Vega y Montes de Oca, un poco después se puso en almoneda la casa 

que nos ocupa, el 23 de Julio de 1625 la compró en veintisiete mil pesos 

don Pedro de Toledo y Mendoza el cual casó con dofta Francisca de Paz 

cuya familia eran próximos parientes de don Hernán Cortés, Marqués del 

Valle de Oaxaca. 

Don Pedro Toledo fortificó los cimientos arregló y embelleció las 

habitaciones patios y corredores así como los salones de recibo con 

muebles y sedas magníficas que venían de China en el Galeón, así se 

convirtió la rasa en un palacio. Tanto esplendor tuvo la casa que la calle 

de la Celada fue poco a poco cambiando por el de Toledo hasta que se 

establecieron las monjas del Convento de Capuchinas.9 

Muere en 1635 don Pedro de Toledo que fue Tallador Mayor de la Real 

Casa de Moneda, Jo heredan sus hijos y su casa pasa a su viuda doña 

Francisca de Paz, esta sefiora vende el palacio en treinta mil pesos más 

un censo de veinticinco mil que había dado a su nieta, lo compró don 

Felipe Morán de la Cerda casado con dofia Ana de Toledo. 

Cuando murió don Felipe la casa pasó a ser propiedad del menor de sus 
hijos don Diego de Toledo, el cual acabó con su herencia, vació la casa de 

cuanto contenía a efecto de vender los objetos de valía, hipotecó la casa 

en veinticir:co mil pesos a favor del Convento de San Bernardo y cinco 
mil más a favor del patronato de laicos. Hubo que poner la propiedad 

otra vez en almoneda y por fin el 28 de Septiembre de 1627 la compró don 
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s.m MJtoo VJlj\lrJilonundornnsm·•llJ el entresuelo. 

Affhi\o ltmrn NJdotlJI Je M~\ku. 

Antonio de Medina y Picazo!O que pagó por ella veintidos mil pesos y 

reconocía el censo de veinticinco mil de doña Mariana de Toledo y del 

Oidor Diego Velázquez. 
Los Medina y Picazo fueron posteriormente los Condes de Medina y 

Torresl 1 quienes la vendieron el 1º de Febrero de 1683 en treinta y dos 

mil pesos a un Capitán de Caballos Corazas llamado don Dámaso de 

Zaldivar rico minero y hacendado en San Luis Potosí y Zacatecas. Este era 

propietario entre otras haciendas de la de San Diego de Jaral y ayudó a 

organizar la reconquista y repuebla de Nuevo México que babia sido 

practicamente acabada por los indios durante el sitio de Santa Fe en 

donde diezmaron a sus habitantes y masacraron a veintiún misioneros 

franciscanos.12 

:if Al morir don Dámaso de Zaldil'ar a ronseruenria de un nerh.izo 

11. recibido en lucha ronlr<t los indios en San luis de Polosi sus bienes 

·~ quedaron por partes iguales entre sus hijos y años despues su hija Ttwsa 

Josefa l'iuda y vuella a casar con "don Andres de Berrio y Diez-P<tlarios, 

Ortiz de landázuri y AyaJal3 Alcalde ~layor de la Ciudad de ~lexirn.DDon 

Diego liquidó a sus cuñados cuanlo les correspondía y se reservó para su 

mujer y para él la Hacienda de San Diego del Jaral la que comprendía 

otras a su vez y que fueron San Martín de Ovejas, Huizache, San Vicente 

Ferrer, Cerritos de Berna!, Ovejas, Pozo Blanco, Sierra Hermosa, Pinos, 

Mazapil, las Gallinas y San Onofre, en total un gran latifundio.14 Su hijo 

Miguel uno de trece hijos fue el que sobrevivió a sus padres y a la 

muerte de don Diego el dos de Noviembre de 17 4 7 heredó la fortuna de la 

familia y casó con Ana María hija de los Condes de San Mateo de 

Valparaíso don Fernando de la Campa y Cos y doña Isabel de Ceballos 

Vi llegas. 
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DctJIJc. fJ1Jliodcl C'.ondcdc5.m MJtL'OVJ\f\lrJiSll. 
KokmlJI füllstc In Me"'º· T "51.'llcn, l 'i'JI. 

Por el anterior matrimonio, como ya se dijo, don Miguel de Berrio y 

Zaldívar se convirtió en Conde de San Mateo de Valparaíso y a poro se le 

concedió el titulo de Marqués de Jaral de Berrio. 

Ya para entonces el palacio que nos ocupa había sido rredificado, 

ocupándose sólo los cimientos y las paredes maestras,· el conde 

encomendó las obras de su casa al insigne Arquitecto Maestro Mayor don 

Francisco Antonio Guerrero y TorreslS natural de la Villa de Guadalupe, 

se comenzó la reedificación el 5 de Diciembre de 1769 y se terminó 

totalmente en la festividad de San Gregario el 9 de Mayo delaño de 
1772, 16 

En este caso no vale Ja pena describir 'ia casa pues, ya lo hizo 
magistralmen1e don Manuel Toussaint ~n sJ obri ;;Qui~cuagésimo 

; ,,:" ,::~· ~. ·... ' ' ; '' 

Aniversario de la Fundación del Banco Nacional de Méxi\o." ·. 

... "Muestranos en su fachada el edificio. elegancia de lineas y gran 

sobriedad en la distribución del ornato.' 

Compónese ésta, en planta baja, de pilastras adornadas de 

recuadros hundidos y bordeados de molduras ondulantes, jambas, 

dinteles y pretiles sencillos, moldurados con sobriedad. la portada 

principal es más suntuosa, pues adorna la sotabanca de sus pilastras 

con marcos de relieve; forma su entablamiento completo y ostenta un 

gran motivo esculpido con adornos vegetales y dos ángeles en relieve 

de eres cuarros, que parecen sostener un medallón oval del escudo de 

la familia. El arco de Ja puerta es escarzano, con la clave 

graciosamente acusada hacia abajo, un enorme cornizón divide Jos 

dos pisos y dá suelo a los balcones, cuyos barandales de hierro 

forjado se apoyan sobre robustos ples de gallo. El segundo piso 
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repite los motivos del pimero, prolonga las pilastras que tienen 

ornatos semejantes y sostienen la cornisa del edificio con un friso 

convexo lujosamente esculpido y gárgolas sostenidas por angelitos 

que descansan en ménsulas con mascarones, roleos y flora. 

Obedeciendo al partido que causa la distribución de estos gárgolas, 

se acomodan los elegantes estípites que decoran la casa, entre cuyos 

basamentos corren los tramos del barandal de hierro. 

En la esquina se yergue el torreón característico que no es ya sino 

una habitación más, con balcones a las dos calles y un nicho en su 

ángulo. El estilo de este nicho es diverso del que campea en el resto: 

recuerda por sus columnillas salomónicas y sus ornatos superiores 

al barroco mexicano del siglo XVII, la imagen parece ser de nuestra 

señora de Guadalupe. 

El patio principal, suntuosamente decorado igual que las fachadas, 

es notable por tener sus corredores altos sostenidos por sólo tres 

arcos que se cruzan en sus rinc'ones, ofreciendo un singular aspecto 

de audacia y ligereza. Al fondo del patio se abre una bella puerta 

que conduce a la escalera. La escalera, parte quizás más notable del 

monumento, se encuentra precisamente entre los dos patios pero 

cada uno tiene su entrada de embarque. Es aquella en efecto de doble 

rampa, con desarrollo helicoidal. No es escalera de caracol, porque 

ésta tiene el alma cilíndrica en que se apoyan los peldaños; tampoco 

es cierto que una rampa conduzca al primer piso, en tanto que la otra 

lleve al enresuelo; lo notable es que la que tiene puerta para para el 

patio de honor, conduce a los corredores que están en ese patio, en 

tanto que la otra que tiene entrada para el segundo pario, lleva a los 

pisos que están sobre este segundo; la escalera y la de servicio 

129 



perfectamente diferenciadas, han tenido cabida en una sola 

estructura arquitectónica, resolviendo el problema de forma 

admirable. Una bella cúpula corona esta monumental escalera, única 

que yo he sabido, en México. 

, La azotea en vez de pretil tiene barandales de hierro entre los 

bellos remates; y es una verdadera terraza. Ahí pueden admirarse 

las dos cúp11las revestidas de azulejos, la de Ja escalera y Ja de Ja 

capilla, y un súbito recuerdo nos viene de improviso, las cúpulas de 

Ja capilla del Pocito; tienen en efecto el mismo corte, igual 

proporción, idénticos sirios, una respecto de la otra. Y si tenemos 

presente que Ja capilla del Pocito, obra maestra de Ja Arquitectura 

Virreinal, fue construida por el mismo Guerrero y Torres en 1791, no 

podemos menos de pensar en un anticipo de aquella obra, que si no I a 

motivó precisamente puesto que al resolverse el problema, la planta 

exigiría igual partido que la techumbre, si le dió ya en realidad el 

aspecto admirable que presentaría el coronamiento de la Capilla" ... 
17 

Como mi todos los palacios o casas nobiliarias de la Nueva España, éste 

contaba con los mismos recintos ubicados prácticamente en los mismos 

lugares dentro del conjunto, obedeciendo a un mismo programa 
arquitectónico. 

La casa tiene tres pisos, planta baja, entresuelo y planta principalo 

noble. En la planta baja, a nivel de la calle se encontraba el patio de 

honor y hacia él la portería, las habitaciones de los cocheros, sotas y 

palafreneros y demás servidores de los carruajes y monturas. En el 

segundo patio se hallaban, casi siempre, las habitaciones de los criados, 
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lacayos, las cocheras y en el tercero o en este mismo las caballerizas, 

pajares y bodegas. 

En el entresuelo en este caso, sobre el primer patio est~ban los 

despachos ~e los negocios de los Mayorazgos y las vivienda's de los 

empleados y administradores, cuando venían a rendir cuentas o a 
' informar. En el segundo, los cuartos de las doncellas y criados de 

servicio. Este entresuelo fue suprimido cuando compró el edificio el 

Banco Nacional de México, solución necesaria pero desgraciadamente 

triste que mutiló sensiblemente la fábrica original. 

En la planta noble y con salida a los corredores se encontraban las 

habitaciones de la familia, primero el Salón del Dosel con su baldaquín 

que cubría el sillón donde se sentaría si viniese el Monarca en turno con 

su retrato sobre él. Este daba hacia la calle del Espirítu Santo hoy Isabel 

la Católica, Ir.. sala de armas, la sala de música, la sala de recibo, la más 

frecuentada pues era la más informal o sea de diario, la antesala más 

pequeña y dos asistencias o salas .familiares y en este caso la biblioteca 

19 Poseía este Palacio según Carlos Sancbez Navarro 20 , un comedor 

chico en el cual podían sentarse veinticuatro personas y comedor 

grande en el que cabían holgadamente ochenta comensales, cocina y 

vajilleros o reposteros, había obviamente dormitorios, recámaras y 

saloncitos pequeños o retretes, amén de comunes o beques. 

Los últimos descendientes de los Zaldívar fueron doña Ana de 

Moneada y Serna y su esposo Don Manuel Fernández de Córdova 

yMoncada, el cual ocupó el palacio ya siendo viudo hasta el 21 de Junio de 

1867, día en que murió. 
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B edificio fue vaciado a la muerte de don Manuel y ya desmantelado y 

vacío fue vendido a don Clemente Sanz y Jove rico hacendado, el avalúo 

necesario para la venta fue de 110, 183.34 pesos, 2 lse efectuó ésta el 28 de 

Julio de 1868. Lugo se dividió la casa en departamentos, s,lrvió de 

vecindad, de internado y de colegio, fue también casino, hasta que la 

heredera de do~ Clemente lo vendió 14 de Abril de 1882 en 135,000 pesos 

al Banco Nacional Mexicano que por fusión con el Banco Mercantil 

formó el Banco Nacional de México. 

El edificio así sufrió grandes agresiones y alteraciones durante el fin 

del siglo XIX y durante el XX, la última alteración o modificación fue la de 

los años treinta en la que se amplió considerablemente su superficie, se 

le agregó un nuevo patio, copia exacta del original y se prolongaron sus 

fachadas sobre la calle de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, 

copias hechas con el mismo modelo y los mismos materiales. las 

ventanas de la planta baja que abarcan todo el piso, no son las 

originales, pues cubren con una sola donde hubo dos, la de la planta baja 

y la del entresuelo. El autor de la obra fue el arquiteco don Ignacio de la 

Hidalga, hijo de don Lorenzo este Arquitecto también, suprimió las 

puertas de l:!s accesorias de la venta en ambas calles. Esta modificación 

enalteció el edificio pues fue muy bien ejecutada, conservando los 

ritmos, las proporciones y los materiales. 

Hoy el palacio de los Condes de San Mateo de Valparaiso y los 

Marqueses de Jaral de Berrio es uno de los monumentos mejor 

conservados y mejor tratados, orgullo de la Institución que los posee, 

orgullo de la Ciudad y de la Nación y elemento probatorio y sustentante 

de la memoria colectiva del pueblo mexicano. 
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GENEALOGIA 

Valparaíso, Conde de San Mateo de, 1727. Libre de lanzas. 

l. Coronel Fernando Antonio de la Campa y Cos 1espai\ol 
montai\és) d. Cos 1676, m. 1742 

c. (1) Rosalía Dosal (criolla) 

c. (2) Isabel Ceballos y Villegas 

= Ana , 2a. Condesa 

=lldefonsa 

c. Andrés Sánchez de Tagle (vasco espaftol} 

2.Ana María de la Campa y Cos y Ceballos(criolla) 1716-1799 

c. Miguel de Berrio y Saldívar, Marqués de Jaral 1 

=~lariana 

c. Marqués de Moneada 

+Juan, 3er. Conde 

3. Juan Nepomuceno de Moneada y Berrio(criollo) , Marqués de 
Jaral IlI 
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SEGUNDO PALACIO DE LOS CONDES DE SAN : 
' MATEO VALPARAISO Y MARQUESES DE JARAL 

DE BERRIO, PALACIO DE MONCADA O 
PALACIO DE ITURBIDE 

la CiudJJ Antigua Je Mé\k<i 
SAIYA'I: 



llilcrs.i1I ucntL~. 

Sl:u d)Q PAIACIO DE LOS CONDES DE SAN MATEO DE VALPARAISO Y 

MAl((¿UESES DE JARAL DE BERRIO, PAIACIO DE MONCADA O PAIACIO DE 

ITURBIDE. 

Se ubica 
1
en la calle de Madero antigua de San Francisco. 

' En un predi? contiguo al Convento de San Francisco 1,1' y sobre la 

calle del mismo nombre, los Condes de San Mateo de Valparaiso y 

Marqueses del Jaral de Berrio edificaron este palacio para su hija única 

doña ~!aria Guadalupe Ana de Berrio y de la Campa y Cos cuando casó con 

don Pedro de Moneada de Aragón, Branciforte y Platamone, primer 

Marqués de Villafont, y Conde de San Antonio en Sicilia, Caballero de la 

Orden de San Juan de Jerusalen o de Malta, Coronel del Regimiento de 

Dragones de Puebla de los Angeles nacido en Palermo. 2 

Llel'ó al matrimonio doña Maria Guadalupe Ana una fuerte dote de 

doscientos mil pesos más platería y joyas por otros treinta y rinrn mil, se 

efectúa la unión el 6 de Enero de 1 i68. 

El Marqués don Pedro de Moneada se modera después del matrimonio 

pues era dado a la vida dispendiosa, se dedica a pintar y no lo hacía mal 

como consta en un retrato al pastel de su mujer. 3 Se interesa por Ja 

ampliación de la Alameda que lleva a cabo el Virrey, Marqués de Croix y 

hace que su suegro done los terrenos para tal fin al poniente de el paseo, 

supervisa la construcción de el palacio que nos ocupa y hace que se 

parezca en algo al palacio real de Palermo y al de sus padres los 
príncipes de Larderia. Es por eso que el palacio es diferente a todos los 

otros de la ciudad pues es simétrico y tiene una galería que une dos 

torreones en el cuarto piso. 
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L\m ~li¡ul'i &rrio de ZJ!d~·Jr, MJrqués del jJrJI de &rrio y Conde Je 
S.m ~IJtmdc Valp.irai~1. 

IJ Ciud.ld. Anligw 1 . .lt: M~\il·o. 

El palacio Fue y se 11,unó de ~loncada aunque llegó a nuestros días con 

el nombre de Palacio de lturbide, pues se hospedó en él en 1821 el 

Emperador Agustín de lturbide. Don Pedro de Moneada, después de 

muchos problemas con sus suegros y mujer por su forma de pensar y 

actuar y habiendo muerto ambos suegros y mujer llega a un 

entendimiento con sus hijos, celebra un convenio económico con ellos y 

se retira de ~léxico para siempre, vive en Niza en Madrid~ reside en 

Palermo y Venecia y a la edad de ochenta y nueve años. muere en 

Nápoles. 

Su hijo Juan Neponuceno de Moneada y Berrio le sucede en el 

Marquesado y mayorazgo de Jaral de Berrio y en el Condado de San Mateo 

de Valparaiso; fue el propietario del palacio y lo habitaba cuando se alojó 

en él el Emperador Agustín de lturbide. A su muerte y ya desvinculados 

los m,1yorazgos, m herederos vendieron el palacio a Anselmo Zuruiuza. 

fata rasa \eñorial 4 despucs de múhiples vicisitudes pasa de palacio de 

el primer Emperador de México á sede de Colegio de Minas, debido al 

estado ruinoso del Palacio de Mineria, después a Hotel de la Compañía de 

las Diligencias, luego Hotel llurbide después a edificio de oficinas y 

comercios llamado el Pasaje Iturbide y llega por fin a ser adquirido por 

el Banco Nacional de México en cuyas manos afonunadamente continúa. 
5 

Dice don Artemio de Valle Arizpe en su libro Calle Vieja y Calle Nue1•a 

refiriéndose al palacio dice ... " es el palacio que conocimos con el 

nombre de llore/ lturbide, enorme joya de piedra y tezontle 

encendido que esplende con mil detalles escultóricos, labrado todo 

é/ con derroche de lujo, cincelado de arriba a abajo como por un 

orífice fantástico. La fachada es una cosa leve y grácil con donoso 
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AnJ ~IJriJ de IJ Camp.l Cos, CondCSJ de San Mateo ValpJrailO l 
MJrqU<S1 dd Jaral de S,rrio. 

laC:iudJd Antigua de ~lé\ico. 

equilibrio de formas, lo mismo que su esbeltísimo patio porticada 

con orlados medallones en las impostas de sus arcos y con su enorme 

portón esculpido con la delicadeza de un retablo, que luce bella y 

numerosa cfovasón de bronce. El arquitecto que trazó este palacio, 

escribió con él una insigne página de armonía, de gracia, de fantasía 

y arte" ... 6 

Esta fachada que tantos elogios logra por parte del cronista, se ha 

conservado intacta, sin modificaciones. Como et Marqués de Villafont o 

Marqués de Moneada trabajó con el arquitecto Guerrero y Torres en su 

construcción, influyó grandemente en el diseño y como era natural 

resultó éste atípico en comparación a tos otros palacios novohispanos de 

la época. Este, primero, como ya se dijo es simétrico en su composición 

general y obviamente en fachada. segundo, es de cuatro pisos planta 

baja y entresuelo separados por una gran cornisa volada de la planta 

noble y galería o "logia" en 1ercero y cuarto piso. Esta "logia", 

originalmente abierta, une a dos' torreones de doble ventana a ambos 

extremos de la fachada. Se recalca la axialidad de ésta mediante un 

enorme portón central bellamente flanqueado por dos pilastras 

monumentales de doble altura que llegando hasta la gran cornisa y por 

medio de una estilizada guardamalleta a su vez encuadrada por dos 

guardianes de piedra con garrotes, de ellos salen dos tornapuntas de 

hierro forjado y se enlasa con et balcón central de el palacio, se 

continúa hacia arriba llegando el eje a la "logia" donde el arco central, 

uno de cinco, es más grande. 

En el primer cuerpo, et bajo, que comprende la planta baja y el 

entresuelo, a nivel de la calle hubo, pues ya han sido modificados, cuatro 

accesos a otras tantas accesorias a ambos lados del portón. 
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El entresuelo tiene cuatro ventanas a la altura del cerramiento de la 

entrada, se encuentran dos a cada lado y están unidos éstos por un 

barandal de balcón corrido sobre la fachada apoyado al centro por una 

ménsula. 

Bajo cada una de estas ventanas hay una guardamalleta similar a la 

que aparenta colgar del balcón central sobre el portón. 

Corte tr.mS\ma\ ( fachada original de la galcrla del !'llio). 

La planta noble o principal tiene cinco puertas ventanas que dan a 

un balcón corrido al cual da suelo la gran cornisa que atraviesa la 

fachada de lado a lado, apareciendo más sobresaliente en el balcón 

principal. Los pafios ciegos se encuentran recubiertos de sillarejos de 

tezontle rojo obscuro rodeados cada uno por la cantería de marcos y 

pilastras labradas con una moldura mixtilinea en todos ellos, y una más 

formando greca que los bordea cual si fueran cenefas de tapices en los 
que al centro hay unos grupos escultóricos alusivos a las artes liberales 

bellamente trabajados. 

Se entra a la casa franqueado un portón de madera de dos hojas con 

postigo, de factura verdaderamente notable con tachuelones y aldabones 

con cabezas, todo de bronce, enmarca a las hojas del portón y al postigo 

¡r¡-.--1 una moldura de cintas y flores que le dan ligereza y elegancia. 

JI 
El cubo del zaguán es de proporción rectangular siguiendo el eje y 

tiene doble altura a donde daba la portería, se encuentra techado por una 

boveda con tracerías de cantera labradas de la misma manera que las 

................... molduras de la fachada en forma mixtilinea, el espacio de este zaguán es 
!... __ 

Corte kmgitud\nal (far hada de \o1 ladusconosde\ patio, modifJrados en 
el 1\glo XIX y XX). 

liliíKadoncs dd Banco Nacional de ~lé'iro. 

notable, de él se pasa a el patio por un arco de medio punto sumamente 
esbelto también enmarcado en toda su altura en cantería ochavada la 

sección y labrado con la misma moldura mixtilinea, anticipándo las 
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proporciones que se manifiestan en las columnas y arquerías que 

rodean aquél. 

El patio 'tiene así una esbeltez única en México, fue modificado 

d~jándole solo cinco arcos en el lado norte y cinco en el lado sur, ahora 

tiene al oriente y al poniente otros cuatro arcos en cada lado, resullado 

de la demolición de las crujias que se construyeron cuando en 1899 el 

Arquitecto Emilio Dondé lo modificó para adaptarlo como Hotel lturbide, 

los propietarios querían quitar columnas y construir un muro pero el 

Arquitecto Dondé cerró !;1 arquería sin demoler columnas ni arcos 

logrando un entrepiso a la altura del cerramiento de las puertas de la 

planta baja e iluminación al primer piso nuevo a través de ventanas 

Insertadas en los arcos. Estos agregados se quitaron en las 

intervenciones contemporáneas. 

Las columnas de una proporción extraordinariamente esbelta tienen 

altas y labradas basas y fustes s~mamente delgados que acentúan la 

elegancia del espacio. 

No todos los claros de estos arcos son iguales, siendo más amplios los de 

los extremos, miden 4.45 m de eje a eje y las columnas tienen una altura 

de 6.00 m que con los arcos, tímpanos y cornisas nos dan 9.25 m . 

proporrión sumamente esbelta, las columnas en el anillo antes del 

capitel tienen solo 35 centímetros de diámetro. 7 

Las enjutas de los arcos de la planta baja cuentan con una decoración 
r1.1nua11a1csudo•1·1ua1,ron1JSmkl1r1CJd11111.,dol•JS>i&hbx1xi xx1. no usual en la arquiteclura mexicana pues tiene unos medallones con 

lilifk·Jfiunt.,deiHJnmN .. ·iunJldcMhim personajes, algunos de perfil, alaviados con ropa y !Ocados a la usanza 

romana y renarentista, rodeados por una corona tejida y amarrada con 
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listones o filacteras acompañadas por motivos vegetales y puramente 

ornamentales. 

la plantá alta o planta noble tiene columnas unicamente en dos de 

sus lados, tiene. arcos escarzanos, los 01ros lados solo tienen ventanas 

que abren al patio, encuadradas por marcos de cantería con el mismo 

motivo de decoración mixtilinea que uniforma y dá especial 

característica al edificio apareciendo siempre como un leil-molif. 

La capilla se encuentra en la crujía sur, tiene una portada diferente 

más rica y cuenta con una airosa cúpula forrada de azulejos, las otras 

dependencias debieron estar distribuidas conforme a el programa 

genérico de los palacios, el salón del estrado en esta planta noble al 

centro y en el eje, sobre la calle, a su lado el salón del dosel de el otro lado 

las salas de recibo o antesalas, la asistencia, recámaras, alcobas, cocina, 

alacena y comunes en las otras cr?jías. 

En el entresuelo hoy desaparecido desgraciadamente, estaban las 

oficinas de los negocios del marqués y los cuartos de los sirl'ientcs, 

lacayos, cocheros y sotas en la planta baja, las accesorias a la calle, la 

portería, las bodegas, Jos cuartos de los caballerangos, cocheras, pajares, 

etc. 

En la azotea se encuentran los dos cuartos de los torreones de los 

extremos y ~ntre ellos la galería que lo hace atípico. 

Durante la ultima intervención efectuada al edificio se le liberó lle 

todos los aumentos y agregados que obviamente no eran originales y que 

durante el transcurso de los años se habían acumulado, se dejaron 

algunas de las modificaciones del Arquitecto Dondé las que por haber 
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PJlin,Jrtl~dd ..,gundo pi•1. 

hlifirarinncsJd l\Jn1'1 NJdonJldc ~lé\i1u 

sido hcrhas con buen crilerio y mejor ejecución valía la pena, pues al 

climitml.1s ~e podría haber alterado substancialmente la estructur•l de 

el pal.1rio. 

St• elimin.1ron varios 11:1ramentos p.1ra reruperar el nil'cl original, l.1 

rnhier1.1 dl'! patio r las partes Jel rnarto piso que 110 eran originab. se 

lJUilaru!J hH rapanrn:; conmuidos con fines rnmerci<:l~s enlre las 

.1rc,1d.t\ de l.1 planta haja ~e quitó la escalera)' el cleradm que estallan ~n 

l'I rnh11 d~ l.1 eKalcra original, M! reforzó y reestrurturó l'I edificio ron 

un<1 re11rulJ <le columnas y trabes en todos los muros perimctralcs, se 

1w11n\lru}won los entrepisos dcj;m<lo las Yig;1s pero agregando una Josa 

de ronrrc10. 

los elemento~ sobre los nmlcs no se tenia dorumcntarióu alguna se 

proyer1.1ron ron buen criterio coutcmpor.ineo, con lo rlral no se 

inw111an csim }' no compiten ron l<t fabrica del palado sino que el 

rontraste le inrremcnla ~u \'alía. la fuente que ya no existía se 

suhs1i1uyó por olra sumamenlc simple sefütlando donde la huho. 

s ... cubrio el palio y toda la azotea con una cs1rurtura ron lo rnal se 

puede usar es1a todo el tiempo aprol'echándola en toda su cxlensión r 
dando al palio una gran amplirud. 1 os muebles con que se dmó el edificio 

son 1umamen1e discretos y se decoró con obras de anc de gran calidad 

recre,rndo un nuevo y moderno ambiente de palario que no dcsmcrcre 

en nada a Jo que pudo haber sido. 8 

Hoy el edificio en manos del Banco Nacional de México y restaurado 

por el Arquitecto Ricardo Legorreta y reestructurado por los 

Arquitectos Bernardo y José Luis Calderón, alberga a parte de las 

oficinas de Ja institución bancaria y en él se hacen exposiciones de los 
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?Jtlo Interior del l\!laciodc lturbldc. 

tesoros artísticos de la misma, otros artistas y artesanos, con lo cual 
vuelve a adquirir un uso digno por demás, siendo admirado por gran 

cantidad de nacionales y extranjeros que pueden gozar de esta hermosa 

obra de un Arquitecto Novohispano nacido en la Villa de Guadalupe, Don 
Francisco Antonio de Guerrero y Torres. 

GENEALOGIA 

Jaral de Berrio, Marqués de, 1774. Por sus esfuerzos en la guerra, y 
por su ayuda contra el hambre. libre de lanzas. · ·· 

l. Miguel de Berrio y Saldivar (criollo) 171H 779. Consejero, Real 
Hacienda; Caballero de Santiago .· ·· ·· · 

c';r: 
.1 

c. Ana María de la Campa y Cos. Condesa de Valparaíso II(criolla) 1716-
l i99? ' 

2.Mariana de Berrio y de Ja Campa y Cos(criolla) 1752-1803 

c. Brigadier General Pedro de Moneada y Branciforte, Marqués de 
Moneada y Villafont (siciliano) n. Palermo. Regimiento Dragones 
Provinciales de Puebla; Caballero de Carlos III y de San Juan Jerusalén. 
Separado legalmente en 1792. 

= Juan Nepomuceno, 3er. Marqués 

=Guadalupe, Marquesa de San Román 

c. Francisco Fernández de Córdoba ( espailol) 

=Josefa (criolla) n. 1785 

c. (1) Domingo Antonio de Mendivel (español castellano) n. Madrid 
1782. Tribunal de cuentas · 

+ Ignacia 

c. su primo Agustín de Moneada 
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+Guadalupe 

c. (2) Anl11nio Mora, Intendente de Oaxaca 

+ Beatriz 

r. Marque~ de Rivas Cacho IV 

3.Juan Nepomuccno Moneada y Berrio (criollo) m. 1850. Conde 
de Valparaiso 111; Marqués de Moneada y Villafont 11. Comandante, 
Dragones de Moneada. Elegido a Cortés en 1820 pero no sirvió 

c. (1) 1 i9i Antonia Sesma (niolla) 

=Dolores 

c. su primo José Joaquín Fcrnández de Córdoba, Marqués de San 
Román Il 

= ~lariana 

c. ~u primo Manuel Fcrnándcz de Córdoba 

r. (2) Teodora Hurtado de Mendoza (criolla) 

=Juana 

r. Ramón Pastor 

= Juan Isidro 

r. su prima Guadalupe Fernández de Córdoba 

= M.1ri,mo 

r. Hena ~:urguía 

= Josc Nestor 

=Manuela 

= Concepción 
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PAf.i\f.10 m: 1 os CONlfü~ DEl. VAl.l.E m: ORIZAI!A 

Se cnrucntra ubicado en la esquina de la esquina de ~ladero antigua 

1 ºa de San Francisco )' el Callejón de la Condesa, se le rnnore como 'la 

(asa de los Atulejos". 

Q_uicncs 011en1aron el lílulo de Condes del Valle de Oriz¡¡h¡t durante 

rasi los tres sigios que duró el Virreinato de la Nueva España, fueron 

también los usufructuarios de un Mayorazgo que venía de antes de la 
conquista de •:stas !ierras por don !femando Cortés y sus huestes . 

Don Alonso Pérez de Vivero fue su fundador en Valladolid España en 

H52 siendo setior de Villajuan en Galicia l' Secretario l' Contador Maror 

del Rey don Juan ll padre de la reina dmia Isabel llamada la Católica. Por 

disputas que no vienen al raso discutir el famoso valido de don Juan, don 

All'itro de I una manda un viernes Santo de HS3 que sea arrojado por 

una ventana del Alcazar de Burgps, por lo que se le conoció como "el 

defenestrado". En el rastillo de Fuensaldaña construido por él, y siendo 

testigos su hijo don Juan de Vivero y su esposa el 19 de Octubre de 1-l(i<J se 

rasaron en scrrclo lo~ Reyes Católicos. A don Juan de \'i\'cro lo 

asesinaron cerra de Olmedo \'iniendo de unos "loros" de ~ledina del 

f.ampo. 1 

El hijo de don Juan, Rodrigo de Vivero nacido ahí en Olmedo, casó con 

dalia Antonia de \'elazco, hermana del Virrey l.uis de Velazco y tul'ieron 

un hijo llamado también Rodrigo, fue éste el que embarró haria la Nueva 

bpalia. 

La primera esposa del Conquistador llernán Cortés, fue doña Catalina 

Xuárez Marcayda, muerta en Coyoacán en forma misteriosa, fue hermana 
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m.1yor de Ju,m Xuáre1, o Suá1w ruyos descendientes los Suárez de !'credo 

fund.1ron otro M.iyora1go el que por <llianzas matrimoniales qul'tfaria 

ligado a la familia de 10\ \lil'(•ro, rondes del \'alle tic Orizaha. 2 

lluho dos l".lpitanes que lleg,tron ron Cortés. uno fue don Martin de 

lrl'io. que hll' ruñado de don Antonio de ~lcndoza el Virrey y por 

l-.1s.unit•nto ron Mt lwrmana doñ.1 ~l.1ria de ~k·ndo1;1 y BL'ltr;in. el otro fue 

uu r.1pil,111 11.un.tdo ,\lnnso \'aliente narido en 1,1 pro1·inria de Batl.1j11z 

que rn 1508 l'ino ron don niego Colón a la hla hpaliola. llc¡:ó al 

L !· rontint·nte ru,ttro mt•\es dL·s1mes de la raid,t de Trnorhtill•ín, fur l'I 
i::"' ~¡p.~-~~ primer pohlador que 1·ino a ella rasad.o, trayendo ron él también a 

,; \; 
i sesenta espa1ioles ron armas y municiones. 
-;.::-~ 

~ .-\rom1x1f10 a Cortes a las llihueras dejando a su mujer en ~léxiro, aqui 

·~ se difundió 1,1 noticia de que todos los expcdirionarios habían muerto y se 

¡ ordeno a l,ts supuestas l'iudas que se l'Oll'icscn a rasar, negúntlosc la 

~ cspos,1 de dl111 Alonso \'aliente doña Juana de M;mrilla, por lo que l'ue 

~ azot.1d,1 por l.1s ralles romo herhir~ra ,3 en 1526 el~ de Ent·ro. l'irtima de 

- la l ºa Audienría pmidida por los infomes Salazar y Chüino. \'aliente 

J recibió de llrrnan Cortés la rica encomienda de Ter.1111arhalro qur r;1lia 

,.Jj·· 3300 pc.\os. nenia Juana de ~lm1rilla no 1u1·0 hijos y ya anciano y l'iudo 

' don r\lonso \'aliente rasó en segundas nuprias rnn dmia ~lelchora de 

. l!-1¡,'..~;> 
·,. )./J·.,...a ;l"/:-

• i ... y...-· ,,.,,,-' 

.\bcrrucia y Pcllirer a la que dejó l'iuda al mes y e~ta scüora casó por 

\egund,1 wz el 25 de ~l.irm de 156.{ ron don Rodrigo \'il·cro y \'elazro de 

CU)"' desrendcnria saldría el futuro primer Conde del V<ille tic Clrilaha. •¡ 1 • ,/',, • ..1 

,J' 
./. 

,..-.. ( . ~ 

CJ"-1 Jd CnllJL' Jd \'Jill'l\l'.llrl!JhJ ,·11m1dJJ t"Uíl\n IJ · ¡ .I'"'' ~k 111\ 

Azuk~,.,-. 

h inlcre\<llllC notar la~ Illtiltiplcs ligas )" ,\li,\IIZJ\ que por 

matrimonio~ y dotes que llevaban a ellos y se establecieron entre l,1s 

prinrip,tles familias nol'ohispanas, éMa la de Orizaha estul'o de inmediato 

emparentada ron los dos primeros virreyes, don Antonio de ~lendoza y 
llihujoddr\u1nr. 
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don l ui~ de \'elazrn, d primero gohernt'l not<~hlementc por 1 S alio~ con 

gran jmtiria y sabiduri.t y el scgundo Se1ior de Salinas de Rio Pisuegr•1 y 

de l,11 C.1s.11 de Carrión de 101 C:ondcs. gobernó por 1 i ai\os mejorando en 

mucho dur,tnte su \'irrcinado l,t situación de los lndim. 

1:1 scptimo Virrey don luis de Velazro el segundo fu\' d primer 

gohl'rn,1nle niollo y ron el se L'llahleriú la de1rendenri.1 de los 

~l.1rquc1l'I lle Salinil\ 1M Rio l'isuegra y de lo\ Condes de Santiago de 

1:1 primer Conde dd Valle de Orizaba fue don ltodrigo de \'il'l·ro y 

,.\hl'rruri.1 ronorido por "el ~lozo", nari<i en Tcramarhalco Puebla ¡•n 

!Sú~. l'reslo grande.~ servidos a la Corona, esrrihió una interesante 

relari11n de un naufragio que sufrió en las costas de Japón l'iniendo de 

Hlipin,11 L'n donde fue gobernador y Capitán General. Con mntiro de este 

naufrJgio don Rodrigo el Mozo e111ahló relaciones con leyasu y su hijo d 

Shogún ~lin,1111010 llidetada y higni abrir el puerto de 1rti,1ga a los 

esp.uioles a los que se soliritci el em·io de cincuen1.1 mitll'l'llS 

nm·ohhpano1 que emeliascn a los japoneses a 1rabaj.1r las minas de mo, 

cllTihio 1ohrc dil'ersos tcm,11 siendo uno de lm de mayor imporlanria su 

"Rdarion y ~nticias del Reino del Japón". Promo\'ió las rclariones y el 

interc•unhio de rmbajad,1~ entre E1pa1ia y lapón llrg•mdo la primera de 

J.1pon ,1 .\rapulro el 25 de hiero de 1 (1 l .J. 

le luc .1ii rnnrcdido el titulo de Conde del Valle de Orizaha en H127 

z- · · ''"'~ p previo el 111 ulo de Vimmdc de San ~ligue!, se lo ronredió Felipe 111 y 

sushsi~lió ha,ta el duodécimo ultimo Conde que fue Don Jo~é llurtado de 

~lendoza y Paredes. 
J..1 ( J\J. Je lu'i A1uk1u\ on~mJlnll'nll' CJSJ d:I l"ofüli: Jd \'Jllt· ~k 
OwJhJ. 

l..1C..1,1Jt·l11,1\Jult l!rt. 
l~'tlhr...aJc ll!n~d ~\Jgd..1li.:nJ. 
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•:,~~~~~ 

11 segundo Conde fue don luis de \lil'ero \lelazco e lrrio y Mendoza, 

delapidó la fortuna de su herencia pero rasó ron ventaja ron doña 

c;rariJn.1 Suárez de Peredo hija adolescente de esta familia; que llel'ó 

romo dote la inmensa fortuna del ~layorazgo fundado por sus padres ron 

lo que s.1Ivó al. suyo propio. 

Ik cst.1 ni<u!era. quedaron l'inruladas a la f.1milia de los Condes del 

\'alle dl• Oriz.i'ha.las ,"~asas prinripales y arrcsorios ron ~u l'Iaze10 al 

frente del C.1'1'1~¡Ón'quc, 1·a paraTacuh~t", o sea la bella "Casa de los 
Azulejos" . .l' 

Dice don Federico Gón1ez de Orozro en su ~lonografía llistórica "I a 

Plaza de Guardiola"; citand<i al testamento de la Condesa doi\a Grariana 

Suárez de llcredo, "que la noticia niás cierta antigua que se conoce" se 

remonta a fines del siglo XVI y que la rasa la poseia un caballero llamado 

don Damián ~Iartinez que era dueño de la plaza adjunta hoy de Guardiola 

y que en públira subasta necesaria para pagar a sus acreedores se 

adjudiró tanto la casa como su plaza al mejor postor, Don Diego Suárez de 

Peredo; suegro de don l.uis de Vivero y padre de doña Graciana, en la 

ranlidad de seis mil quinie111os pesos lomando posesión de ambos 

inmuebles el l de Diciembre de 15%. i\si se convirtió esta rasa en el 

palacio de los Condes de Orizaha.4 

U tmcr Conde don Nicolás de Vimo reedifiró la casa desde sus 

rimienlos en 1636 y ese edificio es el que aparece en el biombo de los 

Duques de Mortezuma existente en el ~luseo de Historia de ~léxico. Se re 

en este biombo la casa enfrente del Convento de San Francisco hacia su 

calle riendo al sur y era un edificio de dos pisos alineado con un frontón 

ron hornacina sobre esta calle, hacia ésta se abre la puerta prinripal y 
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sobre esta una rentana ron balcón corrido, haría el rallej<in de la 

.:;;;;;;;;;;;;;::;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;.¡ - ------ --- ·- -~ Condesa un balrón miado en esquina sobre otra puerta, tal vez una 
=::::;:;;;;;;;:::,;;;;:;;:;;~;:~~:~·.:;¡:;~;;:'i';:,;;:;;;?,'.'":1 acmoria romo las que flanqueaban la puerta principal, todas las 

. ~ . . 

l·ucntcdel p.illndc IJl'JIJ dd Conde del VJllc de t1r:1JIJJ. 

i)ihu¡11Jd Auttir. 

l'entan<is tienen fuertes rejas de hierro en planta haja y segundo piso, la 

rasa presentaba entonces un aspcrto rerio, austero y sólido': 

L.i 1-.1sa fue agrandada ron la anexión de una "rasa prinri¡x1l ron su 

rochL·r.t y tres arccsorias pequeñas en la ralle de San Franrisro, 

fronkra a .1u ronrento a linde por una pane ron ram que fueron de 

Diego de Paredo'; dice eti !GúÍ el Maestre de Campo don Antonio llrrutia 

de VL•rgara que ;1dqtiirÍó c~tas rásas para· dotar a_su hija dolla Juana, al 

rasarse con el terc~'r conde, eÍ\·llal ~(hacer testamento el IO de MarLO lle 

16 76 entre otras éosas derlari1 :::.•ij1i'e. lá rasa principal de mi morada 

pcrrcncri1·nrc al mayorazgo que fundó el Sc1ior -Diego Suárcz de 

Percdo, /¡¡ he reedificado de nuevo· desde sus· cimientos· para poderla 

habitar" .. .4° También reedificó las aportadas por su esposa y l.1s 

comunicó entre si pudiéndose pbsteriormenle separar para que a su 

muerte su esposa viviese independiente en la casa de los Virern. Estas 

ras<is de "caliramn"S a la muerte del 1errcr conde aumentaron de '"1lor y 

su espo1a dmia Juana las metió a censo por siete mil pesos habiéndose 

hecho 1111<1 ... "tazación y m'a/u;1rión" ... 5' por veinlisiete mil doscientos 

treinla rinro pesos. 

:\I no trncr descendencia directa el tercer ronde y Mt esposa doña Juana 

Urrutia. paso el condado al sobrino de éstos, el hijo natural de doña Maria 

de \'iwro su hermana y don Nicolás de Velazro Allamirnno y Cervantes 

hermano del Conde de Santiago de Calimaya. Este sobrino e hijo natural 

don Nicolás •Je Velazco y \'huo ganó la legítima aunque transversal 

sucesión de dirho condado y ~layorazgo, fue el cuarto ronde. 
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lJ quinta Condesa del Valle de OriLaba, doña Graciana Diego de Velazro 

fue la más prominente y de más larga vida, fue hija legítima, única y 

heredera unil'er~al de su padre don Nicolás de Velairo Pen~do y \'il·ero. 

De~e muy jol'en vil'ió en la ciudad de Puebla de los Angeles, alu conoció 

y raso L'n ¡¡,<¡¡ con don José Xarier Hurtado de Mcndoza hijo de don Pedro 

Hurtado de ~lcndoza. 

bta pareja sufrió serios problemas económiros por los litigios y 

demandas an1e la Real Audienfia para conseguir el derecho a la sucesión 

del 111ulo y los ~layorazgos preiendidos por sus parientes de ht península, 

y por l'l emli.irgo del Ingenio de Orizaba devueho por la Inquisición a 

nmdidon de pagar deudas e hipoleras acumuladas. Por lo anterior don 

José Xarier tu1·0 que l'ender tierras aledañas al ingenio para remudar 

fondos ron que trabajar las tierras y bienes del Mayorazgo de su esposa. 

l 111 ll11rt•1d11 de ~ll'IHl<ua rinieron a ~lexiro y oruparon olr.i 1e¿ la 

111enrion.1d.1 ,·,isa principal del ~l.1y11r.11.~o que h;1h1.1 sido sL·llada por la 

autorid.1d durante los procesos )' que por haber estado tanlo 1il·mpo 

abandonada "amenazaba ruína".6 

b1a quinta condesa, doña Graciana. reronstruyo Ja ra.1a 

magnífiramen1e encargando el trabajo al maestro Diego Durán 

Herruerns. al cual en su testamento instruye para que se le pague lo que 

1e debiera. H buen gusto de la Condesa y del Maestro Durán quedo para 

siempre reflejado en el hermoso p.ilacio que nos orupa y que rerubrió 

rnn azulejos seguramente por influencia de la Condesa que trajo l'I gus10 

por el101 de la dudad de Puebla en donde tanto se usan y fabrican. Existe, 

sin embargo la leyenda del despilfarrado hijo del Conde al cual sentenrió 

su p<1dre "Tú no harás casa de azulejos"7 o la conseja del Virrey que 

refiriéndose al cuarto ronde por el monto de los gastos efectuados para 
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lograr la suc\'sión din>. .. " c¡uien l'll gasws 1•a IJll /cjns, nuncJ har;í 

ra.1a de Azulrjos" ... 7' 

S\'gun don ~lanucl Touss.linl 8 diado por ~lagdalena brnhosa de 

Rangrl. el maeslro !liego Durán Berruecos aparece en el Padrón de la 

Ciudad de ~lexico en l'l año de 1753 \·iviendo en la ralle de ~lanriquc y es 

ronsidt•rado el aUlor de la Iglesia de Sanla Prisrnen Taxropueslo que su 

nombre ,1p.1rere grabado en piedra en uno de sus muros. · 

i\\1 se llega a 1,1 casa en su estado a mediados del siglo X\'111 cuando 

oblu\'o la forma y el aspecto que tiene ahora. Dice don Manuel Toussaint 

refiriéndose a la fachada recubiena de azulejos .. : "El Artlfice conocía 

su negocio: un rodapié de r~ntera, .: fajas, pilastras, nwldurns, marros 

il<' pu .. rr.1\ r n•n1.111;1s di· .1•1 .. mi.1111.1 pii~dril, r11rnis';1.~ d¡¡ilflllil\ 

111.11•.111.lo l." hmm ·/wri1irni.1/~·>.· 1fr 111111111 ·,¡111• lo,' ;r:rnl<'i"' "'11·11 

<'11111.Ui"Hlus <'11 pant'fl'S ;;l'IJcn•,r/i.1i; 1'1,su:11·c lrlltu gri~ 1fr /.1 fi11'.I, 

junto al awl mriri~nrc en ~u~ vahos ;;;a1ires y al c~p1•ju di•I 

l'idriatlo" ... Sigue diclei;do d~n Náiiuet.!: .;(he lid e.~ el ronjunro, el 
• .·,·. ' ·· ... ;;':,-... : <·'>•:::"<:'o:·.::·_·;·,: .. :;·;:,_: ......... ·,1, :;1• 

remare es magnrfirn:. un, nrclw s~brc la gra.n portada, otro en la 

esquina y nn pretil de líneas onclu/~;¿s' ¡¡;,;frnerido áir•is por 01r11 . ·' : 

lwriwnta/, ron pináculos' y vasos de silueta china 1ralraj<1dos 

ramhién en ccrá111ir•1 " ... 8' 

1.1 ra~a ha ~ido modificada y ampliada varias \'ere~. una de las cuales 

fue lJ modific;ición hedi.1 por el Arq. Guillermo lleredia a prinripios del 

~iglo al c~tahlerersc en ella el Jockey Club, y que consistió en revestir de 

azulejos a la a\'cnida 5 de Mayo y parte del callejón de la Condesa, repuso 

los faltantes de la fachada y completó las almenas con losa de Puebla, en 

el interior se hicieron también modificaciones importantes siendo las 

más notables, la supresión del entresuelo y el cambio de lugar de la 
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portada de la rapilla. t:n 1871 la r•ISa había sido puesta en públira ~ubasta 

y vendida a don Rafael Martínez de la Torre en 42,000 pesos más 14,000 

mismo\ ron que se pagó ... "/J rJsJ, rncrrcJ de .1gua, lo puw que quedó 

del orarnrio y la PlazuelJ que incluye IJ servidumbre de no poder 

rom-rruir t•11 /J Jicha Plazuela Je c:u;1rJiol.1" ... 'l b1 un avalúo 

efectuado para la venta por los ingenieros arquitectos lgnario Aguado y 

Manuel Con to .1p.1rece que· ... " fn los bajos zaguán wn pillio principal 

resinraJo y en el segundo: p;Úio ron p/Jntas y /;n•;iJerus, siete 

cuartos, rnclwrJ, rab•llforiz;1s. y ·tres Jucnrt•s más. En el palio 

principJ/, accesoria en la esqui;¡~ y ues más en IJ farliadJ c1uc 1·e ;J/ 

ponienlt' (C.11/ejón de .. · la Ccmdei.1J.·~ la Ílereclia del palio, 1111a 
·. '.::·-:·,.:._~·.·.·::?\fii-~l, ~::' .. \ :.1 ;·~._·,:: :.::>)'.~·.">./ : t~'. ;.' f·_ • .. 

esralcrJ qut• rnndure a un:ruarw• independiente, en1rcsuelo dil·idido 
' ·;. ! ~.:;".::'?. ... ;:!;:,;/~:-~;' J-~7"·~~-,;:y·~i--~-:::/~-/!;:,:.:_ i:":· :.:· ·,~·-;,. :: 

en dos habitaciones con ,''entradas.·. por'; la ;calle,, una. por /;1 clL' S;m 

Francisro" ... ... "y l~,J~i~\~~~J1gf ;~~~~~P~.:fü;~,~t1}1iffi,f ?~1¡c Henc su 
en1rad;1 por la calle .de,:la,, Condesa." ... ~.':: .. "ELpiso priocipal formado 

.;- ~~~~:~~~,:~:~~fa:'{f·~'.3'.i};:f: ':~:;~;~·:·:>~:i,~: \~i'.~.~;:: .. :.;·;_:.::.<,:: :.:')' ·.;:.: -:1¡-

de dos corredores. conibaranda/es· de .bronce y friso de· azulejos• ... 
.. ·,.:·:~~~·r:.~;;~~{;~:c:::t: .. : :1\:f.~·:_ .. :·:·:·,::,.; <·'.t·?->>. ··:!. _ : -.- __ .. !:· .:: .. , 

"l ·I piezas habitiiÍ'iÓíi,? úniL desririada a · Orárurio"... . .. "los 
: ·::::.~-~;~1,~t~~:;::~·::¡'.·:.~::?;.i,: ·.-;·~.; .-~·" ..... -·. : "• 

harandJlcs de losp1.alconés''so~ de briJnce,. rambién algunos 

inreriores, el r~;/if:•:t-Jf,~·JJ'.0 ri~rro. l.~ fábrica matl'rial es de 

mampostl'ría de pi~df~~:Tii{¿~~iiia de fürhada de azulejos en su 111;1yor 

parll'. .. /os techos y ~if~{'5¡/hal/a~ 'en huen es tac/o" ... y el avalúo fue 

de ú.l,000 pesos. ID 

Si bien en la actualidad el edificio al ser modificado para servir 

primero romo sede del Jockey Club y ahora como tienda y restaurante, 

ha perdido el entresuelo y el zaguán y ha sufrido modificaciones y 

agresiones en algunas de sus partes, casi todas éstas reversibles, el patio 

es de una belleza que sobrecoge, posee unas columnas de doble altura de 

proporciones extraordinarias que soportan los corredores de la planta 
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nobk, .il fondo a la derecha la hermosa y amplia escalera con rodapié de 

azulejos, prohablemen1e má' antiguos que los de la fachada según don 

Manuel Homuo de Teneros 11.11 y una fuente bellísima ron estípite~ y 

nirho1 enmarrados por un arco polilobulado encuadrado por pilastras y 

alfil prnlij,uncnte labrado. 1:1 comer en este mtaurante, si no por la 

cxccleniü rulin.1ria si por el espacio que la rodea es ya de por si una 

experiemü que rale l.t pena. 

Se entra a 1.1 ma ,1rtualmcnte por la ralle de ~ladero, l,1 de la Condesa 

y la de 5 de ~l.1yo, pero entrando por la principal, la de ~ladero, bajo el 

b.ilcón del homenaje y bajo el gran nicho, se llega al espacio que fue 

seguramente el cubo del zaguán que ya no existe, pues al desaparecer el 

entmuclo se demolieron los muros laterales, quedando sólo el arco 

rebajado adintelado y labrado con molduras de cantera en donde debió 

estar la ranrela que separaba el zaguán del patio. A tm\'és de este arco se 

penetra en d gran espario rodeado en tres de sus lados por esbeltas 

columnas romo ya se dijo de doble altura, ocha\'adas ron base moldurada, 

dos quintos estriados y d resto labradas en cada uno de los orharns ~n 

toda \U altura terminando ron capiteles sencillos que sostienen grandes 

zapat.is las .¡ue a su \'CZ lo hacen con gualdras de madera que salvan los 

rlar01. 

l:n el fondo al lado norte se pueden \'er cuatro arcos escarzanos y de 

medio pun10. al lado derecho viendo al fondo se encuentra la escalera 

original de gran proporción y elegancia descrita por Homero de 

Terreros de Ja siguiente manera ... "1.a escalera csrá flanqueada por 

guardapolvos de azuleio de 1'alavera, con Jos escudos nobiliarios de 

las familias 1¡ue /a /1abi1aron; los lres monles verdes y las barras de 
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piara y agua de los Vfrero, los calderones de los l'acheco y el lema de 

los Suárez de Peredo" ... 13 

SOi..\ SU 1 'IRHllJ LEOFb\'lJé 

Hll:RZ.l:VENA t<:I I E TOC..\ NI l.EPRENIJI:' 

Siguiendo ron la de~cripcion don Manuel Romero de Terreros 

rontinua ... " forunados con diJdemas floridas que usó la nobleza 

españo/J Jnlcs de que fut•ran inrroducidas por Felipe \1 en Ja Corona 

de Esp.1ña, /.is diademas esri/o Francés de los Borbones" ... 13' 

Pero la ornamentación más elegante de la maje~tuosa escalera, lo es la 

precio~a l.impJra, sostenida por un pedestal de bronce y columna de 

mármol. que sostiene dos magníficos tibores antiguos, traidos 

expresammte de Japón por la familia de los Condes del Valle de Orizaba. 

Alli en esa escalera fue muerto. a estocadas el .¡ de Diciembre de 1828 

durante el mo1tín de la Acordada el ex-conde don Andrés Diego Suárez de 

Peredo. lo m.lló con lujo de crueldad y odio el ofirial Manuel Palacios, 

aparentemente por no affeder don Diego a que éste tu\'iese relaciones 

con una joven de la familia, esle asesino posteriormente fue ejecutado 

por su crimen enfrente a la casa, en la llamada plaza de Guardiola.14 

El lado oe1te del patio, como casi todos los palacios o casa nobiliarias 

en la Nueva bpaña correspondía an!íguamente a la habitaciones 

familiares y al comedor de la rasa. En esta crujía estuvo situado el 

oratorio o capilla doméstíra del Mayorazgo de los Vivero cuya espléndida 

puerta labrada en cantera fue cambiada de lugar en tiempos del Arq. 

lleredía. 

La casa ha sido restaurada y restructurada en fechas recientes por los 

Arqs. Maestros en Arquitectura Don Bernardo y Don José Luis Calderón 
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Cabrera, pues habia sufrido enormemente con motivo de la demolición 

del p.tlacio C.uardiola, la rons1rurcion del edificio del mismo nombre, la 

com1rurción y cimcn1arion de la Torre l.atinoamericana, con la 

necesaria exir arrión de agua y romccuente deformación del subsuelo. 

Hoy 1uhsi11c en humas ront.lirioncs despues t.lc multiples a1·atares esle 

hermoso p.tl.irio que romo decia bien don Manuel Toussaint era ... "l.a 

<'a5J donde campe.1 un ;irtl' perferw" ... 15 ritat.lo por ~lagdalena 

brobo1,1. 
El ocup.tdo hoy por la principal casa de la empresa "Sanborns" y por 

ella pasan dii1riamen1c ricn1os si no miles de nacionales y extranjeros 
que no rcsan de admirarla. ron lo que el monumento se gana el sustento, 

vil'e y hace revil'ir momentos inolvidabes a quienes la visitan. 

GENEAl.OGlA 

Valle de Orizaba, Conde del, 1 ú27 
l. Rodrigo de Vivero y Aberrucia (españoll m. 163ú. Gob. de Nue1·a 
Vizcaya y San Juan de lllúa; Gobernador y Capitán General de Panamá y 
las Filipinas. Su primo fue el primer Marqués de Salinas 
"=Rot.lrigo de Vivero/, cur<t jesuita 
c. 1591 Leonor de Luna y de lrcio (sobrina-nieta, Virrey, Antonio de 
Mendoza e hija del Mariscal de Castilla y Mendoza) 
= Luis, 2° Conde 
2. Luis de Vivero y Jrrio Menduza (rriollo) n. Tcramarhako IS'J.¡,m, 
H173 
'~ ~lariana de la Serna: 
e.Rodrigo de Serrano 
+Luis, .¡º Conde 
+José, Sº Conde 
c. 1613 Graciana Juárez y Peredo (criolla) n. 1600, hija de Diego de Pereda 
Suárez 
=Nicolás, 3er. Conde 
=Luisa 
=Leonor 
c. Juan de Chavarría y Aguirre 

1&1 
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=Rodrigo 
= Maria. de su unión ron Nirnlás :\ltamirano de \'elasco, Capitán General 
de San lo Domingo 
+ t\irnlas, (1ª 1.~onde 

1 Juan de Vh·ero \'elasco, cura 
c. José de Arroyo ( españoll 
+ t\irnlasa 
r. Siroljs SJldil'ar y Castilla 

3. Nicolás de Vivero y Suárez de Pcredo 
c. Juan.1 t:rrulia de \'ergara y Bonilla 
4. )(,<JO 1.uis de Serrano y de la Serna Vivero 
5. 16'l4 José de Serrano y de la Serna Vivero 
6. H1% Nicolás de Velasro y Vivero (criollo) n. Ingenio de 
Orizaba.m. 1702 
.1 = José , ~n las filipinas 
= Josefa·. en ~léxico 

'= Lucia!, en Oaxaca 
c. Isabel Fr.mcisca Saldil'ar de Caslilla 
= Graci<ma. 7a. Condesa 
= Juan, murió jol'en 
7. Graciana de Velasco y Saldívar de Castilla (criolla) n. 
Tulanringo 
c. José llunado de Mendoza (hermano de la 4a. Condesa de Sanliago, 
sobrino del Conde de ~lonieagudo), Regidor de México 
=José J,tl'ier, 9º Conde 
= Nicolasa 
c. Dr. José de! l!Jl'!a 

= Isabel 
c.(!) Teobaldo Gorráez 
+ ]ose, ~larisral de Castilla X 
r. (2) Gaspar Hurtado de ~lendoza 
= Graciana, murió en la infancia 
8. Juan de Carvajal.Duque de Abrantes y de Linares 
9.José Javit·r Diego llurlado de Mendoza y Yelasco,m.1771 
c. (1) Francisca de Villanueva Altamirano 
c. (2) Josefa ~!aria de ~lalo Villavirenrio y Castro, hija de un oidor 
=José, 10º Conde 
10. 1771 José Diego Pantaleón Hurtado de Mendoza y Malo 
(criollo) 1752-1816 
c. 1769 lgnacia de Gorráez y llerrio (sobrina del Marqués de Jaral 1) 
= Andrés, 8° Conde 
=María 
r. Juan Vicente Arce 
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··--------~--------··-·-----· 

=Maria 
c. Jo~é Garmendia 
=Mariana 
11.1817 Andrés Diego Hurtado de Mendoza y de Gorráez(criollo) 
n.1828 ~!arisca! de Castilla, ~larqués de Ciria 
c. 1801 Dolores Caballero de los Olivos 
= Agus1in 
c. Loreto l'.irede~ 
=Josefa 
c. John llal'b Br.idburn 
= Ramona 
r. Mari.inu l'erez 
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l'lm!a ruja de la ras.i de S. Escandón. l 8W. 

PIJnos del Musw Nacional de An¡ultocturJ. INBA. 

PA!ACIO DE LOS MARQUESES DE SANTA FE DE GUARDIO!A 

Se ubicaba en la calle de ~ladero antigua la. de San Francisco esquina 

con San Juan de Letrán y con el callejón de la Condesa. 

Carlos 11 concedió el titulo de Marqués de Santa Fe de Guardiola a Juan 

Padilla Guardiola y Guzmán en 1690, titulo de Castilla uno de los dos que 

se pusieron en venta 1 por una facultad que le fue concedida por cédula 

del 30 de Junio de 1689 al Conde de Galre rirrey de la Nueva España en 

esa época. Sin embargo la cédula exigía que las personas a quienes se 

concediesen los títulos fueran de calidad y lustre proporcionado. Don 

Juan Guardiola era Caballero de la Orden de Calatrava, miembro de la 

Audiencia de ~léxico y habia sido Gobernador y Capitán General de la Isla 

hp.11i11l.1: l'rt·1id1·ntl' l11tl'rino de l.1 Rl»ll :\udienci.1 de l.1 Ciud.1d dl· Santo 

Jlomingo; lul' IJmbien l~obern.tdor y c.tpil~tn General en la\ l'rmfori.ts 

de la Nuel'a Andalucía y Real Fuer~a de Araya. 

Sus ascendientes fueron de gran alcurnia tanto los paternos como 

maternos, y satisfecho el Virrey con los antecedentes autorizó la venta 

del título en seis mil pesos libres para las Cajas Reales, faltando lo que 

debía de dar por media annata I ', derechos de lanzas y otros Jo que junto 

con los gastos de despacho y demás daba una cantidad que excedía a lo 

que normalmente se pagaba por semejantes honores y gracias, pues se 

decia que en España lo anterior costaba sólo cuatro mil pesos. 2 La 

anterior l'enta se hizo a efecto de recabar fondos con qué pagar una 

deuda que tenia la Corona con el Conde de Fernán Núi\ez y que ascendía a 

19,497 pesos por lo que Carlos 11 concede la facultad al Virrey por cédula 

de 30 de Junio de 1689. 3 No fue este primer Marqués don Juan de 

Guardiola el que dió nombre a la plaza en donde se ubicó la casa que nos 
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Ex ·fül.tril 1 Je<; uarJm!J. 

111.rn(r.i lid ~ lu~,, NJ1 ·¡1 lílJI Je i\4ruitLrturJ. INBi\. 

ocupa, pues no fue él quien la habitó primero, sino su hijo el segundo 

Marqués, Juan 

lldefonso de Padilla, hasta entonces la plaza se llamó " de San 

Francisco " o la plaza "Cabe San Francisco" . B segundo Marqués contrajo 

matrimonio con la hija de don Bartolomé Estrada, Micaela Gregoria de 

Estrada y Niño de Castro, el cual con su esposa era dueño de la casa que se 

llamó después de Guardiola 4 y que pasó por herencia a la familia. 

H sol,tr donde estuvo la rasa le fue adjudicado a Franrisco Orozco 

Tovar 5 por el Ayuntamiento de México cuando éste estaba todavía en 

Coyoacán, muere temprano Francisco en 1525 y pasa la propiedad a su 

hermano Juan Villaseilor Orozco ... ' con las casas que el dicho 

Francisco de Orozco comenzó a labrar" ... 5' Este Juan Villaseilor fue 

enromendero de Huango, Puruándiro, Necupétaro y Tangancícuaro, fue 

uno de lll\ fundadore1 de \'alladolid, así como su hermano Franrisro lo 

fue de SegurJ de la Fronler;1 y Conquistador de Oaxaca, tuvo parentesco 

cercano con los Enriquez, Almirantes de Castilla a cuya familia 

pertenecia la reina doila Juana, madre de Fernando V de Aragón el 

Católico, y bisabuela de don Carlos. 

Dice Federico Gómez de Orozco en su libro " La plaza de Guardiola", 

que ... 'Juan Vil/aseñor casó con doña Catalina de Lara y Cervantes, 

hija del Comendador don l.eonel de Cervantes, y entre su 

descendencia se cuenran don Miguel Hidalgo y Costilla y don Agustín 

de lturbide, y así mismo su bisabuelo don José Ignacio Andrés de 

Orozco y Toledo " ... 6 

Con todo la casa en la época en que la habitó el segundo Marqués, 

empezó a ser llamada Casa de Guardiola y por extensión a la plaza " Cabe 
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San l·ranrisru " se le llamo tamhien de Guardiola. Sigue diciendo Gómez 

de Orom1 que en ese tiempo ... " la casa es raba bien edificada; su 

t•srrurrura recia, pero no sunrucisa, difería poro del común de las 

casJs coloniJles. Pucrras y ven1ana1 en el piso bajo, halcones y 

1 en1Jn.1s en d a/ro; 1•ra ;implia, con un gran palio incerior sobre el 

que .lt' Jbrfan rorrec.Jores J/ros y bajos, rcnía una anclia t•~ra/erJ ele 

piedra y d precil d<' su azocea /o roronaban una fila de merlones )' 

J¡>ar.1111.1.11 .r/menas ciue ft•niarr un st•nrido más dt•rnrafil'CJ .¡u;• efir;rz, 

.1 pe.1Jr dl' "' bdico asperro" ... ' 

Tod.11·1J p.1r.1 el siglo X\'111 el l'iejo palacio del Marques de c;uardiola 

segu1a siendo gr .indc, pesado y sin alardes arquitectónicos no teniendo 

más que su plaza escueta, empedrada que le servía de anchurosa entrada, 

a un rmt.1d11. el derecho ya existía la esplendorosa Casa de los Azulejos. 

< 11m11 ~ .1 1e dijo L·nlrl'lltl' de l.1 C:.11.1 dl' c;uanliola Sl' cnrnntr.1ha el 

< 0111t·1111J dt• S.111 lr.1nd1rn d (,1.,mJe, htJ)' tod.11u podcnm~ 1w algu de lo 

que lut· y que IJ pied.1d siempre rrericntc de los fieles, hahia ronl'ertido 

en un 1Jsto edificio, lleno de obras de arte r suntuosidad. Fue éste con 

murho d rnnl'ento m.is vrncrado por los naturales que veían en él la 

C:Jsa de los Frailes pohreritos que tanto los querían, protegían r 
eme1iahJn. 

~lurh.1s S(lil la1 rronir.11 y lo.1 csrritm que ensalsan tanto a los Frailes 

~ranrisr.11101 romo a su rn111·e11to, basta huscar en la Chronica de la 

Pro1·ind.1 dd Santo hangclio Je ~léxico por el Franrisrano Fray 

Ag1111111 de \'danrourt p.1r.1 encontrar una dcsrriprión del rom't'lllo, en 

el siglo XVIII. 

Por la existencia de este convento y otros monumentos cercanos romo 

el convento de Santa Isabel, Santa Brígida, la Alameda y más, el sitio, o 
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~ea la plazuela de Guardiola se convirtió desde muy temprano, ya en los 

primeros días del virreinato, en un lugar importante, tanto que existen 

muchos documentos escritos y pictóricos que lo describen o representan; 

fue lugar de sucesos históricos como la ejecución del asesino del último 

Conde del Valle de Orizaba, don Andrés Suárcz de Peredo, acaecido 

durante la rel'olución de lJ Acordada. 

En e1a e~quina comienza la ralle que fue de S,m Fran:isru, más 

adclan1e de lJ Profe~a y al llegar a la plaza principal de la ciudad, de los 

l'latero1. lloy se llama ~ladero en honor del prócer de ia revolución de 

1910que en casi contra esquina de el palacio de Guardiola arengó en la 

Fo1ografia llJguerre a sus fieles y leales seguidores. Así se tienen 

documen10~ pictóricos, grabados y fo1ografias que muestran de forma 

palpable lo que sucedió a la plawela y por ende a los tres monumentos 

que lo rodeaban, el Convento, el palacio de Guardiola y el Palacio del 

Conde del Valle de Orizaba o Casa de los Azulejos. 

~l 1estimonio pictóriro ma1 antiguo que se conoce en donde aparezca 

la plazuel<t que luego se conocerá como de Guardiola y en el que se 

alcance a ver una construcción en el predio donde estuvo el Palacio del 

mismo nombre y otros edificios cercanos es el plano llamado de Alonso 

de Sanla Cruz, 8 aparece la plaza también en un plano lcl'antado por 

Chape ll'Auteroche de la Academia Francesa de Ciencia\ hecho en 1769. 

Así nli\mo aparece en el plano de Fer de fecha 1715, vuell'e en otras 

pintum de la época pero 1e puede ver completo en un gr abado en donde 

desfila un rnrtejo fúnebre que l'a dando 1·uelta hacia el norte en la 

esquina de la plazuela, primera de San Francisco y San Juan de Letrán, 

este grabado tiene la leyenda " Vista tomada en la esquina del Monte 

Pío y Puente de San Francisco" y según Gómez de Orozco 9 conduce la 
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comitiva a los restos de patriotas muertos durante la lnten·ención 

Norteameril'ana. 

En el grabado se puede notar la masividad y poca gracia de el Palacio 

de Guan!icla, solo, adornada por los marcos sencillos de las ventanas 

superiores y puerta principal y las accesorias, un remate para el escudo 

y pretil almenado. 

TeniJ solo do~ pism res mas bajJ que Ja Casa de los Azulejm que se re 

al IJdo. ExiMe todaviJ un hermoso grabado del siglo XIX, cuando no se 

había iniciado la demolición de la casa del Capellán y las capillas del 

Señor de Burgos y de Terceros, en el se puede ver la plaza empedrada 
•. ' 

ronrertida en estacionamiento de "coches de provlde1~ria", ·y a la 

izquierda el serio palacio, al fondo el palacio del Conde del Valle de 

Orizaba y colindando con el Convento de San Francisco la mole de cuatro 

pisos del Palacio de Moneada. !lay otros grabados que muestran la rasa, 

pero hay uno de excepcional calidad donde se vé notablemente clara y 

bien dibujada la casa Guardiola )' la de los Azulejos, en la plaza hay una 

estatua de don José Maria ~lorelos y Pavón con la espada en la mano 

sobre un pcdéstal alto rodeado de una reja, a la derecha se vé la esquina 

de el Convenio de San Francisco, cspecificamente la rasa del Capellán, )' 

aparece un anuncio del Gran Circo Chia ... "que se supone fue el 

Chiarini que se insialó en lo que fue el atrio· del convenio y que 

fracasó an/t• Ja veneración de la gente por el lugar sagrado de los 

franrisranos".)O y su renuencia a asistitr a las funciones. 

Antes de la erección de la estatua de don José María ~lorelos y Pavón 

la casa fue adquirida por don Manuel Escandón quien la restauró sin 

modificarla sensiblemente en su aspecto como se vé en el grabado antes 

citado. la heredó su hermano don Vicente y éste en 1871 la reformó 

171 



modificándola totalmente, de una casa austera virreinal la convirtió en 

un palacio muy del siglo XIX, ecléctico. El arquitecto encargado de la obra 

fue don Ramón Rodríguez Arrangoiti. 11 Se levantó un pórlico sobre la 

plaza con una galeria o terraza cubierta en el segundo piso, se modificó 

totalmente el exterior y sobre el pretil se colocaron dos esculturas de 

perros y dos de leones, por In que la gente Je llar.ió "d palacio ele /os 

perros". 

Tamhicn se tr.m!>formo la plaza que de empedrada y de 

cslariunamil'nlo de rnrruajes a jardín estilo inglés, sufrió un gran 

ramhio, entre los arbustos hubo una escultura en bronce de Gabriel 

c;ucrra llamad,1 " !.as Burlas del Amor" 12 

Con todo mucho mas tendría la ciudad si este edificio modificado 

hubiese sub>istido al embate de la modernidad .. que se. abatió sin 

misericordia sobre el Centro Histórico. La Casa de Guardiola hasta 

entonces guardaba proporción y no carecía de cierra prestancia y 

setiorio, fue testigo del paso de los revolucionarios de uno y otro bando, 

de las acl<unaciones al Presidente ~ladero y no merecía el fin' que tuvo en 

el que ni siquiera la plazuela subsiste, pues al emerger del nivel de la 

ralle se hizo inútil y al ser aplastado su espacio por el edifirio que hoy 

ocupa el lugar del palacio del Marqués de Guardiola y la Torre 

latinoamerirana que se construyó en parte del Con\'ento más grande de 

la Narion, perdió su elegancia y razón de ser. 

GENEALOGIA 

Guardiola, Marqués de Santa Fe de, 1691. Senricio Militar. 

Llbre de lanzas con juros consignado 
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l. Dr. Juan de Padilla Guardiola y Guzmán (espai\ol andaluz) n. 
Sevilla 1643. Capitá-General de Caracas. Oidor de México 

c. JerónimJ de Arratia (española) n. Madrid 1636 

= Juan lldefonso, 2º ~larqués 

l. Juan lldefonso de Padilla y de Arratia (criollo) 

r. 1691 ~1ir;1ela de Estrada (rriolla) n. Ciudad de México H1H 

= JoJqum htanislao, cura jesuilJ 

= ~liraela 

e Conde de Santiago \'l 

= Juan María, presbítero y cura 

= José Gregorio, 3er. Marqués 

=Ana 

r. ]Olé ~lartin de Gorozpe 

3. Capitán José Grcgorio de. Padilla y listrada (criolloll737-li51 
C:omgidor y Alcalde ~layor, Méxiro · · 

c. Juana Gómez de Cervantes y Gorráez m. 1746 

=Luz 

c. con su tio José Leonel Gómez de Cervantes 

+ Ignacio 

c. Condesa Santiago XI 

= Josc . .¡•~!arques 

.¡, Coronel José de Padilla y Gómez de Cervantes 
(criollo)m.1792 
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c. 1792 Manuela de la Cotera (criolla) n. 1745; hermana del Marqués de 
Rivas Cacho Il 

= Marian,a, Sa. Marquesa 

, S. Mariana Padilla y de la Cotera (criolla) 

c. Capitán José Antonio de Cel'allos y Calderón (criollo!. Ayudante de 
los Virreyes Branciforte y ~tarquina; Comandante, Alabarderos del 
Virrey; Caballero de l\abcl la Católica 

= ~lanucl. (iº ~!arque~ 

&. Manuel de Cevallos y Padilla (criollo) 

c. Rosalía de Tovar 

= luis 

=!:u,1d.1iu¡X' 

r . .lose ~!aria Sararia 
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l:SCm.lo sl'gün el Arq. l.uis O~til MJfl\lu." 

&mio de Ja G!sa del Cunde de San Bartolumé de XalJ. 
UnJ Ca1.1del Siglo XVllJ en México. 

CASA DR CONDE DE SAN BARTOLOME DE XAIA 

Esta casa-palacio se encuentra situada en la calle de Venustiano 

Carranza No. 73 en el centro de esta ciudad, antiguamente la calle se 

llamó de Capuchinas pues en la acera de enfrente al palacio se 

encontraba el Convento de las Madres Capuchinas religiosas descalzas de 

observancia Franciscana. Lo hizo edificar el Conde de San Bartolomé de 

Xala al derredor de 1763 y se lo encargó al célebre arquit!:cto, Maestro 

Mayor Novohispano don Lorenzo Rodríguez. 

Fue el Conde de San Bartolomé de Xala don Antonio Rodríguez de 

Pedroso y Soria, nació en el año de 1738, su padre fue don Manuel 

Rodríguez Sacnz de Pedroso, Capitán Comandanle de Fusileros y Caballero 

de Santiago. a este Capitán confirió Femando VI el título de Conde de San 

Bartolomé de Xala por Cédula Real del 8 de julio de l 7-t9 dada en el Buen 

Retiro. Su madre fue doña Petroníla de Soria y Villarroel, sobrina del 

oidor don Jerónimo de Soria Velázquez, Marqués de Villaherrnosa de 

Alfaro y dueño de la bellísima casa llamada de los "Escudos" en Pátzcuaro, 

Michoacán. 1 

El conde don Antonio fue Bachiller en Artes por la Real y Pontificia 

Universidad de México, recibió el título en 1755. Carlos lll le concede la 

Cruz de la Orden de Santiago, recibió el hábito un año más tarde en "!.a 

Iglesia del Hospicio de Santo Tomás de Villanueva extramuros de la 

Ciudad" 2 (Hoy Hotel Cortés ). 

Fue don Antonio Rodríguez de Pedroso pues, segundo Conde, Caballero 

de Santiago, Maestrante de Sevilla, Teniente Capitán de una de las 

Compañías de Milicias de la Ciudad de México. Poseyó muchas casas y 

fincas, entre ellas una magnífica de recreo en San Agustin de las Cuevas 
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hoy Tlalpan. Fue propietario de fincas de campo como Zavaleta, Ojo de 

Agua y Gasave, los ranchos de Avelar y San Antonio y el "Embarcadero 

de Chalco" lo que debió ser cosa muy importante dado el comercio de esa 

región con la capital en aquél entonces, con lagos que Ja rodeaban casi 

por todos lados. Casó con doña Gertrudis lgnacia de la Cotera y 

Rivasracho. A la muerte de ésta después de 23 años de matrimonio, el 

Conde don Antonio se hizo rncerdote y fue presbítero el 3 de Mayo de 

1784. Su hija mayor doña María Josefa llegó a ser la tercera Condesa de 

Xala, la quinta Marquesa de Villahermosa de Alfaro y segunda Condesa de 

Regla por su matrimonio con don Pedro Romero de Terreros Trebuesto )' 

Dávalos. 2' 

Esta casa nobiliaria o palacio novohispano es actualmente el único 

que conserl'a en su totalidad todas sus partes originales, éstas han 

cambiado de uso, de función con las áreas y espacios, subdivididos con 

canceles, muros o tapancos pero no irreversiblemente. 

La casa tiene de frente que mira al norte veinticinco varas l' cuarta y 
de fondo cincuenta y seis varas y una sesma, lo que dá 21.16 xS0.05 

tomando la vara de Burgos como buena (83.8 cm. x vara). 3 Este frente 

comprende la totalidad de la fachada que está compuesta por tres pisos, 

planta baja, entresuelo y planta noble. 

la planta baja tenía dos portones al lado izquierdo, uno para servir de 

cochera y otro para la entrada de carruajes acemilas o caballos, sobre 

uno de ello1 se encontraba el escudo del Conde labrado en piedra, 
~-.. --... '"" .... ..,¡,.. , ..... 11.•ll,il,;·•'io.. ll¡.•,._ .• ~........ . . . 
,~~~. ~n, •. i:_;.. • r~ •.-.•lo:.:"'."".' ~ ~.'\:..~ """' " ~ • ar.~ soste111do por dos angelitos a ambos lados, ahora ya no existe el escudo y 

Retr Jlo dd SL'~umJ¡ 1Condl'1.k SJn BJnolomé Je XJIJ en cambio hay dos ventanas con balcón hechas en este siglo que 

iluminan el entresuelo por la ralle. Al lado derecho en planta baja, 

existían dos ventanas enrejadas con marcos de cantería acodados 
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Fachada 

ConeTraIIS\"""1 

DibujosdeAutor. TeslsdeMaestrla. 

1 

bellamente labrados, hoy estos marcos han sido rotos y mutilados, el 

Inmediato al segundo portón que daba a la portería ha sido roto para 

hacerlo ptierta rompiendo el antepecho, y el último ha sido roto y 

agrandado en ancho y altura para que sirva de accesoria lo que antes fue 

un cuarto hacia las bodegas. La planta de entresuelo tiene así dos 

ventanas más sobre los portones, la planta noble continúa Igual con el 

gran balcón del salón del estrado y del dosel así como otro de la 

recámara del conde, sólo ha sido mutilada esta planta en fachada 

borrando el anagrama de la Santísima Virgen María. 

Hasta llegar a la planta noble la fachada consta de cuatro calles 

enmarcadas por pilastras anchas bellamente molduradas, las que 

flanquean los zaguanes tienen toda la altura hasta la comisa de la planta 

noble y las otras dos son cortadas por otra cornisa en el entresuelo. 

Sobre los zaguanes bajo la gran cornisa en el primero, el de los 

carruajes, hubo una enorme guardamalleta bellísimamente labrada y 

sobre el otro el escudo del Conde mismo que aparece arriba a la izquierda 

de un retrato de él copia de 1848. 

La planta noble en fachada aparece con cuatro ventanas y balcones 

con herrería de ''barras y solerones" pudelados a fuego tres de ellos al 

parecer originales y uno modificado. Los marcos son de cantería 
almohadillados de forma por demás decorativa, con dinteles de la misma 

cantera dobelados y labrados, los paftos son de sillarejos obscuros de 
tezontle, remata la casa una cornisa y tres gárgolas enormes sobre 

impostas, El pretil está formado por arcos invertidos. 4 

La planta se desarrolla al derredor de un patio de 13.5 x 13.5 m., con 

corredores en tres de los lados y crujía cerrada en el otro. Se entra por el 

segundo zaguán, hacia éste dá la portería la que tiene también hacia la 
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calle una ventana con reja de hierro. En esta planta baja se encuentran 

así mismo, bodegas al lado derecho y hacia el fondo, en éste se aprecia al 

~_. mismo lado un pasillo que conduce hacia el segundo patio e 

inmediatamente a la izquierda la cochera y hacia la colindancia al fondo 

del patio a la izquierda, el arranque de la escalera. Sobre los arcos que 

enmarcan el pasiJlo y la cochera, aparecen dos balcones; el arco de la 

escalera de doble altura abarca el entresuelo; en la planta baja todavía 

bajo la segunda rampa de la escalera, hay una cobacha con un óculo 

ochavado. En el segundo patio existe una hermosa fuente en donde 

recibía una merced de agua ... "donde está una fuente de agua 

limpia, por /a Merced que goza " ... 5,6 

En este palio se encontraban también las caballerizas y los pajares. La 

escalera está contruida sobre bóveda con escalones de chiluca y peraltes 

de azulejos, tiene un rodapié también de azulejos de Talavera de Puebla 

bellamente decorados, todavía es posible admirarlos aún estando 

recubiertos de cochambre y mugre, el barandal y pasamanos del 

segundo tramo es de herrería forjada, en el descanso hay dos puertas que 

conducen a dependencias que fueron de los lacayos y sirvientas, los de 

estas dan al segundo patio, hoy cerrado con losa de concreto y prismas de 

vidrio, los de ellos, los lacayos, hacia el 11atio principal por dos balcones. 

En el arranque de el segundo tramo de la escalera hay todavía una 

escultura de un nilio lacayo negro que porta un cuerno sobre el que 

seguramente se colocaba un velón o hachón para iluminar el descanso. i 

Se encuentra esta singular estatua sobre una basa adornada con 

guardamalletas, el nhio lacayo está vestido con el atuendo de la época, 

policromado; si no fuera por otra cosa, por esto valdría la pena 

conservarlo como testimonio físico probatorio de la historia y la 

memoria colectiva. 
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Hoy es usado de amarradero de cables e inmundicias. Se llega a la 

planta noble desembocando la escalera a un ancho corredor que conduce 

hacia la antesala y después al salón del estrado y al del dosel, hoy están 

éstos abandonados y parte es usado como ebanistería y almacén de 

solventes, barnices y pinturas, con el correspondiente riesgo de 

incendio. Eu esta misma planta noble se encuentran las recámaras y la 

asistencia, el llamado comedor y la repostería. 

En el segundo patio se encontraba la cocina con sus fogones y 

bramaderas al aire, ésta se ventilaba por una ventana con reja a la casa 

contigua, tiene también dos ventanas hacia el patio. Se subía el agua de 

la fuente a este nivel con la ayuda de una garrucha de fierro. 

Accediendo por la escalera principal a la planta noble se pasa por un 

bello arco gemelo de otro, que en otro tiempo se encontraba cerrado por 

una hermosa reja forjada y que servía de tinajero, lugar apropiado para 

esto, pues el aire corría continuamente a través del cubo de la escalera 

evaporando la hume¡lad que resumaban las tinajas y enfriando éstas; 

bajo el tinajero y hacia el vacío de la escalera en su primer tramo hay 

una guardamalleta de notable calidad y delicadeza, desgraciadamente en 

el ahora lóbrego palacio no se alcanza a ver. 

Dando vuelta a la izquierda inmediatamente se encontraba la capilla 

doméstica u oratorio de la que ya se escribió en el capítulo 

correspondiente. Hoy vacía de sus adornos mismos que se dispersaron y 

vendieron, sólo queda el recinto, al eje del palacio, en la planta noble, 

en el lugar preponderante con una portada y una ventana rematadas 

por una gran cornisa que abarca estas dos y los dos arcos, el de llegada de 

la escalera y el del tinajero.La reja de el tinajero se encuentra en un 

departamento que los anteriores propietarios construyeron en la azotea 
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en la época de los años 1930's para poder subir a este departamento se 

construyó y hoy está en deshuso un elevador en el corredor enfrente de 

el arranque de la escalera, perforando éste y saliendo a la azotea 

enfrente al departamento. 

Como ya se dijo, el edificio que fue la casa o palacio del Conde de San 

Bartolomé de Xala aunque agredido todavía es rescatable, no es ni con 

mucho de la suntuosidad de el de Moneada o el de San Mateo de Valparaiso 

o Santiago de Calimaya o del Valle de Orizaba, es mucho más modesto en 

tamaño y exorno, pero es el único completo con sus partes y está en un 

tremendo peligro por incendio, ya casi le sucede cuando se incendió su 

colindancia al oriente "El Puerto de Veracruz". Resistió con galanura el 

sismo de 1985 y resiste innumerables vejaciones; vale la pena rescatarlo 

como el último de los grandes palacios diezochescos de esta sufrida 

ciudad. 

GENEALOGIA 

Jala, Conde de San Bartolomé de,1743. Asignado por el Duque de 

Bournonville. Libre de lanzas y media anata. 

l. Manuel Rodríguez Sáenz de Pedroso (vasco espafiol) n. Villa 

de Viguera 1697,m. Ciudad de México 1772 

c. (1) Juana García de Arellano (criolla) n. 1705 

=José Julián (criollo) 

c. Marquesa de Prado Alegre ll 
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+ Josefa, Marquesa de Prado Alegre 111 

c. Conde de Tepa 

c. (2) 1732 Josefa Soria Villaroel y Berduzco (criolla), Sobrina del 

Marqués de Villahermosa del Alfaro I 

=Josefa 

c. Antonio Gómez Bárcena, Secretario Colonial 

+ 10 hijos en total 

+Antonia 

c. Marqués de Selvanevada I 

+Paz 

c. Conde de Cortina I 

+Josefa 

c. Ignacio Adalid 

= Antonio, 2º Conde 

2. Antonio Rodríguez de Pedroso y Soria (criollo) 1735-1817. 

Caballero de Santiago. Cuando su mujer murió él se convirtió en cura y 

presbítero de Santa Isabel 

c. Gertrudis Ignacia de la Cotera y Rivas Cacho m. 1784. Hermana del 

Marqués de Pivas Cacho 11 
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= María Josefa, 3a. Condesa 

= Agustina, monja 

3. María Josefa Rodríguez de Pedroso y de la Cotera (criolla) 

n.1775,m.1819 

c. Pedro R:unón Romero de Terreros, Conde de Regla ll (criollo) 1761· 

1800 

=Pedro José, 4° Conde 

4. Pedro José María Romero de Terreros (criollo) 1788-1846. 
Conde de Regla III, Marqués de San Cristóbal II, Marqués de 

Villahermosa del Alfaro VI 

c. 1812 Josefa Villamil (criolla) n. Ciudad de México 1795, m. Brooklyn 

1828. Sus hermanas c. Marqués de Aguayo y Marqués de Guadalupe 

=Pedro 

=Manuel 

= Juan Nepomuceno, Duque de Regla 

=Ramón 

=Antonia 

=Ignacio 

= Josefa, murió en la infancia. 
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DivcrsJSFuentes. 

PAIACIO DEL MARQUF.S DE SAN JUAN DE RAYAS. 

Este palacio nobiliario se encuentra a un lado calle de por medio con 

la actual Universidad de Guanajuato en esta ciudad. 

Vicente Manuel Sardaneta y Legaspi, primer marqués de San Juan de 

Rayas, nació en Guanajuato en 1715. Su padre fue José Sa1daneta y 

Legaspi, criollo y destacado minero. Su madre fue Doña Rosa ~hría Ojeda. 

Don Vicente Manuel tuvo dos hermanos varones, José Joaquín, sacerdote 

Jesuita y Juan Antonio, tuvo también cinco hermanas: Josefa Rosa, 
Manuela Antonia, Ana Francisca y Clara Joaquina y otra. 1,2 

Su padre adquiere en 1727 la mina de San Juan Bautista de Rayas, 

misma que fue nombrada por un oficial de hacienda en 1730 ... "la mejor 

joya que adorna con su riqueza Jos dominios de la Real Corona•.) 

José Sardaneta fue precursor del uso de la pólvora en las minas y su 

ventilación utilizando profundos tiros, mejoró el sistema de molienda 

inventando el arrastr~. A su muerte con todo dejó a la familia sumida en 

grandes deudas que ascendían a $ 508,000 pesos, por Jo que los acreedores 

nombraron administrador de la mina. Sólo hasta 1757 su hijo Vicente 

Manuel recobró el control de las propiedades de la familia.4 En 1756 se 
casa Vicente Manuel con Angela de Rivera Llorente, tuvo un hijo, 

Mariano de Sardaneta U oren te. s 

Fue regidor en el Ayuntamiento de la Ciudad de Guanajuato, miembro 

de la junta de electores y diputación minera6 y diputado a la misma en 

1765.7 

B marqués incrementó a partir de 1757 las empresas de la familia y 

las propias, además de Rayas adquirió acciones de minas, años después 

adquirió haciendas agrícolas para proveerse de los productos de éstas; 
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alimentos, cueros y animales. Todo el material que extraía en sus minas 

lo beneficiaba en la harienda de Burras o San ~latías y su harienda de 

fundición de San Juan Nepomuceno en Marfil.8 

El primer marqué~ hizo grandes donatil'os a la ciudad de Guanajuato, 

entre otros Ja presa de la Olla construida entre 17J.t a 1749 y parte del 

templo de la Compañía. 

Carlos 111 nombró a Vicente Manuel Sardaneta: ~larqués de Rayas y 

Visconde de Sardaneta el 15 de Julio de 177-t cuando éste tenía 59 años, 

muere el 20 de abril de 1787 9 a Jos 72 años. 

El primer marqués sólo tuvo un hijo, José Mariano, Brading dice en su 

libro Mineros y Comerciantes en el México Borbónico que esto fue una 

bendición, pues así la fortuna de la familia no se fraccionó 

excesivamente. 9' 

Este segundo marqués se interesó en diversificar los cultivos de sus 

haciendas, fue miembro del grupo secreto "los Guadalupes" y ayudaba en 

secreto a IJs insurgentes, fue descubierto y desterrado a España por el 

virrey Calleja, aunque por enfermedad se el retuvo en San Juan de 

Ulua.10 Fue firmante del acta de la independencia, muere en 1835 y le 

sucedió su hijo José María. 

El palacio o casa nobiliaria del Marqués de San Juan de Rayas fue 

adaptado por los constructores a los desniveles del terreno dejando para 

comercio, cuartos y bodega la planta baja y apenas sobresale en la 

complicada traza de la ciudad minera. 

Según el Arquitecto Luis Ortiz Macedol l, fue construido sobre los 

restos del Hospital de Indios fundado por Vasco de Q¡¡iroga en el siglo XVI. 
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Las habitaciones de servicio, cocina y el gran aljibe se encuentran en la 

planta alta, lo mismo que las habitaciones principales, dando a un 

pequeño patio con corredores en los cuatro lados y descubierto hacia la 

hermosa capilla barroca que se encuentra un poco más alta. Esta capilla 

contaba con un hermoso retablo churrigueresco que desgraciadamente 

fue exportado a Estados Unidos encontrándose en el Hotel Mission Inn en 

Riverside California en su "capilla nupcial" en un presbiterio hecho a su 

medida. Por encontrarse el palacio en esquina, la biblioteca, una 

recámara y la recámara principal así como el comedor y la cocina dan a 

la calle, cosa rara en los partidos de los palacios virreinales. 

El palacio tiene tres patios, dos de ellos secundarios y uno el principal 

hacia donde se llega directamente del zaguán, tiene éste pequeñas 

proporciones propias de la escaséz de terreno de la ciudad y está rodeado 

de corredores con columnas y zapatas de mesquite durísimo, cosa poco 

usual en la arquitectura civil de la ciudad. La fachada es austera y 

sencilla, destacando .sólo una hornacina finamente ornamentada y la 

portada con un marco entablerado de cantería y los bellos balcones. 

Después de muchos años de incuria y abandono donde fue casa de 

estudiantes hasta hace poco, actualmente es propiedad del Gobierno del 

Estado y en el que se ubica el Museo del Pueblo, en él se exhiben valiosas 

colecciones del arte popular Guanajuatense y el pintor José Chávez 

Morado decoró la capilla desnuda de su retablo una secuencia de murales 

sobre la historia de la ciudad. Fue restaurado por el M. en Arquitectura 

Luis Ortiz Macedo. 

GENEALOGIA 

Rayas, Marqués de San Juan de, 177 4 
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l. Vicente Manuel de Sardaneta y Legazpi (criollo) n. 

Guanajuato 1715, m. 17837, Caballero de Carlos 111 

c. 1756 Angela de Rivera Llorente (criolla) 1736-1763 

= Mariano, 2º Marqués 

2. José Mariano Sardaneta y Llorente (criollo) n. Guanajuato 

1761, m. Ciudad de México 1835. Regidor de Guanajuato; Administrador del 

Treibunal de Minería; Diputado elegido a Cortés, pero no sirvió; en 

prisión 1816-1820; Diputación Provincial en San Luis Potosí; Junta 

Soberana; congresista 

c. 1804 Asunción Busto 

=José Maria 

c. ( 1) Ignacia Rubio 

c. (2) M;.ría de Jesús Mosquera 

=Francisco 

=Juana 

c. Miguel Alamán 

=Antonia 

c. Andrés Téllez de !.ara 

··-··-·-·----------------·---------
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PAIAClO DEL CONDE DE REGIA 

Lo que queda de este palacio se ubica en el número 59 de la calle de 

República del Salvador antes de San Felipe Neri. 

El titulo le rue concedido a Don Pedro Romero de Terreros por Carlos 

llI en 1768 cuando ya era caballero de la Orden de Calatrava y como caso 

excepcional por mandato real se le dispensó de presentar pruebas de 

nobleza de s,mgre al ingresar a la orden en vista de los grandes servicios 

prestados ah corona t. Nació Don Pedro en Cartagena, España, vino a la 

Nueva España y casó aquí en 1756 a la edad de 46 años con Maria Antonia 

de Trebuesto pariente de los condes de Miravalle 2. Murió en San Miguel 

Regla en 1781. Su hijo agregó al Mayorazgo los títulos de Marqués de 

Villa Hermosa de Alfaro y San Bartolomé de Xala casándose con la 

heredera de éstos. Sucesivamente el cuarto conde agregó los de Marqués 

de San Cristóbal, San Francisco y Rivas Cacho y "duque" de Regla y por 

casamiento de su hija que casó con Eduardo Rincón Gallardo ~larqués de 

Guadalupe Gallardo, con que su nieto heredó y arulumó todos estos 

títulos3. 

Don Pedro, el primer Conde, fue en Querétaro Alcalde, Alférez Real y 
Alguacil Mayor. En Pachura se encargó de las Minas de la Veta Vizcaína, 

Real del Monte y Santa Brígida, las hizo producir y pagó en corto tiempo 

fuertes sumas a las arcas reales. Hizo grandes obras de beneficencia y de 

propagación de la Fe, auxilió a los virreyes De Croix y Bucareli, regaló a 

Carlos lll dos navios de guerra el Terreros y el Nuestra Señora de Regla, 

ambos según parece pelearon en Trafalgar. Fundó el Monte de Piedad de 

la Ciudad de México en 177 4, benemérita institución que subsiste a la 

fecha. Fueron propietarios los Condes de las minas hacienda de beneficio 

de Real del Monte y Zimapán, la casa de San Felipe Neri y las haciendas 
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de San Javier Chicabasco, San Pablo, La Concepción, La Florida y otras, 

enumerarlas no viene al caso. Baste decir que fueron probablemente los 

mineros y hacendados más ricos de la Nueva España. 5 

El palacio fue la casa nobiliaria que más lujo interior tuvo, 

desgraciadamente no resta de ella sino la fachada, el interior fue 

absolutamente modificado, alterado y convertido en vecindad 

actualmente clausurada y abandonada. 

Se encuentra junto a lo que fue el convento de Jos oratorianos 

Filipenses mismo que nunca fue terminado, pues al ser expulsados los 

jesuitas en el alio de 1763 se les adjudicó a los primeros la Casa Profesa de 

éstos. El templo del Convento fue abandonado y el siglo pasado fue 

convertido en teatro hasta los at1os 40 de éste. La Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público convirtió el templo y convento en Comisión Nacional 

Bancaria y Biblioteca Lerdo de Tejada. Los Arquitectos Enrique y 

Agustín landa fueron los autores de la restauración y reutilización, al 

Dr. Carlos Chanfón Olmos se debe la solución acertada de la terminación 

de la fachada del templo. 

Al restaurarse el templo, retirar los agregados construidos sobre la 

plazuela enfrente de éste y dignificar el conjunto se dignificó y apareció 

la farhada que queda del palacio de los Condes de Regla. 

De esta casa sólo se conserva como se ha dicho la fachada y modificada 

la crujía que dá a la calle, hoy tiene tres plantas sin entresuelo como la 

de Santiago de Calimaya, tiene también diez pilastras que arrancan del 

suelo y continúan hasta el pretil de la azotea, atravesando, la primera, 

segunda y tercera cornisa, siendo la primera la más importante, aunque 

la segunda no deja de tener prestancia. Estas pilastras llegan a las 
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cornisas ce n unos capiteles apenas insinuados.Hoy día, la fachada tiene, 

en planta baja, además del portón de acceso central de gran altura seis 

vanos localizados entre las pilastras que llegan hasta la primera cornisa. 

Estos vanos están enmarcados ron pilastras molduradas. Los medallones 

que adornan los dinteles repiten un elemento de cerramiento que 

aparece en las grandes portadas desde finales del siglo XVII. Grandes 

puertas de acceso a las accesorias. 

La planta noble tiene siete balcones agrupados dos-tres-dos y los 

centrales tres correspondían al salón del dosel, los del poniente al del 

estrado y Jos del oriente a la recámara del conde. l.os balcones tienen 6 

barandales de hierro con el característico dibujo que se usa mucho en la 

ciudad de Oaxaca, el de los corazones encontrados y que aparece también 

en los balcones de la Casa del Conde de San Bartolomé de Xala. 

Este palario construido por Don Pedro Romero de Terrem era simil,tr 

en altura al que durante su construcción simultaneamcnte construía 

siguiendo el proyecto' de don Francisco Guerrero y Torres para su hija y 

yerno el Conde de San Mateo de Valparaiso en la calle de San francisco, 

hoy Madero. En este palacio que luego se describirá, existe un elemento 

peculiar en el tercer piso que es un mirador o logia bordada a ambos 

lados por torreones o torretas, a efecto de celebrar reuniones o fiestas en 

la azotea durante la época de calor y mirar el bellísimo paisaje que 

seguramente se tenía hacia la Sierra de Guadalupe, al norte de la Ciudad 

y al hermoso espectáculo de las cúpulas del Convento de S•m Franrisro. 

Con tod0, el tercer piso se agregó en el de Regla en este siglo después 

de haberse adaptado San Felipe Neri como teatro, por lo que las gárgolas 

quedaron bajo el último piso. 
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El imponente escudo del Conde fue desmontado con motivo de la 

construrr!ón de este tercer piso, existió éste en el segundo sobre el 

portón, 

De esta casa encontramos descripciones varias, especialmente la 

hecha por Manuel Romero de Terreros en su libro "l.as Artes 

Industriales en la Nuf!va Espatia" cuando describe los haberes, muebles y 

dimensiones de las diferentes partes del palacio de su antepasado. En su 

oporcunidad se analizarán. (Apéndice 2). 

Sin embargo, la casa del Conde de Regla, aunque extraordinariamente 

rica en sus muebles, adornos y demás enseres que albergaba, según nos 

relata don Manuel Romero de Terreros 6, era muy modesra en su aspecto 

:; exterior, solamente tenía dos pisos, una gran portada, misma que todal'ía 
~ 
~ existe. flanqueada entonces por CU<ilro \'anos pequelios que llegahan a , 
:: media ;1llura entre el nircl de la calle y la cornisa que rorrc en la 

Í fachada de lado a lado y que daba pie a los balcones, uno central 1¡11e 
.¡ • 
~ abarcaba las cuatro pilastras centrales, las dos que enmarcan el portón y 
9 
1 otras dos a ambos lados. Había solamenle otros dos balcones más 

pequeños en los extremos, todos sosteniendo las herrerías de los 

barandales con grandes tornapuntas o pies de gallo de fierro forjado en 

gruesos barrotes, eran y todavía Jo son más grandes los de los exlremos y 

más pequeti .. s las que arrancan del dintel de la puerta que tenía dos 

medallones y tres espacios entre ellos labrados con motivos florales. 

l.a cornisa intermedia es de una gran factura bellamente moldurada 

apoyada en los capiteles apenas insinuados que rematan las diez pilastras 

que le dan ritmo a la fachada y que continúan en el segundo piso y 

terminan en la otra cornisa no tan importante como la primera que 

corona la fachada bajo el pretil. 
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En el segundo piso y al centro sobre la portada y casi formando parte 

de ésta por la composición formal entre dos puertas-ventanas al balcón 

principal debió haber, pues todavía en fotografías antiguas no fechadas 
1 

pero que s~ pueden deducir de los años veintes.el óvalo de donde se retiró 

un enorme esrudo nobiliario. 

Las puertas hada los balcones de este piso solo fueron cuatro, dos a los 

pequeños de los extremos y otras dos hacia el principal. íle el 

recubrimiento de la fachada podemos ~eñalar solo que, en una de las 

fotografías antiguas aparece con el sillarejo de tezontlc expuesto al 

natural enmarcado con los garabatos de los sillares de las pilastras, y en 

otra se puede ver que los paños lisos fueron aplanados y obviamente 

pintados dejando sólo los marros y las pilastras de cantería al natural. 

Toda la fachada tiene un rodapié corrido hecho de minto. 

Por 111 anterior p11demo1 1w que .iunque las lo111gralt,11 ~11n 

antigua~.mue~lran solo ruatro pequeüos vanos a los lados de la puerta 

principal que debieron ser las accesorias en donde se vendían los 

productos de las haciendas del Conde o se rentaba a otros artesanos o 

comerciante\. 

Este nuble y filantrópico don Pedro, que tanto bien hizo a los 

necesitados al haber fundado y dotado al Monte de Piedad, hoy Nacional, 

no era ni con mucho uno de tantos nobles ostentosos, fatuos y 
despilfarrados como señala Doris Ladd 7 con a mi parecer malas 

intenciones de despmtigio a todo lo que fue espa11ol, peninsular o 

criollo y que hoy por hoy forma parte del acervo monumental 

arquitectónico que hay que preservar y rescatar pues de no ser así 

pronto la invasión de extranjerismos nos abogará. 
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Vale la pena lambién transcribir el comenlario de don Manuel 

Tous1ain1 que corrobora parte de lo asentado aquí ... "ScglÍn puede verse 

en una pinrura an1igua, que /;r r<1sa de este Jrombre magn;ininro no 

ofrecía al exterior ninguna muestra de orgullo. De dos pisos 

rom1rui1fa de tezonrle. con pifa.was y jambas d,• ranrera, lo IÍnico 

que podria singularfaarlJ era la disposición de la portada, pues 

arribJ del ugúan sólo se veía el escudo y el gran balcón 

corrt's¡wndiJ a dos pu<'rWs c¡ue se abrí.in a ambos lados. Se conservan 

descripriom•s que !'11Señ:111 el lujo interior, pero la casa ha sido 

vilmente modificada para covcrlirlJ en lo que llaman con descaro y 

cinismo "casa de productos" " ... 8 

c;ENEAl.Ol;IA 

Regla, Conde de Sa111a ~!aria de, 1768. Libre de lanzas. 

1.Pedro Romero de Terreros (español andaluz) 1710-1781. Alcalde, 
Alferez, Alguacil Mayor, Querétaro, Caballero de Calatrava 

c. 1756 ~faria Antonia de Trebuesto y Dávalos (criolla} m. 176(); !Jija del 
Conde de Miravalle 111 

= !'edro Ramón. 2º Conde 

=~liraela, ~larquesa de San Franri~co 11 ( 1757-1817) 

=Juana t 1758-1762) 

=Antonia n. 1759 

= lgnacia n. 1760 

=Francisco Javier, Marqués de San Francisco 1 (1762-1778) 

=José María, Marqués de San Cristóbal 1 (1766-1815), médico 
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= Dolores n. 1765 

r. 11) Mm1ués de Herrera 1 

c. (2) ~lanuel de la Pedroguera 

l. Pedro Ramón Romero de Terreros y Trebueslo (criollo) n. 
Pachuca 1761,m. 1809. Alguacil Mayor, Inquisidor 

c. 17 85 J01da Rndrigucz de l'edroso y de la Calera (criolla) n. Ciudad de 
~léxico 1775,m.1819. Condesa de Jala III, M,1rquesa de Villahermosa de 
Alfaro \' 

= Pedro Jo~é. 3er. Conde. 

3. Pedro José María Romero de Terreros y Rodríguez de 
Pedroso (criollo) n. Ciudad de México 1788, m. 1846. Marqués de San 
Cristóbal Il; Marqués de Villahermosa del Alfaro VI; Conde de Jala IV; 
Maeman1e de Sevilla; Caballero de Carlos lll; Capitán, Alabarderos del 
Virrey; Caballero de Guadalupe. General Brigadier: Alguacil. Inquisidor: 
Cah,11lero dt• Jkoba. Signalari<J del Arla de Independencia 

r.1812 Jo1efa Vill.unil (rriollal n. Ciudad de ~léxico 1795, m. Brooklyn 
1828 

=Pedro n. 1815, Direc1or de ~lonle de Piedad 

c. MariJDa García Conde 

=Manuel, Gobernador de México, D.F. n. 1816, m.1878 

c. Guadalupe Gómez de Parada 

=Juan Nepomuceno (1820-1862), Duque de Regla, Sº de Jala,.¡• de 
Regla, y 3º de San Cristóbal, y 7º de Villahermosa de Alfaro 

=Ramónn.1819 

c. Refugio Goribar y Múzquiz 

=Antonia ( 1820-1840) 

c. Ramón Samaniego 
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An:osdcl ¡utki. Súchil. 
Taschcn. 1991. 

PAIACIO DEL CONDE DEL VALLE DE SUCHIL 

Se encuentra en la esquina de Francisco l. Madero y 5 de Febrero en la 

Ciudad de Durango capital del estado de.! riiismo nombre. 

Carlos II1 otorgó en 1776 el título dé Conde del Valle de Súch~ y Vizconde 

de San Juan de las Barcas a Don José del Campo Soberón y Larrea. 

Este palacio lo mandó construir el coronel de infantería Don José Carlos 

de Agüero no como palacio nobiliario sino como Casas Reales del Reino de 

Nueva Vizcaya. Al saber el Rey el costo y suntuosidad del edificio recomendó 

que fuese vendido por considerarlo excedido en su tamafto y ostentación. 

La casa fue adquirida por José del Campo Soberón al ser nombrado 

Tenien!e del Gobernador y Capitán General de la Nueva Vizcaya y pagó por 

ella la suma de $76,000 pesos y se obligó por 13,000. El Teniente Gobernador 

sólo cambió en la casa el escudo por el suyo propio y la imagen de la 

Purísima por la de su santo patrono San José. 

El palacio se encuentra en una esquina en un terreno rectangular, el 

ángulo que forma en la esquina se encuentra cortado a 45 grados formando 

un ochavo por el cual se entra a primer patio cuadrado bordeado por pasillos 
en cuatro de sus lados y tres crujías, dos de ellas dando a la calle y la tercera 

la que se encuentra al fondo dividiendo el predio y formando atrás con otros 

tres, otro patio rectangular de tres corredores. 
Asi como se forma un ochavo en la esquina por donde se entra al palacio, 

así se forma otro en la esquina del primer y principal palio sostenido por un 

par de arcos cruzados al modo del palacio de la Inquisisción en la Ciudad de 

México, falseando éstos en la esquina con una dovela clave colgante que 

simula dos arcos en este paramento, no así el corredor de la planta alta que 

se resuelve sencillamente con un arco a cuarenta y cinco grados formando 

el ochavo. 1 

El primer y principal patio cuadrado con crujías en tres lados está 

rodeado en la planta baja por columnas toscanas que arrancan de plintos 
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cúbicos, tanto los fustes como los arcos rebajados que sostienen éstas se 

encuentran decorados con estrías móviles y las enjutas con motivos 

vegetales de extraordinario labrado divididos por impostas de donde 

arrancan las rolumnas más simples, pero bellamente estriadas remontadas 

con un capitel toscano sumamente austero vuelven a aparecer los injertos 

labrados y adornados con motivos vegetales y se corona el patio con un 
.,., entablamento y cornisamento el primero adornado con motivos geométricos 

11 
y la segunda con una especie de onda similar a alguna que aparece en los 

~ ... 
marcos interiores del patio del palacio del Marqués de Moneada, el famoso 

' j Palado de Iturbide. 

El segundo patio contrasta con el primero por su austeridad y cumple 

enmarcamientos de las puertas y ventanas de la planta baja y balcones de la 

fachada y la pequeña cornisa que salvo en el ochavo de la esquina resulta 

extraordinariamente austera. la portada de entrada abarca los dos pisos del 

palacio con el portón en planta baja enmarcado por cuatro pilastras sobre 

basas con guardamalletas, las exteriores con estrías móviles en primer tercio 

y las interiores con almohadillado que terminan junto con las primeras en 

un labrado entablamento que sostiene una saliente cornisa que sirve de 

balcón rodeado de hermosa herrería forjada. El segundo cuerpo de esta 

fachada que tiene el balcón antes citado tiene al centro una puerta que dá 

acceso a ésta enmarcada por un arco mixtilíneo de profundo molduraje, las 

pilastras del primer piso se convierten en estípites churriguerescas que 

sostienen una cornisa que se abre con dos graciosos roleos al centro como 
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encuadrando o saludando a la imagen de San José sosteniendo al niño que se 

encuentra en un nicho central, rematado por una concha barroca de gran 

delicadeza. 

Este ochavo de entrada se encuentra definido en las esquinas por 

pilastras almohadilladas y coronadas en los ejes de ésta y los estípites por seis 

florones al centro un yelmo con la celada bajada. 

La calidad del material pétreo con que fue ejecutado este palacio así como 

la calidad de los labrados de los arcos, marcos, escaleras, impostas, pínjastes, 

claves colgantes y la fuente con sus dos tazones rodeados con guardamalletas 

y rodapié rematado de la misma manera, hacen de este palacio norteilo uno 

de los máximos exponentes del género. 

La carpintería 2 es también de extraordinaria calidad y riqueza, ha sido 

rescatada y conservada en gran parte. El Palacio pertenece ahora al Banco 

Nacional de México y fue restaurado por el Dr. Ricardo Prado Núñez con 

extraordinario acierto. 

La distribución de este palacio es atípica por encontrarse la entrada en 

esquina, y no tener el llamado entresuelo, sin embargo, se puede deducir que 

en la planta baja se encontraban hacia la calle las oficinas de los 

administradores y encargados de las Haciendas propiedad del Conde y las 

bodegas y caballerizas al fondo y en el segundo patio. En la segunda planta, 
vivía la familia con sus alcobas, asistencias, comedor, antecomedor, cocinas, 

salones del estrado y probablemente el del dosel. 

GENEALOGIA 

Valle de Xúchil, Conde del, 1776 
l. José Ignacio del Campo Soberón y Larrea (vasco español) m. 

Durango 1782. Capitán-General, Nuevo Vizcaya; Oidor de Guadalajara 
c. María Isabel de Erauzo 
=Ana María 
=Isabel 
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PALACIO DEL CONDE 
DE LA CORTINA 

CASA DEL CONDE DE LA CORTINA DESPUES DE SER MUTILADO 
POR LA APERTURA DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, JUNTO LA 

CASA Da CONDE DE LA TORAECOSSIO 
01bujo dd Autor. 
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PAIACIO DEI C:ONOI: DI: IA C.ORTINA. 

Ubicado en la calle de República de Uruguay 92 esquina con 20 de 
Noviembre. 

Como y.i \C dijo, en gran parte de la Nue1·a España se otorgaron 

durante la epora de los Borhones no así durante los reinados de los 

Austria1 que otorgaron muy pocos. A Servando Gómez de la Cortina 

Capitan de las milicias llrhanas de ~léxico y Caballero de Santiago le 

otorga Carlos 111 en 1 i8.l el titulo de Conde de la Cortina. El tercer Conde 

Don lose Jmto Gómcz de l.ortina, fue ministro de Hacie1lda, General de 

Brigada. c;obcrnador del Distrito Federal y diplomático,amén ;de escritor 

sobresaliente, escribió un Diccionario de Sinónimos.Castellanos y un 

Diccionario de Voces Técnicas en las Bellas Artes. Colaboró también en 

rarias publirJciones nacionales. 

Fue el due1!0 de lo que hoy se llama Parque Lira en donde poseía una 

finca de rerreo, que le construyó el arquitecto Don Lorenzo de. la 

Hidalga, só.o se le coilsen·a la entrada neoclásica. 

foe asimismo coleccionista tenaz y poseía un museo particular. El otro de 

la época lo tenia en la rasa que fue del Marqués de Pinillos. en el ho)' 

~luseo de San Carlos el Conde de Guadalupe del Petiásco, l casi todas las 

obm que turn este célebre noble novahispánico-mexicano se perdieron 

o fueron robadas en las murhas entradas de los ejércitos que 

participaron rn las muchas azonadas, albazos, alzamientos y golpes de 

e\tado de lm primeros años de nuestra Independencia. 

El Conde de la Cortina, edifiró su rasa-palacio en un predio de la ralle 

de Don Juan Manuel junto a la casa de la Torre de Cossío. Cuando fue 

abierta la calle de 20 de noviembre por el Arq. Vicente Urquiaga en el 

eje de la catedral Metropolitana junto al Palacio de Cabildos o del 
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Ayuntamiento. modillr.tción que fue obra del arquitecto don Manuel 

Gorozpc, hubo que demoler muchas casas y algún convento que se 

modifiraron radicalmente, y a fuer de ser honestos, algunos los fueron 

con bastante tino romo el convento de San Bernardo, al que se le quitó 

un en1reje i·on una de sus portadas pareadas del norte mol'ida a un 

nuel'o fronth haria el oriente, y la Casa del Conde de la Cortina, mutilada 

y modifirJda hacia la nueva calle de 20 de noviembre .con .una torre o 

torreón en e\quina romo otras casas·palario. En Jotografí;ts :,111tiguas 
' '. ' ,' 

obtenidJs en la fototera de Culhuacán se puede obse~yar la. porción 

mutilada y el aplanado que cubría los muros l¡~y ~~arerites de sillarejo 

de tezontle . 

El pJlario al ser mutilado con motivo de las obras· urbanas ya 

menrionadas perdió el hermoso patio que se inició seguramente en el 

siglo XVII, mismo que estaba formado por hermosas columnas toscanas 

de gran allura y soportaban los pasillos de la planta noble a su \'CZ 
' i. - . 

rodeados de e1bellas pilastras cuadradas que como las columnas de' la 

planta baja soportaban fuerte1 gualdras y hermosas zapatas de gran 

l,1hrado, hajo las pilastras y arriba del capitel de las columnas e.xistía una 

guardamalkta que abarcaba la allura tomada por zapatas y gualdras. El 

entresuelo ocupaba la mitad de la allura de las columnas de la planta 

haja, dice el Arquitecto Luis Oniz ~!acedo 2 que tenía balconcillo hacia 

el patio ai estilo de las que aparecen en la rasa de los Condes de 

~liraralle·l. Ya en fotograf1a que aparece en el libro de Guillermo Tol'ar 

y Teresa 4, la Ciudad de los Palarios, Crónica de un Patrimonio Perdido y 

otras obras sobre la materia, se ve el agregado pasillo corrido construido 

y sostenido por tornapuntas de hierro, al derredor del palio que incluso 

parece cortar los grandes arcos que marcan el acceso y desemboque de la 
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e~calera que debió ser 111011ume111al. Puede verse también en foto antigua 

J.i gmios.1 malera que conduce al entresuelo. 

La fJrhada romo ya ~e dijo ~e repitio hacia la calle 20 de no\'iembrc y 

con dio qu·~dó un tanto cuanto desproporcionada ésta pues perdió casi la 

mit.td de la t.'Xtemióu. dire también Or1iz ~laredo 5 que el pretil de la 

azote,1 fue modificado y cambiado por un barandal de hierro forjado, 

aunqut.' ya antes de J.1 aperlura de Ja ralle había sido cambiado por Jo 

menos, lldlü 1.1 C.ille de Don ]lliUl ~lanuel hoy República de Urugu,1y. 

Qu~d.111 h.1ria la calle de Don Juan Manuel cuatro cntrejes siendo el 

segundo desde la esquina del gran portón que ocupa Ja planta baja y el 

entresuelo, flaqueado por dos pilastras almohadilladas; cerrado con rico 

dintel romo de costumbre en casi todas las casas ricas con cinco dovelas 

Ji.lomadas profus<tmente, 1iendo la mas importante la clave, a los lados 

del punon h.1y dos acw1oria~ a la izquierda y una a la esqui11;1 y en ésta 

un garabato nuevo ~e t'<mteri.t gós de los RemeUios de cuatro pisos. que 

incluye el torreón. Scibre el portón hay un balcón de grandes barras y 

salerones de hierro, detenido por tornapuntas que enmarcan este balcún 

del homenaje el cual se encuentra Baqueado por 1res marcos en hache, 

todo rematado por una gran cornisa de azotea poco menor que la 

intermedia 1ohre el entresuelo, a la esquina se encuentra el torreón 

nuern ya nombrado. 

No hay que olvidar algunas citas bibliográficas que pudieran servir 

como rcferenria y corroboración de lo anterior dicho, baste decir que la 

Marquesa Calderón de la Bilrra habla en su libro "~li Vida en México",de 

los Condes de la Cortina y en especial a su casa y dke ... " fuimos a pagar 

la visita de la Condesa de la Cortina, dueña de una casa magnífica, 

con una continuación de magníficas habitaciones, e11tre las que se 
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disringue /J sal. 11ur su herinosura y por su enorme ramaño, ron /as 

paredes exquisiramenrc pinradas con motivos religiosos, y en donde 

se encuentra uno de los mejores pianos de rola fabricados por 

/lroadll'ood" ... 6 . 

... "Mas a pesar, de los g;1binercs incrustados de oro, de las buenas 

pi11tur.1~ y dt•nros de objetos preciosos, nuesrros ojos t•urnpeos se 

sorprendt•n Jnrc /a.1 1111111erosJs impropiedades del 1•estir, en los 

criados, ere ... en rodo /o cual se observa una ausencia de esmero en 

e/ buen rnid.1do de /J casa. Asi esta mansión y la que se encuentra 

junto a cl/J. son por su grandeza verdaderos palacios, y la condesa 

me rccibt• mjs bien (()OIO si fuese su hija que no romo a una persona 

que acaba de conocer días anrcs" .. .7 

La misma marquesa Calderón de la Barca hablando de otra casa dice 

... "Es nueva y hermosa consrruida por el general G"... ... •y sin otro 

pero que poner/e, que el de ser demasiado grande, ronsrruida en 

forma de •t'l'ljngu/o como rodas' las casas de' México; la pfanta baja 

con su pario enlosado y una fuente en medio, y ron cerra de 1;t•inre 

ruarro~ además de sus dependencias: cochera, caballeriza, palomar, 

casa del jardinero, ele."... ..."El segundo piso, en donde se 

cncorllraban las habitaciones principales, ya que en el primero lo 

ocupan cJsi iodos los criados, tiene igual número de ·ruarros, a los 

que se ckbc añadirse /a carbonera, la leñera, cuarlo de baño¡ y agua 

en rodas parlL's, allá Jbajo <'11 el pario en el jardín y aún en la azotea, 

que es muy capaz, y en donde podriamos /evanrar nn mirador, .~i la 

casa fuese 11ues1ra" ... 8 

Valga esta descripción no de un palacio sino de una casa de las que 

dieron nombre a la ciudad " Ciudad de los Palacios". 
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GENEALOG!A 

Corrina. Conde de la, 1783. Para la creación de milicias. Libre de lanzas. 

l. Coronel Servando Gómez de la Cortina (español) m. 17967 

~liliria\ Prm i11ci,1les de Mexiro, C1h.lllcro de Sanliago 

c. PJL (;omez Rodríguez de Pedro10 (criolla) niela del Conde de Jala l, n. 

Ciudad de ~IL·\iCO 176.l. m. Esp.1fü118~6 

= MJri,wa. 2a. Conde~a 

2.Mariana Gómez de la Cortina y Rodríguez de Pedroso 

(criolla) n. Ciudad de México 1779, m. Ciudad de México 1846 

r. ( 1) 1 i9~ con su primo Viccnie Gómez de la Corlina ( espaliol) n. 

Sanlamfer. Coronel. Hegimil'nlo de Comerrio de ~léxico; C.1halfl'rn de 

l1abel l.1 Ca1ólira 

=José Jusro n. I 799 

c. FranciKa Rodríguez Rivas 

= JoJquin, ~larqués de Moran!e 1 

= hlaria de Jesús 

c. José Gómez de la Cortina 

c. (2) Felipe Solis 

=Manuela 
219 







llirersasruenlt'-

PAlACIO DE !A TORRE COSSIO 

Se ubica en la calle de República de Uruguay 90 antigua de don Juan 

Manuel. 

Según el Arquitecto don Luis Ortiz Macedo el título del Conde de Ja Torre 

Cossío le fue otorgado a Juan Manuel González de Cossío en 1773 I, Este señor 

fue alcalde de México, Coronel del Regimientos de Blancos de Toluca y Cónsul 

del Real Tribunal del Consulado, fue Maestre de Campo de Metepec y durante 

su servicio financió un cuerpo militar de 400 hombres. El título llegó hasta 

el quinto Conde Eduardo González de Cossío. 

Junio al Palacio que fue del Conde de la Cortina, el cual se encuentra 

mutilado en la esquina con la calle de 20 de Noviembre y sobre la de 

República de Uruguay, antes de don Manuel, se encuentra con su fachada 

todavía casi intacta el palacio que fuera de los condes de la Torre Cossío. Como 

casi todos los palacios barrocos del siglo XVIII, constaba de planta baja, 

entresuelo y planta noble. 

La planta baja en fachada ha sido modificada por necesidades 

comerciales, sin embargo, las modificaciones fueron ejecutadas con cuidado 

y se utilizaron los mismos materiales con que se había hecho originalmente. 

m palacio tiene amplias cornisas para enfatizar cada piso y en el 

principal o noble dan pie a los balcones que se alargan sobre ella con 

tarimas de madera sobre salerones a efecto de poder ampliar el espacio y 

asentar sillas para ver comodamente las procesiones o desfiles, sobre esta 

planta noble corre otra cornisa interrumpida por las gárgolas ochavadas en 

forma de cañones. 

Las jambas de las ventanas-puertas de los balcones son en forma de H y 

llegan hasta la cornisa superior, sobre ésta el pretil fue cambiado por grueso 

barandal de hierro apoyado por pilares cortos de cantería rematados por 

pináculos piramidales sumamente esbeltos. A un extremo, el derecho, hay un 

torreón. El balcón principal destaca por sus proporciones sobre el portón y 
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debió señalar el centro del salón del dosel que debió estar rematado por el 

escudo de armas. B torreón está recubierto de azulejos blancos y azúles en 

los paftos exteriores, demuestra que la azotea como en la Casa de Uluapa se 

usaba para recepciones veraniegas. 

La Marquesa Calderón de la Barca dice en su libro "La Vida en México" 

hablando de las casas en la Ciudad de México ... " y agua por rodas partes, 

allá abajo en el patio, en el jardín y aún en la azotea, que es muy capa1, 

y en donde podríamos levantar un mirador" ... sigue diciendo la Condesa 

Calderón de la Barca a propósito de la casa de la Condesa de la Cortina y de 

esta casa ... "Y así esta mansión y Ja que se encuentra junto a ella, son por 

su grandeza verdaderos palados" ... 2, 

La casa ha sido adaptada para locales comerciales a la calle como ya se 

dijo, y para oficinas el interior, sin embargo, se p~eden todavía ver los 

arcos cruzados que sostienen a gran altura los corredores que bordean el 

patio en tres lados y en algunos lugares se pueden observar todavía 

rigueria1 y hermosas ménsulas. 

Aunque modificado para un uso diferente, la empresa que lo posee 

mantiene bien la estructura y sobre todo la fachada, cosa ya de por si loable. 

GENEALOGIA 

Torre de Cosío, Conde de la, 1773. Por servicio militar. Libre de lanzas. 
l. Mariscal de Campo Juan Manuel González de Coslo y de 

Herrán (español). n. Consejo de Tudanca, Burgos,m. 1787. Comerciante y 
Cónsul de la Ciudad de México; Comandante, Regimiento Blanco de Toluca; 
Caballero de Calatrava. 

c. 1760 Juana Teresa Arias Cavallero 
= María teresa 
c. José juan de fagoaga 
= Ignacio, 2º Conde 
= Juan manuel 
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c. Gertrudis del Pino 
= carmen, murió joven 
= Dolores, murió joven 
2. Ignacio Manuel González de Cosfo y Cavallero (criollo) n. 

Ciudad de México 1768 
c. luz Travieso y Ayala 
=Ignacio Lorenzo (criollo) n. 1808 
c. ( 1) Catalina de Jesús Baez 
c. (2) María de Jesús Marticorena 
=José Desiderio (criollo) n. 1813 
c. Dolores Apetzteguía 
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l's.:udo llcrJ-'S<lltl. Varia1 fuentes. 

Cf.SADELOSCONDIBDEHERf.SSOTO 

Se ubica en la esquina de las calles de Donceles y República de Chile en el 

número 8, antes llamadas de la Canoa y Manrlque. Hoy se encuentra en este 

palado la sede del Consejo del Centro Histórico y del Archivo de la Ciudad de 

México. 

Fernando VII, concede el título de Conde de Casa de Heras Soto y Vizconde 

de Querétaro a Sebastián de las Heras Soto ya en tiempos de la guerra de 

Independencia el 27 de Enero de 1811 en recompensa por las fuertes sumas 

de dinero enviadas a España para sostener las guerras contra Napoleón 

Bonaparte en 1808. El título estaba ... " libre perpetuamente de los 

derechos de lanzas y medias annaras por haberlos redimido y entregado 

a mi Tesorería General closcientos mil reales de vellón" ... 1 , 

Agustín de Iturbide lo nombra Jefe del Ejército T~igarante y Miembro de 

la Junta Provisional 2. El último que revalidó el título fue el quinto conde 

Jacinto Pimentel y Fagoaga. 

i a casa fue de los araudaiados Dortores Abad, presbíteros ambos, mismos 

que la mandaron construir hacia 1760, por lo que no presenta las 

características de Palacio Nobiliario como tal, sin embargo, no deja de ser 

extraordinaria. La casa principal pasa de manos de los Abad en 1828 al 

minero guanajuatense José Miguel Septién y la casa anexa al Coronel 

Antonio Alonso Terán, en 1852 la adquirió Tomás López Pimentel de los 

hermanos Septlén y Saint Maxeut en $46,000 pesos. A partir de entonces la 

casa fue de los herederos del título Heras Soto 3 , el cual pertenece ahora a 

Jorge Garcla Pimentel. 

En algunos documentos que consigna el Dr. Ricardo Prado Núñez en su 
tesis de Maestría, la casa fue construida hacia 1760, que lo fue por don 

Sebastián de las Heras y Soto y que en ella ya nació en 1788 su hijo 

primogénito Manuel, segundo Conde, aunque en el mismo documento " sin 
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titulo consignado" se dice que la anterior aseveración no tiene en .realidad 

ningún fundamento. 

Aunque como se dijo no presenta el programa arquitectónico de una casa 

nobiliaria o palacio, por su factura, escala y esplendor sería uno de los que le 

hicieron exclamar a Latrobe "Ciudad de Palacios", pues aunque no lo fuese si 

lo parecía y sigue pareciendo aún hoy. Junto a la casa de la esquina de 

Manrique y la Canoa restaurada magistralmente por el Dr. Ricardo Prado, se 

construyó otra casa, actualmente unida y también restaurada. 

Las casas en su conjunto, tanto la de Chile (Manrique), como la de la 

Canoa (Donceles), presentan un notable conjunto, que se logra, primero por 

la proporción, y segundo por el adecuado y sabio uso de los materiales, 

tezontle, recinto y cantería gris de los Remedios bellíslmamente labrados y 

dosificados. 

Sobre la calle de Chile (Manrique), se encuentra la maravillosa portada 

barroca labrada ron profusión y sobre el portón existe un hermoso balcón 

sobresalienle que tiene un barandal de bronce que P<lrece de tumbago, 

misma aleación de bronce con alta proporción de oro y plata de las rejas del 

coro de Catedral, y con muy similar forma. 

En la esquina tiene la casa un machón en ángulo que es famosos en la 

ciudad pues amén del enorme tamai\o labrado belllslmamente, ostenta la 

escultura de un niño cual si fuera telamón o atlante parado sobre la cabeza 

de un león y con una canasta de frutas en la cabeza. 

La familia lleras Soto decoró el palacio al estilo fin del siglo XIX, 

decoración que aún continúa en algunos salones, este estilo fue respetado 

por su restaurador el Dr. Ricardo Prado, al pensar que cada época marca su 

impronta en el monumento y por lo mismo merece respeto. 

El edificio fue destinado durante años a usos comerciales no dignos de su 

grandeza original, y al caer en propiedad de la Fundación Mier de Escandón 
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fue rentada para oficinas de el Ferrocarril y dedicada a depósito y entrega de 

mercancías del Express de la misma Compmiía. 

En 1972 afortunadamente fue adquirida Ja casa por el Gobierno de la 

Ciudad y después de restaurada dignamente se dedicó a alojar en ella el 

Archivo llistórico del Ayuntamiento <le la Ciudad de México y como sede del 

Consejo del Centro Histórico de la Ciudad, organismo que coordina las 

acciones tendientes a la preservación y salvaguarda del mismo. 

Hoy los hermosos patios de la primera casa, el zaguán, las escaleras, 

canreles y demás son orgullo de nuestra historia. 

El Dr. Ricardo Prado, junto al Ingeniero Samuel Ruiz lograron salvar y 

dignificar lo que por descuido, mal uso, incuria y maldad estuvo a punto de 

perecer. 

la segunda casa junto a la principal aloja de manera por demás elegante 

y digna, las oficinas y los archivos de la ciudad. La ejecución de la 
~l.tnud dt• '·" llt•[J\ y St1ill. 1 irm;111\<' dr:I Ai"IJ <lt· lndt'pl'ndL11t"i.I, . • • f d d d b 'f' d . . • 
l'rupit·1arit1deil'Jl.1..;0 4 ue1te1J1unom~n·. rest,1urac10n ue e ver a una o ra mag1111ca e mge111ena y rescate, 

1.,r;11<1.1c1An1i~11.1<1,·w"'""· producto de una verdadera vocación de restauración de equipo. Vale la pena 

...... _: .... ._, ·-~""'"""· ~· visitarlo e imaginarse al hacerlo lo que pudo haber sido en su época . ·l -~ ~-~=-=---=-¡~· 
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Esta casa es tan importante dentro de el contexto urbano de la Ciudad de 

México que no menos de veinte importantes autores la nombran, entre los 

que podemos nombrar a don Federico Mariscal o al Dr. Ernesto Sodi Pallares 

pasando por don Manuel Romero de Terreros, don Manuel Toussaint, don 

Francisco de la Masa o Diego Angulo hiiguez o Pedro Rojas, todos estos 

autores hablan de ella y la describen con elogios. 

GENEALOGIA 

lleras Soto, Conde de, 1811. Libre de lanzas y media anata. 
l. Sebastián de lleras Soto (español montañés) n.1749,m.1814 
c. Mariana Daudeville (criolla) n. Nueva Orleáns 1767 
= Manuel, 2º Conde 
= Mariana (criolla) n. 17 91 
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c. Justo Escalante 
= Ignacio (criollo) n. 1795 
c. Joaquina Villaverde 
2. Teniente Coronel Manuel de Heras Soto y Daudeville (criollo) 
n. 1780. Alcalde de México; Junta Soberana; Diputación Provincial de 

México; Regencia, congresista 
c. Ana Riva Herrera y Vivanco (espaftola montañesa) m. 1813 
=Mariana (espailola) n. 1809 
c. Tomás López Pimentel 
=Carmen (española) n. 1810, m. Ciudad de México 1813 
=Antonia (espailola) n. 1812 
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CASA DEL MARQUES DEL APARTADO 

El nombre del Apartado vino de la actividad industrial de separar o 

apartar, el oro de la plata, que venía asociado a ésta después de los trabajos de 

las Haciendas de beneficio. 

Está ubicada esta casa en la calle de República de Argentina número 16, 

esquina con la calle de Donceles, hoy enfrente del Templo Mayor. 

El primer Marqués del Apartado fue don Francisco Cayetano Fagoaga y 

Arozqueta, Carlos 111 le concedió el título en l 7i2, casó con doña María 

Magdalena de Villaurrutía, fue hijo de don Francisco Fagoaga Iragorri 

natural del Valle de Oyarsum, Guipuzcoa en donde nació el 11 de Junio de 

1679 y muere en la Ciudad de México el 26 de Noviembre de 1736. l 

En 1697 llega a México Fagoaga Iragorri, se casa con doña Josefa 

Arozqueta de las lleras en 1716, fue banquero de platas financiando a los 

mineros, cosa muy riesgosa pero lucrativa pues se cobraba un poco más de 

interés que era normalmente el 6% y como se le pagaba en especie, o sea, en 

barras de plata, al refinar éstas era posible a veces obtener un real más por 

cada marco de plata, lo que representaba un 1.5% adicional, esta fue la base 

de su fortuna 2 que llega a un millón de pesos a su muerte en 1736. Pero 

antes en 1718 pudo obtener el cargo de Apartador General solamente en 

arrendamiento pues el propietario propiamente dicho del cargo era 

entonces Francisco Bernardino Zaldívar y Retes quien no quiso venderlo y 

prefirió darlo en arrendamiento. Dejando a un lado su fortuna , Fagoaga 

lragorri fue persona prominente entre la comunidad de los vascos, figuró 

en el Real Tribunal del Consulado, que se formaba por los Diputados, más dos 

Cónsules y el Prior, todos los cuales no tenían remuneración alguna, pero 

que el pertenecer a él los caracterizaba como personas importantes e 

influyentes ante las autoridades. En este Tribunal defendió los intereses de 

los mineros de la plata, hasta que en 1777 en tiempos del Virrey Burareli se 
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funda el Real Tribunal General de Minería y se dió a los mineros 

independencia gremial. 

A su muerte su viuda dofia Josefa Arozqueta se asoció con su yerno 

Manuel Aldaco y compartieron al 50% las utilidades del Apartado, éste se 

asoció a su vez con otros para desaguar la Veta Vizcoina de Real del Monte, 

con apoyo financiero de Pedro Romero de Terreros, la aventura duró nueve 

ailos y representó para Aldaco y su suegra una pérdida de más de medio 
millón de pesos. 3 

Cuando muere el 23 de Abril de 1751 Francisco Bernardino Zaldívar, la 
se1iora Arozqueta de Fagoaga ocurre ante el virrey, Conde de Revillagigedo 

-el primero de ese nombre- y obtuvo ya el título de propietario de el oficio de 

Apartador para la familia. Este le corresponde al mayor de los hijos, José 
Joaquín, y a su muerte pasó a Francisco Manuel Fagoaga Arozqueta, el cual 

nace el 7 de Agosto de 1724 y muere el 12 de Enero de 1799. 

Este Francisco Fagoaga Arozquela abraza la carrera de las armas y hasta 

el 30 de Julio de 1766 se expide la real orden confirmatoria que le otorga en 

definitiva el derecho de Aparlador Ge1ieral y un poco antes de esto regresa a 

la ciudad de México. después de haber servido como militar en el. extranjero 

y haber obtenido el grado de Coronel. 

Seis mios después, el 1 i de Agosto de 1772 se le otorgó el título nobiliario 

de Marqués del Apartado. Gozó del privilegio de Apartador durante doce 

años,desde 17úú hasta el 21 de Julio de 1778, fecha en que firmó el convenio 

con el Virrey Antonio María Bucareli, por medio del cual el Apartado se 

reincorporaba a la Corona romo lo había dispuesto por Real Orden Carlos 111. 

la fmnilia Fagoaga, dur,ulle los 61 años que fueron Apartadores, vivieron 

en los altos del edificio de las instalaciones de la llamada así Casa del 

Apartado, misma que esturo ubicada en una gran manzana, a seis cuadras al 

norte de Palacio Nacional, habiendo dado nombre a la calle, nombre que 

subsiste y en donde se encuentra actualmente una parte de la Casa de 
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Moneda Nacional por haberse trasladado allí ésta en el siglo XIX durante uno 

de los tantos gobiernos de Antonio López de Santana. 

Una vez entregado a la Corona el título de Apartador, la familia negoció 

con el Virrey Bucareli y luego con el Virrey Martín de Mayorga la venta de 

la finca e:i donde se encontraban las instalaciones antes dichas. Por fin se 

vendieron a la Corona también éstas en 97 ,000 pesos y el nuevo Apartador 

designado fue José Ignacio Bartolache, el cual tomó posesión y fue a vivir en 

los altos del inmueble. 

Los Fagoaga ya sin el oficio de apartadores siguieron incursionando en 

los negocios mineros, sufrieron reveces graves y tuvieron éxitos como el del 
golpe de suerte de las Vetas Grande y Pabelión en Sombrerete, ciertamente 

producto de su tenacidad y trabajo. Poco antes de la muerte de doria Josefa 
Arozqueta entran en los negocios agropecuarios, fu~ron propietarios de la 

hacienda de Villachanto, la de Zandrano, y la de San Francisco Javier en 
Tlalnepantla .¡ con cuyos productos, l'egetales y animales se prol'eía a las 

explotaciones mineras. 

la fortuna hecha por la plata y al derredor de la plata y que fue una de 

las más grandes del virreinato se desintegró inexorablemente por el proceso 

hereditario quedando en el olvido. 

El Marqués al entregar la Casa del Apartado como consecuencia de lo 

antes narrado, mudó su residencia a dos cuadras, a una casa en las calles de 

Leguízamo, en donde mmió en el año de 1794. Poco después de su muerte su 

viuda encomendó al Arquitecto don Manuel Tolsá la construcción del 

extraordinario palacio neorlásico ubicado en la esquina de las calles de 

Argentina y Donceles. 

Este palacio fue ofrecido en 1821 a Fernando VII en caso de que él o 

alguno de sus famlliares aceptase venir a México como Emperador, lo cual no 

ocurrió nunca 5 . El ~egundo Marqués fue don José María Fagoaga y Leízaur, 

tomó parte en la conspiración para derribar al Virrey José de Iturrigaray , 
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fue expulsado con los demás espaftoles en 1828 habiendo sido uno de los 

finnantes del Acta de Independencia en 1821, fue sin embargo, nombrado 

Ministro de Relaciones de México en 1832 en el gobierno de don Manuel 

Gómez Pedraza . El tercer Marqués fue don Francisco Fagoaga, el cual al 

volver de Europa encontró sus negocios en mal estado, teniendo que ceder a 

los acreedores entre otras propiedades su residencia, biblioteca y una 

enorme colección de pinturas formada durante su estancia en el viejo 

continente con la ayuda de el famoso pintor de Cámara del Rey, José Madrazo. 

Dice don Artemio del Valle Arizpe en su libro Calle Vieja y Calle Nueva 6 

... "Era Ja mejor que por aquél entonces había en México, años después Jo 

fue la del Conde de la Cortina, que corrió por la misma razón Igual 

suerte desdichada " ..... Manuel Campero y Cervantes revalidó el título en 

Espaila en su carácter de décimo Marqués del Aparta~o. 
Vol\'iendo al palacio éste se construyó sobre la pirámide de Cihuaracuátl, 

misma que se puede ver bajo el palio ac1ualmcn1e . 

..\1 ser derribada la zona enfrente al palacio para poner a la luz los restos 
del Templo ~layor, la casa puede verse desde lejos, desde la entrada sur de el 

Colegio de San lldefonso . I.a fachada consta de tres pisos y está dividida en 
tres partes, acentuando la central con cuatro columnas dóricas que abarcan 

los dos pisos superiores y remata éstos con la cornisa corrida a toda la 

fachada, un enorme frontón también comisado solo sobre los tres claros 
entre columnas y como en el Palacio de Minería, sobre lo anterior un ático 

coronado por una hermosa balaustrada que también corre sobre todo el 

conjunto. 

A ambos lados de este cuerpo central, siguiendo el mismo paño, se 

encuentran otros dos de cuatro claros cada uno, también enfatizados por 

pilastras estriadas poco sobresalientes que parten de la parte superior del 

primer piso y llegan a un enorme entablamento con ménsulas que junto a 

dentículos simulan sostener la ya mencionada comisa rorrida y sobre ésta 
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la balaustrada la que en esta casa tiene florones sencillos sobre los ejes de las 

pilastras y dobles sobre las esqulnas. 

!.a planta baja fue resuelta por el Arquitecto Tolsá por medio de un paño 

liso con grandes entrecalles horizontales , lo que dá un aspecto de sobriedad 

notable que soporta los pisos superiores. Los vanos casi rectangulares se 

vuelven cuadrados por la sensación que ofrecen las balaustradas de los 

barandales que forman los balcones. Es notable la estereotomía de Ja 

cantería y el cuidado con que fue hecho este bellísimo palacio neoclásico al 

cual seguramente podría trazársele la sección aurea. Hace así un bello 

contraste con los también bellísimos palacios barrocos del s. XV!ll. 

El inmueble fue mutilado el siglo pasado, rercenándosele una buena 

parte por la calle de Donceles, perdiendo el segundo patio . 

Fue habitación particular y sede de fa .Lotería N~cional, a fines del siglo 

pasado lo adquirió el gobierno para la Secretaría de Justicia e Instrucción 

Pública y luego Sccrelaría de Industria y Comercio. 

Como amt·1ia1aha con la ruina puc.1 se encontraba fracturada la 

rstruclllra, 5C reconstruyó, fa ohra fa hizo C'I lng. Militar Porfirio lliaz hijo 

del Presidente entonces. quien modificó los espacios e interiores lotalmente, 

afortunadamente no tocó la fachada, substituyendo sólo algunos sillares 

quebrados. 

Hoy encontrándose enfrente del Templo Mayor y flotando éste por el 

bufamien10 natural al haberse retirado el peso de las conslrucciones que 

durante cuatro siglos hubo sobre él, y al abatirse los nire!es freáticos para 

mantenerlo seco y poder ser visitado sin que se convirtiera en una gran 

alberca. el palado vuell'e a peligrar. F.l Arq. Jorge L. Medellín ya fo restauró 

hace algunos años r seguramente lo tendrá que restaurar proximamente de 

nueva cuenta. 
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GENEALOGIA 

Apartado, Marqués del, 1771. Iibre de lanzas 1778. 
l. Coronel Francisco Manuel Fagoaga y Arozqueta (criollo) n. 

Ciudad de México, m. 1799, Infantería de México 
c.1772 Magdalena Villaurrutia (criolla) n. Santo Domingo 1756, m. 1816, 

hermana de Jacobo, Oidor de México; Ciro, canónigo de México; Antonio, 
Oidor de G uadalajara 

= Josefa María (criolla) 
c. con su primo José María Fagoaga 
= lgnacia (criolla) 
= José Francisco, 2º Marqués 
=Francisco (criollo) n. 1 i88, m.1851. Diputado a Cortés, alcalde de México; 

~linistro de Relaciones; Presidente del Banco de Avío; Senador 
= María Josefa (criolla) 
c. José Antonio Rengel, Conde de Alcaraz 
= 2 hijos murieron en la infancia 
2. José Francisco Fagoaga y Villaurrutia (criollo) m. Paris 18407 

Teniente, Dragones de México; Diputado a Cortés; Cab¡tllero de Santiago 
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CASA DEL CONDE DE BUENAVISTA. 

Cosa rara el rey Carlos lII otorga el título de Marqueses de Serva 

Nevada a Don Manuel Rodríguez de Pinillos y a su esposa Antonia Gómez 

Rodríguez de Pedroso en 1778 y fue cosa rara pues se Je otorgó 

simultaneamente a ambos, marido y mujer. La hija de ellos Dofta María 

Josefa Rodríguez de Pinillos y Gómez segunda marquesa casó con Don 
José Gutiérrez del Rivero, enviudó de éste y quedó con una hija mayor y 

un hijo, como ella era la primogénita heredó todos los bienes de la 

familia, unos libres y otros vinculados. Al hijo que no pudo heredar la 

madre prometió romprarle un título de Conde que se llamaría de 

Buenavista, la marquesa había heredado el mayorazgo de Sicilia, entre 

cuyos bienes se encontraban grandes terrenos que bordeaban la 

avenida Puente de Alvarado y decidió construirle también su palacio al 

hijo y lo mandó construir a el ilustre Arquitecto Don Manuel Tolsá. La 

construyó el maestro Tolsá con gran suntuosidad y gallardas 

proporciones. 

El condado de Buenavista tuvo poca duración pues murió sin contraer 

matrimonio el joven Gutiérrez Pinillos para quien se edificó la 

estupenda mansión. La casa fue habitada por la condesa de Pérez Gálvez 

y sucesivamente la habitaron, los principes de la Unión y de Iturbide, 

don Agustin de llurbide y su se11ora esposa. Al derredor de 1840· 1843, la 

tu1·0 arrendada"con su jardín y dehesa" el último conde de Regla que 

instaló en ella un musco con mil y un objetos curiosos que había reunido 

a lo largo de su vida, así como una colección de animales raros que ten fa 

en su hacienda de la Teja I, 

r:n 1843 la habitó" Su Alteza Serenísima", Don Antonio López de Santa 

Anna. En 1865 el 26 de junio se casa con la se11orita Josefa de Peña y 

Azcarate el Jefe del Ejército franco mexicano el orgulloso Mariscal 
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Aquiles Bazalne, Maxlmiliano y la Emperatriz Carlota fueron padrinos, el 

emperador en reconocimiento al mariscal, le regala a la esposa de éste el 

palacio de Buenavista con la condición de que si no quisiera conservar la 

posesión de dicho palacio volverla éste a la Nación y en compensación se 

entregaría por parte del gobierno a la Mariscala la cantidad de cien mil 

pesos. 

A la caída del Imperio, Juárez adjudicó la propiedad al General Don 

José Rincón Gallardo en premio por sus servicios a la República 

principalmente en la toma de Querétaro. Este general republicano la 

vendió muy bien vendida a Don Francisco Iturbide, 

Posteriormente se instaló en el palacio la "Tabacalera Mexicana" y en 

1935 la Lotería Nacio~al que lo dejó en 1946. Hoy, afortunadamente es el 

Museo de San Carlos, pues el gobiernq lo adquirió en 1966. Alberga el 
1 

acervo museográfico de la Academia del mismo nombre, fue 

acondicionada para estos fines por la Arquitecta Ruth Rivera, hija del 

ilustre pintor Diego Rivera. 

La planta del palacio-palacete del Conde de Buenavista es atípica si 

consideramos típicas las plantas de los palacios barrocos del siglo xvm 
situados dentro de la primera traza de la dudad de México, este palacio 

como ya se dijo, se encuentra en la antigua calzada de Tlacopan-Tacuba 

en el tramo llamado de Puente de Alvarado o sea fuera del perímetro 

denominado "A" y fue construido de acuerdo con los dictámenes 

funcionales, formales y estéticos del neoclasisismo de los últimos años 

del Virreinato. 

El palacio ve al norte y no respeta el paramento de la calle en todo su 

frente sino que tiene un remetimiento curvado hacia el lado poniente 

para recibir carruajes sin que estos se estacionaran sobre la acera,, 

tiene dos entradas una por el lado oriente por la que se llega a un patio 
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casi cuadrado con tres corredores con columnas al cual se llega por un 

zaguán, y otra en el centro del remetimiento curvado por la que se llega 

directamente sin intermedio de zaguán a un patio por demás peculiar 

pues es elíptico rodeado de columnas e Inscrito en un rectángulo. 

Al fondo a la derecha de este patio eliptico, hay una imponente 

escalera que conduce a la planta noble. Hacia la colindancla oriente 
existe también un tercer patio seguramente de servicio, entre los patios 

existen crujías, y al fondo hay otra gran crujía hacia el jardln formando 

un gran frente. 

Se puede notar que existen propiamente dos edificaciones ya que se 

diferencían formalmente. Una, la principal al poniente y otra, la 

secundaria hacia el oriente. La principal tiene su eje definido norte sur, 

pasando por el centro de la fachada et' remetimiento curvado, la puerta 

principal, cruza el patio eliptico al centro, pasa por el centro de los 

salones de la crujía posterior y sale por el portal de la fachada trasera 

hacia el jardín, fachada que no por ser trasera desmerece contra la 

frontera. Adopta así esta parte del palacio una distribución en planta 

totalmente diferente a lo acostumbrado. 

La parte de la construcción que se encuentra del lado oriente 

conserva dentro de lo que se ve las características en planta 

acostumbradas en los programas de los palacios diesochescos y en 

general el de las casas de patio de cierta importancia, se entra a él 

asimétricamente, primero por el zaguán con portón y cancel al patio: 

éste ron tres lados de corredor con columnas y crujía cerrada hacia otro 

lado, crujía a la catle con las dependencias usuales en ésta, portería, 

bodegas, cocheras, etc ... segundo patio a la izquierda y crujía intermedia 

y trasera. No tiene entresuelo ni accesorias. Se unen los patios cuadrado 

y elíptico por medio de otro espacio tipo zaguan con la escalera 
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secundaria a un lado y dos pasillos al frente de las crujías frontera y 

trasera. 

La planta alta se une del mismo modo, pero las habitaciones se 

encontraban en la construcción convencional y en la atípica del patio 

elíptico no se encuentran sino los salones que dan al jardín. Hacia la 

calle en esta parte sólo hay corredores al patio, lo cual marca una 

definición espacial interna y externa, realmente diferente ya que las 

ventanas delimitan dos igualmente al exterior. 

los aspectos formales de las fachadas frontales y traseras fueron 

dados por Don Manuel Tolsá con suma elegancia y ritmo, en dos cuerpos, 

correspondientes a los dos pisos. 

El primer cuerpo está recubierto de cantera- formando entrecalles 

horizontales dejando sólo los vanos de las ventanas y puerta principal, 

este cuerpo remata con una cornisa soportada por bellas ménsulas, bajo 

cada balcón de cantera y arriba de los dinteles de los vanos. 

El segundo cuerpo se inicia sobre la cornisa antes dicha, y consta de 

pilastras estriadas con capiteles compuestos que enmarcan los vanos de 
las ventanas que son rematadas por tímpanos triangulares y curvos así 

como dinteles con medallones entrelazados a los lados de la puerta, sobre 

ésta en el balcón principal hay columnas de orden jónico compuesto 

enmarcando y subrayando este balcón y la entrada justo en el 

remetimiento curvado que lo caracteriza, todo el edificio remata con una 

hermosa cornisa que sobresale grandemente y un pretil abalaustrado 

con tibores de cantera sobre !os ejes de las pilastras del segundo piso. 

la fachada trasera es una sobria repetición y ritmo de vanos simples 

en planta baja y ventanas con barandales de balcón de cantera y tablero 
' . . 
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sobre el dintel Igualmente rematado con balaustras y tlbores de cantera 

sobre los ejes de las pilastras que marcan el ritmo o los lados de los vanos, 

bajo la gran comisa antes del pretil aparecen, triglifos y metopas lisas 

con óculos redondos sobre las pilastras. 

Tiene también esta fachada al centro un portal que soporta una 

terraza y cuenta con tres escaleras con balaustras y llorones de remate 

que conducían al jardín. 

El peculiar patio el elíptico sigue el esquema de la fachada principal 

en lo referente a los sillares de cantera con gruesas entrecalles en las 

pilastras cuadradas de planta baja, su sencillo dlntelamiento dovelado 

rematado por promi~ente cornisa que los protege y su segunda planta 

con esbeltas columnas de bello fuste c~n galibo ~ue se desplantan sobre 
un importante plinto con capiteles jonico-compuestos, también con 

dintel dovelado, tiene barandal con balaustres de cantera y el pretil con 

balaustres y tibores o vasos sobre los ejes de pilastras y columnas que 

hacen de él una verdadera obra maestra del neoclásico. 

Otra caracterlstlca de este palacio-palacete y otros del Arq. Tolsá como 

el Palacio de Minería es el color de su cantera expuesta y su perfecto 

trabajo estereotómico. 

Vale la pena citar al famoso viajero y científico Don Alejandro 

Jlumboldt2 cuando dice en su libro sobre México: ... "Varios Arquitectos 

mexicanos, discípulos de la Academia de Bellas Artes de Ja capital 

han construido recientemente dos grandes edificios de personas 

principales, uno de los cuales que está en el barrio de la Tlaspana, 

presenta en Jo interior del pario un hermosislmo peristilo ovalado y 

con columnas pareadas" .... Obviamente se refería al palacio que nos 

ocupa. 
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GENEALOGIA 

Buenavista , Conde de 

l. José Gutlérrez del Rlvero y Rodríguez de Pinillos m. 1798? 
hijo de la Marquesa de Selvanevada 11 
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PALACIO DEL CONDE DE LA CASA RUL Y CONDE DE LA VALENCIANA. 

Situada en la Ciudad de Guanajuato en la Plaza de la Paz. 

Don Antonio de Obregón y Alcocer fue el primer Conde de la Valenciana, 

fue Comendador de Carlos 111 y Justicia Mayor Regidor de la Ciudad de Santa 

Fe de Guanajuato, recibió el título de Castilla del mismo monarca en Marzo de 

1780. El segundo Conde fue don Antonio de Obregón y de la Barrera, al morir 

sin sucesión éste heredó a su hermana Dmia María lgnacia de Obregón y de 

la Barrera, la cual casó con el primer Conde de Casa Rul, el Coronel don 

Diego Rul. 

El cuarto Conde de la Valenciana fue el segundo de Casa Rul y así hasta 

llegar al séptimo Conde y quinto de Casa Rul que fue don Miguel de Rul y 

Palma. 

El título fue rivalidado en España por don Felipe Rul y Castaños en 1855 y 

se encuentra vacante 1, 

Le fueron dados al primer Conde los títulos de Vizconde de la Mina y 

Conde de la Valenciana por ... " Jos singulares méritos y servicios"... ... "y 

al esmero con que habéis restaurado Ja Mina Valenciana, en beneficio de 

la causa pública " ... según aparece al pie de la letra en el texto expedido 

por Carlos 111 2. El primer Conde de Casa Rul fue el que construyó el Palacio 

Rosado, murió en 1814 en el sitio de Cuautla 3 comandando un regimiento de 

realistas. 

El Palacio Rosado, como también es llamada la casa, es uno de los más 

bellos ejemplos de el neoclásico en México, se atribuye a Francisco Eduardo 

Tresguerras, pero no existe ninguna prueba de ello. Dice el Arquitecto Luis 

Ortiz Macedo 4 que recientes investigaciones indican que probablemente el 

autor fue un ingeniero militar de fines del siglo XVIII, el cual edificó en 

Irapuato el Palacio del Ayuntamiento y la rasa que hoy es de la Cultura, pues 

253 



l'lantJ hJjJ 

•• ;; - .1 ••. _:~·,:.-ID·.-·";: 
· - ·· · · · · · ···' · · rr ¡f:. ;3. ~ · .. ~ 

' ! l ·~ :; •JI .. _;,..-;~ ·t':: -:V~. 1: ' : . • I ' L 0 ~ 1 • •"• _.,. . ..:::rp ; ' , 

' 

- r . . -· .. ,.'" .... ,, .. ~-~., ., 1 . •. . - ' -, •• ~ • • • ;;a.\. 
::; .. !::~· .' ....... •Jl" . ' ' ...... - . ' 

, : ~- V'" . "• • : . ~--

; ;. l¡tf_ 1 •. .' •. - ¡~ ';l.-. -~~.-
,i : ":: j ' : ' ¡.: . . a· r .. 

• ' .. _1 1\ .t . ' ·'·'' •. , 
1 'I P ... •• . ··•-.... ;, 

. !: ¡t ..... ~ .. ~ .. J~ ~.1!• ~ ... t.;: 
"T" lt 'I - • •r r.· . . . - ·- ¡· . k 

1 .. - ·-,r 1 '. ""··. ~ í .; 
1 1 

1 
- -' ' . __ ·.:.,;: \ r , . '···· , 

.... )·:·'.< . . . ..:::. t ~ . :: I ·: 
l'IJniaalla. 

i\rum1fürrJ~l!m'ílf>. 
' 

hay muchas similitudes en aspectos de composición y estereotomía de la 

piedra. 

El palacio se encuentra prácticamente intacto, pues después de sus 

propietarios originales los sucesivos ocupantes fueron familias acaudaladas 

que lo cuidaron con esmero agregando sólo lo necesario para darle mayor 

comodidad en instalaciones hidráulicas y sanitarias, indispensables para la 

vida moderna. 

La fachada, el hermoso y pequeño patio de planta cuadrada, fueron 

ejecutados en la cantera rosa de Guanajuato, la que es sumamente blanda al 

extraerse, lo que permite su corte y labrado. Es notable la selección de color 

y grano de todo el material pétreo usado. 

A la casa se accede por el eje, pues es casi simétrica, la fachada es de bella 

proporción sobria y elegante ésta si simétrica, la planta baja acusa el 

desnivel de la calle en el rodapié que casi se desvanece arriba, sobre éste y 

en el primer piso, hay entrecalles de lado a lado finamente labradas, en el 

lado de arriba hay dos puertas de otros tantos locales comerciales, al lado 

izquierdo del portón severamente enmarcado aparecen dos ventanas con 

balcones que iluminaban lo que posiblemente fue el despacho del Conde, 
arriba de las puertas de los comercios y de las ventanas de la oficina hay 

tableros lisos cuadrados como remate de este nivel, bajo la gran cornisa que 

sostiene ~! balcón corrido existe un entablamento con metopas y triglifos y 

sobre éstos mensulillas que sostienen en parte la cornisa del piso del balcón. 

La segunda planta es de cantera lisa extraordinariamente bien 
proporcionada y austera, tiene cinco puertas-ventanas al balcón corrido, a 

los lados de cada una de estas puertas hay pilastras pareadas estriadas apenas 

sobresalientes, las que con un pequeño capitel cuasi jónico que aparentan 

sostener otro entablamento parecido al bajo aunque adornado con grecas y 

dentículos bajo la cornisa, y rematan a ésta que corre de lado a lado. 
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La puerta-ventana central sobre el gran portón tiene un frontón curvo 

y las cuatro restantes, dos a cada lado, lo tiene triangular. Sobre estos 

frontones vuelve a haber tableros lisos los cuales dice el Arquitecto Ortiz 

Macedo son ... • caracterfstlcos de la arquitectura neoclásica abajeña 

introducidos por ingenieros militares • ... 5 Sobre el eje de la fachada y 

arriba de la cornisa tiene la casa un gran frontón donde se encuentra el 

escudo nobiliario del Conde. Este frontón le dá al edificio una enorme 

importancia formal abarcando éste y la parte central del balcón con sus 

pilastras pareadas estriadas a ambos lados. Unos bellos faroles se encuentra a 

ambos lados de la puerta principal. 

Por el cubo del zaguán se llega a través de una cancela a un pequefto y 

exquisito patio de planta cuadrada cuyos cuatro corredores son soportados 

por ocho columnas pareadas, dos en cada esquina, formando un pequeño 

ochavo, las de la planta baja lisas toscanas y las de la planta alta estriadas 

jónicas sobre un plinto de la altura del barandal. Estas columnas sostienen el 

techo del corredor que termina sobre el vacío del patio con un entablamento 

y pequeña cornisa muy moldurada y labrada con grecas, flores y dentículos. 

En las esquinas, sobre este entablamento y en el eje de las ocho columnas, 

hay unos grandes tibores finamente labrados. 

Sobre los pasillos se abren puertas enmarcadas en las mismas canterlas y 

desemboca la escalera en dos arcos, uno hacia ésta y el otro al vacío de la 

misma, se sostiene al centro con dos columnillas pareadas en el sentido de la 

escalera. 

El edificio se desarrolla en dos plantas, hacia la Plaza de la Paz, y en uno 

hacia la calle de Pocitos, adecuándose al terreno inclinado propio de los 

cerros y barrancas en donde se desarrolló la Ciudad. Bajo el patio principal 

se localizaba la cisterna o aljibe que almacenaba el agua pluvial, parte del 

piso se desmonta para descender a ella. 
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El Arquitecto Ortlz Macedo consigna en su libro sobre los Palacios 
Novohispanos, los datos que le fueron proporcionados por la familia de don 

José Santa Coloma que habitó el palacio a principios de siglo y dice entre 

otras muchas precisiones que en la casa ... " exlsrleron alrernados a sus 

hablraclones !res locadores y dos placeres o salas de baño, con cañerías 

de plomo para conducir el agua desde las cocinas" ... 6 

Este palacio poco estudiado por la historia de la arquitectura en México es 

sin duda un ejemplar singular y único pues representa una arquitectura de 

una época, se encuentra en magnifico estado de conservación y no ha sido 

alterado. Es un magrúfico edificio que dignifica y embellece a esa admirable 

Ciudad, Guanajuato. Vale la pena no sólo por lo que es sino por la 

importancia de su fábrica propia de el neoclásico de buena calidad. 

GENEALOGIA 

*Rul, Conde de la Casa de, 1804. Otorgado juntamente a Diego e Jgnacia 
l. Coronel Diego de Rul (espaftol) m. en acción en 1812. Regidor de 

Valladolid ( Morelia); Milicias de Valladolid 

III 
c. Ignacia de Obregón Alcocer y de la Barrera, Condesa de la Valenciana 

= Manuel , 2° Conde 
=Victoria 
c. su primo Juan, Conde de Pérez Galvez lI 
2. Manuel de Rul y de Obregón (criollo) 1795-1864 
c. María de Jesús Azcárate y Vlllavicencio, hija de Juan Francisco 

Azcárate; Regidor de México 
=Miguel 
=Dolores 

*Valenciana, Conde de la, 1780. Libre de lanzas. 
l. Antonio de Obregón y Alcocer (criollo) n. Pénjamo 1722, m. 1786. 

Caballero de Carlos lll 
c. Guadalupe Barrera y Torrescano (criolla) n. 1737 
=Antonio, 2° Conde 
= Ignacia 
c. Conde de Rul 1 
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= Gertrudis 
c. Conde de Pérez Galvez 
= Pedro, murió en la infancia 
2. Antonio Francisco Doroteo José de Obregón y Barrera 

(criollo) n. 1773 
3. Ignacia de Obregón y de la Barrera 
c. Diego de Rul, Conde de Rul 
=Manuel (1795-1864) 
c. Maria de Jesús Azcárate 
+Miguel 
+Dolores 
=Victoria 
c. su primo Juan, Conde de Pérez Galvez 11 
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CASA DE !A CANAL 

Se encuentra situada en San Miguel el Grande hoy de Allende en la 
Plaza Principal. 

Esta Imponente mansión es ahora propiedad del Banco Nacional de 

México, institución que ha tenido ~I acierto de comprar, reparar y 

restaurar dándoles nuevos usos a muchos edificios de invaluable e 
indudable valor. 

Esta casa fue construida en el siglo XVIII por don Manuel Tomás de la 

Canal, la terminó su hijo José Mariano heredero de los Mayorazgos de la 

Canal y Casa de Loja . 1 El nieto Narciso fue insurgente, no quiso 

arrestar a Allende y Aldama cuando se lo ordenaron, una hija de Manuel, 

María Josefa fue fundadora del Convento de la Concepción en esa ciudad. 

Los de la Canal nunca solicitaron un título de Castilla, sin embargo, su 

casa tiene elementos que sólo podían tener aquéllos a los que la Corona 

autorizaba. la casa fue saqueada por los realistas durante la guerra de 

independencia. 

El partido de esta casa se aleja del esquema tradicional de los palacios

casas nobiliarias novohispanas, se encuentra situado en esquina hacia 

la plaza principal de San Miguel y la calle que sale de ésta baja dándole 

un desnivel que le dá una peculiaridad pues la planta principal crece 

conforme se desciende. Don Manuel Toussaint la sitúa dentro de las 

construcciones notables neoclásicas 2 , dice que se le atribuye a 

Francisco Eduardo Tresguerras pero él lo duda pues no tiene las 

características de este Arquitecto. El Arquitecto Juan Urquiaga considera 

que ~ repertorio formal de el edificio responde más a los tratados de 

arquitectura de los franceses Jacques-Franc;ois Blondel, Andruet du 

Cerceau y l.ouis le Vau y en sus proporciones al renacentista Andrea 

Palladio. 3 

260 



lii N
 



cu 
lfl 



ó ., 
"9. 
:!! 
"' o ., 

" ,; o 

'ii 
o 
;] ., " .'! z 

• o 
" • o ., a • .e ;; 

" , ., 
"- . o e 

~ • " e: 

~ 

Se entra por la fachada más larga la de la calle lateral, la otra la de la 

plaza tiene un bellísimo portal hacia donde casi con certeza daban 

accesorias comerciales y sobre ellas habitaciones seguramente 

privilegiadas pues miran hacia ésta y hacia el oriente. 

Esta fachada al oriente consta de seis entre-calles enmarcadas por 

siete pilastras gigantes que arrancan del suelo que se inclina hacia la 
esquina y terminan en una imponente cornisa con unos capiteles 

apenas esbosados. 

Entre estas enormes pilastras en planta baja formando el portal hay 

seis arcos de medio punto con molduras en el extradós y enjutas labradas 

y sobre éstas seis balcones con bellos barandales de hierro forjado y 

per!llones de bronce todo sostenido por cornisas bordeadas con 
dentículos labrados en la cantería, estos balcones tienen puertas-

, ' 
ventanas cerradas con arcos rebajados adornados con una guirnalda 

que cuelga a ambos lados y protegidos por una cornisa sobresaliente 

sobre cada uno. La imponente cornisa de remate se quiebra en cada 

vano y pilastra y se apoya sobre un entablamento sumamente decorado, 
tanto ésta como éste dan vuelta en la calle lateral lo que le dá al conjunto 

una homogeneidad pocas veces lograda en un edificio de este tarnafto . 

La fachada lateral a la calle inclinada baja con ella, consta de cinco 

entre-calles y la de la esquina que remata el portal siguiendo el ritmo de 

la otra fachada, lo interesante es que aún con esto la totalidad no 

desentona. la entre-calle central de las cinco es más amplia, todas 

tienen entre ellas pilastras enormes que en este caso abarcan tres pisos 

y rematan Igual que la otra en la enorme cornisa poco usual. 

En planta baja existen las puertas de las accesorias con marcos de 

cantería sobre paños de lo mismo, cerrados con arcos rebajados van 

creciendo conforme baja la calle. Arriba en lo que sería el entresuelo 

hay sobre las puertas de las accesorias y al eje ~e éstas , balcones 
' 
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también de canterla moldurada igualmente cerrados con arcos 

rebajados. Estos marcos a este nivel continúan casi formando H pero 

abrazando arriba un óculo cada uno de forma circular abocinado , de 

lado a lado sólo salvando el entreje o entre-calle central corre una 

cornisa con dentículos que sobresale al eje de cada una para formar el 

piso de los balcones todos con baran~ales de hierro forjado iguales a los 

de la plaza, sobre ellos y rematando los marcos de las puertas-ventanas 

que tienen cada uno hay una pronunciada comisa como si fuese techo 

sobresalido. 

La portada y el portón , así como el balcón principal son de una 

imponencia y calidad singular, se encuentran al eje , parten del nivel 

del suelo hasta la gran comisa ya descrita, se enmarca en planta baja 

con dos pilastras o columnas redortdas trltostiladas clásicas con 

capiteles corintios que sostienen un entablamento sumamente labrado 

que remata con un frontón curvo sobre dentículos y con ellos el mismo, 

apenas se observa un labrado en el que sugiere el Jugar de un posible 

escudo nobiliario. El portón está bordeado por un marco moldurado de 

cantería, cerrado por un arco escarzano que ostenta una clave labrada 

en forma de ave, las enjutas sobre él están labradas igual que el 

entablamento. 
Sobre esta portada dentro de una hornacina-nicho bordeada por 

columnas pareadas tritostiladas con capiteles también corintios que 

sostienen otro entablamento y un frontón también curvo más pequeño 

con dentículos bajo él y dentro de él , se encuentra una hermosa estatua 

de la Virgen de 'I.oreto , muy española en su atuendo parada sobre una 

pequ~ña casa. Arriba sobre el pequeño frontón aparece un medallón 

entregado a éste con la cruz de la Orden de Alcántara. 

La puerta o portón propiamente dicho es una obra de arte artesanal, 

de dos hojas, bellísimamente labrado con molduras ondulantes 
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enmarcándolo, con dos guardamalletas en la parte alta y otras dos bajo 
una moldura más sobresaliente en la parte media que remata los 

postigos. 

Se accede por el zaguán y se llega asimétrlcamente en una esquina a 

un patio cuadrado con arcadas en dos lados , el de acceso y el frontal y 

pafios cerrados en los otros dos, en planta baja y arcadas en el primer 

piso en uno de ellos, las esquinas del patio son boleadas con un cuarto de 

círculo formando ochavo, siguen las mismas pilastras enmarcando las 
entrecalles que en él son tres con arcos de medio punto, todo rematado 

por otra gran moldura similar o igual a la de la fachada con . 
entablamento de metopas y triglifos bajo ella. 

El partido se desarrolla al derredor de este patio y del segundo que dá 

hacia la parte de atrás. Entrando despu~s del zaguán a la derecha se sube 

a el nivel de el entresuelo y luego de este pasillo que conduce al segundo 
patio, en el cuerpo o crujía intermedia se encuentra la amplia escalera 

que desemboca en el pasillo superior de forma similar al bajo. 

En esta planta alta y a las fachadas debieron estar las habitaciones, 

aslstencías, salas, estrados y recámaras y hacia atrás las cocinas y 

bodegas , en el entresuelo debieron estar las oficinas de los Seftores de la 

Canal y en planta baja las caballerizas y bodega de los productos de sus 

haciendas y ranchos. 

Este palacio, o casi por su prestancia tuvo una capilla doméstica 
situada en la planta principal que a juzgar por la portada existente, 
restaurada y policromada de !negable belleza debió tener en su interior 

grandes riquezas en arte, artesanías y objetos del culto. 

Es sin lugar a dudas una de las más bellas casas de el interior del 
país,espléndidamente conservada y restaurada por el Banco Nacional de 

México, como ya se dijo, trabajo en el cual intervino el Dr. Ricardo Prado 

Núftez con sus amplios conocimientos. ' 
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OTROS PAIJ\CIOS 

Existen otros palacios o casas de los cuales quedan pocas partes, 

algunos sólo conservan las fachadas por haber sido modificadas 

sensiblemente perdiendo prácticamente todas las que Jos caracterizaban 

, otras ya no existen y sólo se conservan noticias de ellas • Hay todavía 

otras que se mantienen en pie pero aunque parezcan palacios no Jo son, 

de todas o de casi todas se tratará de hacer una breve reselia. 

CASA DEL MARQUES DE CIRIA, MARISCAL DE CASTILLA 

Esta casa estuvo situada en la esquina de la Avenida Hidalgo y Aquiles 

Serdán, hoy Eje Central. 

Fue destruida cuando se ensanchó San Juan de Letrán, todavía después 

de esto se conservó el patio pero la "modernidad" terminó con ella en su 

totalidad; se construyó en su lugar un feo edificio que se llamó de "la 

~lariscala", el cual fue destruido durante el sismo de 1985. Se dice que el 

Palacio lo fue de el siglo XVII. Existen algunas fotografías antiguas que lo 

muestran. 

CASAS DE DON JOSE DE lJ\ BORDA 

Situadas en la esquina de Madero, 16 de Septiembre y Motolinía. 

Don José el filántropo minero constructor de Santa Prisca en Taxco, 

Guerrero, quiso tener una manzana completa de casas, debía tener un 

balcón corrido en los cuatro lados. Sólo restan con su balcón las partes 

de ~ladero y 16 de Septiembre, fueron de gran importancia aunque no 

fueron palacios propiamente. 

CASA DEL MARQUES DE HERRERA 

Esta casa según don Manuel Toussaint 1 estuvo en Venustiano 

Carranza 42 y fue destruida para construir el Banco de Comercio. No hay 
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huellas de ella, se presume que Ja habitó el prócer Bolivar cuando estuvo 

en México y que Ja habitó también Don Porfirio Diaz. 

CASA DEL MARQUFS DE SALVATIERRA 

Se encontraba en 1820 en la calle de los Bajos de San Agustín hoy 5 de 

Febrero entre Uruguay y el Salvador. 2 

.,· '·-·'.;._-.":\<<::·~· .. ,: 
CASA DEL MARQUFS DE SANTA CRUZ DE INGUANZO 

. -·.>·:,,: .··_:-;/,;·.:.--;;_-: .. ,;_;·::_· ~- ·. ' 1 

Toussainl supone que esla casa se ubiCába éii Venllstiano Carranza 62-A 3 ,,,,,,,, ,:,,¡:,;,,:,, ,,, 

Era de dos pisos, más bajo 
1

el~ hif~rici~' q~e el alto con lo que se 

desproporcionaba acentuando esto un pretil de arcos .invertidos y 

grandes perilloncs a la manera de almenas. Por lo demás debió tener 

muy buena factura ron marcos de cantera y palios de tezonlle, hay una 

fotografía antigua de la fototeca de Culhuacán de aproximadamente los 

alios 20's que Ja muestra todavía casi intacta. Colindaba con el Palacio de 

los Marqueses de San Mateo de Valpanúso hoy Banco Nacional de México, 

dice el Arquitecto Ortiz Macedo 3' que la fachada de este palacio fue 

trasladada a la Plaza Carlos Pacheco, vecina al mercado de San Juan y 
aloja a la Academia Mexicana de la Historia, sin embargo, la Casa de la 

Plaza Carlos Pacheco no corresponde con la de la fotografía. 

CASA DEL CONDE DE SAN MIGUEL ÍlE AGUAYO 

Se encontraba en la esquina que forman las calles de Madero e Isabel 

la Católica en contra esquina de la Iglesia Profesa, según Toussaint 4 se 
encontraba en la calle de Zuleta, y la describe sencilla, de dos pisos sin 

entresuelo con amplio portón con el escudo arriba. Este palacio 

perteneció a uno de los nobles más ricos de la Nueva Espai1a, y si la 

descripción concuerda con él desmiente una vez más lo aseverado por 
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Doris Ladd en relación al dispendio y despilfarro a Jos que eran, según 

ella, tan afectos los nobles mexicanos. Hoy existe allí el edifico llamado 

de ta Esmeralda. 

CASAS DEL CONDE DE MEDINA Y TORRES Y CASA DEL MARQUES DE 

CASTAÑIZA 

No restan vestigios ~e ninguna de ellas. 

CASAS DEL MAYORAZGO DE GUERRERO 

Situadas en la calle de ta Moneda esquina con la de Correo Mayor. Estas 

hermosas casas todavía se conservan, la del poniente era la que 

habitaban los Guerrero, la otra llamada del Sol y la Luna era y fue de 

rentas. En la del poniente se encuentra la Dirección de Paleontología del 

lnsliluto Nacional de Anlropología e Historia. Ambas fueron construidas 

o más bien reconstruidas por don Francisco Guerrero y Torres y en un 

arco interior se ve Ja fecha de 1713, por lo cual éste fue contruido antes 

de la acción del Arquitecto Guerrero y Torres. 

CASA ERRONEJ\MENTE ATRIBUIDA AL\ MARQUESA DE ULUAPA 

Se ubica en la calle de S de Febrero número 18. 

Esta casa sumamente angosta posee el esquema en planta de cualquier 

o\ra casa de patio con este de tres lados, planta baja, entresuelo y planta 

alta, tiene un conjunto de azulejos bellísimos en los cuales aparecen 

pintados los sirvientes, criadas y lacayos, presumiblemente hechos en 

Puebla. Se encuentra en buenas condiciones y es ocupado por oficinas de 

los Seliores Cossio duelios de la fábrica la Josefina. 

CASA DE WS MARQUESES DE PRADO AL[-GRE 
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Se ubica en la calle de Madero 39 antes San Francisco esquina con 

Motollnía Sólo existe la fachada pues ha sido totalmente modificado el 

interior, en los años cincuenta se destruyó y se construyó en ella el 

llamado Pasaje Pimentel, hoy existe paradóglcamen te un restaurante de 

autoservicio de comida rápida americana. 

CASA DE LOS MARQUF5F5 DE RIV AS CACHO 

Se encontraba en el callejón de Betlemitas hoy Filomena Mata y la 

calle de San Francisco hoy Madero, se construyó en el siglo XVJI, tenla 

dos niveles, fue modificado el exterior en el siglo XVIII y fue demolido en 

1906. s 

CASA-PALACIO DEL MARQUES DE SELVA NEVADA • 

Se encontraba en Ja calle de la Cadena hoy Venustiano Carranza 49. 

Desde j)rinciplos de siglo se adaptó para el Hotel Mancera aftadiéndosele 

dos pisos del estilo neocolonial y conservando los dos primeros en 

fachada, el interior fue modificado al nuevo uso, hoy es una 

dependencia de la Asamblea de Representantes del D.F. con lo que 

nuevamente fue modificado. 

PALACIO-CASA DEL MARQUES DE LA VILLA DEL VILLAR DEL AGUILA 

Se ubica en la ciudad de Querétaro en contra esquina del templo de 

Santa Clara y de la fuente de Neptuno obra de Francisco Eduardo 

Tresguerras. 

El Rey Carlos III 'otorgó en 1689 el título de Marqués de la Villa del Villar 

del A4uila a Juan de Urrutia y Retis. 6 El segundo Marqués Juan Urrutla 

y Arana, sobrino del primero, casó con Josefa Guerrero y Dávila, 

queretana. Fue el benefactor de la Ciudad de Querétaro al construir a su 

costa, gastando 124,000 pesos, el enorme acueducto que conducía el agua. 
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desde Jos manantiales en la Cañada del Marqués a la ciudad, construyó 

también el Jhlmado Puente Grande, murió en la Ciudad de México en 1743 

en su casa enfrente a la del Conde de Regla. 7 La casa se encuentra en 

muy buenas condiciones, pero debido a cambios en sus espacios durante 

el siglo XIX el esquema programático original, no existe, empero los 

. "·" , aspectos formales y los elementos originales de las fachadas, marcos, 
t;~··i.~:;·: '.' cerramientos, cornisas, pretiles, remates, adornos y canecillos en los .. _, ;.~· ~; ·, 

~y:.·'.: · · ~ - balcones así como la herrería se han conservado hasta nuestros días. 

<·:~~~~:~~}i . . -. Sobre la entrada y sobre el zaguán se encontraba la capilla, lo que le dá 

'-''.:,: . · una peculiaridad a la fachada. Esta capilla se alumbraba por un óculo ... 

CJ>.1 Jd ~!Jrqué,Jc l'rJJn Alcirc. 

1 c1togrJl1J, INAll, Culhiudn. 

// moldurado que aparece al eje del portón sobre un escudo nobiliario, hoy 

fi razurado, tenía también una pequeña cúpula casi oculta tras un crestón 

. i sobre el pretil. El patio hoy ocupado por un restaurante muestra unos 

; arcos y medíos arcos mensulados de trazo sumamente polilobulado 

característicos de la Ciudad de Querétaro y muy usados por sus 

arquitectos. A la casa se le conoce como la de la Marquesa. 

CASA DEL MA~QUES DE SAN CLEMENTE 

Se encuentra en un rincón de la Plaza de la Paz en Guanajliato . 

. El capitán Francisco Matias recibió el título de Marqués de San Clemente 

,J de Felipe V en 1730, fue regidor del Real y Villa de Santa Fe de 

Guanajuato y ayudó como otros tantos nobles novohispanos a las guerras 

que sostenía la Corona Española en Europa, por ello fue distinguido con 

el titulo. Fue el Marqués, minero rico de la de Cata y Mellado, financió 

muchas ohm pías, su hermana Josefa Teresa 8 fundó el Colegio de los 

Jesuitas en esa Ciudad. El primogénito del segundo matrimonio de la 

quinta marquesa fue el historiador y político don Lucas Alamán. 

Como casi todas las casas edificadas en Guanajuato, ciudad desplantada en 

barrancas mineras, la casa del de San Clemente tiene varios pisos 

275 



ID
 

lii 



~~&:~~·~··" . ·~-~·:~ 

J. 

J~JJ,·ii1-<·.1<;.1l~:\ ~IJr4t1t..'."illl' Lt \'i\lllk ·I VillJrJt,I Al!Uilt 

l11tr1ddi\ut11r. 

entrándose por el <le más arriba y siguiendo el desnivel. Dice el 

Arquitecto Ortiz Macedo 9 que la casa fue modificada en 1871 por un 

ingeniero militar llamado Bernardo Rizo, el cual efectuó trabajos 

importantes en la Mina de Cata e hizo trabajos de irrigación en Silao e 

lrapuato. 

El patio es sumamente pequeño como todos los de Guanajuato, el acceso al 

srgundo patio o de servicio, se hizo por la parte trasera pues el palacio se 

encuentra en la salida hacia abajo de la plaza con muy poco frente a ella 

y dado lo estrecho de las calles es imposible entrar con un carruaje alli. 

El palacio es sumamente austero y sobrio en su apariencia y espacios, 

ha sido modificado internamente y se usa como oficinas, 

afortunadamente, sin embargo, goza de ciertos detalles puntuales que le 

dan una gran prestancia. 

l'i\LJ\CIO DEL Mi\RQUl:S DE GUADALUPE GAllARDO 

Está situado en la Plaza Mayor de Aguascalientes y hoy es el Palacio de 

Gobierno del Estado. 

Don Manuel Rincón Gallardo, Coronel de Dragones, Pr_ovinciales de San 

Luis Potosi y Caballero de Santiago recibió el título d~ Fernando Vil en 

1810. 

Esta familia fue la propietaria del Mayorazgo de Ciénega <le Mata y el 

abuelo de don Manuel construyó la Iglesia de la Hacienda de Ojuelos, 

poseian también la hacienda de Ciénega de Rincón y empleaban a tres 

mil personas. 10 

El Marqués de Guadalupe Gallardo construyó la casa y se otorgó el 

permiso de modificarla y que tuviera ... " los caracteres propios a las 

residencias habitadas por Nobles'... 11 la casa se denomina "el 

Vínculo". 
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Fue desde mediados del siglo XVlll ... "una residencia relevan re, ubicada 

al sur de la Plaza Mayor, elevada en dos p/anras y con hermosos 

pario• . ..12 

Hoy la fachada que fue modificada después de 1770 13 se conserva en 

dos plantas prácticamente sin cornisa entre ellos adornada con barroco 

mixtilíneo, la planta noble es más alta, el esquema formal es casi 

simétrico, salvo por el balcón corrido que dá vuelta en la esquina. 

Las plantas y los espacios interiores fueron modificados por el Arq. 

Roberto Alvarez Espinosa hacia la cuarta década del siglo, sin embargo, 

se conservaron las molduraciones y los trazos mixtilíneos de los arcos, se 

modificó Ja escalera para darle mayor amplitud y adecuarla a Palacio de 

Gobierno, lo que hoy es. 

GENEALOGIA 

• Castilla, Mariscal de. Libre de lanzas y media anata 
!.Carlos de Arellano y de Luna (español) 
c. (1) Catalina Torres (espa1iola) 
= Carlos, 2° Mariscal 
= Pedro, 3er. Mariscal 
=Juan Antonio 
= María, monja 
= Constanza, monja 
=Aldara 
c. Carlos de Monleón 
c. (2) Juana Dávalos ( espa11ola) 
= Tristán (espariol) m. Madrid 1573. Conquistador, Gobernador, Capitán
General de Florida 
c. Isabel de Rojas, viuda del Conquistador Juan Velázquez Salazar y de 
Francisco Maldonado, Conquistador de Oaxaca 
+ Carlos, 4 º Mariscal 
+Juana 
!+ Tristán/ 
2. Carlos de Luna y Torres (espal1ol) 
3. l'edro de Luna y Torres ( espal1ol) 
c. (1 )El vira Manrique 
c. (2) Inés de Perialosa 
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4. Carlos de Luna y de Rojas (criollo) 1547-1630. Alcalde mayor de 
Puebla, Valladolid, Xochimilco; Gobernador de Yucatán 1604-1612 
c. ( 1) Leonor de lrclo y Mendoza, hermana de la Marquesa de Salinas I 
= Tristán, 5º Mariscal 
=Leonor 
c. Conde del Valle de Orizaba I 
c. (2) María Colón de la Cueva (española) 
= Tristán 
c. (3) Catalina de Orduña (criolla) n. Puebla 
=Juana 
c. Marqués de Villamayor 
=Isabel 
c. (4) Isabel de Villegas 
S. Tristán de Luna y Irclo y Mendoza (criollo) n. Ciudad de México. 
Capitán-General de Chichimecas y de Yucatán 1643 
c. (1) Beatriz Zapata de Sandoval 
= Tristán, 6° Mariscal 
=Luis 
c. (2) Beatriz de Sámano Cervantes 
=Ana 
=Beatriz 
= Carlos, 7° Mariscal 
=Felipe 
6. Tristán de Luna y Zapata (criollo) n. Puebla 
c. Maria de Tovar 
= Carlos, 7° Mariscal 
=Francisca 
c. Tomás Rivadeneyra 
7. Carlos de Luna y de Tovar (criollo) 1647-1696. Corregidor de 
México 
c. Juana Altamirano y Mejía 
= Juana, Ba. Mariscala 
8. Juana de Luna y Altamirano (criolla)m. México 1715 
c. Teobaldo Gorráez Beaumont y Navarro m. 1700. Comisario General de 
Caballería de México 
= Carlos, cura jesuita en España 
=Luisa 
c. José Ventura 
= Pedro, 9º Mariscal 
=María 
c. Conde de Santiago VI 
=José 
c. Rosa de Berrio y Saldívar (hermana, Jaral!) 
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=Francisca 
c. Juan Leonel de Cervantes 
= Teobaldo, 10º Mariscal 
= Próspero, cura 
= Inés, monja 
9. Pedro Gorráez y de Luna (criollo) n. México 1687,m. 1723 
c. Prima de Leonor de Rivadeneyra 
10. Teobaldo Gorráez y de Luna 
c. Isabel Hurtado de Mendoza, hija del Conde del Valle de Qrizaba V 
=José Pedro, 11º Mariscal 
=Francisco 
c. Francisca Villanueva 
11. José Pedro Gorráez y Hurtado de Mendoza (criollo) n.1717 
c. 1735 Viviana Malo de Villavicencio (criolla) n. 1719 
= José Antonio, 12º Mariscal 
12. José Antonio Gorráez y Malo, Marqués de Ciria (criollo)n. 
Veracruz 1737; Alcalde de México; Alguacil de Cuentas 
c. Manuela de Medina y Torres (criolla) n. 1741. llermana de los Condes 
de Medina I, II, lll, IV 
= Francisco de Paula, 13º Mariscal 
13. Francisco de Paula Gorráez y Medina, Marqués de Ciria 11 
(criollo) 1763-1822. Coronel de la milicia; Alcalde de la Mesta, 
Ayuntamiento de México; Alguacil Mayor, Inquisidor 
c. Manuela Moreno y Barrios (criolla) hija del Marqués de Valle Ameno 
ll n. Monclova 1767, m. 1833 
14. Andrés, Conde del Valle de Orizaba VIII, Marqués de Ciria 
III 

* Ciria, Marqués de, 1777 
l. José Antonio Gorráez y Malo, Mariscal de Castilla XII 
(criollo)l737-1789. Alcalde México; Alguacil Mayor de Cuentas 
c. 1758 Manuela de Medina y Torres, hermana de los Condes de Medina 
= 2º Marqués 
2. Francisco de Paula Gorráez y Medina(criollo) 1763-1822 
c. 1786 Manuela Moreno y Barrios (criolla) 1767-1833 
3. Andrés, Conde del Valle de Orizaba Vlll 
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* Herrera, Marqués de la Casa de, 1790 
l. Vicente Herrero Rivero (espaJiol). Oidor de México, Regente, 
Audiencia de Guatemala 
c. Dolores Romero de Terreros, Marquesa de San Francisco lII 

* Salvatierra, Marqués de, 1708. Se otorgó a Luyando para la fundación 
del pueblo de Salvatierra. Murió antes de que fuera confirmado el titulo. 
Su mujer fue Gerónima López de Peralta 
l. Francisca Catalina de Luyando y López de Peralta (criolla) 
c. (1) Pedro de Eguárez 
= Josefa, Za. Marquesa 
c. (2) Diego de Urrutia 
=Ana 
c. Conde de Santiago VII 
+ Juan Lorenzo, 3er. Marqués 
2. Josefa de Eguárez y de Luyando 
3. Coronel Juan Lorenzo Altarnirano y de Urrutia (criollo) 1733· 
1793. Conde de Santiago VIII, Marqués de Salinas VIII 
c. ( 1) Bárbara Ovando 
= María Isabel, 4a. Marquesa 
=Juana 
= lgnacia 
=Ana María 
c. Ignacio Gómez de Cervantes 
+ Miguel,Sº Marqués 
=Josefa 
c. (2) 1773 lgnacia Calvo de la Puerta m. 1791 
4. María Isabel Altamirano y Ovando (criolla) 1763-1802. Condesa 
de San1iago X 
5. General Miguel Gómez de Cervantes y Altamirano (criollo) n. 
Ciudad de México1789,m. Molino de Flores 1864. Maestrante de Ronda; 
Gobernador del Distrito Federal 
c. (1) María de Jesús Michaus 
=Manuela 
c. (2) 1820 Joaquina Estanillo 
=José 
c. Manuela Cortázar, hija de la Condesa de la Presa de Jalpa 111 
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=Miguel 
c. Matilde Romero de Terreros 
=Juan 
=Paz 
c. Francisco Schiaffino 
=Soledad 
c. Francisco Schiaffino (después de la muerte de su hermana) 
=Rosario 
=Jesús 
c. N. Echeverría 

* lnguanzo, Marqués de Santa Cruz de, 1 i92 
l. Pedro Alonso de Alles Díaz de lnguanzo (español)n. Inguanzo, 
Oviedo 1719,m. Tacubaya 1802 
c. 1778 Rosalía de Llano Sánchez de Escandón (criolla) n. Durango 1757 
2. Antonio González Alonso (espaliol) n. Asturias 1772. Sobrino del 
ler. Marqués. Regidor de México 
c. 1804 Rosalía de Llano Sánchez de Escandón 

*Aguayo, Marqués de San Miguel de, 1682. A Martín de Echeverz 
l. General Agustín de Echeverz y Subiza (espa1iol navarro) n. 
Pamplona 1646. Gobernador y Capitán-General de Nuevo León, 1684-1687; 
Caballero de Santiago 
c. 1669 Francisca de Valdés Acelga y Urdiliola (criolla) n. Parras 1645 
= lgnacia, 2a. Marquesa 
2. lgnacia Javiera de Echeverz y Valdés (criolla) n. Parras, m. 1733 
c. (1) Francisco de Sada y Garro, Conde de San Javier Jll (espafiol) 
= Maria Isabel 
c. Duque de Granada, Conde de Ega 
c. (2) Pedro Gaspar Enríquez de Lacarra, Conde de Ublitas, Marqués de 
Castelnau ( espaliol) 
= 2 murieron en la infancia 
c. (3) 1704 José Ramón de Azlor (espaliol). Capitán-General de Coahuila
Texas 1719-1722,m.1734 
= Josefa, 3a. Marquesa 
=María lgnacia (criolla) n. Durango 1715, m.1777 
= 6 murieron en la infancia 
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3. Josefa Micaela de Azlor y Echeverz (espaflola navarra) n. 
Pamplona 1707, m.1778 
c. 1735 Mariscal de Campo Francisco de Valdivieso, Conde de San Pedro del 
Alamo,m.1782 
= José Francisco, Conde del Alamo 11 
= Pedro, 4º Marqués 
=hija 
c. su primo Pedro Pérez de Tagle 
=hija 
c. Mariscal de Castilla 
4. Pedro Ignacio de Valdivieso y de Azior Echeverz (criollo) n. 
Ciudad de México, agosto de 1744, m. 1820. Comandante del ler. Batallón, 
Realistas Fieles de México; Caballero de Isabel; Alguacil Mayor, Pamplona 
y la Inquisición 
= 30hijos 
c. ( 1) Ana de Basarte y Aiza 
=Dolores n. 1786 
c. Mariano Ortiz 
=Anan.1791 
c. (2) Genrudis Sánchez de Tagle (criolla) 
= Josefa Joaquina 
c. su primo el Conde del Alama lll 

c. (3) Ana Gertrudis Vida! de Larca (criolla) n. Ciudad de México 1764 
=José Maria, Sº Marqués 
c. su sobrina Dolores, Condesa del Alama N 
= Loreto n. Ciudad de México 1797 
c. Antonio Vázquez 
= Rafaela 
c. Marqués de la Cadena 
= Ignacio, Conde del Alama V 
S. José María Valdivieso y Vida! de Larca (criollo)m. 1836. 
Caballero de Santiago, Maestrante de Ronda 
c. ( 1 )Teresa Sagazurrieta 
= Javiera 
c. José Adalid 
= Bibiana 
c. José Ignacio Cafledo, Gob. Jalisco 
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c. (2) Antonia Villamil (criolla) cudada del Conde de regla III, Marqués 
de Guadalupe 11, sobrina del Marqués de Uluapa V 
= Guadalupe, monja de Santa Teresa 
=Dolores 
c. Agustín Gómez de Parado 
= Concepción 
c. Pedro Malo 
=Rosa 

*Castaftiza, Marqués de, 17il. libre de lanzas 
l. Juan de Castadiza y Larrea (vasco espado!) n. Valle de Gordejuela, 
m. Ciudad de México 1771. Prior, Consulado de México; Regidor de México 
c. Mariana González de Agüero (criolla) n. Q¡¡erétaro 
=José María (criollo) 1744-1816; jesuita presbítero 
= Ignacio, 2º Marqués 
= María Teresa 
c. con su primo el Conde de Bassoco 1 
= Juan Francisco, 3er: Marqués 
= María, murió en la infancia , 
2. Ignacio Mariano de Castañiza y González de Agüero (criollo) 
m.1792 
c. Manuela Fagoaga y Leizauer, sobrina del Marqués del Apartado 1 
3. Dr. Francisco de Castadiza y González de Agüero (criollo)n. 
Ciudad de México 1756, m. 1825 canónigo de Valladolid (Morelia); rector, 
San lldefonso: Obispo de Durango; congresista. 

* Uluapa, Marqués de, 1710y1714 
l. Dr. Diego de Estrada y Gallndo (criollo). Cura y canónigo de 
Guadalajara 
2. Luisa de Acevedo Estrada y Galindo (criolla) n. Puebla 1688, m. 
1747 
c. (1) Alejandro Francisco de Cosío (espado!) 
= Alejandro José, 3er. Marqués 
c. (2) 1713 José Patiño 
3. Alejandro José de Coslo Acevedo (criollo) 1711-17i6 
c. 1732 Agustina de Alvarado y Castillo (criolla) 
= Alejandro Manuel, 4º Marqués 
=Ana María 
c. Manuel Mateos 
= Josefa María 
= Maria Josefa 
4. Alejandro Manuel de Cosío y Alvarado (criollo) 1736- 1796 
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c. 1762 Francisca de Lugo y Berrio (criolla) sobrina del Marqués de Jaral 
1 
= Manuel, 5º Marqués 
=Guadalupe Agustina, n.1764 
=Juan Antonio, n. 1765 
=José María Antonio, n. 1766 
=Juan Manuel n.1767 
=Joaquín Manuel, n.1768 
= María Antonia, n. 1770 
c. Manuel de Cuevas 
=José manuel, n. 1771 
= Mariano José, n. 1772 
= José María Antonio,n. 177 4 
=José María Jgnacio,n. 1775 
=Alejandro Manuel,n. 1776 
=Francisco de Sales, n. 1778 
=Guadalupe,n.1779 
=Antonio Manuel, n. 1780 
S. Coronel Manuel Coslo y de Lugo (criollo) 1763-1809. Procurador 
General de Nueva España; Coronel, Granaderos, Regimiento Provincial 
Infanterías de México; Regidor de México; Caballero de Santiago 
c. 1796 Josefa Rodríguez de Velasco (criolla) m. 1839. Hermana de la 
Güera Rodríguez 
= Alejandro Mariano, 6° Marqués 
6. Alejandro Mariano Cosía y Rodríguez de Velasco (criollo)m. 
1836 

* Prado Alegre, Marqués de, 1772. Por servicio militar. Libre de lanzas. 
l. Francisco Marcelo Pablo Fernández de Tejada (criollo) n. 
Ciudad de México 1703,m. 1773. Comandante, de Regimiento de Artillería 
de Nueva España; Familiar, Inquisición; Caballero de Calatrava 
c. 1729 Josefa Isabel de Luna Sarmiento (española castellana) 
= Francisca, Za. Marquesa 
2. Francisca Pablo y Luna (criolla) n.1754, abdicó 1783 
c. ( 1) José Juiián Rodríguez de Pedroso, hijo del Conde de Jala 
=Josefa, 3a. Marquesa 
c. (2) Norberto García Menocal 
=Antonia 
3. Josefa Rodríguez de Pedroso y Pablo Luna (criolla) 1755-1814 
c. Francisco Leandro de Viana, Conde de Tepa 1 (español) 
=José Joaquín (español castellano) m. 1818 
=Guadalupem.1807 
c. Luis de Goyeneche (español) 
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+ José María, heredero de Tepa 
+ Teresa, heredera de Prado Alegre 

* Rivas Cacho, Marqués de, 1764. Por servicio militar. 
l. Brigadier General Manuel de Rivas Cacho (espaiiol 
montaiiés)n. Peiia Castillo, Santander 1685, m. 1758. Milicia de Infantería 
Comercial 
c. (1) 1720 Manuela Pablo Fernández (criolla) 1701-1729 
=Ana 
c. Francisco de la Cotera (español montaiiés) 
+ José Mariano, 2° Marqués 
+ Gertrudis 
c. Conde de Jala 11 
+Manuela 
e.Marqués de Guardiola N 
+ Ignacia 
= María Francisca, monja 
= Mariana, monja 
2. José Mariano de la Cotera y Rivas Cacho (criollo) 1739-1784 
Consulado de México; Familiar, Inquisidor; Caballero de Santiago 
c. Maria Nicolasa Calvo de la Puerta y Cárdenas (criolla) n. Ciudad de 
México 1750; su hermana c. Conde de Santiago VIII 
=Josefa, 3a. Marquesa 
3. María Josefa de la Cotera y Calvo (criolla) 1764-1823 
c. 1780 Coronel Juan Casimiro de Ozta Múzquiz (vasco espaiiol). 
Maestrante de Sevilla; Caballero de Santiago; Alguacil, Inquisidor; 
Regimiento de Toluca 
=Ana 
c. Conde de Santiago XII 
= Sebastián 
c. Beatriz Mora 
= Capitán José Miguel 
=Guadalupe 
c. Antonio Corbatón 
=Luisa 
c. Manuel Arias 
=Manuela 
c. Rafael Gómez de Cervantes Altamirano, hermano del Conde de Santiago 
XII 
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*Villar del Aguila, Marqués de,1689 
l. Juan de Urrutia y Retes(español)m. 1690. Alguacil, Inquisidor; 
Caballero de Santiago 
c. Gerónlma de Pujadas López de Peralta (criolla) 1664-1735 
2. Maria Pérez de Inorza, madre del ler. Marqués 
3. JUan Antonio Fernández de Jáuregul y Urrutla, nieto de la 2a. 
Marquesa; Caballero de Alcántara 
c. Josefa Paula Guerrero Dávila Fernández de Corral 
4. Manuel de Urrutla 
S. Juan Sebastián de Urrutla Fernández de Jáuregui y Aldama 
(español) m. 1755. Sobrino del 4º Marqués, Caballero de Alcántara 
6. Capitán Juan Antonio Fernández de Jáuregui y Aldama, 
hermano del 5° Marqués. Comandante, Caballerla ligera de Querétaro. 
Caballero de Santiago. Renunció al titulo en 1807 para convertirse en 
Carmelita 
c. Ana de la Canal 
= Juan María, 6º Marqués 
= Mariano Marcos 
= uno murió en la infancia 
7.Juan Maria Fernández de Jáuregui y de la Canal 
c. María Josefa Diez Marina 
=Juan José, congresista, Gobernador de Querétaro. 

*Guadalupe Gallardo, Marqués de, 1810 
l. Coronel Manuel Rincón Gallardo y Calderón Berrio 
(criollo)n. Ciénega de Mata 1758, m. 1816? Regimiento de San Carlos, 
Dragones de San Luis Potosí; Alcalde, Santa María de los Lagos; 
Abastecedor de San Luis Potosí; Caballero de Santiago e Isabel la Católica 
c. Ignacia Antonia Santos del Valle 
=José Maria, 2º Marqués 
=Guadalupe 
c. Teniente Coronel Luis Urquiaga 
= Otros cuatro hijos 
2. Teniente José Maria Rincón Gallardo y Santos (criollo). 
General en la República y en el Imperio, Patriotas de Fernando VII, 
Mexico; Dragon~s de San Luis Potosi; Caballero de Isabel la Católica, 2° 
Marqués de Guadalupe 
c. (1) 11815 Paz Villamil (criolla); sus hermanas c. con el Conde de Regla y 
el Marqués de Aguayo 
=Guadalupe 
c. José Tornel 
=Joaquín 
=Rosa 
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c. José Ignacio Palomo 
c. ( 2) Ana Rosso y Delgado (criolla) 
= f:duardo, Senador, 3er. Marqués 
c. Refugio Romero de Terreros, Sa. Condesa, 2a. Condesa de Regla 
=Manuel 
c. Luisa Quijano 
=José, Senador, Coronel, Diputado, Gobernador de San Luis Potosí 
c. Dolores Hope 
= Pedro (Brigadier General, Congresista, Gobernador de México, D.F., 
Presidente del Jockey Club, Embajador en Rusia, Alemania y Londres) 
=Luz 
c. Primo de Juan Urquiaga 
=Juan 
c. Carlota Garría Rojas 
=Francisco 
c. María de Jesús Haghenbeck 
= Rodrigo, Gobernador del Estado de Aguascalientes 
c. Virginia Doblado 
=Luisa 
c. Miguel Cortina Sanromán 
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EL PROGRAMA ARQUITECTONICO DE LOS PAIACIOS · 

El palacio o casa nobiliaria en la Nueva Espada, aunque se pareciera 

exteriormente a muchos otros edificios igual o más suntuosos que él, 

Internamente era distinto aunque tenían ciertos elementos comunes. 

Para entender lo anterior es necesario conocer quiénes y cómo eran 

los nobles mexicanos novohispanos, có'!lo y por qué habían llegado a ser 
nobles, cuáles fueron sus méritos y cómo hicieron sus fortunas. 

Lo anterior se explica brevemente en el capítulo correspondiente a los 

Títulos y la Nobleza en la Nueva España, como se ha dicho en ese tema, la 

nobleza durante el Virreinato estuvo constituida principalmente por 

comerciantes, hacendados terratenientes y mineros, todos duen.os de 

inmensas fortunas. 

Estos "nobles" con serlo por sus servicios o pot sus aportaciones en 

efectivo o regalos a la corona nunca dejaron de ser lo que hasta el 

momento de recibir el Título eran, comerciantes y hombres de negocios 

con un claro sentido mercantil que construyeron sus palacios de acuerdo 

a esta mentalidad de aprovechamiento de locales hacia la calle dados en 

renta y la utilización en la planta baja en su parte interna como bodegas 

donde se almacenaban los productos excedentes provenientes de sus 
haciendas. Por lo anterior la habitación de estos "nobles" novohispanos 

no se asemeja a las habitaciones de los nobles espadoles peninsulares 
cuyos palacios eran eso sólo palacios, por lo menos exteriormente pues no 

he tenido oportunidad de analizarlos con profundidad. 

Los palacios de nuestros nobles novohlspanos aún aquellos que fueron 

extraordinariamente suntuosos o propiedad de los más acaudalados, 

siempre' tuvieron, salvo algunos ejemplos como el de Xala o el de 

Buenavista y algún otro, el aspecto de casas de comercio en donde otros 

comerciantes más pequeilos expendían sus mercancías o servicios. Así el 
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portón en muchos casos imponente adquiría una menor prestancia pues 

no se hallaba solo en la fachada. 

Estos palacios de los cuales algunos han llegado a nuestros días más o 

menos íntegros poseían también otro piso sobre la planta baja y bajo la 

llamada planta noble al cual se llamaba entresuelo, éste alojaba las 

oficinas del noble y sus administradores y era donde se alojaban éstos 

cuando venían a rendir cuentas de sus cargos en las haciendas o minas. El 

entresuelo también contenía los cuartos de los criadoslacayos y de algún 

pariente pobre arrimado a la casa. 

La familia del noble vivía en la tercera planta también llamada planta 

noble, como vigilando desde arriba las actividades lucrativas que se 

desarrollaban en gran parte de los espacios de las dos plantas inferiores, 

mostrando su calidad de comerciantes siempre presente en todas sus 

actividades. 

En esta planta transcurría la vida privada de la familia, en ella se 
recibía y se daban fiestas, reuniones y banquetes, se recibía en la 

antesala, en el salón del estrado así como en los corredores que daban al 

patio en tres de sus lados, existía también el salón del dosel, pero éste 

nunca se usaba, sólo estaba listo para recibir al Rey en cualquier 

momento. También en esta planta se encontraban las asistencias, piezas 

destinadas a recibir a las personas de confianza de la familia, se 

encontraban así mismo las alcobas, los retretes; pequefias piezas para 

retirarse y estar solos, el repostero 1, seguramente lugar donde se 

guardaban los ajuares de mesa, cocinas y despensas, alojaban así mismo 

los comunes o beques o antebeques. Un lugar privilegiado en esta planta 

lo tenía sin duda la capilla doméstica. 

Las azoteas de las casas nobles eran todas de terrado, planas y en 

algunos casos existía uno o dos torreones y un mirador o corredor techado, 

todo ello con el objeto de usarlas como lugares de estar familiar en época 
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de calor, principalmente en las tardes gozando de los belllsimos paisajes 

del Valle de México 2 • 

Así podemos elaborar el enlistado general de partes que componen el 

programa arquitectónico de un palacio o casa nobiliaria en la Nueva 

Es pafia. 

Tocios o casi tocios los palacios constan de tres plantas que son como ya 

se ha dicho; planta baja, planta de entresuelo y planta noble, sleno usada 

la azotea algunas veces. 

l. PLANTA BAJA : Hacia la calle 

1.1 Accesorias o casas de taza y plato, estas accesorias con tapanco. 

1.2 Portón. 

1.3 Zaguán. 

1.4 Portería. 

1.5 Patio. 

1.6 Bodegas. 

1.7 Escalera principal. 

1.8 Escalera secundaria al entresuelo. 

l. 9 Pasillo hacia el segundo patio. 

1.10 Segundo patio. 

1.11 Caballerizas. 

1.12 Pajares. 

1.13 Cebaderos (donde se cebaba uno o dos cerdos con los desperdicios). 

1.14 Fuentes; a veces en el segundo patio, a veces en el primero. 

2. PIANT A DE ENTRESUELO 

2.1 Despachos de el Noble y Administradores. 

2.2 Alcobas de los criados. 

2.3 Alcobas de las criadas. 
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2.4 Alcobas de los admlnistadores. 

2.5 Habitación de algún pariente pobre. 

3. PLANTA NOBLE 

3.1 Corredores en tres lados. 

3.2 Desemboque de la escalera principal, junto a ésta casi siempre el 

tinajero. 

3.3 Capilla. 

3.4 Antesala. 

3.5 Salón del estrado. 

3.6 Salón del dosel, éste caracterizaba al palacio. 

3.7 Asistencia. 

3.8 Recámaras o alcobas de la familia. . 

3. 9 Retrete. 

3.10 Repostero o rajillcro. 

3.11 Cocina. 

3.12 Alacenas. 

3.13 Pasillos. 

3.14 Antebeques o beques (excusados) 

3.15 Escalera a la azotea. 

4.AZOTEA 

4.1 Gallineros. 

4.2 Pajareras. 

4 .3 Lavaderos. 

4.4 Miradores, algún cuarto en el torreón. 

Para comenzar en orden con las partes antes mencionadas 

traspongamos el portón del cual ya se hab¡ará y entremos en el zaguán. 
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ZAGUAN 

También llamado "rubo del zaguán" , se le designa generalmente de 

esta forma lo que sugiere su espacio cúbico de planta cuadrada y no 

rectangular como las otras piezas de la casa. Sin embargo, normalmente 

aunque de planta cuadrada no lo era así en el espacio pues por lo menos 

en los palacios o casas nobiliarias, este zaguán enmarcado por la calle con 

el portón y por el patio con la cancela, abarcaba en altura la planta baja y 

la planta de entresuelo, con lo que el espacio se volvía más alto que ancho 

o largo. 

Dice Luis Weckmann en su libro "la Herencia Medieval de México", 

... "un elemento caracterlsticamente árabe que sobrevivió en Ja casa 

novo/1ispánica y mexicana hasta principios del siglo XX es el zaguán, 

pa/al1ra que viene del árabe •ustuwan" que quiere decir vesríbulo" ... 1 

Por otro lado el "Jarray" que precedía a la casa árabe, especie de 

vestíbulo en donde se encontraba la guardia 2 y que contaba con bancos 

laterales o poyos adosados a las paredes, como aparecen en la casa de tipo 

úrabe de Alcarez de la Sierra, Albacete Espafta según croquis del Arq. T. 

Aui1ón y que se puede ver en el libro " Los Monumentos Arqullectónlcos 

de la Espaliola" de Waller Palm 3 , pudiese ser otro antecedente de esta 

parte tm1 característica de las casas de patio. 

Si se hubiese trasplantado exactamente esta parte, el zaguán de la casa 

como se usaba en la Espaiia árabe hubiese habido otro portón para poder 

entrar al patio y en muchos casos éste no estaria enfrente de el principal, 

sino sería lateral a éste y tendría protecciones de zaeteras a efecto de 

proteger la c111rada al patio y por ende a la casa. 

Sobre las paredes del zaguán se construían poyos al estilo del "Jarray" 

de la casa árabe, ya fuese para sentarse en ellos o para cabalgar o 

descabalgar especialmente las damas. 
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Eslos poyos de cabalgar en los palacios fortificados servían para 

asienlo de la guardia exterior y al fugar se le llamaba "zaguanete", .en los 

palacios o casas nobiliarias, la custodia la ejercía el portero que vivía en el 

cuarlo o cuartos anexos y cuya puerta daba a él. En muchos casos esta 
1 

11' 

portería o cuartos en los que vivía el portero tenía ventanas a l~, calle, 

éslas fuert<'menrc protegidas con rejas de hierro hechas de ''barras y 

solemnes" 4. Al portero se le llamaba de "cadena" ya que él franqueaba el 

paso abriendo el portón en su lotalidad si eran animales los que 'tenían 

que pasar o abriendo el "posligo o portillo" -pequeña puerta inserta en el 

porlón- , si eran personas. Sólo personas de calidad e importantes podían 

entrar montadas, los demás tenían que desmontar afuera o dar propina al 

portero por usar los poyos apeaderos. Las mulas se dejaban afuera y los 

caballos atados a las argollas ya de hierro o piedra colocados sobre la 

fachada. 

Existían también unas especies de portezuelas o ventanillas también 

abierias en el portón a la altura de los ojos para poder ver la persona que 

manejaba el llamador o aldabón. Estas mirillas estaban protegidas por 

minúsculas rejillas de hierro muchas elegantemente labradas. 

las paredes laterales, fa parre !rasera de los dinteles del portón y las 

cancelas estaban muchas veces adornados por nichos bellamenle labrados 

en cantería gris de los Remedios a efecro de colocar una imagen de 

devoción familiar a la que seguramente se encomendaba la custodia de la 

casa, en el caso de los lienzos de los muros como aparece en el cubo de la 

casa de los Condes de Heras y Soto o de elegantes capialzados como en fa 
casa de los Mascarones, en el que aparece éste de forma triple y que 

perteneció al Conde del Valle de Orizaba o de labradas y nobles cancelas 

como también aparece en la casa de lleras y Soto y que aparte de proteger 

el patio sutilmente ya que se esrilaba abrir el portón durante el día, dejaba 
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pasar la luz tamizada hacia el zaguán imprimiéndole una bella penumbra 

cuando él estaba cerrado. 

En no todos los palacios entraban indiscriminadamente personas, 

caballos o coches por el mismo zaguán como en el caso del palacio de los 

Condes de Jaral de Berrio-Moncada, existían entradas diferenciadas para 

carruajes y animales y personas, según se ve y se describe en el palacio de 

la Casa del Conde de San Bartolomé de Xala y del Conde de Regla. 

En rasi todos los palacios o casas nobiliarias, la altura del zaguán era la 

suma de altura de la planta baja y la planta de entresuelo, con lo que era 

aproximadamente vez y media de su ancho y profundidad en la que ésta 

era normalmente el ancho de la crujía afrontada a la calle y aquél poco 

más el ancho de los carruajes de la época. Con la adaptación en el tiempo a 

las necesidades modernas de muchas casas, algun,os palacios se viere:· 

forzados a permitir el acceso de vehiculos de motor más anchos a los patios 

pasando por el zaguán, y hubo que recortar los marcos de los portones y 

cancelas apareciendo éstos mutilados feamente. 

Los antecedentes remotos mediterráneos del zaguán los encontramos 

en el "vestibulum" y en las "fauces" que enmarcaban y precedían la 

entrada al "atrlum" de la casa romana lo cual puede verse todavía en las 

ruinas de éstas de todo el mediterráneo y especialmente en Pompeya y 

Herculano y Paestum 5 . 
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LOS PATIOS 

El indicativo más seguro de la vida del hombre es su vivienda. Esta 

refleja 'todo de él y lo que lo rodea, primero refleja su condición social, 

sus costumbres, el clima que existía cuando la hizo, la religión que 

profesaba y hasta la politica de su tiempo. 

La casa como unidad arquitectónica básica que alberga a la familia 

evoluciona de un simple refugio hasta un maravilloso palacio, 

mostrando en todos Jos casos las condicionantes familiares, sociales, 

climáticas, religiosas y políticas así como, las restricciones estructurales 

y constructivas que imponen su situación geográfica. 

Como ya se dijo en los antecedentes ibéricos del palacio las partes de 

este se modifican en función directa de su situación geográfica y por 

ende climatológica, en los países en los cuales el clima es riguroso y 

existe un Invierno crudo y una precipitación pluvial muy abundante las 

partes del prognuna tienden a unirse a efecto de guardar el calor cuando 

se necesite. No sucede así en los países de climas mt'ts benignos en los 

males las parles se separan para así poder, ventilar y disipar el calor 

acumulado por acopio externo y radiación interna. 

l'n los climas fríos y extremosos, las habitaciones se agruparon y se 

sobrepusieron las partes dejando abajo a los animales y poniendo los 

graneros en el tercer piso bajo los techos a dos o más aguas que 

facilitaban la salida del agua y el escurrimiento de la nieve. En los países 

de clima cálido y seco, se construyó y distribuyó la habitación en un 

piso, en algunos lados cerrando hacia afuera y abriendo hacia adentro 

creando microclimas en patios y viviendo al derredor de ellos. Es notable 
que esta parte del programa de la habitación se encuentre y se 
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desarrolle en prácticamente todo el globo terráqueo desde la Chilla hasta 

el Africa ecuatorial y subtropical como el Egipto de los Faraones y 

Timbuctú en el Chad al sur del Sáhara, así como en Ja Grecia clásica, 

Roma y las regiones de la mesoamérica 1 del Altiplano y Zona Maya. 

El patio en casi todas las civilizaciones pone un toque distintivo a la 

casa, usándose en otros edificios no propiamente de habitación, en los 

cuales cumple la función de iluminar, ventilar. y cpmunicar • pero 

creando en la intimidad de la cotidianidad de la vida familiar un toque de 

orden y convivencia. > 
En la casa gri~g~. ilÜ~inaba y ventilaba las habitaciones y se 

integraba en parlé ai ,;pastas" especie 'de sala de estar común, familiar 

donde discurria la vida diaria. 

En Roma se utilizaba el primer patio el "atrium" como "impluvium" 

para captar el agua de ll~via y el ''peristillo" en la parte de atrás como un 

segundo patio separado por el "tablium" o lugar para comer que gozaba 

seguramente de una corriente de aire fresco que corría entre ambos 

patios por efecto del desplazamiento del aire caliente hacia arriba, 

todavía al fondo casí siempre existia una huerta. En el norte de Africa 

bajo los patios se construyeron cisternas cerradas llaniadas "algibes" que 

guardaban el agua captada en las azoteas y patios y conducidas por 

ra1lerías y gárgolas. 

El patio como tal fué llevado a todo el mundo por Roma al extender y 

consolidar su imperio latinizando al mundo conocido entonces y donde el 
clima le permitía, se arraigaba especialmente en el norte de Africa y en 

la península Ibérica. Dice Kubler, en su libro sobre la arquitectura del 

siglo XVI en Nueva Espafia ya citado ... " La diversidad de esros tipos de 
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consrrucción aparece principalmente en Jos contrastes entre las 

regiones del norle y del sur, las viviendas de. piedra o madera en 

construcción cerrada_ que se dan ocasionalmente en el norte y las 

"casas con palíoº de 'iu;tec~de~tes moriscos y romanos , que dominan 

en el Sur" ... 2 

/' '' 

Al aplicarse en América y por lo que nos ocupa e~ ia Nueva l España la 

concepción renacentista de el urbanísílíd;i,fs~?trazan las i ciudades 

siguiendo el modelo de los castros Romá~~s; :en d~llléro, c6n calles 

amplias y solares suficientemente grandes para que;pÜdiék existir el 

patio de buenas proporciones, ya que el clima fo pe~miUa: > · . 
. ' 

La casa de patio de tipo andaluz prevaleció durante el siglo XVI, con 

escasas excepciones como el ejemplo del palacio de Cortés en C~ernavaca, 
y en ningún caso se encuentra el "patio catalán" con escalera 

descubierta, "la masía catalana", cosa imposible por la exclusión de 

Catalanes de la inmigración en el Nuevo Mundo, la "celta" Jazca o la 

"barraca" de Valencia.3 

las casas de construcción compacta, cerrada, sin patio, corresponde o 

a lo riguroso del clima frío y lluvioso o a la habitáción de grupos de 
•• ,•. '1 

menores recursos 4 4'. Como lo primero no sucedía en la Nueva,, Espilña y 

en especial la ciudad de México sólo la tenían los segundos. las casas de 

patio de la Nueva Espa1ia eran privilegio de las clases altas, ricas, 

poderosas y nobles, y dice Kubler S que se les designaba de "Patio 

Castellano" diferente a la casa del tipo morisco. Cervantes de Salazar 

habla de este tipo de patio cuando describe la casa de López.6 6' 

El patio "castellano" tiene como aparece en la Nueva España acceso 

directo de la calle a través del zaguán pasando la cancela, no así el patio 

morisco que está aislado de la vista exterior por tortuosos pasadizos.7 
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Sin embargo, ya que no se implantó en la Nueva España el modelo de 

casa cerrada por las razones antes anotadas clima generosidad en el 

tamailo de los solares, costumbre, etc., casi todos los residentes podían 

tener acceso a la casa de patio, desde "el corral de indios" en el cual el 

patio se formaba por la construcción de diferentes habitaciones, casi 

siempre precarias conforme crecía la familia, hasta los grandes y 

fastuosos palacios pasando por las casas medias y las vecindades de uno, 

dos y hasta cinco patios en los cuales se jerarquizaba al usuario según su 

raza y posición social. 

Ya asentado lo anterior y habiendo dicho que el patio romano según 

estudiosos como Lampérez y Romea, Walter Palm, Kubler, Ortiz Macedo 8 

y otros, se aclimata y florece en la Nueva España. No sucede esto con 

otros esquemas usuales en el Viejo Mundo, éste, el patio se aplica con 

variaciones en diferentes regiones adaptándose al clima y al estrato 

social y económico de la casa. 

Durante el siglo XVI los patios de la ciudad de México y otras ciudades 

son ampliamente citados, descritos y admirados por los cronistas y Jo 

mismo sucede en los siglos XVII y XVlll, pero es en éste en donde en el 

género que nos ocupa, florece en todo su esplendor. 

Baste para notar lo anterior con visitar algunos de los palacios 

nobiliarios que todavía quedan en el País, algunos podemos ver en la 

ciudad de México, que van desde hermosos patios rodeados de columnatos 

bellísimas de gran proporción que adornan en sus cuatro lados el 

llamado palacio de Jturbide, que muestra un caso atlpico, hasta los patios 
de el Palacio del Conde Heras y Soto más sencillo con columnas en tres 

lados, o el Palacio del Conde de San Bartolomé de Xala; construido por el 

insigne Arquitecto Novohispano Lorenzo Rodríguez, que está enmarcado 
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por dos grandes arcos rebajados de cinco puntos uno de ellos con una 

inscripción-firma del arquitecto. 

la función de Jos patios en los palacios nobles no era Ja de servir como 

jardín de estar, aunque no carecían de plantas, árboles y flores, sino 

que, en muchos casos enm patios de uso comercial, para carga, descarga, 
y paso de carruajes de transporte y uso del propietario, pues éste tenía 

en el entresuelo las oficinas, bodegas y almacenes de sus propiedades 

rurales. 

El patio de estos palacios-casas nobiliarias en la Nueva Espaiia con todo 

generaba un espacio centrípeto, recoleto que favorecía la vida interior 

de la familia, sus criados y empleados. De ninguna manera era un 

espacio centrífugo, dispersan te en sensaciones y vista, los hay de todos 

tammios desde los grandes e imponentes, Palacio de Moneada ( San Mateo 

de Valparaiso, Jaral de Berrio, Iturbide ) o el del Conde de Santiago de 

Calimaya, hasta los pequeños patios con columnas de mezquite de la casa 

del Márques de San Juan de Rayas en Guanajuato, asimismo en e.~ta 

ciudad minera el pequeño pero purísimo y equilibrado de la casa del 

Conde de Casa Rul y Conde de la Valenciana. 

los patios de los palacios novohispanos están circunscritos en cuatro 

paramentos casi siempre de tres lados abiertos a corredores y otro 

cerrado por una crujía de bodegas en planta baja 9, oficinas y 

dependencias varias en el entresuelo y habitaciones en la planta noble. 

Estos espacios de los patios de las casas nobles estaban rodeadas de 

fachadas de proporción, decoración y labrados vibrantes, nunca son 

áridos o simples, siempre ricos, bien trabajados y hermosos con 

columna~ esbeltas de proporciones señalados por los tratadistas 10 o 
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modificados por el gusto del siglo XVIII y el talento de sus constructores, 

arcos de bella proporción, de medio punto, escarzanos, polilobulados o 

rebajados, bien dovelados con salmeras y enjutas labradas. 

Sostienen estas columnas de secciones ochavadas arcos o zapatas 

labradas que unen gualdras protegidas por faldones metálicos bien 

recortados cual guardamalletas y que sirven de comunicaciones y 

lugares de estar con buen tiempo a la planta noble. 

Existen patios que en algún tiempo tuvieron y algunos todavía tienen 

bellas y útiles fuentes como el caso de la casa del Conde de Santiago de 

Calimaya o la Casa del Conde del Valle de Orizaba. Los paftos ciegos de los 

muros en la planta noble debieron estar cubieros con dibujos o pinturas 

al fresco o temple como si fueran tapices. 

En fin, el patio de las casas nobles fue amén de un espacio útil para 

enjaezar las mulas y caballos, aprestar los carruajes de trabajo y de lujo, 

Iluminar, ventilar y comunicar a sus habitantes un espacio que servia 

también para dar alegría y respiro al espíritu, hoy habiéndose cambiado 

su uso, como la casa de los azulejos y otros, todavla lo hacen dando placer 

al observador contemporáneo. 

311 





Cúpu!J. Conde> de Sin HJim V.1l¡urJi~1. 
Ta~·hrn, 1991. 

LAS CAPILLAS U ORATORIOS EN LAS CASAS NOBILIARIAS 

Es indiscutible que la religión en la Nueva Espatia fue determinante y 

lo Fue en todo el Imperio Espa1iol. La religión fue el principio y el fin de 

la existencia del hombre novohispano. 

Toda la sociedad novohispana giraba y estaba de una u otra forma 

supeditada a los principios del dogma católico y a la iglesia católica. 

Hay que recorrer la República Mexicana para darse cuenta de la 

importancia que debió tener y aún tiene la religión, y aún tiene en el 

territorio nacional, las innumerables iglesias, las imponentes catedrales, 

los conventos del siglo XVI, los de propaganda fide, las visitas, los 

colegios jesuitas, las capillas, los humilladeros, los restos de los 

conventos de monjas con sus templos de uso mixto, los viacrucis, etc. 

La magnificencia de estas manifestaciones religiosas desde las 

catedrales hasta las humildes capillas de barrio no dejan de mostrar el 

lugar que ocupaba la re y sus manifestaciones externas en la vida 

virreinal y aún en nuestras vidas. 

El gusto de los fieles por enriquecer cada vez más sus templos y 

capillas es notable. El lujo y la riqueza arlística de estas manifestaciones 

aún, siglos transcurridos son extraordinariamente importantes hoy. 

Las capillas u oratorios particulares o domésticas que formaban parte 

del programa arquitectónico, fueron sin duda un género de recinto 

religioso peculiar pues las había desde capillas de haciendas hasta 

capillas de las casas nobles o palacios novohispanos. La nobleza desde 

siempre quiso tener en particular lo que la sociedad tenía en conjunto, 

así en esto de las capillas pretendió y obtuvo en muchos casos el 

privilegio o favor eclesíáslico para tener éstas y que fuesen consagradas 
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a fin de poder oficiar distintas ceremonias y servicios religiosos en 

ellos l. 

Estas capillas se encontraban dedicadas a uno o varios santos patrones 

acordes con la devoción panicular del noble o de su familia.2 

Las capillas domésticas de las casas o palacios nobiliarios 

novohispanos hicieron ostentación de suntuosidad y en algunos casos 

competían con las iglesias del clero secular y regular. La multitud de 

objetos, retablos, pinturas y reliquias se puede ver en muchas 

descripciones de la época como la descripción que transcribe don 

~lanuel Romero de Terreros sobre la capilla de la casa del Conde de San 

llartolomé de Xa!a3 o en donde dice que renuncia a enumerar aunque sea 

una mínima parte de los objetos que había en el oratorio ya que era tal el 

número de nichos, esculturas, cuadros, estampas y demás, que asombra 

como pudo caber tan la cosa en un solo cuarto. 

Sin embargo, si transcribe el inventario total del oratorio y comienza 

con la plata de éste, en él se describen y valúan todas las cosas 

empezando por el colateral o retablo con "catorce lienzos de varios 

Santos y la imagen central de la Santísima Virgen de los Dolores'', 

seguramente su Santa Patrona. Enumera este avalúo 70 piezas desde el 

colateral hasta una alfombra de nueve varas de largo y tres varas y 

cuarto de ancho y le otorga al total un precio de i,390 pesos y algunos 

reales, cifra considerable en esta época. También valúan las cosas 

pertenecientes al renacimiento las que dari 1,048 pesos. 

'·.' ·;_, ', 

La autorización para poseer capilla u oratorio privado tenía que 

provenir de el arzobispo como dice el Maestro Ortiz Maccdo ... '.El uso de 

oraiorio doméstico sólo lo autor/zaba el arz~bispo las familias 

nobles, en arcnción al monto de sus donar/vos, o a la ayuda que 
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l1ri11daban a instituciones rcligios11s o de asistencia, contando con Ja 

posibilidad de sosLener un capellán a sueldo, quien con frecuencia 

se seleccionaba entre los miembros del cabildo catedralicio, y 

actuaba como intermediario entre la casa noble .y la curia 

arzobispal" ... 4 o como dice Xavier Moissen ... "Muchos con,Laban ·con Ja 

asistencia, incluso, exclusiva de un sacerdoie, el ~ual :~n ocasiones 
.. ;._-.·r· 

podía ser un miembro del núcleo familiai{a quien se l1ábia destinado 
¡·-.. ·: .. '. .. -·,,· .... -.i·.,L 

al servicio de /a clerecía" ... 5 
:: -'. - i .: •. : :' .. ~ ~:, ::· ;,_~ .:· ·: ... , ,. • i ! . . 

Consigna don Manuel Romero de Terreros en la obra ya citada ... 'el 

Omtorio, cuya licencia se había concedido'¡~/ P~;~:·21emcnte XIV, al 

conde Xala, por breve dado en Roma, el zB d~ No~;~tÍ1b;c ~e 1769" ... 6 

Las capillas u oratorios eran de diversas formas y espacios 

dependiendo de la casa en que se encontraban,. pero siempre se 

localizaban en la planta noble, al desembocar de la escalera, a izquierda 

o derecha. las plantas de estas capillas eran rectangulares normalmente 

con cubierta de viguería como el caso de la Casa del Marqués de Xala o el 

~larqués de San Juan de Rayas o con hermosas cúpulas recubiertas de 

azulejos6 que sobresalían de la azotea coronadas con airosas linternillas. 

Algunas contaban con un cuasi presbiterio que separaba las áreas del 

altar y la de los fieles, en algunos casos como la de la Casa de Santiago de 

Calimaya, contaba incluso con una pequeña sacristía. 

Dice don ~Ianuel Romero de Terreros que la capilla de la casa del 

Conde de San Bartolomé de Xala tenía ... "e/ ciclo pin1ado de blanco con 

su moldura dorada y jaspeada de encarnado" y "las paredes tapizadas 

de papel fondo verde, ron tejamaniles de carmín" ... 7 las puertas o 

portadas de estos oratorios o capillas eran armados con bellos marcos de 

cantería labrada la que en algunos casos, como en la Casa de Santiago de 
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l\irtJ<lade IJ Capilla <leSúrhil. 

ltlifü~.tl'hmesdl'l l\tíll'l1NJchmJldc ~1~'\k11. 

Calimaya poseían los mismos elementos arquitectónicos de la portada 

principal del palacio. 

La capilla en el caso del palacio de los Condes de San Mateo de 

Valparaiso, hoy sede matriz del Banco Nacional de México es decrita por 

don Carlos Sánchez Navarro7' en sus "Memorias de un Viejo Palacio" y 

dice que era una de las estancias más lujosas que tuvo, construida 

especialmente para su objeto con cúpulo y linternilla, decorada 

ricamente por los mejores artistas artesanos de la época, vestidos de 

altares de gruesas láminas de oro que enmarcaban santos de especial 

veneración de la familia. Presidía esta capilla una reproducción al óleo 
de Nuestra Seftora de Guadalupe pintada por Cabrera. En ella se casó el 6 

de Enero de 1768 el Marqués de Moneada con María Ana de Berrio y 

Campa, hija única de los Condes de San·Mateo Val,paraiso y Marqueses de 

Jaral de Berrio y pocos fueron los arzobispos de México que no oficiaron 

alguna vez en ella. 

Así estos oratorios o capillas domésticas de los palacios o casas nobles 

fueron parte sumamente importante dentro del programa arquitectónico 

de él, ocupaban un lugar privilegiado en su distribución general,8 casi 

siempre en el eje principal y en la planta llamada noble. 

Se diseñaba el espacio como ya se dijo en otra parte de este estudio, de 

acuerdo con los conceptos del barroco nuestro, centrfpeto nunca 

centrífugo, iluminado a través de ventanales enrejados, como en el caso 

de la Casa del Conde de Xala y la casa del Conde del Valle de Orizaba o a 

través de cúpulas rodeadas de hermosas ventanas en los ocho lados del 

tambor u óculos en la misma cúpula así como airosas linternillas. 

Hubo capillas como las que ya hemos descrito que tuvieron colaterales 

y retablos verdaderamente notables, dignos de estudios profundos ellos 

solos como el nombrado por Gulllermo Tovar de T~resa en "Una nota 
1 
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sobre los retablos de espejos en la Nueva Espafta"9 cuando dice, "los 

altares o colaterales barrocos eran de maderos labrados dorados y en 

algunos casos policromados; más también los hubo de espejos y cristales, 

como "El Tabernáculo de cristal de la capilla de la casa de los Condes del 

Valle de Orizaba", o como el retablo que hubo en la hermosa capilla de la 

que fue casa del Marqués de Rayas en Guanajuato y de la cual hizo el 

Maestro-Arquitecto Arturo Parra MorenolO un estudio muy importante 

ue su iconología. Este retablo desgraciadamente fue desmontado cerca de 

1920, vendido y transladado a los Estados Unidos en donde actualmente se 

encuentra en la capilla a San Francisco del Hotel The Mission Dma. en 

Riverside, California. 

En este último caso la portada de la capilla no sólo es bellísima e 
• 1 

importante dentro de un palacio sino que podría pasar por la portada de 

una capilla pública no doméstica dado su tamafto, forma y riqueza. 

Dá el Maestro Parra Moreno una noticia obtenida en la Revista 

Americana Sunset de Marzo de 1982 en donde se apunta que la Asociación 

de Amigos de The ~Ussion Orna. se está encargando de remozar el hotel y 

salvarlo de la destrucción, pues es considerado valioso por su 

arquitectura"fantasiosa" y su decoración con obras de arte llevadas de 

muchas partes del mundo. 

Como sea esta parte del programa arquitectónico de los palacios o casa 

nobiliarias, que ocupaba el lugar preponderante dentro de la intimidad 

de la vida familiar, debió como ya se ha dicho, albergar riquezas 

artísticas sin número pues aunque practicamente no quedó nada en 

ellas, ellas por sí mismas, por sus portadas, canterías labradas y cúpulas 

dicen lo que pudieron albergar, objetos que seguramente fueron de 
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enorme calidad encontrándose hoy algunas en lugares dignos, otras no 
tanto y gran número destruidas o en el extranjero. 

Existían muchas capillas domésticas, en palacios reales o haciendas 
pero las capillas de los palacios o casas nobiliarlasllen Ja Nueva España, 
de las que hubo según don Manuel Toussaint, unas cuarenta vallan la 

pena y las que quedan al ser unas cu.antas Incrementan su valor. 
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J J.'i /\rlL'S /ndustriJICS Je m.tnud Homcnl de ll.:Hl'fih. 

LOS INTERIORES EN LOS PALACIOS O CASAS NOBILIARIAS EN LA NUEVA 

FSPAÑA DUfü\NTE EL SIGLO XVI. 

Para poder tener una idea de lo que fueron los interiores de los palacios o 

casas nobiliarias en la Nueva España, hay que acordarse . de quiénes los 

cons1ruyeron y los habitaron. Al tém1ino de la primerafase de la gu~rra de 

conquista emprendida por llernán Cortés y sus huestes, s~ fOmenzó a 

edificar la nueva ciudad, y ésta la construyeron los conquistadores como las 
' ,¡_ ; 

circunstancias les exigían y como recordaban que en su tierra natal se 
11, 

hacía. 

Al principio, cuando no estaban muy seguros de la sumición total de los 

aborígenes , construyeron las casas fuertes, "cual fortaleza~".' 1 \oralmente 
: ._.11 .. 

acordes con Jos recuerdos que tenían de sus lugares de origen, en los cuales 

habían vivido y batallado por ocho siglos contra los moros: Lo anterior 

podemos verlo en algunos códices indígenas. 2 

Sin embargo, las decoraciones interiores y amueblado de los espacios 

recibió especial cuidado. Se decoraban y labr.iban las viguerías, 3 las zapatas 

y ménsulas que los sostenían, las vigas de arrastre, se decoran los muros y 

marcos de puertas y ventanas con pinturas de motivos naturales. 

A la muerte de Cortés, el escribano de la Real Audiencia, Juan de 
Villaseñor, 4 por órdenes expresas del Emperador Carlos V, procedió a 

levantar inventario de los bienes del Conquistador concluyéndolo en 1549. 

Y se deduce que el enorme palacio, el ubicado en las llamadas Casas Viejas de 

Moctezuma donde hoy se encuentra el Monte de Piedad, tenía las estancias 

cubiertas de tapices, reposteros y lienzos de cordobanes o cueros cincelados 

y decorados con colores traidos de Córdoba, Espaiia. Catorce alfombras de 

diversos colores y dibujos, enlistan los inventarios infinidad de sillones,_ 

sillas jamugas y de tijerJ "forradas de cueros bayos y de clavazón española", 

mesas, comolas, bufetes, escribanías,así como cofres de cedro para la ropa, 
etc. 5 

321 

·--·---P-•----~--.. ~~:----.~~· ·-------------·-···--. 



-<~~;;;¡ ......... 

'I 

~ 

En Espal1a no existía en los salones de los palacios otra decoración que no 

fuese el aparejo limpio de los muros, y éstos se decoraban si acaso con 

esgrafiados de tradición musulmana sobre repellados. En la Nueva Espaiia se 

aplanaban y estucaban éstos. 

El mobiliario en el siglo XVI en la Nueva Espatia, era poco y austero al 

principio, aunque poco a poco se enriqueció e incorporó algunos elementos 

indígenas cuando el mestizaje comenzó a dar frutos industriales. 

las casas y no digamos Jos palacios de la época, se caracterizaban por sus 

amplias áreas y grandes espacios, con altos muros, estrechas ventanas y 

puertas. Estos altos y largos muros se adornaban con pa11os o mantas 

indígenas de pluma y pelo de conejo o se decoraban con pinturas murales 

que imitaban los tapices. Se usaban también los reposteros, paños con 

emblemas heráldicos o guardameciles o guardamasiles, colgaduras de cuero 

repujado y policromado de antigua tradición árabe. 

Para poder describir las diferentes partes de el palacio de la época , 

mismas que duraron todo el virreinato será menester ennumerarlas . 

Comencemos con el zaguán ya descrito en otro capítulo, las accesorias a la 

calle, la portería, las bodegas, el patio principal, las cocheras, el segundo 

patio, las caballerizas, los pajares y los cebaderos, lugares en donde se 

cebaban algunos puercos con los desperdicios de la casa, todo lo anterior en 

planta baja. En el entresuelo se localizaban los aposentos de los lacayos, 

mozos y mozas, así como también los lugares que servían como oficinas de 

los administradores. A esta planta de entresuelo, casi siempre se entraba por 

escalera independiente de la principal. 

La plailta noble se encontraba, en las casas de la Ciudad de México, casi 

siempre sobre estas dos plantas ya descritas por razones obvias de lugar y de 

lejanía al suelo húmedo de la planta baja. Se llegaba a ella por una escalera 

principal de grandes proporciones bellamente labrada y decorada, Ja que 
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dcscmhocaha en el corredor de tres lados que rodeaba al patio, el 01ro lo 

cerraba la crujía de las habitaciones. 

SAIA DEL í:STRADO 

Al frente sobre la calle se encontraban las es1ancias principales de 

recibir; comenzaremos con la Sala del í:slrado: que viene a ser lo que hoy 

llamariamos la sala formal; se llamaba así pues cubriendo buena parte del 

salón bahía una especie de tarima alfombrada rodeada con un barandal 

dejando solamenle una entrada a ella y a la que se subía por uno o dos 

escalones. 

Este rorralejo o es1rado se hallaba alfombrado y cubierto por cojines y 

almohadones que se usaban para sentarse en ellos a la usanza morisca, esta 

zona normalmente se reservaba para las damas. !lay que recordar que hacía 

muy poco se había consumado en España la reconquista y que ésta duró siete 

si~los, ron lo que la iníluencia musulmana era todavía muy fuerte. El resto 

de la sala se alfombraba con otros tapetes. 

Los muros, aplanados y encalados desaparecían cubiertos por tapices , 

cuadros pintados en labia o guardameciles. Como muebles, algunos 

bargue1ios o arquimesas ( papeleras) coloridas procedentes de Michoacán, 

trabajadas con lacas, sillas de caderas, arcas o cofres cubiertos con paños 

labrados. 

El clima nunca exigió calefacción, pues en el Valle de México siempre fue 
muy benigno con lo que no existen las chimeneas y los brnceros españoles 

poco se usaron. 

Pam iluminar en este siglo había algún cam.lelero o hachero de hierro 

forjado, las ventanas 1enían paños aceitados o papeles encerados a manera 

de vidrios, pues estos eran escasos y caros, como cortinas se usaban también 

tapices que se recogían para dejar pasar la luz. 

1:1 uso de telas para cubrir los muebles, también es de innuencia mora y 

el asiento principal se colocaba bajo un dosel para darle mayor prestancia. 
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lal'amanos. Tasc~n. 1991. 

CAMARAS O SALEl'AS 
Continuamos con las cámaras o saletas; durante el siglo XVI fueron éstas 

las típicas estancias donde solía reunirse informalmente el señor con sus 

amigos excluyendo a las mujeres, otra influencia morisca arraigada en las 

costumbres espafiolas. 

Como los juegos de dados, naipes, tablas (damas) o ajedrez, se estilaban en 

gran manera en aquella época, existía en esta saleta una mesa larga a la que 

se acercaban bancas o taburetes si se necesitaban.6 

Se decoraban los muros con el repostero o tapiz heráldico y se 

completaba el mobiliario con unas mesas de servicio con garrafas, vasos y 

copas. 7 

CAMARA PRIVADA 

La cámara privada del dueño de la ·casa con~enía sus posesiones y 

muebles más apreciados. 

RECAMARA 

La recámara: el mueble principal en esta habitación B fue seguramente 

como ahora lo es la cama con sus indispensables paramentos, cielo sostenido 

por cuatro columnas de madera, goteras, cortinas y rodastrado, asl como 

sobrecama, se colocaban preferentemente en un ángulo del cuarto y tenla 

un crucifijo, una imagen o tapiz religioso en la cabecera. 

Para guardar la ropa habla arcas o arcones que también servían para 

sentarse aunque hubiese alguna silla de caderas a la dantesca o algún 

taburete o acaso algún sillón de respeto o de brazos y respaldo alto. 

En esta cámara guardaba el señor sus armas y armaduras pesadas o 

ligeras, siempre a la mano. La armadura pendiente de una pértiga separada 

de los muros para no desconchar éstos, había también una mesa baja 

perforada llamada astillero para las armas largas, picos, alabardas, espada, 

arcabuz, etc., se colocaba alli también el pendón con las armas nobiliarias. 
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Cnr1Rd<1r.SigloXVl11. 

Se guardaba así mismo en este lugar la silla de montar y en un arcón las 

espuelas, bridas, frenos y demás aperos del caballo. Lo anterior obligados por 

las ordenanzas que para el buen gobierno de la Nueva Espa11a expidió en 

1524 el 20 de Nol'iembre don llernán Cortés, Gobernador y Capitán General, 

que dicen en el primer capítulo . 

... "Primeramente mando que cualquier vecino o morador de las Villas 

o ciudades que ahora l1ay o /Jubiere, tenga en su casa una lanza y una 

esp;1da, y un puñal y una rodela, e un casquete o celada e armas 

defensivas, ahora sean de los españoles o 11ora de los que se usan en Ja 

licrrn y ron eslas armas sea 011/igado a aparecer en los "alardes cuando 

fuere llanwdo" ... y en el segundo capitulo sigue ... "/os encomenderos que 

tcng;111 liast;1 500 indios, deben tener una balfosta · º. u~·a escopeta y 

armas defensivas de las de España, corazas, cosdéres; ade111ás de que Jos 

encomemlcros con 1000 indios o más teng.111 · u~::~a·b~llo·r'o yegua l1icn 
:·:~::·."._;, ; .. : . i' : - • 

aderezado de silla, freno y demás menesteres, esfálldo obligados !Odas 

es1os vecinos y encomenderos a efectuar alarde:,~~)~~·~a')cua"rro meses, 
·: <<\".'' ., .. 

ronwnc/o nota las au1oridadcs del número de gente,'''¿iibíillÓs y calidad de 

armns que había en cada población".)O 
·.-¡-~ -¡ !: 

Como se puede ver los conquistadores y colonos .duranÍe los primeros 
,..,.,,_. ·' 

alios despúes de consumada la primera parte de la conquista; no las .tenían 

todas consigo y temían una sublevación de los vencidos. 

CO~IElYJR 

El lugar propiamente dicho comedor no existió durante .el siglo XVI. Debió 
,' .-· ... ,--::_. : 

haber un lugar en donde más frecuentemente se conlla, perono ~existío el 

lugar solo dedicado al yantar. En los libros de Cámara de don Juan hijo de los 
Reyes Católicos se cita el del Estrado donde se come lly en el n1ismo se dice 

que la servidumbre coma en la despensa y que cuando el príncipe lo haga 

solo, lo haga en el retrete. 
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Cuando había una comida de importancia se acondicionaba y se 

entapizaba alguna sala o los corredores en donde se colocaban bufetes de 

madera recubiertos de ricos lienzos, donde se ponían las vajillas de plata, los 

picheles de vino, platos, fuentes, tazas, copas y cubiletes de metal o de 

hermoso vidrio de murano. No faltaba la naveta con sal, sazonadores y 

especias. 
COCINA 

Se cocinaba en un lugar de la planta noble, preferentemente situado 

atrás sobre el segundo patio y si nos fijamos en las pocas cocinas del siglo 

XVI que han llegado a nosotros y que son las de los conventos, podremos 

deducir cómo fueron éstas en los palacios o casas nobiliarias en.la Nueva 

Espalia durante este período. 

Debió ser muy parecida la cocina a las medievales espa1lolas con una 

campana en esquina o de muro a muro grande cubriendo el fuego, 

prácticamente éste a nivel del suelo. Los hierros ayudaban a colocar sobre 

aquél las ollas, marmitas, cazos y sartenes para cocinar. Sobre las paredes 

había alacenas que contenían otros utensilios, jarras, cedazos, cazuelas y 

demás adminículos necesarios. El mestizaje culinario fue verdaderamente 

importante por lo que junto al espetón y la parrilla para asar la carne se 

coló el coma! indígena y con él, el molcajete y el metate, el fuelle para 

avivar el fuego cedió el paso al aventador, no faltaba el garabato de donde se 

colgaba la carne fresca y la espetera de donde se colgaban otros útiles. 12 

CAPILLA 

La !]!illJill u oratorio doméstico fue complemento indispensable en los 

palacios novohispanos de la cual ya hablaremos en el capítulo 

correspondiente. Fue sin duda un sitio fundamental en el esquema 
programático de el palacio y ocupaba un lugar preponderante dentro de 

éste. 
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Se adornaba profusamente y con gran riqueza y se oficiaba en él cuando 

se tenía el privilegio. 

BAÑO 

fifili.Q; el lugar para bañarse no existió tampoco en las casa del siglo XVI. 

Se llevaba una tina al lugar escogido para ello y se llenaba de agua de la 

temperatura deseada, transportándola por medio de baldes. Las tinas de la 

Nueva España fueron hechas de barro grueso, ovaladas, con cuatro asas para 

poder rargarlas, en algunos casos se adoptó el baño de vapor indígena 

llamado temazcal que debió estar situado en el segundo patio. 

LETRINAS 
Las letrinas; estas se usaron en España desde la época romana, en la 

Nueva España existieron en todas las casas nobiliarias o palacios hacia la 

parte trasera de éstas. En el Valle de Mé~co, dada su topografia plana, se 
1 

debió usar en muchos casos el excusado llamado de pozo con lo que debieron 
contaminar los mantos freáticos y las norias vecinas,ya que sólo algunas 

casas gozaban de "merced" de agua que les suministraba esta limpia de los 

acueductos que surtían a la Ciudad. 

El excusado de pozo o de cajón, también llamado secretas, beque o lugar 

del ofkio humilde como se les decía en los conventos, dejó de usarse hasta 

que se implantó el sistema de drenaje. 

Importante es hacer notar que el comportamiento de los conquistadores 

y colonizadores, su idiosincracia y por lo mismo los resultados espaciales y 
formales en sus casas tenía una profunda raigambre medieval-morisca, de 

allí los resultados. 

Como dice Rafael Gómez en su libro Arquitectura y Feudalismo en México 

... "La Edad Media no se quedó en el Viejo Mundo; llegó a América con Jos 

conquistadores"."La Conquista de América por los españoles en el siglo 
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Kolonial ~Jll<tein ~lexilo. l;i.·hen, l'JJI. 

XVI vino a ser una prolo11g:1ción allende el Océano de la Reconquista 

1ermi11ada en la península Ibérica con la toma de Granada en 1492" ... 13 

LOS INTERIORIB DE LOS:PA~CJOS o CASAS NOBILIARIAS DURANTE EL 

SIGLO XVII. ·.· .. ·· ... ·.·. · / •t •. > . 
Durante el siglo XVII es not~blel~"~ct~tr~éJó~·tjü~IaCiud~dde México y 

otras ciudades importantes del país·:·~iúfali~ii._e~'Íos vÍá¡~nt~s que las 
visitaban. ' i.:~~r:':%' ' ·· ··. ·· · •· · .. 

L1 opulencia de las casas nobiliarias ií pala~ia~·~··a.4ueiias que no lo eran 
les admiraba. Tomás Gage dice en 1625 • ...• ¿b~·-,e~~~~Zle~ v~~' ce;cenándo/es 

cada día más 1erre110 en que han labrado sJ'N~L);1~¡~J)'~;/de tres y aún 

cuatro casas de indios construyen una li~iJi~1}1'J gr~llde al uso de 

Espmia, con jardín y vergeles; po/ ~s~;~al;~~~,,~ ~~siiodas la; casas de 

Mé.~ico son espaciosas y cómoíÍas,"''r tiien~~~ }~rdin para •servir de 

recreación y desahogo a Jos qu~)~ h~b¡¿~~·::f~slgu'e dicié1icto Tomás Gage 

... "Los edificios son de ¡iiedra··y.0buen'os JadrÍ/Ío;; pero no son altos, a 

causa de los lerremolos fr~cuc~tes que sé' ~ú~~en e~ a~uél c/i;na, y que 

podrían derribar/as si· iuvieran más de frcs pisos•,;, .J 

Dice también el Arq. Luis Orliz Macedo citando a doll Manuel Toussaint 

q uc ... "los criollos en la Nueva España estaban seguros de que el 

espírilu que animaba a los españoles americanos, debía mantenerse en el 

mismo grado de elevación que el de sus padres, afirmando que en 

llegando a Ja América, o con lo que les produce el empleo a que vienen 

destinados, o con las facultades que adquieran, o con los enlaces que 

con rraen, o por lo que adelan lan en el comercio, o en otro ·semejan te 

arbitrio, se ven cuanto antes en el estado de mantenerse con el 

esplendor de la opulencia, manifiesta en Ja sunwosidad de los edificios, 

de lo exquisilo de Jos muebles y de lo rico de las vajlllas" ... 2 
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Así mismo cita el Arq. Ortiz Macedo 3 al Doctor Isidro Sariñana cuando 

describe la opulencia del palacio de los Virreyes en 1666 y habla de los 

salones, piezas, camarines y retretes, dice el Doctor que hay tres salones de 

estrado, antesalas, galería de audiencias públicas. Describe el salón, galería y 

antesala de cincuenta varas de largo y siete de ancho, la sala principal 

llamada del Real Acu~rdo era de más de 1reinta varas de largo por diez de 

ancho. Sigue describiendo los tapices, brocados, colgaduras y pinluras de 
"paisajes" y nombra un retrato original de Carlos V hed10 por el Tiziano. 

Sin embargo, el siglo XVII no se distinguió como el XVIII por Ja ríqueza y 
ostentación de la nobleza en sus casas, mobiliarios y enseres domésticos, más 

bien fue un siglo austero del cual queda poco. 

Hay que recordar que este siglo, el XVII, marcó en la península una caída 

económica profunda y una pérdida de parte del imperio de los Austrias. 

Durall!e este siglo los muebles más característicos fueron los arcones en 

donde se guardaba todo, desde ropas hasta joyas y dinero, los hay tallados, 

incrustados o de cuero para viajar, adornados con pita. Los armarios 

reemplazan a los arcones a fines del siglo XVII y se conservan las "cajas de 

alcanfor" 4. De el siglo existen bufetes con gavetas cuadrados y 

rectangulares,taraceadus o grabados a fuego derivados del bargue11o. El 

mueble entablerado u encasetonado es típico del siglo XVII en la Nueva 

Espalia y hace ju ego con las puertas y obscuros de las ventanas, no conoce 

este estilo la línea curva, se ensambla con precisión y proporción 

geométrica, se arman contraplacados allernando las vetas de la madera, y se 

molduran profusamente entre tableros. Se describen como "escritorios de la 

tierra", se decoraban con maque, el padre de La Rea escribe en su Crónica de 

la Orden de Nuestro Seraphico P.S. Francisco, PrOl'incia de San Pedro y San 

Pablo de Michoacán (1643) que en la región miclrnacana ... •lfacen 

excelentes escritorios, cajas y baú/es ... bufetes y otras muc/rns 

curiosidades" ... 55' 
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También en este siglo la cama sigue teniendo suma importancia 6, el 

cronista Antonio de Robles (1665·1i03), describe la suntuosa en la que fue 

tendido el arzobispo don Feliciano de la Vega ... "una cama de Japón de talla 

de barniz ... con cielo de brocado" ... 

En el libro El Mueble Mexicano, Marita Martínez del Río de Redo también 

dice que en el siglo XVII la Nueva España descubre el mueble decorativo y 

utilitario por excelencia, el biombo, el cual para mediados de él había 

adquirido carta de naturalización y se producían aquí verdaderas obras de 

arte. 7 

LOS INTERIORES DEL PAIACIO O CASA NOBILIARIA EN !A NUEVA ESPAÑA 

DURANTE EL SIGLO xvm. 
El apogeo del palacio o casa nobiliaria en la Nueva España se logra en el 

fabuloso siglo XVIll, siglo barroco, siglo de las luces, siglo de los grandes 

arquitectos y los grandes potentados nobles o no, mineros, comerciantes o 

hacendados.Ya se describió un palacio pero no sobra la redundancia en 

hacerla de ciertas partes a efecto de hacer énfasis en la opulencia y belleza a 

la que se llegó en algunos casos inclusive en casas de personas sin títulos de 

nobleza. 

De manera magistral don ~lanuel Romero de Terreros 1, Marqués de San 

Francisco, describe el mobiliario de un palacio nobiliario del siglo XVIll en 

su libro Las Artes Industriales en la Nueva Espat1a. Comienza con el Salón del 

Dosel, sigue con el del Estrado, la Capilla u Oratorio, la Asistencia, las 

Recámaras y Alcobas, el Tocador junto a la recámara principal, el Comedor, 

la Cocina, el Cuarto de Baiio o Placer. 

Para lo anterior describe el interior de la casa del Conde de Regla, don 

Pedro Romero de Terreros su rullepasado, que se ubicaba en la calle de San 

Felipe Neri; alude así mismo otros palacios también de sus parientes. 

Valga por eso la transcripción de tan docta y prolija descripción dificil 

de superar. 2 (Ver Apéndice 2.) 
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As! termina este gran y último siglo de el Virreinato de la Nueva Espada, 

pues aunque éste dura hasta 1821 casi la cuarta parte del XIX fuera de dos 

palacios neoclásicos el de Buenavista y el del Apartado el envión del barroco 

en los palacios subsistía y resistía a la entrada de la decoración neoclásica, 

cosa que no sucedió en el ambiente religioso en donde el afán de modernidad 

destruyó tanto de el excelso arte barroco para sustituirlo en muchísimos 

casos por obras del nuevo estilo de baja calidad. 
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Diversos instrUillt.'ntns rora trJh.Jjar IJ m.tdcrJ. CiuJaJ &muna. 

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES. 

Al caer la gran Tenorhlitlán en manos <le Cortés, ésta quedó destruida 

en parte por la acción de los sitiados para defenderse y por otra por los 

sitiadores, con el propósito de atajar el <laño que les hacían y recibían 

desde los edificios. 

Llenaron los canales y acequias con el material, producto del derribo 

de éstos, piedra, tierra y basura, ya que éstos cortes les estorbaban y 

recordaban lo fatales que les fueron durante la huída en la lluviosa 

Noche Triste. 

No quedaron en pie de la hermosa ciudad sino las moles de los templos 

y adoratorios, mismos que después sucumbieron también al ardor de los 

conquistadores y evangelizadores. La ciudad quedó reducida a una 

inmensa ruina. Como ya se dijo en otra parte de este estudio, hubo que 

evacuarla con los pocos sobrevivientes, a efecto de limpiarla pues era 

imposible vivir en ella por el hedor despedido por tantos cadáveres 

insepultos de españoles y naturales. 

Alonso García Bravo, por orden de llernán Cortés traza la nueva 

ciudad sobre las ruinas de la destruida coincidiendo casi con la traza de 

ésta. 

Se comenzó la reconstrucción o construcción nueva empleando a los 

indígenas para que labraran y construyeran las casas de los vencedores 
y como dice Motolinia ... " que es la costumbre de esta tierra, porque 

Jos indios hacen las obras y a su costa buscando materiales y 

pagando los pedreros y carpinteros y .~i no traen qué comer, 

ayunan" ... 

... "Todos Jos materiales traen a cuestas; las vigas y piedras 

grandes traen arrastrando con sogas; y como les faltaba el ingenio e 
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Solución a problemas de dmcn1ael6n. 
Arq.carlosChaníónOiln<~ 

abundaba Ja gente, Ja piedra o visa que habían menester cien 

hombres, traíanla cuatrocientos, es su costumbre que acarreando Jos 

materia/es, como van muchos van cantando y dando voces"... 1 

Se repartieron los solares; se deslindaron éstos a estaca y cordel. A los 
que deseaban ser vecinos se les daba un predio y si el solicitante era 

conquistador, tenía derecho a dos. No se sabe a ciencia cierta la medida 
de estas mercedes, pero consigna Ku~ler 2 , en su libro de Arquitectura 

Mexicana del Siglo XVI que las primeras concesiones de tierra eran lotes 

cuadrados de setenta pasos por lado y la anchura de las calles de 14 varas 

(11.70m). Sin embargo, en 1537, todas las concesiones fueron de 96x192 
varas (80 x 160m). Existía con la concesión una obligación de levantar 

casa dentro de w1 plazo estipulado de antemano, que si no se cumplla , el 

nuevo propietario perdía el sitio donado y era denunciado éste, pudiendo 

ser adjudicado a otra persona.3 

Para no perder el solar mercedado se levantaron pronto casas de 
aspecto rudo mismo que al principio tuvieron todas las casas y 

construcciones de esta ciudad . 

... "Levantan casas de torres e de cuatro cuartos, como si fueran 

caballeros de salva" ... 3' 

Se construyeron primeramente para defensa, sólidas, fuertes, no para 

solaz sino para proteger a sus propietarios, comenta Cervantes de Salazar 

... "Según su solidez, cualquiera diría que no eran casas sino 

fqrtalezas " ... 4 

Todas las casas, incluyendo los palacios se construyen con pocos 

elementos elegantes, casi sin belleza, considerando ésta fuera de lugar 

aunque en Espaila floreciera el estilo plateresco. Presentaba la ciudad un 

aspecto imponente de bella traza en d¡ynero con anchas calles 5 y casas 
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uniformemente construidas, alineadas de la misma altura de tal manera 

que no se hacían sombra unas a otras. Todo individuo que recibía una 

merced de terreno estaba obligado a respetar el esti!oS' arquitectónico de 

la calle, a hacer la fachada de su edificio de mampostería y construir la 

banqueta. Burante la década de 1520 el temor de posibles ataques 

indígenas y los problemas internos de rivalidades entre diferentes 

facciones, hicieron que las residencias fortificadas proliferaran y cada 

poblador tratara de construir su propia fortaleza inexpugnable. 6 

En el juicio de residencia que se practicó a Cortés se encuentran las 

descripciones de las construcciones de la época. Cortés habia construido 

en el lugar que ahora ocupa el Palacio Nacional, un palacio de gobierno 

con almenas, torres y troneras para artillería, Pedro de Alvarado había 

construido también otra casa fortificada y otras nueve personas 

construyeron casas con torres para defenderse. Pero en 1580 ya habían 

desaparecido todas estas casas o residencias fortificadas y la ciudad 

adquirió al fin un claro perfil renacentista como lo planeara Alonso 

García Bravo. 

Después de esta breve descripción de lo que pudo ser la nueva Ciudad 

de México veamos con qué se construyeron los palacios virreinales de los 

primeros tiempos. 

Al quedar la ciudad en ruinas, se utilizan los materiales de éstas en 

las nuevas edificaciones, se adoptan los sistemas constructivos indígenas 

desconocidos en España y se adaptan los sistemas peninsulares 

recordados o refrescados por los tratados en boga en la época. 1 

Poco ha llegado hasta nuestra época de estas construcciones del siglo 

XVI, la ciudad sufre durante el s. XVII innumerables catástrofes como 

inundaciones y sismos que la destruyen casi completamente, ésto ya fue 
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plcdrJ suclia sin arw•mis;i ni arumoJ11. 
Arq.Cark~Chanfún. 

apuntado en otro capítulo. Se han detectado Jos sistemas constructivos de 

ese tiempo solo por las labores de rescate arquelógico en diferentes 

puntos de Ja ciudad. De palacios de la época quedan parte de las casas

palacios de Francisco de Montejo en Mérida, la de Diego de Mazariegos en 

San Cristóbal las Casas y Ja del Dean en Puebla, así como algunos en la 

ciudad de Oa.xaca y el Castillo-Palacio de Hernán Cortés en Cuernavaca. 

los sistemas constructivos y materiales debieron ser similares a los 

utilizados en el siglo XVII y S. XVIII y por extensión los mismos que se 

usaron en todos los edificios civiles o grandes construcciones de estos 

tres siglos de virreinato.Se procurará describir sistemáticamente las 

partes de las construcciones en general comenzando por los: 

CIMIENTOS. 

Debieron desplantarse estos palacios de la ciudad de México, sobre 

cimentaciones de piedras de reuso prehispánicas y de esta nueva píedra 

desconocida para los españoles, el tezontle,8 descrita por casi todos los 

cronistas pues su naturaleza llamaba la atención de inmediato y que 

representaba una verdadera maravilla para Jos constructores ti .· 

entonces ya que ... "son piedras que tiran a color ros¡¡do de que r~ 

hazen columnas y vasas y portadas, es piedra rrezia, no se come 

jamás de salitre ni de otra cosa que les pueda dañar" ... 9 sin embargo 

fue luego más usada en recubrimientos de sillarejos bellamente 

colocados en muros (San Bernardo), para aligerar éstos o en pequel\os 

sillares dovelados en arcos (Palacio de Miravalle), dinteles y bóvedas. 

Aunque se fundaron y cimentaron las primeras casas sobre los restos 

de la ciudad indígena; desde un principio conforme se construían, se 

hundían, de tal manera que adopt~ron de. inmediato los sistemas 

346 





constructivos de los nativos, dice la "Relación breve y verdadera de 

algunos casos de los muchos que hizo el padre Fray Alonso Ponce en las 

"Provincias de la Nueva Espaiia", siendo Comisario General de Aquellas 

partes". Escrita por dos religiosos "sus compatieros". ... "Por esta razón 
se dice que México esrá fundado sobre agua, y realmente Jo está, y 

así para hacer las casas no sacan hondos los cimientos, por luego 

hayan y sale agua"... ... "y si los edilicios son altos y gruesos se van 

poco a poco lwndiendu"... ... "y para remedio de ésto en otras 

iglesias y casas que se lian edificado cuando sacan Jos cimientos 

/1acen unas estacas de madera muy juntas y hincadas, y en medio de 

ellas fundan el cimiclllo, lo cual apro1•eclian para que el edificio no 

se vaya sumiendo''. .. 10 

Se hacían así las cimentaciones de diferentes piedras y grosores 

dependiendo del proyecto de la casa y grueso del muro, casi siempre una 

vez y media el ancho de éste, formando un emparrillado bajo los muros, 

sin cscarpio, lodo pegado con mortero de cal, arena y arcilla, 
combinación que con el tiempo y al contacto con el agua del subsuelo se 

convertía en un monolito fortísimo, las medidas variaban seguramente y 

la altura también, dependiendo del muro que fueran a recibir que podía 

ser de vara, múltiplo o submúltiplo de vara, ésta media 83.8 cm. (VARA 

DE BURGOS). 

Se utilizó también en cimentaciones el sistema de piedra-plen, el cual 

consiste en un gran conglomerado de piedras varias, unidas con un 

mortero tic cal hidraúlica (cal, arena y arcilla). Este gran piedra-plen 

formaba una cimentación corrida gruesa sobre estacas o pilotes y del 

que se desplantaban luego las cadenas de piedra que iban bajo los muros. 

La cal era muy costosa en el siglo XVI, según dice Kubler, que la 

cscaséz de cal en esta época retrasó no pocas veces el avance de la 

construcción en general en la Capital y "en 1531" cita a la "Tasación y 
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autos de las casas que tenía el Marqués de Valle Méjico" de la Colección de 

Llocumentos inéditos del Archivo de Indias, libro XII, 1869 p. 523 .... "La 

construcción de un muro de mampostería de lm de ancho por uno de 

alto requería un cesto de cal que costaba un peso. " • ..11 

En el libro Architectura ~lcchanica conforme Ja práctica de esta 

Ciudad de México de el cual se desconoce el autor y que fue encontrado 

en los Angeles California en 1963 y fue traducido y anotado por Mardith 

K. Schuetz e impreso por la Universidad de Arizona en Tucson en 1987, se 

describe la forma a modo de tratado de construir en esta ciudad. No 

existen los dibujos referidos por haberse perdido. Se tomarán 

textualmente algunas indicaciones que aparecen en la obra haciéndoles 

algunas aclaraciones y comentarios. 

Al inicio del libro el autor protesta: 

... "En los libros de Arcl1itectura como se verá en el contexto de 

este cscripro y sus parra piros, que aunque se tocan áJgunos; puntos de 

geometría es solo de paso en cuanto se enseña el : Merlmdo de 

aplicarlos a la práctica, y esto es muy distinto de CÓÍno'se tratan las 

Materias en los Libros. Er1se1ia cosas nuevas del Mre: !/úJ liasta ahora 

no (quizá) se lrabrán cscripro, lo que se lrn edro irfuerza ¡;de mucho 

travajo, y de andar col/celando noticias, assi por lo que 'roca a. sitios 

y precios ( que su nwyor va/idaclon certeza y corriente, ocurrirá el 

Maestro al Mapa, y costumbre que el tiempo ofrezca; como se dice en 

su Jugar). Del Goviormente Político, del Arte; y sus· terminas 

corruptos como se verzan en las Bocas de Jos operarios, sin dejar de 

cuando en cuando de introducir algunos puntos jurídicos, como tan 

importantes para que el Maestro pueda dar una legítima Declaración 

lli1rr~ma(\lrcj1~ u~dosrn d siglo XVIII según Juan de Villanuc,n en cualesquier Juzgado. 
queap.~cwn rn el TrJta1lodo Alhaílilerladc el mi<nn 
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Ani.CarlosChanfón. 

Muro de mam[XlSterla o mampUl'SUJ. 
Ani.r.arln1C:lt!nf(in. 

En todo me sugeto ala Correccion Cristiana ala enmienda y 

Enseñanza de cualquiera de mi facultad (aunque no aya alarde de 

ella por su humildad, o no necesidad vale)• ... 

Sigue el autor diciendo que 

.. .''Todo Jo que aquí se trata no está en Jos Libros de Mathematlcas 

Terminos,Govierno y Practica''. .. 

y comienza propiamente con sus recomendaciones tratando por partes 

todo lo referente a la práctica de la Arquitectura y construcción . 

... " Suelos. Lo primero para una fabrica es el Suelo; su valor se 

regula en varas cuadradas; y cada vara tiene su precio según el 

parage en que se halla por el Mapa de los precios" ... Más adelante 

consigna una lista de los precios en ... " un Extracto de Varios Cltios 

con sus precios pero· para el puntual conósimiento Siempre Ocurrirá 

el Maestro al Mapa"... sigue diciendo que este Mapa se hizo . 
.. • reformando el antiguo, en una junta de Cavildo en tiempo de el 

Señor Rexidor don Antonio Dávalos" ... 

Pero ya entrando propiamente en materia de obra habla primero de 

los cimientos. Hay que hacer notar que este libro cree la traductora y 

comentarista fue escrito entre 1794 y 1813 pues nombra algunos autores 

de tratados como el de " Uvolfio " que es según ella John Woolfe coautor 

de dos volúmenes del "Vitrublus Britannlcus" publicado en 1767 y 1771. 

(John Woolfe y James Gandon, The Britlsh Archltect: Contalnlng 

Pians, Bevations and Sections; of the regular buildings both, public and 

private in Great Britain, Vols 4 and S Vitrublus Britannlcus 1767-1771; 

reprint, New York, Benjamin Blom, !ne., 1967). 

Sin embargo, los métodos y materiales usados hasta el advenimiento 

del cemento Portland y el acero estructural en el siglo XIX, 
practicamente fueron los mismos variando solo en el porcentaje de 

utilización de los materiales y algunos métodos utilizados por los 
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neoclásicos al final del siglo XVIII, razón de más para transcribir al 
autor de la Archltectura Mechanica así: 

... ' Cimientos. o Zanjas. No metemos aqul Jos de Jos Templos porque 

en estos es fuerza arreglarse a los Authores. Hablamos pues de las 

casas regulares, con sus altos y entresuelos. A/os cimientos 

regulares se les hecha una vara de ancho; y de profundo vara y media 

o dos varas fuera del estacamento. • ... 

Luego anota en otra página sobre las estacas: 

... "Advertencia sobre algunos casos. 

En este punto de estacas, hade saver el Architecto, que lo que 

pudre no es el Agua sino, el Ayre: se experimenta en ellas, al/andase 

en algunos simlentos indemnes despues de muchos años, y aquel/as 

partes que estan descubiertas, o enterradas, y en algunas partes 

descubiertas: El pedaso que esta defuera tiene Ja cabeza podrida 

todo lo que descubre por la corrucion de los Ayres" ... 

En algunos casos el ancho del cimiento debió ser mayor como en los 

Palacios o casas ricas, pues los muros perimetrales en algunos de ellos 
como en la Casa del Conde de San Bartolomé de Xala, son de una vara y el 

cimiento siempre era ligeramente mayor que el ancho del muro. 

Todavía en cimientos aclara la Architectura Mechanlca que el: 

... " Estacamento. Después de señalado el cimiento con una poca cal 

en polvo, se abre el cimiento para señalarlo, se saca a plano, y recto 

con la Escuadra, y Jos hilos, y todo esto se hace por el Mapa que 

tiene hecho el Maestro. Para el estacado se dice que éste ha de ser 

según el Dueño de la Obra, porque pueden ir mul juntas las estacas, 

o algo desapartadas. Las estacas son segun el terreno, si salen cuatro 

en Morillo se pagan cinco reales el ciento de su agusadura. Cada 

carro carga veinticinco Mari/los y son de sedro. Cada uno vale 1 112 

reales fuera del acarreo. Tienen de largo 6 varas. La agusadura de 

estos puede componerse con el carpimero de ·Ja ob'ra. ' ... 
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Aquí se aclara que los cimientos llevarán en muchos casos morillos, 
estacados para pilotear pues el terreno en la Ciudad de México siempre 

fue de alta compresibilidad, dá las medidas de estas estacas 6 varas; 5 mts., 

dice que son de cedro, seguramente cedro blanco y que cuestan 1 112 

reales cada uno, por lo que depende de la riqueza del dueño el poner más 

o menos de estas.Consigna el que hay que sacarles punta para hincarlas, 

cuanto cuesta esto y quién lo hace. 

Sigue con los cimientos y dice que las: 

... " lepas de las pilas. El cimiento de cualesquiera se llama lepa: 

Scñafando que sea, se abre la lepa de tres, o cuatro varas, conforme 

fuere el terreno, y la magnitud y Ja figura de la Pila, con 

advertencia, que liande ir mui unidas las. estacas,_ Juego. se hecha 
.,··/> -:::·.'r. :! 

piedra dura con mezcla de cimiento /1asta que fal_ta una ·.vara para 

enrrasarse, toda aquella vara, o vara y media, · paif;'eÍ e~:irase. se 
";_,->,.:2:;i_,;t:t:~-:'.:'~:~: 1} 

maziza con piedra dura y mezcla de tezonc/ale, o mezcla.: fina, hasta 
. j> -: •,.; .!~ 

enrrazar" ... 

Aquí se indica qué profundidad deben tener los cimien.tos que 

contradice hasta cieno punto lo primero que dijo pues al principio dá 

una medida de profundidad de dos varas, 1.776 mts .... • si /1ay 

estacamento" ... y ahora de tres o cuatro varas dependiendo del terreno, 

dice que deben ir muy juntas y que después se hace la mampostería con 

piedra dura con mezcla de cimiento y luego con tezonclale que utiliza 

gravilla de tezontle . 

... "Tesoncle. Con la misma medida de Ja piedra dura, se mide el 

1'eso11c/e, las cualidades de este que viene a Mexico, son dos, el de la 

Toya, que es duro, y el de la Barranca que es blando. El blando va/e 
•: 

seis pesos la brazada, y el duro cinco pesos.Ay brazadas de tesonc/e "¡ 

que //aman de laja, y media laja. La media laja es mayor que la laja. 

El precio de la faja, y media laja a veces 8 pesos y avec.1 12 pesos" ... 
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Pero antes se habla del te1.0ntle: ... " el divino mareria/ se llama el 

rcsoncle por lo que agarra, y assí aunque los corles de una bobeda no 

baian con aquella perfección. del Arte, son tolerables;. no se . dice por 

esto que las bobedas, que se. hacen en México no tienen cortes porque 

se verá que esta iniperfección, Ja suplen Jos yndíos con l~azer las 

piedras a manera de un cucurucho mui largo, y mazizando. :.bien por 

arriba parece un Puerco espín, por la lravasón de todas. sus partes 

pero se dcve creer, y entender que llevan cortes" ... 

Se hincaban morlllos bajo cimentaciones de los muros principales 

como lo anota Don Miguel Agustín Mascaró en un presupuesto del rulo de 

1786 ... 'Muril/os... En Jos cimientos de las paredes principales ... 

/den en los pilares ... iden en los cimientos de los 

a/macenes" ... (Fábrica Real de Tabacos y Puros) (Documento inédito) del 

Archivo General de la Nación. 

Comose puede ver el autor describe el cimiento, su ancho y alto y dá 

las medidas que fueron de estacado (estacamento) luego dará las medidas 

de las estacas o morillos, sus costos y su frecuencia. 

MUROS. 

Al desplantar los muros era necesario pensar en la humedad y el 

salitre ocasionados por la capilaridad propia de éstos pues se 

desplantaban sobre terrenos con niveles freáticos muy próximos. Para 

evitar lo anterior, aunque a Ja larga no dió resultado, se colocaban capas 

de losas de cantería de Chimalhuacán 12 y en algunos casos '1osas de 

piedra rosa de la Villa de Guadalupe, ésta puede verse aún sumamente 

deteriorada por el agua y la intemperie, en el Palacio de lleras Soto en 

República de Chile y Donceles, aunque fue colocada sobre el rodapié de 

resinto labrándose con bellas molduras.hoy, muchas están perdidas. 
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lnstrulll!ntos usados en el siglo XIX. 
Arq. CarklsChanfón Olmos. 

Siguen más recomendaciones del autor de la Mechanlca: 

... "Alturas i gruesos de Paredes. Segun el precitado cimiento, 

desde el Ta/uz hasta el enrraze del primer techo tres cuartas de 

grueso, desde este asta el alto, dos tercias o media vara. Las 

Acesorlas o Zaguanes cinco varas de alto, Jos entresuelos tres varas, 

y el alto de arriva seis, si no se echan entresuelos, seis y media 

varas abajo y seis arrlva: todo esto es adultarlo" ... 

Aquí la Mecánica dá las medidas que según el autor deben tener los 

edificios comunes aunque aclara que todo es "adultario" lo cual debe ser 

arbitrario o sea volitivo del constructor. Pero dice que el ancho del muro 

de planta baja hasta el primer piso debe ser de tres cuartas o sea 62.85 

cmts. desde el "taluz" o talud, que se presume sea el rodapié que 
sobresalía del paramento del desplante del muro. Después hasta la azotea 

• dos tercias o media vara" que son respectivamente 55.86 y 41.9 cms. 

Dá la altura de los entrepisos y dice que las accesorias deben tener 
cinco varas de alto lo que es 4.20 mts., que permitiría tener espacio 

suficiente para un tapanco con el que se formaría la casa de taza y plato 
con su escalera de medio paso. Los zaguanes también tendrían cinco 

varas, los entresuelos deberán tener tres varas que son 2.51 mts. y si no 
hay estos seis y media varas en planta baja o sea 5.44 mts. lo que también 

permite poner tapanco. 

También dá las medidas de los tabiques o muros menos anchos y más 

ligeros, diciendo: 

... " Tabiques. Los de abajo, media vara, los de arriba una tercia, 

esto es lo regular, pero según A/eman podrán adelgasarse hasta una 

cuarta" ... 
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las medidas consignadas son , media vara igual a 41. 9 cms. o una 

tercia de vara 27.93 cms. o Incluso una cuarta de vara 20.9 cms., citando 

según la traductora probablemente a Marco Aurelio Alemán matemático 

que en 1552 publicó su "Libro Primero de Aritmética Algebrálca". 

Los muros se construían, si eran principales de cal y canto usando el 

tezontle, que ya se describió, a efecto de aligerar la construcción; sus 

medidas eran variables, pero sensiblemente en múltiplos y submúltiplos 

de vara. En las esquinas se reforzaban con garabatos de canterla o 
ladrillo. Se construían también tabiques divisorios 13 de bastidor de 

madera y tela encolada y pintada con "paisajes" o varas y bajareque 

recubiertos de mortero de cal y arena, o yeso fuerte. 

El "abalúo" de un·a casa contigua a la casa del Sr. Conde de Sierra 

Gorda, el Chantre Don Mariano Escandón, ubicado en Valladolid 

(Morelia) en 1808 hecho por el arquitecto Manuel Muñoz y García se 

refiere a paredes de "calicanto", hace mención a paredes de piedra y lodo 

y a paredes principales a la calle hechas de "pafterla", seguramente bien 

labradas de cantería y junteadas con mortero de cal, en otros documentos 

se dice "paredes de mamposteria" como en el avalúo de Abril de 1773 de 

la Hacienda de Sta. María Temalatitlán perteneciente a Don Martín 

Xavier de Xallo y Osorio. 13' El Arquitecto Ortiz Macedo opina que cuando 

los muros tenían una longitud mayor a seis metros, se construían arcos 

de descarga para distribuir éstas a los extremos, cosa que se puede 

observar en casi todos los monumentos virreinales. 14 

En cuanto a fas mezclas o morteros la Mechanica los describe de la 

siguiente forma: 

... " Mese/as. La real: un huacal de cal, y otro de Arena. Mescla 

segunda una de cal y dos de arena. Mese/a fina . u~a de cal y otro de 
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lnsirumenlOS romanos del Inicio de la era cristiana. 
Arq. CarlosChanfón. 

Arena cernida: SI sale esta, o de esta medio cajón de granzas se /e 

vuelve a echar, esse medio cajón de cal. Mese/a de aplanar, una de 

arena y otro de cal, se rebuelbe primero y luego se cierne uno y otro. 

Mexcla terciada o de cimientos prudencia/mente 3 caxones de cal, 6 

de arena, y 12 de tierra" ... 

Así tenemos que comunmente se usaban cinco o más tipos de mezclas 
para diferentes lugares y costos desde mezclas para mampostear 

cimientos, que debieron ser fuertes con algo de tierra o arcilla para 

crear el mortero hidraúlico que convierte sumergido en agua a un 

conglomerado de mampostería en un enorme monolito, hasta una para 
aplanar finamente, muy rica en cal. 

Los cerramientos se hacían con gualdras de madera o con dovelas de 

tezontle o piedra labradas a efecto de' formar capialzados ya que casi 

todo~ los vanos tenían derrame hacia adentro. En el umbral debla tener 

un sardinel de poca altura y con levísima pendiente hacia afuera, fuese 

patio, pasillo o balcón, este sardinel era del ancho del quicio, más o 

menos un tercio del ancho del muro. 

Los vanos se enmarcaban con cantería cortada y labrada bellamente, 
las piernas del marco llegaban en algunos casos hasta Ja cornisa y si 

estaban muy seguidos con ella formaban una fuerte ayuda a la 

estructura, también las jambas o piernas se engrapaban a veces con 

metal 2. la cornisa para un mejor efecto. 

En el caso de Ja Ciudad de México, casi todos los palacios novohispanos 
hasta antes del neoclásico, tenían los pailas exteriores de la fachada 

principal recubiertos de slllarejos de tezontle en hiladas horizontales, en 
algunos con estos mismos sillarejos se formaban cruces sobre hermosas 

peanas o anagramas de la Santlsima Virgen María, como puede verse 

apenas realzado en el palacio del Conde de San.Bartolomé de Xala en Jos 
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paños de la planta noble. Una excepción es el Palacio de los Condes del 
Valle de Orizaba, llamada Casa de los Azulejos, la cual está recubierta de 

azulejos de Talavera de Puebla lo que lo hace único y 

extraordinariamente bello. 

Los muros Interiores se repellaban con mortero de cal y arena y se 

pintaban a la cal de diferentes colores obtenidos de tierras minerales o 
colores vegetales o se tapizaban con papel y pinturas con paisajes. 14' 

TECHOS Y ENTREPISOS. 

Los entrepisos y azoteas siempre fueron planos, sustentados por vigas 
de maderas diferentes, en algunos casos de cedro (cedro blanco) 

sumamente oloroso o. pino, ayacahuite u oyamel, si se situaba en el 

antlplano, pero si estaban como el caso de la c~sa del Adelantado Don 
Frandso de Montejo en Mérida, se utilizaban las maderas propias de la 

reglón, como Chucté o chacté en puntales, madera rolliza, dura no se 
pandea, color bermellón; zapote, en puntales, madera rolliza, muy dura 

color rojizo; cedro, en muebles, viguetillas, blanda, labrada, color rojizo; 

jabín, en viguetillas, en canes, dura, labrada, color ocre; mora, en canes, 
en cárcamos (hamaqueros), muy dura labrada, color rojizo; caoba en 

muebles, puertas, dura, labrada, color rojizo; chuccum, en puntales, 
vlguetillas, blanda, labrada, color rojizo y atacada por insectos. 15 

Sigue el libro de la Archltectura Mechanica hablando de los 

materiales y enumera las maderas usadas en ese tiempo en las 
construcciones qe la Ciudad de México diciendo: 

.. :'Madera. Sirve para todo género de obras, pero las principales 

son el oyamel, xalocote, sedro y ocote; y comenzando por las 

Ystapalucas se dice que tienen 6 varas , cuando menos y de grueso, 

tres dedos, valen a rres reales. Síguense los· quartones de a 7 varas 
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de Oyamel, valen a !res, y medio reales, Quarlones de a 8 varas valen 

qua1ro reales. Anrepechos de a 6 varas: ( En esto ay mandado, y ay 

Ordinario).Lo mandado se dice por tener mas grueso que lo 
·, •' ·. ' 

ordinario. Bigas de a 7 varas valen a 7 reales(de esla~ .ª>: Ordinario 

y mandado},Bigas de a 9 varas a ~iieve /~ diei'r~~l~s. Big~s de a 10 

varas, de doze a cawrcére~l~;;,i(ell ''~st~s:~j' ríia~dad~'j' 11órdinarioJ • 
. ~:~· .. :·~·~:~:) .'·~~">'S'á .. Y'.-~:;~,.-~~;-:--,:.:.';~\'.;;;;,~·:l ;t:\;~'.~·s~:::'.'.: r'. ._::.-!'.; .. : . ·.· ii'. .. 

Bigas de a 11 varas a 2.pesos.;Bigas:de'.12:varas·a diez·y ocho, o 
. :: ·.'..·::·\~{.'.::)!f;};i:~~l(,:,;;'.:!;~ -.;:(\:·\ ;;·! ,·.::-::::.r::•:r··;,_·· .111

' 

vei111e reales. Todo esio baja y súbé de précio. Síg'ueíise las Planchas 
: : "~·:;:-':i·h/('.:;;:/<;,:";:~:t~';.~:>: .. ~.,.:·::~·:.(;,'< "!f: 

de sed ro que son de a 5 varas ,f ~stas '/'amas lumbrales, y ay de 6 

varas de largo 112 vara de ;~a;-;;: ~if}31i'a~ g~~~~~p; es
1

tas sirven 
' ::-' :••· .. :,::;;. );_:·¡;.:,:i'.;••;.;':>·;¡;co.1::·. i[ 

para acerrar tablones: lo regular es que s~a~' de' Oyámel pem puedan 

ser de Xa/ocote, etc.Lo ordlna~/o ;qú·~· j¡;~~º~i~/~~ c~~le.1Ím~s de. cada 
,.' ," :; <::~,;:;: .. ::,,'·>il;;:'.:,"•>: ~··";.:-.''~. j: e 

flere son 4 reales y cada flete es de: Quenta 'de. eLDueño de la Obra. 

Un carreión de carga de Ys1apal~c~s:, /6,8'quiiríon~s;1 de a 7,8 

quartones de a 8, 6 bigas de a 7 en carro. _4 bigas ad' a s, 3,i bigas de a 

9 en carro, un /umbral en cada c~rro. Mo~i/los de sedro 2S. en carro. 

Tablas de techar y t~Jari1;nfl. Ay tres especies, unas son de 
·. ::"'·-, .. -. ' ' ,. 

Xalocote, que van a 2 reales dozena, otra del, Oyametal,o C/1alco, estos 

valen 3 6 4 reales dozena y tienen- e~tos. l. 114 ~ara de largo y 113 de 

ancho, , y de grueso un dedo. Tablas de Ysc/a/waca tienen 2 varas de 

largo 112 vara de anc/ro, y una pulgada de grueso, su valor es de 8 

/wsla 12 reales dozena. De dos maneras se ponen las tablas en /os 

techos, ajuntados, o traslapadas, de cualquier manera que se pongan 

necesitan su cinta de lexamanil. La carga de texamanil se conpone de 

120 tejamaniles y \'a/en 2 112 reales" ... 

Como se puede observar en esta relación de el libro antes mencionado 

se describen las diferentes especies de madera usadas en la época y se 

nombran algunos lugares de donde se obtienen, con lo que puede 

presumir que en ellos existían grandes bosques hoy desaparecidos como 
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cuando dice Ystapalucas, (lxtapaluca), o Ysclahuacas (lxtlahuaca) o 

extraídas del Oyametal, bosque de Oyamel de Chalco. Hoy tanto en 

lxtapaluca, lxtlahuaca o Chalco no existen los recursos maderables 

nombrados. 

El autor nombra las vigas, tablas, "quartones", "antepechos', 

"texamanl/es", sus medidas y sus precios así como anota que entre tabla 
y tabla en los techos deberá ir una cinta de tejamanil a modo de calafateo 

para confinar el terrado. 

Será bueno poner las medidas y los costos de las maderas: 

Las "lstapalucas" miden 6 varas x 3 dedos cuestan 3 Reales. 

Los quartones 7 varas cuestan 3 1/2 Reales. Oyamel 

Los quartones 8 varas cuestan 4 Reales. 

Los antepechos 6 varas 

Las vigas 7 varas cuestan 7 Reales. 

Las vigas 8 varas cuestan 8 Reales. 

las vigas 10 varas cuestan 12-14 Reales. 

Las vigas 11 varas cuestan 2 pesos. 

Las vigas 12 varas cuestan 18-20 Reales. 

Las planchas 5 varas 

de "sedro" 

Los lumbrales 6 varas x 1 1/2 de ancho por 1/2 grueso. 
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Deben ser de Oyamel o de Xalocote. 

Los "texamaniles" 11/4 varas x 113 de ancho x 1 dedo de grueso. 

para techar 

Cuestan 2 Reales la docena. Deben ser de Xalocote la carga de 120 a 2 

112 reales. 

Las tablas de Isclahuaca 2 varas de largo x 112 de anchox 1 pulgada de 

grueso. Cuestan de 8-12 Reales la docena. 

Es necesario dar también las equivalencias de las medidas usadas en la 
época y de las monedas, por eso, la definición de el )1gfil.. del latín regalis, 

derivado de rex, regis, rey. Del rey, de la reina, de los reyes o de la 

monarquía. Anligua moneda espa11ola de plata equivalente a 34 

Maravedíes. También se aculió en las Cecas de ultramar. Hubo de a ocho, 

cuatro, tres, dos y un real, fraccionario de 112, 1/4, 1/8, 1/16 real. 15' 

RECUBRIMIENTO EN PISOS. 

Los pisos en planta baja de los palios se embaldosaban con resinto de 

1'ara por media, los pisos de las caballerizas se empedraban por convenir 

así, los pisos de los cuartos bajos de cuarterones de barro de media por 

media vara (40x40 más o menos) pintados y sellados con barniz de japan 

rojo a efecto de lograr una superficie brillante y lisa fácil de limpiar. 

Vale la pena transcribir aquí un avalúo y descripción citado por Don 

~lanuel Romero de Terrerosl6, pues describe en forma por demás 

concisa el material del que fue hecho el palacio del Conde de San 

Bartolomé de Xala ubicado en Venustiano Carranza 73 en esta ciudad, 

habiendo sido construido por el famoso Maestro Mayor Arquitecto Don 

Lorenzo Rodríguez, y que resulta por demás descriptivo. 
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Dice así: .. ."La materia de que está cons1ruida Ja Fábrica de las 

piezas l1as1a aquí dichas, es de buena "mampostería"en lo bajo de 

piedra dura, en el primero y segundo alto, de tesontle; las más de las 

piezas de la vivienda principal formadas por medio de canceles de 

corcuse (lela}. "Resin1ada" de piedra negra en el exterior, e interior 

muy adornada todo de "cantería" (Gris de Jos Remedios}, cuyas 

lal'ores están suguetas, según donde corresponden, a las órdenes de 

"arquitectura". Los pisos de Jos patios resinlados, en Jugar de 

empedrado. /.os pisos de los Quarlos, embigados sobre socios. Los 

pisos de las caba/lerizas empedrados, con sus pesebreras y lapas, o 

divisiones que forman cajones. Jos pisos altos assí de enrresuelos, 

como de principal avitación, de "soleras" maqueadas las de los 

superiores. las azoteas enladrilladas. Los "techas", de vigas de a 

nueve, de a ocho, de a siete, y antepechos, todo de escantillón 

labrado, acanalado y blanqueado de "yeso", con perfiles de carmín. 

(las vigas). Las puertas y ventanas de tableros y bastidores ele. cedro, 
• 1: -

forrados de cotense y pintados "palees" (paisajes} al ~leo; y . todas 

con cerraduras correspondientes y corrientes." · 

"Los corredores principales, sobre dos arcos; ut;~ , columna 

planc/Jas y zaparas de cedro emplomada la parte e~~eiior de ésta con 
·-,:' .. º :,_,, I', 

1ac/111elones. La cubierra de los corredores altos, · su~tentada sobre 

columnas de cantería con planchas y zapatas de lo n1ismo con forro 

ele plomo. 

La escalera que sube a la azolea, sobre alfardas de madera, con pasos 

de tenayuca. La fuente ele agua con su cañería en corriente y su 

derrame a la ca/le, cuya pcrlcnencia está empedrada con enlosado y 

cruceros de resinto ... como de Jo modernísimo y bien construido de 

Ja Fábrica y el mucho fierro que, en berjas y pasamanos con sus 

florones, 1ie11e•.)G' 
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Así se construían estos palacios desde las cimentaciones, 

impermeabilizaciones, muros principales y secundarios, entrepisos y 

azoteas, envigados y emplomados, herrerías y carpinterías. Así se 
pavimentaban los diferentes niveles con resinto, cuarterones o soleras 

maqueadas enl'igadas sobre socios, etc. 

En otro capítulo se describirán las dependencias usos y adornos de 

cada una de ellas, por lo pronto seguirá otro presupuesto que puede que 

arroje luz sobre algunos conceptos, y si no, aclarará algo de las medidas 
usadas en la época, no directamente de un palacio pero sí por analogía de 

una ronstrucción similar en calidad. 

Durante el virreinato, los palacios se siguen construyendo 

prácticamente de la inisma manera que los grandes edificios públicos, 

sería muy conveniente analizar un pres'upuesto de uno que no se llegó a 

realizar, y fue presentado por un gran maestro constructor para la 
edificación de un edificio de gran calidad que Iba a ser la Casa Fábrica de 

Puros y Cigarros que estaría en ... • terreno que média entre el 

convento de Corpus Chrlstl y el Hospicio de Pobres cuyo frente 

principal es al norte a la parte de la Alameda• ... , firmado por el 

Arquitecto Manuel Agustín Mascaró en el año de 1790 ... 'que prevía 

sanción y recomendación de la Real Academia de San Carlos por parte 

de los Directores del Ramo' ... 

Ca.<adclAdclantlllo l'rJ11cl~udcMon1cjo. Consigna el Arquitecto don Manuel Agustín Mascaró en ese • Cálculo 
Sbtcnu constructh u de roorillos em¡xllrados ,¡¡hre \'lga de arrastre. 
CuadcrnosdcArquita1uraVirrcinaLUNAM.FA 1. y Presupuesto Prudencia! de la Obra de la Casa de Dirección de la 

Real Renta de Tabacos", " calculado en varas, ples y pulgadas del 

Marco de Burgos y avaluado en pesos, tomines y granos, moneda 

corriente del país".16" 
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Hace don Agustín el cálculo por partidas comenzando por los 

cimientos de los edificios separando éstos y pone aparte excavaciones de 

• mamposterías ordinarias•, éstas las ennumera como sigue: en los 

cimientos principales, en los cimientos de las paredes menores, en los 
cimientos de pilares. En otra partida ennumera el costo de • murlllos" 

(morillos) para los cimientos de las paredes principales, de los pilares y 

cimientos de los almacenes. A esta mampostería la cuantifica en varas 

cúbicas. 

Continúa el presupuesto con "piedra labrada" y ésta la seftala en el 

zócalo (rodapié) de las paredes principales y pilares, en las paredes 

menores, en las pilastras y repizas, en las mochetas y batientes de las 

puertas, ventanas y b.alcones, en todos los • arcos•, en los escalones de 

las escaleras, en las impostas, fajas y comisas, en las pilas y fuentes, en 
' el coronamiento de los pretiles y en todos los tableros del frente 

principal, ya los vientos del neoclásico se movían por la Nueva Espafta, 

aquí se presupuesta en varas cuadradas, no importando que en gran 

parte la "piedra labrada" no fuese laminada, sino en bloque.(Atravesados 

y plsietes). 

Describe también rebocados, enlucidos y blanqueo ·Según la 

Mechanica , se hacía una mezcla aguada llamada Xa/paco que sirve 

para antes, • éstas partidas se aplicaban en superficies de muros 

principales tanto interior como exteriormente e igual en los de división, 

como les llama Mascaró a simples canceles casi como los que describen 

los valuadores d~ la casa del Conde de San Bartolomé de Xala, en la misma 

época. 
1 

Hay también enladrillados de las azoteas y suelos inferiores y 

superiores. Enlosado en el "plano Inferior" de los almacenes, en las 
casas particulares, en todos los pórticos, en las calles Interiores, en los 

patios, en las entradas, escaleras y corredores de~cubiertos y en los 
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suelos de las pilas y fuentes. Aquí seguramente se refiere a losas de 
piedra, tenayucas o similares. 

Sigue piedra de " recinto" en todos los lugares que den al exterior en 
el zoclo o zócalo. Inmediatamente continúa con los • entablados•, éstos 

se colocaban sobre las vigas de los techos para cerrar, aunque después 

enlista " ladrillo" para los intermedios de las n bigas" y para las 30,032 

varas " guadradas• ,de enladrillado, también se usaba el ladrillo en 
alcantarillas, cafterías de desagüe y en los capialzados. 

Cuando hace la cuenta de las cantidades dice " Piedra para labrar' y 
ennumera, atravezados de chiluca para toda la obra, "ídem de 

can terfa "creo sea de la gris de los Remedios que se usaba comunmente 

sobre Ja anterior -y que aparece en mayor cantidad-, después, piedras 

grandes de chiluca e igual de cantería, ~iempre en mayor cantidad. 

las "losas• ( tenayucas?) en el enlosado de toda la obra, patios, calles, 

etc. en cubrir todas las cañerías de comunicación e igual las de desagüe, 

y en Jos pesebres de todas las caballerizas. 

Cuando enuncia los • caños de barro" dice ... en las 1800 varas de 

longitud de caftería computando dos pies por la longitud de cada cafto 

sin el empalme. 

Dada la calidad de la obra no se piensa en usar adobe en ningún lugar 

como era costumbre en las paredes no principales, sin embargo, en otra 
partida dice y ennumera la cantidad de ... "BRAZAS de piedra dura para 

mampostear los cimientos de las paredes principales, de las 

subalternas de división, las de los pi/ares, pilas y fuentes, etc.• ... 

Una BRAZADA cúbica equivalía 17 a ocho varas cúbicas y es igual a 4.707 

m 3. Luego continúa y cuantifica el tezontle para todas las paredes 
1 ' • ' 

"maewas" en toda su altura, en las de división y subalternas en los 
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"senos de los arcos• y demás paredes. la •ca/• dice, la necesaria para 

las varas cúbicas de mampostería y las varas cuadradas ~ 'revocado, 

enlucido y blanqueo", así como enladrillado y enlozado, la medida usada 

para ésta es la • carretada• 18, necesitándose para toda la obra 4208 de 

ellas y 185,750 • caxones" de arena. B Caxon era igual al carga de 14 

arrobas de arena, 1380.72 kg igual a una carretada. 

Sigue el presupuesto y especificaciones de ésta Real Fábrica de Tabaco 

con el capítulo de las Maderas y comienza a ennumerar. • Bigas• de 10 

varas y de a 7 varas, éstas eran de cedro (cedro blanco), en varias 

dependencias, las primeras y las segundas en los almacenes generales y 

zaguanes. Antes de éstos dos conceptos cuantifica y cotiza el renglón de 

"los antepechos•, y .dice éstos en todas las casas particulares, piso 

inferior y superior, en las demás "aviracloner y oficinas del Real 

Servicio, en los pórticos y corredores. Creo éste concepto tal vez se 

refiera a las vigas de arrastre necesarias bajo las cabeceras de las vigas, 

no especifica medidas de estos antepechos pero si la cantidad que suma, 

9300, aunque pudiera tratarse de una viga sobre las que se colocan las 

viguerlas del piso, pero a éstas les llaman en otro lado zoclo. Continúa así 

ennumerando y cuantificando el maestro Mascaró con "Tablas de 

lxtlahuaca" en número de 43,916 y tablones en los " asientos de los 

comunes;', en los entarimados de almacenes tablados de los cuerpos de 

guardia, andamios y demás "ocurrencias". Sigue "murillos• (morillos) 

ya comentados, para pilotaje de los cimientos, tejamanil en todas las 

41,001 varas " guadradas' de entablada como cinta. Continuan las 

puertas ventanas de • Marca Mayor" y de " Marca Menor" , con la misma 

calificación subalternas y puertas grandes a la calle, total 760 puertas 

entre grandes y pequeiías. 

Describe lo de Hierro; primero • Reglas de marca mayor y de marca 

menor' así como pies de gallo para, faroles, pernos y espigas para 
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remates y • croteras• (acroteras) y fijación de estatuas de Neptuno de 

las fuentes, y las de los dos Leones, Atlantes del Relox y en los que 

tributan al Rey de Armas. 

No se olvida del balconaje y rejas, sencillas y corridas así como 

pasamanos de las escaleras. Enlista el plomo necesario para soldar los 

pasamanos, grapas de fierro, • canutos' para las fuentes y planchas de 

aforro. 

Enlista los utensilios necesarios y que entran en los costos. 

Cueros para tanates, cucharas de albaftil, docenas de lazos, . 

mazetas,cubos, mazos de cordel de azote y niveles de peso, con sus 

plomadas, barretas, palos, azadones, resmas de papel.reglones, varas de 

medir, escuadras para canteros, picos y talachas. 

También ennumera la clavazón la que dá 232,600 clavos de todas 

medicas a razón de 3 pesos y 6 reales cada millar. Termina con un cálculo 

de los jornales de cada uno de los operarios desde el sobreestante mayor 

durante los cuatro aftas que puede durar la obra, el de el maestro mayor, 

los de los sobrestantes subalternos, los de los cabos de cuadrilla, los de un 

carpintero empleado en las " ocurrencias" de la obra y 20,000 jornales 

de peones para la obra así como • 5300 jornales de peón empleados en 

llmpieza general de la acequia a fin de que puedan pasar las canoas a 

ple de la obra". Este punto es singularmente importante, pues 

demuestra que el 18 de Mayo de 1790, o sea, 203 aftosa, que todavía en la 

Ciudad de México se transportaban los materiales por agua en canoa, lo 

que debería hacernos pensar en la terrible destrucción ecológica del 

Valle y regiones cercanas que han llevado a nuestra gran ciudad la que 

estuvo situada entre inmensos y bellos lagos al pie de altas serranías 

seftoreadas por las nieves del Popocatépetl y el lztacihuatl a una 

~ltnación critica. 
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En cuanto a otros materiales básicos en la construcción como son arenas 
y cales dice el libro de la Architectura Mechanica ya citado: 

... 
11 Arena. Viene en Burros o Mulas, cada Burro carga 12 o J 6 

costales o 3 ó 4 costales cada Mula. La mejor según el Padre Fray 

Laurencio es· la que Desarramada en la ropa no deja polvo y segun 

otros laque refregada entre las manos no deja barro alguno. Viene de 

varias partes como de la Piedad, Tacubaya, Escapusalco, etc. Se 

compone por vlages, y un viage de arena es a conforme el cajón en que 

se recive porque dan 8 cajones por 4 reales y ai vlage que dan los 

mismos 8 cajones por 5 reales. 

Cal. Viene de varias partes. La mejor es la de San Marcos. La más 

superior es aquella que hace mucho estrepito a el apagarla, y esta es 

la mejor para lechada. La cal se compone por carretadas, la carretada 

ha de tener ID cargas, y cada carga· ha de te,ier 12 a 12 libras y 

acada carga se le quitan 12 libras de tara. 

Piedra. Para mampostear hade ser dura, y se compone por brazas. 

La braza tiene 4 varas de largo, 2 de ancho y una de alto: Su precio 

regular son quatro pesos" ... 

Como se puede notar en estos rubros se dan las calidades de las arenas 

y su lugar de extracción, los ríos, así como sus precios, se comenta sobre 

la cal y cuál es la mejor 11 la que hace mucho estrepito" al apagarla, se 

aclara como se vende la piedra y cómo ha de ser ésta para el mamposteo 

de alll que se llame a la piedra para esto, en cimentación, piedra braza, 
sigue diciendo el anónimo autor sobre otros materiales: 

... " La cantería. Para labrar se divide en dos calidades 

frecuentemente: en Cantería, y Chl/uca, la cantería es ·menos dura 

que la chlluca y viene de los Remedios y otras partes, tiene cada 

atravesado o piedra de cantería 213 de largo 112 vara de ancho y 114 

y dos decln.• de grueso. Plsietes de cantería o .chlluti tienen 112 vara -



de largo 113 poco mas de ancho y una cuarta de grueso; estos plsietes 

valen Ja mitad de lo que vale un atravesado, cada atravesado vale 3 

112 reales hasta S reales. Ay otro genero de piedra que llaman 

colorada, esta solo viene de Guadalupe" ... 

La cantería fue parte fundamental de todo adorno en arquitectura, 

marcos, molduras, columnas, basas, etc. y la chiluca o la cantería de los 

remedios la base así como la piedra dura lo era para mampostear y el 

resinto para pisos enlosados y rodapiés, que protegía la parte baja de los 

muros. La piedra colorada es la rosa de la Villa de Guadalupe y se usaba 

como ya se acotó para tratar de impermeabilizar adornándola hacia 
afuera con una moldura. 

El mismo tratado nombra otros materiales pétreos como: 

... " Guijarro. Es piedra redonda dura que se trae solamente de 

Tacubaya, el viage a S reales que son trés costales, /os mismos que 

trae un viage de arena. 

Losas. Estas se llaman Tenayucas, y son de a vara, su precio es un 

real, pero esto no es regular; ay de 314 de vara ay de 112 vara y ay 

de a 113. 

Adobe. Ay de dos calidades, una se llama de marca, y otro de 

sancopinca: el de marca vale a 6 reales el ciento y el de sancoplnca a 

S reales. 

Ripio. Viene como Ja arena en costales, su precio es a medio la 

carga, o a dos cargas por real y medio." ... 

El libro habla también del ladrillo que se usaba en el siglo XVIII aunque 

ya en el XVI Fray Toribio de Benavente o Motolinía en sus Memoriales o 

Libro de las Casas de la Nueva España y de los Naturales de ella, los 

nombra y dice a propósito de la fundación de la Ciudad de Puebla: 
... " Y porque de esta materia en esta cibdad no hay defecto ninguno 

ni falta, tiene muy buena tierra para hacer adobes, ladrillo y reja, 
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aunque teja muy poca se ha hecho en la Nueva España, porque los 

techados de las casas hacen/os de terrado. Asimismo tienen muy 

buena tierra para tapias y muchos han cercado y cercan sus huertas 

de tapia" ... (Región de Calpan, Puebla). 19 

Así la Architectura Mechanica dice de este material de barro cocido . 

... " Ladri/lo. El de marca tiene 113 de largo y de ancho 116 y el 

grueso tres dedos. El demás ladrillo común es de dos dedos de grueso 

y cerca de una tercia de largo, y cerca de una sexma de ancho. Vale 

el grande 5 pesos 4 reales o 6 pesos el millar, lo bueno de el se 

conoce por Jo bien cocido. Quatro espicies ai de ladri/lo, que son 

recocido, reco/orado, colorado y naranjado, Ja primera y segunda 

calidad es bueno, las dos segundas inferiores.Buen ladri/lo viene de 

Tacubaya, de Jos Morales, Mixcosaque, Piedad, etc. menos el de 

México aunque es bueno para mampostear, y otras cosas • ... 20 

En otra página la 120 dice lo siguiente: 

... • Ladrillos: ni sobrado crudos, ni tampoco muí cocidos, porque si 

estan mui cocidos, se hacen vidriosos, y si sobrados crudos, no 

resisten las inclemencias de el tiempo, y se desbaratan con solo el 

piso en breve tiempo" ... 

Podemos notar asl que el autor dá las calidades y las medidas, los cuales 

son sensiblemente iguales a los que hipotéticamente deberían tener los 

ladrillos ahora los llamados tabiques, los cuales son 7cm. x 14cm. x 28 cm., 

tres dedos x 1 sexma x 1 tercia de vara respectivamente. 

En lo referente al hierro usado en rejas y halconería asi como en 

clavos y bisagras dice que: 

.. : Jlierro para fábricas se compone po libras. Barretas más grandes 

hande tener 19 libras calzadas de Azero por punta y vaca, puede 

ajustarse cada libra de Jo labrado a quatro reales con el herrero, o 

como se compusiere.Azadones hande tener de 5 a 6 libras y no más 

pesados, el mismo labrado ba de quenta del herrero y lo mismo los 
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rodadi/los. Hierro de rexas, ventanas, corredores, pasamanos, etc. Si 

va de cuenta de el Dueño hade comprar el Hierro, y puede pagar al 

Herrero siendo obra ordinaria a 7 y 8 pesos quintal, y ban de cuenta 

del Herrero las mermas. Siendo la obra fina se llega a ajustar por 

libras. Lo labrado de clavos de media naranja para puertas, es su 

valor de 2 112 a 3 reales dozena. Alcayatas de 9 hasta 12 reales 

dozena: esto regularmente lo travajan en ]uichimilco. Ay también 

Alcayatas de candado, de ventanas, de estantes, que se mandan hecer 

apropósito, y lo mismo Jo demás que se ofrece como chapas, serrojos, 

etc." ... 

Dice de los hierros que se vende y llega a la obra por libras la cual 

equivalía a 0.4602 Kg. más o menos medio kilo y ya en la obra se ajustaba 

con el herrero el precio de la manufactura de azadores dando también el 

precio de éstos y el peso ideal de ellos. Habla de los rodadillos que se 

supone sean las bisagras o bibeles, nombra las rejas, las ventanas, los 

barandales, los pasamanos y luego dice que los clavos de "media 

naranja" para puertas deben ser los tadmelones con la cabeza de gota 

para posteriormente martillarse, describe las alcayatas de candado y 

como dice don Miguel Agustín Mascaró "las ocurrencias" 21 " o lo 

demás que se ofrece como chapas, serrojos etc. " ... 

En la segunda sesión de el Cabildo de la Ciudad de México ocurrida el 15 

de Marzo de 1554 se expidieron las primeras ordenanzas de los herreros y 

cerrajeros aunque según dice don Manuel Toussaint en su libro Arte 

Colonial de México 22 .. " más que ordenanzas puede decirse que se 

trata de un arancel, pues no existiendo objetos de hierro, que tan 

indispensables son para la vida diaria, los que trabajan en ellos 

cobraban precios exorbitantes" ... Durante el siglo XVI no se extraía 

hierro en México y éste se traía de España especialmente de las vetas 

vizcainas que abastecieron a los herreros por muchos años. Se 

fabricaron aquí, sin embargo, todo tipo de objetos de hierro para la 
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construcción desde instrumentos hasta hierros de balcón rejas, pies de 
gallo y soportes así como clavasón, bisagras y llamadores. 

Posterioremente las ordenanzas del 6 de Abril de 1568 separa a los 

herreros de los cerrajeros y éstos se rigen por las dadas en Sevilla el 9 de 

Julio de 1502 aceptadas por la Ciudad de México, así los cerrajeros 

elaboran todo lo relativo a chapas, candados, llaves, bisagras, gorrones, 

quicialeras, etc. y el herrero propiamente dicho todo lo demás. 23 El 

herrero se trabaja en toda la Nueva Espafia pero fueron más conocidos 

en Puebla y Oaxaca y especialmente Amozoc aunque la Mechanica diga 

que en el Valle de Analmoc se trabajaba principalmente en 

"Juchimilco", Xochimilco. 24. 

Durante el siglo XVIIJ el arte barroco se manifiesta en Ja herrería y 

en los palacios novohispanos aparece en las rejas y en la halconería 

como en las casas de el Alfeñique en Puebla y la Casa del Marqués de la 

Villa del Villar del Aguila en Querétaro o la de Fernández de Jáuregui o Ja 

casa de López de Cala en la misma ciudad y la casa de Allende en San 
Miguel el Grande en Guanajuato. 

Los balcones se sostenían muchas veces con adornadas tornapuntas o 

pies de gallo o con un soporte en forma de arco hacia arriba, todavía 
podemos ver algunos en los palacios novohispanos que subsisten y en 

algunas casas de la Ciudad de Puebla. 

En lo referente a carpintería la Architectura Mechanica ya citada 

dice cuales son las partes de una Puerta ordinaria . 

... "Las partes principales de que se compone una puerta son tres, 

cercos, peinazos y peinazones. Cercos llaman Jos pies derechos donde 

atraviezan Jos Peinazos y Peinazones, Jos de abajo que también se 

llaman ~ las bigas ahugeradas donde se mueve Ja puerta se 

llaman chumaceras, Ja quisialera es el macho y el tejado de abajo Ja 

hembra de Peinazo a Peinazo, quiere decir Jo mismo que de clavos, a 

clavos y estos son medianías " ... 25 
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Se siguen describiendo partes de las construcciones de la época y 

habla y describe un suelo envigado . 

... "Sobre el suelo inmediatamente atrabiesa la pieza un pretil que 

se llama socio, sobre este carga una biga que se llama ~ sobre 

la solera se assienta una biga labrada que deje taluz por una y otra 

parte, para que cargen las bigas sobre Ja solera, estas bigas se 

llaman duelos, lo mismo que se adicho de enmedio se hade entender 

por Jos costados xz, se mira descubierto para que se vea Jo interior, 

porque sobre el taluz cargan los duelos, como se mira" ... 

Con esto se entienden toda suerte de pisos de madera que si hubiesen 

sido huecos hubiesen gravitado menos sobre las estructuras que con Jos 

tremendos rellenos que se acostumbraban. 

Este tratado anónimo hasta ahora, la Architectura Mechanica es 

también un vocabulario de los términos usados en el Arte de la 

Construcción en Ja Ciudad de México, advierte sobre las normas de ética 

de Jos Arquitectos, sus obligaciones y sus honorarios, dice qué 

instrumentos y libros debe tener, cita a los autores que hay que 

consultar. Se enumeran entre otros instrumentos un abajón para los 

suelos que sirva de "Re/ox de Sol" y debe el arquitecto saber delinear los 

cuatro "Reloxes Verticales" que se ponen en las azoteas de los colegios y 

casas particulares. 

El arquitecto deberá tener también su "Nibel de agua con su pie y un 

Relax de péndola y campana para el gavinete". 

En relación con los materiales y procedimientos constructivos usados 

en otras partes de la Nueva Espafta se puede seftalar que los materiales 

siempre fueron los más propios del lugar Importándose solamente 

alguna pieza de herrería o carpintería y en cuanto a los procedimientos 

constructivos estos también se adaptaron a el lugar y en esencia hasta el 

advenimiento del fierro y el acero en las estructuras durante el siglo XIX 
fueron los mismos del siglo XVI variando sólo algunas cimentaciones con 
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bóvedas invertidas y el uso de algún material en mayor pocentaje en 

algunas construcciones o el uso de canterías más labradas con mejor 

estereotomía durante el Neoclásico al final del Virreinato. 

Así por ejemplo, la ciudad de Guanajuato, situada en barrancas 

mineras se ha caracterizado por sus canteras de magnífica calidad que 

han proporcionado piedra labrable de varios colores. 

Basta y sobra el ver las espléndidas canteras usadas en la Casa Rul y 

en la Alhondiga de Granaditas y otros monumentos. 

En el capítulo "Los Materiales" de el Libro la Arquitectura de la Ciudad 
de Guanajuato en el siglo XIX de Alfonso Alcocer se comenta: 

.. "De esta manera, las piedras de Guanajuato principalmente el 

cuarrón ( de color verde el más usado} , y la canrera (color rosa}, 

fueron empleados en muros, pavimentos, enlosados, embanquetados, 

escaleras, marcos de vanos (jambas y dinteles de una sola pieza o en 

dovelas y claves), sillerías, columnas, pilares, arcos, bovedas, mesas 

de balcón, ménsulas, modi//ones, pilastras, entablamentos, chapeado 

en fachadas, brocales de aljibe, en Ja escultura, además de otros 

usos en Ja construcción, ornamentación y trabajos mineros. Aunque 

el cuartón predominó en Ja construcción en todo el siglo XIX, 1 a 

cantera rosa podríamos decir compartió con él su uso a principios de 

dicho siglo (todavía en el virreinato)" ... 26 

En el mismo capítulo aparece una lista de materiales usados en la 

segunda mitad del siglo pasado que pudiera ser casi la misma de los siglos 

anteriores. Esta lista la proporcionó el Ingeniero G. Rocha . 

... "-La piedra que se emplea pesa de 4 a 4 112 arrobas. 

-Cal: Viene de Santa Ana y Monte San Nicolás. 

-Can te ras de 65 x 40 x 16 

- Pies derechos 100 x 30 x 15 

- Cabezas 160 x 30 x 15 

- Losas 80 X 60 X 6 
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80 X 40 X 6 
125x40x6 

160x40x6 

40x40x6 

-cuña 28 x 40 x 6 

- Ladrillo tabique 25 x 12 x 8 

- cuadrado 25 x 25 x 4 

-adobe grande 50 x 33 x JO 

-adobe medio SO x 16 x 10 

- maderas gualdras 40 x 40 x 1400 

- cuartones 

-gua/dril/as 

- vigas 

-tablones 

30 X 30 X 8 

25 X 12 X 800 

17 X JO xSOO 

6m X 40 X 12 

6m X 40 X 2S 

6m X 40 X 37 

6m X 40 X SO 

6m X 40 X 62 "... 27 

Las maderas eran de encino, mezquite, palo dulce y otras. B fierro que 

se usaba era el dulce y provenía de Zunapán según este libro antes 

citado. 

MUROS 

Los muros fueron construidos de piedra, mampostería o calicanto 

"opus incenum" combinada con pedazos de tabique y ripio. El material 

más usado fue el adobe que se ponía en los pisos superiores por ser más 

barato, se amarraban los muros con piedra o garabatos de tabique. 

Dice este estudio antes mencionado que escasas son las construcciones 
en Guanajuato en donde se empleó piedra tallada llamada "sillar" por lo 

elevado de su costo usándose ésta chapeando fachadas como en el caso de 
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la Casa Rul en la Plaza de la Paz en donde se puede ver bellamente 

lograda, continúa el autor del libro sobre Guanajuato. 

TECHOS Y ENTREPISOS 

... ' El sistema para techar en el siglo XIX fue el mismo que se usó 

en la época colonial, a base de vigas, tejamanil o ladrillo cuadrado 

(25 x 25 x 4), a veces ladrillo labique(25 x 12 x 8) y el terrado; solo 

que se utilizaba inutilmente mucha madera, pues las vigas se 

separaban entre si la distancia que equivalía al grueso de ellas, o 

aun menor, dándose casos en que las vigas se colocaban pareadas ... 

Fue común en Guanajuato usar no sólo la viga, sino también el 

!1J!Ull1.Q ( de sección circular), y como terrado la lama. Las azoteas se 

recubrían generalmente con el ladrillo cuadrado' ... 28 

PISOS 

El material más usado para pisos fue el ladrillo cuadrado (25 x 25 x 4) y 

en los patios y corredores lo más usual fue la losa de cuartón cuadrada o 

rectangular y a veces irregular. En algunos casos se combinó la losa con 

empedrado. 

El tezontle también se usó en Guanajuato, provenía del Valle de 
Santiago 29, a veces se combinaba con el cuartón. 

Trasladándonos a otra parte de la Nueva Espafta en donde se conserva 

el palacio-casa del siglo XVI casi único que perteneció a el Adelantado de 

Yucatán don Francisco de Montejo, podemos acotar que este palacio-casa 

como otros ejemplos de la arquitectura civil de la región, se adapta a el 

tremendo calor de la península y por razones de asoleamiento y 
ventilación se orienta al norte; tapa el poniente y permite el paso de los 

vientos del este. Aunque como ya se consignó la casa fue sumamente 
modificada a través de los siglos y más en el pasado y presenle de éste, se 

pueden conocer los materiales usados y los procedimientos constructivos 

empleados en su edificación original gracias a los trabajos e 

377 



investigaciones del Arquitecto Roberto Ancona Riestra de la Oficina de 

Monumentos Históricos y consignados por Juan Antonio Siller y Jaime 

Abundis Canales en su artículo " La Casa del Adelantado Francisco 

Montejo en Mérida" aparecido en Cuadernos de Arquitectura Virreinal 

Nº l. 30 

MUROS 

Se puede por tanto deducir de este estudio que el espesor de los muros 
de la construcción del siglo XVI fue de vara y media en términos 

generales. 

La mayor parte de los muros se construyeron con bloques irregulares 

de piedra caliza, pegada con mortero de cal sascab y carbón vegetal. Los 

muros se aplanaron con mezcla de cal sascab y se pintaron con cal. 
CUBIERTAS Y ENTREPISOS 

Las cubiertas se construyeron con rollizos de madera empotrados en 

el muro, apoyándose en un listón o viga de arrastre que a veces se 

encontraba en saledizo y soportado por canes labrados.Sobre los rollizos, 

"calcreto" de cal, piedra caliza pequeña, sascab y carbón vegetal sobre el 

cual se ponía mortero de cal y sascab para nivelar y dar las pendientes 

necesarias. 

Otro procedimiento fue el de vigas de madera empotradas que soportan 

pequeftas viguetas de madera sobre las que se ponen tablones y sobre 

este tablado "calcreto". 

Siguen diciendo Siller y Abundis: 31 

IMPERMEABIUZACION 

... "Respecto a las Impermeabilizaciones para azoteas, no se ha 

podido establecer claramente el procedimiento tradicional; se 

desconoce si se empleó jabón y alumbre como en otros lugares del 

país; algunas personas señalan que la pendiente y el acabado fino de 

cal y sascab bastaban, pero algunas otras añaden el empleo de una 

tierra roja, propia de la zona, llamada •cancab • ... 
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PISOS 

Consignan también en este estudio los autores que en cuanto a los 

pisos de acuerdo con las calas se encontraron éstos de piedras calizas 

propias de la región labradas y otros de piedrecillas asentadas con sascab 

y tierra. 

APLANADOS 

Según información proporcionada a los autores por el Maestro Moisés 

Rodríguez Alcocer, los aplanados son como sigue :Tanto para morteros 

como aplanados de sascab (material calizo, blanco amarillento, típico de 

la región) 75% y cal de piedra 25%. Para un aplanado se dejan 2 días a 

que "reviente" el grueso antes de "plancharlo" finalmente.Con 

anterioridad cuando se bruñía el aplanado, se empleaba una piedra dura 

(aproximadamente de 30cm. de largo), como mano de metate, 

humedeciéndolo previamente; hoy día se hace con la cuchara metálica. 

Con esto se procuró dar una idea lo más clara posible de los materiales 

y procedimientos de construcción usados en las casas o palacios 

nobiliarios durante el Virreinato en diferentes regiones del país, 

obviamente sobre este tema queda muchísimo por investigar. 
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LOS ARQUITECTOS CONSTRUCTORFS DE PAIACIOS 

Una vez descritas las obras, habrá que escribir sobre sus 

constructores, hacer esto debería ser un tema suficiente para escribir 

varios volúmenes o varias tesis doctorales; pues ciertamente a ellos se 

debe la existencia de tantas y tan importantes casas-palacios. 

Los arquitectos como los artesanos de la época virreinal se agruparon y 

organizaron en gremios. 

El objetivo de estos gremios fue la protección de su oficio, mejorándolo 

así como la protección de sus integrantes. 

En el siglo XVI existia ya el nombre de Arquitecto pero era más común 

llamarlo Maestro Mayor. 1 Aunque al arquitecto en algunos casos se le 

llamara cantero o despiezador por el conocimiento que debía tener de la 

cantería y del Arte de la Montea, o se le llamase Maestro de Albañilería o 

simplemente Albañil se le obligaba por las Ordenanzas de Albañilería 

dadas el 27 de Mayo de 1599 en la Ciudad de México y confirmadas por el 

Virrey, Conde de Monterrey, el 30 de Agosto. 2 Estas Ordenanzas dicen en 

parte ... "Para ser Maestro se exige un exámen completo o parcial de 

Arquitectura Civil y Religiosa" ... ... " que se examinen de rodo lo 

perteneciente al oficio o parte, como es formar una casa con todo 

cumplimiento; danzas de arcos de medio punto escasans (escarzanos) 

arcos terciados, arcos anaves, arcos puntados ( apuntados) arcos 

carpanes (carpaneles o en asa de cesto}, arcos chambranos y Jos 

estribos que cada uno demanda y cuáles son los naturales y qué arcos 

se derivan de qué arcos; el grueso y fondo de paredes según los que 

han de ser levantados; chimeneas francesas y castellanas; soleras de 

medio, soleras de almogareja, solerías de so/amerado, solerías de 

majaderos, solerías de artesones, solerías de todos géneros; así de 
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rebocado como de entrejunto y de junto; atar cuatro portales; aforrar 

de azulejo y ánzares; cortar un antorchado; hacer otro de cinco 

cuartones y hacer un caracol de ojo abierto, otro de caracol de macho; 

saber de los géneros de capillas como son de crugería ( de bóvedas de 

crucería o nervaduras) o acabados; capillas enrrejidas, capillas de 

arista, capillas vaydas, capillas de todos géneros, hazer escaleras de 

muchas ydas; cuadradas, escaleras perlongadas; Ja cuenta de Jos 

texados, la cuenta que se tiene de guardar en los ormigones; las 

medidas que se han de guardar en las portadas y sus proporciones, 

según las disposiciones de los lugares,y en qué partes se ha de 

edificar para la sanidad de la vida humana, de todo lo cual deven ser 

examinados"... (Apéndice 4 y 5). 

De los arquitectos-alarifes del siglo XVI que se dedicaron a obras 

públicas como fueron las religiosas o de servicio urbano se encuentran 

innumerables citas, actas y contratos desde Alonso García Bravo, Claudio 

de Arciniega hasta la lista de 21 alarifes- Maestros de Obras citados por 

Kubler. 3 

En cuanto a los arquitectos-alarifes-artesanos que se dedicaron al 

proyecto y la construcción en el ámbito privado se sabe poco, se conoce 

el nombre de Luis de la Torre el cual junto con un yesero y albañil 

llamado Juan Rodríguez ayudó en 1523 a Hernán Cortés en la 

Construcción de las Casas Nuevas. Cortés en su testamento habla de 

continuar el Hospital de Jesús de acuerdo con una maqueta (proyecto) 

hecha por Pedro Vázquez al que llama "jumétrico" 4 como cita ... "Itero 

mando, que la obra del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, 

que yo mando hacer en la Ciudad de Mégico, en la Nueva España, se 

acabe a mi costa, según y de la manera que está trazada; a Ja capilla 

mayor de la iglesia de él, se acabe conforme a la muestra de madera 

que está hecha e hizo Pedro Vázquez jumétrico, e a la traza que 
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dijére el escrito que yo envié a la Nueva España este presente año de 

mil e quinientos é cuarera e siete" ... 

Se conoce también, dice Kubler a parte de los anteriores a Jaime Trías 

a Jorge de Xexas a Juan de Santa Ana y se sabe algo de Juan Franco y 

Diego Ranúrez, Marlín Pérez y Juan Larios todos terratenientes en 1526, 

sólo éstos se conocen de los civiles comprometidos profesionalmente en 

actividades constructivas antes delSSO. 5 

Durante el siglo XVII, Marta Fernández en su excelente libro 

"Arquitectura y Gobierno Virreinal, los Maestros Mayores de la Ciudad de 

México en el siglo XVI!", hace un exaustivo y erudito estudio de las 

ordenanzas de albañilería llamadas posteriormente de arquitectura, hace 

también una amplia descripción de la personalidad ante la sociedad de la 

Ciudad de un Maestro Mayor de ella, sus privilegios y obligaciones, 

describe las gestiones hechas ante el Virrey por Juan Gómez de 

Trasmonte en su relación por medio de la cual pide que ... " ninguno que 

no sea maesrro examinado y conocido pueda hacer ni concertar obra 

ninguna".. y continúa ... " ninguna persona sea osada a tomar 

semejantes obras, ni hacerlas con título de sobrestantes, si no fuera 

1eniéndolas maestro examinado" ... 6 

Continúa diciendo Marta Fernández que resulta curioso que Gómez de 
Trasmonte haya sido el que propuso tal medida pues él mismo "nunca fue 

examinado", pero en la ordenanza decimosegunda del siglo XVIII en 1746 

aparece ... " que personas que en esla ciudad hubiesen usado el dicho 

oficio de doce años a esla parte se entienda que deben gozar y gocen 

de lodo lo que gozan los que son examinados" ... 7 

Con todo el decreto del Marqués de Cadereyta de 1639 a propuesta de 

Juan Gómez de Trasmonte obligaba a examinarse a todo aquél que 

quisiera ejercer el oficio. 
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Eran los Arquitectos tratados en la Nueva España en ... " la calidad de 

patricios"... 8 pero los Maestros Mayores necesitaban para serlo aparte 

de ser examinados presentar un testimonio de limpieza de sangre que 

consistía en pertenecer a familia de " Cristianos viejos" no 

recientemente convertidos a la fe católica, de preferencia con 

ascendientes espa11oles por los cuatro lados y además ... " no ser 

aspirantes al camorreo, no juntarse con gente de baja estofa, ser de 

genio apacible y sosegado, temeroso de Dios y de conocida calidad , 

procederes y costumbres•.} 

En el mismo libro de Arquitectura y Gobierno Virreinal Marta 

Fernández efectúa un estudio de la vida de 11 Maestros Mayores, los 

ennumera con las fechas de actuación comenzando con: 

Nacimiento-Muerte Act. profesional 

Andrés de Concha 1554?-1612? 1575?-1612? 

Alonso Pérez Castafteda 1-1 +6-1598 +6-1616 

Alonso Martinez López ?-1626? + 6-1608-1626 

Juan Gómez de Trasmonte 7-16477 + 6-1617-16477 

Juan Serrano 1592-1595a1652-537 + ó-1635 a 1652-53? 

Luis Gómez de Trasmonte ?-1684 1656-1684 

Diego de los Santos y Avila 7-1712 1657-1663 

Cristóbal de Medina Vargas 

Machuca ?-1699 1679-1699 

Juan Montero de Espinosa ?-1695 16801-1695 

Felipe de Roa ?-1709 1699-1709 

Diego Rodríguez Hi53?-1712 1696-1105? 10 

Consigna también las fechas en que fungieron como Maestros 

Mayores de la fábrica de catedral. 
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Hace un pormenor de cada uno de ellos sobre su vida personal, sus 

propiedades, sus estudios y nombramientos y sobretodo su actividad 

profesional, tocando primero la arquitectura religiosa, hospitalaria y de 

educación con más cuidado en su trabajo en a) catedrales, b) iglesias y 

conventos de frailes, c) iglesias y conventos de monjas, d) hospitales, e) 

colegios y seminarios, O parroquias, g) otras obras de tipo religioso (v. g 

misterios del rosario), h) arquitectura civil separando las Obras Públicas, 

edificios de gobierno.arquitectura de habitación, avalúas y otras 

actividades profesionales como exámenes ... " en el Arte y Oficio de 

Arquitectura''. .. 

Sin embargo, con tal cantidad de trabajo solicitado por la Iglesia y el 

Gobierno Virreinal pocos se dedicaron a la construcción de edificios 

particulares, casas y otros, y cuando lo hacían casi siempre lo eran por 

encargo de algún convento de monjas que deseaban invertir sus dineros 

en bienes raices de renta fija. Hubo alguno que incursionó más que otro 

en este ramo como Cristóbal de Medina Vargas Machuca o Andrés de 

Concha el cual a partir de 1601 "proyecta palacios" 11, 

Así este siglo, siglo de los temblores y de las inundaciones tuvo que 

reconstruir en gran parte la ciudad que quedó destruida por las 

catástrofes, y esto lo tuvieron que hacer los arquitectos, Maestros 

Mayores o no estos fueron seguramente los más notables y más 

significados, los encargados principales de las obras de la Catedral 

Metropolitana y el desagüe de la ciudad motivo de preocupación 

continua. Pero ciertamente debieron haber trabajado como arquitectos 

los menos famosos que con su labor poco conocida rehicieron en gran 

parte la capital. 
Termina el siglo XVII y comienza el siglo XVlll, el siglo de las luces, el 

de los grandes palacios barrocos, durante este período se conocen al 
menos los autores de algunos de estos palacios siendo el más famoso el 
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Maestro Francisco Antonio Guerrero y Torres pues consta que él hizo 

tres de los que subsisten siendo también los más bellos, más grandiosos 

por su tamaño y posición dentro de la traza urbana. 

Este arquitecto nació en la Villa de Nuestra Sefiora de Guadalupe en 

1727, trabaja con Ventura Arellano y aparece en un documento firmado 

por ambos en 1753, el afio de 1761 funge como sobrestante en los trabajos 

del Colegio de San lldefonso. 

El 20 de Junio de 1767 fue examinado en el Ayuntamiento de la ciudad 

y obtuvo el título de "Maestro de Arquitectura" 12. 

Dice Ignacio González Polo 13 que el Arquitecto Guerrero y Torres 
representa " el triunfo de la alta burguesía urbana" y su estilo se adopta 

al tipo de edificaciones que la gente pudiente de entonces requirió para 

su mayor lucimiento. 

Llegó a ser el constructor más solicitado de su momento el último 

tercio del siglo XVlll, fue el Maestro Mayor de las Obras del Estado y 

Marquesado del Valle de Oaxaca y ya aparecía con este título en l 7i0 14 y 

cuatro aJ1os después a la muerte de su brillante colega Lorenzo 

Rodríguez, agrega también el de Maestro Mayor de las obras del Real 

Palacio, Maestro Mayor de las Obras de la Santa Iglesia Catedral y Maestro 

Mayor de las Obras del Santo Tribunal de la Fe. 

Junto con Joaquín García de Torres trabajó durante 1777 en las Cajas 

Reales de Zimapán, es el autor sin cobrar nada de la Capilla del Pocito en 

el Santuario de Guadalupe, obra maestra del Barroco Mexicano. El 

Mayorazgo de Guerrero le encarga dos casas en la actual calle de Moneda 

conocidas así como "Casas del Mayorazgo de Guerrero", en 1778 reedificó 

el palacio de los Condes de Santiago de Calimaya, es el autor de el palacio 

de los Condes de San Mateo de Valparalso, obra de excelsa belleza y 

aunque no lo terminó es también el autor del segundo palacio de San 
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Mateo de Valparaiso o de Jaral de Berrio o de Moneada llamado Palacio de 

Iturbide. 

Itervino en muchas otras obras y proyectos como en 1781-82 las de 

Cuartel de Dragones, proyecta y construye los hornos de la real Casa del 

Apartado. 

Fue un próspero empresario, poseyó en arredamiento canteras, casas 

y tierras en el pueblo de los Remedios , fue propietario de una madereria, 

fue minero y ranchero llegando a acumular una considerable fortuna.IS 

Murió a los 65 aiios en la Ciudad de México, reposa en el Templo de San 
llipólilo. 16 

Otro de los grandes arquitectos contemporáneos a Guerrero y Torres 

fue Lorenzo Rodríguez, natural de Guadix y así aparece en su carta de 

exámen efectuado en la Ciudad de México en Agosto de 1740, carta que 

además con breves palabras traza un retrato físico del eminente 

Arquitecto. 

Lorenzo Rodríguez tuvo disputa con Miguel Durán en 1742 con motivo 

de una postura que ambos hicieron para terminar una casa en 

Huehuetoca, a raiz de ésta, Durán le demostró antipatía a Rodríguez 

diciendo por escrito que no es Maestro " examinado ni aprobado" y sigue 

diciendo que ... " hay autos pendientes en esta Real Audiencia contra 

este y otros intrusos en el arte"... ..." que de oficiales y de otros 

oficios sobrestantes, estando reprobado, quisieran ser Maestros de 

Arquitectura, de que se /Ja seguido al público Ja destrucción de 

templos y casas, que la claman en esta ciudad0 
• ..l 7 

Replica Lorenzo Rodríguez presentando su carta de exámen aprobada 

por el mismo Durán y dice que ... " su ciencia arquitectónica la traje 

muy amplia desde Jos reinos de España, y aún desde el origen de mi 

padre que como Maestro Mayor de los Reales Alcázares fábrica del 

Obispado de Guadix, desde que nací estoy viendo y ejerciendo en 
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primores, con el agregado de la matemática, de la montea y cortes de 

cantería, que no sabe Durán, obteniendo en Cádiz, al tiempo de 

embarcarme el empleo de aparejador en la fábrica de su suntuosa 

Catedral • ... 18 

Efectivamente en la Carta Exámen efectuado entre otros por Durán 

dice Rodríguez que es de la ciudad de Guadíx en el Reino de Granada y que 

tiene treinta y seis <U1os y se le describe ... " caripicado de viruelas, que 

tiene una señal bajo el labio del lado siniestero"... 19, fue examinado 

y fue hallado ... "hábil, capáz y eficiente para el uso y ejercicio de 

dicho arte en lo civil y militar de el, y lo declararon por Maestro 

Examinado con todos los privilegios y prerrogativas el uno de Agosto 

de mil setecientos y cuarenta aiios" ... 20 

Lorenzo Rodríguez es el autor de la obra maestra de arquitectura 

churrigueresca y ultrabarroca, el Sagrario Metropolitano, el cual 

construyó entre 1749y1768 del que dice Eduardo Silva 21 ... • se utiliza 

por primera vez en México el estípite como elemento arquitectónico 

estructural ya formado"... ... • el cual no fue introducido en México 

por él, pero si le dió enorme importancia inspirada en el retablo de 

los Reyes de jerónimo de Balbás".)2 

!lizo también la portada de la Capilla del Colegio de San Ignacio de las 

Vizcainas en 1772 y probablemente también la fachada de San Francisco 

Javier de Tepotzotlán en 1760-1762 y la portada de Santa Catalina en esta 

ciudad así como la casa noble-palacio de el Conde de San Bartolomé de 

Xala que construyó y firmó en 1763-1764. 

Lorenzo Rodríguez proyectó y construyó innumerables obras entre 

ellas las cárceles de la Acordada, obra que no llevó a cabo. Su hacer 

arquitectónico lo sitúa como uno de los grandes Maestros novohispanos 

que tanto hicieron por embellecer esta ciudad y otras, muere en esta 

Ciudad antes que Francisco Guerrero y Torres. 
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Al término del virreinato, siguiendo la moda en la península y en 

parte como reacción al arte barroco llega a la Nueva España el neoclásico 

de el cual tenemos ejemplos magníficos así como muy malos, pero el 

arquitecto que siguió esta corriente y nos dejó ejemplos espléndidos y 

entre ellos dos palacios-casas nobiliarias, la de el Conde de Buenavista o 

Pinillos o Casa de Pérez Galvez, hoy Museo de San Carlos y el de el 

Marqués de et Apartado hoy Secretaría de Educación Pública , fue Don 

Manuel Tolsá. 

Este prolífico Arquitecto nació en Valencia en 1757, proviene de la 

Academia de San Carlos de la misma Ciudad, llega a México en 1791 con el 

nombramiento de Director de Escultura y en 17% la Academia de San 

Carlos de México le concede el grado de Académico de Mérito en el ramo 

de Arquitectura. 23 

Dice don Manuel Toussaint que facilitó la actuación como Arquitecto 

de Tolsá ... " la abundancia de obras que se ofrecen. Por eso él, un 

IJombre culto, dorado de gusto excelente ,puede ser Arquitecto 

(siendo escultor) en una tierra donde todos lo son" ... 24 

Termina don Manuel Tolsá la Catedral que queda en suspenso por la 

muerte de don José Damián Ortiz de Castro, a él se debe la cúpula, el 

cuerpo central de la fachada, el reloj y las estatuas de la Fe, la Esperanza 

y la Caridad así como el adorno de las torres y las naves con balaustrados 
y flameros y las estatuas de adorno de las torres , pues éstas le parecían 

demasiado pobres. 25 

Proyecta y construye el hermoso e imponente Palacio de Minería 

... • de que aún es dable enorgullecerse a esta vilipendiada ciudad''. .. 

26, este importante edificio ha sido rescatado honrosamente por la 

Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, don Manuel se 

sentiría seguramente muy honrado. 
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Este arquitecto hizo los planos de la plaza de toros conjuntamente con 

el arquitecto Mazo, en 1797 trazó los planos del convento de Teresas, en 

Querétaro, los planos del convento de Propaganda Fide en Orizaba, 

proyectó el Hospicio Cabaftas de Guadalajara, proyectó el bellísimo Ciprés 

de la Catedral de Puebla 27 y es el famoso autor de la estatua de Carlos IV 

situada hoy viendo el Palacio de Minería en la plaza llamada con su 

nombre. 

Como dice don Manuel Toussaint en una tierra en donde todos son 

arquitectos, nombrar a todos sería una labor ingente que han abordado 

muchos estudiosos nunca durante la totalidad del virreinato, sin 

embargo, hay que citar a algunos como Pedro de Arrieta del siglo XVII y 

a otros como don Miguel Constansó, José Damián Ortiz de Castro, Francisco 

Eduardo Tresguerras, el lng. Manuel Mascaró y José Manzo. 

Todos ellos nos han dejado monumentos para varias generaciones si los 

preservamos correctamente y no continuamos con afán de modernidad 

tratándolos sin respeto; Manuel Tolsá murió en 1813. 
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CONCLUS!ON: 

Los tres siglos de dominación española, el llamado período del 

virreinato le ha dado a la Nación Mexicana una enorme cantidad de 

monumentos arquitectónicos productos del hacer de indios, mestizos, 

criollos y españoles unidos en una sincrética idea. 

El resultado de esta amalgamación de conocimientos y sensibilidad 

artística es un legado enorme de todo tipo de construcciones, desde 

catedrales hasta humilladeros, desde palacios de gobierno hasta 

pequeños palacios municipales, fuertes y denfenzas, instituciones de 

beneficiencia publica, hospitales, asilos, escuelas e innumerables casas 

de indudable valor monumental, todas las ciudades grandes o pequeñas 

tienen casas bellísimas en buenas o malas condiciones, no podemos 

recorrer un pueblo sin notar su existencia, variando con las tipologías 

características de cada lugar, mismas que se acomodan a los diferentes 

climas de nuestra diversa geografía. 

El género de palacio o casa nobiliaria se circunscribe exclusivamente 

al tiempo obvio en que existió la nobleza y se concreta solo a la casa que 

llena ciertas características , este estudio trata de sus antecedentes, su 

época, sus programas arquitectónicos, sus áreas, sus funciones, los 

espacios generados, los sistemas constructivos, los materiales usados y las 

formas resultantes, su transformación en el tiempo y sus condiciones 

actuales, pretende diferenciar su esquema de partido de los partidos de 

sus antecedentes inmediatos y encontrar sus raices más remotas 

mediterráneas. 

Pretende ser una aportación más al estudio e investigación de un 

género de monumentos arquitectónicos que ojalá enriquezca los ya 
hechos por tantos otros eruditos que preocupados por este período de 
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nuestra historia, el virreinato, tres siglos de producción 

sistemáticamente olvidados y que hoy cada vez es más valorado. 
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AneColonlal. 
p.63 . 

... 'quir.I seaéstalarasanúsanUguadelsigloXVUI' ... 
4. De Valle Arizpe Anemia. 
Cita al Marqués de San Franril(U don Manuel Romero de Terreros. lh:umentos prl1ados de éste. 
p. 210. 

5. De ValleArlzpe Anemia. 
op.ciL p. 214. 
6. De Valle Arizpe Anemio. 
op. rlt p.116. 
7. lle Valle Arizpe Arlemio. 
op. ciL p. 198 . 
.. : el del dosel era Indispensable, por respeto en todas Ja.~ casas de los Grandes porque debajo de uno de 
terciopelo o de damasco, se ponla el retrato ¡nen marro de plata o de tallos dorados del !<lberano relnant<!' ... 
8. Toussalnt ~lanuel. 
op. ciL p.163. 
... ' Il piso inferior muy modiílrado y la rnrnisa nos cnscl1an que fueron 1arlascasas refundidas en una' •• 

PA!ACIO DEL CONDE DE SANTIAGO DE CAU~IAYA 

J. Gonzilez l\Jio Ignacio. 
IJ l'Jlaclo de los Condes de Santiago dcCallma¡a 
Coll'Cdones del Distrito í-edcraL Mlxlco 1983. 
p.19 • 
... 'El Uc. serompromcilaa proporcionarle a Bartolomé toda Ja piedra n=rla que habrla de sacar con sus 
negros e Indios, y dar de comer, beber y rasa al olorganto y a sus operarlos asl como el vino. B precio convenido 
fue de S450pesosdeorodc minas, a pagar por terceras partes en el transcursodelaobra'... · 
2. González l\Jlo Ignacio 
op.clL p. 19 
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Cita a Frand"1>Sedano. NolldasdeMóxlro. Tomoll p. 33. 
l. lle la Maza Fraocisro. 
La Ciudad de México en el siglo XVU. 
ftlndo de Cultura li:onómlca. Mexim 1985. 
op. ciL p. 26-28 • 
.. .'En 1629en Septiembre de ese ano, llo,.ió tanto, que la ciudad seane¡óen los barrios en tresdlasy ¡nu 
dcspués sublótanrocl agua, lndul<Jen el centro que tuvieron quecenme laslgleslasylC11ccmerdos y el tránsito 
se comenzó ahaceren canros" ... 
4. Gontllci: ltlo l¡naclo 
op.dtp.21. 
S. FrayFranclscodeAljoírtn. 
Diarto de Viaje que hizo a larunertca. 
p. 57. 
6. González fub Ignacio. 
Tcstlmonlocitldo. 
op. cit. p. 21. 
1. Gonzilez ltlo !¡nado 
Tl?SlimonlolL 
op.dt p. 28. 
8. Gonmlez ltlo Ignacio 
Juntas de Ciudad DCCUll F. 19t 
op.dt p. 29. 
9. Ortlz Maccdo. 
lnsl'alaciosNIJ\uhl5¡'1nos. 
p. 101. 
10. Ortiz Maccdo. 
op.clL p. 101. 
l l. OrUz Macedo. 
op. cit p. JO!. 
12. Romero de Terreros Manuel. 
Residencias Coloniales de Mexlro. 
p. 7l·7Z. 
13. Mariscal Federico. 
La l'atria y la i\n¡uitoctura Nacional. 
p. 
14.Mart~Hedertro. 
op.dtp. 
15. Romero de Terreros. 
ResldcndasColonlalesde Mé.xlro. 
p. 114. 
16. Rotrero de Terreros 
op.dtp. 
17.~lari~relerico. 
op.dt p. 

PAlACIO DllCONIJE DE SAN MATID VALl'ARAISO 

l. Sánrhci: Na111rroCarlos. 
Metmriasde un Viejo !'alacio. 
Banama México 1950. 
p. 121. 
2. Sánchci: Navarro. 
op. cit. p. 128. 
3. Sánrhci: Na\~rroCarlos. 
op.dtp.141. 
4. An:hi11Jdel lbnro Nacional de Mé.xlco 
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Citado por carios Sánchez Navarro 
op.dlp. 24. 
5. An:hlvo BANAMEX 
p. 27. 
ta casa de llonedade lléxkua m.1sde450ai\os. li!itorial MAl\Jrrúa. 
~~atra1'ésdelosslglos. 
op.dl p. 28 
.. .' El peso de tepuzque y su dMslón f lll!ron la \m!del sistema numérico que se ronservó en la Nue\'a fspaila y 
después en la República l\exicana, hasta eiestablocimi<ntodel sistemadcdmal en la moneda' -
Tepuzque • aztequismocu¡a ralzes tepuztll, cobre. 
lloneda rorriente ron gran liga de robre. Oro de tepuzque o plata de tepuzque: de baja ley. Algunos sostienen 
quede tepuzquederll'a el término chapuza, roll'C sinónimo de falso o fraudulento. 
M peso de oro de minas se le sclial6 un 'ªlor de 500 rnaravedies, al peso de oro ensayado 414 rnaravedles, al de 
orocumún 300 rnaml!dics y 111 al de oro de Te}lUlque. Es1e peso de tepuzque tenla una propon: Ión de cobre 
ll'll)ll!. 
5 '.Sánchcz Na111rro Carlos 
op.ch. p.141. 
6. lle Valle Arlzpe Artemlo. 
la Ciudad de llélk'o según sus Cronistas. 
p. 285 • 

.. .' Memásdel pesodeorocaslellano, habla el pesodeorodemlnas, peso de oro ensayado, peso de oro comun, y 
pe50deoro de tepuzque' ... tos l'alores lntrlnsccos los ha fijado Orozro y llena en esta forma: 
Notar que mAs o menos fue por 1864 ... 
Pesodeoro •2pesos%C\S. 
peso de minas y peso 
de oro ensayado e 2 pesos 64 et~ 
pesodeorocomún • 1 pe5075ns. 
peso de tepuzque • l peso 60 cts. 
6'. Marqués de San Francisco. 
los Conquislldores l'érez de 7 atoora. 
Citado f(lrCarlosS:lnchez Na1arro 
México 1919. 
op.dl p.43. 
1. Duque de Castro Terre~o. 
Cedulario llera Id leo deConquistadorcsde llé.©l 
Citado por Carla; Sánchez Nal'arro. 
México 1931. 
op.cll p. 46. 
8. Archh'O Banamcx. 
CitadnporC'.arlosSánchez Na-arro 
op.cilp. 
9. Archhu Banamex. 
C!ladoporcarlosSánchezNa,arro 
op.cilp. 
10. Arch\\111'.anamcx. 
ChadofQrCarlosSánchezNa,oarro. 
O¡\cl\. p.87, 
! l. lle la Vál¡oll'll y Dlaz Vareta, llalmiro. 
1Jls Condes de Medina y Torres de Méjico. 
Citada porCarlosSánchez Na1'ar!O. 
Madrid 
p. 88. 
12. Sánchez Na-arroCarlos. 
Archh'Odel Marquesado del jaral Pmpledad de llo!la Mar¡arha Rlgosa de Robles. 
O\\ clt p. 97·98. 
13. Archl\ll Banilm<X. 
Citado por Carlos Sánchez Na1-arro. 
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op.dt p.108. 
14. Arrhlm Banamex. 
op. dt p.118. 
IS. De ValleArlzpe Arlemlo. 
Calle Vieja y Calle Nueva. 
&lit Ju• 1949. 
p.124. 

Sánchez Na1arro. 
op. dt p. 148. 
16. De Valle Arizpe Artemlo. 
op.dtp . 
.. ." De la casa en que estl Instalado el Banco Nacional de México, don José María Marroqul, tan puntual y 
paciente cronista como buen escritor, cuenta su historia que, dice, tomó de un cuaderno manuscrito que tulll en 
connanza y que era de Ja propiedad de la extinguida Casa del Marqués de San Román' ... 
... "Fuecomcnzada su fábrica el dla S de Dldembre del ano J 769 y concluida el nUC1~ de Ma¡n de 1772; dirigió 
la obra el iiacstro en Arquitl'Ctura D. Frandsrode Guerrero y Torre!,~ hizo por onlen y expensas de D. Miguel 
de Rerr!o y Zaklím, Marqués del jaral calado con Dona Marta de Ja Campa y Cos, Condcia de San Mateo 
Valparalso, padrcsdedooaM<llfaAnade Remo y Campa, hija única, casada con cl Marqués de Moneada" ... 
17. Toussaínt Manucl. 
Qulnqua¡¡éslmo Ani1~,,;artode la Fundación del Banro Nacional de México. 
~léxlm 1934 
p. !01 ysigulent~ 
18. De ValleArizpeArtemio. 
op. cil p. 230. 
OrUz Maredo luis 
op.clt p. 126. 
19. 011~ra ~!arta del \.armen. 
la Bibllotl\'3 de un Arquitt'Ctode la Epoca Virreinal. 
Bolclfn 6 de ~lonumcntos lllstiirkos. INAll. México 1981. 
Ba11a leer este articulo sobre la biblioteca del arqulterto virreinal don José r:duanlo Herrera para darse una Idea 
de lo que pudo haber sido la del Marqués de jaral de Rerrlo. Ja del Arqullt'Cto llerrcra estaba formada por libros 
dehistorla,geograíla,mlnerla,astrologla,filosofia,rellgiónymistka 
20. Sánchez Na1~rro Carlos. 
op.cít p. 165. 
2 J. Arrhl\U Banamcx. 
op. rit p. 20S. 

SlriUNIJO PAIACIO DE LOS CONDIS DE SAN MA TID VAl.PABAISO Y MARQ!JFSFS DE)ABAL DE BERRIO 

J. Ortiz Marcdo lui~ 
or. CIT. P. 129 . 
.. .'en terrenos contiguos al gran con1~nto, sobre los cimientos de la que fuera casa del Contador Ma¡nr de la 
NUCI~ Jlipana, FranciS<.'U de Córdova ... y que perdieran debido a que sus descendientes no pudieran pa¡¡ar a las 
monjas del Convento de Santa Brlgida una hipoteca de 45,000 pesos" ... 
J '. Rivera Cambas Manuel. 
M~u Pintoresco, Art~tim y Monumental. 
&lkión Fac .. México 1972. 
p. 228-229 • 

... " Bslliocn que este edificio fue contruldo, era propiedad de la familia apellidada Córdm~. descendiente de 
Conquistadores; el Lle. Guijo dice, que el dla de Corpus Christl, (junio de 1655) asistió la Duquesa de 
Aiburquerque a i.r la pro:esión en casa de Francisco de Córdm~, Contador Ma¡ur de Cuentas, y estrenó el dicho 
su ca"1, •que es Junto al campanario dela capilla de San José de los Indios" ... después este sitio fue el convento 
de Sta Brlglda, y estuvo destinado par~ un monasterio que no llegó a establecerse, entonces las monjas lo 
vendieron a la Marquesa de San Matoo Valparaiso" ... 
2. S;\nchcz Na1~rruCark,;, 
op.clL p. !SS. 
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3. Bcrlanga y r~mández de CórdO\~ Moneada Guillermo. 
El l'alaclo de Moneada y los MayorazgosdeJjaral de Berrioy de San Mateo de Valparal!n 
Banamex. México 1972. 
p. 34. 
4. Rl,~ra Cambas Manuel. 
op. clt p. 228·129 . 
... 'Dice don Manuel que el llotel lturblde. .• se abrió al público el I' de Marzo de 1855 ... hacléndosele a la casa 
notables varladones para darle la forma que hoy presenta, muy diversa de la que antes ludera. .. cuenta con 
ochocientos cincuenta cuanos (SIC) qoe se pueden reunir para formar habitaciones de una hasta diez piezas de 
1arios pm:los. .• 1icne bucnafunda,salóndebalios, sastreria,caballerizas, alumbrado de gas, campanas elécl!ica~ 
criados Inteligentes y todo cuan ID necesita un estableclmlenlo de su clase' ... 
5. On~ Macedo Lul~ 
op. clt p. 136 . 
. : llespuéstlesusprlmcrasépocasdeespicndor, el Pabdodeca¡ó,yenél instalaron primero la Bcuelade Minas 
y después el Hotel de llurblde. .. el inmueble rue uansíormatlo para mejorar sus ser\'lcios en dil~rsas ocasiones, 
1850, 1855 y 1890" ... 
6. De Valle Arizpe Artemio. 
CalleViejayCalleNuC\a 
p. 225. 

7. Flores Mari ni Carlos. 
El Palado de llurbide. An1ecooen1esarUstiros. 
Cita al An¡uill.'Clo Samuel Chámi en el Palado de llurbide. 
Banamex. México 1972. 
p. 69. 

8.Lcgorreta Ricardo. 
~ll'alaclodellurblde. 
p.60. 

PAIACIO DE l.OSCONDel DB.VAl.l.EDEORIZABA 

l. fscobosa de Rangel Magdalena. 
laÚ!SldelosAzulcjos. 
San Angel lllklones, S.A. México 1986. 
p. 11-19. 

2. Elcobosa de Rangel ~lagdalena. 
op.ciL p.17. 
3.1\JrrasGulllemm. 
B Gobierno de la Ciudad de ~léxlco en el siglo XVI. 
México 1982 UNAM. 
p. 456. 

Dlaz del Castillo Bernal. 
op. clt p. 462. 
3'. Elcobosa de Rangel Magdalena 
op.cit 
4. Gómcz deOrozco f-cdcrtco. 
la Plaza de G uardlola. 
Monogralla Histórica. Banco de México. Méxko 1942. 
p. 71·73. 

4'. Gómez deOrozco 
op.clt 
5. E;cobosa de Rangel Magdalena. 
op.clt p.42. 
5'. Elcobosade Rangel Magdalena 
op.dtp. 
6. E;cobosa de Ran¡el Magdalena. 
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op.rlt p. 60. 
1. Gómez deOrozro í1'letlco. 
op.cit p. 73. 
1'. Góioo: de Orozro 
op.dtp. 
8. &oOO!ade Rangel Magdalena. 
op.clt p.62. 
Cl\a a ~lanuelTouS!óllnt 
8'. TouS!alnt Manuel 
AneColonlal 
p. 163, 1&4 
9. &obosa de Rangel Magdalena. 
op.cit p. 91. 
1 o. Esrorosa de Rangel Magdalena. 
op.dt p. 93. 
l 1. Romero de Terreros Manuel. 
Tlle llouseofnles. 
Me.xlco Bland Srolhers 
p. 159. 
12. RomerodeTerreros. 
op. clt p. 28·30. 
13. Romero de Terreros 
op.cit p. 21i-28 . 
.. .'ta grandiosa escalera con sus azulejos en forma de dedos, que mucho nos recuerdan algunos palados de 
Sel'ille, es la caracterlstica mas espectacular y ornamentada del ediftclo, y ostenta un hermoso lambrln con las 
armas de los Vl\'ero y sus alianzas; y esuis escudos deanna.1 nos dan la íl'l'.ha aproximada dedkhos azulejos, pues 
figura en ellcisel cuanel de la familia Malo, y se sabe que don José Ka\'ler Hurt1dode Mendoia, hijo de la Condesa 
del ValledeOrlzaOO. rontrn)o malrlmonloron drnlajlliefa Malo de Villavicenclo en 1751. Datan por tanto es\llS 
ma)t>i!casdelase¡¡undami\addelsigloXVlll" ... 
13'. RomerodeT erreros 
op.dt.p. 
14. Gon7.illei. Obregón lnL<. 
Me'1coVlejo. 
Méxlro\916\'orrúa. 
p. 19z.t93. 
IS. Archivo de Monumentos llistóricos del INAll. cartas a )esüs Gon1.alcz y Rafael Alducln. Directores de los 
JlCrllxlkos "B l'ucblo" y"E..:<lslor", rl!SJlCCtlvamentc. 
p. 71·75. 

PAIACIO DE lOS MARQUffi DE SANTA FE DE GUARDIOIA 

l. Gómei. deOruzco r-cderico. 
ta PlazadeGuanliola. 
Banco de Mexico. Mexico 19-12. 
p. SJ.60 . 
•• • los tltulos noblliarlos que., ofm:fan en venta fueron, uno el de Marqués, el deGuanllola, ¡·otro de Conde que 
se expidió a favor de don l'l'dro E.<ralante y Mcndoza por Real IX>creto de 27 de junio de 1690 y ron deslgn:iclón 
de Conde de tara' ••• 
1 '.lledlaAnata. llerecho que se ~al lngre!O de cualquier \meíldo ecles~llroo pen1lón, o empleo secular, y 
es la mitad de loqllC pnxluce en un afto; o cantidad QllC satisface por los titulas y por lo honorlílco de algunos 
empleos y otras rosas. f1l Es¡Ql\a no se l"'i•Yil este dem:boen la !1'lyor panede lascases. 
llcl bajo latln annatly éste del latln /\nnus, Mo. 
Diccionario de la !l!ngua Espallola 
Madrid, 1941. 
2. G6mez de OI02CO. 
op.dtp.54. 
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3. Gómez de Orozro. 
Cita a oon José Maria M:ma¡u! en su obra '!a Ciudad de México'. 
op.cll p. SO. 
4. Gómez Orozco. 
op.cll p. SS. 
S. Gómez deOrozco folcrlro. 
op.cll p.liO 
i\nolaclones. 
No. l ! ... '!\Ira documentarla hisioriaanUguade lo que fue después 1'.i!aclo de los Marqueses de Guardlo!a, be 
uUli7ado varios l"'peles de mi famll!a, dcscendlemcs de don Diego de Orozm y Towr, bl!nnanodel Conquistador 
de Ol"""' don Francl•:o de Orozro y Tovar y hennano también de don Juan Vlllascnor Orozcd' ... 
S'.Gótll!ldeOrozro 
op.cl!. p.SO. 
fi. G6mt7. de Drozro. 
"I' rll p. SS. 
1. Gómez de Onm:o. 
Anot1rlonC5 
No. 14 .. .' Consiaen losdc~umcntosanlescitadosque las rasas de don rrandsroesiaban a medio hacery tenlan 
dos torres muy ruerles, por lo que el Ayuntamlenlo le prohibió que hklera ouas dos que tenla pro)'C<tadas, y 
hasta que consenara las hechas; por lo que alegó don juan que siendo su= al linde de la !raza y no lenlendo 
rCl"'ros la dudad, com~n!a que ronsemua las lorresen bien de la sei¡uriclad de los vednos de México' ... 
Noexisteningtin olrodalore!atlma es1ea1unlo nlen las actas (de Cabildo?) hay nada al respeclo. 
8. Gómcz de Orozco. 
op.cll p. 23. 
%6mez de Orozco. 
op. cll p. 42. 
10. llc Valle Arizpe. 
CalleViejayca!leNuC\a 
p. 238. 
11.GómezdeOrozro. 
op. dl p. 
12. Gómez de Orozco Federko. 
op. clt p. 105. 

C/\.<;A OllCONOEDES/\N BARTOIOMEDEXA!A 

t. Romero de Temros Manuel. 
UnaCasadelslgloXV!llen Widm. 
p. 7. 
2. Romero de Terreros. 
ºI' cit I' 7-lO. 
l'. RomcrodeTemrus 
op.cilp.8. 
3. Carrera Sraml"' Manuel 
op.c!L 
4. RomerodeTemros. 
ResidendasColonlalesde iléxlro. 
p.X-XI. 
S.RomerodeTerreros. 
Cltaa\"dlúoefccluadoen 1184. 
op.citp.ZS. 
6. Orozco y Berra Manuel. 
lll«clonarlo Unl1mal del l~toria y Geogral!L 
lmprenla de F. Elralante y Cia. México 1854. Vol S. 
p. 208 . 

... ' la mercl.'d de agua era Igual... 
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... a 5116 pulgadas cuadradas. 
a5pajas 
a 5 ruanJUas por minuto 
a 2.28 litros por minuto" ... 
7. Romero de Terreros. 
op.rllp.11 • 
... " De noche la residencia del Conde de San Bartolomé de Xala se iluminaba por medio de velas de rera, en los 
randiles,oornuroplas,randelabros y simples randeleros de las dlmsas eslllnrlas, y en los faroles de crisllll, 
algunos guarneddc~ de plalll, en Josrorredores y demls Jugares donde eran menester" ... 

PAIACIO DEL MARQUI5 DE SAN JUAN DE RAYAS 

l. Parra Moreno Arturo 
Cila a González L 
Crónica de un Palacio Guanajuaten~ 
p. S6-58. 
2.Bradlng. 
Mineros y Comercian tes del Mé.-iro Borbónico. 
Apéndice 3. Fondo de Cultura E 
3.Brading. 
AGN. Minerla SI Oficiales de Hacienda al Virrey 19 Xl·1717. 
op.rlL p. 3S3. 
4.Brading 
AGN. Minerla SI Oficiales de llarlendaal Virrey 19 Xl·1717. 
op. rit p. 353. 
5. Ra¡~s ~brqués 
Testamento. 1787. AIIG 1787. 
f. 155·184. 
l\lrra Moreno Arturo 
La caplib lliméstka del ~larqués de Raras. 
Estudio de su ioonologla C.A. V.-1 
op.dl 
6.Bradlng. 
op. riL p. 373·374. 
7. Brading. 
op. riL p. 373·374. 
8. Ra¡~ ~larqués. 
Testamento 
op.dt 
9.Bradlng. 
op. rit p. 408. 
9'.Bradin¡ 
op.dl p. 408. 
10.1\lrra ~lorenoArturo. 
La capilla del ~brqués. 
p.45. 
11. Ortiz Macedo Ltlis. 
losl'alaciosNo\'Oh~paoos. 

PAIACIO DEL CONDE DE Rfü!A 

l. Onlz Macedo l.uls. 
los l\Jl:rlos No\'Oh~panos. 
p. 137. 
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2. lle Valle ArlzpeAnemlo. 
Calle Vieja y Calle Nlle\a 
lllltoria!Jus.1949. 
p. 212. 

3. Ortlz Macedo. 
op. riL p. 137. 
4. lleValleArlzpeAnemlo. 
la lll<torla de la Ciudad de Méxlro según sus Cronlstis. El l'aladodc Axayácatl o casas \icjasdc Mcx:tezuma. 
Comen tirio de él mislOO. 
p. 111·230 . 

... •Carlos 111, docldlóauemntar su marina lllr.I mejor prote:ción de susrolonias de utl1ramar y solicitó en 1776 la 
cooperación de sus neles sübdllos americanos para realizar su buen propósito, entonces don Pedro Romero 
de Terreros ofreció regalarle un barco.le guerra ron tal de que se llamara ' Nueslr.1 Scnora de Regla' • Ya en la 
aceptación de Su Magestld se ronstruyó en astllleros de la Habana ron pura madera de caoba y fue armado ron 
11 S cal\ones bien probados. Tuvo un costo de 5800,000 pesos. Se boló en 1786 dla de San Carlos, y en él se 
emharcó el Marqués de San Cristóbal, que era don Antonio Romero de Terreros, hijo menor del generoso don 
Pedro. IXln Benltoi'érez Galdós habla en "Trafaga!" de ese buqu~ .. Carlos 111 dispu.so que siempre hubiera en la 
marina de Bpalla un barco de guerra que llevara el nombre de• Conde de Regia' ... 
5. Ortlz ~!acedo. 
Pl:ldosNomhispanos. 
Operadora de Bolsa. Méxlro 1991. 
p. 137-147. 

6. Romerode Terreros. 
1'15ArteslndUStrlales. 
p. 14H6i. 

7.ladd IXlrls 
op. ciL p. 80-100. 
8. Tou~'>llnt Manuel. 
AricColonlal Mexicano. 
p. i66. 

PA!ACIO DEL CONDE Da VAUE DESUClllL 

l. Onlz MacCtlo Luis. 
fülaclos Nomhispanus. 
Operadora de Bol!>i l 991. íxlitorial fütrla. México. 
2. llllficaciones del llanro Nacional de Méxlro. Varios Auto~ 
Fomento Cultural Ranamex. ~Iéxlro 1988. 

PAIACIO DEL CONDE DE !A CORflNA 

l. Onlz Macedo Lul~ 
IDsPalados Nomh~pano~ 
Opreadora de !bisa. Méxiro i 991. 
p. 109. 
2. Ortlz Macedo. 
op.dL p.111-112. 
3. Ortiz Macedo. 
op.clL 
4. TO\-aryTeresa 
la Ciudad de los fülaclos. Crónica de un patri100nio perdido. 
p. 108·109. 
S. Ortlz Macedo. 
op.c!L 
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.• "otro agregado que corresponde a la misma época es la substitución de sus pretiles de azotea, por barandales 
de hierro, lo cual menoscabó sensiblemente las propon: Iones externas de la construcción" ... 
6.MadameCalderón de la Barra 
1a Vida en Mmlo. 
lllitorlal Purrúa.Mé.xlco 1959 
p. 651i8. 
7. ~!adame Calderón de la Barca 
op. clt p. IOl-!02 . 
... " la de la Condesa de la Cortina que aparccc. .. la más hermosa de Tacuhaya, es notable porque desde sus 
ventanas se domina una de las bellas perspectivas que pueden Imaginarse en Méxlco. •. lns volcanes y 
Chapultepcc" ... 
8. ~!adame Calderón de la Barca. 
op. clt p. 96. 

PAIACIO DE IA TORRE C~IO 

l. Ortiz Macedo 
op. ril p.113. 
2. Calderón de la Barca 
la Vida en Mé.xlco. 
porrúa México 1959. 
p. 96. 

CfoSA DE ta; CONDffi DE llERAS SOTO 

l. Prado Núftcz Rlcanlo. 
El Palacio de Manriq ue y la Canoo. 
Tesis de ~estrla. UNAM FA. DEPA.1979. 
2. Ortlz Macedo. 
op. c!L p.117. 
3. Prado Núftcz Ricardo. 
la Casa de ~lanrique y la Canoo. 
Tesis de Maestrla UNAM, ENA. México 1979. 

CASA DEl.MARQllffi DEI.APARTADO 

l. Cortina Portilla ~lanucl. 
Algo sobre la plata en Mé.xlco en el slgloXVllL 
ru. Particular. 1986. 
p.33. 

2. Cortina Portilla Manuel. 
op.citp.34. 
3. Cortina Portilla Manuel. 
op.citp. 36. 
4. Cortina Portilla Manuel. 
op.clt p.43. 
5. Ortlz Macedo. 
lnsPalaclosNmuh~panos. 
p. 183. 
6. lle Valle Arizpe Anemia. 
Calle Vieja y Calle N ue1 a 
p. 640. 
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C/>SA DB.CONDE DE sue¡AVNf A 

l. DeValleArizpeArtcmlo. 
Por la Vieja CalzadadeTlaropan. 
p. 224-226. 

2. De llumboldl Alejandro 
Ensayo Polltlro sobre el Reino de la Nueva l":spana. 

PA!ACIODB.CONDEDE!AC/>SARUL YCONDEDE!A VNl'NCIANA 

!.Cortés Antonio. 
1.aValenclana. 
p.9l 
2. Cortés Antonio. 
op.cit p. 92. 
3. Ortiz Marola. 
IDsfulactosNolllhispanos. 
p. 171. 
4. Ortiz Maccdo. 
op.cit p.111. 
5. Ortlz Marola. 
op. clt p. 112. 
6. Ortlz Macelo. 
op.clt p.114. 

CMA DE lA CANAL 

l. Ortlz Marola. 
6Mcaclones del Banco Nacional de Méxlco.Banamex. México 1988. 
p. 171. 
2. Toussalnt Manuel. 
B ArteColonbl 
p. 229. 
J. Ortlz ~!acedo. 
op. clt p. 171. 

OTROS PA!ACIOS 

1. Toussalnt Manuel 
BArteColonlal 
p.165. 
2. Toussalnt Manuel 
op.clt p.165. 
3. Toussalnt manuel 
op.clt p. 165. 
3'. Orllz Macedo. 
los l\llaclos Nomh~panos. 
p. 198. 
4. Toussalnt Manuel. 
op. clt p.167. 
S. Orllz Macelo. 
op. clt p. 199. 
6. Ortlz Marola. 
op. clt p. 163. 
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7. Ortlz Macedo. 
op.clt p.163. 
8. Ortlz Macedo. 
op. cit p.175. 
9. Ortlz Macedo. 
op.citp.175. 
10.0rllzMacl.'do. 
op.clt p.155. 
11.0rtlz Macedo 
op. clt p. 155. 
12.0rllz ~!acedo. 
op. clt p. 155. 
13. Ortlz Macedo 
op. clt p. 155. 

B. PRcx:;RAMA ARQUITIDONJCO DE LOS PAIAQOS 
l. Romero de Terreros Manuel 
Una Casa del Siglo XVIII 
Sella la un Jugar como repostero, aún cuando la definición se renerea una cosa, un tapiz con las annas her.lldlru. 
2. calderón de la Barra Madame 
iJI Vida en Mé.®. Purrua. 

/AGUAN 

l. Weckm:tnn Lul~ 
la Herencia Mcdle\'al de Mfak:u. 
El Colegio de Mé.\ico. Mé.xiro 1984. 
p.698yotros. 
2. Gómcz de Orozco í-cderlco. 
El Mobiliario y la dl'COración en la NUC\~ Elpana en el siglo XVI. 
UNMI. Btéticos. México 1983 
p. 21-adelante. 

3.PalmWalter. 
Los Monumentos Arquitectónicos de la E<panola ciudad de Trujlllo. 1955. Tomo 11 
p. ! ').adelante. 

4. Romern de Terreros Manuel. 
Una Casa del Siglo XVIII en Mé.\ico. 
Imprenta Universitaria. Mé.xiro 1957. 
p.12. 

S. Fletcher Banlster 
Una Historia de la Arquitectura en un MétodoComparatlvo. 
p. 233·234. 

LOS PATIOS 

l. DeValleArlzpeArtemlo. 
CalleVlejayCalleNue1a 
p. 78. 

El Conquistador anónlnn lle las habitaciones ... ' Era costumbre que a la entrada de todas las casas de los seftores 
hubiese ¡randlslrnas salas y estancias alrededor de un gran pallo' ... 
2.KublerGeorge. 
op. clt p. 192·194. 
3. P.llm Wa!ter. 
op. cit p. 14-15. 
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• ..' Entrela\'ariedadde palios y escaleras pintorescas lo que salta a la vista es la repctldónfrecuentede cierto 
esquema an¡ullectónlco, diferenciado en sus detalles pero Invariable en Jo esencial del plano. .. claro en la 
d~posidón (el ¡x¡lio) nominado por una voluntad centralista, sencillo y de coníormldad con las necesidades de 
un clima cálido, anlculadoen sus detalles y Ubre de lo superíluo' ... 
4.1.ampérez y Romea. 
An¡ultectura Cilil Espanoladc losSi¡los 1 alXVllL Madrid. 
op. ciL p. li6{J7 • 
... ' B lfpico nórdico se encuentra desde la lbhla de Vizca¡a y los Pirineos hasta el Hebra y Duero el estilo sureno se 
encuentra al surdeesosrioslnciu¡~ndoelsurdeCataluila, lapane bajadcAra¡ón, losCa.ltillos, Valencia, Nurrla, 
Extrem:idura y Anda lucia' ... 
4'. Lampérez y Romea. 
op. ciL p. 1!8·120 . 
.. .' la casa con palio central perlcnecióa la burgue1la rica o a la noblezamenor" ... 
S. Kublcr\.rorgc. 
Ota a lamp(!112 y Romea 
.. .'el palio castellano lienerolumnatas en tres o cualro lados; el palio moro sólo en dos frentes principales. las 
diferencias son cscndales ronsOtuti\'as" ... 
6.CmantesdcSalazar. 
México en 1554. Trlllas. ~léxico 1986. 
p. 81·82 • 

.. .'¡JA? quién son esasca,;iscu¡a fachada de piedra labrada se ele1a toda a plano, con una majestad que no he 
notado en otras? llermosos es 'el palio" y le adornan mucho las columnas, también de piedra, que forman 
portales a los lados. .. estas casas f ucron del lh:tor ló[K!Z' ... 
6'. CcrvanlesdeSalazar. 
op. ciL p. 66-67 . 
.. .' Zamora· pues qué en [•pana techan de otro modo las rasas1. Alíaro- no todas del mismo modo. En amhos 
castillos especialmente ( pues en Andalucla es 1arlo el uso) la mayor parle de las casas están cubiertas de lejas 
curias, que formando muchascomocanales, m:ugen las aguas del ciclo y las arrojan al patio' ... 
7.Kubler. 
Cita a lampé112 y Romea. 
op. ciL p. 192. 
8. Onlz ~!acedo luis. 
El paliodemlcasa 
lnfonavit 1990. 
op. ciL p. [09·117 • 
... "la prlll'Cl'a ocasión en la que lacililiz<ldón se propuso Implantar en localidades remotas el portón o esquema 
de la "casad e patio' íue durante la República y el Imperio Romano" ... 
9. Onlz Macedo. 
op. ciL p. 34 . 
.. .'Como las habitaciones que darun a la calle o a los palios esl:!run destinadas a almacenes, bodegas, cocheras, 
cabailerll.as, pajares o para al ojaral SC!\lrio" ... 
IO.GianGlorgloTrissino. 
l'ltalla Libera ta dai GoU. 
lliemaéplcodelslgloXVlcitado l"lr RudolíWllll;oweren laArquilecturaen la Edad del Humanismo al describir 
las proporrionos que debe tener un patio dice: 
. ..'Un daustrooclrrunda el bre;~ palio 
descansando sus arcos CSl'lCiom en redondos pilares 
cu¡a altura el ancho de la acera Iguala 
¡·el grosor a su altura por ocho dividida 
cada columna llene un capitel de plata 
cu¡~ altura replledel ancho la malicia 
yel fuste se¡~rgeen su lnsede metal 
quenue1amen1e es del allo la mitad' ... 

l.AS CAPll.IAS U ORATORIOS EN L\SCASAS NOBILIARIA.~ 
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1. Toussaint Manuel. 
AneColonialcnMéxico. 
p. 162 . 
•. ." B prt1ileglode eía:tuar a domlcilioclertascerennnlasreliglosas Implica la na:esidad de una capilla u oratorio 
adornado con el mayor decoro posible" •• 
2. Pana Moreno Arturo. 
la Capilla del Man¡ués de Rayas. 
Estudios de su lconologla. CuadcmosdeArquila:tura Virreinal No. 2 
op.clt 
3. Romero de Terreros Manuel. 
Unaca.1adelSlgloXVlll 
p. 20y46. 
3'.RomerodeTerreros. 
op.cil 
3". Romero de Terreros. 
op.cil 
4. Onil Macedo Luis. 
lnsPalaclosNmuhis¡xinos. 
p. 204. 
5. Moissenja1ier 
lasCaplllasl)¡méstlra' 
Bolclln 7 de Monumentos Históricos de INAll. México 1982. 
p. 23-32. 
6. Romero de Terreros Manuel. 
op.ciL 
6'. ToussalntManucl. 
Quincuagésimo Anl1marlo de la Fundación del Banco Nacional de México. México 1934. 
p. 101 y slgulentcs. 

••• " Ahl pueden admirarse las dos cúpulas revestidas de azulejos, lade la escalera y la de la capilla'_, •• " si le dló 
¡a en realidad el aspecto admlrableque presentarla el coronamiento de !acapilla" ... 
7. Romero de Terrersos Manuel. 
op.clt p. 20. 
7'. Sánchez Na1wroCarlos. 
Memorias de un Viejo Palacio. México 1950. Baname.~ 
p. IS'H60. 
8. Toussalnt ~lanuel. 
AncColonialcnMéxico. 
Mé.x!co 1990. UNA/.!. 
p. 162 • 
•. ."laca pilla con rica portada se encuentra cerca del desembarque de la escalera" ••• 
.. ."la ¡xmadade la capilla es una filigrana" •.• 
9. TmaryTercsaGuillenno. 
Una Nota sobre los retahlos de espejos en la Nueva EspaJ\a. 
Bolctln de Monumentos iiistórlcos. No. l INAll México 1979 
p. 29-30. 
In ParraMorenoArturo. 
Cuadernos de Arquitectura Virreinal No. l 
OJ\cil 
11. TouS>lint Manuel. 
op.clt p.163. 
•. ."cuarenta casas aproximadamente puoocn ser consideradas en la categorla de residencias senortalcs" •• 

La; INTBOORIN EN La; PALACIOS O CASAS NOBILIARIAS EN lA NUl:VA ffiPAilA DURANTEB.SIGIOXVI 

l. Cenan tes deSalazar. 
México 1554. 
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2. Tous.<alnt Manuel. 
MeColonlal en ~léxico. 
llNA~t 1990. 
p.4 . 

... " Hacia 1554 lascasas presentaban el siguiente aspecto: a primera vista pareclan fortalezas por la solidez de 
st1.1 mura;; no eran muy altas, las jambas y los dinteles eran de piedra tillada; sobre las puertas se ostentaban con 
armas de losdueftos, y los techos eran planos, de terrado, que hacia 1581 se comenzaron a cubrir de ladrillos y 
desaguaban por medio de canales de modera o barro, la disposición Interior parece haber consistido en un patio 
central nxlmdode crujlas" ... 
.. ." llil'crsas reproducciones gr.lficasconser1amosde estas casas prlmltl111S: veánse las que ofrece el códecle Klng 
Borough de casas que fueron le1antadas por los Indios en el pueblo de Tepetláoztoc, para su feroz encomendero, 
Gonzalo deSalazar, hada 1550" ... 
3. ToussalntManueL 
op.ciL p. 4. 
Refiriéndose a las casas numlS de Moctezuma, hoy Palacio Nacional.. • 
.. ."eran todas de cal y canto y techadas ron ricas vigucrlas de cedro" ... 
4. Ortlz Macedo Luis. 
lltlaclosNomhlspanos. 
p. 41. 
S. En el ln1~ntario del Mobiliario de el Castillo-Palacio del Marqués del Valle en Cuerna vaca, aparecen cuatro 
doce les, lo que pruero que por lo menos habla uno en cada salón principal. (Apfodlce 2). 
6. Gómez lk Orozco. 
lal'lazadeGuanliola. 
p. 28. 
Dice ... • el 19 de julio de 1583 la Real Aodienda prohibió a las mujeres que jugaran naipes ydados" ... 
7. Tous.<alnt Manuel. 
a Arte Colonlal en México 
p. 34 • 
.. ." lDs muebles usados en el principio de la Colonia, no fueron, ni con mucho, los suntuosos mobiliarios 
renacentistas que más tanle adornaban los palacios de los próceres. .. la mesa es simplemente una tabla que 
dC!cansa sobre dos bancos y lo mismo era simplemente la cama, con diferencia que los bancos eran m:ls bajos. .. 
no se consignan armarios. .. el arcón es una caja de madera grande ron pequenas patas en los dngulos y cem:tdura 
de hierro forjado. .. la ropa se guanlaha en arras. .. y éstas eran de cuero reforzado ron bonlados de pita. .. algunos 
de ellos propiamente mudéjares. .. la silla se trata de la l'icja silla florentina plegadiza" ... 
8. Toussalnt ~lanuel. 
Citado por manuel Romero de Terreros en las Artes lndusttialesdc la Nue1a Espafta. 
op. cit p. 141. 
Valiéndose de documentos del Real Fiscu . 
... "En el dormitorio es notable el gran lecho: esde madera con columnas hechas a torno, pintada de colorado y 
oro, tiene cortinas y cielo de tafetán carmesl con flccaduras y alamares de seda de Igual color y su rodapié del 
mismo tafetán. Su aderezo consiste en dos colchones de brin llenos de lana, una almohada grande que llaman 
tral'esero o tral'esafto. .. luce la alcobauna antepuerta de ¡uanlamesll dorada ... Guanlamccll es un cuero de 
cabrltlUa adobado y estampado de colores que viene de Córdoba' ... 
9. Alanle: formación militaren donde sedan re1·istlde los soldados y sus armas.lkl árabe alanl. Diccionario de la 
Lengua Espaftola de la Rllll Academia Espaftola. México 1941. Publicaciones llerrerlas. 
ID. Gómez de Orozco. 
op. clt p. 29. 
11. Gómez de Orozco 
op.cit p. 30. 
12. Gómez de Orozco 
op. p. 81. 
Cocinas Coni~ntuales. 
.. ." lk un ¡rueso l'Oiúmen manuscrito en que se registran todos los Inventarlos de los con1~ntos de la Provincia 
Franciscana del Santo [-vangelio de Mé.~co, he sacado de losconi~ntos de toluca Tlatelolco" ... 
.. ."aunque el manuscrito no es del siglo XVL. considero por su propia calidad, semejantes a los usados cincuenta 
arios antes. la cocina del con1~ntu de tuluca con tenla: tres cazos, una hacia grande, dos asadores, un hacha, un 
almirez ron su mano, dos trébedes, una olla de robre, una cuchara de hierro, una sartén, un machete, una 
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roman.:i de ta panadería, dos frazadas, cuatrocedazos,unazruior, dos mulosarmeJados, seis cargas de corambre, 
dos barriles, dos baclasdeazuíar, cuatro panos decotenre" ... 
... ' En el con1~mo de Tlatclolco habla: un almirez ron su mano, tres asadores y una sartén sin rallo, una cuachara 
pcquenayotra nlle\~, una podadera, una calderadecobrecon que sacan agua (¡de pozo lJ, una otla grande de 
cobre, una paila de robre" ... 

INVENTARIO DB. PAIACIO DE CORTIB EN CUERNAVACA. 
Ningún documento puede dar mejor Idea de la riqueza de un palacio de esta época como el Inventario del de la 
vllla de Cucmavaca del Marqués del Valle, don llernandoCortés de Monroy, efectuado el 8 de jutlo de 1549 por 
el escribano real y de la Audiencia, Francisco Dlaz, para el arreglo de la testamentaria del Marqués fallecido en 
Espana el 1 de Diciembre de 1547. 

Recámaras 
E luego la dkba camarera tra\u e hizo traer, e maniíestóante mi, el dicho Escribano, para que ponga en este 
dicho Inventarlo, los bienes e cosas siguientes: 
Primeramente un pano de corte, tapiz de figuras, demediado que tuvo seis varas de largo e tres varas de ancho, 
ron un eleíante e otras figuras. 
ltem otro pano de tapiz, nuem e de mucha seda de figuras que tu\ u cuatro varas de largo, e cuatro 1~ e media 
deancho. 
ltern otro pano de tapiz de figuras, , ¡a viejo e sin seda, que tumde largo tres 1aras e un palmo, e de ancho cinco 
1arasemedia 
ltem otro pano tapiz de figuras, nuau, de la suerte del de suso, que tu1u cuatro varas e un xeme de largo, 
ecuatro varas e media de ancho. 
ltcm otro pano tapiz de figuras, demediado e sin seda, que tuvo de calda tres 1~ e media, e de ancho roatro 
\'ar.IS e media. 
ltemotro pano tapiz de figura~ demediado, sin seda, que tuvo de calda tres varas e un palmo, e de ancho cinco 
varas e cuartn. 
ltemotro pano tapiz de figuras, demediado e sin seda e con tres figuras de elefantes, que tum tres 1aras e cuarta 
de calda, e de ancho cinco \'aras e una cuana escaSJS e cuatro varas de ancho. 
ltem otro pano tapiz usado, de figuras e con seda, con una figura de un rey en medio d~I, e a los ples un angel, 
que !U\ u cuatro 1aras, e de ancho tres varas escasa• 
ltem otro pano tapiz de figuras e arboleda 1ie)o, que tu1u de calda tres 1aras, ecuatro de ancho sin seda. 
ltcm una antepuerta de figuras, demediada, ron hartll seda que tuvo tres 1aras de calda, e de ancho dos 1aras e 
media. 
ltem otra antepuerta de figuras, vieja, ron seda, que tum decalda tres varas, e dos e cuarta de ancho. 
ltern un pano tapiz de figuras econ seda, demediado ron dos arcos en lo alto y en el uno detlos una figura de 
mujer y en el otro una figura de hombre, , que tu1u de caldacuatro 1aras, e de ancho otras cuatro. 
ltcm una antepuerta de figuras con seda, usada, ron dos caballos en ella,cl uno bayo e otro blanco, que lU\'O de 
calda tres•= e deancho dos ;aras e una cuarta. 
ltemotra antepuerta de figuras, yen ella una nao ron un estandarte colorado e ron seda, que tuvo de calda dos 
\'aras e cuarta e de ancho tres varas e una cuarta. 
ltem otra antepuerta demediada, deflguras e con harta seda que tum de cal~ idos 1aras e cuarta e de ancho tres 
1aras, ron un rey figurado en medio della. 
ltcm otra antepuerta de figuras, ¡a usada, con mucha seda y en medio un manccho coronado, que tu1u de calda 
dos•= e cuarta, e tres de ancho. 
ltem otra antepuerta de figuras, usda, con mucha seda, que tuvo dos 1aras e cuarta de calda, e tres 1~ras de 
ancho, digo tres 1aras de calda e dos e cuarta de ancho. 
ltem un pano tapiz de figuras, >iwjo, en medio dél una jaula e dos papaga¡us, que tu1u de calda tres 1aras, e de 
anchotre. 
ltem otro pano tapiz de figuras e arboleda, demediado e sin seda, que tiene de calda cuatro varas escasas, e de 
anchosels1ara~ 

ltem otro pano tapiz d figuras e unos órganos figurados en él, ron muchaseda e nuem, que tu1u de calda cuatro 
varas, e de ancho cinco varas. 
llcm otro pano tapiz, demediado, de figurase arboleda con dosclcfant"" sin seda, que tu1ude calda tres 1aras e 
de ancho tres1•rase media. 
ltem otro ¡ufto tap~ de verduras,, deml.'di:Jdo e sin sl.'da, con un grifo e un león e ciertas aves, que tuvo de calda 
cuatro·~ e tre.< r media dcanchu 
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ltem otro pafto tapiz nue\'o, con mucha seda de figuras de Jabóncon el valloclno dorado, que tuvo de calda 
cuatro1-aras, e de ancho cuatro \'aras e nnlia. 
ltem otro pallo tapiz nuevo, con mucha seda e muy rico de figuras y en medio una figura de un hombre 
desnudo, e una capa azul echada por el hombro, derecho, aal pie dé\ tres figuras de los tresvlenlDS, que tuvo la 
calda cinco \'aras e de ancho ocho 1~ras. 
ltem otro pallo tap~. nuemecon mucha seda, de figuras, e ron una serpiente a los ples de un caballero armado, · 
que tum cinco \'aras menoscllólI!a de calda, e de ancho ocho 1'3/:I~ 
ltern otro po.l'xl tapiz nuevo con mucha seda de figuras, que tum de caldactnro l"aras menos cuarta, ede aneto 
ocho varase una cuarta 
ltem otro pafto tapiz de figuras, nue1U, con mucha seda, con un rey figurado en lo alto del pafto, con un ramo en 
la una mano derecha y en la otra un cetro y el Dios Cupido a sus pies e de figuras, que tuvo de calda cinco \'aras 
menoscuana,edeanchoocho1aras. 
ltem otro pallo tapiz, casi demediado, de figuras e con mucha seda y en él dos caballos blancos encima del uno, 
una figura de muJer, e a los pies una mula,que tu1u cuatro 1aras de calda. 
ltem una antcpuerta, de 1~rduras e una figura \'leja agujerada y en medio una figura de mujer, que tuvo de 
calda tres varas, e de ancho dos varas. 
ltem unaalhombra (alfombra) nueva, colorada e la cenefa de pardo que tuvo tres varas delargo, e dos varas e 
media deancho. 
ltem otra alhombra nueva, amarilla con la cenefa de morado e 1~rde,que tuvo de largo tres \'aras l&a53S, e de 
ancho dos varas e nnlla. 
ltem una alhombra 1<rde, con unas ruedas de los mismo, que son caton:e ruedas, e los cantos de colorado, nueo.a, 
que tU1u de largo cinco 1aras e ten:ia, e deanchodos varas e ten:la. 
ltem otra alhombra morada con unas estrellas blancas por toda ella, en el acenefa unas flgurasde leones ede . 
mostruos, de amarillo e\'erdee negro, quetu10de largoocho1arase una tercia, edeanchodos1aras, nuM. 
ltem otra alhombra nueo.-a, naranjada e azul, con unas ruedas azules e naranjadas e una acenefa 1~rde e amarilla 
e colorada, que tu10de largo tres 1-aras, e de ancho dos varase cuarta 
ltcm unaalhombramls demediada con diez ruedas en ella, decolorado e1trdc, con el accr<!fadeazulei~rdee 
naranjado, que tu1u de largocuatro1aras,edcanchodomras. 
ltem otra alhombra azul ,nueva, con el accnefa de amarillo romo encamado, que tuvo de largo tres \'aras escasas 
ede anchados latas e cuarta. 
ltem otra alhombra mdc, con diez ruedas en ella nueva, con el acenefa de lo mismo, que tu1u de largo cuatro 
1arasemedia,edeanchodos1aras. 
ltem otra alhombra toda verde, con catorce ruedas de 1~rde en ella, nueo.a, que tu1u de largo cinco 1aras e 
media, e de ancho dos 1arasc cuarta. 
ltemolra alhombracolorada e l'erde, con tres ruedas enella de lo mismo, con el acenefa de amarillo e morado, 
que tu1u de largo dos 1arase tres cuartas, ede ancho dos 1aras escasas, nuel"a. 
hcm otra alhombra nueva, de colorado e \'crde, con tres ruedas y el acenefa de\'crde, que tu1u de largo tres 1ms 
e media, e de ancho una 1ara e tres cua~ 
ltem otra alhombra colorada, con tres ruedas en ella dccolorJdoe verde y el acenefa toda de \'erde, que tum de 
largo tres varase tres cuartas, e deancho una vara e tres cuarta~ 
ltemotraalhombracoloradae1~rde,condicz rucdasenelladelo mlsioo, nueo.a,yel acenefa toda de 1~rde, que 
tU1u de largocuatrovaras e malla, e deanchodos 1aras. 
ltemotraalhombra azul, con cuatrorucdasen ella, amarillas e las aceneras de amartllo e cercadas con 1"erde, que 
tU1u de largo tres 1aras e media, e de ancho dos 1-.ros, la cual era demediada. 
ltem un guadamecl dorado e plateado, con cuatro medallas en él, demediado, que tuvod calda cuatro varase 
una tercia e de ancho seis varas menos una cuarta. 
ltem otro guadamecl de la misma suerte e con las mismas medallas e demediado, que tU1u de calda cuatro 1aras e 
cuarti, e de ancho cuatro 1 aras escasas. 
ltem otro guadamcclde la misma suerte e ron las dichas medallas, ya demediado, que tuw de calda cuatro varas 
e una cuarta, e de ancho seis 1~ras. 
ltemotro guadamoclde la misma suerte e con cuatro medallas, quetu1udeancho cinco 1aras e tres cuartas, de 
largo cuatro varas e tercia. 
ltemotro guadamccldoradoo plateado e de la suerte de losotroseconcuatro medallas, que tu1u de calda cinco 
\'aras e media, e de ancho cuatro varas e una tercia. 
ltcm otro RUadamccl de la misma suerte, ron un aRu)ero en el acenefa, que tu1u de ancho cuatro varas e tres 
cuartas, e de rolda cuatro 1arase una tcrda. 
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ltem otro guadamed de la misma suerte e mas bien acondicionado que losoiros, que tuvo de ancho cinco varas e 
tres cuartas, e de calda cuatro 1'l!ras e una tercia, ron sus cuatro medallas romo los otros. 
ltemotro guadameddorado eplatcadocomolosdemáseroncuatromedallas, que tuwde calda cuatro varas e 
una tercia, ede ancho cuatro varas e tres cuartas. 
ltcm otro guadamecl dorado e plateado e con cuatrop medalla.1, que tuvo de ancho seis 1'l!ras escasas, e de 
caldacuatro \"aras e cuartl, ron cuatro medallas, demediado. 
ltem otro guadamed dorado e plateado e con cuatro medallas, que tum de ancho seis varas esca."15, e de calda 
cuatro1-aras e cuana, el cual cstalu algo manchado. 
ltemotro guadamcddoradoe plateado e con un agujero en loaltodéleotroa un lado, cabe el acencía, que tu\"o 
de calda cuatro varas e una tercia, ede ancho cuatro varas e tres cuartas. 
ltemotro guadamecldorado e plateado, demediado, ron cuatro medallas, quetuvocuatro1".1ras e una cuarta de 
largo, edeanchocuatro1".ll3s. 
ltem otro guadamed dorado e plateado, ron un agujero a manera de cuchilla, con cuatro medallas, demediado, 
que tu1u deancho cinco varas e dos tercias, e de calda cuatro 1'llras e cuarta 
ltem otro guadamccl dorado e plateado que tu1u cuatro 1'l!ras e tres cuartas de ancho e de largo cuatro varas e 
una tercia. 
ltem otro guadamecl dorado e plateado, con cuatro medallas, que tu1u de ancho cinco varas e tres cuartas e de 
calda cuatro •'liras e una tercia, demediado como los demás. 
ltem una adarga nue1•, con su funda de encerrado. 
ltem un jaez encamado, slnmochlla, con sus cementales dorados e con al jófar esmaltado, con su cuerda e 
cernen tales con la dicha aljófar y esmalte, e un pretal encarnado del dicho Jaez con sus cuatro borlas de seda e 
aljóíar, e con sus espuelas e chamelas e f renoe brocado, todo dorado e esmaltado, e una reata e unaalmártaga de 
terciopelo encarnado con fluecos, e unas estriberas cinceladas y esmaltadas e doradas, todo usado. 
Item una mochila de terciopelo encarnada, demediada. 
ltem un bracamarte con una 1".lina de cuero, de un filo. 
Item otro bracamantealíanje, esmaltado de 1~rde e azul, , la guranlclón e 1'lllna con la contera del mismo esmalte 
e un cinto en él por una parte t~"<illodorado, e por la otra de seda colorada e azul, e con dos borlas grandes de 
seda de grana e guarnecidas ron hilo de oro. 
ltem una cama de tafetán azul, con una guranlclón de seda encarnada de flueco, usada, con goteras e todo lo 
que lo penen~ 
ltem una sobremesa de terciopelo carmesí, demediada, con dos razas de tela de plata, que tiene de largo dos 
1-arase tres cuartas, edeanchodos1'llras. 
item uo dosel de terciopelo pardo da mascado, con una acene[a de carmesl raso, con cuatro piezas en él, de 
brocado, que tiene de largo cada una dellas cinco varas e una cuarta, digo que en las dichas cuatro piezas de 
brocado hay dil!"l •=e media de largo e de ancho dos tercias cada pieza, y el largo y el ancho del terciopelo, ni 
más ni menos que el b!Q'1do. 
itcm otro dosel de tela de plata e seda azol, e el acencfa dél de brocado, otra de carmecl raso, e con un flueco ala 
redondade hllode plata, que tumcinco1~rase media de largo, e dos \'liras e medladcancho, nue1n, afomdo e 
guarnecido en hocacln negro e leonado. 
ltem otro dosel de terciopelo verde e pardo, damascado, de cuatro piezas e por guarnición un flueco de seda 
torcida parada e verde yen lo alto dél unaacencfade raso verde con un flue:ode seda 1~rde e parda, ¡-a usado, 
que tllln de largo cinco 1-aras e cinco sesmas, e de ancho oos 1'l!ras e tres cuartas. 
ltem otro dosel de Damasco leonado e pardo, con el acenefa de terciopelo carmesl e con una franja de seda 
leonada y en lo alto dellaendma del accnefa de carmesl, e otra de Damasco leonado con repacejos de seda, pardos 
e leonados,que tu\U cuatro piezas, las dos loonadas e dos paradas, que tum de largo cinco varas e tres cuartascon 
el arene fa, edcancho tres varas, asimismo mediado conel acenefa. 
ltem un pafto de sobrecama de Damasco pardo, ¡-a viejo, con una accnefa de terciopelo carmeci 
ltem un pallo de cama de dnco piezas, las tres de terciopelo carmecl e una de telilla de oro e seda, e la otra de 
telilla de plata e seda damaSGida, algo usada, que tuvo de largo cuatro 1-aras e cuarta, e dcancho tres varas e 
cuartl, Jodas las dicho cinco piezas. 
ltem otro pallo de la misma cama de cinco piezas, las dos de terciopelo carmecl e dos de telilla de oro e seda, e 
otra de telilla de plata e seda blanca, ron la cenefa de telilla de oro e tetilla de plata carmesl, todo cuarteado coa 
fluecos amarillos e blancos e colorados de seda, usado, quetuvo de largo tres varas e tres cuartas, e de ancho lo 
m~mo, mediado ron las ;¡:enefas, aforrado en lxJcaclnazul. 
ltem un cobertor de cama de cinco piezas, de terciopelo earmesl, con sus acenefas de tclllla de oro e plata, 
cuaneado, que tU1ude largo tres varas e media, e de ancho tres varas e tres cuartas. 
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ltem dos goteras de cama, de tafetán encamado ron sus hebillas que tumcada uno dellos de largo cuatro varas e 
una sesma, edeanchotresvarase una sesma, ¡a usados. 
ltem una sobremesa de terciopelo pardo, de cuatro cuartos, los dos damascados, ron una ocenefa de carmesl rm, 
que tuvo de largo ron el arenera dos "ªras e una cuarta, e de ancho una 1ara e dos tercias, demediada 
ltem dos sillas de espaldas, la una de terciopelo cannesl e nuerns de lo mismo, más que demediada, e la otra 
deterclopelo1~rderon nuecos de lo mismo, e los clavos dorado~ demediada. 
ltem tres pallosdefi¡u~ viejos, que estalxm colgados en una capilla, en lo alto de lasdichascasas, de ílguras, 
que tiene cada uno dellos treS1arasdecalda e tresvarasdeancho, e no tienen seda, viejos, digo que el uno dellos 
tiene tres 1arasdecalda, e cinco e media deancho, e los demás según dicho es. 
ltem un cofre de quince oorras e ron dos cerrad u~ usado, bien acondicionado, de siete palmos de largo e tres 
deancho. 
ltem otro cofre de diez barras, ron tres cerradura~ desels palmos, e medio, e dos palmos e medio de ancho1iejo. 
ltem otro corre tumbado, de Flandes, dedos lla1-cs, demediado, que tuvo seis pamos. 

Cocina 
Primeramente cuatro platos de plata, medianos, llanos que pesarondocemarcosetresonzas. 
ltem ocho plateiillos medianos, de plata, llanos, que pesaron once marcos e dos onzas. 
ltem un aguamanil ron su sobrecopa, llano, que peglcuatro marros e siete onzas de plata. 
ltem un Jarro de plat1,clncelado, que pesó tres marcoseclnroonr.15. 
ltem dos calderas de cobre, grandes demediada< 
ltcmdosalquitarasdemctal, usadas. 
ltcm un cernidor de robre peque no. 
llem una olla grande de cobre. 
ltcm unas trébedes e una sanén e un asador. 
llem una cazueia de robre, pequen a. 
ilem una palla peuqena, la menor del 1aso, 1ieja. 
Jtem dos angarillas ron sus cinchas guarnecidas de pano negro. 
ltem un rastrtllode hierro, para rastrillar lino. 
ltem una cscla1a de rolar de membrillo rocho, ladina, de edad de diez e scls anos, poco más o menos. 
ltem otra cscla1a negra llamada Anastasia, de edad de cinco o seis anos, poco más o menos. 
Jtem una bacina grande de latón, que ¡xxlfa pesar hasta cuarenta libras poco más o menos. 

13. Gómez Rafael. 
Arquitectura y r~udalismo en México. 
UNMI México 1989. 
op.ciL 

la> INTER!ORI5 l'N LOS PA!ACJOSOCA'\AS NOBlllARIASl'N !A NUEVA ffiPAflA DURANTEB.SIGIDXV!I 

!. DeValleArizpeAnemlo. 
la Ciudad de México. 
CitaaTomásGage 
p. 327. 
TomásGage. 
2. OnlzMacedo. 
Los l\tlaclos Nomh~panos. 
p. 43. 
3. Ortlz Macedo. 
op.clL p.44. 
4. B Mueble Mexicano. 
Banamex. México l 985. 
p. 54. 
5. B Mueble Mexicano. 
op.ciL 60. 
5'. lo¡"2:1ga)orge 
B Mueble Mexicano. 
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Banamcx. México 1985. 
p.77. 
El arq. Jorge W}ia¡¡a dke ... " Ded~~rsos documentos citados por don Manuel Toussalnten el an:hlvode notarlas, 
aparecen de turacea, en 1644 un "escritorlo y contador de tierras", embutido, hecho en Mé.<lco, de plata, en 
1650, una escribanla de ébano y marfil de cuatro cajones con cerraduras y llave" ... 
6. Martfnez del Rlo de Redo Mari ta 
El Mueble Mexicano. 
p. 60. 
7. ~ lartlnez del Rlo de Redo 
op.cil p. 63. 

I.ai INTBUORE> EN I.ai PAIACIOS O CASAS NOBIUARIASEN lA NUEVA 15PAflA DURANTHLSIGID XVIII 

l. Romero de Terreros Manuel. 
!JlsArtes Industriales en la Nuew F.sp:W. 
Banamex, México 1982. 
p.148. 

2. Romero de Temeros. 
op. clL p. 148·161. 

IDS SISTEMA~ CONSTRUCTIVOS Y MATERIAl.15 

Ulotollnla. 
Memorlales o Libro de las Cosas de la Nue1 a espana y los Naturales de ella. 
lmprenla UNAM. 1971 
p.8. 

1. Kublcr George. 
op.ciL p.162. 
3. AClaCabiklode Nmiembrede 1532, 
... " tanto que lo labre o al menos lo cerque dentro de seis mL'!CS" ... 
3'. Motollnla 
op.ciL p.17. 
4. Cer.an!CS de Salazar. 
op. cll p. 66. 
5. Cer.anll!S de Salazar. 
op. clL p. 66 • 
... ' por las mismas razone.<L'Onvlno, no solamente que las calles ruescn anchas y dcsaho¡adas, sino que las ca.<as 
nosehlcleranmuyaltas' ... 
5'. Cer.antesdeSalazar 
op. cll p. 66 . 
... ' Las Jambasydinteles no son de ladrillo u otro material 1il, sino de grandes piedras, colocadas con arte: sobre la 
pueria están las armas de los dueftos, los techos son planos, y en las cornisas asoman unos canales de madera o 
barro, por donde cae a la calle el agua llovediza' ... 
6. Acta de Cabildo. 
El lunes 3 del mes de Agosto del dicho ano de 1528 anos. 
... " wsdkbos seftores dlxeron que por cuanto tyenen acordado que para rorttncaclones de estaClbdad se den 
solares para ~erque1a¡an a casi-muro pordelantee por lasespaklas para asl poder salir de esta Cibdad hasta 
tierrafinne' ... 
7.CeMnlCSdeSalazar. 
op.cll p. 70. 
Zuazo. .. lascolumnas son redondas, porque Vitrublo no recomienda mucho las cuadradas y menos si son estriadas 
yalsladas. 
8. En rela:lón con el tezontle existen numero53S citas que hablan de él. 
a) Fray llernandoOjeacuando describe la l1lesla y con1~ntodeSanto Domingo en el sl¡lo XVII en su libro Tercero 
de la Historia ~llgloside la l'rolincla de México dice: ... " y por la parte de afuera de la piedra pómez colorada 
quedljlmos" ... 
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b] Alejandro de llumboldt dice: ... 'dos clases de piedras de canterla, es a saber la amlgdalolde porosa llamada 
tezontle' ... 
e) Lronel warreren el tomo XXI de la lllstorla General de los viajes del Abatl! Antunlo Francisco l'm'One dice que 
: ... ' todas las taplasestin Incrustadas r<>r fuera de guijarros pequl'!los de Ilirios colores, rortados, unos en 
corazónyo\lllSen !iJles, estrellas, ruedas, flores de t<Xlases¡mes y otras figuras. .. (te!onlle)' ... 
d)Gero¡e Kubler op. c!t p. 168-170clta en dónde se utlllzó el tezontle y sus cualidades y dice que la fuente m!.s 
abundante de la llamada "piedra liviana' es Santa Marta a orillas del la¡o salado, a cuatro y medio kilómetros de 
la ciudad PNEUI p. 26 ycilaa E.Gulllem!n Tarayrequ!en llama al tezontle un" basalte bulbeux" " ... 
9. DeVallei\rizpeArtemlo. 
Coloo:lón de llocu~nlDS Inéditos ¡ara la llistorla de !;;palta. 
op. cit p. 301·304. 
10. Juan Manuel de San Vkente en' la exacta de!<'.rif(lón de la Ma¡n!ílca corte Mexicana', cabeza del nuevo 
a~ricano mundo, slgnllkado por sus esenciales partes, para el Instante conocimiento de su grandeza en l 768 
citado por Artemlode Valle Arlzpe. 
op.c!l p. 386. 
.• •casas suntuosas generalmente con dos altos y uno rojo, ¡urno permltirm.ls!opocomacizodesu terreno' ... 
\l. KublerGeroge. 
op. cil p. 169. 170. 
12.0nlz macedo. 
opcil p. 30. 
13. Romero de Terreros ~lanueL 
Una Casa del siglo XVIII, la del Conde de San Bartolomé de Xala. 
lmprentaUn~~rsitarla. M(!,lco 1957. 
p. 28 . 
... • la otra se halla en una pieza chica, que Bta se hace r<>r la dMsi6n de un cancel, forndo de cotense, ron 
lnstidorde madera' •• 
13'. Romero de Terreros 
Cita documentos lnMitos paleo¡raíiados l'Jí el autor. 
14. Ortlz Macedo. 
op.clt p.32. 
14'. Romero de Terreros. 
op.cttp.19. 
15. lnformacl6n sacada del Adelantado Francisco Montejo en Mérida. juan Antonio Si!ler y JaimeAbundis 
Canales enCuademosde An¡u!tcctura Virreinal No. lUNAM·FA. 
15'. la Casa de Moneda de ~~roa más de 450 ar.os. 
Var!osAuwres. 
Miguel Angel Purrua. M~ 1989. 
p. 291. 
16. Romero de Terreros. 
op.c\~ p. 30. 
16'. RomerodeTerreros. 
Una e.asa del Siglo XVUI 
16". Miguel Aguslln Mas:aró 
Clladedocumen10avalúo. lh:umen10 lnMiw.AGN. 
17. El Sistema de Pesa; y Medidas Colonial. 
Don ~lanucl carrera Stampa. 
Aroreddoen Memorias de la Academia Me.xicana de lllstorla. Médco 1%7. Tmm XXVI. 
Cltl a Barrio Lorenrot 
.. .' la brazada cúbica, 9! usaba ¡ara los empedrados de las calles y calzadas, asl como para medir materiales de 
construcclón. ll¡ulvalía a 8 varas cúbicas (cara cúbica 0.58848 m3 m!.s o menos 0.6 m3) que serian 
aproximadamente 4. 707 m3. 
18. El Sistema de Pesa; y Medidas Colonial. 
fXm Manuel Carrera Stampa. 
A¡ml:cidoen Memorias de la Acadern!aMe.'dcana de lllstorla .Mtdco 1%7. Tomo XXVI 
Memorias .. .' el guallln,carretadaocarreta (IZO arrobas, arrobaes!gual a 11.506 Kg) se usaba para piedra lefta, 
"arena", cal y azúcar. 
19. FrayTorlbiode l!ena1~nteo Molllllnla. 
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Memoriales o Ubrode las Cosas de la Nue1a Espina y de los Naturales de ella. 
UNA~L lnl'estlgadones estétlras.1971. 
p.266-267. 
20. An:hllectura Mechanka 
op.c!L p. 85. 
21. Avalúo Miguel Agustln Mascaró. 
22. Manuel ToussalnL 
ArteColonlaL 
p. 32. 
23. Manuel ToussalnL 
op.ciL p. 91. 
24. Archltectura Mechanlca. 
op.clL p. 85. 
25. An:hltectura mechanica. 
op. clt p. 93-94. 
26.AlfonsoAlcocer 
La Arquitectura de la Ciudad de GuanaJuatoen el Siglo XIX 
Facultad de Arquitectura de la Unl\~rsldad de Guanajuato.1988. 
p. 105. 
27.AlfonsoAlax:er. 
op. ciL p. 105. 
28. Alfonso Alcocor 
op. ciL p.111. 
29. AlfonsoAlax:er. 
op.clLp.111. 
30. Juan AntonloSlller y Jaime Abundls 
La Casa del Adelantado Francisco de MonteJoen Mérida. 
Cuadernos de Arquitectura virreinal No. l. 
p. 33. 
31. juan Antonio Siller y Jaime Abundi~ 
op. ciL p. 33. 

LOS ARQUITOCTOS CONSfRUCTORl5 DE PAIACIOS 

l. Tous."1lnt Manuel 
Dr. AtL Iglesias de México. Volúmcn Vl Banco de ~léxico. Méxiro 1981. 
p.80-81. 
2. Toussalnt Manuel. 
Cita a Francisco del Barrio IDrenzoL 
Compendio de las Ordenanzas de la Ciudad de México. 
Edlcloo deGenaro Estrada. Méxiro 1920. 
MantOCrltoen ¡xxlerdelautor. 
op. clL p. 80-81 
3. KublerGeroge. 
Arqullectura Mc.'dcana del Siglo XVI 
p. 118. 
Maestros de Obras o Alarifes de la Ciudad de Méxiro. 
ManlndeSepúl\ma Después de 15257 
CrlstóbalMartln ¡15257 

ICAZAronqulstadores y pobladores, 1 p. 134-135. 
AC, lp.27. 

AlonsoGarcla 1525·1527 
Rodrigo funtesillos 1527-1531 
Juan De Entrambos Aguas 1531·1540 
Juan Franco 1540-1554 
AntonloGarclaSaidalla 1554-1555 
Claudlode Arel niega 1555· I 566 

AC, 1p.40.77.108.117. 
AC,lp.129. 
AC,11, p. 142·143. 
AC, IV, p. 211. 
AC, VI, p. 142. 

Cucl'as, Historia de la Iglesia en México, 111, 66. 
Cervantt5 de Salazar, Crónka de la Nueva Espalla. 
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p.311. 
AnlonloGarrlaSal<Lli\a ¡15631-1565 AC,VU,p.232. 
~ligue! Martlnez 156.1·1573 AC, VII, p. 232. 
ll!t11odeArleJRJ ISH AC. VIII, p.46. 
l'ranctsco l~pino 1 S7l AC, VIII, p. 73. 
ClaudlodeArrinieRa 1573·1578 AC,Vlíl,p.120,315. 
CristólnlCarlnllo 1578-1581 AC,VUl,p.315. 
]uanFranris.:odelloic'llJ 1581·1584 AC,Vlll,p.473. 
Pedm Onil de Ori1< 15841 AC, VJU, p. 666. 
)uanfrJndsmdellujl'lla 15907 AC,X,p.2. 
Cri~óhalCarhallo 1590-1591 AC,X,p.16. 
Juan l~rnándel 1"rak-d.! 1591·1593 AC,X, p. 178. 
Rodrigo Alonso 1593·159-I AC, XI, p. 78·81. 
CristólnlCarlnllo 1595? AC,Xlll, p.111, 240, 258. 
11JrJ tudosesttKalarifcs las tareas prindp.ileserJn el lllJntenlmiento, reparación r SUl"'!nisión. 
4. Ala~n lu,-a.1 
Di.,rtKiunesTomoll 
A¡-.'11dice primcm lb:umcnttK rJM o inóJitos a la llisturia de Mégim. 
Tc~tamcnto de llcrnln Cortés. llliL )u< ~léxlm 19~2. 
p.m. 
S. Kuhlcr\><.'lJrge 
up. ciL p. 118. 
6. l'crnández ~larW. 
A!l!UillYturayGohicrnuVirrdnal. lnsMaestmsMaiures<lcfJCiu<laddeMéxkoenelslgluXVU. 
UNA!I ~léxico 1985. 
p.)11. 
i. l'crnjndrz ~!Jrw. 
up. dL p. 33. 
8. rcrnjndez Marta. 
op.cil. p. 37. 
'J. Fcrnández Maru. 
Ciw a Manuel Carrera Stampa r AAC de M. Mesanos y gremios. 
op.c\tp.H. 
10. l~rnán<lez MJrta. 
op.ciL p. 252. 
11.rcrnán<lL~M.irta. 
op.clL p.67. 
12. Grinzález IU\o lgnario 
11 füladudc lr~CondcsdcSJnüagu dcCalhro¡a. 
ll.ll.LM~ximt'm. 
p.JS. 
13. Gon1.álczt'ulul¡nariu 
op.cit. p. ll. 
14. ltJCrJ Tcrnández Gabriel 
llolctín 8. ~luoucmntos llistórirus. INAll. Mi>xlm t 982. 
p.(¡}. 

IS. l1JCrJ fornjndc?.GJbrid. 
up. di. p. í18. 
lf,Gonzálc~ l\Jlulgn:irio. 
Cita al archim ¡nrroqulat de San Miguel llJdngd "lllUcrrosdces¡-o.ftolcs'. 
op.cit. p. 35. 
11. Gomález Franciscn. 
füis ~laestrla. UNAM Mé>il11 l 9R6. 
p. 16. 
18. Gonziikz FrandSl\I. 
Tesis Macstrla.UNAM llé~1"U 1986. 
Cllaa ~lanuel Romcmdelcrrcrus. "Unaca1adel siglo XVIII en ~lé.,k"U",UN/IM 1957. 
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p. 17. 
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APENDICE 1 

FEDERICO GOMEZ DE OROZCO. 

EL MOBILIARIO Y !A DECORACION EN !A NUEVA ESPAÑA EN EL S. XVI. 

ESTRACTO PAGS. 91-98. 

UNAM. MEXICO 1983. 

INVENTARIO DEL PAIACIO DE CORTE.) EN CUERNA VACA. 

Ningún documento puede dar mejor Idea de la riqueza de un palacio de 

esta época como el inventario del de la villa de Cuernavaca del Marqués 

del Valle, don Hernando Cortés de Monroy, efectuado el 8 de Julio de 1549 

por el escribano real y de la Audiencia, Francisco Díaz, para el arreglo de 

la testamentaría del Marqués fallecido en España el 2 de Diciembre de 

1547. 

Recámaras. 

E luego la dicha camarera traxo e hizo traer, e manifestó ante mí, el 

dicho Escribano, para que ponga en este dicho inventario, los bienes e 

cosas siguientes: Primeramente un paño de corte, tapiz de figuras, 

demediado, que tuvo seis varas de largo e tres varas de ancho, con un 

elefante e otras figuras. llem otro paño de tapiz, nuevo e de muchas seda 

de figuras que tuvo cuatro varas de largo, e cuatro varas e medía de 

ancho. Item otro paño de tapiz de figuras, ya viejo e sin seda, que tuvo de 

largo tres varas e un palmo, e de ancho cinco varas e media. 

Item otro paño tapiz de figuras, nuevo, de la suerte del de suso, que 

tuvo cuatro varas e un xeme de largo, e cuatro varas e media de ancho. 

ltem otro paño tapiz de figuras, demediado e sin seda, que tuvo de caída 

tres varas e media, e de ancho cuatro varas e media. 

Item otro paño tapiz de figuras, demediado, sin seda, que tuvo de calda 

tres varas e un palmo, e de ancho cinco varas e cuarto. 
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Item otro palio tapiz de figuras, demediado e sin seda e con tres 

figuras de elefantes, que tuvo tres varas e cuarta de caída, e de ancho 

cinco varas e una cuarta escasas e cuatro varas de ancho. 

Item otro alio tapiz usado, de figuras e con seda, con una figura de un 

rey en medio dél, e a los pies un ángel, que tuvo cuatro varas, e de ancho 

tres varas escasas. 

Item otro palio tapiz de figuras e arboleda viejo, que tuvo de caída tres 

varas, e cuatro de ancho sin seda. 

Item una antepuerta de figuras, demediada, con harta seda que tuvo 

tres varas de caída, e de ancho dos varas e media. 

Item otra antepuerta de figuras, vieja, con seda, que tuvo de caída tres 

varas, e dos e cuarta de ancho. 

Item un palio tapiz de figuras e con seda, demediado, con dos arcos en 

lo alto y en el uno dellos una figura de mujer y en el otro una figura de 

hombre, que tuvo de caída cuatro varas, e de ancho otras cuatro. 

Item una antepuerta de figuras con seda, usada, con dos caballos en 

ella, el uno bayo e otro blanco, que tuvo de caída tres varas e de ancho 

dos varas e una cuarta. 

Item otra antepuerta de figuras, y en ella una nao con un estandarte 

colorado e con seda, que tuvo de caída dos varas e cuarta e de ancho tres 

varas e una cuarta. 

Item otra antepuerta demediada, de figuras e con harta seda que tuvo 

de caída dos varas e cuarta e de ancho tres varas, con un rey figurado en 

medio della. 

Item otra antepuerta de figuras, ya usada, con mucha seda y en medio 

un mancebo coronado, que tuvo de caída dos varas e cuarta, e tres de 

ancho. 

Item otra antepuerta de figuras, usada, con mucha seda, que tuvo dos 

varas e cuarta de caída, e tres varas de ancho, digo tres varas de caída e 
dos e cuarta de ancho. 
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Item un paño tapiz de figuras, viejo, en medio dél una jaula e dos 

papagayos, que tuvo de caída tres varas, e de ancho tres. 

Item otro paño tapiz de figuras e arboleda, demediado e sin seda, que 

tiene de caída cuatro varas escasas, e de ancho seis varas. 
Item otro paño tapiz de figuras e unos órganos figurados en él, con 

mucha seda e nuevo, que tuvo de caída cuatro varas, e de ancho cinco 
varas. 

Item otro paño tapiz, demediado, de figuras e arboleda con dos 

elefantes, sin seda, que tuvo de caída tres varas, e de ancho tres varas e 

media. 

ltem otro paño tapiz de verduras, demediado e sin seda, con un grifo e 

un león e ciertas aves, que tuvo de caída cuatro varas e tres y media de 

ancho. 

Itemotro paño tapiz nuevo, con mucha seda de figuras de jabón con el 

vallocino dorado, que tuvo de caída cuatro varas, e de ancho cuatro varas 

e media. 

Item otro paño tapiz nuevo, con mucha seda e muy rico de figuras y 

en medio una figura de un hombre desnudo, e una capa azul echada por 

el hombro, derecho, e al pie dél, tres figuras de Jos tres vientos, que tuvo 

la caída cinco varas e de ancho ocho varas. 

Item otro paño tapiz, nuevo e con mucha seda, de figuras, e con una 

serpiente a los pies de un caballero armado, que tuvo cinco varas menos 

cuarta de caída e de ancho ocho varas. 

Item otro paño tapiz nuevo con mucha seda de figuras, que tuvo de 

caída cinco varas menos cuarta, e de ancho ocho varas e una cuarta. 

Item otro paño tapiz de figuras, nuevo, con mucha seda, con un rey 

figurado en lo alto del paño, con un ramo en la una mano derecha y en 

la otra un cetro y el Dios Cupido a sus pies e de figuras, que tuvo de calda 

cinco varas menos cuarta, e de ancho ocho varas. 
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ltem otro paño tapiz, casi demediado, de figuras e con mucha seda y 

en él dos caballos blancos, encima del uno, una figura de mujer, e a los 

ples una mula, que tuvo cuatro varas de caída. 

ltem una antepuerta, de verduras e una figura vieja e agujerada y en 

medio una figura de mujer, que tuvo de caída tres varas, e de ancho dos 

varas. 

Item una alhombra (alfombra) nueva, colorada e la cenefa de pardo 
que tuvo tres varas de largo, e dos varas e media de ancho. 

ltem otra alhombra nueva, amarilla con la cenefa de morado e verde, 
que tuvo de largo tres varas escasas, e de ancho dos varas e media. 

Item una alhombra verde, con unas ruedas de los mismo, que son 

catorce ruedas, e los cantos de colorado, nueva, que tuvo de largo cinco 
varas e tercia, e de ancho dos varas e cerda. 

Item otra alhombra morada, con unas estrellas blancas por toda ella, e 

en el acenefa unas figuras de leones e de mostruos, de amarillo e verde e 
negro, que tuvo de largo ocho varas e una tercia, e de ancho dos varas, 
nueva. 

Item otra alhombra nueva, naranjada e azul, con unas ruedas azules e 
naranjadas e una acenefa verde e amarilla e colorada, que tuvo de largo 

tres varas, e de ancho dos varas e tres cuartas. 

Item una alhombra más demediada, con diez ruedas en ella, de 
colorado e verde, con el acenefa de azul e verde e naranjado, que tuvo de 

largo cuatro varas, e de ancho dos varas. 
ltem otra alhombra azul, nueva, con el acenefa de amarillo como 

encarnado, que tuvo de largo tres varas escasas e de ancho dos varas e 
cuarta. 

ltem otra alhombra verde, con diez ruedas en ella nueva, con el 
acenefa de lo mismo, que tuvo de largo cuatro varas e media, e de ancho 
dos varas. 

431 



Item otra alhombra toda verde, con catorce ruedas de verde en ella, 

nueva, que tuvo de largo cinco varas e media, e de ancho dos varas e 
cuarta. 

Item otra alhombra colorada e verde, con tres ruedas en ella de lo 

mismo.con el acenefa de amarillo e morado, que tuvo de largo dos varas e 

tres cuartas, e de ancho dos varas escasas, nueva. 

ltem otra alhombra nueva, de colorado e verde, con tres ruedas y el 

acenea de verde, que tuvo de largo tres varas e media, e de ancho una 

vara e tres cuartas. 

Item otra alhombra colorad, con tres ruedas en ella de colorado e 

verde y el aéenefa toda de verde, que tuvo de largo tres varas e tres 

cuartas, e de ancho una vara e tres cuartas. 

Item otra alhombra colorada e verde, con diez ruedas en ella de lo 

mismo, nueva, y el acenefa toda de verde, que tuvo de largo cuatro varas 

e media, e de ancho dos varas. 

Item otra alhombra azul, con cuatro ruedas en ella, amarillas e las 

acenefas de amarillo e cercadas con verde, que tuvo de largo tres varas e 

media, e de ancho dos varas, la cual era demediada. 

Item un guadamecí dorado e plateado, con cuatro medallas en él, 

demediado, que tuvo de caída cuatro varas e una tercia e de ancho seis 

varas menos una cuarta. 

Item otro guadamecí de la misma suerte e con las mismas medallas e 

demediado, que tvo de caída cuatro varas e cuarta, e de ancho cuatro 

varas escasas. 

Item otro guadamecí de la misma suerte e con las dichas medallas, ya 

demediado, que tuvo de caída cuatro varas e un cuarta, e de ancho seis 

varas. 

ltem otro guadamecí de la misma suerte e con cuatro medallas, que 

tuvo de ancho cinco varas e tres cuartas, e de largo cuatro varas e tercia. 
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Item otro guadamecí dorado o plateado e de la suerte de los otros e con 
cuatro medallas, que tuvo de caída cinco varas e media, e de ancho cuatro 

varas e una tercia. 

ltem otro guadamecí de la misma suerte, con unagujero en el acenefa, 

que tuvo de ancho cuatro varas e tres cuartas, e de caída cuatro varas e 
una tercia. 

Item otro guadamecí dorado e plateado como los demás e con cuatro 

medallas, que tuvo de caída cuatro varas e una tercia, e de ancho cuatro 
varas e tres cuartas. 

ltem otro guadamecí dorado e plateado e con cuatro medallas, que tuvo 

de ancho seis varas escasas, e de caída cuatro varas e cuarta, con cuatro 
medallas, demediado. 

ltem otro guadamecí dorado e plateado e con cuatro medallas, que tuvo 

de ancho seis varas escasas, e de calda cuatro varas e cuarta, el cual 

estaba algo manchado. 

ltem otro guadamecí dorado e plateado e con un agujero en lo alto dél 

e otro a un lado, cabe el acenefa, que tuvo de caída cuatro varas e una 

tercia, e de ancho cuatro varas e tres cuartas. 

Item otro guadamecí dorado e plateado, demediado, con cuatro 

medallas, que tuvo cuatro varas e una cuarta de largo, e de ancho cuatro 
varas. 

ltem otro guadamecí dorado e plateado, con un agujero a manera de 
cuchilla, con cuatro medallas, demediado, que tuvo de ancho cinco varas 

e dos tercias, e de calda cuatro varas e cuarta. 

ltem otro guadamecí dorado e plateado que tuvo cuatro varas e tres 

cuartas de ancho e de largo cuatro varas e una tercia. 
ltem otro guadamecí dorado e plateado, con cuatro medallas, que tuvo 

de ancho cinco varas e tres cuartas e de caída cuatro varas e una tercia, 

demediado como los demás. 
ltem una adarga nueva, con su funda de encerrado. 
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Item un jaez encarnado, sin mochila, con sus cementales dorados e 

con aljófar esmaltado, con su cuerda e cementales con la dicha aljófar y 

esmalte, e un pretal encarnado del dicho jaez con sus cuatro borlas de 

seda e aljófar, e con sus espuelas e charnelas e freno e bocado, todo 

dorado y esmaltado, e una reata e una almártaga de terciopelo encarnado 

con fluecos, e unas estriberas cinceladas y esmaltadas e doradas, todo 

usado. 

ltem una mochila de terciopelo encarnada, demediada. 

ltem un bracamarte con una vaina de cuero, de un filo. 

Item otro bracamarte alfanje, esmaltado de verde e azul, la guarnición 

e vaina con la contera del mismo esmalte e un cinto en él por una parte 

texillo dorado, e por la otra de seda colorada e azul, e con dos borlas 

grandes de seda de grana e guarnecidas con hilo de oro. 

Item una cama de tafetán azul, con una guarnición de seda encarnada 

de flueco, usada, con goteras e todo lo que lo pertenece. 

Item una sobremesa de terciopelo carmesí, demediada, con dos fazas de 

tela de piara, que tiene de largo dos varas e tres cuartas, e de ancho dos 

varas, 

ltem un dosel de terciopelo pardo damascado, con una acenefa de 

carmesí raso, con cuatro piezas en él, de brocado, que tiene de largo cada 

una dellas cinco varas e una cuarta, digo que en las dichas cuatro piezas 

de brocado hay diez varas e media de largo e de ancho dos tercias de cada 

pieza, y el ancho y el largo del terciopelo, ni más ni menos que el 

brocado. 

Item otro dosel de tela de plata e seda azul, e el acenefa dél de brocado, 

otra de carmesí raso, e con un flueco a la redonda de hilo de plata, que 

tuvo cinco varas e media de largo, e dos varas e media de ancho, nuevo, 

aforrado e guarnecido en bocacín negro e leonado. 

ltem otro dosel de terciopelo verde e pardo, damascado, de cuatro 

piezas e por guarnición un flueco de seda torcida parda e verde y en lo 
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alto dél una acenefa de raso verde con un flueco de seda verde e parda, 

ya usado, que tuvo de largo cinco varas e cinco sesmas, e de ancho dos 

varas e tres cuartas. 

ltem otro dosel de Damasco leonado e pardo, con el acenefa de 
terciopelo carmesí e con una franja de seda leonada y en lo alto della 

encima del acenefa de carmesí, e otra de Damasco leonado con rapacejos 

de seda, pardos e leonados, que tuvo cuatro piezas, las dos leonadas e dos 
pardas, que tuvo de largo cinco varas e tres cuartas con el acenefa, e de 

ancho tres varas, asimismo mediado con el acenefa. 

Item un paño de sobrecama de Damasco pardo, ya viejo, con una 

acenefa de terciopelo carmecí. 

Item un paño de cama de cinco piezas, las tres de terciopelo carmeci e 

una de telilla de oro e seda, e la otra de telilla de plata e seda damascada, 

algo usada, que tuvo de largo cuatro varas e cuarta, e de ancho tres varas 

e cuarta, todas las dicho cinco piezas. 
ltem otro pafio de la misma cama de cinco piezas, las dos de terciopelo 

carmecí e dos de telilla de oro e seda, e otra de telilla de plata e seda 
blanca, con la cenefa de telilla de oro e telilla de plata carmesí, todo 

cuarteado con fluecos amarillos e blancos e colorados de seda, usado, que 

tuvo de largo tres varas e tres cuartas, e de ancho lo mismo, mediado con 

las acenefas, aforrado en bocacín azul. 
Item un cobertor de cama de cinco piezas, de terciopelo carmesí, con 

sus acenefas de telilla de oro e plata, cuarteado, que tuvo de largo tres 

varas e media, e de ancho tres varas e tres cuartas. 
ltem dos goteras de cama, de tafetán encarnado con sus hebillas que 

tuvo cada uno dellos de largo cuatro varas e una sesma, e de ancho tres 

varas e una sesma, ya usados. 
Item una sobremesa de terciopelo pardo, de cuatro cuartos, los dos 

damascados, con una acenefa de carmesí raso, que tuvo de largo con el 
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acenefa dos varas e una cuarta, e de ancho una vara e dos tercias, 

demediada. 

Item dos sillas de espaldas, Ja una de terciopelo carmesí e fluecos de Jo 

mismo, más que demediada, e la otra de terciopelo verde con fluecos de lo 

mismo, e los clavos dorados, demediada. 
ltem tres pafios de figuras, viejos, que estaban colgados en una 

capilla, en lo alto de las dichas casas, de figuras, que tiene cada uno 

dellos tres varas de caída, e tres varas de ancho, e no tienen seda, viejos, 

digo que el uno dellos tiene tres varas de caída, e cinco e media de ancho, 

e los demás según dicho es. 

ltem un cofre de quince barras e con dos cerraduras, usado, bien 
acondicionado, de siete palmos de largo e tres de ancho. 

Item otro cofre de diez barras, con tres cerraduras, de seis palmos e 
medio, e dos palmos e medio de ancho, viejo. 

ltem otro cofre tumbado, de Flandes, de dos llaves, demediado, que 

tuvo seis palmos. 

Cocina. 

Primeramente cuatro platos de plata, medianos, llanos que pesaron 

doce marcos e tres onzas. 

ltem ocho platelillos medianos, de plata, llanos, que pesaron once 

marcos e dos onzas. 

ltem un aguamanil con su sobrecopa, llano, que pesó cuatro marcos e 

siete onzas de plata. 

Item un jarro de plata, cincelado, que pesó tres marcos e cinco onzas. 
Item una escudilla de falda e otra de orejas, de plata, pesaron ambas 

dos marcos e seis onzas. 
Item un candelero de plata, quebrado e deshecho, e una paletilla de 

plata, que pesó todo un marco e siete onzas. 
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Item dos razas de plata, llanas, e una copilla con su sobrecopa, llanas, 

que pesó todo cuatro marcos e una onza. 

ltem dos candeleros de plata en una pieza, e ocho cucharas, todo llano, 

que pesó seis marcos e seis onzas, toda la cual dicha plata de suso 

declarada estaba quintada, e tres platelillos medianos, quebrados, no 

estaban quintados. 

ltem dos vinajeras de plata, nuevas, labradas e cinceladas e quintadas, 

que pesaron, cuatro marcos e cuatro onzas; dos vinajeras de plata, otras 

quebradas en una campanilla de plata, por quintar las dichas vinajeras e 

campanilla que pesó tres marcos e dos onzas. 

Item un hostiario de plata, quintado, vaciadizo, que pesó tres marcos. 

Item un cáliz de plata, con su patena, que pesó un marco e seis onzas. 

ltem un plato chiquito de plata, quintado, que pesó un marco e tres 

onzas, e cuatro reales. 

ltem una casulla de terciopelo azul, con una imagen de Nuestra 

Seftora, bordada de oro, plata e seda, sobre raso carmesí, nueva e rica, e 

la redonda con un letrero bordado del dicho oro e plata e seda. 

Item otra casulla de raso carmesí, bordada con unas letras que dicen: 

"Jesuchristo" e a la redonda unas letras azules con hilo de oro e plata e 

cordones de San Francisco, por oladura, nueva e rica. 

ltem una casulla de Damasco naranjado, bordada sobre terciopelo azul, 

e la bordadura de carmesí raso e oro, ya usada. 

ltem otra casulla de terciopelo negro, demediada, con una faxa de raso 
negro. 

Item otra casulla de Damasco blanco, con una faxa de Damasco azul en 
medio, vieja. 

ltem un frontal de terciopelo negro, viejo. 
ltem un frontal de Damasco encarnado, demediado, llano. 
Item otro frontal de Damasco naranjado, llano, demediado. 
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Item un pafto de Damasco blanco, con una cruz de Damasco colorado 

por medio, e una franja de seda azul por guarnición a la redonda el cual 

dicen servir de ir encima del Santísimo Sacramento. 

Item un alba con sus faldones de raso carmesí, e bordado de terciopelo 

azul, con hilo de oro e plata e su amito, todo demediado. 

ltem otra alba con faldones de Damasco naranjado, bordado con unas 

letras que dicen: "Jesús" de tela de plata con amito usada. 

Item otra alba con faldones bordados de amarillo y en campo negro 

tres coronas con una estola de Damasco azul, usada. 

Item una estola de terciopelo viejo, negro, con su manípulo. 

ltem otra estola blanca, usada con su manipulo. 

Item otra alba vieja, blanca, y en ella, en lugar de faldones un 

labrado con seda negra, digo leonada. 

ltem otra alba blanca, vieja, labrada con seda azul. 
Item otra alba labrada con seda verde, ya usada, con su amito. 

Item dos libros grandes de canto llano, guarnecidos de cuero 

naranjados, nuevos. 

ltem un libro Psalterio Romano, de cuarto de pliego de papel, con 

pergamino. 

ltem cuatro libros de canto de órgano, de un dedo de alto. 
ltem otros cuatro libros de canto de órgano, más chicos, de la misma 

suerte, nuevos. 

Item un frontal viejo, de terciopelo carmesí. 

ltem un misal guarnecido de terciopelo azul. 

ltem un frontal de Damasco blanco, demediado, con las frontaleras de 

terciopelo azul. 
ltem dos calderas de cobre, grandes demediadas. 

Item dos alquitaras de metal, usadas. 
Item un cernidor de cobre pequeño. 

ltem una olla grande de cobre. 
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Item unas trébedes e una sartén e un asador. 

Itero una cazuela de cobre, pequeña. 

Item una paila pequefia, la menor del vaso, vieja. 

Item dos angarillas con sus cinchas guarnecidas de pallo negro. 

Item un rastrillo de hierro, para rastrillar lino. 

Item una esclava de color de membrillo cocho, ladina, de edad de diez e 
seis ai\os, poco más o menos. 

ltem otra esclava negra llamada Anastasia, de edad de cinco o seis 

aftos, poco más o menos. 

Item una bacina grande de latón , que podía pesar hasta cuarenta 
libras poco más o menos. 

Siguen más listas de esclavos, aperos de labranza, caballeriza, 

ingenios, etcétera, etcétera. 
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APENDICE2 

MANUEL ROMERO DE TERRERO Y VlNCENT. 

LAS ARTES INDUSTRIALES DE LA NUEVA ESPAÑA. 

ESTRACTO PAGS. 141-161. 

BANAMEX l 982 . 

... " SIGLO XVI.-El mobiliario de los primeros pobladores de México fue 

seguramente, bien sencillo. Hombres de guerra como eran, no deben 

haberse preocupado grandemente por el lujo y comodidad de sus 

habitaciones, sino por su fuerza y amplitud. 

Don Manuel Toussaint, valiéndose de los documentos del Real Fisco 

de la Inquisición, que obran en el Archivo Nacional, ha hecho una 

reconstrucción muy acertada de una casa mexicana del siglo XVI; por lo 

cual nos parece pertinente trasladar a estas páginas los siguientes 

párrafos de tan interesante descripción: 

" El aposento en que se celebran tertulias está adornado con dos 

espejos medianos; el piso tiene alfombra; las puertas, unos a manera de 

doseles de tafetán amarillo, carmesí y azul; sobre el encolado luciente del 

muro se destaca una pintura que representa a Judit en el momento de 

degollar a Holofernes. Los asientos son ocho sillas de nogal imperial, 

francesas, de las que hoy se usan; las sillas francesas son caras; Juan 

Gordillo Carvajal, carpintero de esta ciudad, llevó veinticuatro pesos de 

oro común por la madera y hechura de tres sillas francesas de nogal que 

hizo para el Santo Oficio, y aún creo que cobró barato por ser quien es su 
cliente y deshacerse de él. Hay también cojines de figuras llenos de lana. 

" En el dormitorio, es notable el gran lecho : es de madera, con 

columnas hechas a torno, pintada de colorado y oro, tiene cortinas y 
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· cielo de tafetán carmesl con flecadura y alamares de seda de Igual color y 
su rodapié del mismo tafetán. Su aderezo consiste en dos colchones de 

brin llenos de lana, una almohada grande que llaman travesero o 

travesatl.o, dos acericos de lana o sean almohadas más pequeñas, dos 

sábanas de ruan, una frezada de Castilla y una sobrecama de patl.o verde 

de Castilla con su fleco de seda verde. Luce esta alcoba una antepuerta de 
guadamecil, dorada, con dos medallas. Guadamecil es un cuero de 

cabritilla adobado y estampado de colores, que viene de Córdoba.* 

" En esta casa no hay armarios. La ropa y los utensilios se guardan en 

cofres, los objetos menudos en cajas o cajuelas ... 
" Hay en esta pieza una mesilla con su sobremesa de tafetán de China. 

" Pasemos adelante; este mueble, sobre el que está un Cristo con su 

peana, es un escritori~; tiene hasta ocho cajoncillos y gavetas; en éstas 

se guardan los papeles, en aquéllos las ¡oyas y lo~ objetos chicos ... Este 

escritorio de vivos colores es hecho en Mechoacán; anda muy valido por 

el mundo todo lo que de Mechoacán nos viene; no sólo las jícaras con sus 

platillos. las C<ljuelas de colores con sus llaves, los rosarios: mas las 

escribanías, h1s mem con sus bancos y hasta los lechos. Esto aparte de 

las cerraduras y labores de pluma. 

"Aqui véis un retablito de tabla con la imagen de nuestra Sel'lora; 

tiene sus puertas y parece de mano de indio; en otras casas hay imágenes 

hechas de pluma, yo he visto una de San Jerónimo, pero son tan 

deleznables, que el tiempo las muda facilmente. 

'D.\ba'<!el nllmhredeGu:idam:icilcrla alane de da1lrat el cuero ron pln1ura, dorJdos y rclk:\,,,;, Como el 

<L'l\ltu ¡rr\fu·\¡ul de csta lndu,ttlaanlstk.i era la ciudad de Córdutl!, 1e les llama ti!" L'UCM de Córdoba", los 

an\fic"tSrurtlan el\¡y; mi siros la~ plelL~ deL'arnero, y después de "'lampar el diseno l'Ot medio de un molde de 

11\Jdcr.i. pln\Jlban el fondo de ru\ll, o ;u.u\, o bien lo dc\aban del <olor natural de la piel. B dlscao, en los 

prlmcros ti<!mpc~. se platl"Jha, pcnl a partir de 1 ;;3, ras\ siempre 1e \\<{•ru de la 11\Jncra siguiente: un U base 

mn arel ti! la ¡ur\i! que habla dedt>rme y seruhrla con \á.mlna de om. Entonces se anlk'3ba un molde rallen te 
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de hierro o cobre, ron lo que qllfdabl adherido el oro a las partes que hablan de dorme y el superfluo se 

quilaba ron un pallo de lino. Usálanse los cueros de Córdoba pwa tapizar ¡males, sillones, ele. 

"Henos en el comedor; lo ocupa una gran mesa de cedro con sus 

bancos; suele haberlas de Mechoacán como os dije, o de madera blanca de 

pino." 
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11. SIGLO XVII.· A principios del siglo XVII, llamaba la atención de los 

viajeros de Europa la opulencia que por todos lados se ostentaba en 

México, prueba evidente de que ésta venía preparándose desde muchos 

aftos antes. Los palacios que se levantaban en la capital de la Nueva 

España, en la Puebla de los Angeles, en Valladolid de Michoacán y otras 

ciudades, se amueblaban rica pero sobriamente. De una descripción que 

hizo del Palacio de los Virreyes, en 1666, el doctor don Isidro Sariftana, 

tomamos los párrafos siguientes: 

"Divldese (la vivienda de los Virreyes) en todas las piezas, camarines y 

retretes que pide la suntuosidad de un palacio y necesita la grandeza de 

principes, que sustituyendo la real persona del Católico Rey de Espafta, 

participan toda su protestad en el otro mundo. A la mano derecha de la 

escalera está la puerta de una sala grande, que por un pasadizo se 

comunica con el cuarto de las seftom Virreinas, cuya puerta principal 

está .l la mano izquierda; y fuera de otras mur has piezas, tiene tres salas 

prinripale~ de e~trado ron halcones a la Plaza ~layor, y entre ello1 uno 

de doce \'aras de largo, y casi dos de \'llelo, e111amblado y dorado, con su 

zaquizamí y plomada. Al cuarto de los Virreyes, se entra por dos 

antesalas ... De éstas se pasa a la galería de las Audiencias públicas ... y de. 

ella al Salón de Juntas Generales y Acuerdos de Hacienda; el cual, por 

ambos lados, tiene paso Inmediato al cuarto de las Virreinas. El salón, 

galería y su antesala tienen cincuenta varas de largo, siete de ancho y 

doce balcones de hierro volados al medio día sobre el patio, con 
bastidores de vidrieras ajustados a toda la luz de las ventanas. A mano 

derecha de la galerla, en medio está una puerta grande que hace entrada 

al Salón de Comedias, que es de cuarenta varas de largo y más de nueve 

de ancho; sus balcones tienen la vista a los jardines, y a sus paredes, que 

desde la solera a la cenefa están pintadas, trasladó primoroso el pincel 

los árboles del monte, las flores del soto, las aguas del valle, los ruidos de 

la case y quietudes del desierto. En el corredor alto de la parte del 
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Oriente, están las sala del Consulado, la de la Chancillería, cuyo adorno es 

un baldaqufn de tercipelo carmesf, con las columas del Plus Ultra, y 

escudo de Armas Reales, de oro y colores, bordado de realce. 

"la principal (Sala del Real Acuerdo) es de más de treinta varas de 

largo y diez de ancho. Sus paredes adornan una rica colgadura de 

damasco carmesí, y su cabecera un baldaquín de brocado encarnado y 

oro, con su escudo de Armas Reales, en que está el retrato del rey Nuestro 

señor Don Carlos Segundo, que Dios guarde, desde que le aclamó es\.\ 

Imperial Ciudad. En la pared de la mano derecha se conserva en un 

lienzo grande con marco dorado y negro, un retrato original del Señor 

Emperador Carlos V, de mano del Ticiano, remitido por su Magestad 

Cesárea, luego que tuvo la feliz nueva de la conquista de estos reinos. Está 

su Augusta Magestad a caballos, enteramente armado, con lanza en 

ristre, penacho carmesi y banda roja. En lo alto, .pendientes de la solera 

están Yeinlc y ruatro lienzos de retratos verdaderos de medios cuerpos de 

lo\ \'irn·y~s. t¡Ul' ha l•:nidc¡ la \ue1"1 hpa1ia, de~de el famoso héroe don 

l·crnando Cort('s, ~u conquistador y primero r;ob~rnador, aunque sin 

título de Virrey, hasta el excelentísimo Sei\or Marqués de Mancera, que 

hoy la gobierna. Por lo bajo la rodea una cenefa de azulejos. Los estrados 

se forman sobre una tarima de tercio de alto, que empieza debajo del 

dosel, y se extiende por nueve varas a lo largo, cublerta con una . 

preciosísima alfombra cairina, cuyas sobras ,·isten casi todo el 

pavimen\o de la Sala. Sobre la tarima está a lo largo una mesa con 

cubierta de damasco carmesí y la cenefa de terciopelo guarnecida de oro. 

Debajo del dosel la silla de los Virreyes que es del mesmo brocado del 

dosel, con franjas y flecos de oro; y a los lados de la mesa doce sillas, 

bordadas de sedas de colores, con las armas de castilla y León en los 
espaldares.'' 

Se sabe, además, que desde el tiempo del Virrey Marqués de Falces se 

decoró una sala del Real Palacio •con una pintura mural que 

444 



representaba una batalla y otros adornos al estilo llamado entonces 

"grutesco". 

Pero en Jos más casos, colgábanse las estancias de cierta categorla con 

damascos y terciopelos. ¡Cuánto se admiran hoy estas telas! Había varias 

clases de damascos, llamados respectivamente de China, de Italia y de 

Granada, según su procedencia, ostentando las tres, dibujos de mucha 

belleza, como son pifias y palmas, canastillas y lazos, ángeles, coronas, 

flores y frutas. Según parece, se tejieron damascos en México desde la 

temprana fecha de 1543, pero, desgraciadamente, la industria de la sella 

en México no prosperó en épocas posteriores, como era de esperarse. 

Que había tapices en Ja Nueva Esparia, lo prueban repetidas veces los 

Diarios de Guijo, Robles y Castro Santa Anna; por ejemplo, cuando 

describen la fiesta en honor de la Purísima Concepción, verificada el S 

deortubre de 1653 en la iglesia de San Franciscq, que fue adornada con 

"Ricas Tapicerías de diferentes historias", y la de recibir su borla el 

doctor don Manuel de Mendrice, el 23 de agosto de 1694, en la catedral, 

cuya puerta oriental se colgó "con tapiceria del Virrey". El Marqués de 

Cerralvo regaló al Maestre de Campo don Antonio Urrutia de Vergara, en 

remuneración de los servicios que le prestó como su apoderado, diez 
parios de tapicería con la historia de José. En las grandes solemnidades, 

los pilares de la Catedral de Puebla se colgaban con paños flamencos, 
hasta el ario de 1724, en que se trajeron cortinas de terciopelo carmesí 

con galones de oro, fabricadas expresamente en Esparia. Con motivo de 

las fiestas de la Jura de Fernando VI, los balcones de las Casas 

Consistoriales de la Ciudad de México vistieron "ricos paños de corte en 

que se dejaba ver copiada la Historia de Don Quijote de la Mancha, tan al 

vivo, que era admirable entretenimiento así a los doctos como a los 

ignorantes". (Abarca.) Nada de extrafto tenía la abundancia de tapicerías 

en la Nueva España, puesto que la vieja era dueña de Flandes, en donde se 
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tejían las mejores; pero los únicos ejemplares que hoy quedan son las 
soberbias piezas que regaló el Rey prudente a la Catedral de Puebla.* 

• Socnnsldera ho)' muy f<k'U pmhableel que estos tapices ha¡~n sido un obsequio real, dado que \'arlas de 

las pi= de esta serle <~tcntan las anna1 de Ja Familia NúnCl de Vlllaviccnrlo, establecida en México desde 

finales del siglo XVI. 
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111.· SIGLO XVIIJ. MOBILIARIO DE UN PAIACJO COLONIAL· Dentro del 

patio de un palacio colonial arrancaba, casi siempre frente al zaguán, la 

escalera (en muchos casos con escalones de chiluca y peraltes de 

azulejos) que conduela a los corredores altos a los cuales tenían acceso a 

su vez las principales piezas de la casa. La escalera solla lucir hermosos 

lambrines, y generalmente se adornaba con algún cuadro de asuntos 
místicos o con las armas de la familia en ricamente bordados 

reposteros.** Los barandales de los corredores eran de fierro forjado o 

latón, y de ladrillo o mármol sus pisos. Cuando no estaban encerrados con 

vidrieras, para formar galerías, se adornaban profusamente con plantas 

y flores en macetas de Puebla, que nada tenían que envidiar a las 

clásicas de Talavera de la Reina. 

En las casas grandes habla siempre un salqn de recepción, o de 

estrado como se le llamaba, y en la de un título de Castilla, otro en el 

cual >Obre gradas y bajo dosel, a manera de trono, se colocaba el retrato 

del monarca reinante con un sitial debajo, pues tal pri\'ilegio tenia dicha 

clase. 
Lo que caracterizaba a los salones de los palacios coloniales era la 

sobriedad con que se amueblaban, no faltando, sin embargo, la riqueza. 

Veamos cómo estaban puestos los de la casa del Conde de Regla, en la 

calle de San Felipe Neri, de México. 

Antlguamcnic, ruando\1ajJban los grandes senort~. harlan ruhrlr los baúles y cofres de su toqulpaJe con 

recios panos ruadrado.1, para protegerlos del pul\ u y de la lluvia. Estos panos se llamaban reposteros, y en 

numemsos1';JSliscran de rl11is tejidos r ostentJban el escudo de armas de su ducno. En las ciudades y en las 

grandes ~1Jomnldades, se migaban romo adorno de los bakoncs, por lo rual la palabra repostero vino a 

slgnillcarlas rk'arnilgaduras-ra scm tiplccsu oon!ados- que ha.ltJ la fe!'ha suelen 1istcntmeen los palarlosde 

la arhttlCTill"laespaftolaen l1~dla1dc fiesta< reales o religiosas 
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B salón del dosel media, aproximadamente, siete metros de ancho por 

quince de largo; estaban tapizadas sus paredes con damasco rojo de Italia, 

con cortinajes, dosel y goteras de la misma tela, adornada con galones y 

flecos de plata, y el sitial era de caoba, forrado de terciopelo de seda 

carmesí, con guarniciones, clavos y perillas también de plata. De este 

mismo metal y ricamente cincelado era el marco del retrato de Carlos III, 

asi como los de un gran espejo y diez láminas de la vida de Nuestro Sellor 

y de 13 Virgen, y seis grandes pantallas con albortantes, o "cornucopias", 

que cunstituian el adorno de las paredes. Sobre la severa viguería de 

cedro resaltaban dos florones, también de plata cincelada, de los cuales 

pendían sendos candiles de lo mismo. la sillería, que se hallaba ordenada 

formalmente alrededor del salón, consistía en dos docenas de taburetes 

de laca blanca con molduras doradas y asientos de damasco carmesí; y 

complementaban el mobiliario "dos tibores de loza de China de más de 

vara y media de alto y una mesa de caoba de dos varas de largo". 

Contiguo al salón del dosel se hallaba el del estrado, "lugar, según 

Col'arruhias, donde las señoras se asientan sobre cojines y reciben las 

visitas", pues hay que tener presente que antes de JiOO solamente los 

señores haclan uso de sillas o escabeles para sentarse. En el salón del 

Conde de Regla, los balcones se cubrían con cortinas de damasco 

pendientes de galerías de madera tallada y dornda como en el otro salón; 

pero el tapiz de éste era de terciopelo carmesi adornado con ancho galón 

y fleco de plata ocupaba el preferente lugar un gran crucifijo de marfil 

sobre una cruz de ébano, con cantoneras, clavos y potencias de plata, 

colocado bajo un baldaquín de terciopelo, cuyos remates y demás adornos 

eran del mismo metal. Debajo del crucifijo y sobre una plataforma se 

hallaba el estrado, compuesto de un canapé de caoba, con asiento de 

terciopelo, que hacía juego con varios taburetes. Pendían de las paredes 

diez pantallas y siete grandes espejos, todos con marco de plata. Cubría el 

piso una alfombra "turquesca", y a los lados de la puerta principal se 
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velan "dos tlbores de plata, con sus tapas y mesas en que están de lo 

núsmo, de más de vara y cuarto de alto". Completaban el ajuar dos "medias 

mesas", o consolas, de caoba, y un reloj con caja de tres varas y media de 

alto, "forrada de plata, calada y cincelada, con sus garras y almenas de lo 

mismo". El techo, florones y candiles eran idénticos a los del salón del 

dosel. 

Llamábase el estrado de cumplimiento por estar destinado a las 

visitas de más respeto, y la plataforma en que se colocaba se cercaba con 

una barandilla, y cuando no con una especie de biombo, llamado 

"rodastrado", de tela, laca o pintura. 

No en todas las casas abundaba la plata, como en la del Conde de Regla, 

ni aún los terciopelos y damascos. Cundo las paredes de un salón no 

estaban tapizadas de ese modo, solían serlo con "una colgadura de papel 

pintado forrado en lana de China", como en la casa del Marqués de San 

Miguel de Aguayo. Este papel estaba pintado a mano y se importaba de 

China; a \'eces se pegaban sobre él figuras de pájaros, mariposas y de 

más. recortados de papeles de distintos colores. También se usaba una 

manta con flores, y otros adornos pintados sobre fondo dorado o plateado, 

en imitación del cuero de Córdoba: Tal es el tapiz de la capilla doméstica 

del colegio de Tepotzotlán. En algunos casos las paredes de un salón se 

pintaban simplemente al temple y se les ponía un lambrín de azulejos. 

Algunas veces se pintaba en la pared, burdamente, un tapalo o chal como 

en el convento de Churubusco, al lado de la puerta del coro. 

Casi todos los techos de las casas coloniales eran de hermosas vigas de 

cedro, sostenidas en sus extremidades por zapatas recortadas y a veces 

artísticamente labradas. Tanto éstas como aquéllas solían pintarse de 

blanco, con perfiles de carmín o dorados. En contados casos había 

artesonados, y a fines del siglo XVIII empezaron a usarse los cielos rasos 

de manta, pintados al óleo o al temple, con escenas mitológicas o de 

fantasía. Jos pisos eran de ladrillo rojo, o "soleras maqueadas" con 
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Incrustaciones de azulejos y las alfombras muy escasas, aunque algunas 

llegaban de Oriente como la que se hizo expresamente para la parroquia 

de Trucco; pero en general eran tan costosas, que solamente las habla en 

una que otra casa. 

Los cuadros, con pocas excepciones, eran de asunto místico y no 

siempre de mérito artístico, pues la producción de valer de los pintores 

mexicanos estaba confinada a las iglesias y conventos. A mediados del 

siglo XVIII empezaron a colgarse, en las antesalas, retratos de familil, 

debidos al pincel de Nicolás Rodríguez Juárez, Morlete Ruiz, Alfaro o 

Miguel Cabrera, este último, al parecer, el favorito de la aristocracia. 

Algunos de estos retratos solían ser de verdadero mérito, pero la mayoría 

de ellos adolecía de grandes defectos artísticos. No faltaban en la antesala 

un cuadro con las armas de la casa, pintado al óleo, así como el retrato del 

Virrey, del Arzobispo o de algún otro gran persoqaje, 

Después de los salones del dosel y del estrado, ocupaba preferente 

lugar en la ma colonial el oratorio. Situado cerca de aquéllos, con 

entrada por el corredor o Ja antesala, tenía casi siempre portada de 

piedra labrada sobremontada por un nicho con la Virgen o un santo. La 

puerta solía ser de tableros tallados y no pocas veces adornados con 

piececlllas de plata, y el altar de madera dorada como Jos de las Iglesias. 

Pero el Oratorio de la casa del Conde de Regla tenía su altar de plata 

cincelada lleno de columnas, nichos y estatuas de magnifica labor, hasta 

el número de doscientas setenta y dos piezas; estaba tapizado con 

"damasco carmesí de China, con dos cortinas y sus goteras de lo mismo", y 

cubierto casi en su totalidad por cuadros, nichos, crucifijos, patentes de 

hermandades, relicarios, ramilletes y de más, todo, por supuesto, de 

plata; y del "cielo, pintado en él el sol y la luna" pendía un candil de plata 

cincelada. 

Costumbre que hasta hoy se observa en muchas casas mexicanas es la 

de tener una "asistencia" salón que por,ser menos lujoso que el principal 
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sirve para recibir a los familiares y personas de confianza, escribir, etc. 

la asistencia de la Condesa de Regla tenia, como casi todos los cuartos de 

esa casa, cortinas y rodastrado de damasco carmesí, y marcos de espejos y 

cuadros, pantallas y candil, de plata cincelada. Entre las numerosas 

imágenes de santos que adornaban la estancia, podemos citar: "un 

marquito de carey y ébano con sus sobrepuestos de plata, con Santa 

Maria Magdalena de marfil, y los azotes, resplandor y cinto de oro con 

esmeraldas y rubíes." 
Cubría el piso una alfombra azul y blanca, y eran los muebles "dos 

papeleritas pequeñas de dos cuerpos de caoba", una consola de 

granadillo, veinte taburetes de la misma madera con asientos de damasco, 
una clave y un biombo de diez hojas con la "historia de Lucinda y 
Belardo". 

Además de crucifijos de ébano y de marfil, abundaban en toda la casa 

colonial estatuitas de Vírgenes y santos, hechas por los Coras y 

Perusquías y vestidas con primor por las señoras de la familia. 

Prinripales entre estas esculturillas eran las figuras (muchas veces de 

plata\ del "Nacimiento" que se erijía en Noche Buena, con los 

anacronismos de rigor. 
Lo que más escaseaba en la casa colonial eran las bibliotecas: uno que 

otro tomo de asunto mistico, las obras de Sor Maria de Agreda, y cuando 

más "Don Quijote de la Mancha", o "El Pasatiempo" de Rivadeneyra, eran 

en general las obras que leían nuestros abuelos. Cuando deseaban 

alguna otra, acudían a las magnificas bibliotecas de los conventos. 

Las recámaras y alcobas ostentaban, en primer término, una cama de 

postes tallados y dorados, con goteras de damasco; o bien, de madera 

pintada de verde o rojo y con paisajes, llamadas "de cabecera"; un 

baldaq u!n con su crucifijo; una pila de plata o loza talaverei\era para 

agua bendita; roperos de caoba, cedro o "chinescos", lavamanos; y varias 

sillas y taburetes, sin olvidar los lienzos y láminas de Santos. 
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Junto a la recámara principal de la casa, se encontraba el tocador 

dispuesto generalmente con lujo. El tocador de la Condesa de Regla estaba 

tapizado de damasco de China amarillo y de la misma tela eran las 

cortinas. Como muebles, tenía un "tocador con gabeta, mesa y luna, y el 

marco de ésta con su tarja, todo de plata cincelada, y en el medio de la 

tarja o penacho cinceladas y pintadas las armas de la Señora Condesa"; 

una pc:pelera de caoba, una espineta o pequeño clavicordio; y nueve 

escabeies de nogal, forrados de damasco amarillo. Pendían de las paredes 

cuatro pantallas y un gran espejo con marco de plata cincelada, y del 

techo un candil de lo mismo. 

Lo menos lujoso del palacio colonial era el comedor, siendo por lo 

general sumamente sencillos sus estantes, mesa y taburetes; pero 

compensábalo la esplendidez de la vajilla, casi siempre de plata, puesto 

que de loza de China solamente la poseían muy cpntadas personas, y los 

más humildes la usaban de Puebla. Lo principal de un servicio de mesa 

de aquellos tiempos era el Ramilletero, o "centro de mesa", romo 

decimos ahora. 

El del Conde de Regla, de plata cincelada, pesaba más de novecientos 

marcos, había costado doce mll pesos, y era tan grande que para 

guardarlo, desarmado, se necesitaban cuatro baules. Habla algunos muy 

curiosos. Leemos en la Gaceta de México, correspondiente a febrero de 

li93, lo siguiente: "Se vende un Ramilletero curioso, con cinco fuentes 

que corren medio día, con variedad de flores, cristales y otras 

curiosidades." 

Artfculo de mucho uso en la colonia era la mancerina , llamada asf 

porque la introdujo el Marqués de Mancera en el siglo XVII. Consistía en 

un plato, con una abrazadera en el cento, en donde se colocaba y 

sujetaba la jícara en que se servia el chocolate. No sólo las habla de plata, 

sino también de porcelana y esmalte, muchas de finísima labor y 

adornadas algunas con hojas de filigrana de plata que cubrían la jícara y 
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que, por medio de un resorte, se abrían al colocarse la mancerina sobre 

la mesa. 

La cocina colonial nada ofrecía de particular, siendo sus trastos y 

brasero Idénticos a los que hasta hoy se usan en muchas casas 

mexicanas, procedentes los primeros de Puebla, Cuautitlán o Guadalajara; 

y la repostería respondía a nuestras modernas despensas, guardaropas 

y bodegas, todo en uno; allf se hacían los dulces y se guardaba desde el 

chocolate hasta los muebles rotos. 

Cerca de la cocina o del comedor, solía haber un pasillo en donde se 

colocaban las clásicas "destiladeras", cuyas tinajas ostentaban a veces las 

armas de la casa, como las del Marqués de Uluapa, y colgadas en la pared, 

varias bandejas, que por ser generalmente de laca, llamaronse 

"acharoladas" o "charolas". 

En el cuarto de baño, o placer había· una tina, de Talavera de Puebla, 

o, en más modestos casos, una "pila" de ladrillos, o azulejos. Surtíase de 

agua caliente por medio de una caüerla o tubo, a manera de embudo, que 

atravesaba la pared a la estancia contigua, en algunos casos la cocina, en 

donde se echaba agua, calentada previamente en un caldero; la boca de 

la ca11ería solfa adornarse: en la casa del conde de Xala había "una figura 

del diablo de bronce, para la pila, con sus chiflones de plomo"; y en el 

corredor contiguo, una "tronera con brocal de madera por donde, con el 

gobierno de una garrucha de hierro, se subía agua limpia". 

De noche, se iluminaba el palacio colonial por medio de velones de 

aceite en tos patios, corredores y aposentos de menor Importancia; y en 

los salones y recámaras, con bujías de cera en candiles y cornucopias, 

suave luz que favorecía en alto grado a las damas, sus joyas y vestidos." ... 
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APENDICE3 

ESCRITURA DE CONCESION DEL SOIAR AL PILOTO ALONSO NORTES 

Yo Pedro del Castillo Escribano Público e del Consejo de esta Ciudad de 

Tenoxtitlán de esta Nueva España e de sus Magestades que doy Fee e 

verdadero Testimonio a todos los que esta presente vieren como por los 

libros del Cabildo que pasaron ante Hernando de Villanueva Escribano 

que fue del dicho Cabildo parece que en diez días del mes de abril del afta 

de mil e quinientos e veinte e tres aftas estando juntos en Cabildo e 

Ayuntamiento los Señores Francisco Alonso Ruiz Chico Alcalde 

Hordinario e Diego de Soto e Cristóbal de Hernández Regidores de la 

dicha Ciudad los dichos señores por ante el dicho Escribano de pedimento 

de Alonso Nortes le hicieron merced de le recibir por vecino de la dicha 

Ciudad e le señalaron por su solar el contenido en su pedimento el cual 

dicho solar es linderos de la una parte solar de Francisco de Vizca el cual 

dicho solar es en J,1 ralle de la Celada el cual le dieron simple 

mandamiento dado de romo nues1ro e le mandaron dar el título de el en 

forma e mandamiento para el alarife de la dicha Ciudad para que se lo 

mida e meta en la posesión del segundo que más largamente en el dicho 

llbro está asentado a que me refiero en fee e testimonio de lo cual yo el 

dicho Escribano de pedimento del dicho Alonso Nortes hice sacar lo suso 

dicho en la forma e manera que dicha es que es fecho en la dicha Ciudad 

diez e ocho días del mes de enero afta de mil e quinientos e veinte e siete 

años. 

Pedro del Castillo 

Escribano Público e del Consejo (Rúbrica) 
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APENCIDE4 

MARTHA fERNANOEZ 

ARQUITECTURA Y GOBIERNO VIRREINAL 

LOS MAESTROS MAYORES DE LA CIUDAD DE MEXICO. SIGLO XVII 

U.N.A.M. 

Doeimenio Número f 

(Ordenanzas de Albafiilería, Expedidas el 27 de Mayo de 1599. 

Confirmadas el 30 de Agosto de 1599). 

ORDENANZAS DE ALBAÑILERfA 

Don Lópe Díaz de Armendárlz, marqués de Cadereyta del Consejo de 

Guerra de Su Majestad, su Mayordomo y Virrey y Lugarteniente, 

Gobernador y Capitán General de esta Nueva Esp¡uia, y presidente de Ja 

Audiencia y Cancillería Real que en ella reside. Por cuanto el Cabildo, 

Justicia y Regimiento de esta ciudad hizo ordenanzas para el buen uso del 

oficio de albañilería que confirmó el sefior conde de Monterrey 

gobernando esta Nueva España y las mandó guardar y cumplir y 

divulgar en esta ciudad, el tenor de ellas es el siguiente: 

El Cabildo, Jusdcla y Regimlento de esta muy noble, inslgne y muy leal 

ciudad de México de la Nueva España, por su Majestad dice que por parte 

de algunos de los maestros de albaililería de esta ciudad, se ha hecho 

relación en este Cabildo que en todas las ciudades, villas y lugares de los 

reinos de Castilla, están hechas ordenanzas para el buen uso del oficio de 

albat11ler!a, por las cuales se ordena lo que conviene al bien de las 

repúblicas; y en esta ciudad, siendo tan insigne y grande, y habiendo, 

como hay, muy gran cantidad de oficiales en ella no hay, ni se han 

hecho, ordenanzas para el dicho oficio, de donde han resultado muchos 

dal\os en la república, asl de obras mal hechas, como de otros dallos 

dignos de castigo y no lo han tenido nl tienen. por no haber hecho las 
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tales ordenanzas, pidiéndonos mandásemos se hiciese cual conviniese al 

bien de la república, pues muchos otros oficios de menos consideración 

las tienen, que se evitaban muchos fraudes y engaños que recibía la 

república e vecinos de ella; e vista por nos, mandamos hacer 

información de lo que en esto conviene y constó por ella y por otras 

diligencias que en esto se hicieron, que convenía y era necesario y era 

muy útil a la república hacerse las dichas ordenanzas, y de no hacerse 

recibía mucho dafio y perjuicio, atento a lo cual esta Ciudad, Justicia y 

Regimiento de ella acordó de mandar e hizo los capitulas de ordenanzas 

siguientes y para el dicho oficio, los cuales suplicamos al Ilustrísimo 

virrey conde de Monterrey, se sirva mandar se confirmen para que 

propagadas se guarden y cumplan: 

l. Primeramente, que en principio de cada un afio, primero o segundo 

día de enero de él, todos los maestros que hubiere examinados de dicho 

oficio se junten ante el escribano de Cabildo y el de la Ciudad, a elegir 

reedores para el dirho oficio y para iodo el dicho a1io, y los que salieren 

der11is por más 1·0111~. ~e presenten ante la Ju\tiria e Rigimiento donde 

juren en forma para que se les dé título para el uso de dicho oficio; y a 

esta elección se junten todos los maestros examinados, so pena, al que no 

viniere siendo llamado, de diez pesos de oro de minas, aplicados por 

cuartas partes: Cámara, Ciudad y denunciador. (sic). 

2. !ten, se ordena y manda que ninguna persona de cualquier calidad 

o condición que sea, no pueda usar el dicho oficio sin ser examinado y 

tener carta de exámen y titulo de ello de esta Ciudad, Justicia y 

Regimiento de ella, y el que fuere examinado en los reinos de Castilla, en 

ciudad cabeza de reino, o que tuviere voto en cortes, pueda usar y se 

entienda, ser examinado, con que antes y primero que use en esta 

ciudad, haya de presentar y presente su Carta de Examen ante la Justicia 

y Regimiento en su Cabildo y habida información de que es el contenido 

en ella, so pena, al que usare en otra forma de ·e1 dicho oficio en 
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cualquier manera, de cien pesos de oro de minas, aplicados por cuartas 

partes: Cámara Ciudad, Juez y denunciador. 

3. !ten, que la persona que no fuere examinado del dicho oficio, o 

tuviere Carta de Examen en la forma de susocontenida, no pueda hacer 

postura en ninguna obra del dicho oficio ni obligarse ni hacer concierto 

de obra de ninguna, ni se le admita la baja que así hiciere, atento a los 

daftos que pueden suceder de tomar a cargo obra de quien no Ja sabe, ni 

puede tomarla a destajo ni en otra forma,so pena de cincuenta pesos de 

oro común, y que la persona que fuere examinado pueda tomar y 

quitarles la dicha obras, queriéndola, y la pena se aplica por cuartas 

partes: Cámara, Ciudad, Juez y denunciador. 

4. Iten, se ordena y manda que si algún oficial viniere de Castilla, 

pobre y no examinado. los examinadores sean obligados a examinarle de 

balde y no oprimirle. rosntando de suma pobrezq: y si no trujere rapa o 

otra :·ma que le impida trahajar. lo~ tales alcaldes y examinadores pidan 

L'ntn• I01 Lll'má~ 111.1t•1tro~ c·xaminad11~ para ayudarle a IJ nere1idad de 

1·estido. 

S. !ten, que en este oflcio de albafülería se contienen mucho modos de 

edificios, como son fundamentos de profundidades, casas reales e 

templos, monasterios, castillos, fosos, casas, comunes de ríos y acequias, 

plantas de ciudades; y los maestros que hubieren de usarlo y enseflarlo 

han de ser examinados de todas las cosas o por parte de ellas, como es 

formar lo de susoderlarado, formar una casa con todo cumplimiento, 

danzas de arco de medio punto, arcos escasanes, arcos terciados, arcos a 

través, arcos apuntados, arcos carpaneles, arcos chambranos, y saber 

los estribos que cada uno de ellos demanda, e cuáles son los naturales y 

qué arcos derivan de qué arcos, saber el grueso y sondo (sic) de paredes, 

según lo que han de ser levantadas las paredes, chimeneas francesas y 

castellanas, solerfas de medio, solerías de almohareja, solerías de 

solambrado, solerla de maderos, sole~la de anefones, solerla de todos 
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géneros, as! de revocado como de entrejunto y de junto; atar cuatro 

portales, a forrar de azulejo y a Usares, cortar un pilar antorchado, 

hacer otro de cinco cuartones y hacer un caracol de ojo abierto, hacer 

otro caracol de macho, saber de los géneros de capillas, como son de 

crucería o acabadas, capillas enregidas, capillas de artistas, capillas 

vaídas, capillas de todos géneros; hacer escaleras de muchas ideas 

cuadradas, escaleras porlongadas (sic); la cuenta de los tejados, la cuenta 

que se tiene de guardar en los hormigones, las medidas que se han de 

guardar en las portadas y sus proporciones, según las dispusiclones de 

los lugares y en qué pariese ha de edificar para la sanidad de la vida 

humana; y de todo esto deben ser examinados las personas que lo usaren, 

por los grandes incovenientes que se han visto y daftos que suelen hacer 

por no ser maestros examinados y conocidos por tales. 

6. lten, ordenamos y mandamos que el que fuere examinado y no diere 

cuenta y mostrare sulicienci.1 y sepa de compás y regla y práctica 

\ttlkie111e al 1.11 • ll\t ex.uninaúo y se Je de' Carta dl' hamen de sólo aquéllo 

dt' que le hall.trL'll 1ulicicnte, y dt' l'11t1. y no de ma1, pueda usar, 10 pena 

de que, encargándose y usando de otra cualquier cosa mits que de aquéllo 

de que tiene Carta de Examen, dé cincuenta pesos de oro común, aplicados 

como dicho es, e que se le quite la obra que asl hiciere. 

7. !ten, se ordena y manda que cualquier persona que fuere 

examinado en esta ciudad, valga la Carta de Examen en todos los reinos o 

señoríos de Su Majestad, y lo mismo valgan en esta ciudad las Cartas de 

Examen fechas en las ciudades que son cabezas de reino o quetuvieren 

voto en cortes, con que nadie use de más de aquello que tiene de facultad 

en su Carta, so la pena de susocontenida, aplicada como dicho es. 

8. lten, que cualquiera maestro examinado del dicho oficio que tomare 

a su cargo y hiciere o hubiere hecho obra que la errare o daftare, sea 

obligado a pagarla por entero, pues siendo maestro la erró; y por el 

contrario, los no examinados no estén obligados a satisfacer los daftos 
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que hicieren, porque la culpa tendrá la persona que hubiere dado su 

obra a persona que no es maestro, ni sabe de Jo que se le encarga. 

9. !ten, que cualquiera maestro examinado, exhibiendo su Carta de 

Examen ante la Justicia, pueda pedir a la dicha Justicia mande al que 

tuviere obra y la hiciere sin ser examinado no labre ni prosiga en ella, 

lo cual la dicha Justicia mande, apremiándole a ello, con pena pecuniaria 

y cárcel. 

10. !ten, que el maestro examinado de este oficio no se pueda llamar a 

engaño de obra que tomare o concertare, porque como tal maestro es y 

debe ser sabidor de su oficio, y el dueño de tal obra y edificio se pueda 

llamar a dicho engaño o lesión, porque puede ser engañado; y en caso 

que un oficial tomó una obra de lo que no estaba examinado, en tal caso, 

como no era sabidor. de aquello, puede errarse y se puede llamar a 

engaño, pero haya incurrido en la pena que ppr esta ordenanza está 

puesta al que se encarga hacer obra de que no está examinado, y esta 

pena se ejecute irremi1iblemente. 

11. !ten, se ordena y manda que ninguno que no fuere maestro 

examinado r turiere título de ello no pueda tener ni enseñar aprendices, 

ni se le deben consentir, porque no siendo maestros, no se debe 

permitir los tenga por el daJ!o que resulta a la repúbllca, y que el que de 

suyo no es maestro, no pueda enseílar a otro, so pena, al que los tuviere, 

dé veinte años de oro común aplicado por cuartas partes, y que la Justicia 

le quite el dicho aprendiz y le ponga con maestro examinado hábil y 

suficiente, que le enseíle el oficio. 

12. !ten, por cuanto en esta ciudad hay y ha habido muchos maestros 

del dicho oficio antiguos, hábiles y suficientes, que por no haber 

ordenanzas ni examen de él no se examinaron, se hace declaración que 

las tales personas que en esta ciudad hubieren usado el dicho oficio de 

doce años a esta parte, se entienda que deben gozar y gocen de todo lo 

que gozan los que son examinados, y hacer y usar libremente de lo que 
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los usan sin estar obligados a examen, y que en esto no se les ponga 

embarazo ni impedimento alguno, y para que conste de como así han 

usado los dichos doce años, hayan de dar y den información de ello ante 

la Justicia y Regimiento, la cual, habida por bastante, use del dicho 

oficio con toda libertad, así como lo usan los examinados, quedando 

obligados a los daños, y con que los tales no pueden ser nombrados por 

examinadores solos, si no es habiendo uno de los exanúnados juntamente. 

13. lten, que ningún oficial que no sea examinado en conformidad de 

lo de susocontenido, no pueda poner ninguna obra, ni concertarse ni 

obligarse de hacerla, quiere sea por remate, quiere por concierto, so 

pena de cien pesos de oro común, aplicados por cuartas partes como 

dicho es, y que la tal obra no la pueda proseguir ni hacer, y si cualq ulera 

de los maestros examinados la quisiere hacer por el concierto, la puede 

hacer, proseguir y acabar. 

14. Iten, que los que se examinaren conforme a estas ordenanzas se les 

lleve de derechos tan solamente al que se examinare de tosco y primo 
diez y seis pesos. y el que se examinare de sólo tosco, ocho pesos, y no se 

le han de llevar más derechos. 

15. lten, que si los examinadores no se conformaren en el examen y el 

exanúando se agraviare, que los veedores que hubieren sido del año 

pasado o a lo menos uno, se junten con los tales por acompaftado, y si no 

se conformaren, valga lo que se determinare por mayor parte. 

Dada en México, a veinte y siete de mayo de mil y quinientos y 

noventa y nueve años. El doctor Monforte. Gerónimo López. Juan Luis de 

Rivera.Pedro Núilez de Prado y Córdoba. Francisco Escuedero de 

Figueroa. Por mandado de México. Martln Alonso de Flandes, Escribano 
Mayor de Cabildo. 
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APENDICES 

MARTHA FERNANDEZ 

ARQUITECTURA Y GOBIERNO VIRREINAL 

LOS MAESTROS MAYORES DE LA CIUDAD DE M~CO. SIGLO XVII 

U.N.A.M. 

Documento Número 11 

(Reformas y adiciones a las Ordenanzas de Arquitectura propuestas 

por los arquitectos Miguel de Espinosa, Miguel Custodio Durán, José 

Eduardo de Herrera, Manuel Alvarez, Lorenzo Rodríguez, José de Roa, 

Bernardino de Orduña, José González e Jldefonso de lniesta Bejarano, a 

través de su apoderado Manuel de la Marcha, el 25 de Abril de 1746). 

Reconocidas las Reales Ordenanzas, en varias partes de ellas tiene la 

palabra HlbaHllerla , y siendo Arte de Arquitectura, deberá intitularse 
así y tildarse Albatiilería. 

Reflejadas la 1, 2. 3, 4 y Sa. de dichas ordenanzas, no se ofrece que 

añadir ni quitar, por poderse ejecutar todo lo que en ellas se previene. 

En la 6a. sólo se nota el que, el que tiene título de maestro, 

verbigracia para sólo hacer parades, como las personas o dueil.os de las 

obras no saben si está examinado sólo para una cosa de dicho arte, le 

encomiendan toda la obra y en esto puede haber perjuicio, por lo que 

será bien que el que se examinare sea sobre todo y no se le dé Carta de 

Examen de sólo una cosa y no se admita no siendo general. 

La 7, 8, 9, 10 y 11, no se ofrece reparo en ellas para que corran, sino 

que se guarden como están suscritas y sólo se ail.ada en la dicha lla. el 

que la multa sea de SO pesos, y esto se debe entender con canteros y 

albail.iles. 

En la 12 se declaró que las personas vecinas de esta ciudad que 

hubiesen usado el dicho arte de doce ail.os a aquella ¡iarte, se entendiese: 
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que debían gozar de todo lo que gozan los que están examinados, sin estar 

obligados a examen y que en esto no se les pusiese embarazo, haciéndolo 

constar, cuya facultad o privilegio se fundó en que hasta allí no habla 

habido ordenanzas ni examen, pero como quiera que en las mismas 

ordenanzas se previene el que no use ninguna persona dicho arte sin 

ser examinado, es y debe entenderse dicha ordenanza para los que en 

aquel tiempo que se fonnaron lo habían ejercido los doce ailos, no para 

Jos que lo hubiesen usado en éste, porque éstos deben examinarse por el 

fundamento de la misma ordenanza y porque por superior decreto del 

Excelentísimo Seriar Marqués de Cadereyta, virrey que fue de este reino, 

se mandó que ninguna persona fuese osada a tomar obras que no fuese 

maestro examinado, por lo que parece que debe quedar reformada en el 

todo dicha ordenanzas y obsen'arse en el modo que va propuesto. 

la 13 está buena y no se halla inconveniente 11ara que corra. 

L1 14 por no usarse en este reino de las fábricas que en elia se 

expresan deberá reformarse en el todo. 

la l 5 esta buen.1 y solo \C h.1 de afü1dir el que se examinare haya de 

ser obligado a pariiciparlo a todos los maestros para que asistan al 

examen so pena de que será nulo y así se le hará saber al que 

pretendiere examen esta ordenanza, y tengan facultad dichos maestros 

de poder hacer preguntas y dar voto en dichos exámenes. 

Se ha de añadir otra a dichas ordenanzas que sea Ja 16, que contenga 

que el que pretendiere examinarse haya de dar información con 

citación del Señor Procurador General de esta Nobilísima Ciudad de su 

vida y costumbres en atención a que el arte es de tanta confianza que 

pende de él el que se aseguren los caudales que se imponen sobre fincas 

a censo o hipoteca, así por lo espiritual como por lo temporal y que no se 

hagan avaluaciones fantásticas, y la tasación que se hiciere por persona 

no examinada haya de ser inválida y que sea multado el que la hiciere, al 

arbitrio del Señor Corregidor. 
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Sea adadida también otra que sea la 17 y contenga que las personas de 

todas las ciudades, villas y lugares que pretendieren usar de dicho arte 

hayan de ser obligadas a ocurrir a los veedores de dicho arte de esta 
ciudad para que, cumpliendo con el tenor de las dichas ordenanzas, 

hayan de examinarse con las circunstancias en ellas prevenidas, porque 

Su Majestad ( que Dios guarde), no pierda sus reales haberes. 

En la primera ordenanzas se ha de añadir el que, en caso de que 

fallezca alguno de los veedores o que por algún accidente sea recusado 

alguno de ellos, entre en su lugar del que muriere o se recusare, uno de 

los dos veedores que hubieren sido el año antecedente y sea de los dos, el 

más antiguo. 

Añádase por ordenanza, y se titule la 18, que para que se eviten pleitos 

de los que se ofrecen sobre la paga de derechos de tasación, el que se 

ponga cuota fija de lo que debemos lievar de un tanto por ciento, por 

deberse atender como honorario al trabajo teórico y práctico que 

tenEmos, no sólo en las medidas y reconocimiento de sitios, paredes, 

techos, puertas, m1tanas, enrigados y demás menudenrias de que se 

componen las fábricas, para lo cual es necesario formar 1·arias cuentas y 

haber trabajado antes mucho para tener la inteligencia necesaria del 

valor de cada cosa. 

Ultlmamente se imponga otra ordenanza titulada 19 en la que se 

establezca el que aquf adelante no se examinen a personas de color 

quebrado si no fuere indio, probando éste ser cacique y de buenas 

costumbres, por no haber a la presente necesidad de admitir gente que 

no fuere blanca por las concurrencias que se ofrecen en vistas de ojos, 

así en compaftía de señores ministros togados, prebendados y capitulares 

de uno y otro Cabildo, prelados de las sagradas comunidades y entradas 

en los conl'entos de señoras religiosas, imponiéndose pena para la 

observancia de lo dicho y la que fuere y su aplicación sea al arbitrio del 

Seftor Corregidor de esta Nobilísima Ciudad. 
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