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THESJS ABRIDGMENT 

THE THEME OF THIS THESIS STARTS WITH THE STUDY AND 

LEARNING OF THE ARCHITECTURE IN NEW SPAIN. SETTJNG OUT 

FROM THE POSITION THAT THE ARCHITECTS ENJOYED IN SPAIN 

DURING THE SIXTEENTH CENTURY. THIS THESIS Al~SO INCI.lIDES 

SEVE~ ASPECTS ON THE CONSTRUCTIVE TECHNOLOGY MIXED 

WITH THAT OF THE INDI~S. 

IT ~so RENDERS INFORMA TION UPON THE SEVENTEENTH 

CENT~Y. ABOUT THE WORK ORGANlZA.flON PREPARED BY 

GUlLDS AND CONFRATERNlTIES OF THE NEOSPANlSH ARCHITECTS: 

THE ORDINANCES FOR MASONR Y AND ARCHITECTURE: THE 

CROWN APPROV ~ OF PRO.TECTS AND OF THE MAIN MASTER 

WORKMEN AND BUILDERS. 

THIS THESIS ALSO MENTIONS THE REFORMS ACHIEVED BY THE 

GUlLDS BY THE END OF THE EIGHTEENTH CENTlJRY ... <ARTISANS. 

ARTJSTS. MILITIA MEN. MASONS AND BRICKLA YERS). 
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A REVIEW UPON Tl-IE ARCHITECTUIU:: AND URBANISM UF TI IE 

FINALIST BAROQUE: THE MlLlTIA ENGINEERS DUR1NU THE 

EIGHTEENTl-l AND NlNETEENTH CENTURIES. AS WELL AS Tl-IE 

URBAN PROJECTS FOR THE CITY OF MEXICO BETWEEN 1 788 AND 

1866, THIS ALSO INCLUDES THE RELATJON THEN EXISTING 

BETWEEN THE NEOCLASSIC AND THE ACADEMY OF SAN CARLOS IN 

NEW SPAIN, 

AS TO THE NlNETEENTH CENTURY, THIS THESIS WILL EXPLAIN THE 

DECLINE OF SUCH ACADEMY AND ITS REFLOlJRISHING BY THE 

HALF OF THE CENTURY: AS Vl.'ELL AS THE FRENCH EXAMPLE: 

THE REPRESENTATION MEANS AND THE NEW SCHEMES FOR 

BUil.DINGS DURING THE NlNETEENTH CENTURY. 

ALSO, THE POSITION OF THE ARCHITECT DURING THE SECOND 

EMPIRE. ENDINO WITH THE SUH.TECT OF THE ARCHITECT 

PROFESSION AND ITS FORMATIVE PROCESS IN MEXICO -- FROM 

1867 TO 1921 -- WITH DlJE CONCl.lJSIONS PLUS BIHl.IOGRAPJ-IY. 
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PRO I, O G O 

El año de 1 961. auspiciado por una beca del Gobierno Francés y por un complemento del 
Banco de Mé:<ico. pudt! asistir en Pnris a los cursos de oposición de Jos arquitectos 
franceses p<1ra llegar a tener el puesto de "Arquitecto en Jefe de Monumentos Históricos. 
palacios y edilicios piiblicos". El tutor que me asignó cl Dcpanamento dc Arquitectura 
por pane del ministerio dc cultura fue el /\rq. André Chauvcl. quien después de la guerra 
restauró los monumentos de Rouen. la capital de Nommndia y fue el urbanista que 
estableció el plan regulador de dicha ciudad después de los desastrcs ocasionados por la 
gucrn.1. /\I rnisrno ticn1po cr,a rnm:stro en el curso aludido dentro de la escuela de Bellas 
/\rtcs que aUn no había sido abandonada. a rcsuhHs de Ja división radical que se llevó a 
cabo en l 968, por los acontc.:cirnientus de lodos conocidos. 

En las primeras entrevistas que tuve con el Arq. Chauvel. me llevó a la Escuela de Saint 
Lamben que fundó el escritor Prospcr Mcrimée hacia 1863 y que salvo las guerras 
Franco-J>rusian'-'· prirnera y scgunda guerras mundiales. ha seguido formando cuadros de 
albañiles y tCcnicos cspcc1ali,..ndos cn Ja n:staunu.:1ún monu1ncntal. Al primer contacto 
con la escuela y directivos. que hahian sido llarnado por aquellos años a Brasil. ·rurquía. 
Grecia y a los países escandinavos a IOm1ar instílucioncs paralelas. en Jos años a Jos que 
me refiero. estaban a punto de lograr los auspicios de la UNESCO para convenirse a 
nivel europeo en el "Centro Regional de la Conservación de Bienes Inmuebles". al 
mismo tiempo que en Roma se estaba prcparando el Instituto Nacional del Restauro en el 
viejo convento de San Michele. para Bienes l'v1uebles. 

Durante los 9 meses de duración de la beca. asisti cotidianamente al centro de 
capacitación para ohrcros: aún guardo Jos manuales que sobre carpính:ría. ebanistería. 
techumbre de madera. cerrajería, plomeria. vitrales. techos dc paja. teja y de pizarra. 
editaban en la escuela de Saint Lamben. para 4uc los propios alumnos tuvieran un 
n1atcrial de apoyo para crnpn.:nder bajo los auspicios de un contratista o un arquitecto la 
restauración monurncntnl. Creo lim1crncntc que las cnscñan;r.as recibidas en la escuela 
de Saint Lamben con profcsorcs y discipulos. me ilustraron mucho más que los cursos 
lbnnalcs que recibían los arquitectos para preparar sus cxitrncncs de oposición. Jos cuales 
constaban de: 

1 Análisis de Monumentos Históricos. 
2 Historia de la Arquitectura. 
3 Legislación encaminada a la protección y preservación de Bicncs Inmuebles. 
4 Cálculo de estructuras. 
5 Urbanismo histórico referido a los conjuntos monumentales. 
6 Parques y jardines. 
7 Restauración de puentes y caminos. 
8 Restauración de fonificaciones. de maquinaria hidráulica. acueductos y fabricas. 
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Por su parte la escuela Saint Lambert se dividía en los talleres de Canteria. Restauración 
de vitrales. Restauración de techumbres. Carpintería espcciali:r.ada. Estuquistas y yeseros, 
Decoradores de muros. Ebanistas y fontaneros. 

i\I regresar en el año d.: 1964 y uprovechando la 011<1rtunidad que tuve como Dir.:etor de 
la Facultad de i\rquitectura en Guanajuato. de fundar el primer Instituto de Restauración 
de Monumentos en el país. sicrTiprc pensé en una radical división de estudios teóricos y 
en un rctlejo de la escuela de Saint Lambcrt en que enseñan los procedimientos y 
técnicas de nuestra arquitectura colonial. republicana y revolucionaria. No pensé jamás 
incluir los monurncntos arqucólogicos. ya que t!stos eran dctCndidos con in1ncnso celo 
por los arqueólogos profesionales sin embargo. los dirigentes postcriorcs dc dicho 
Instituto guanajuatcnsc. o no tuvieron ¡s rnano a los especialistas. o no supieron aquilatar 
la importancia de esta escuela. continuando sólo con los cursos tcóncos. 

Ya en la Ciudad de México a partir del año de 1967, al hacerme cargo de la Dirección d.: 
Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropologia e Historia. al entrar en 
contncto con c..:I arquitecto Jorge 1. Mcdcll in. cntonct:s Subsecretario dcl Patrimonio 
Naciun:.11 y con l\-1anucl de L"astlllo Negn.:tc. JXH aquel t1l.!n1po l)in.:ctor del (_'entro 
Nacional de ConseP.,;ación y Restauración de Bienes Muchlcs "Paul Corcrnans'\ 
locali:r.ado en el Ex-Convento de Churubusco. propuse la idea a ambos; el Arq. Mcdellín 
dió ordenes al Arq. Javier Scpticn para que de acuerdo con mis instrucciones. fuera 
elaborando un proyecto integral para presentarlo al Ministro Franco Lópcz. quien a su 
vez los presentaría al Prcsidl..!ntc IJíaz ()rdaz. Los acontecimientos de 1968 frustraron la 
continuidad de nuestros propósitos. y debieron de cn1pc~.ar hasta encontrar otras 
oportunidades. 

Ya como Director del Instituto Nacional de Antropología e Historia debido a la simpatia 
de Juan Díaz Lewis -Jefe de Misión de la UNESCO- hacia el proyecto. tratamos de 
convencer a Manuel del C"astillo Negrete para que. uniendo las fucr:i'.aS del gobierno de 
Méxi.:o. la UNESCO y la Ol:A formara un Centro Regional para América Latina sobr.: 
Restauración de Bienes Inmuebles y tv1uebles. Debido a la incomprensión de Manuel del 
Castillo fue retirado de su puesto y proseguimos con el nuevo director, el arqu.:ólogo 
José Luis Lorenzo, quien asimiló la importancia de establecer con la UNESCO y laOEi\ 
el Centro Regional de Mé.-.:ico pero solamente en la rama de Bienes Muebl<0s, dejando 
para el año siguiente la fundación del Instituto de Restauración de l\.1onumcntos y Sitios. 
[)csgraciadan1cntc. al pasar a haccrn1c cargo de la l)in:cción del Instituto Nacional de 
Bellas Artcs. tuve que pos¡l(>ner de nueva cuenl<I el añorado proyecto, debido a las 
urgencias que debía de atender en este nuevo puesto administrativo. 

Al momento actual la situación es la siguiente: 

17 1 CENCOA (Centro Nacional de Conservación de Obra Artística) dependiente del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, ya instalado en el Nuevo Colegio de San Pedro y San 
Pablo y bajo los auspicios del gobierno español. recibe cada vez mayor número de 
alumnos para las diversas técnicas que requiere el patrimonio mueble. Sin embargo. hay 
que lamentar la perdida del Instituto Regional de América Latina con la dcsincorporación 
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de la UNESCO y la OEI\ para fundar otros en Cuba y Brasil. con lo cual abandonarnos la 
oportunidad de ser lideres en toda América Latina. El CENCRM (Centro Nacional de 
Conservación Restauración y Museologla) dependiente del Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia prosigue su marcha a ritmo acelerado. todavia en el ex-convento 
de Churubusco. 

Por su parte en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. a partir de 1968 el Arq. Ricardo de Robina 
y el Arq. Enrique Cervantes crearon Ja Macstria en Restauración como rama de Ja 
Maestria en Arquitectura y fue elevada a Ja catcgoria de doctorado por el Arq. Jesús 
l\guirre Cárdenas. Al momento se han inscrito 43 arquitectos recibidos y lleva en su 
haber 73 becarios de América Latina. con lo cual esta de manifiesto el interés de Jos 
latinos por venir a estudiar el posgrado en el país que presenta mayor variedad 
monumental en tt.xJo el útnbito Latinoarncricano. 

El Instituto de Restauración de l'vfonumcntos de Guanajuato ha seguido actuante. creando 
una división sobre intcriorismo y otras Universidades de provincia, -la Nicolaita de 
Morclia y la llnivcrsidad de- Morclos en Cucrnavaca-. copian hoy la curricula de 
Guanajuato para ofrecer rnacstrias y doctorados. 

Quizás esta tesis sirva como punto de rellcxión para Ja formación de Jos obreros 
cspcciali7.ados que cada vez con mayor urgencia requiere el gobierno mexicano, en sus 
instancias federales, gobiernos del estado y municipios. sin menospreciar la actividad que 
están realizando del scctor empresarial en el rescate y pn.:scrvación de los monumentos. 
La totalidad de los arquitectos restauradores to.:ncmos que fijarnos un objetivo. Ja 
preparación de los obreros o técnicos especializados en la restauración de monumentos 
como lo sigue haciendo Ja escuela de Saint Lambert y todas las filiales que de ella ha 
creado alrededor del mundo. formando un centro de educación permanente. para 
garanti:;r.ar la salvaguarda de nuestros monumentos. 

Por azares del destino. fui convidado llevando Ja representación del Instituto Cultural 
()omccq junto con otras 11 fundaciones culturales <le An1érica Latina. a una reunión que 
tuvo verificativo en Sevilla. auspiciada por Ja Fundación El Monte de España. para 
presentar a la L"ornunidad Econórnica Europcn. difcrcnh..:s proyectos para desarrollar en 
América Latina -con el auxilio de paises europeos-, tendiente a Ja constitución de 
pequeñas industrias para ir abatiendo el desempleo en Jos paises latinos. Tuve Ja 
oportunidad de presentar frente a dicha asamblea. el documento qut: incluyo en esta tesis 
como anexo, contando con el apoyo del Director de Fomento Social Banamcx, quien 
actualmente está tratando de impulsar el Proyecto del Mundo Maya. y ha comprendido Ja 
importancia y trascendencia del establecimiento de este centro capacitación para 
especialistas en restauración de monumentos. 

A mi regreso de Sevilla. tuve una feliz cntrevist'1 con la Presidenta de Ja Fundación 
Antonio lfagcrnbcek y de Ja Lama. Ja cual posee el casco de la Hacienda de Polaxtla 
cercano a San Martín Texmelucan en el estado de Puebla. En Ja conversación. me hizo 
saber del entusiasmo que un representante del estado español demostró por Ja aplicación 
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de la f'onnula "tallcr-industrin" en In que son especialistas los cspai'iolcs. El entusiasmo 
de la Maestra Leonor Cortina. hace :u1gurar c.!I Cxito deseado para lograr la meta anhelada 
por tunto tiempo y alcun~..ar a ver rcali;t .. ado el 1no:ls preciado de mis sueños. 

Esta tesis pone de manifiesto lo que perdimos con la desaparición de los &YTemios y el 
establecimiento -a partir de la Academia. en la profesión del arquitecto- queriendo 
ennoblecer a una profesión que no necesita cunas de noblcz.'1. puesto que en su principio. 
lleva implícito su origen popular y que si hoy debemos apreciar de los monumentos 
prchispanicos. renacentistas y barrocos. estos fueron creados por el mismo tipo de 
cnscftan7.a de los gremios familiares prchispanicos. a los de tradición medieval 
trasladados a América desde Espafta. 
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INTRODllCC:ION 

Las novedades que se fueron encontrando en el curso de esta investigación son las 
siguientes: 

01 Jamás hubiera sido posible que Jos maestros académicos formaran tantos becarios si 
no es con la ayuda de Jos ingenieros miliwres que después de las reformas de Carlos 
111 a Ja minería. al comercio y a Ja distribución de los productos industriales. dio como 
resultado el auge económico por todos conocido. 

Durante todo gobierno virreinal vinieron ingenieros militares para establecer la 
defensa en Jos puertos militares, pero a raíz del nombramiento de Carlos 111 y las 
guerras con Inglaterra vinieron una pléyade de profesionales de las academias de 
Bruselas. de Génova y Barcelona a fin de poner al día las tOrtiticacioncs militares en 
los puertos mexicanos dada la proliferación de piratas. Al terminar las fortificaciones 
y dado el auge económico con que contaba Nueva España, fueron contratados por los 
gobiernos de las Audiencias. por el Tribunal del Consulado, asi como por los 
propietarios de minas,, de ingenios de azúcar y de latifundios. como también de las 
primen.is industrias de transformación dc la Nueva España. para que dada su 
preparación propusieran tccnologias novedosas para los diversos rc4ucrimicntos 
necesarios para la rnodcrnización y avance dc las tCcnicas de manufactura. /\demás. 
tres de estos ingenieros militares fueron incorporados a la planta docente de la 
Academia de San Carlos de la Nueva España. con Jo cual se aceleró la formación de 
Jos alumnos. sobre todo. cuando entro como Director de Obras Publicas. durante el 
régimen del virrey Revillagigcdo,, el ingeniero militar Ignacio Castc.:ra. 

02 Otras de las novedades que fui encontrando derivadas de este trabajo. fue la expansión 
de la arquitectura neoclasica hacia todos los confines del pais, hasta que superponen 
Jos programas, durante Ja época del porlirismo. para imponer en México la moda del 
eclecticismo. 

Los historiadores nos han hecho creer que la expres1on mas firme del mestizaje 
artístico de la Nueva España era el barroco (. < °<Ílno "·'· que un puehlo Jan c1111a111e ele/ 
hurrtJC.:<J ht1}'<1 atÍ<Jplcu/tJ lusfiJr111a .... · 11et1c/c.i ... ·1ca.\· C:<Jll /anta tJr(l!,.t11alulacl_\'_f{Jnlasia·,1. Es 
de creerse que no sólo los egresados de Ja academia fueron los agentes introductores 
del neoclásico. sino que las sucesivas ediciones del Tratado de Viñola, las laminas 
impresas o grabadas que se multiplicaron en numerosas ediciones durante el siglo XIX 
y sobre todo Jos aprendices que trabajaron en los caminos. fonificaciones. puentes. 
obras municipales y empresas arquitectónicas~ fueron los que en tbm1a acelerada 
difundieron las innovaciones en el gusto inclusive entre Jos constructores populares. 

03 Otra de las novedades a las que me permitió llegar este estudio. es Ja repulsa que Jos 
académicos peninsulares y en especial de Ja Academia de San Femando dc Madrid. de 
la de San Carlos de Valencia y de San Jorge de Barcelona. dieron tanto a pintorcs 
como escultores y arquitectos a Ja Academia Mexicana. Los epítetos denigrantes de lo 
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que estaban haciendo aquí personas tan ilustres como Tols.-1. Fabrcgat y Ximeno y 
Planes. no pueden ser aci.:ptablcs n ningún observador contcrnporñnco. 

(M Otra novedad que no tuve la ocasión de comprobar en el cuerpo de esta tesis es In de 
aclarar hasta que punto son originales los modelos de la arquitectura neoclásica o 
hasta que punto tienen sus orígenes en la arquitectura europea. Yo rnc inclino mas a 
la originalidad de ciertos modelos y no a un servilismo -como hubieran querido los 
acadérnicos de la pcninsula que así ocurriera-. Obras tan extraordinarias cotno la 
Capilla de la Virgen de Nápoles o la que fue Capilla de la Virgen de ){osario en el 
Convento de Santo Domingo de la Ciudad de México (bárbaramente destruida por la 
piqueta de la reforma); el interior de la iglesia del Carmen en Celaya. la iglesia de 
Loreto y el Palacio de Minería dc la Ciudad de México son tcstimonios inapreciablt!s 
del neoclásico amcricano dcntro dcl cual sc cvidencia la capacidad de los arquitectos 
mexicanos .. al proyectar con gran soltura e ingenio. 

O!' Otra de las novedades que fui encontrando en el cuerpo de esta investigación. y que 
no he podido comprobar. cs el papel que jugaron los Jesuitas dentro de la expansión 
por el gusto del harroco en sus variantes salomónicas. del estípite y de la adopción del 
gusto neoclásico rx1r parte de la orden de los Jesuitas. -responsables de la educación 
superior en Mc.!xico-. así corno de la irradiación que pudieron tener los colegios 
Jesulticos en la implantación de los nucvos estilos. El Arq. Mijares me habla dc un 
documento en que los Jesuitas dan instrucciones a los legos. novicios y sacerdotes 
respecto a los conocimientos y comportamiento que deb<!n de tener para instruir a los 
indígenas en las misiones cnco1ncndadas a ellos. en cua.nto a disposiciones 
constructivas. 



1-1. •:L ARQUITECTO •:~ ESPA~A Dlll{Al"'TIO: •:L SIGLO XVI 
1.os CONSTIUJCTOKES '.'IEDIEVAl.ES 

Dentro de la estructura de actividades relacionadas con la construcción. el peón o 
aprendiz ocupaba el lugar más modesto. Eventualmente podía por su csfucr.m elevarse 
dentro de esta cscula .. ya que dentro de la sociedad ml.!dicval se permitían estos avances. 
Por cncinus de los pc<.n1cs cstahan. los obreros especializados; albañiles .. picapedreros. 
yeseros. mortclcros y de ellos recibían la fi.Jrn1:.u.:ión y lns indicaciones para el trabajo; un 
poco más arriba c.:n esta escala encontrarnos al escultor. al maestro carpintero. al rnacstro 
albañil, al aparejador y al maestro de la obra (magistcr opcris). Este último podía ser de 
hecho era el arquitecto. aunque había casos en los que esta tarea estaba separada. La 
diferencia fundamental era que el arquitecto dibujaba y establecía además los 
presupuestos. ..l)c c.:sta i111portantc tarea solo se conservan parte de los apuntes de Villard 
de l·lonnccourt .. del siglo XIII. Parece Util revisar los tctnas de esta carpeta de apuntes 
pues muestran. significativarnentc. los carnpos de acción que dc.!bia conocer el arquitecto: 
contienen ternas de mecánica~ geometría y trigonometría prllcticn~ carpintería~ dibujo 
arquitectónico; dibujo ornamental; dibujo del rostro: mobiliario; y temas varios. En el 
prefacio, Villard aclara el propósito de su trabajo. ""En este libro pu<!dc encontrarse una 
buena ayuda para el conocirnic.!nto del gran arte de la alhañilc.!riu y de.: los instrurne:ntos de.! 
la carpintería. Se n1ucstra tnn1bién el arte del dibujo. cuyos principios son regulares y 
cnscitiados de acuerdo con la geometría". 

"'La transfonnación más notable que esta estructura de trabajo aportó J"uc la fundación de 
las logias o grcn1ios que pcrnliticron consolidar su fuerza dentro dc.!I sish:n1a productivo. 
Lo que surgió co1no lugar Je trabajo y <lescan~o~ s..: transf~>n11ó en sitios de n.:unión. 
discusión y forn1ación para los que ejercían un misn10 oficio. El conoc11nicnto. 
reservado a pocos y ganado a travt.!s de una vida de trabajo. se colectivizó. Surgen 
entonces los estatutos o reglas c.J(.! los gremios. Pronto se rcúnt..:n las diversas logias y 
unifican -como el caso de las de Estrasburgo, Viena y Sal.t.burgo- los distintos estatutos. 
Esta organización tenia como propósito básico el bienestar de los agrc.!miados y la 
protección de los secretos del oficio. Estos podí.:1n consistir en las propon;iun'-!s de los 
diversos clc1nc.:ntos para obtener la argan1asa. cl yeso. el trazado Je fornu1s en piedra o 
carpintt:ría y conocimientos más dilicilc-s co1110 la obtc-nc1ón de fachadas o elevaciones a 
partir de un dibujo en planta".1 

"El tercer punto debe recomendarse especialmente al aprendiz. Debe guardar los 
consejos de su maestro y no revelarlos. corno así tan1poco los de sus cornpañeros. De 
buen grado. no revelara a ningún hombre lo que pasa c.:n la logia. ni lo que oye. ni lo que 
ve hacer. No dirá a ningun hombre, donde quiera que vaya, los consejos de hall ni los de 
la Cámara Los guardará para el mayor honor, por temor a que al revelarlos sea culpable y 
haga recaer gran vergüenza, por su falta, sobre el grcmio"".2 
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Hoy en dla. el significado de In palabra arquitecto es preciso y los limites de la actividad 
profesional están codificados con claridml, cosa que no sucedió durante los siglos en los 
que nuestro país dependió de la rnonarquia cspaílnla .. dentro de cuyo ámbito las cosas 
eran mas complejas. Durante la Edad Media. la actividad constructiva fue considerada 
en España como un oficio .. como un arte mecánico cuyo significado se basaba en el 
sentido clásico que se confería al termino latino "ars". La diferenciación entre los 
constructores (maestros. oficiales.. peones.. etc.) se fundaba.. n1ás que en una 
cspcciali7 . .ación del trabajo en la experiencia que al constructor hahín adquirido a través 
del ticrnpo. El lin prirnon.Jial dt: una construcción. rcqucrín Jc pcrici.:t y cierto úo111inio 
de habilidades practicas qut: se lograban solo a hase <le la repetición generadora de 
experiencias aJX1yadas en cierto grado de conocimientos~ estas habilidades acabaron por 
ser el resultado de una probada tradición de origen tecnico: pero cuando esta habilidad se 
convertía en virtuosisn10. los fines funcionales llegaba n entremezclarse con otros en 
ocasiones accidentales .. novedosos. Así encontramos que aparejado al fin meramente 
funcional .. venia a unírsclc un fin representativo., dentro del cual a Ja iconogratia se le 
otorgaba un valor que junto al gcomCtrico o dimensional .. vcnian a representar los 
cornJX>ncntcs esenciales de la obra edificada. Un nuevo concepto de la construcción 
vendría a principios del siglo XVI a trastocar dicha tradición. León Battista J\lberti 
desde Italia a partir de la obra "De re acdificatoria''. el arquitecto romano Vitrubio 
Pollion. había concebido la construcción no solo con10 ars sino. primordialmentt:. corno 
scicncia. colocando al arquitecto en el centro de una actividad cultural sc.:nsiblc a todas 
las necesidades del hombre y basada en la lección de la historia. J\ este salto cualitativo 
en la concepción de la actividad constructiva, J\lberti había añadido una nueva 
tenninologia tomada asimismo del mencionado libro de Vitrubio: arquitectura y 
arquifccto .. neologisrnos introducidos en su fonna latina a partir del griego. C'on Alberti, 
el maestro puede llegar a convertirse en arquitecto en el sentido rnoderno de la palabra: 
" ... nqucl que con rnétodo seguro y perfecto .. sepa proyectar racionalrnente y rcali7..ar 
práctican1cntc .. a través de la distribución de los pesos y rncdiantc .. la reunión y 
conjunción de los cuerpos, obras que en el mejor 1nodo se adaptan a las mas importantes 
necesidades del hombre. Para lograr tal fin es necesario el dominio de las mas altas 
disciplinas ... entre las disciplinas, las que son útiles o cstrictan1entc ncct:sanas ~on la 
pintura y la matemática"3 Si el edificio es para J\lbc:rti un cuc:rpo logrado a base de 
diseño y rnatcria .. deberá ser el producto de una rncntl.! que ra7ona y el arquitecto un 
hombre que desempeña una actividad mental, intelectual, liberal y l!nnoblecedora, y no 
tan solo mecánica y envilecedora, de acuerdo al concepto que se tenia en España di!! 
oficio manual. Ya veremos rnás adelante corno el concepto renacentista del arte y la 
arquitectura como actividades liberales y no rnanuales. no sc introdujo en E~paña sino 
hasta principios del siglo XVI, y que en la Nueva España no se logro sino hasta bien 
entrado el siglo XVIII. 

El arquitecto español era, por lo menos a partir de 1550,. un sinónimo de escultor o mas 
concretamente de entallador; aquel artífice que se dedica a la talla, sobre todo <le la 
madera. J\ lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, su utilización se hizo cada vl!z 
mas corriente en los documentos contractuales .. cnglohando de for111a gent!rica tanto a los 
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entalladores como n 1os ensambladores .. dedicados a la construcción de las arquitecturas 
de los retablos. El "architecto" viene a ser el retahlista de entidad, que tanto maneja la 
gubia como rcali:t.a la tra:r.a de un retablo y proyecta el marco arquitectónico conveniente 
para que luzcan los lienzos, los relieves o las imágenes. En otras palabras. el arquitecto 
era un compositor o com¡xmedor. un ordenador. un imaginador de composiciones, de 
acuerdo a los variados términos con los que se le designa. El sentido semántico de este 
uso concreto y parcial del tcnnino. sin excluir el ch:tncnto técnico-mecánico o. lo 
pospone en relación al clc1ncnto compc.'lsitivo o inventivo. 

Diego de Sagredo expone una idea que proviene de Vitrubio: "nrquitccto significa 
principal fabricador. ordenador de edi ficios";4 para el. el arquitecto debia estar instruido 
en filosofia. geometria y artes liberales. El arquitecto practicaba un oficio liberal. puesto 
que liberales se llania los que trahnjan solamente con el espíritu y con el ingenio. frente a 
los oficios pura111cntc rncc¡·lnicos -como et de los canteros- que se trabajan con el ingenio 
y con las tnanns. Vitruhü.1. por su parte, hahia señalado l)UC el an¡uitccto d&.:bía sabi.:r 
letras~ diseño. gcomctria. perspectiva~ aritmCtica. historia. tilosofia, rnúsica. n1cdicina. 
derecho y astrología~ solo llegaría a arquitecto el que "dalla pucrilc ctrntc salcndo pcr li 
gradi dc.=llc disciplinc arti di n1oltc lcttcrc e pratichi: .. " 11.:tsla 1516. en ·roli.:do apurccc 
por vez primcrn "el architcctus vitruhiano y alhcrtiano" y no al maestro de obra 
tradicional. mas artesano que artistn. Sagrcdo. cuando se refiere a los oficiales. los 
considera las herramientas del arquitecto, desligando por completo la actividad 
intelectual de la manual. 

La aparición del arquitecto como disei'lador, permitió en su momento desvincular el 
factor técnico del fundtuncnto del hecho constructivo. lo cual trajo como consecuencia la 
posibilidad de acceso a lu actividud arquitectónica de artistas de disciplinas diferentes. en 
principio imaginativos y expertos en el disei'lo. como los entalladores. los pintores y los 
escultores. Después de Sagredo. este concepto erudito de arquitecto como profesional 
liberal dominador de In matemática. la física. la geometría y del dibujo. iria ganando 
terreno en los estratos cultos de la snciedad. a tal grado que Alonso de Covarrubias 
precisa el significado del termino en su diccionario lingüistico di.! 1622. en esta tOrma: el 
maestro de obras da tra¡.f..as en los edilicios. fOnná.ndolo prin1cro en su cntcndimicnto".5 

Toda fabrica en la España Renacentista estaba dirigida ¡x1r un "maestro Mayor de la 
obra" •. que tanto ¡x1día ser el tracista-arquitecto de ella como cualquier otro, o en 
ocasiones un maestro de cantería o de ulbai'lileria elevado a dicha jerarquia. Durante el 
siglo XVI. el cargo de lv1aestro Mayor fue paulatinamente asignado a tracísta nrquitccto 
en exclusiva. deslindando desde entonces la actividad que realiza el aparejador, profesión 
aun existente en la España actual. que jamás se dio en la Nueva Espai'la. El aparejador 
durante el siglo XVI. era un maestro (generalmente de canteria y con ligeros 
conocimientos en el arte de traJ"..ar) cuya misión consistía en "dirigir la fabrica 
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constructiva. interpretando lns tra7~-.s del arquitecto. vigilando su exacta trnslación en 
piedra o ladrillo y experto en el orden y comportamiento de las cuadrillas de oficiales y 
peones". El arquitecto. al haberse convertido en tracista. dejaba de mancharse de cal sus 
manos pura ensuciarlas con tinta. dejando en manos del aparejador el gobierno y 
dirección de los oficiales. la ejecución material de su obra. trazada y dimensionada por el 
arquitecto en gcomctralcs dibujados sobre papel. 

Por coincidir con el principio de nuestra arquitectura occidcntat conviene recordar que 
las "Ordenanzas" promulgadas en Tolt:do en 1527. dicen al respecto: "El Maestro Mayor 
de obras tiene obligación de asistir cada mai'lana. al principio del postrer esquilon. al 
punto. y junta de peones. y oficiales. que se hace, y pedirles cuenta de lo que trabajaron 
el dia antes. y acordar con el aparejador lo que se ha de hacer aquel día. y ordenarle 
donde ha de acudir cada uno. y visitar una vez por la mañana. y otra por la tarde las 
obras. para ver si van conforme lo ordeno. y asistir a todas tas tasaciones de cuantas obras 
se hacen por cuenta de la dicha fabrica. y medidas de la. junto con el aparejador; y no 
hacer ausencia de esta ciudad sino es a visitar las posesiones de la Obra~ y si hizicrc 
ausencia se le apunte los dias que falta para que no se le paguen". y rnas adelante se 
CS(1'!Cifica: .. El aparejador tiene obligación de asistir con el Maestro Mayor cada día al 
punto para acordar lo que conviene hacer y asistir a los oficiales de canteria. carpintcria. 
y albai'lileria. y en caso de que aquellos y los peones no trabajt:n con el cuidado y 
asistencia que deben. pcnarlos. Y que no pueda hacer ausencia de esta ciudad. y si 
alguna fuere necesario haccr. sea. dejando persona suticicnte que pueda asistir por el. 
Tiene obligación de cuidar de la provisión de yeso. cal. teja, ladrillo. piedra. madera y 
todos lns demás materiales. y hcrrarnientas necesarias. hallándose a las compras de ello. 
y dando certificación de sus con1pras y precios: y asimismo a distribuirlo. y hacerlo gasta 
con cuenta. razón y claric..Jad de cada cantidad. y genc.:ro qul! se gastan. y en que ohras. y 
ocasiones. para que en todo tiempo conste. certificando la cuenta de el tenedor de 
materiales de en que. y como se ha gastado"6. Así sigue: "El albañil tiene obligación de 
asistir al punto. y desde allí ir a trabajar donde le ordenaren todo el día. dando prisa a los 
peones que le den recaudo: y no consentir que ninguna hagu ausencia y si la hiciere sin 
que la vea el sobrestante. avisarle para que la apunte. y aprovechar los materiales 
cuidando de que no se desperdicien. y de que la cal y yeso vaya con la sazón que 
conviene; y en todo mirar el aprovechamiento de la fabrica". Respecto a los demás 
trabajadores. se especifica lo siguiente: "Los canteros y peones tienen obligación a 
registrarse en el punto de el postrer esqui Ion. por la mañana y a la una después de medio 
día. al sobrestante los peones. y al aparejador los canteros. y los unos. y los otros han de 
trabajar en lo que se le ordenare. sin poder hacer ausencia .. ni dejar dr.: continuar el 
trabajo. y si no lo continua o hicieren ausencia. han de ser penados. dcscontándolcs estas 
penas de los jornales que hubieren de haber". 

En este sentido. la situación que ostentaba el nombramiento de Maestro Mayor. se sitúa 
en un plano muy diverso y separado de la ejecución material de un edificio. lo cual viene 
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a quedar corroborado por la "Instrucción real" de 1572, que Felipe 11 otorgo para el buen 
gobierno de Ja fabrica del Escorial, siendo maestro mayor Juan de Herrera. No deberá de 
sorprendernos el hecho de que a pesar de los cincuenta y dos títulos de artesanos. en 
ninguno se nombra al Maestro Mayor o al Arquitecto-Tracista, lo que nos permite 
deducir que este ultimo no tenia mida que ver con Ja obra material, dado que su labor 
intelectual Jo situaría cn un plano externo a ella. "El escalafón compuesto por el maestro 
mayor. el aparejador. los rnacstros de cantería. albaililcría y carpintería. los oficiales y 
peones. se repite en las principales obras peninsulares a partir del Escorial, como una 
organi;r.ación del trabr.jo en todas las grandes fabricas oficiales como eclesiásticas. La 
intervención del municipio en Ja vida constructiva en las obras propias de las ciudadcs. 
transcurría por cauces rnuy di fl:rcntcs dado su tin divcrso"7. 

"Los oficiales del ayuntamiento eran de dos tipos: un Maestro Mayor de Ja ciudad y Jos 
alaritCs. El Maestro Mayor de las obras urbanas no existía en cuanto non1bramicnto 
oficial. puesto que su misión consistia cn la traza y dirección de Ja..~ obras sufragadas por 
el municipio~ por su parte los alarifes venían a ser otra cosa. puesto que no eran los 
encargados de la ejecución nuucrial de las obro.Lo.; municipales. sino los encargados de la 
policía urbana y c.h.! la solución de los pleitos surgl<Jos a raí/. de las construcciones de la 
ciudad. No1nbrados por el ayuntarnicnto por periodos anuales. ejercían sus funt.:ioncs en 
cuatro categorías: un albañil .. un yesero. un pedrero y un carpintcro. Su función era en 
principio la de velar por el cumpli1nicnto de las ordenanzas n1unicipales en n1ateria de 
construcción y de urbanisn10. Sin duda alguna. el cargo alarife recaía en hon1brcs que 
descollaban con10 mccúnicos o técnicos. pero que dificilmcntc acccdit.!ron a los umbrales 
dc Ja creación artistica y no prncticaban el dibujo arquitectónico"8. 

Debido a ello podemos deducir que arquitecto cra para el siglo XVI español. es sinónimo 
de tracista.. aunque conviene aclarar que era muy distinto trazar una estructura 
bidimensional como la que implica un retablo. que una cstructura tridimcnsional. 
compuesta por espacios interrelacionados. finalmente techados con cubicrtas. El dibujo 
de un edificio que un pintor estaba acostu111brndo a realizar no era rnas que una simple 
perspectiva. no legible cn cuanto a proporcioncs y medidas; por lo quc era necesario que 
el tracista dispusiera de conocimientos técnicos que le pcnniticran concebir. apoyando su 
inventiva en cuanto a la fiibricación de espacios y estructuras muralt!s y abovedamicntos~ 
en la rx1sibilidad de su rcali:i'.ación material. Aunque la traz~1. en cuanto concepción 
abstracta d" una obra cra la base fundamental del quehacer arquitcctónico. no se puede 
prescindir del carácter técnico que ello irnpl ica~ nos resulta dificil conocer la correlación 
existente entre el acceso a la categoría de arquitecto y el nivel cultural de los diferentes 
escalafones en los que se dividían Jos integrantes de Ja actividad constructiva en el siglo 
XVI tanto en la Nueva España corno en la vieja. hay pues que buscar las diferencias 
entre Jos distintos estamentos de Ja que podemos nominar la "clase" arquitectónica. 
Nuestro conocimiento sobrc el nivel cultural de la "clase" arquitectónica solo pueden 

7 
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basarse. en dos elementos: su pertenencia al mundo de los no analfabetos y en la 
existencia o no de sus bibliotecas. "El hecho de que todos los hombro:s considerados 
arquitectos supieran leer y escribir. rnarca en si una profunda fisura entre los oficiales y 
los peones. gcncralrncntc annlfabctos y los maestros y arquitectos .. asi corno entre estos y 
la masa de la sociedad de su tiempo. Si en la Espaíla del siglo XVI solo un 20 por ciento 
de la población sabia leer y escribir".9 podemos estar seguros de que los arquitectos se 
encontraban formando parte de la elite de la sociedad de su tiempo. puesto que su trabajo 
se hasaha en el ejercicio fisico. rnanual y mecánico fundado en un aprc:ndi7¿1jc practico y 
oral~ n1úxirnc cuando los fundarncntos estéticos que irnplicaba el po<..k:r aplicar un 
determinado estilo. base para la concepción mental que implica la realización de la tnuA-i, 
se lograban solo a travcs de los libros. Las bibliotecas de los arquitectos puedan así 
ilustrarnos sobre la cultura de sus poseedores tanto por su cantidad como por su calidad~ 
de hecho. solo aquellos que hemos llamado arquit<:ctos-tracistas. fueron los únicos que 
poseyeron libros de su propiedad. sumamente costosos en aquella época. 

"¿Como se llegaba a ser arquitecto en la Espaíla del siglo XVI'' y ¿Como se llegaba a ser 
tracista? En principio. valiéndose de tres métodos sucesivos. aunque no sustitutivos: el 
primero de ellos es el que podría1nos denominar tradicional: un tnacstro, dentro del 
sistema puesto en practica por Jos gremios de origen medieval. Jlcgaria a elevarse en 
dctcnninado mon1cnto por encima d1.:I n.!sto de sus colcgas. pudiendo capacitarse en una 
nueva disciplina: el disr.:ño arquitectónico. Así. de cantero o alhañil pasaría a rnacstro de 
cantería o albaílih:ría. y de ahí a Maestro Mavor" 10 Dentro de un taller afiliado al 
gremio. aprendían el aric de la cantería y los ma~stros tenia la obligación de enseñarles el 
oficio sin encubrir cosa alguna: terminando el aprendizaje. el futuro oficial era 
examinado para el /\yuntamientn y, superaba esta prueba, podía vincularse -ya con 
sueldo- a un taller. En esta fOrma. los rnas .aventajados acccdcrian a un siguiente grado: 
la Maestría. tras superar una nueva prueba de: aptitudr.:s que itnponian los Ayuntamientos. 
La utili7..ación indiscriminada de los términos cantero y maestro de cantería. albañil y 
maestro de albaílilería. nos da a pensar que a la maestría se llegaba. mas que por un 
nuevo periodo de formación. a través de la practica diaria del trabajo en una obra y que la 
Maestría vendría a ser un titulo mas honorifico que oficioso. No tenían base matemática 
explicita ni razonada~ no había dernostracioncs. sino que eran mc:ras dcscri~ioncs de un 
quehacer. de tal manera que el oficial pudiera en ellas aprender los secretos de la 
construcción material y practica. El hecho de que al fallecer un maestro en España 
legara su libro junto con sus hcrra1nicntas a su propio gremio. subraya el carácter 
instrumental de estos tratados prácticos redactados por los propios maestros. 

La segunda clase de arquitectos seria. al igual que en la Italia de comienzos del siglo 
XVI. la de los hotnbrcs que alcanzarían la categoría de arquitectos a partir de su dotninio 
del dibujo figurativo; de esta suerte. escultores y pintores alcanzarian a rnancjar un 
conocimiento nuevo: el diseílo arquitectónico y la teoría vitrubiana. /\unque escultores 
o pintores hubieran obtenido sus conocimientos como aprendices en un taller, esto no les 
conduciría siempre a la practica de la arquitectura en cuanto construcción. y de ahí 

9 

10 
Ch1.•v.tlu•r. Mti11.1n-.•. t.... .. ·tur .. y 11 .. lori°"' 1.•n 1 .. E. .. paan.t J« h ..... "'if.lt.- XVI y XVII. ~t.utnd. 1976, pp. 19-20. 
Orli,,. P,.tan~o. Lui•h EJ a1rh• d•• :'\.1t-.11.i1.:u virn•innl• .. S.·r-S.•lt'flld ... ,,lf>.11.1.._·o, 1'171. 



7 

proviene la gran diferencia. El camino seguido por esta categoría de arquitectos. vendría 
pues a ser el inverso a la de los practicones; aquellos dominarían primero al diseño. y el 
estudio de los procedimientos constructivos·vendrin a ser el ultimo paso de su formación 
en tanto arquitectos. 

El tercer grupo. vendría a ser al que perteneció Juan de Herrera y un grupo de sus mas 
directos discípulos y contemporáneos. Herrera no fue originalmente oficial mecánico ni 
artista. Por el contrario fue militnr y hutnanista. por lo que acabara representando al 
cjc111plo cspaf\ol rnas claro del arquitccto-nlbcrtiano .. fhnnado en la n1cditación de sus 
conocirnicntos humanisticos y matemáticos. Entre sus primeros trabajos destacaron las 
traducciones de libros clásicos como la "Geometría" y la "Perspectiva y Especularía" de 
Euclides. los "Esféricos de Theodosio los "Equiponderantes" de Arquímedes. y las 
"Ordcnan:l'as para los alarifes". Posteriormente logro Herrera que Felipe 11 implantara 
una c.<.ítcdra. en donde se enseñara el artc dt.: la arquitectura y las dcn1ás que fueren 
necesarias para bien construir. "para qul.: los alari li.:s y personas qui.!' en las fabricas han de 
juzgar .. tengan la ciencia que rcquicrcn" 11. "t h:rn.:ra y sus scguidon:s. conscientes de este 
nuevo concepto vitrubiano-albcrtiano de arquitecto. se fueron desinteresando mas y mas 
del trabajo de la fabrica material de sus edilicios. mucho mas de Jo que habia venido 
ocurriendo antes que ellos. Recordemos aqui el deseo de Felipe 11 de mantener alejado a 
Juan Bautista de ·ruledo. -su arquitecto de la lhbrica del Escorial-. pura tenerlo recluido 
en el estudio de la Torre Dorada del Alcázar madrileno. para quc pudiera realizar su 
labor de trncista y arquitecto. disfrutando de la mas alta consideración. equiparable a la 
de los altos funcionarios administrativos que scrvian. por sus dotes. conocimientos y 
experiencia. a la corte reaJ"_ 12 Respecto a los elementos de representación del tracista 
cspnilol del siglo XVI. conviene indicar qui! las monteas. puestas cn practica 
posteriormente. vcnian a ser sustituidas por modelos de madera o yeso. sobre todo para 
los edificios de gran tarnaño. /\ partir de l lcrrcra. la utili:l'".ación de alzados cxh.:riorcs e 
interiores ortogonales. se acabo convirtiendo en practica corriente. con10 cl rnétodo de 
representación mas idóneo y completo. 

"En esta forma Juan de Herrera da Ja razón a Andrea Palladio. para quien el valor de los 
al7.ados poseía una importancia similar n la de las plantas~ a partir de entonces. los 
al7.ados y los cortes no volverían a dejar de reali:l'"arse. Con la figura que representa 
Herrera. el arquitecto se identifica con el s<!ntido actual que se le asigna al jet<: d<! taller y 
responsable de todas las representaciones onogonales y a escala. necesarias para levantar 
un edilicio en todos sus detalles. así como al técnico cuyos conocimientos garantizan su 
estabilidad. su firme:l'.a. la sujeción al programa que se le ha solicitado y. en ultima 
instancia. el responsable de la calidad estética de Ja obra dcntro"13. 

El artista del siglo XVI contemplaba ante si la posibilidad de asumir cuatro diferentes 
actitudes características: remedar, imitar. asimilar o superar. Sin embargo. un arquitecto 
no podía remedar lo hecho por los antiguos. ni imitar un obj<'to nuevamente 

11 
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seleccionado; los edificios antiguos en principio nunca fueron eopiablcs por razones 
funcionales. dimcnsionules. económicas. o por las variables que cada época impone en el 
programa arquitectónico. Lo que se prctcndla cru llegar a obtener resultados parecidos o 
equivalentes a los antiguos. aunque años después este propósito se amplia al tratar de 
superarlos cxprcsúndosc así: ºCuando la posesión de todos sus medios y de una mayor 
experiencia diera lugar a que. siendo tanto como ellos. se lograra ser mas que cualquiera 
de ellos".14 

Esta inspiración .. no exenta de sohcrhia .. la prctc.!ndicron alcan/.ar los italianos. quienes se 
presentaban ante sus contemporáneos corno nuevos modelos dignos de imitación y 
emulación. A principios del siglo XVI. en los demás paises europeos se comicn;r.a a 
copiar la actitud. las fuentes arquitcctónicns de la antigüedad y los conceptos de ellas 
emanadas. según Aretino. podrían dividirse en tres corrientes de tipo tcóricolS y tres 
grupo de fuentes dc.scripllvas. figurativas o iconográficas. rnás cercanas a la práctica 
constructiva. 

El grupo práctico, figurativo o iconográfico vendría a quedar compuesto por los 
materiales que podían su1ninistrar al estudioso cjcn1plos visuales. modelos compositivos 
planimétricos y tipológicos. tanto de la antigucdad clasica con10 de edificios n1odcmos: 
estampas y grabados. dibujos y libros de antiguc.:dadcs. guías de viajeros y de txrcgrinos o 
algunas obras descriptivas de 1nonumcntos arqueológicos. 

El libro de Vitrubio Pollión aunque conocido durante la Edad Media y utili;rado a la 
postre como fuente de la tcoria de las proporcion<.:s, fuu r<:duscubicrto presuntament<.: por 
Poggio Bracciol ini en 1416. y desde entonces s1 rvi<.'l como punto de referL!ncia teórico de 
la arquitectura de la antigüedad clósica.16 Los tres ültimos libros de Vitrubio se dedican 
a materias auxiliares co1no la ingeniería. Ja astronornía y la rnccánica~ la venustas o 
belleza (dividida en proporción y si1nctria). se trata en fonna apenas enunciativa. 
Vitrubio seilala que la arquitectura esta fundada en los conceptos de la ordenación. la 
disposición que: proviunc de la reflexión y de la invención. la euritmia o se la 
correspondencia y prop<1rción de los 1nicrnbros con el conjunto. la simctria o consenso de 
los mi<!mbros individualin1dos y finalmente el ducoro. o sea la adecuación de la forma a 
su significado o destino. Todos estos conceptos. como atinadamentc anota Albcrti 17. no 
eran instru1ncntos suficientes para pcnnitir obtener el conocin1icnto de la arquitectura 
antigua. a lo que habría que agregar la famosa frase de Rafael Sanzio: "vorrei trovar le 
bclle forme degli edifici antichi. ne so se il voto srá d'lcaro. Me ne porgc una gran luce 
Vitrubio. mu non tanto ch<! basti .. :•18. demuestra evidcnt<!m<.:ntc la parcialidad de 
enfoques que presenta el texto Vitrubiano. A <!Sto habria que ailadir la ausencia de los 
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dibujos originales. la dificultad de traducir· el texto latino la terminologia griega 
empicada en numerosas ocasiones y las diferentes interpretaciones ·de algunos de sus 
pasajes. para completar el oscuro panorama que proporcionaba la obra "De architectura" 
d..: Vitrubio a sus lectores. 

"Tras la edición príncipe de 1486 y la florentina de 1496. comcn7...aron a aparecer las 
ediciones con grabados. guardando aún el texto en latin. como las de Fra Giocondo da 
Vcrona (Venecia. 1511. Florencia. 1513 y 1523). cuyas xilogralias. inspiradas en muchos 
casus en dihujos del tratado in~dito de Franccsco di Giogio Martini. tuvieron una gran 
acogid~t e inllucnciaron ediciones postcriorcs ... 19 Así. las obras de Cesare Ccscriano 
(como. 1521) -la primcra traducción publicada cn lcngua vulgar-. Francesco Giambattista 
Caporali (Perugia 1536); en todas cllas se utilizaron como fuentes iconográficas las 
propuestas por de Fra Giocondo y las dc Franccsco di Giorgio.20 La cdición latina de 
Guglielmo Philandro (Estrasburgo. 1543; Roma. 1544; París. 1545; Estrasburgo. 1550; y 
Lyon. 1552) no aportó innovaciones. Las ilustraciones se renovaron gracias a la 
nportación grútica de Andrc Palladio. rcali.,-..adas müs como ilustraciones de cditicios de 
la antigüedad rornana quc con10 sustituciones de.: los pc.:rd1dos l.hbujus originales dc 
Vitrubio. En España no se publicará cl tratado de Vitrubio sino hasta 1582. "Juan 
Bautista de Tolcdo. quc diseño una scric de dibujos para ilustrnr la obra y Juan de 
Herrera. nos hacer pcnsar que el libro de Vitrubio se convirtió realmente en un dogma 
para la cscucla herreriana y los clasicistas españoles; cl primero de ellos poseía cinco 
edicioncs (Fra Giocondo. Ccsariano. dos Philandros y seguramente. un Barbaro"21. 
además. oncc ejemplares (tres italianos. el libro IV en toscano y el IX en latín. otro 
completo en latín. un Bárbaro. un Philandro y un Caporali. el Urrca y unos "vocablos".22 
Fclipe 11 entregó al monastcrio dcl Escorial en 1576 un Cesariano. dos Philandros. un 
Bárbaro y la traducción al francés de Jcan Martin dc 1547 para la Bibliotcca. y aún 
quedaron un 'Tra Giocondo. un Cesariano y dos Philandros más. para quc se los 
rcparticran los monjcs.23 

Esta proliferación de cjcmplares cn manos de una sola pcrsona. nos demucstra cl interés 
por la obra en cuestión. pero quizás sc origina por la dificultad de su comprcnsión e 
intcrprctación. Similar éxito y acogida debió disfrutar el scgundo libro básico parn la 
co1nprcnsión de la arquitectura rornanu y la renacentista: "De re acdificatoria" de León 
Battista A lhcrti~ sin c1nhargo. soln algunos artistas eruditos poseyeron de él más de un 
cjcn1plar (Herrera dos en español~ uno en italiano y cuatro en latín): ~1oncgro uno en 
romance. dos en toscano y uno en latín. "Alberti toma como punto de partida para la 
redacción de su tratado cl texto de Vitrubio. intcntando superarlo; su finalidad primordial 
parece fue 1:. de aclarar la doctrina vitruhiana. sin que su tratado se convirticru en n1cro 
comentario por medio dcl planteamiento coherente de los problemas y conccptos de que 
ella se derivan". "Tras definir cl concepto de arquitecto y los principios de la 
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nrquitecturn en su prefacio. Albcrti acometió el estudio de los elementos básicos de un 
edificio (libro l). la firmitas o construcción (Libro 11). la opera (Libro 111). la utilitas o 
fünción (Libros IV y V) las obras públicas y privadas (Libros IV y V). la venustas o la 
bcllc7.a y el ornalo (Libro VI). el diseño de edilicios religiosos (Libro VII). de edificios 
públicos (Libro VIII) y privados (Libro IX). para terminar con la ingeniería y la 
restauración (Libro X). En toda In arte de cdilícar. ciertamente el principal ornamento 
esta en 1as colurnnas .. " .. acentuando su interés por el problema que plante la relación de 
los ordenes y la totalidad de la estructura de los edificios .. no considerándolos co1no una 
serie de fornu.1 acadénlicas"2.a. 

"Su prcocupac1on por la comrx1sición le t1cvará asimismo a tratar de las tipologías 
planimétricas (por ejemplo. de los templos circulares y poligonales o de las basílicas); en 
todos estos conceptos se fundamenta en una teoría general dt.: las que parten los demás 
postulados. los que se dcbian identificar, en última instancia, con Dios y la Naturaleza. 
L..ra clave que plantea para las pro¡:xirciuncs sitnplcs .. está basada en el sist\!ma de armonía 
universal de Pit,igoras. El avance que logra Alberti con respecto a la obra de Vitrubio es 
considerable .. por lo que su tratado se convirtió en libro de cabecera de: todos los 
arquitectos rcnaccntistas"25. 

"La intlucncia de Sebastiano Scrlio en España fue cnonnc .. por la facilidad de adquisición 
de su obra a través de sus ediciones castellanas, rcaliJ".adas por Francisco de Villalpando, 
en Toledo. en 1552, 1563 y 1573; de los nueve libros escritos e ilustrados por Scrlio sólo 
llegaron a publicarse siete. a lo largo de un periodo de treinta y ocho años".26 El Libro 
IV y el VIII, dcdicmJos a la arquitectura doméstica y a la militar han permanecido 
inéditos. l')c los siete in1prcsos .. el IV fue el pritncro en salir a la luz: .. Rcgolc gcnrali di 
architcttura ... supra e c1n«.¡uc.: rnanicr\! dcg.li cditici cio..:: toscano .. l)orico .. Jónico. t.'"'orintio 
e Composito congli csempli dellc Antichita, che pcr la maggio parte concord:mo con la 
dottrina di Vctrubio.". aparecido en Venecia en 1537. Le siguió el Libro 111" ncl qualc 
si tigurano e dcscrivono le Antichita di Roma e le atrae cose che sono in Italia". "Tras la 
publicación de estos cinco 1 ibros apareció en l.yon, en 1551. el "Extraordinario libro de 
architcttura ncl qualc si dimostrano trcnta porte di opera rustica mista .. con divcrsi ordini 
e vcnti di opera diticatn di diverse spe:cic .. colla scritura davanti che narra il tutto'". hasta 
que apareció la obra completa: la editada por Giovanni Domcnico Scamozzi en 1584 y 
reeditaba en 1600 .¡ 1618. Santiago Sebastián acerca de la influencia de Serlio en 
Hispanoamérica".2 

Aunque los arquitectos de la generación de Herrera y la siguiente y sus seguidores 
novohispanus hubicrnn h.11nado algún ch:1ncnto de los propuesto por Scrlio. sicn1prc 
fueron inscritos de forrna aislada de su contexto con1positivo .. con10 un 4.!lerncnto 
desconectado del espíritu interno que emana de las páginas de este libro extraordinario. 
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J)c la lhscinaciun e.Je los arquitectos españoles por las ilustraciones propuestas en los 
libros de Vitrubio. Albcrti y Serlio y su poca apreciación de las láminas que ilustran los 
libros flamencos y franceses contemporáneos. ricamente ilustrados. nos lo demuestra este 
párrafo critico de Juan de Arfe y Villafaña en 1587: " ... muestra verdad y magnificencia. 
dejando por vanas y de ningún n1omcnto las mc.:nudcncias de rcsaltillos .. cstipitcs .. 
mutilos. cartelas y ohras burlerías, que por verse en los papeles y estampas flamencas y 
franccs:1s. siguen los inconsiderados artífices .. y nornhnindolas invención .. adornan o 
n1cjnr decir .. destruyen con ellas sus obras .. sin guardar proporción ni significado. de los 
cual .. corno cosn n1cndosa. he huido sicrnprc .. siguiendo Ju antigua observación del arte .. 
que Vitrubio y otros excelentes autores enseñaron .. "28 

Otro grupo asimismo importante lo representan las obras de Vignola y Palladio. al mismo 
tiempo que el libro de Jacopo Brozzi. "Regole dclli cinque ordini d' Architecnura in 32 
tavole" ( 1562). el cual fue extensamente consultado, sobre todo a partir de la edición 
española de Patricio Caxés (Madrid. 1593). Dicha obra se convirtió pronto en el ABC de 
la ortodoxia arquitectónica a través de sus grabados de los cinco órdenes y de ciertos 
motivos estructurales y decorativos. hablemos ahora del libro más publicado. incluso 
hasta nuestros dias: el de Vignola. Actuó el lohrn de Vignola como unificador del estilo 
clasicista en España y Nucvu 1 ::spaña a partir de Herrera y el Escorial~ curiosarncntc la 
inlluencia de la ohru de Palladio. º1 <)uallro lohri dell'An::hitetturaº (Venecia 1570) es 
más dificil de seguir dentro de la arquitectura española e iberoamericana. "El 
palladianismo no corrió con la misma suerte ni en la pcninsula ni en la América hispana. 
como ocurrió con Inglaterra y sus colonias: la tardía traducción de Francisco de Pravcs de 
1625, qui,..as haya sido una de las causas".29 

La uportación a la bihliografia hispana dt.! carúctcr original es n1ás bien escasa. Se reduce 
a las obras de Sagredo. Rodrigo Gil de Hontañon y Juan de Arfe y Villafoña. aunque no 
hay que dejar de mencionar de paso las obras de Juan de Herrera: el "Sumario 
escurialense" y el "Discurso de la figura cúbica". el "Libro de Arquitectura" de Hemán 
Ruiz el joven y para finalizar. el de Alonso de Vandelvira. 

De Diego de Sagrcdo se sabe bien poco;30 probablemente joven debió visitar Italia y 
hacia 1523 se traslada a Toledo en donde apareja sus oficios eclesiásticos a su trabajo 
como arquitecto; la importancia de Sagrcdo radica en la publicación del primer libro de 
arquitectura editado en España en 1526. Cinco años d.:spucs de la loma de Tenochtitlán. 
llamado "Medidas del romano. necesarias a Jos oficiales que quieren seguir las 
formaciones de las Basas, Columnas, Capiteles y otras piezas de los edificios antiguos". 
Tras esta edición príncipe prosiguieron las traducciones y rcirnprcsioncs~ tanto en francés 
como en castellano: París. 1537 y 1539; Lisboa, 1541; Paris. 1550 y 1555 y Toledo 1564; 
la edición francesa de 1609 cierra su largo camino editorial. Respecto a la obra de 
Sugrcdo. resulta interesante pn.:cisar sus fuentes literarias y figurativas y algunas de! las 
variantes aparecidas en sus diferentes ediciones. Por lo <1uc respecta a sus fuentes. 
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n:cordemos las ediciones del Vitrubio de Fra Giocondo ( 151 1) y Cesariano ( 1521) y el 
Codcx Escurialcnsis.31 Sus fuentes literarias serian la obra de Vitrubio y el "De re 
acdifícatoria" de Albcrti; es interesante señalar la edición aparecida a partir de la edición 
parisina de 1537 y st.:guida dt.: todas las posteriores. tnnto castellanas como francesas .. 
referente a las n1cdiJas de los pedestales .. de los espacios entre lns columnas .. cte .• así 
corno una breve anotación sobre la superposición de los órdenes. "Su interés es de 
pritncr orden. así con10 el de los grabados que aconipañas al nuevo texto~ la única parte 
del libro de Sagredo que no le pertenece es aquella en la que se hace referencia a la 
estructura arquitcctónic•1 1 lay que reconocer que la ohra de Sagrcdo debió resultar 
escasamente utilizable para los arquitectos .. los cuales tendrían que seguir empicando 
corno fuente de infonnación a Vitrubio y a Alberti".32 

La obra de Juan de Arfe y Villafai'lc "De varia conrnrnensuración para la Escultura y 
Arquitectura". publicada en Sevilla en 1585. no está dedicada en su totalidad a la 
arquitectura: dividido en cuatro parte. sólo la últin1u se dedica a esta disciplina. quedando 
dirigid:.1s l:.1s otras tn.:s a los principios de la gcotnctria. In simetría y cornposición de los 
cuerpos hu111anus y a las alturas y forrnas de aninuilcs diversos~ su interés por lo 
ar4uitcclónico derivu de su obra <le platero y esta dirigido a la con1posición de las 
grandes custodias protesionales y objetos de culto; para Arle. el principio y fundamento 
de la arquitectura es triple: .. sitios. cimiento y fábrica .. 33. 

Esta últin1a fltccta es la que a él le interesa rcahTicntc. La fábrica consiste en proporc1on 
"corrcsponc.lcncia general de tod:..1 pieza. o edificio en las partes mayores•• y sirnctria 
"111cdida. y con1partición de las partes. y 111olduras que la hl.!rmosean .. y por ello para 
estudiar el módulo proporcional de la arquitectura: la columna en sus órdenes jónico. 
dórico. corintio. compuesto y ático o pilar. El orden jónico. pcnnite decorar el tercio 
bajo del fuste con ornato del friso "guardando tal concierto en todo. que no haya 
confusión". 

Que los arquitectos del siglo XVI espai'lol y novohispano poseyeron cuadernos de 
grabados o copias y que los utilizaron como fuente de inspiración es indudable. Juan de 
Herrera poseía un "tratado de estampas de edificios". Ribero Rada "una serie de 
estampas". el Greco "tres libros... Diego Hurtado de Mendoza. poseía "estampas y 
<lihujos diversos. adc1nús de 24 csta1npas de ruinas y otras 21 t.:st:.UTIJXlS de ruinas y 
cditicios"34. Es probable que la mayoría de las estampas editadas en Italia llegaran a 
Espai'la y a América. así como los grabados que circularían por la península en el siglo 
XVI. Podemos encontrar grabados arquitectónicos de Serlio y Giovanni Agucchi. de 
elementos arquitectónicos de Jacqucs Androuet du Cerceau y de Antonio Fantuzzi. 
relativos a ruinas y encuadramientos del Palacio de Fontainebleu; los de Nicolás 
Bcatrizct de edilicios romanos. incluyendo el Palmrzo Fnrncsc de Antonio da Sangallo el 
joven~ entre otros~ los de An1broggio Bran1hila. n.:fcrcntcs a edificios ron1anos y 
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&i"ioh.•n fm:...,fnult'S l.."C.lil.tJu~ rn J\r.f.uJnd. l'J-lfJ; C.11i (Culornhu.1), 1967; V.t.1lrrw141, 1'176 y 1..a d1.• :0.1"'' .. "• 1977 th• C.1rlt~ 
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contemporáneos como el San Pedro de Roma de Miguel Ángel. el Gcsu de Giacomo 
della Porta. las fuentes del Belvedere vaticano o la villa d'Este cm Tivoli. entre muchas 
otras series de carpetas. ..Las estampas de Hcrrcra-Pcrrct del Monasterio del Escorial. 
recogidas en el .. Sumario y Breve declaración de los diseños y estampas de la Fabrica de 
San Lorcn7o el Real Escurial ... Madrid 1589 •. fueron muy difundidas; a partir de su 
publicación estuvieron presentes en las bibliotecas y talleres de los arquitectos. puesto 
que se editaron 4 000 ejemplares de los 13 grabados. lo cual da una cifra de 52 000 
estampas. asi como la de Ribero l{ada:"dc alzados de arquitectura y estampas de dibujos. 
un libro de cstarnpas de las figuras antiguas de Rorna. 30 cstarnpas de designios del 
Escurial y de cosas rornanas. " de las cuales las copias se editaron por millares. 
Finalmente detengámonos en los dibujos. ya fueran italianos o españoles. los cuales eran 
también atñnosa1ncntc huscados: la única colección importante de dibujos italianos 
arquitectónicos que se ha conservado en España en el .. Codcx Escurialensis". que pasó de 
la biblioteca de don Diego Hurtado de Mcndoza a la del Escorial en 1576"_3!'i 

"Que estos dibujos fueron conocidos por los artistas. contcrnponincos. parece indudable y 
sus copias. con10 las de otras serie de dibujos espaf\oles. pasarían de n1ano en rnano. 
originales o en calcas. rnás rernoto sería suponer que llegaran colecciont!s de ellos a la 
Nueva Espaíla; de ellos. ninguna mención nos ha llegado. Los dibujos de Juan Bautista 
de 1"olcdo. para ilustrar el Vitruhin. pasaron a poder dc l lcrrcra. descritas t!n el inventario 
de su biblioteca corno: .. Libro en que están dibujadas las figuras de Vitruhio en 
pergamino". asi co1no tarnbiCn 111.!rrcra se quedó con el cuadt!rno di.: tra:l'..as de su 
discípulo Diego de Alcantara. El hijo del Greco poscia un 1 ibro de dibujos 
arquitectónicos y Ribero Rada poseía en 1600 .. un libro italiano de trazas" y otro "di! 
al7.ados de arquitectura" y .. de cosas romanas", etc. Con la llegada de la imprenta y 
durante todo el siglo XVI. las ediciones de nuevos libros sobre antigüedades romanas y 
sus edificios se fueron produciendo. por lo que acabaron convirtiéndose en prácticas 
fuentes iconográficas de que podian disponer aquellos que se ·dedicaban a la 
construcción. ·rodo csh: clunulo de fuentes tan dispares. irian poco a poco pcncln.11H..tu l.!ll 
España y trasterrándosc a la Nueva España, formando en su conjunto bases para la 
formación de los arquitcctos"36. 

EL t:RBASISl\10 SORl\IAl>O l'OR LOS TRATADISTAS. 

Si el tra.7.o de las ciudades tnedievalcs se alejó en buena n1anera de las nonnas 
urbanísticas ya establecidas. hay que señalar que en lugares J1Criféricos esas normas 
prosiguieron teniendo validez. Las fundaciones hechas por San Luis Rey y más tarde las 
bastidas francesas creadas entre el (iaronn y la l)ordoña revelan trazos gcornétricos 
regulares. Las ciudades i1nportantcs tuvieron un tra7.o que se ajustó a lo topogratia. pero 
de toda suerte se dio una importancia esencial al cmpla?.arniento de la catedral, del 
ayuntamiento y de la comuna. 

Adl .. f!rnldn J.S .• 8. •Arrhi1t .... 1u.-l pnu:tu ... ,. in tlu• l"didn Rt•rMJi~"lll"'-'"'-'•. J.S.A. H. L.undn."!'o, 1'>5-1. 
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"En algunos lugares de Europa la ocupación islámica que duro largas centurias imprimió 
sus signos esenciales a 1nuch:.is ciudades. En un principio se nota un empobrecimiento en 
rclnción con las antigu¡1s ciudades de procedencia griega o romana. Los musulmanes en 
su afán religioso ostentaban como lema esencial construir ciudades en donde se adorara 
al Dios Supremo, se leyera el Corán y se cumpliera su ley. Estos preceptos hacen que 
desaparezcan los lugares de reunión: foros. tcrn1as. anfiteatros. circos. y se vuelque en la 
mezquita y su patio todo el interés ¡1rquitcctónico. Las forrnas de vida musulmana 
imponen su sentido y las ciudades en las que el Islam penetra o funda, van a adquirir un 
sello llUC las distingue. en la Península Ibérica cuyas ticrrras eran más pródigas y 
fecundas y el sucio y el clima más benignos. el Islam impone sus módulos, convive con 
otros pueblos que enriquecen su n1ancra de vivir y deja prodigiosas ciudad intimistas en 
Zarago7.a. Toledo, Sevilla, Córdoba y Granada"37. 

El Renacimiento va a impc;.1ncr nLu.:vos ideales. Cae en olvido Jo viejo que es el pasado 
inmediato y se descuida lo valioso que el rncdicvo aportó. así como los clcn1cntos 
positivos de ntr-as culturas. cntn.: otras la lslürnica. la cual por ra/..oncs fk.-'llitico-n.:ligiosas 
representan algo que hay que abatir. Los humanistas renuevan la antigüedad. los 
hallazgos arqueológicos 1x1ncn de rcl icvc el esplendor anterior y el estudio de los códices 
vitruhianos tienden a irnponcrsc en la urbanística de esos años y a partir de ese momento. 
los requisitos que la ciudadt.:s deben reunir: "tinnitas. utilitas. venustas". en creaciones 
más ideales que reales. tcndcr-án a satistU.ct!r ampliamente.! esos rt!qucrimicntos. El 
tra7.ado de algunas ciudades nuevas. por razones defensivas y t!stéticas. tenderá a hacerse 
en forma estelar. pero en gt!neral se aprovecha el tra.7 .. r1do de las vü:jas villas en las que se 
construyen algunos palacios o suntuosos monurncntos Sin crnbargo. algunos de los 
tratadistas con10 Albert• o Serlio a¡xlrtan nue:vas fónnulas. ..El pr-ime:ro anticipa el 
principio moderno de la jerarquia de las calles; que las principales deben ser amplias. 
rectas. flanqueadas de edificios e la misrna altura. en tanto qut: St:rl io propone que 
delante de toda tabrica rnonurncnt.al exista una pla./.a de proporciones relacionada con 
aquel monumento"38. Estas ideas encontrarán su realizado en el pontificc Sixto V cuya 
obra es la rnüs importante en toda esta época. la Vía Nuova en Génova construida por 
Galczzo Alcssi. la plaza de San marcos en Venecia tcrrninada p<)r Sansovino. y otras rnás. 
pero principalmente la del Campidoglio diseñada por Miguel Ángel. representan los 
apones rnás cxtr-aonJinarios que arquitectura y urb;1nis1110 hicieron en la Cpoca. Bajo 
estos rnoldcs que poco a poco fueron penetrando en España se inicio la rn;1gna ohra 
descubridora y conquistadora de América. "Los descubridores motivados por ra..-oncs 
defensivas levantaron torreones y fOrtalc.:zas y los misioneros. inspirados aun en la forma 
de los grandes monumentos religiosos del medievo. construyeron monasterios algunos dl.! 
los cuales muestran. más por tradición que por necesidad aspecto de fortalc7.as, como 
Tepcca. Actopan, etc. en Jos que las formas del gótico se mezclan con ornamentación 
renaccntista"39. 
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º'"'"· Ma,:c•Ju. Lu1 .... Op .... 11. 
Cu-c.lion. A. &r-do. li~mpu y anJuih."'C"lur .. , Bu1•n01J Air~. 1950. 
Orti,. Mn.-t"tln, Lui,. Op. di. 
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La colonización española en América realizase a base de normas muy precisas. que se 
impusieron aun en la planeación de las ciudades. 

"Nada quedó al arbitrio de los particulares. ordenanzas muy rígidas sei'ialaron los 
requisitos necesarios para cstab1cccr una población. su distribución y forma. Fuera de 
algunos sirios .. considerados defensivos y estratégicos corno Vcr:.icruz y Carnpcchc que se 
rodearon de 111urallas .. pero cuyo trazo cuadriculado obedeció a una vieja experiencia que 
los pobladores de occidente aportaban; y también con excepción de la capital mexicana 
que huho qut.: situarla sohn.: el cn1pla:l'.a1nicnto de la ciudad indígena y tarnbién la 
erección de los rcalcs dc rninas cuya confi.:>nnación topográfica había que seguir .. en lo 
restante se prefirió urhanisticamcnti.: el trazo en cuadricula. el caso de la fundación de 
Puebla .. disci\ada por Martín el Partidor .. es clara rnucstra de esos trazos a cordel que tiene 
la mayoría de las ciudades mexicanas"°'º· 

ºEn todas estas ciudades. la arquitectura se desenvolvió con el natural desenfado que le 
posih1 lil•1han lns recursos de la rnisrna l .os reales de 1n1nas corno Zacatccas y ·raxco 
dieron origen a una serie csph:nJorosu de edilicios c1vilcs y religiosos. Los ducños de las 
minas construyeron adcrnás suntuosas rnoradas en las poblaciones vecinas más 
importantes. En las zonas rurales la agricultura y ganadería dieron los recursos con que 
se levantaron las notables mansiones de los próceres de Morcl ia. Qucrétaro y otros sitios .. 
así como sus convcntos y t1.:rnplos. en los cuales varios estilos concurrieron. aun el 
mudejar. trnido rnuy h:1npn.1no pur los conquistadores El patrirnonio arquitectónico dc 
Mé~ico Colonial. el 1nas irnportante en toda Arnc.!rica. nuestra cn numerosos cjcrnplarcs. 
los mod&!los que succsivarncntc se fueron postulando tanto por los preceptistas. como por 
Jos alarifes cn1piricos. En nuc.:stras ciudades. extraordinario archivos de.: la historia. se.: 
conservan Jos tnás vigorosos h!stimonios de un desarrollo arquitectónico qul! no tuvo 
rival y que ejemplificara corno los constructores que aquí trabajaron. estuvieron 
IOrmados en las nonnas que el urbanis1no y Ja arquitc.:ctura europea acurnulu durante 
varias centurias para dar al hornbrc una morada digna""" 1. 

LOS ORDENES 

"Ya en los pri1ncros años del siglo XVI crnpczó a originarsc la división en manuales 
cspcciali,.ados de Jos tcn1as contenidos c.:n la uhra de Vitrubio. La prirncn.1 de.: estas 
divisiones la constituyó el estudio separado ele los órdenes. Estos publicados sobre los 
órdenes aparecieron al mismo tiempo que se iban popularizando los ediciones de 
Vitrubio. Al igual que éstas últimas. estaban ilustradas y las ilustraciones enseguida 
pasaron a dominar sobre unos t&!xtos rudimC:ntarios y no siempre exactos. La intención 
de los editores al publicar csh! tipo de rnanualcs era que sirvieran de guía y explicación 
del nuevo estilo tanto para los constructores corno para sus clicntcs0 42. 

40 
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El primero de ellos, el Medidas del Romano de Sagredo, estaba escrito en forma de 
diálogo, recurso estillstico muy extendido en la época, y su contenido extraído de los 
Lihros 111 y IV de Vitrubio, que versaban sobre los órdenes. Es cienamente problema 
que el lihro IV de la obra de Serlio, dedicado también a los órdenes, publicado diez ailos 
después Je que apareciera la pri1ncrn edición cspañol;.t del de Sagrcdo. "Arnbas obras 
tendrían una gran difusión, especialmente la de Scrlio que sería la que ejercería una 
mayor influencia en las publicaciones posteriores sohre los ordenes. Esta se encuentra en 
la recopilación de los restos visuales de la antigüedad y en la reducción de la teoría 
vitrubiana a unas cuantas definiciones scncilJas e ilustradas"4.J. 

"1..a preocupación fundamental en el uso de los órdenes la constituían las proporciones~ 
ya que éstas podían desarrollarse o bien a partir dC" analogías con la figura humana o bien 
mediante la simplificación y cstandari.r.ación d" las difcrent"s panes de los ordenes pura 
su uso en la práctica. l...a.s soluciones a estos problemas se investigaron en Italia. en 
donde Vignoh1 redujo los ordenes a una selección cstandari:t'.ada de vocabulario y 
proporciones. al ticn1po que conseguía un sisterna de representación de los ordenes 
tridimensionales en una hoja hidirnensional. sistc1na que pasaría a ser adaptado en tOOas 
las rcpresc..:ntacioncs arquitectónicas postcr-iorcs: Vignola cjcn.:1c.'> una profunda intlui..:ncia. 
Su Rcgola alcan7...aria el mayor nú1ncrn de ediciones de to<los los tratados arquitectónicos 
publicados hasta entonces. incluyendo el de Vitrubio. El libro satisfacía las necesidades 
de los artesanos. constructores. arquitectos y aficionados. Por otro lado. hasta bien 
entrado el siglo XVIII se publicaron, cn forma dc manuales índcpcndientcs sobre los 
ordenes. exlractos de los tr-atadns Palladio v Scarno;r..z.i~ estos 111anuales seria traducidos a 
diversas lenguas'"'"· -

GEOl\IETRIA y PERSPEc1·1vA 

El principal interés del arquitecto renacentista era llegar a definir, ordenar y controlar el 
univcr-so visible. Esto lo lograría mediante la representaciones gráficas. El sistema 
gráfico mas rudimentario. la geometriu, era una herramienta fundamental para el fiel 
registro de la información arquitectónica. y Scrl io consideró que su conocimiento era 
esencial para todos los artesanos ya que sin él no serían capaces de comunicar la 
infOnnación de un modo sistemático y preciso. Casi todos los tratados arquitectónicos. y 
es('lCcialrncnlc los dedicados a la ar<.1uitcctura civil. contenían una pequeña intn .. lducción~ 
no por pcquci\a rnenos esencial. a los principios básicos dt! la g~on1ctría. Sus usos eran 
múltiples. La geometría no sólo era útil para detenninar las proporciones relacionadas 
con la figura humana y los ordenes. sino tamhién, según Arphe y Villafaile para construir 
escalas. "lJno de los grandes usos de la geometría lo constituyó la rncdición. Pero esta 
técnica se 1 imitó, hasta bien entrado el siglo XVII. a unos cuantos principios euclidianos 
rnuy sitnplcs y a unos instrurncntos rudirnc-nturios e in1prccisos. las prin1eras lecciones 

Wh•bc·r~un A .• Ourn. Op. c.:il. 

Orli7. Man"'llo, Lui!I. Op. di. 
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de geometría que constituycn el Libro 1 de la obra de Serlio continuaron incluyéndose en 
algunas de las publicaciones arquitectónicas". 45 

"Los orígenes de la perspectiva se encuentran en la óptica medieval y cn el desarrollo por 
parte de los artistns-artesanos del medievo tardío de una pseudo perspectiva "bifocal". El 
descubrimiento del punto de fuga. que fue crucial para el desarrollo de la perspectiva. se 
atribuya al artista-arquitecto llrunelleschi. quien en 1425 demostró la validez de un 
n1étodo para la construcción de un espacio en perspectiva con un objeto (en este caso Ja 
catedral dl! Florencia) en su interior. No cst&Í del todo claru que fucru el quien 
descuhriera el sistema de perspectiva de un solo punto. pero ésta ya aparece descrito por 
Alberti en 1435. con este conocimiento. el artista podía proporcionar al observador un 
control total sobre el objeto obscrvado"46. 

Serlio comenta en su ohra amhas pcrspcc1ivas. la de un punto y la de dos. y Vignola. en 
su estudio iniciado J"H....,s1hlc1ncntc ya en 1550. aunque no se llegara a puhlicnr hasta 
<lcspués de su tnucrtc., daría una tl1rn1n dclinitiva a estos dos sistcrnas. 1-ln.ciu 1568. ai\o 
de puhl icación del manual de B;\rbaro. en el que el autor toma haciéndolas suyas. muchas 
d..: las idc~as cxpucsl~as Jlt.H otros teóricos anteriores a él. ya se había aprovechado 
plcnan1cntc todo el potl!ncial de la perspectiva. pero ésta era rnucho más que un sirnph: 
método. Scrl io. en su l .ihro 11. sugiere la asociación con el teatro del espacio 
arquih:ctónico y urbano, artificial y racional, que crea In perspectiva. El arquitecto 
Vignola. además de demostrar amhos sistemas de perspectiva, la de un punto y la de un 
punto y la de dos. había indicado su preferencia por el punto de fuga simple. el sistema 
mediante el cual el observador y. por supuesto. el creador tienen un control total de la 
Lona observada. l .os pintores. por el otro, prcfCrh1n el sisten1a de dos puntos debido a su 
adaptabilidad. El sistema de un solo punto de fuga seguiria siendo el preferido de los 
arquitectos y los csccnúgrafos. e incluso durante los Ulti1no~ años del siglo todavía 
contaría entre sus partidarios con un pintor dt: "tro111pc ul' ci" conHl 1\ndrca Po;:zo. cuya 
obra fue.: la que más influencia cjcrccría de todos los tratados de perspectiva barrocos. 
Solo ya entrado el siglo XVIII y con el tratado de Galli Bibicna. se alzaria como solución 
dominante la perspectiva de dos puntos. 

ººPero para cntoncl.!s ya habia cornl.!ll/aJn a desvanecerse el significado original. universal 
-e indeterminado- de la perspectiva. Lo que hahia sido un arte cn1pczaba ahora a 
considerarse una simple técnica gráfica. al tii.:n1po que prolitCraban los libros de 
perspectiva para estudiantes~ como el de Courtonnc. y se divulgaban cit!rtos aparatos, 
como el diseñado por Halfpcnny. útiles en la práctica de la nueva técnica. Dos 
importantes tratados. en los que la perspectiva apart:cc tratnda cntenuncntc corno una 
técnica. alejada del contexto mucho más amplio en el que hasta entonces habia estado 
insena. aparecieron en el siglo XVIII de la mano de Brook Taylor y Gaspar Monge (el 
padre de la geometría descriptiva). Estas obras contribuyeron en gran medida a la teoría 
de la perspectiva del siglo XIX"47. 

•s .... 
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"J>ero si Albcrti ejerció tanta influencia y debieron haberlo consultado los religiosos que 
edificaron iglesias y conventos. rnayor influjo tuvo la obra de Andra J>alladio. 1 Quattro 
libri dell'architettura. Este tratado y los estudios en torno a él fueron editados numerosas 
veces. "Palladio fija los cánones que seguiran amplias generaciones de arquitectos y la 
implantación de sus preceptos se hará patente en muchas de las edificaciones 
novohispanas. El boloñés. Sebastiano Serlío - a través de sus escritos. impresos y 
puhlicados en diversas lenguas en todas las cuales llegaron a México y fueron 
consultadas en las hibl iotecas que la Compañia de Jesús tuvo. tanto en el Colegio 
rnáxi1no de San Pedro y San Pnblo. co1110 en la Casa ProfL!sa- fue otro de los preceptistas 
que 1nayor autoridad y cstirnación tuvo". lrnprcsas sus obras en preciosas ediciones. en 
los cuales texto e ilustraciones adrniran por su pc:rft!cta realización. el crnplco de 
límpidos tipos que annoni:r.an con las nunnas constructivas que pregona. la obra de Scrlio 
tiene un valor bihliogr&ifico estimable. Junto a ellos lacomo BaroJ'..zi da Vignola y sus 
"Rcgola lh.:lli cinque ordini <.farchitc.:ttun:1". ocupa un .sitio preferente. Varias ediciones 
desde la •.h: 1562 y otras rnús. pucs csta obra fue rnuy difundida. poscen1os heredada de la 
Academia de San Carlos. en ejemplares que fueron tanto de la Pontificia Universidad 
cnn10 de.: los colegios dc jesuitas. Caballito de batalla fue.: el Vignola entre to·dos los 
arquitectos novohispanos. Sabcrnos quc sus linc.arnicnto.s reforzaron cl gusto por ll!I 
clasicisrnn de los alarifes rnexicanos entre ellos Francisco Eduardo Tres (Jucrras. 
·rarnhién las iJcus dc Vitrubio contenidas en sus Diez libros de la arquitectura 
constituyeron la hase esencial de todos los constructores. ()csdc el ejemplar veneciano 
de 1556 hasta cJicioncs fn.1nccsas del siglo XIX. su ohra fue rnuy conocida y consultada. 
cotno se deduce del cxarncn de los ejemplares que poscvcron jesuitas y carmelitas. el 
propio Carlos de Sigüenza y Gongora y otros pcrsonajes"48_ 

0 1·an1bién influyeron en los constructores novohispanos los J")iálogos de la pintura de 
Vicente Carducho .. lihro que despertó las inquietudes dc los eruditos arncricanos i.:ntrc 
otras del canónigo Juan Rodriguez <lt: León. hcrn1ano e.le ... '\ntonio dc León Pinclo. 
"Igualmente tenemos textos como el "Breve comprendió de la carpintería de lo hlanco" y 
el "Tratado de alarifos" de Diego López de Arenas de 1633. que nos hac.: pensar en el 
tratado novohispano de carpintería di.: lo hlanco dchido al religioso y arquitecto cannt:lita 
Fray Andrés de San lv1iguel. El de Juan de Torixa. Breve tratado <.le todo género de 
bóvedas (1661) o el de Fer. "lntroduction a la lonili.:ntion" (1705) que con otros 
sc:rncjunh.:s tanto sirvieron a los ingenieros 111ilitarcs para planear las t<.1rtiticacioncs 
americanas del siglo XVIII. una vez que la artilleria se hubo desarrollado por lo qu .. fue 
necesario cambiar las formas de1Cnsivas"49_ 

lmpona subrayar el hecho de que muchos de estos libros fu.:ron traducidos al español e 
i1nprcsos desde tempranas épocas y también. algo que interesa mas. que huho notables 
preceptistas españoles. de rccia funnación. que clabon.ron obras de indudable valor. 
como las ya mencionadas de Diego l .úpcz de Arenas. Juan de ·rorixa y Francisco 
Martínez asi como las de Felipe de Guevara. gentil-hombre de la corte de Carlos v. 
--.-~-- - ----------
"' 
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Comentarios de pintura; la de Lorenzo de San Nicolás. "Arte y uso de arquitectura" 
( 1663); Juan Murtfnez Salf'r-.inca, "Memorias eruditas pura la crítica de artes y ciencia" de 
1736 y varias mas. Entre otros traductores de renombre tenemos al notable arquitecto 
Francisco de Viffalpando que vertió el Tercero y Cuarto Tratado de Arquitectura de 
Serl io al espnilol, versión i mprcsu en Toledo en 1552. el Vitrubio fue traducido por el 
arquitecto Miguel de Urrea e impreso en Alcalá de Henares en 1582. Dentro de este 
campo. hemos de rncncionar n un egregio mexicano el padre Pedro José Marques a quien 
se debe la obra "Dcllc case di citta degli antichi romani secando la dottrina di 
Vitrubio"so. 

La procedencia de estas obras es múltiple; sus propietario y beneficiario fueron 
numerosos como se revela en los cx-lihris y otros datos que las obras que poseyeron los 
arquitectos novohispanos, lo cual permite apreciar cómo desde los inicios del siglo XVI 
arribaron a la Nueva 1::spaña. las obras más salientes que en las disciplinas constructivas. 
arquitectura. ingeniería y urbanística. aparecía. y córno ellas rcfor/..ahan los 
conocirnicntns que los primeros arquitecto trajeron de los paises europeos._ como les 
sen.dan de npoyn. d..: fUcnh.: c.h: inspiración. y con10 tanto las norn1as ingcnic.:ría cuanto las 
estéticas qul.! contcniun, cristali:l'.abun en las ciudadi.:s que surgían en los campos 
novohispanos. en los cuales. los edificios públicos y privados. civiles. religiosos y 
militares. c.1uc en ellas se construinín. reflejaban una cvoluciún en el gusto. en el estilo. 
semejante a la ocurrida en Europa? con las naturales diferencias en suntuosidad y 
materiales que allá se dahan. 

"Hs inJuJahh.: qut.: 1.:a wnpl i.:1 y dcsconocidn plcyadc de .arquitectos e ingenieros. c.1uc 
dejaron en miles de ohras extraordinarias. huc:lla de su talento y saber arquitectónico. Je 
su refinado buen gusto y exquisita sensibilidad. conoció y utilizó rnuchas de estas obras y 
otras mas. y que su principios influyeron en el aspecto tan peculiar que las ciudades 
rnc."'ic.:ana ticnc..:n. en el tipo de edificios condicionados por las rx>sihilidac.lc..:s cconornico
socialcs aqui cxistentl:!->. lJcsdc..: las prirnitivas capillas y rnoradas lt.:vantadas en cl siglo 
XVI. los irnponcntcs conventos y las cah.:dralcs <.JUC entonces corncnzaron a edificarse. 
hasta los edilicios que destacan los palacios de los Tribunales de f'vlineria y del 
Consulado, las casa d<.! los Condes de Santiago de Calimaya, de Valparaiso. de Heras y 
Soto; el Sagrario Metropolitano, la iglesia del Pocito. fa de Lorcto, la del Carmen de 
Cclaya y muchos otros mas; las obras de utilidad publica como puentes, acueductos, 
alhúndigas. y las rnllitarcs co1110 las existentes en Can1pt.!che. Vcracruz. Acapulco. 
Pcrotc. etc ... toe.las ella~ estuvieron inspiradas en los 111oldes lh.:gados dt.:I Viejo f\t1undo y 
muchos de esos moldes se encuentran en los libros y los tratados"51. 

Por otra parte. ella es r\!"prcscntativa de una evolución paulatina del desarrollo 
arquitl:clónico europeo .. cvoluciún que aquí se conociO .. pues no hay que olvidar que rnuy 
buena parte de los arquitectos que aquí trabajaron tenían una solida preparación obtenida 
tanto en Europa. Flandes e Italia al igual que los ingcnicros rnilitarcs a quienes debernos 
tantas obras no sólo de ornato. sino de gran utilidad y que aún continúan sirviendo. 

------------------
50 

51 
l:>.• Ja Turrr V11J.u. Ern..-,.tu. •t..o .. hbru-. dt•drqutlt"C..tur.u", Ul\:'AP..t, ~1L•xtrt;,, 1971. 
l:>.• 111 Turrr V1llctr, Ern.....,.to. Op. nt. 



20 

Arc1uitcctos. civiles y cclcsi¡\sticos. e ingenieros rnilitarcs. in.spirndos en los modelos 
renacentista corno en los del barroco y del neoclásico fueron los poseedores de los libros 
y que revelan también el meticuloso cuidado de contar para su trabajo con las obras 
básicas que sus disciplinas requerían. 

"Queda fu<!ra do! duda que en el siglo XVIII el núm<!ro de obras de este tipo ya impresas 
fue enorme y qu.: en d rnorn.:nto d.: crearse la Real Acad<!rnia de las Bdlas Artes de San 
Carlos. esta recibió con10 parte del rico legado. una preciosa colección de libros de este 
tipo. Los inventarios de la Acad<!mia pu.:den r.:velar cuál fue el fondo de origcn de: esa 
bibliotcca. los libros enviados a fines dcl siglo XVIII a l'vli.!xico, y cuáles fueron los 
posteriormente adquiridos".52 

Durante el segundo florecimiento de la Academia -a mediados del siglo XIX. se 
aportaron los libros técnicos. sobre todo franceses .. entre los cuales destacan los que 
tuvieron influencia entre los arquitectos nuestros, en el ca1npo de la teoría, las obras de 
Durand. Violet-Le-Duc. Ruskin y Guad<=t. del con.: d.: pit:dra el Adhemar. el Pillct sobre 
la resistencia de 111atcrialcs y finalrncntc llegaron los nortcarnt.:ricanos proponiendo las 
más novedosas técnicas de construcción. 

"La única disciplina arquitectónica de in1rx1rtancia que no tiene sus raíces en la teoría 
italiana es la tecnologia. aunqu<: la influencia de los tratados italianos <:n cl desarrollo 
norte-europeo de los principios básicos de la construcción es rnuy profunda. La n1ayoría 
de los tratados y manuales d.:dit:ados a la tecnología dt:ben mucho a la obra de Philibcn 
Dclon11c. ••sus Nuuvclh.:s Jnvcstion~". en dondc cxpunl.!' los principio~ Lit: la carpintt.:ria. 
se vería seguidas por los rudimentarios estudios de Jousse y otros tratadistas del campo. 
La principal contribución de l)clorrnc -contribución que scria cspccíficarncnte 
reconocida JX>r los autores posteriores- t.:s la rcali;,r..ada por éste en el carnpo de Ja 
esterotomia. que él trata en los Libro 111 y IV de su "Architecture"53_ 

.. l...a estcrotornía puede definirse con10 una técnica para la "descripciónº de la 
construcción de bóvedas d<: canteria. A Philiben Dclorrnc se le debe cl hab.:r sido el 
primero en demostrar la validez de est.: rni.!todo de reprcs.:ntar la bóveda en d proceso de 
su construcción .. lo quc pcnnitc detcnninar a priori la forrna de cada una de sus dovelas. 
La esterolomia se desarrolló a partir de las técnicas de dibujo medi<:valcs. cspccialm<:nte 
del "art du trait" o su equivalente español. la montea. El an du trait se aplicó a la 
carpinteria y la bóveda de cruceria: estructuras cuya posición en el espacio queda 
clarificada por la distinción entre la nervadura y la plern<:nteria. De este modo. todo el 
volumen se reduce al arco. pudiéndose calcular entonces los pcrfil.:s de la construcción. 
Dclormc concibió la idea de utilizar los estudios italianos de: pcrsp<:ctiva para resolver en 
dibujos tridimensionales toda la serie de problemas qu.: planteaba la construcción de 
bóvedas rnasivas. "Pu&!sto que la montea estaba vinculado a un estilo que sólo s~ había 
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desarrollado en Francia y Espai'la. solamente se publicaron tratados de cstcrotomía en 
estos dos paises"54. 

"En unos casos consisten en tablas y gráficos de los tamai'los y precios de los materiales. 
como las obras de Wilsford y Salmón; en otros. se lrata de manuales para albai'liles. 
como. por ejemplo .• los de Halfpcnny y Price; y por último. están aquellos que constan de 
diseños para carpinh::ros. corno los realizados por S'"'ª" y Pain. cuyos repetitivos 
volún1cncs contienen una inforrnnción muy rudirncnlaria sobre Ja construcción en 
mamposlería y madera. hacia los últimos años del siglo XVIII aquel primer interés por la 
definición y explicación de los principios estructurales se vio abandonado, incluyo en 
Francia. por autores corno Monroy y Séguin. por citar dos ejemplos. quienes. siguiendo el 
modelo inglés. produjeron manuales para el uso inmediato del profosional arquitccto"55. 

En su sentido más literal. la arquilccturu civil afecta a las estructuras públicas y privadas. 
Sus orígenes se encuentran en aquellas secciones dedicadas a los L!dificios cívicos de la 
era rnodcrna y a la arquitectura dornéstica que incluían algunos de los tratados del siglo 
XVI. por ejemplo. los de Scrlio, Palladio y Scarno>'.zi. Los ejemplos de estructuras 
construidas (principalrncntc casas de carnpo) que ofrecen las prirncras publicaciones 
indcpcnc.Jicntcs sobre el tc1na reflejan un estilo nacional. Entre éstas se pueden citar 
Bastimcnts de Du Ccrccau, la Architeclurc Francaisc, en la qm: contribuyeron J\,fano. 
Maricttc y .l. F. Blondel. y el Vilribus Britannicus de Colin Campcbcll que tendría gran 
inllucncia en otras ediciones de Vitrubio que aparecería en el siglo XVIII. 

Las publicaciones alemanas dedicadas a los edificios cívicos modernos sc.: 1n1c1an en los 
primeros ;iños del siglo XVII. Durante los años centrales del siglo XVII se rccopilari;i la 
obra individual de un an..1uitccto. Borrotnini. aunque no llegó a aparecer irnpresa hasta el 
siglo XVI 11. y a esta recopilación le seguirían • durante la primera mitad del siglo, unas 
publicaciones tan teóricas y especializadas como las de Boffrand y Pcyrc en Francia. unas 
obras que divulgaban un estilo o un gusto determinado. como es el caso de las de Gibbs y 
Adam en Inglaterra. 

Las publicaciones relacionadas con la casa forman, una ramificación especial de las 
publicaciones sobre arquitectura civil y tienen un desarrollo independiente. El 
antecedente de este grupo de obras es el Libro VI de Scrlio que nunca se llegó a publicar 
y que contiene diseños de casas para todo tipo de personas_ Tras éstc.: aparcccrian. ya 
mediado el siglo XVI. el esludio de Du Ccrceau sobre los tipos de casa y sus fantásticos 
proyectos t.h: vill;.1s y cnsas de C•Hnpo. Estos últi1nos puede que inlluyer•tn todavía un 
siglo n1ás tarde en la obra y los proyectos de Le Pautrc. entre los que incluyen varias 
villas asimismo f"antásticas. 

Por oro lado. el estudio de Du Ccrccau fue quí:r.á la fuente de una de las obras que más 
innucncia ejercería de todas las publicaciones consagradas a la arquitectura doméstica: 
"La Maniere de bastir de Le J\,fuct". 
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"Estn obrn. que tuvo rnuchísimns ediciones en frnncés y una traducción ni inglés. 
introduciría la conciencia de una expresión arquitectónica desde el punto de vista de las 
clases sociales. conciencia que impregnaría rnuchns de lns obras posteriores sobre el 
tema. No obstante. las publ icacioncs francesas no llegarían a desarrollar plc!namente 
lodo el potencial que encerraba la obra de Le Muct hasta el segundo cuarto del siglo 
XVIII (y qui;r.á teniendo en rncntc el ejemplo de Cours de Davile en el que ya se incluía 
Ju arquitectura doméstica). con Ja puhlicnción de Jos estudios de Jomben sobre todo tipo 
de cusas pura todo tipo de personas. con la aparición <.le las e.xtcnsas obras de J.F. Blondcl 
y Briseux relativas a las casas de campo y. finalmente. con aquellos cuadernos que 
Neufforge dedico a la casa en su "Rccucil"56. 

Contrariamente a las publicaciones francesas~ las inglesas se centraron en los tipos 
básicos de arquitectura dornéstica rural: la granja y el "cottagt:". Escritas ya fuera en 
fbnna de rnanuah.:s para el constructor o su cliente~ ya fuera corno libros de divulgación 
para el aficionado. forman una extensión del impulso que diera Campbell al 
pa1ladianisn10 como estilo nacional y crnpic:r.an a apan.:ccr en los años centrales del siglo 
XVIII~ siendo su pri1ncra cxr>rcsiún el estudio de las granjas rcali:rndo por Oanicl Ciarrctt. 
al que sucedieron inrnc<liatar11cnlc los rnanualcs t.h: 1 lalfpcnny y J\..-1orris. /\ partir de la 
década de 1750 este nuevo tipo de puhlicación fue explotado por artesanos y con 
posterioridad a 1780 aparecieron un gran nún1cro dl!' ohras 111cnorcs dt:dicadas a la casa y 
en principio ligadas a un interés social. Pero hacia 1785 i.:stas publ icucionl!'s pasaron a 
ser un exponente de la moda roussoniana de la granjas pintoresca y sentimental. 
quedando excluida dt: ellas h.-xia irnplicación social o nacionalista l.a primera de estas 
puhl icucionc!" fuc el Rural i\.n.:hih.:ctura Je Pla\\.' c.1uc hasta 1 ~04 se n:cditú cinco vcct.:s. 
Malton daria entonces una dc.!finición dC"I estilo pintoresco la c.1ue se incluían los tejados 
de paja., los cntari1nados. las ventanas crnplo111a<las. lus vigas toscas e incluso la 
asimetría. La popularidades este tipo de libros sohre la granja pintoresca queda 
ntcstiguada por el hecho de que hasta los lujosos volúmcrn:s de gran formato dedicados a 
la casa de camp.1. como el de Richardson. introducían entre sus diseño recreaciones 
idílicas de la granja carnpesinn Los arquitectos rnás conocidos no puhlicaron nada de 
eslc tipo. salvo Sir. John Soanc. En dos 1 ihros publicados durante los primeros años del 
siglo XIX llegarían a constituir uno de los géneros más irnportantcs en el carnpo de las 
publicaciones arquitectónicas. al tiempo que hoy son un documento de Ja evolución de la 
arquitectura doméstica. 

Por otro lado. ya en los primeros años del siglo XVIII las publicaciones sobre 
arquitectura civil crnJ">C.l"aron a aharcar un an1plio panorama geográfico e histórico. como 
es el caso de Fishcr von Erlach. quien en su "Historischcn Architektur" incluyl.! 
monurncntos lcgcndarius Je In historia y de tierras lejanas. hacia los últin1os años del 
siglo este tipo d..: puhlicacioncs se había convertido en el vehículo de Uifusi .. 'n1 de las 
lcorias arl1uilcclúnicas rnüs avani'.adas del rnnmcnto. ~ralcs puhl icaciones h:ndian ahora 
hacia un plantcarnicnto radical. irnplicito en la inclusión de unos proyectos irrealizables 
que rcllcjahan In filnsofia de los ideales particulares de los arquitectos que los tra7.ahan. 
cspcciahncntc de Boulll.!c~ quien desarrolló un estilo universal basado en la observación 

56 Wit•rb~Jn A.~ CJuru. Or. c..·11. 
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de los efectos creados en la naturaleza. y de Ledoux. quien crearla también un estilo 
universal. pero en su caso basado en la expresión arquitectónica de los nuevos ideales 
sociales y los dcscuhrimicntos científicos. Con las ohras de estos dos hombres. en los 
cuales se desvinculaba la teoría de la práctica. las publicaciones dedicadas a la 
arquitectura civil. sustituyendo al tratado general. al igual que éste había sustituido a las 
ediciones de Vitrubio. pasaron a ser el modo de expresión de los ideales y principios 
arquitectónicos más progresistas y más riguroso de la é(X>Ca. 

Lo que es un verdadero cambio de 180 grados en el aspecto teórico formal. lo constituyen 
las t<..-oría.~ del también profesor del Politécnico de París • .l:N:J: Durand, que apasionado 
por lo utilitario y económico de los edificios. no duda en arremeter contra el máximo 
dogna arquitectónico de muchos ailos. los órdenes clásicos. "Debemos concluir 
necesariamente que estos órdenes no forman la esencia de la arquitectura. que el placer 
que uno espera de su uso y de la decoración resultantes. es nulo; y que en última 
instancia esta decoración 111isma no es sino una quinu:ra ocasionando gastos que son una 
locura". según se cxpn.::sa el propio llurand en el prólogo de su edición namcnca. 

Hemos enlistado los libros que pudieron influenciar a los arquitectos mexicanos durante 
los siglos de dominación española. pero sin cmbargo9 los arquitectos mexicanos no 
siguieron scrvilrncntc a los tratados ni a los grabados de las obras macstra.s europeas* sino 
que las incorporaron a su expresión estilística y ornamental. valii.!ndosc de los recursos 
que les otorgaron sus búsquedas siempre originales. habiéndose creado no solamente la 
arquitectura .. mexicana" sino que Jas diferentes regiones tuvieron acentos diferentes. 
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1-2. APRENDIZA.JE DE LA ARQUITECTURA EN 1"UEVA ESPAÑA 
A PARTIR DEI. SIGLO XVI. 

lnforn1acioncs de los cronistas. 

"Si consideramos que la Arquitectura Mcxica se cncontrnha en proceso de 
dcsccntrali7.aciéJn. esto cs. desarrollando su mayur capacidad constructora en las 
provincias y destinando obras de mantenimiento y conservación a ta capital a la llegada 
de los conquistadores. 1x1dcrnos h.:ncr una mejor perspectiva lh: los acontccirnicntos en 
torno de la producción arquitectónica suscitad¡¡ posterior a la <-"'>CUpación española. Con 
esta dcscl!ntraliJ.ación no sólo se cxporta la IOnna arquih.:ctónica sino la capacitación de.: 
la rnann de obra loc;.11 por los canteros y constructores n1cxica. qui..:ncs rx.'lscian una 
herencia escultórica proccdL:ntc <lL! Cha1co. Coyoacun. Culhuaciin y -rcpctanco. 
agregando por supuesto las tarea!"- co1nplc1ncntarias en la producción de edificios 
pUblicos y rnonunH.:ntah.!s Estos L:difícios tendrían la función de sedes de las 
representaciones n1cxicas en las provincias adheridas a la expansión. presidida~ por el 
n.:spcclivo Cnlpixquc o inll.:n<lcntc regional. Fsto nos aproxirna a una cxplicaciitn del 
porque. a la llegada de los espanolcs y aún lejos de la propia capital. se encontraban gran 
cantidad de sitios cuya arquitectura co1npartc clcrncntos rncxica. así corno mano de obra 
parciatm'-"'lltc capacitada en la edificación. 

\ 

\ 

~---------'-------"----------.L ·"<> .u· 1'1~.3 

lo:n ut111 de• 111~ dL·scr1pr.m11r:,. dc-1 Co<l1t·c· O:;un11. ~r 1!11~;lrn 111 fobru·11 <k l.1 nut""d l'alc'1rul lif' Mrx1co. orll'nloda de 
JXlt1ic·nlr •1 ·orar.uh'. frrnlr '' lo <11w ron d l1c111¡10 :-;1· ll<uno l'l.:1zucli1 del Motrq11r.s. i1 ruyo n1.arr,r11 oricnlr ffoh;1 In 
c·m111 dr llrrniin Corlr!-1; l,;1 111lrod11c·1·1011 d4· c·;1rrrlill.1s lrnn:;port.nl;is por ind1r.r1111s. ft!.'rn11lm d f!C';irrt.'O de 
numrro::o~ 111o1lrrmlr:1 de- rnn::lrurnon. r.ohrr lodo lo:: ~randrs monolito~ r'llr;11do:; tll' lo:-: ndor;1lono~ y p<1l;1t·1o:i; 
de lil demohd;1 7cc11orhl1U.111. <11.,1rrc·.ido:1 p.1r;1 t.•11tr1l'i1r las nu1-·v11:1 co11:1lruc·t·1011r:c de l.1 crnd.ul h1s¡>.1111ca 
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"El constructor indigcna prccortcsiano es, a partir de estas consideraciones. un personaje 
cuya ubicación en algún estrato, cspccillco del tnarco social es un poco coníusa a 
prirncra vista~ sin crnhargo, intcntcrnns su identificación prirncrarncntc corno grcrnio para 
así aproximarnos al personaje en el contexto central y regional. Para el caso de la 
producción de Arquitectura en el contcxtn de la sociedad n1cxíca, los grupos que reciben 
una iniciativa dirccl•1, es decir los constructores, pueden encontrarse en un estrato 
inlcnncdio o transitorio._ dchiJo a que su lahor pcrrnitc un aparente llujo entre arnhus 
estratos básico: pillis y rnacchualcs. Co1110 vcrc1nos a continuación, no sólo el grcrnio de 
constructnrcs ¡x1dria ocupar un estrato transitorio, si consideramos que al crnprcndcrsc 
una conquista territorial o tributaria, se desencadena todo un r11ccanis1110 social dirigido a 
la cx.Jlélnsiún. el papel de los rnicrnhros de la socicd..'ld adquiere característica$ especiales 
y cstrcchanu..:nlc vinculadas entre si. 

"Si una iniciativa del poder central iha dirigida a la expansión territorial, en una primera 
etapa. esta seria niah.:ria dt.!I grcrnio de corncrciantcs "pnchh.:ca ... quienes a 111anc..:ra de 
información en torno a los lugares visitados. los 1nis1nos cnrncrciantcs podrían 
cnnvcrtir-s..: en el ct.:ho pura provocar una ,afrenta o conflicto En una segundt:t etapa. se 
planlcaha lo.1 Cl'UH..llll~la li~u .. ·a~ lo~ guerreros y tuda la C~lructura nulit;tr p;trticiparía 
activanh.!nlc en c.;sta crnprcsa cxpan~ionista. irnporll~ndost.: fisicarnl.!ntc.: a los grupos 
locales. l .. "l guerra. corno institución social. pucdl.! en apari\.!ncia concluir en esta etapa~ 
sin ctnhargo el pago de tributos. los enlaces y ligas de paruntcsco. así co1110 la .¡arantía 
del orden social mexica. serán algunos efectos producidos por esta imposición".5 

lJna vc/. cnnsu111ada la presencia tncxica. incluso con el envio de fiunilia.s entera..-.. que 
habita~cn los lugarc~ conqui~tados eru el grc.:1nio <le los tctlcnpaqucs o constructor-es los 
que ocupar-ian la ntcla terminal de la l!xpansión. irnponicndo la presencia tisica por 
nicdio de la cdifícacicln de obras con apego tOnna al n1is1no conct.:pto arquitectónico de 
la capital. Entiendasc corno promoción la posibilidad de uno o más personajes de un 
estrato. de oplar por nH.:jorcs condiciones socialc~. a trav.::~ dc.; ~u c..lust.:rnpcílo con10 
miembro de un grcrnio~ en estas condiciones. el calqucl/ani. n..:ccptor- de iniciativas 
pro\lcnicntcs del seno dt.:I poder y al rnisnto tit.:111po cjccutor e instrurncntador de obras. 
puede cvcntuahncnte representar al gremio constructor en este estrato transitorio, ya que 
acuerda al margen de dos instancias: aquella que genera la iniciativa de construcción -
tlatoani. ciahuacóatl. tlatocáyotl. etc- y quienes ejecutan flsica1ncnte la obra -
calrnananíme, tctlepanqueme, tlacuilolll. <!le. 

"Este trabajo tributario se i111ponia aquellos constructores de la localidad conquistada. en 
prirncra instancia~ c.:n caso necesario, se exigía la participación del resto de la pt"lhlación 
en el Coatéquitl, convirtiéndose los trahajadores en tequitquinirnc -obreros sujetos al 
itnpucsto o tributo- y. según el volurncn de obra. podría n.:qucrirsc del r..:cluta1nicnto ,_h.: 
algunas poblaciones vecinas. según la especialidad de cada una dc cllas~ toda esta 
actividad era regulada JlOr el Calpixquc. Calpixqui o intcndc.:ntc regional. "El que guarda~ 
gohicrna o dirige un puehlo" quien decidía sobre lo que hoy podernos interpretar corno 

57 VUl.slu..,._ P~r1•, ... Al11:.,.ndn>. ·~ 11:1u•• L"Un'ilruy,•n 11:·afrMt!I>•. En cu11d••rnc.w J''ª"fUIU .. :tur .. J11:x.11.•nL·i• (1..Ju,:16n 1.."'!'llpi.-.:to1I). 

UNAM .. l'JIJO. Ml!xko. 
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programas arquitectónicos de su localidad, en acuerdo estrecho con el Calquetzani 
(Nah:Calli-casa/quct/.ani:facturnr, construir. levante "E1 que construye casas" Existen 
pocos casos de trahajaUnn:s no asalariados de ticrnpo completo, ya que, sahcmos. el 
Coatéquitl reclutaba personal de tiempo parcial; excepto en aquellos casos que la obra 
lcnía una duraci ... )n considerable corno en lu edificación de ~rcocallis (tc1nplos). rrcccallis 
(casas habitación suntuarias o Palacios) u ohrus urbanas di.! infraestructura .. educación o 
espacios comunitarios"58_ 

Al p1r drl rcrro <h-,lm;uto i1 t·<tuh·r.i. nunirro:ms 1nd1~t'f1tts :;.:· .utic-~tr.111. c·ttp1l;1nc•1dos por Jo~ mm-slrns 
r:-;p.nnolr.:, ,, ha r1.lr.1rrion dr 1., pu-dr.t 11::.iruto pohmr.1 y po::lt·rionn<·nlr .• 11 l.1btndo y L"Orlc 
<~h·11·ulu1111ro n·t¡urrnlu IKlr 1 •• 1-J1fu·.11'lllfl tl1· lllJ1"•·1" 1'1111:--lrut•t'lllllt.;i r11 ,,r1111·1µ1n. lo.'I fll'lºl'S•JrtUS p,¡rJ 
d culto. 111 ndn1111nclrnr1on y 111~ 1.·.1:o11t;i dt· lo-. ro11q111:.:l;1dore:< lriunf,1nh-:-1 to::ittt 1lm1ltdC'1on ~C' em·ucnlra 
en t.•I "Cod1cc 1'1orcnl1110". 

"Como se ha dicho anterionnente el Coatéquitl o Téquiutl. trascenderá más allá de la 
conquist..'l y pcnnancccrá corno organi7.ación dt:I trabajo -tradicionaln1c.:ntc- no a.salariado 
y con ml"H.Jifíce:scioncs Jl''lCO significativas. hasta nucstrns días~ su fílnsotla es la 
riroJucción de ohras d~I bi&.:n con1Un. apllcam.Jo según su 1nagn1tut..l. jornales de tic.:1npo 
parcial de manera que no afecte la cconornia cspcciali,.-..ada y prcdorninantc en la 
localidad; en caso de grandes obras se permita -y solicita- la participación de otras 

58 
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localidades. generando con ello una intensa dinámica en el sistema de poblaciones 
próximas entre sí. situación proveniente qui7.ú, desde tiempos remotos". 

Ciertamente. la herramienta indígena consistía en piedras cuyas características de dureza 
supcrnhan uqucllas suhn.: la~ cuales se lrahajaha u se esculpía. en el caso dc cinceles -las 
hcrrarnicntas rná..o.; Jifundida..c.; ... los basaltos andcsilicos eran los rnalcrialcs rnás utili:r.ados~ 
sin embargo. las arenas en su runeión abrasiva jugaban un papel decisivo en el acabado 
de las esculturas que una vez terminadas. luclan una muy fina cubierta de estuco y 
pintura; gcnemlmcnte asociada a la filiación de la deidad u objeto trabajado. 

t:n rl hhro X dr.I Cod1rr ~·1on·nl1110. ilp.trrrl'll ('11 1.1:i hOJ··~ 16\1. 17. 1711 y rn. r1rrlo:i d1buj0S rd.1C'IOno1do~ 
con In r.on:clrurc1on. ••!U romo trxlo:: t·xphr.il1vo:1 t:n l.t :;r.:und.1 l,1111i11.1 1lu:~tr.1 lit ron::lrurl·1on dt· UIM 
c11:'4 de• ll"d1u dr du:-i •1t1H1~ prU<t :-mpurl.ir un 1,_·.1l..ilkl1._'. ¡..1o11d 111u11lftrlu lu~ t·.1q1111\1·10:-1 sul>«·fl I~ nmrillu:-i 
unu \IC"l fincmto~ lo!! n1uro~ d1· dr.spl.1nlr y :-1us rolr.e,rt"l dt·slJ.10:1,in los m,1f1t·r.11111·n("s Ut"i't~rms pdr11 Id 
lcchumbre. 

Otras herramientas que han llegado a nuestros días -como objetos arqueológicos-, son las 
llanas para aplanado~ lns rnatcriah!s usados paf'a su fabricación eran rocas cuyo p..::sos 
Csp.:!cilico era 111cnor que el util i/aJo para otros artefactos. nos n.:fcrirnos a tczont1cs y 
escorias volcánica.~. ) .as plornaJas se conocen en piedra y ccrárnica. Por otra parte._ la 
n1adcra dchió ocupar un lugar irnportantc en In construcciún dt! ohras públicas y 
hahitacionalt::s._ en cuanto andatniajc para pn-.ccsar la construcción. sin f.!rnhargo. pc."">Cns 
cjcntplos existen di.: este rnalr . .:rial ya que su conservación requiere condiciones especiales 
de contexto arquenlúgicn. su íunción fue hasicarncntc la de ahsorción de esfuenos a 
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nexo-compresión y 1 ihrnr claros en vanos a manera de dinteles, morillos, jamhns, vigas o 
gualdras. 

El enorme progrumn de construcciones rcalin1do en el siglo XVI, contó con pocos 
especialistas de alto nivel .. pero con un gran vo1urncn de mano de ohra no especializada~ 
para organizar el trabajo. Los conquistadores se valieron de la estructura prehispánica. 
que ascguraha la cnlahnraci<ln de los trahajadnres de acuerdo a los esquemas de la 
tradición indígena; los españoles .. al conservar a caciques y capataces indígenas. 
pretendieron alcanzar la cfCctividad del trabajo. Los cronistas hacen tnc::nción a lns 
grdndcs equipos a los que se cncorncnduha un trabajo. para el cual unos pocos 
trahajadnrcs entrenados eran suficiente~ el fcnbmcno deriva de la ausencia d..: grcrnios 
organi;,..ados y a la ahundancia de peonaje~ pese a estas gr-Jndes deficiencias. se obtuvo un 
importante ahorro ccnnúmico. lo cual era i1nprescindihlc. dada la magnitud de las 
cn1prcsa f~ctirúrnonos en csh.: punto a lo que anotó Sahagún acerca de las capacidades 
c..1uc &.h . .:rnnstnthan lo~ indiecnas. en In rctCn::ntc al arncndiznje de nuevos oficios. 
reflejando a~i nli~1110 los alcances del apn.:ndi:l".ajc que se pn.tcticaba: "El oficial de 
cualquier oticin rnccánico prirncro es apr..::ndi7. y d..::spués es 1naes.tro de mucho~ oficios .. y 
de tantos. que dc él sc pucdc decir que él es ornni hotno" ••F.1 hucn oricial rnccánico es 
de estas condiciones. que él si.! le entiende hien c!I oficio en rahricar e imaginar cualquier 
ohra. la cual hace después cnn facilidad y sin pcsadun1hrc. al fin es rnuy apto y diestro 
para tn.1.rnr. cn111poncr. ordenar. aplicar cada cosa por sí. a prnpúsito El rnal oficial es 
inconsiderado. cngañitJnr. ladrón y tal que nunca hace ohra pt:rll..""Cta ... •• "El lapidario está 
hien enseñado y e"a111inadu en su oficin~ buen conocedor de piedras. la5 cuales para 
lahrarlas quítalcs la ra/.a, c<°Htalas y las junta. o 1x:ga con otn:ts sutilrncntc con el hi.:tún, 
para hacer nhra de rnosaico ... " "El carpintero es di.! su olícin hacer In siguiente: cortar 

t:n una r~rr.n.1 drl Cndu-t• t"lorrntmn .• 1¡i.trrrr un r.1r¡11nlrro rq11ll.1ndn un.1 v1r..1. ;,d<·n1.1~ tk lo:; 
d1fcrcrih·:-1 •·orle~ 11s.1ilu:-1 p..ir.1 l,1 cd1f1t.,11.:um v1.:111·t.1.'I. rt1!111:-.. "'A:•t:> ~h· t·nlrc:-udu. ~ukr;ui pilotes 
pttrn «imtl"nln, rolumnu~. purrlrt~. rolh1.o y t-,l11rn~. drh1;1 ~wr dn-,\ru rn Id fobr1t-.1r1on de mueble~ 
y lcjndos. 

con hacha, hender las vigas. hacer irozos y aserrar. corlar ramos de árboles y hender con 
cuilas cualquier madero. El hu"n carpintero suele medir y compasar la madera con nivel, 
y lahrarla con la juntera para que se vaya derecha y acepillar, emparejar y entarugar y 
encajar unas tablas con otras y poner las vigas en concierto sobre las paredes; al fin. ser 
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diestro en su oficio" "El cantero tiene f'ucr,,.as y es recio. ligero y diestro en lahrar y 
adere:.-.ar cualquiera pi<:dra. El huen canlcro es hucn oficial, enlendido y háhil en lahrar 
la flÍCdra. en dcshasfar. esquinar y hender con la cui1a. hacer arcos~ esculpir y lahrar la 
piedra nrtiflciosarncntc; farnhién es su oficio tra,..ar una ca."i:ll, hncc:r hucnos cirnientos y 
poner esquinas y hacer panadas y venlanas bien hechas, y poner tabiques en su lugar".S9 

Sohrr Ja!l' virludr:rr drl b1wn riJnlrro. rl rodwr r':l'l.1hlrrr lo ~•r.u1rnlr· ">:r r;1t1lrro l1rtir rurl'7 ... p1 y r' rrc-10, 
liirrn. d1r.slro en lo1br.1r y •t<krr7.ilt ru.1lq111rr ~11t•dr.1. r11 dr:-.-b.1st.1r. rsqum.1:-; y fwndrr c:-on fo cul).1 y 
hnt·rr dtl'O!'I. l<1111l11r11 r:c; :ut ul1no ''""·"' u11.i 1·.1:-;.1 y IMcrr L11t•110:. nnrn·utos ; poner lo1b1qurs ~·n su 
lur.ttr'" 

"Para alcan,..ar a cornprcndcr Ja gran cn1prcsa conslructiva rcali7 . .ada durante el siglo XVJ. 
es necesario considerar los cnnocirnicnros constructivos que fHlScia el rnundn indígena; 
es ra;l'onahlc en rnúltiplc.:s tareas. no eran c¡1paccs de lograrlo~ por otro J:uJo, la pohlacibn 
indígena en su conjunto pc.lseia muy diverso avance en las tc!cnicus con~tructivas y por sí 
sora no pudo hahcrla rcali/.adn /\tnhas partes lograron organi ..... nrsc. de tal fortna. que 
ohtuvicron un cficicnh! resultado. l .. .as cn)nicas rcpt"lrtan afirmaciones a veces 
conrradictorias en que se alaha la gran hahilidac.J nativn, conrrapuesta a la Jñlta de 
inicialivu del indígena. pero en ningún ..:aso podernos dudar del avance logrado en la 
construcción por las culruras prehispánicas l..a anligu.a tratliciún en la organi,.aciún y 
ejecución de Jos grandes tcrnplns indígenas fue con tnda seguridad con clcrncntn dt: gran 
utilidad en la lahor constructora del siglo XVI~ sin cn1hargo. esta facultad ·'"°"e ejercía 
snlantcnrc en las ,erandcs conccnlracion~s pohfacionalcs. dejando de hu.fo a las 
con1uniJiu.Jes alejadas y a las lrihus nur11áJicas J·'.I gran ..:cnln> que fh.:rrniliú h.t c'pan.sión 
e constructnrc~ hacia otras fue la C~ucnca de Mé."<ico. y el gran avance tt.!cnicn al qut: se 
llcgi1. quedó dcntostrado en las obras crnprcndidas inn1c.:Jiatan1cn1e después de la caída 
de Tenochtitlán".60 

"Tcxcocn l.!ra farnoso por sus alhañilcs. carpinteros. pintores _y talladores de rnadcra; 
C'oarcpcc y (~halen por sus ladrilleros. caleros y herrcrt"ls: Coyo:1cün por sus canlcrns y 
carpinlcrns; In r11i~n10 se decía de Xochirnilco y {)tun1ha. l .. a \lcrc.Jac.J es que: cada 
pohlación de los alrededores de Tcnochtitlán dehi<l tener su grupo hien enrrenadn de 
artesanos de la construcción a partir de Ja tercera década del siglo. J .a reconstrucción de 

59 
60 

S..h.rglut,. Fr.1y S.•r·n4rJntu di· •• •H1 .. 1nr111 G·rw•r4J d.- la .. ti"''"' 111' Nu1•v4 E .. p¿.11t11•, &l. Purrú<1, l\.t•·'lllu·u, 1%9, Tonw, JU. 

114/4 J.ctnM•ltn,. l.i1-clJM1rdc•,. Al1:•• ...,.,l•n• lot h-.. ~,1,.,:1 .. vim•utdl c•n C.1d11,. Ch.1nlún Olnu .... l\.fc\-..;u·1,, UNA.\.f, J94.I. 
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la capital signitictl la orguni,..ación de una rnagnilic•1 escuela practicn que pcnnitió en 
corto tiempo mejorar Ja superioridad alcanzada a partir del siglo XVl".61 

t:I arte dC' l<i l"<1rpinkrt."I. dt•huin ;1 l.1 tr.1d1r1on niud<·;-ir· y ¡ud1.1. h.dlllllo ;1 lo:-t arlrso1no~ dcdu·.,dos .s 
fo con:1lrurcmn por :-u¡:,fo:; )'" prmr1p.1lrnt'nlr <'lllrr l.1!t c.1¡>t1!' popul.irr~ 1'.1!'<1 por :wr un.1 lr.11h«1on 
que loduvln :mL:m,lt· t•uln· l11s polil11c1oncs dlcd11nc1s •• lo!i Lc1~•1m·s. r1t:ds t·n n111dt·r.1:o1 

"Hahía en el rnundo inJígcna árhitrns o expertos en edificios (tct/otzoncatlatzontcquini). 
dihujadnrcs (tlatlilannni). n1l!didon.:s (tlal¡Jrnachiuani). cd1ficadnn.!s (calquct'l.ani) así 
corno alha~ilcs (tlahquilqui). aparejadores (tlachichiuaui). cah:ros (tcncxtlatiqui), 
canteros (lctzot;t_nnqui). carpinteros (quauxxinqui). c1nhctunadnrcs (tlat~acuiani), 

encaladores {llaquilqui), cnlndadnrcs (llacoquial1li), cnlalladores (quauhllarnalqui), 
herreros {lepuzpitzqui), horneros (tlaxealicuxiti), pedreros (tctlapanqui), tejeros 
(tapalcacopichiualiztli) y vidril.!ros (tl.!uilocaxchiuhqui) l.!nln.! otros. l)ircctamcntc 
relacionado con la mano de ohra cstún lns instrurncnlns (tlachichiualoni) hcrrarnicntas 
(tcpu/tlatlatquit1) y equipos utilizados en la cdificución Así será (Xl.~ihlc ohtcncr 
tncdianlc su descripción. las posihlcs npcinncs de usn, las hascs para la dclinición dl! sus 
características. He aquí algunos cjcrnplos: el carhón o escuadre (tlanaca;r.anoni), la 
plomada común (temetztepilolli) y Ja plomada para reglar (lemetztauauannni), Ja plana 
(llalquitell), cl compás de hierro (lepuz Tlalmnachiualoni), el hru~idor (tlacaniltetl), el 
escoplo (tepuztlacuicuiuani). el cincel (1encuitlacuicuiloloni), el taladro 
(tlamamaliualoni) y por último lns equipos de transporte, los andamios (quauhtlapcchtli) 
obra falsa o cimbra y para elevación de materiales cstaha la polca 
(quautcmalacatlatlccauiloni). u62 

-----------------
61 

6Z 
Ch.tníón~ C..rlos. El ~ir.lo XVI 1•n :\1l-•1r.:n, Ul\:At-1 •. 1977. 
k"'"" Lornt•li. Ll.•un.trJo. Dr. nt. 
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l-c .. difusión de tecnologías diversas se logró por dos vertientes. dado que pronto artesanos 
cspni\olcs e indígenas fueron enviados a la provincia y por la llegada d..: indígenas de 
regiones rcrnntas que fueron traslados a la capital a capacitarse~ arnhos propiciaron 
pcn11ancntcs rnovili:l'.acioncs di.: pohlación. A este li(Xl de capacitación práctica se añadió 
la cnsci\anza fi."lrn1a nrgani/.:u.Ja en escuelas o en centros de instrucciún tctlrica nrgani.,ada 
por especial islas~ cnlrl.! la!'-. pr·inH.:ras. nH.:11cionan.:n1us la escuela Lh.: Artes y ()flcins de 
Fray Pedro Je C.antc. anexa a la capilla San José de los Naturales en el Convento de San 
Francisco de México. y el irnpcrial Colegio de Santa Cruz de ·rlatclolco. Monjes y 
artesanos españoles brindaron instrucción especial a artcs.."lnns indígena.o,; para la 
rcali/ación de ohras especificas. y la hahilidad lograda fue transrnitida de inn1cdia10 a 
otros ptlr lns ya inslruidos~ por cjcrnpln· Fray Juan de Alarncda instruyo a un c.:quipo de 
indígena . ..; en ohras hiJniulica....: para la obra e.Je l luaquei.=hula. los cuales postcriornH.:ntc se 
trasladaron a Puebla~ el carpintero español Sehastían García instruyo a un grupo en la 
técnica de la carpintería rnudéjar para techar el tcrnplo de F.tla y al acontecer su rnucrtc. 
los indígena._. pudieron tenninar satisíactoriarncntc el trahajn que García dejo sin 
concluir. 

"Oc la gran capacidad lograda fH"lr los indígenas. dan fC los csfucr/os e iniciativa de 
cspa;lnlcs encarninadas a prohihir el acceso a lns indígenas a los puestos superiores de lns 
grernios artesanales. l .a verdad es que el indígena con10 todo hornhn: prirnilivo. 
desarrolló en principio una gran habilidad rnanual para asegurar su subsistencia. y 
JlOSlcriorrncntc. al adquirir 111adurc/ cullural. rnanifi.:slú po..;cer una profunda curiosidad 
por ndquirir cualquil!r avanct: 1Ccnico qut: IL! hiciera n.1lla l!n t:I cjcrcicin de sus 
facultades". 6.J 

Jo:I úlllmo oric·10 dcscnlo ('0 dJrho l·udwe. 1·s 1 I 'le- 1.1 hcrrrn.1. qui· 110 1·r.1 t·o110c1dn c11 lc1 
t•poc11 prrh1,fMllU'<1 s.ih<tJ!llO. 1ldinr ,,1 l>orn h1•rrrro ..,-:1 .. f:I b1wn lwrrr·rn r.i dr hu••n JUIC'IO_ 
y :cuele hrndcr con 101 t.1J.1dr"ro1. m;1;.1r y m.irlllli1r y u:;ar fr.i~uJ y rurllc:.i y rarbonc:1 y t•ortar 
rl hirrro dr pc:clo. romo ,, furrl' ;ilr.1111;1 r(·r.1"' 

Fs- importante mencionar tamhién los corncntarios que acerca de los artesanos indígenas 
dejó registrados Fray Aartolo1né c.k: las (~asas. en su célchrc Apología e Historia nos dice: 
.. En toda la Nueva España. y cnrncnzando por los oficiales de los edificios y casas. había 

63 Marlfnp·,. M•rin, C..rlo<i. Lu (·un~ll'uL:11.._·1ón t.•n t.•I .uh•, C.!\1.1.C. !\.ifo,.h.:o, 1993. 
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cnlrc ellos oficiales de hacer cal y ndohcs~ hahia sacadores de piedra~ y esta piedra no con 
harras dt..! hierro. si no con palos tnstndos la sacan de la cantera_ l lahía canteros que la 
lahrahan con pedernales tan pulidarncntc con10 en nuestra Castilla nuestros oficiales con 
cscn"las y con picos Je acero; traían tosca y lahraJa para vender y todos rnah.:rialcs para 
edificar casas y otros edificios y hoy hacer rnucho ladrillo y tejas ... " "Ese rnisrno había 
quien cortase rnadcra~ vigas grdndcs y fk!qucñas~ alhañilcs y carpintero. grane.les oficiales. 
cS(lCCialn1cntc los alhañilcs. que hacía y hoy hacer ohras y edificios dignos de ver. y las 
casas qut.: han hecho a lns españoles en J\.-té."ico y en otn:is lugares y las igh.:sias que han 
cdilicadn. y p;.1n.1 los religiosos rnuchos monasterios'º ... '"Hahia carhnncros que hacía 
carhón y lcii.adorcs quc traían a vender leila; oliciales dt! hacer esteras de: hoja de palma 
rnuy delicadas. t.lUC las podian poner r>«:lf las paredes en las casas de los scilorcs de 
Castilla por paños e.Je pan.:d. aún los veranos, porque son rnuy frescas y de estas rnuchas 
son pintadas. poniendo muchas palmas de ellas de colores cntrctejidas.".64 

Respeto a la conslrucciún de los grandes edificios n.:ligiosos. 1.as Casas las describe en 
estos térrninos: .. El palio -n atrio. es una pla/.a grande cerrada de alrucnas, levantad.a de 
un cslado del sucio .. JX--.CO más o rncnns .. blanqueadas de cal, muy lindas. que hacen los 
indios dclanlc de la puerta Je cada iglesia. dond~ caben treinta y cuarenta ruil personas. 
cosa rnucho de ver .... "cuando se hacía la ciudad y los dichos edificios. andahan sohrc 
cincucnla mil hn111hres oficiales haciéndolos. y era cosa rnaravillosa ver el silencio que 
tenían. que no parecía sino un convento de fraile~ que estH.ha en coro o en capítulo, y así 
Jc propú:-.ilo los notáharnos lu:-. f...JUC alguna~ veces :-.al ian1u~ a ver cúrno lns hacían. 1.os 
edificios. n1onlañas. y peñascos y carnpos o prados y hnsqucs que hicieron y animales 
que pusieron vivos en ellos en las casas reales. donde suelen vivir los vírn:yes y el 
audiencia real .. todn encima de los corredores y los senadores y vergeles rx'lsti"os para 
sl•lo aqucl día, y los adornarnientos de escudos de nores y otras rnil cosas graciosas que 
suelen hacer. no puede nadie explicarlo y mucho menos cieno encarccello.".65 

Fray Jcrónirno de: Mcndicta. en su obra "Historia eclesiástica indiana", nos refiere al 
proJlt'tsito lo siguiente: "l.os edificios que se edificaron para morada de los frailes son 
paupérrin1os y conll"">rrnc a la voluntad de nuestro padre S. Francisco~ de suerte que los 
convcntos t.h.: tal ruant..:n.1 si.: tr.accn. lfUC no tengan nH.ts de sci~ ccldus pura dunnitorio. Je 
CK:hn pies en ancho y nueve en largo. y la calle del dnrrniturin a lo rnas tenga espacio de 
cinco pies en ancho, y el claustro nu sea doblado. y tenga sictt..: pies en ancho. 1 #a casa 
donde yo esto escribo edificaron a esta misma traza".66 

En los mcrnoriall!S de Fray 'roribio de Bcnavcnte .. Motolinia, encontramos las siguientes 
anotaciones: ºrkl in.genio e habilidad de estos indios naturales en las ciencias de leer .. 
cscrihir. contar· y 1añcr y latín. El que cnst.:iia al hornhrc la ciencia .. ese rnisrnu provt.:yó y 
dio a estos naturalcs grande ingcniu e hahilidad .. la cual hahiliJad pareccr por todas las 
ciencia!' .. arle e oficios l.fUe les han en!->...:ii¡tdo, porque con todos h¡1n ~al ido. y en rnuy rnás 
breve tiCmJXl qu~ no otras naciones, en tanta manera. que en venido(s) los oficios que en 

.... 
65 

66 

c ...... , .... i:,.uy U.1,.luhuno."•o.lf• r-.. .. ,. Apolc.,ii•• 1• Jft .. tun.t, ~1{•:i.u.n. Ed. PorrÚ••· 1%9. 

c .. -.,,. f:,..ay 8drt11lonM·· '"'" ru .. ,. Op. 1·11. 
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Castilla están muchos ai'ios en los de aprender acá sólo mirarlos y verlos hacer. han 
rnuchos quedado ... " "Hnc~n estos naturales todt."J lo c1ue es menester para una silla de la 
jineta., con su coraza,. snhrccora.4".a,. bastos y el fuste; verdad es que el fuste no acc:rtahan 
hicn a lo hacer. y co1no un sillero tuviese un fuste,. corno es de costurnbrc. u. la pucrta. un 
indio CS(lCrt'l que el sillero se entrase a corncr. y lh:v,t., el fusle pura sacar otrn~ y sacado 
ulro,. ull"u Jh.1. a la 1nis111a hora que el sillero co1nía,. torn<'• a poner el fuste cu !->U lugar. 
cuando el sillero vio que fallnha el ruste:,. hicn tcrnfa que su oficio había Je andar pnr las 
callt.!s en 11uu1us <le indios. corno los otros oficios .. y asi fue <lt: hecho. que Jcscl!' a seis u 
!->Ích: días vino el indio v..:nc.Jic:ru.Jo fu~tcs por las calles. y íuc: i.:n su caso y Jijnlc que si le 
quería cnrnprar aqui.:llus fustes e otros~ Je lo cua1 hicn y vcrdadcrarni.:ntc le pes,'•. JXlrlf,Ul! 
c1 oficio en los indios. luego hajan los precios, los cuales los oficinle;:s Je Castilla acá en 
esta Nueva EsJ'l-'1ila l1a11 puerto rnuy caros.". 

El arquitecto Carlos Clutnf()n. ha entresacado la siguicntt! lista de.! oficios rclacionac.Jos 
cun la cu11:-.t1 ucciún. que se 1111.:nciuna11 en c.Jivcr!"us docu1111.:nlus lh.:I siglo XVI .. •u.¡uí 
transcrihin1ns los por él n11.:ncionaJns: Alhaílilcs. adornistas .. upan.!jndon.:s. canteros. 
carpinteros Ji.: lo hlancu .. carpinteros e.Je los prieto. curli!->tus. c.Jcstaji.:rus o lh.:~tugistas. 

Cft1JlCJradorcs. crnpclechaJnres. cnfCnit!ros. cntahladorcs .. entalladores. cspnrtillcn.1s. 
estuquistas. ínntancr,1:-.. grutcscantcs. herreros. ilu111inadorcs. irnugineros.. nH1sadorcs. 
1na .... 01H.:rns. rnunu.Jurcs. olicialcs de rnclal. oíicialcs tnccánicns. pan:dcrns. pedreros. 
picdrupi"¡ucrus. pintores quarti.:h:ru~. relojeros. relahlistas. rcji.:ru:-.. soladores. tal 1 is tas. 
tapiadores. tajeros. tcndc:ros. torne!rns y yeseros. 

"Huho en el siglo XVI cuatro rnodos distintos de reclutar obreros para la construcción: 

1. l.a esclavitud, 4uc h.:rrnin<'> haciu 1561 y fue abolida legalmente hasta 1569. 

2. F.I trahajn nu n.::rnunc:radn que se crnph!,) hasta 1550. 

3. El trabajo forJ'adn y remunero. desde 1550. 

4. El trabajo libre ~cmuncrado. a partir de 1575. 67 

[.a r..-.rma principal de ohtt..!ncr lrahajo no rcrnunerado fue et repartirnit=nto o asignaciún de 
trabajo a un núrncro c:~pcci llco Je inJigcnas por un pcritxlo lirnitado de ticrnpo 
cnnccdiJo a un hcncliciario El antcccdl.!nlc prehispa"111icn Je este tipo de trabajo, lo 
rcprcscnla el "Cautcquil". El rcpartin1icnto tuvo Jos forrnas radicalrnentc dircrcnles: Los 
SCf"ViCÍUS prestados VOluntariatnClltC.: Y r>or l:OllVCJlCÍll'licnto .. JlCfl11ÍtÍC.:f011 Ja COOS{íUCCÍÚll 

Je las prinu::ras edificaciones religiosas hasta 1540. y los servicios for;,.aJos fueron el 
!"tistc111a c1nplc.:ado a parlir de cst&J fecha p-.ua cJilic.;.u las ohn1s religiosas y civiles a pan ir 
<le 1552~ pur n1cJio Ut.: h.:va~. con el propú~ito Ji.: regulo.ir ~u organi/.aciún y cvitzar •1husu~~ 
se nrgani.1'.aha el trabajo por los Jueces RcpartiJnn..!S quienes lijaban t.!1 rnnnlo del salario~ 
la rnagnitud Jc1 lruhaju y la Jistuncia convcnicnh.: entre la uhra y el !'ooitiu de n.:~illcncia Je 
los trabajadores. 1 ~OS ahusns continuos originaron en corto tic111po el cstahlc.:ci1nicntn de 
Ju/gaJos de lnJius para recibir las quejas y rnús tarJe una cs1l\!cic Je vi~itadorcs 

11u111inadns Cnrnisarit>s di..: Al4uilt.:rcs .. pan.1 asegurarse de que el indígena consentía en 

67 Clwnfun Oln-.c.~. C.1rh>11. Op. di. 
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rcali;, . .ar el lrahajn dentro Úl! lus conc.Jicinncs acurdadas y que esta~ eran obedecidas, con 
lo cual el curách.:r de lruhajo for.,.ado dcsapurccil'• en fonna paulatina. Otra variante del 
lrahajo voluntario se prcscntaba cuando por inicialiva indlgcna. iba encaminado a la 
reali,..aciún de ohras para l>enelício de la comunidad, que naluralmenh! n.:cihi<'> el apoyo 
Je las uulorida<lcs cspaílnlas. corno la construcción de canales y acucJuclns para la 
Ju1acit't11 de agua~ Ja conslrucci,\n de puentes y cJificios de la rnunicipalidad o la ayuda a 
los n.:cit.!n casados para construir su hahitaci,ln o la de nqucllos que la hahian rx:rdido en 
algún siniestro. 

"Durante el siglo XVI, la Nueva Rspaila va a irse ampliando el terrilorio encomendado a 
los franciscanos. en tres provincias úc Frailt.:s Observantes: en J 535._ la del Santo 
Evangelio. en 1565. la Je S&Jn Pedro y San Pahlo de l'v1ichoacitn y J 599, la de San Oicgo. 
integrada por nH1njcs f)c~cal/os. y a principios del siglo XVII. ~e cstahlcccn en 1603. la 
de San Francisco de Z••catccas y ..:n 1606 la de Santiago. Conviene aclarur que las 
Provincias venían a ser las áreas territoriales dentro de Jas cuales se organizó Ja orden 
rranciscana. gohcrnaJas por un Ministro Provincial. Cada provincia se cnrnponía de 
varias CusloJias. uhicadas en -ran1pico. Nuevo México. Río Verde. San Carlos de 
Campeche y San Carlos de Sonora y sus gobcmanies se llamaban Guardiancs"68_ 

.. P.ara edificar un curl\r'C.:lllo. ~c.: rcl.1uc.:ría que vivieran corno n.:sil.h.:nlc.: cuanc.Jo n1cnos 12 
frailes. :-.cgUn lns llaruaUus "Eslalulus J .ugUunensc~" prornulgadus en 15 J 8; las 
residencias convt.:nlualc~ c.1uc: no tenían cap6..1Cidad para rccihir el núrnero in<licudo. se 
Jcnnrninaron Vicarias. las cuales guardaban Úcfk!núcncia con el Convento rnús pn1xi1nu; 
los rnonjcs ¡1 lo~ l.JLH.: quedahun suhon.Jinac.J¡1s !'-C.: IJ.aruahan Vicarius. Resulta cornpleju a 
veces -Jac.Ju la terah:1h.:ia a norninar a loe.Jos hajo el nornhre de conventos. las 
purticularic.Jac.Jes que en principio po~ccn las doctrina~. "isitas. "icarias. asi~h:ncias. 

cuaratos. 1nisioncs y conversitlnes. Juslo es lJUe acJan.:rnos sus c.Jifi.:rcncias: 

a) Doctrina: el tc.!rn1ino posee una dohlc accpcil~>n· parn .. -.quias <le indios o lugar en donde 
se rcali.1'.a la cvangc:li.,aciún. 

h) Visila.s: lugares ••vi!'.itado~" regularrucnlc por los rnisioncros. Jlf..!íO done.Je estos no 
lcnian residencia pcnnancnlc. cxccph> en casos especiales rnotivados por la distancia 
o por requerirlo el crccic.Jo nú1ncrc:.t úe hahitantc.:s indígenas. 

e) Vicaria o asistencias: en realidad se tn.1ta de un conjunto de Visitas encon1endada..~ a 
\/ario~ religioso~. c!'.t•ts flll pcrc.Ji¡u1 por ello h.1 lulcla <le la callCcl!ra. aunque en 
ucasionL:s gnhernaru11 ~nhrc.: tcrrilnrio~ rnuy e"h.:nso~. 

d). Curato de Indios: l .as doctrina~ y las Visitas. después Uc nuis de diez aiios e.Je haber 
sido rundadas y prohada su eficiencia~ alcan,,ahan el grado de ••parroquia de indios"; 
las parroquias Je criollos y cspañoh:~. fueron ad1ninislrac.Jas por cJ clero secular y 
siempre dependieron del Obispo".69 

611 

69 
CJ1•nfon OlfflUotll, c .. rlo-o.. Op. c...·11. 
Ch .. nlon Oln10 .. , Cdrfc.J"ii. Op. di. 
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Solo haremos rcícrcncia a los diversos tipos de las construcciones franciscanas. aunque 
la orden de los predicadores y los agustinos. tuvieron en !-tus clliricios variantes que se 
ajustahan a su escala y vt.-.cacit.\n adn1inistrntiva. Aquellos rnonjcs que rccibian la 
norninación para dirigir una func.Jaciún. c.fcbcrian Je adquirir -en caso e.Je no tenerla-.. 
prcparac1on en la organi.mción de los equipos y sobre todo en los principios de la 
construccit\n pues sólo en contadas ocasiones tuvieron la asesoría de alarifes o Maestro 
Mayores 1 .as activiJudcs que desarrollaron dichos frailes en cuanto a su participación en 
las cnnstr·uccioncs. En su tesis Je 111acstria. MarguriUt fv1artínc.I'. del Sohral. propone las 
siguientes categorías: 

º1. Promotores. Quienes se encargaban de animar y sostener la obra material. 

2. Proyectistas. Reali/adon.:s de proyectos. quienes supc:rvisahan o construían 
accidcntaln1cnle. 

3. Constructores. Encargados de realizar el proyecto y edificar el edificio. 

4. Supervisores. Encargados de revisar la obra de acuerdo a un trazo y proyecto dado. 
para dar cuenta a sus superiores". 70 

ººEl criterio d&:I virrey 1\-h:ru.Jn/'.a ÍUL! dislinlo al de ~slns, puesto que su c.Jcscn fue el de 
(lrutnuvcr cun~tr·ucciorH.:!'o gn.tnUin!\a~. la prinu.:ra audiencia ucusó a lus frunciscanus y a 
Zu1nárraga por la escala de ~us conventos. J\ parlir de Zurno.irraga. nctuanJo fray .luan de 
Ala1ncda cnn10 arquitecto, la trua de los conventos va a ser 1nuy scrncjanlc en 
dirncnsinnt.:s. a la de San Juan de los Reyes en pfolcdo; resulta acertado su1x1ner el hecho 
de que Zumárraga haya convenido e.Je que la .. Casa de Oios .. cristiana tenía 4uc ser 
i1nportanh.: para los indios. y no una sir11ple cnpilla, Y•• qui.: los indios hahian construido 
grandioso!'. cenaros cerernonia1cs".. Con el Virrey don Antonio e.Je Mcnc..lo/.a, c1 criterio 
constructivo de las tres órdenes que se hahían cstahlcciJu en h1 Nueva Espai\a llcgt'• a 
unificarse en líneas generales, c.JcfínicnJo que el tipo l.h.: convento qul! se <lcht.:ría dt.: 
construir sería del ti1x1 Espaila. consistente en un tcn1plo t .. h: una sola nave con presbiterio 
J"'N1ligonat. cuhicrto por lechurnhrcs de 111adcra. adc.:cuaJo sic:rnprc c.:n su dirnt.:nsiún. al 
la1nailo de las dependencias y al prnhahlc.: núrncru t..k:: frailes que se scnirían de.: é:I~ 

ulgunos histuriaJorc~ han cn..:iJu -:..in fu11Jar11cnto 4uc lo:.. edilicios Jt..:1 siglo XVI se 
construyeron de acuerdo a planos y pruycclns enviados c.JcsJc F.spaila. lo cual es JX"lCO 

prohahlc~ 'ºya que los arquitectos Je tu ~poca nu confiaban Jernasiado en los Jihujos 
arquitectónicos". 71 La previsión gráfica precisa no se produjo en Nueva España durante 
el ?<iiglu XVI. no cxisticnJu anh.:ccLh.::nh..: o.1nlel"iun..::s al que narra el ohispo Po.1lal'-1x. cuando 
afinna 4uc los plano~ Je la Cah . .::dral de Puebla fueron Cll'- iados Je H~paiia l.!llln.; 155 1 y 
1555.72 "Cabe añadir que buen núrncro de nrquitc...:ctos o clérigos r~ali.,..aron obras. sino 

t.:1uc hucn núrncru Je an.¡uilectns ci"ilcs culahorarun con cllus. en ht construcción Ji.: lns 
principales conventos, o por lo 1nenos ellos fueron lns que proyectaron las tra/.&ts de la!-i 
ohras.". 

70 
71 
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"Rntrc los írailcs franciscanos que concrclarncnlc se encargaron de obras,, destacan los 
siguicn.tcs. que si no fueron de acuerdo al térrnino arquitectos profesionales .. tcrr11inaron 
aclüandn corno tales al servicios Je su Orden: fray García Cisneros OFM. Ju1nétrico. 
quien l 530 dn a fray Toribio de Benavcntc In traza de Pucbln"; 7:J fray Juan de Mérida 
OFM, 1522-1 Sfül. quie11 11almjú Sisal, Yueal:i11; lh1y Jua11 do.: Padilla OFJl,,1, 0.:11 1530, 
dirigi<~ la ohm de Zapollá11; fray Antonio de Segovia OFM, en 1528, trabajo en Jalisco; 
fray Juan de Alameda OFM en 1570, dirigit'J obras en Huejotzingo, Puebla; fray Francisco 
de Tembh::que OFM en 1557, se encontmha en Zempoala; fray Antonio Bcrmul OFM, de 
1529-1 532 <lirigit'• h.1 construccit'•n prirnitiva en Aco.i111harn 1 junto u fr.ay Juan l.a.zo y fray 
f>cJro e.le Pila~ fray J\t1artín Ue Curuiía OFM en t 526 trahajó en Tzintzunt;1an~ fray Sinlt\n 
de Bruselas OFM en 1547, en Ameeameca; fray Antonio de Ciaona OFM en 1550 en 
Xochimilco; fray Martín de Valencia OFM en 1530 en Ja Madre de Dios, Tlaxeala; fray 
Pedro de Ciantc OFM cn 1525 dirige el lcmplo d1,; San José de Jos Naturales. en el 
convento de San Frani.:iscn c.Jc México~ rray .. rorihio de Bcnavcntc. OFM en t 52R. trahajl~ 
en l lucjotzingo y fray Jerónimo de Mendieta OFM en 1558 en Cuauhtinchán"74. 

"Entre Jos rnonjcs agustinos que rnás destacaron C4.)ftlO cnc.01rgnUos de la construcci(»n d..:: 
conventos. dcst¡1can: fray niego de Chávc.1. en Tiripitió. Tacárnharo y Yuriria~ fray Jorge 
de Avila en Totolapan; fray Juan de Scvilla en Jl,,le,.titlán junto a rray Antonio de Roa; 
fray Pc.!<lro del Toro en Cuitzco y Yuriria~ fray Francisco de Villafucrtc en c1 propio 
Cuil/co y en Piil/cuaro. fray ,\rn.Jrés d1..: l\r1al•t en /\ctopan e lxrniquilpan~ fray Juan de 
l Jtrcn1 en t Jcan:o~ fray .luan C"1 u/ah.: en .lunacah.:pcc y ;/'.01cualpan Je Arnilpas~ fray 
Jcré>nirnu de la l\r1ugdalcna en Cuitzcu. CupúrH.Jaru. Jacuna y 'Yuriria y fray Alonso Je la 
Vcracruz. prornotor de nu111crosas construcciones". Fray Oorningu de Aguiñ¡1ga en 
Cuilapan; fray Ambrosio de Sta. Jl,,laría en Coyoacán; fray Antonio Rarhoso en Cuilapan; 
íray Juan de la Cruz. en Coynacán. Jzucar y ·rctcla~ fray Alberto Crarnica en Coahuxtla d~ 
Arnilpas~ fray Francisco Marin i..:n dilCrcntcs sitios en la tv1ixlcca~ fray Vicente de Sta. 
Maria: cnscñ,·1 en varios sitios a tra:..'.ar y real i.l'c.H cálculos gráticns y fray 1\-tclchor dt.: los 
Rt.!ycs auxilió en la cc.-,nstrucciún de varios cnnvcnlos. en calidac.J lh.: asesor. 

Gcorgc Kuhlcr advierte qut.:. "(.a tra/.a de los pueblos y de los h.!nlplos e.Je una nave. si 
hicn son de origen cun.-tpco. i..:n México presentan carach.:ristica~ sui g\!ncris 4uc obedecen 
al Jiscñn Je aficionados. al trabajo indígena y a las condicinnt.!s históricas y arnhicntalcs. 
Este carách.:r peculiar puc.:dc atribuirse a una di...:!-.igualdad cnln: la intcnci4."u1 y la 
rcali.1'.acitln. ·rantn la tra/.a "alhcrtina" corno el lc.:rnplo de una nave. pcrtcnccii.::ron a rnuy 
co1nplcjas corrientes inh.:li...:clua1cs. Pl!ro la n.:ali/.aciún dt.! sus f'c.">nnas ri.::cucrda i.::I trabajo 
de principiantes. aprendices, aficionados e indígenas neólitos."_75 lvlcAndrew, nos relata 
que el indio asistente e.Je fray Juan de Alan1cda, llan1adn Rl.!rnardino. hahia ya sido 
entrenado por fray Pedro di.: Gante en las construi...:cit.-.11cs l.!ll la capital Ji.: 1u Nueva 
España.76 

73 
74 

75 
76 
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Al rcaliJ".ar un amilisis comparativo del trazo y de diversas 'poblaciones y conventos, 
podrc111os percatarnos que estas obras no fueron "tncro trabajo de aficionados". ~in~ de: 
gente que sabía con precisión las bases en las que se fundamentaba el urbanismo y las. 
hascs técnicas de la arquitectura Je su época. indcpcn<licntcrncntc que ciertos rnonjcs 
rranciscanus. Ju1ninicos y agustino fueron fruih::s constructores rnuy capacitados. 

LA ORGANIZACION DEL TRABA.JO 

"F.n las sociedades anteriores a la conquista el trabajo estaba pc:rfcctamcntc 
rcg1a1ncnladu F.I trabajo ac,ricula era rcsponsahilidad de los rnaccgualc~ en el si.stcn1a de 
tenencia coll.!ctiva <le la tii..:rra. l.us trah&.1jos <le cnnstrucciún de las curnunidadcs se c.xigía 
a todos los fisieamente capacitados".77 Para los indígenas del altiplano. segun señala 
Kuhlcr. habia n1uy 1x1ca diferencia entre trabajo y ritt.-• o entre trabajo y ccrcrnonia1: "c1 
carácter de ntra .... de las actividades comunitarias era ritual, y durante el año se sucedían 
infinidad de acuntccin1icntos ccrcrnonia1cs. cntrc las cuales las actividadl.!s para asegurar 
la subsistencia l.h.:scn11X!ñahan un i111r1orta11tc papel" Los españoles rnuy pronto se dii..:ron 
cuenta t.Jc esta actitud h-.1cia el trahajo y la utilizaron u su llt\.or .. l'lero se <lin un canthio: 
"los pueblos indígt.:nas (lCrdit.:rnn su scntiüo de participación juhilnsa y aJuptaron una 
actitud de resignación [ ... ] El trabajo tcndib a~í a salirse de las categorías sociales, 
rnoralt.:s y cspiritu-.1lcs en lus c..¡uc los habían situado los indios, para entrur en las 
categoría." ccunlunica o lisicas de Europa" al Jcspc....,jar el tn.1haju c...h.: su aspecto 
ccn.!111onial. los indígcrH.ts se rnantcnían "lisicarncnh,; oeupadns .. ¡1unquc nu.!nt•lltncnh.: 
t.w..:iu~os" l\I estar ausente el cercrnnnial era incvilahh.:: la indolencia y la di~ipación. '-1ue 
eran vista~ pur los españok:s cnn10 hulga;.,.anerht. "l .a sccuh1ri/.aci<'u1 curork:a • .. k:I trahuju 
c'a contraria al concepto rncsoarncricano del 1nis1nu. Para i.:1 in<ligcna pn..::corti.:si-.u10 todo 
lrahajo era .. en úhi1na instancia, un rito. rnicnlras 4uc el europeo la considcraha una 
nc:ccsida<l profana ..::xclusivantcntc. Pera el in<lígcna el trahaju no cnnsidi..:rudn ya corno 
rito sino corno una rucra necesidad. Jchió hal>er sido uno Lk: los aSJl\!Ctos 111ás 
revolucionarios de su contacto con 1ns europeo~" 1.<ts rnisioncros 111cnüica11tes dil.!nu1 
cuenta rnuy rápidarnentc de esta situacitln e intcntaron cornpcnsarla por rncdio de una 
exageración en las ccrc1nonias religiosas: decoraciones suntuosas en las ig1c~ias. ofrendas 
musicales de voces e instru1nentos. peregrinaciones a los Jugare~ ~antns. dan/ns y 
csccniíicacioncs teatrales d..:: caníctcr religioso .. ludo ello esta descrito aJrnirahh..:rncntc 
("M»f Rolicrl RicarJ en su lihrn "l .a conquista espiritual de México ... ·rodas esta....; prácticas 
resultahan extrañas para los europeos. 

"Mientras la ciudad rncdil..!va1 qul.!daha cnsirnisrnac.Ja tras el cerco cerrado de sus 1nural1as 
que co1npri1nian sus cntraílas ocultándole la realidad externa .. <le la cual tral¡sha de 
aislarse y protegerse. ha ciuJ¡1J rncsnarncricana .. en catnhio. era el centro df.! un enorme 
esct..::nat io panorúrnico planilicaUo hasta l.!1 huril'.nnh.: .. en l.!I cu.al la ..:iudaJ 1nisrna era cl 
punto d...: convl.!r·geucia Jl! personas. l.!~pacio~ y vias .. n.:prc~l.!ntaciún lisica Ji..;) centro del 
universo"78. Si aci:ptamos la exislcncia de un sistema organL~ado de individuos guiados 

77 ,... GunJ"~h·...: C>t·hud, 0-....ctr. En Curio .. Cfv.nfún OlnH"-, •EJ t•nc.:u<•nln.> dt• Ju ... un1v1.~r ..... .-. <..ulturaJ,~·. ,,lkit..·o,. 199-1. 
Gon,..Jil•·J" ()dt<-, o-.·.u. Op. C'il. 
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por autoridades eclesiásticas o rormando parte de la estructura del gobierno virreinal, 
dchcrnos reconocer que el grupt.., lh.::nc conto funcic.)n especifica. la edificación en Nueva 
Espaíla. Este sistema tiene caraeterlsticas muy propias, y su objetivo es encontrar y 
aplicar los principios fundamentales en que se apoya su labor. 

Por In qut.! n.!S(lCct.a a la orgnni:l'ación de la rnano de nhra. tanto el europeo corno el 
iru.ligcnu cuolah¡tn cun u11a l1uJicit'n1 prupi-.1 ••puyaJa y ..:slrucluraJa según sus propius 
h:ycs. El l.:~paí\ol utilizi> la forrna usaUH en la vieja Espaila ncornodándosc a la filnna 
usada rx1r Jos indígenas. obteniendo forrnas novedosas para apropiarse de Ja fucr.l".a del 
trahajo y la rnancra de repartirla. "1.os controles Je la fucr/.a. de trabajo. unas veces 
privaJo y otras público. propios del rnundo indígena dieron lugar al nacirnicnto de 
instituciones corno las congregaciones. las reducciones, la..<o cncornicn<las, los 
rcpartirnicntos y los corrt..:=ginticntos. su creación rnotivó que se fueran particulari4'.ando 
una serie Je actividades referentes a la construccil'>n y uniendo con lo siguientes 
factores": 

l.a apropiación, por una parte de los europeos venidos a América, de toda oportunidad 
Je phtncar y ejecutar pn.>ycclos has...1dos y fundnrncntadns en otras realidades. njcnas a 
la Nueva Espaiia. 

2 La imposición de una cultura sobre otra. bajo una .. variedad de condicionantes 
geográficas distintas. que provocaron Ja constante necesidad de variación en las 
cxprcsi<1ncs arquitcctúnicas. 

3 1.a uporluniJ.o.uJ lh.: revisar los anlcccJcntcs en la organizacit.ln lahoral de obras 
an .. 1uitcctúnicas tanto públicas corno privadas al contar .en Nueva España con 
ahunJantcs fl.!C:ursu~ cullurall.!S y naturales para poder resolver cualquier tipo <le 
edificio exigido por Ja sociedad en formación 79. 

F.n Nueva F.spaiia. connuyerun dos granJ~s culturas con diferentes concepciones, pero 
sin ~•nhargo. tuvi..:ron al cuerpo huruano cotno un cornún dcnorninadnr, hase de sus 
patrones. Este hcchu íacil it{i la cornprcnsión y asir11ilación por arnhas partes y dio las 
paulas para la crcaciún de un sbtcrna nuevo .. en que se fusionaron criterios, pues los 
indígenas: ... lradujcron al nahuall la~ norrnas europeas que les fueron farnil iares -corno 
hra.,r;ns. cnJns. J>alrnos, cteét~ra- y los españoles hici~n.1n t.llrn tanto respecto de las e.Je 
aquéllos. Esto cunJuju a "cccs. a interpretar rnedianlc térrninus europeos los sírnl"k"llos de 
tncnsura rnesoanH..:ricanu~ inscritos en las piclogralia. 

ALGO ACERCA DE LAS '.\IEDIOAS VIRREll'í.ALES LIS.AD.AS POR 
LOS ARQUITECTOS. 

Francisco e.Je Solano <lcscuhn . .: que al hacer un análisis sobre las rncdidas utilizadas por 
los europeos. no hacen uso Je las L.JUC conocen en la península sino que para ..:llo es n1ás 
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fácil utili,ar la..; de los indígena.-. exponiendo que: "l .a rrimera y gran originalidad que 
ut.lquicn:n la 111cdidas ugnll"ius hisp•1no411111..:ricat1US es L(UC nu ~e_ verifican. cxc1usi"'.arncnh.: 
sobre tnolJcs europeos, conu. .. seria obvio Jl4.!nsar. ya que son é~tos q-ui\!ncs originan los 
repartos de tierra, sino que rccihcn una notable innucncia de las forrnas 
prchispánicas".80 

"lJna ve/. fonnado el sistcrna de nu.::trologfa antropon1étrica é~h.:: se hizo aplicahh:: a todo. 
Reducía a un cornún Ucnn111inador la naturah.::/a. la cultura. el rncJio arnhicntc y los 
productos Jcl Lrahaju hu1nano. Pcnnilia 111cUir un carnpc.-,. un árbol, un ca1nino, y tarnhién 
imponia sus proporciones al telar. a los ladrillos y a los campanarios de las iglesias"81. 
Sohrc la rt.!lación de partes del cucrpc..'> hu1nano corno la estatura. el pie .. el paso .. la rnano., 
los Jcd(1s. el hra;,r.o con las. proJlOrciones que el artista y el arquitecto tn1l4tn Je dar a los 
objetos. para rcproc..-fucir Ja.--. cualiJaJcs de la naturaleza. 

''ªen el á111hito virreinal del universo cultural hispanoarncricano., un tratadista rncxicano. 
íray Andrés Je San Miguel., en el Siglo XVII., en sus escritos. hace una rcncxión acerca 
de las 1ncJiJas., Jt·1ndc Jicc que para los antiguos .::1 origen esta en una di1ncnsión que 
11anuuon dedo. derivando de este el palrno. el pie., y la vara entre las tnás con1uncs y 
prop¡ag:.u.Jas, otras, Je la 1uis1na procc<lcncia y rn.-. tan conuei<las son la!'. cspctc1na. pa.. ... a<la. 
rmrtica, urgía, JK!lthrun1, ingcrn, c.Jiaulo, hcnus, y la parasanga que tncnciona L!n su ohra. 
El 111tK..lt.!lu suhrc el cual estuvieron sustent-.u.Jas las tncdida~ in<lígcnas Ucl ,'\.1tiplanu 
central íuc el tnaitl (1nann) identificada por algunos autores corno ct.!n1natl o ecn1naitl y 
cuya di1ncnsié1n correspondía aproxir11adarncnlc a la rnagnitud e.Je los hra/OS extendidos 
horizontalrncntc Je un ho1nhn.::: adulto. Hay «.lUC recordar qu\! el sistcrna en el cual se 
estructuraba el cálculo Je C!->tos puchlos era el vigcsirnal. 1.as instituciones corno el 
cabildo jug-.uon un pap~:I 1nuy inlpurtunlt.! en t.!I control p~ro sohrc todo en la e.Ji fusión e.Je 
los n10Jt.!los d..::: 1ncJiUa pul.!~ en lus Uías Ji.:: la run<la«..:i1.'111 Je Puebla. "l .a AuJicnt.!iu nrJcnó 
que se cnlrcgaran dichos rnndclns de 1nt.!<lida a la nueva ciudad. y dchian u:-w.usc en toda 
111cdición Je conccsioni.:s <le tierra por el n1unicipiu" 

F.n 1536 el virrey Oon Antonio de Mend<va dietb una ordcnan:t.a donde se manifestaba 
qul.! la uniUaJ Jt..: 111..:.:JiJa funUarnl.!ntal seria la vara. uniforrnanUo a~í tu<lus los nuK.lclo~ c.Jc 
rncdiJa en la Nueva España "Ordenanc.Jo que h"K..las las concesiones e.Je tierra siguieran el 
rnodelo guardado en la ciuJaJ Je f'v1éxico. F.I 1nodclo para tncJir u~Jo en la capital era 
de: 'tres varas de rncdir 1nenns una ocha ... a\ y lt)S repartidores Je tierra Je.: las provincias 
fueron requeridos en la capital para recibir una copia de los instrumentos de medida"82. 

En 1543 el cahilJo de f\..1éxicu ordenó se hicieran nuevos rno<lclos que Jl.:hian n1cJir 'diez 
pusos Je a Jncc puntos escasos' con l.:I st.!llo • .. k: la ciudad y Jc~tinados a la rncdición Je 
luh.:s. Se clahorarnn Jo~ jur..:gos~ uno pan• ser u~-.1Jo en la práctica. y nlru para ser 
c .. k:positaJu en el consejo 1nu11icipa1. ~\, 111ediaüus Jc:I siglo XVI el cahildo 1nandó pcJir a 
España copias Je lo!-t 111oJelo~ Je pesas y 1nc<liJa:!'>., c11 Ja 4ue incluía varas Je n1cdir 

llO 

81 

82 

r, .. .-.. Lurn•·h. U""'"""J''· Ali~'" -lhr•• la1 h .. ·nnf,1r,t.1 v1rn·1n .. I. t•n c.,rl•"t!' Chotnfnn Oln-..~. El t•n1.u1'1"1lnt d1.• J1..
unh11•r..,..-. t ultur•lt"to, ,....,-.,..u·o, 1'Jlll.I. 
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hechas Je cohrc o hierro. Un Jocun1cnlu del siglo XVIJI cuya in•JX">rtancia radica en que 
hace n.:fi.::1·cnciu a lo , .. k:scrilo. enuncia cspccificucioncs respecto a la li:thricación y su 
ajuste a orc.lcnan/.as. diciendo que: 

.. J-lahiasc prevenido para las nu.::JiJas una vara construida Je 1nadcra sólida y hicn seca. 
l!"-•u::larncuh; 1ccla y cscu-.u.l1ado.1 y cru.;¿1squilhu.J.a e.le lahln por utnhos cahns y t.!rl esta fonna 
:o.e uju:-.lú a la Ol'igiual J\.! r-w.1é.,ico, l.juc cnviaJa pur el sciiur Felipe 11, ~e Ct.:•n~crva en sus 
Ca!'ias J..: CahilJo .. rnarc&ula en una caja Je fierro, con el cuidado corrcsporuJicntc. a la 
cual se arreglan cxan1iná11Jusc y sclláru.Josc rcpcliJas veces, todas las varas Je rncdir 
legitimas en este reino de Nueva Espaiia".83 
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PRINC:IPAl,•:s J\ll~DIDAS llSADAS POR l.OS II"GENIEHOS. AHQt;n·EcTOS y 
AGRIJ\IE:"oiSOHES •:N LA Nt:EVA ESPA;';iA 

NOMBRE 

Legua 
Cordel 
Vanl 
Codo 
Pie 
Pal1no 1nayor o 
palrno ro1nano 
Palmo 
Pulgada 
n..::Ju 
Linea 

TABl,A 1 
MEDIDAS l,INEALl·:s 

EQUIVALENTES 

5000 varas 
1 O varas 

3 pies 4 palrnu:-. 
l /2 vara 

12 pulgadas (16 dedos) 

12 dedos 
9 pulgadas 

12 líneas 
9 líneas 

12 punlos 

EN METROS 

4.190 
8.38 

.838 

.418 

.279 

.2218 

.209 

.0233 

.0175 

.00191 

Había otra divisit.'u1 legal dt.::: ta vara rncxicana. acornodándosc a la división de la antigua 
vara ·rulcJo, 1.1uc usaban lus ag1·inu.::n~u11.:.:s y 1 .. -,~ 1ninc1os. y era: 0.8359 n1ctros. o 48 
dedos. (0.0174¡.84 En el Cabildo Je la ciudad de M<!xico <:><istia la vara tipo. 
lgunlrnl.!nh..: l1ahia uln.s en ""rlctclu1co. c.1 la cu¡1I iban los in<li.:1~ J1o.:l r1H.:rcaJo a c111pan.:jar sus 
1ncJiJa....;. 1.a h . .:gua n1cxica1w. a par·tir Jcl ~iglu XVI Je acuc1Jo ct->11 c:I Sistc1n&t Métrico 
4.779 111ctros. Se dividía en 3 n1cdidas y 4 cuarh-•S. fvfc<lia legua valía 2.500 varas. un 
cuarto. 1 .250. Es ín.:cuc11tc cru,;ontrar en lo~ dc~unh.:ntu~ lh.: lo~ siglo!-. XVII y XVIII .. que 
se suhdiviJicra la legua rncxicana en 1narca!-., cada n1a1ca valicn<lü 2 7/8 "aras. F.1 ºpaso 
de cuaJra .. , era la nh;Ji<la curricnh; para 111c<li1 los !'tularc!'-1 Je lw ... villas y ciudades. el lado 
Je caJa solar Jehía Je :-.i.:.:r d..:: 70 rmsus. 

Adc1ná~ de las rncdidas dc!'.crilas en la Tahla l. otras nu..:didas liru.::alcs se usaron 
con1ún1ncntc en el co1nc..-ciu. a sall\!r: el nal1no tth:ru1r, cu11·cspunJicndu a 4 JcJos; ~ 
jcrnc. que cquivalia a O. 139 111ct1·ns, el cstaJu, lo1uaJu Je la estatura nu.:dia Jcl hornhrc, 
ftC usaha pará 111cJi1 p1ofu11JiJaJcs y ap1cciaf la!'. altu1as, :-.olía h~gula1sc por 7 pie:-. (2 1/3 
vaut."t) y. c1a adc111á!'t, u11a 111t..:JiJa Je :-.u1x.:rlícic JI.! 47 pie!-. cuaJn1Jos, la h1a.t4.t que se 
usaha en Yucatán y ulras 1cgiuncs .Jcl Su1, para n1cJi1 111anta~ y paiit.."•~~ Ja nicrna, 
vaga1n&::utc JcliniJa co1110 ºº'--1uat10 4uarla:-. Je auchu e cw..rtru Je la1go

0

'. 

1.a rnano que ta1nhién se usaha ¡1a1a 111cJiJas Je capacidad. ,/\Jc111á~ Ja línea (0.0019 
1nchus) .. Ja Hnca aucha (27/8 va1us) '-IUC servía para 111cdi1 liL.:11u~ igual111cnll.!' para tierras 
hahia el cuH.l\!I qu1,,; v-.1Ha 69 va1a:-. 1111,,;"'ica11us si :-.crví-.t pau1 111..:Uir cahal1c1 Ía!-. Je ticna.. 

IM 



NOMBRES 

Ac .. c 
EstaJal 
Cordel 
Vara cuadrada 
Pie cuaJraJo 
Pal111.:1 cuadraJu 
PulgaJa cuadrada 
Linea 

TABLA 11 
l\1EDIDAS DE SUPERFICIE 

42. 

EQUIVALENTE EN METROS CUADRADOS 

40,468 árcas. 

1.296 pulgadas cuadradas 
144 pulgadas cuadradas 

81 pulgaJas cuadradas 
144 lincas cuadradas 

11. 18 
6.46 
0.70 
0.0775 
0.0437 
0.0111 
0.0000027 

1.a 1ncJiJa funJarncntal ..::ra la vara cuaJraJa. Exi!->lían otras en u..;;o con10 el cordel. ~ 
upantl~. la cul!'1J&1, la hcra. et panel«.!. el m.::1..::. el (::-.laüal (11.2 1ttcJios cuadrado!=iO) de origen 
C!-op,aiiol u i11Jigc11u. cu u~u cu• 1 ic11k: en el cu111c1t.:ill. y l1atn~ agríc(1)as e iuJustrialcs. 

NOMBRES 

B1a...1".uJa ..,;úhi..;.a 
Vara cúbica 
Pie cúbico 
Paln10 cúhico 
PulgaJa cúbica 
Linea 

TABLA 111 
MEDIDAS DE VOLl::\1ES 

EQUIVALENTES EN METROS CUBICOS 

8 vu1a~ cúhii.;a~ 
27 pies cúbico~ 

1,728 pulgaJas cúbicas 
729 pulgaJas cúbicas 

4.707 
0.58848 
0.21796 
0.01059 
0.00037 
0.00073 

1.a unidad funda1nc11tal era lu vata cúbica. Hahía olta.-. nh.::didas dc gran u:..o, a sahi.::r. g! 
cstcn::,), ( 1 rnclro cúbico) st.:: usaba par u 11H..:dir rnaJcra, l'k!IO rnás gcncrali.1aJo estaba~ 
.1ont1c ( 100 n•anos. caJa n1a110. 4 l10.1.o~ (de h.:ria). El .r.onlh:: .... h.: 400 1aja~ Je 111adc1a, 
co1110 u11iJad Je la cuenta .. nu.::Jida que pcn.Jura aún en Jia .. para lciia, la h1a.1".¡h..Ja cúhica .. 
se u~aha pa1a lo~ c111pcJ1aJo~ Je las call..:-:s y cal.1 . .:u.Ja~. a:o.i co1nn para 1ucdi1 111alcl"Íalcs de 
COll!O.ll ucciúu. c4...1uivalía a 8 va1a~ cúhica!-.,. 4uc st.::1 ia11 ap1oxi111¡uJa111~nh.:: .t. 707 11u::tros 
cúhicus. 

NOMBRES 

Buey 
Surco 
Naranja 
l.i1nó110 n.:al 
Merced 
Paja 

~IEDIDAS DE lllDKO:\IENSl:RA 

EQUIVl\LENCIA 

.296 pulgaJas cuadoa<.fas 
27 pulgadas cuadoadas 

2 pulgadas cuado·adas 
1 pulgada 

EN LETRAS 

( 48 suocns) 9,831. 20 
(3 naranjas) 194.40 
(3 limoncs) 64.80 
( 18 pajas) 8. 1 O 

2.25 
.45 
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Fueron ncccsans1mas para rcguhtr las tornas de agua con fines de irrigación y prácticas 
industriales. La medida fundamenta era el buey. derivado del cuerpo de un buey. 
equivalía a 1.296 pulgadas cuadradas. 

El Surco o sulco. era el hueco que dejaba el arado en la tierra. para que corriera el agua: 
seis dedos de lado y ocho de profundidad. Era la unidad fundamental en las 
distribuciones de agua rústicas. La naranja era un orificio de dos por ocho dedos. El real 
de -.1gua o lirnón .. constaba de 18 pajas y se usaba cornúnrncntl! en rcp;.1rtirnicntos de c;.tsas 
urbanas. Se verificaban para determinar la cantidad de agua que debían de recibir dos 
medidas: la llamada de reconocimiento. inspccc1on. inquisición. o averiguación 
matemática de los bueyes. naranjas. cte. y la llamada de repartimiento. en que se 
determinaban las anteriores. hallando la medida concreta. <1mpliándose o modificándose 
según el caso. 

MEDIDAS AGRARIAS 

NOMBRE DIMENSIONES EN V ARAS EN HECTAREAS 

Hacienda 5.000 
Sitio de ganada mayor 5,000 
Sitio de ganada menor 3,333 
Criadero de ganado mayor 2.500 
Criadero de ganada menor 1.666 
Fundo legal 1.200 
Solar '·ººº Caballería de tierra 1.104 
Media caballería de tierra 552 
Fanega de sembradura 376 
Cuartilla de sembradura 250 
Esta jo 100 
Solar para molino casa o venta 50 

X 25,000 
X 5.000 
X 3.333 
X 2.500 
X 1.666 
X 1.200 
X '·ººº X 552 
X 552 
X 184 
X 100 
X 100 
X 50 

8.778.05 
1.755.61 

780.27 
438.90 
195.07 
101.12 
70.22 

2.79 
21.39 

3.57 
1.75 
0.70 
0.35 

La hacienda era un área de 125.000 varas cuadradas o una legua por cinco leguas. Se 
subdividía en 5 sitios de ganado mayor. El sitio de ganado mayor era una área de 
superficie: 25.000.000 varas cuadradas. 

"La peonia de tierra .. era una área de extensión de 50 pies. /\.barc;.1ba "cincuenta pies de 
ancho por cien de largo. cien fanegas de tierra y diez para plantas de otros árboles de 
secadal. tierra de pasto para diez puercos de vientre. y veinte vacas y cinco yeguas. cien 
ovejas y veinte cabras". Posteriormente. las Leyes de Indias. ordenaron que a los soldados 
o peones se les dieran: "580 varas cuadradas para edificar su casa: 1 .086 para la huerta; 
180.538 para siembra de granos de Europa y 18.856 para el cultivo del maíz'". El nombre 
de pocnia y caballería de tierra se derivó de la costumbre que había d.: repartir el botín de 
conquista con relación a su clase y categoría entre los soldados de la hueste. Peonia era 
la her..:dad que se le daba en el reparto. a un soldado o peón; y caballeria la que se 
asignaba a un hombre de a caballo. Las primeras Ordenanzas que se expidieron sobre 
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medidas de tierras fueron las dadas por el virrey Antonio de Mendoza. en 1536. que no 
han llegado completas a nosotros. 

Al igunl que lns otms medidns. produjeron incertidumbre en los limites de las 
propiedades privadas. provocando miles de abusos y litigios de los grandes terratenientes 
sobre los pequeños. asi corno sobre la pcqucr1a propiedad de los pueblos de indios 
lastimando sus heredades cercenando terreno. Con respecto de las medidas agrarias 
relativas a In propiedad de los indigenas. e.-<istían: El fundo legal. ( 1.444.000 varas 
cuadradas). Era la porción de tierra que ascgurat>an las leyes. reales cédulas. 
disposiciones municipales etc.~ para el cstablccirnicnto de un pueblo. Antcrionncntc a 
1567. se fijo en 500 varas su extensión (60). en 1657 se ordenó que lo fueran de 600 (61 ). 
Por último. por Real Cédula de 12 de Julio de 1695. dada con motivo de un litigio 
sostenido por el Cnpitán Agustín Núiiez de Sandoval contra los indios de Coatepcc. 
Chalen y otros vecinos colindantes a sus posesiones, se ordenó que: Las Leyes de Indias 
incluyen una diSpt.lsición. la cual irnplica la intención oficial de dar al cj ido unn medida: 
"Que los sitios en qm; han de formar Pueblos y Reducciones tengan comodidad de aguas. 
tierras y montes. entradas y salidas. y labranza. y un cxido de una legua de largo. donde 
Indios pudieran tener sus ganados. sin que se revuelvan con otros de españoles". A los 
ejidos se les dio de extensión una legua sin perjuicio de hacer concesiones de mayor 
importancia. La Real Cédula de 4 de junio de 1657. dieron a las tierras ejidalcs como 
base 600 varas cuadradas. Müs de una legua cuadrada. 

Las tierras de repartimiento de parcialidades indígenas o de comunidad que se daban en 
usufructo a las familias que hnbitaban los pueblos, con la obligación de utilizarlas 
sicn1pn.:. eran los Ayuntatnicntos quienes fijaban su extensión .. lo r11is1no los terrenos que 
cubrian los gastos púhliL"os de los pueblos. dcnominndos "propios'\ que daban a censo o 
los arrendaban entre los vecinos. y qu..: es fácil suponer variase. Gcncrahncntc se tornaba 
en cuenta las calidades dc las tícrn1s llamúndose ticrrns de negro. o sea. de inrncjorables 
condiciones para sembrar~ til.!rras de coger. es decir. de h::n1poral que no son de riego~ 
tierras de pan llevar o sea aventurero. condiciones estas para hacer las n:particioncs 
agrarias. Vital pues, fue el señalamiento preciso de las medidas agrarias, durante la 
Colonia. por el carácter de permanencia que involucraba en sí misrnas. el objeto de ellas. 
Es por ello. que todas las 1ncdidas usadas constituyeron el renglón de mayor importancia 
dentro de todas l"s otras medidas que he venido mencionando. 

Por último. estas rncdidas variaban scgún las regiones en donde se ajustaban. de manera 
que. presentan ligeras variantes cuyas equivalencias difieren no tan sólo de una comarca 
a otra o de región a región. sino aún dentro de un misrno municipio. dificultando así su 
estudio. I·:I agrirnl.!nsor "irn.:inal. pues era sulicitndo por los ayuntarnicntos. co111unidadcs 
indjgcnas. notarios para resolver los pcitos y sucl.!sioncs y los propictarios agricolas. 
llamándolos de los cuatro puntos cardinales de la Nueva Espaiia y Jos profosionnles 
recibieron pingües ganacias. incluso n1ás que los arquitectos que se dedica.ron a servir a 
la clientela urbana. 
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EL SISTE:\IA l\IETIUCO DECIMAL 

La adopción del Sish.:ma Métrico Decimal, inventado e impuesto en Francia. no se 
c!Cctuó sino hasta mediados del siglo XIX durante el régimen dd General don Ignacio 
Comonfon. quien u través del Ministro de Fomento. Colonización. Industria y Comercio. 
al frente del cual se hallaba don Manuel Siliceo. decretó el 15 de mar.lo de 1857. su 
implantación. ordenando lo siguiente: 

Art. 1 Se adopta en la República el Sistema Métrico Decimal Francés. sin otras 
modificaciones que las que exigen las circunstancias paniculares del país en el orden que 
sigue: 

El metro será la unidad pura las medidas lineales o de longitud. 

El área ( 1 O x 1 O rnts.) será la unidad para las medidas de superficie y agraria. 

El metro cúbico lo será para las medidas de los sólidos. 

El litro pura los líquidos y los áridos. 

El gramo para todas las pesas. 

La peseta mexicana ( 10 gr .• 900 miligramos de ley). unidad monetaria de la República. 

Los mercaderes .. tiendas. casas de comercio. oficinas .. laboratorios. talleres .. ferias. 
mercados que hicieran uso de las antiguas medidas incurrirían en severas penas y multas 
n partir del I" de enero de 1 R62. [)e igual rnancra .. incurrirían en J,-">Cnas y sanciones 
quienes usaran las anllguns dcnorninacioncs en c-scriturns públicas .. anuncios de cualquier 
clase. 1 ibros y registros de cotncrcio. a rncnos que fuesen usadas de una manera 
puratncnte explicativa. sobre asuntos anteriores a esta reforma. y con el objeto de fijar la 
relación entre las antiguas y las nuevas medidas. Por el artículo 12 se establecía una 
dirección cicntitica denominada: l')irccción General de Pesas y rv-1cd1das dependiente del 
Ministerio de Fotnento. Colonización. Industria y Con1ercio. 

Ya en la época independiente. se estableció el metro. como unidad de medida. El metro. 
base el sistema métrico d<.:cimal, la cual se determinó dividiendo en 1 O millones de panes 
iguales la longitud calculada para el cuadrante de meridiano que pasa por l'aris. y 
equivale a unas 43 pulgadas castellanas. o sea 3 pies y 59 c<!ntésimas. La medición fue 
hecha en 1736 JX'lf los fn1nccscs l .n Condan1inc. (_it..ldin y Bougcr y los españoles Jorge 
Juan y Antonio d<! Ullua. 1\1 comprobars<! que .::1 metro qu.:: se guardaba en los archivos 
era unos 0.2 mm. mas corto que el definido por la Convención. se dio esta nueva 
definición: El metro es la longitud, a la t.::mpcratura de Oo. que separa dos trazos 
marcados sobre una r.::gla de platino iridiano depositada en la Oficina Internacional de 
Pesas y Medidas de Scvrcs {cerca de Pnris). La longitud cl\!ctiva del 111i.:tro .. scgUn las 
medidas más recientes y con las posibilidades técnicas actuales • .::s de 1.002 m . .::s decir. 
que el rnctro usual o legal es dos 1nilí111ctros 111tas corto del teórico. No obstante .. se sigue 
utilizando con arreglo al viejo patrón porque su can1bio ocnsionaria más inconvenientes 
que ventajas en la vida ordinaria. El patrón me.'<icuno. establecido por ley d<! 19 de julio 
d.:: 1837, es de platino con un 10 por 100 de iridio. y se conservó en el /\r.::hivo Nacional 
General de la Nación. 
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1-3. ALGO ACEltCA DE LA TE.Cr-iOLOGIA CO'.'ISTIU.JCTIVA. 

La importancia que tenían las técnicas de antes de In llegad:i de los cspa~oles así como a 
las de la época virreinal con lo que respecta a lns cirncntncioncs de la ciudad de México~ 
los europeos vit!ron con claridad una aportación mexicana a este tipo (.h: soluciones sobre 
terrenos alta1ncntc sís1nicos y de ¡1rcillus con1prcsihlcs. En el cnso de las construcciones 
de grnndcs edificaciones uno o 1nús niveles dentro de lo LJUC es el valle de México se 
aplicaron los sistemas de estacados (qunuhtzotzotzotli) • .:on rollizos o 1norillos de 1 O a 15 
cms. de diámetro y de 150 de largo. Su colocación era continua y justamente en los ejes 
y anchos del cimiento por recibir. "El tipo de cimiento con una cama de :t.acate sobre los 
que se colocaban vigas y sobre ést:is. pcdacerias de piedra de tczontle junteadas con 
mortero a bus.: de cal. dab:in un ac.::ptabl.:: grado de resistencia a la humedad. Así s.: 
lograban cimientos formando una retícula de geometría sin escarpias~ continua y de 
mayores dimensiones bajo los muros maestros. Su espesor era un poco mayor que la 
base de columnas y muros que iban a soportar. para aumentar la base de cimentación y 
facilitar la transmisión d.: las cargas de la estructura hacia el terreno".8~ 

Las ciml.!ntaeiones (tlatetzonuiliztli) de grandes edificios. como la cntl.!drnl m.::tropolitana 
puede ser un buen ejemplo de una tecnología mestiza. ya que se edificó l.!n un terreno ya 
consolidado por anteriores construccion<:s y de las que debió l.!xistir un dibujo en planta. 

85 

lñ•nlro de lm1 1.1111ina:c drl l·od1rr. rlorrnlmo rrl.1\1 .... 1~ .1 l.1 cnnslriwr1011. rm·n11lr.tmo~ ;1 11n nwcap.1lt•ro 
l'lllhir•nrtD llrrrn purll .ipl11nnt un lr<·hn pl;1nn n dr l1·rrtt:r.<1 l.n ~1~1w 110 nprr;ir10 porlmfor de unn 
h;1cl111. 
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En ella se utilizó la técnica del estacado, que trabaja por fricción y aumenta 
considerablemente la capacidad de carga del terreno. Sobre los pilotes se mejoró el 
terreno no sólo con la aplicación del ?.acate sino con capas de arcilla y de ceniza 
alternadas con cal. Encima de estas capas se construyó un piedraplen de considerables 
dimensiones ocupando toda la superficie de lo que seria la planta de la catedral. Sobre el 
piedraplcn se desplantaron los apoyos. 

"En terrenos del antiguo sistema de lagos. asi como en los islotes. el nivel frcático muy 
alto. obligaba a otros procedimientos para consolidar las zonas donde se debía cimentar. 
Las exploraciones en el antiguo convento de Culhuacán mostraron consolidaciones bajo 
las columnas del templo. logradas a base de grandes piedras en el lodo. hasta que la base 
fuera lo suticicntcmcntc sólida para que el albañil (tlah4uik1ui) pudiera acomodar 
mampostcos de tamaño rcgulur con la rnano .. para fi:trmar la cimc.:ntación .. 86_ 

El criterio que prevalecía sobre los sistemas de cimentación. heredado de Europa. era que 
la resistencia estaba en función de su profundidad y no del área de contacto con el 
terreno. No se pensaba. sin embargo, en la fricción que podía aumentar la capacidad de 
carga y quiz"-1 se buscaba exclusivamente la ventaja de cmpotrnr prot-undamcntc el 
edilicio en el terreno. Tal cmpotramicntó.,cra importante ventaja para contrarrestar el 
efecto de los sismos. 

Para evitar la humedad por capilaridad procedente del terreno. se seguían dos caminos: 
uno era levantar el nivel del piso con rellenos y sobre ellos construir el edificio; otro era 
et i1npcn114.!'abil14".ar intcgr.alm<.:ntc el sitio de contacto entre In corona del cin1icnto y la 
base del muro por medio de mezclas a base de cal y arena de tczontlc o simplemente 
recubiertos de betún o cera. 

Como apoyos continuos. los muros de carga ofrecen grandes ventajas en las zonas 
sísmicas del territorio de la Nueva Espaila. Como antecedente representan las 
experiencias del mundo indígena. no sólo en la habitación indígena sino en palacios y 
h.!111plos con ~istc1nas variaJos qu..: logn:1n confinar y ll.!vantar grandes vulúnic.:ncs de 
construcción cuyo esqueleto interno. lo constituyen retículas de 1nuros de carga que 
contrarrestan el empuje de los rellenos de las techumbres. 

"Los apoyos continuos con cubiertas abovedadas. representan un sistema constructivo 
heredado de Europa. Durante grand<.:s períodos de la historia de la arquitectura. Los 
sistemas utili7.-.--idos por los constructores ronuinicos y góticos. paulatinamente habían 
abandonado el uso de muros de carga para dar comportamiento dinámico a sus 
estructuras. Sin embargo. la sencillez de la estructura de muros de carga con bóveda de 
cañón~ ante la inexperiencia local para abovcdamicntos. pn.:scntó ventajas que dieron a 
los obreros indígenas entrenamiento para poder enfrentar soluciones tnás con1plicadas en 
lo futuro. Hubo también en el periodo inicial. construcciones de gran scncillc-z. con 
cubiertas d..: 1nad..:n1 y rnuros de carga qui.: no nl.!ccsitan contrarrestar coceos. Esta lógica 
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constructiva basnda en apoyos corridos de gmn solidez permitió resolver un gran 
volumen de construcciones en los inicios del virreinato novohispano 0 87. 

Es a partir del 1550 cuando se puede dotar una segunda etapa constructiva determinada 
por la política de la Corona que propició la llegada de arquitectos venidos de Europa con 
ideas nuevas para permitir nuevos géneros de edificios, como las catedrales y las 
lortale7.as que por su complcj idml en el trazo y la magnitud de sus proporciones eran 
<.lctcnnínunh.:s. 1.a n..:or<lcnación l.h.: solucionl.!~ en rclacil.ln u los nH1ros d..: c;irg:.i no se hizo 
esperar. Se rctOr:t.n.ron entonces las ci1ncntacioncs con los sistc1nas autóctonos. Los 
muros a base de adobe de este periodo destacan los procedimientos que nos son 
tradicionales como agregar a la arcilla tcpalcatcs para aurncntar su consistencia .. 
mezclarle <lcsgrasantes y ai\adir materiales de origen vegetal como paja o pelos de 
distintos anirnalcs para aunicnHu su cohesión. 

A,.;1 dd1wro11 dr x1·r l,1:-: r11~t"I dr:-u·r1l.t~ pnr d h,ic-h1llrr C! r ... 1nlr:; tk :->.il.n.1r rll ~11!> ~ll1.iln~m1 l.il1r10::~ l.o~ 

1·n1u1111:-;l.1r1nrc-x l11wirro11 <¡1w rlr ... 1r :;11' ¡1rop1.1-> rr-u1rm·1.1" d1• o11·ucrcln .1 l.i:• 11nr111,,:; 1rr1p111·:1l.1-< por d 
.1yunl.11111r11lo. l"'r!l rtr .wurnln .1 In-< tk:a·n:-: rt, lo:-: proptn;-; ('Ot11p.1t'wrn·; (t~ t ·11rl1 :; 1·,1q loilnx rürcnw/\o-;_ 
•:il q1JC' fo lipolo~t•I dr lct~ r.1~•1:: drh1rron :wr dr orir,rn r~lr1·r11rfio o .11uj.1l111 

Los muros de rnarnpostcria fueron muy utilizados t..:n la arquitectura urbana~ se fabricaban 
con rnortcros de lodo ricos en cal. lo que les otorgaba características de durabilidad. pero 
también de elasticidad. Los elementos fabricados con mort..:ros de lodo y cal. pueden 
absorber grandes deformaciones, debido a su gran elasticidad. S..: pu.:dcn adaptar a una 
nueva condición de equilibrio provocada por un asentamiento diferencial o movimiento 
imprevisto causado por un terremoto. Aceptan grandes deforrnacioncs y alabeos antes de 
presentar fisuras o ngrictamicntos. Los muros asi fhbricados son mas duraderos y 
resistentes a los agentes de deterioro como la humedad o el salitre. La utt lidad de las 
hiladas de diferentes materiales alternados como el ladrillo, o el simple c:unbio <le 
piedras de construcción .. 1ncjora en el cornportn1nic.::nto estructural de los n1uros de apoyo. 

El llamado techo Franciscano, fue en principio el más usual tipo de techumbre: 1.mtrc viga 
y viga la separación podía adoptar la siguiente distribución: "entre viga y viga. viga•\ que 
expresa una separación igual a una vez la base de las rnisnu1s. Otra posibiJidad era "entre 
viga y viga~ dos vigas" con una separación igual a dos veces la base de la viga. Otra rTiás 

87 •~•'""'"' Ll.>nM.·h, Lc.-..u1-'flh,. Üf"·•·11. 
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era "entre viga y viga~ viga acostnda .. cuya separación era equivalente al peralte de las 
vigas. También se usaba. en medios económicamente débiles. ritmos menos costosos 
como "entre viga y viga .. tres vigas" y "entre viga y viga. dos vigas acostadas'* con 
separación igual a tres veces la base o a dos veces el peralte. Sobre los muros techo 
franciscano divisorios de un segundo nivel. se buscaba la continuidad d..:sdc la 
cin1cntación husta el últi1110 nivel. pero si era necesario n1ctcr un muro no coincidente 
con los del nivel inferior. lo fabricaban de n1cnor sección parn que resultara rnás ligero. 
Para lograr mayor durabilidad de vigas se empotraban en los rncchinalcs previamente 
preparados. con una adecuada ventilación de los mismos. para evitar su putrefacción y 
garanti7..ar un perfecto apoyo de los extremos. 

En lo general. el sistt.!ma constructivo de los envigados se completó con un entablado o 
entarimado que en sus casos más simples. constaba de polines sobre los que se colocaban 
las duelas del piso sur>'!rior. 13ajo los polines. para aislamiento. st.: intc.:graha el sistcrna 
con un terrado de variado c.:spcsor. E.ncirna del terrado se asentaba un firn1e sobre el cual 
si no se poni:tn polines y duela. se colocaban losas o ladrillos o bien una capa de mezcla 
de cal y arena c..h.: tczontlc a la que se le daba un nea hado. sobre todo cn las a/.otcus. 

Por su tOrn1a gcornCtrica~ las cubiertas pueden ser de tres tipos: las planas~ las 
abovedadas y las cupulan:s. De las primeras hay las que son horizontales y las que son 
inclinadas. Del segundo. son las bóvedas de cañón corrido. las de cañón con lunctos y 
las de arista. Del tercero .. tc.:nernos los diferentes tipos que se generan en planta por un 
circulo y las que lo hacen por un cuadrado girado. ..De las cubiertas planas una rnuy 
conocida fue la quc tiene con10 hase la estructura de rnadcrn en tOrn1a de artc.:sa c...h: donde 
derivó t.:I nornhre c...h.: "artesonado". l .;.1s ann;.uJuras dt.: rnadt.:ra rnás cornun1..:s 1..:n Nueva 
España fueron las de par y nudillo. Como armaduras. cubren la función básica de una 
viga en celosía compuesta de tensores .. tornapuntas y cul.!rda superior. Su trabajo es la 
combinación de esfuerzos de tensión y compresión que afecta a sus distintos elementos 
en forma simultánea. 

Durante los tres siglos virreinales hay ejemplos de la utilización de tensores de madera 
ocultos en bóvedas .. cúpulas y torres para tornar los esfuerzos horizontales y cargas 
accidentales corno las de los terremotos que son peligrosas para las mamposterias. Tales 
tensores se encuentran resueltos con maderos de lado a lado o sobre el eje de los arcos. 
que reciben las pechinas y tambor de la cúpula logrando un perfecto empotre en las 
mampostcrias. Con el progreso cconótnico y la aparición de una nueva tecnología~ se 
presentó una transformación en las cubiertas. Las prirncras construidas~ forn1adas por 
una estructura ligcra y sin grandt.!s co1nplicacioncs técnicas ni c1nph!o d1.! 111atcrialcs 
sofisticados .. entre las que fueron frecuentes lns de terrado sobre vigas de n1adcra 
tendieron pronto a deteriorarse y desaparecer. Como respuesta surgieron las bóvedas 
cohesivas para sustituir h1s h.:chu1nbn..:s iniciales de 1nad1.:ra. Debido a ello apar~ció cl 
especialista denominado bovcdcro o edificador de bóvedas (tlatelzopqui}. Las primeras 
cúpulas realizadas en México fucron las de los h.:n1plos conventuales. d..: las que a 
menudo existen noticias docurnentales. Entre los logros del prin1cr siglo virreinal. en 
cuanto a bóvedas de mampostería de gran calidad. deben mencionarse las de la catedral 
de Mérida. 
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Otro género de construcciones que no conviene dejar de mencionar y que para su 
rcali7 .. ación debieron de ejercitarse los conquistadores. fue la llnmada arquit<:ctura militar. 
la cual por tradición se realizaba durante el siglo XVI por los propios militares; cabe 
advenir que en Italia. Francia y posteriormente en Espaila se instauró la carrera de 
Ingeniero Militar a panir del siglo XVII; no tenemos noticia que a la Nueva España haya 
venido profesionales de csln extracción. sino hasta el gobierno de Cnrlos 111. para hacerse 
cargo de la red de fortificaciones emprendida en toda la América española y cuya 
panicipación representó a fines del siglo XVIII un impulso enonnc en la aplicación de 
nuevos sistemas constructivos y en la imposición del estilo neoclásico. como veremos en 
su momento. 

Tenemos noticia por Bernal Diaz del Castillo y por el propio l-lernán Con.!s, de la 
primera lortiticación hccha en Ccmpoala en 1591; para construirla los mismo espailoles 
"cavaron la ticrn1 y acon1odaron las piedras". en el primer sitio que ocupó Vcracruz y 
mientras Cortés se encontraba en c1 altiplano. Alonso García Bravo construyo una 
pcqueila fonale;r.a o palenque formada d<: dos cuerpos. que sirvió dc reducto a la 
guarnición del J>ueno. Al abandonarse ese primer sitio y en vista a la necesidad de 
disponer un fondeadero y abrigo a los navíos. se edificó en las islas de Ulúa un fuene 
primitivo. el cual esta constituido por dos torres unidas por un muro. Se hicieron 
sucesivos proyectos de ampliación en 1570 y 1590. El primero, obra de Cristóbal de 
Erazo. Capitán General de Armada. ya era una fonifícaeión permanente rodead" por 
baluanes. En el siglo XVI se hizo también el proyecto para construir una fortaleza de 
planta rectangular con torrcones. para alojar en tierra firme la aduana de Veracruz.88 

"Existe aún el cuer¡x> principal del reducto de Sisal (Yucatán). de planta cuadrada y con 
casamatas o medios baluartes angulan:s el cual data del siglo XVI y según la descripción 
de fray Antonio de Ciudad Real. en 1580 tenia una torre atalaya. Como el ruene d.., San 
Juan de Ulúa, servia al mismo tiempo de fuerte dclCnsivo y de depósito d<: mercaderias. 
Hubo tambi.!n por aquellos años otro luerte en Salamanca de 13acalar. en el actual estado 
de Quintana Roo que servia de awlaya sobre el Mar Caribe. !Vlontcjo el viejo. quien ya 
en 1526 había edilícado un pequeño reducto en la isla de Cozumcl. fue quien lo mandó 
construir. Tlacotán, segundo sitio en el 4ue trató de establecerse Guadalajara. fue 
protegido en 1 541 por Cristóbal de Oñate con un circuito d.: baluanes unidos por muros 
de adobe desde cuyas troneras asomaban los cailoncs. El primer castillo de San Diego de 
Acapulco. descrito en 1615 por Joris van Spilbcrge. era una fortaleza medi.:val de 
dimensiones tan reducidas que se hizo necesario construir un segundo''. 89 

"'Los fosos fueron sistc.:tnas defensivos co1nuncs durante las primcrns décadas del siglo 
XVI; dice Cervantes de Salazar 4uc no era fácil entrar por fuerza en la cas<l del 
Conquistador Castailcda. por el foso que la ceñía; también existía uno de gran 
profundidad a pie de las murallas de la tercera Guadalajara y Zorita informa que en 1 560 
se proyectaba rode'1r el palacio virreinal con un foso tan amplio como profundo, que no 
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se rcnliz<l no por inadccundo sino por ~u clcv::1do cnsto"90. Nada se hizo ::11 respecto de la 
lortak.t.a siempre: aplazada de la Ciudad de México. primero porque nunca se presentó 
rebelión indígena gcnernli:.t..adn y por la convicción creciente de que la mejor defensa para 
la capital del virreinato eran las aguas que In rodeaban. garantizándose el conlrol de las 
cal:r..adns que la unían a tierra firme. Las atara7..anas. construcciones portualcs levantadas 
por orden dc Cortés sobre el modclo de las dc Sevilla. Barcelona. Santander y Castro 
Urdiales. suhsisticron hasta 1625. dado que las describe Thomas Gage en su simpática 
crónica. Se encontraban situadas ccrca dcl actual templo de San Lorenzo. <1Unque ya en 
esa época las agua dcl lago de Tcxcoco se había alejado bastante. Además de dársena 
para bergantines~ servían de arsenal y ocasionalmente de prisión. Constituían una 
verdadera fortaleza pues. según Orozco y Berra tenían un lienzo en cuyo cxtrcmo habia 
torrcs fortificadas. Dcl lado d<.:I agua. una puerta protegida por cadenas controlaba la 
entrada de los barcos. y del de la ciudad una torre "con sus ofensas y defensas" 
probablemente servía de habitación al alcalde.91 

"Como en los primeros años de la Conquista había algunas dudas sobre la completa 
sun1isión de los indígenas. las casas de los conquistadores fueron construidas a rnancra de 
fOrtalcza. con torrconl.!S en nUn1cro tnayor o menor scgün la jerarquía social del dueño. 
pocas Vl..!"ntanas cnn:.1adas. aberturas cn los pisos bajos para disparar arcabuc...:s y hal l...:stas. 
troneras ...:n los altos para ...:1nplcar cañoncs. y c.;scudos d..: arnH1s esculpidos en picJra. La 
existencia de cuando rncnos nueve de aquellas cas.."ls fuertes construidas con los despojos 
de los tcrnplos y palacios <.h: Tcnochtitlan. nos ...:s conocida: entr...: ellas las dos. inmensas 
pertenecientes a Cortés. Según los tcstin1onios fechados en 1529 de los conquistadores 
Gon:t..álcz Mejía y 13ernardino Vál'::qucz d..: Tapia. rnuchos entre ellos construyeron 
residencias fonificadas como Gorualu de Sandoval. Rodrigo Rangd. Andrés de Tapia y 
desde luego Pedro de /\lvarado~ tales construcc:iont:s i.:ran de carácter rnihtar. altncnadas 
y defendidas por altas torres. las casas nuevas de Moctczuma fueron transtOnnadas en 
una fortaleza que ocupaba la parte sur del actual Palacio Nacional. vendida por los 
descendientes de cortés a la Corona; dicha construcción tenia cuatro torres almenadas. 
sillares decorados con florones. pináculos en el h.:chu y mal,u.:anl...!s. clern...:ntos voladizos 
desde los cuales se podía observar y hostilizar al enemigo. lJnican1cntc Cortés construyó 
cuatro torres~ sus capitanes ab,aron dos y el resto de los conquistadores una sola" .92 

"La preocupación de la Corona ante todas estas casas fortificadas de los conquistadores 
de México refleja en las instrucciones dadas en 1535 por Carlos V al virrey Mendoza. a 
quien se ordenó hacer una averiguación al respecto. Obviamente las autoridades no 
veían con bu~no.s ojos la proliferación de casas fortificadas en la capital nlisrna d...:I 
virreinato. qu(.; y:.t no eran necl.!~anas para fines de ,J.,,,:fcnsa C'"'c.uno quiera que sea. dice 
Kublcr. ya en 1580 "'el áspero aspecto de la ciudad se había !>uavizado considerablemente 
quedando el carácter militar sólo en las Casas Reales y en le primer edilicio del 
Ayuntamiento de México. quemado con todo y torres en el motín de 1692" . 
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"En Mérida hubo una ciudadela llamada de San Benito, construida sobre uno de los 
grandes montículos de los il7.aes, que comprendía dentro de su circuito el gran convento 
de San Francisco. Su recinto estaba protegido por seis baluanes, rastrillos en las puertas 
y un puente levadizo, y en su interior había salas de armas y de cuerpo de guardia. 

En el interior de la Nueva Espai\a, se construyeron muchas pali7.adas y palenques de 
carácter efimero en poblaciones pcquci\as, para cuya construcción no se requerían 
conocimientos especiales de construcción. La corona ordenó la construcción de 
presidios, fonines y guarniciones en la Nueva Espai\a desde tiempos del virrey Mcndoza, 
durante cuyo gobierno la autoridad espai\ola por primera vez fue puesta en jaque durante 
la Guerra de los Pci\oles".93 

93 Kublcr., Ccurgc ... Op. cit. 
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2-1. SIGLO XVII. Ol{GAl'ilZACIO:"I DEL Tl{ABA.10. GIU~l'\UOS '\' 
COl'RADIAS DE LOS ARQtJITECTOS l'iOVOll ISPAl'iOS. 

Ln producción industrial. tanto en España como en la Nueva España. estaba regulada por 
el sistcn1a de gn:n1ios. vigente desde l:.1 Crx..,ca rnc.:dicval. ~· que fue rcglan1i.:ntada en 
España a partir del reinado de los Reyes Católicos El gremio era una corpon:1ción de 
trabajadores artesanales que se ugrupaba para protegerse en el desempeño del misrno 
oficio~ establecí.a así n1is1no las reglas sobre la 1nanl.!rn de trabajar la tnntcrin .. 
garanti7.ando Ja calidad de los n1atcrialcs~ las técnicas e.le fhbncación y las caractcristicas 
el producto y la defensa de los intereses de sus agremiados. Las relaciones d«.! producción 
se establecían dentro dc un taller que casi sicrnprc scn.·ía de vivienda a los aprendices. en 
el que un rnacstro en el oficio era propietario de la materia pritna y los instrumentos de 
trabajo. Este tenia bajo su dirección a algunos aprendices con los que se comprometía 
por 1ncdio de un contrato. en el cual en vez de salario les proporcionaba enseñanza 
teórica y práctica, hospedaje. comida. vestido y asistencia médica y su responsabilidad de 
su educación religiosa y su comportamiento. Por su parte. el aprendiz estaba obligado a 
prestar sus servicios al maestro. guardarle absoluta fidelidad y obediencia. esfor?.:indosc 
en el rápido y clicaz aprcndizajc.94 

Si el taller era grande. se contrataba el trabajo de oficiales. que ya habian terminado su 
aprendizaje. pagándoscles un salario preestablecido; el trabajo de Jos aprendices y 
oficiales se reducía a auxiliar l.!n el trabajo al nutestro c.1uc ern dircctan1cntc responsable 
ante su cliente Lus estatutos y rcglatnentos internos surginn del propio gren1io. que 
aglutinaban a su vez a h.Jdos los propietarios de talh:res. y sus rnietnbros Sl.!r rcunian cada 
año para nombrar por unanimidad a sus alcaldes y veedores. los cuales eran reconocidos 
finaln1cntc por la Corona a instancias de los ayuntamientos. quienes controlaban 
oficialmente a los gremios y obligaban al cumplimiento de sus reglamentos. Esta 
organi7.ación proh.:gía a los agn.:rniados ante la con1pctcncia. pul.!s sólo se podía ejercer 
un oficio si se pcrtcncc.:ií.t al grcn1io. "Para ser agremiados si.: rcqucria haber previamente 
sustentado un exan1cn y si el jurado consideraba a la persona suficicnh.:n1entc capacitada .. 
se le cxpcdia una carta de examen en la que se Je nombraba l'v1acstro, con posibilidad de 
abrir taller y tener aprendices bajo su dirección, Jo que abría las puertas a una vida activa 
y relativamente desahogada .. sietnprc y cuando se cumpl icra estrictamente con las 
disposiciones inh.:rnas de su grc1nio y las .superiores que dictaban los Ayuntarnientos0 .95 

Los arquitectos .. al igual que..: todos los 0:1rtcsanos colonialc..:s .. estuvieron organizados en 
gremios o agrupaciones de p~rsonas que prncticabar1 un 111isrno oficio. el objetivo que se 
perseguía con dichas estructuras fue la protección de sus miembros y el adelanto y 
perfección en la manufactura de sus productos.96 Fueron. desde luego. organizaciones 
jerárquicas. patcrnalistas .. solidarias y con1unitarias. Estas sociedades contaron con 
autonornía en su organl/.ación interna .. sujetas a la tutela del Ayunta1nicnto. por lo 1..1uc la 
estructura legal respaldaba los acul.!rdos grctnialcs cuando éstos trataban de frenar 
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desviaciones en el comportamiento de sus miembros. De esta manera. los gremios 
constituyeron para la corona un eficaz instrumento de control dentro de la organización 
social. Estas corporaciones llegaron a ser tan importantes. que en la primera mitad del 
siglo XVIII su número ascendió a más de doscientos; a fines de este siglo. sobrevino su 
decadencia y su posterior desaparición en 1817. Los gremios establecieron en principio 
tres jcrarquias «.h.: ucucrdo ul conoci111icnto y capacidad técnica de sus agrc111iados: 
"aprendiz. oficial y macstro".97 

Los aprendices ingresaban al taller de los maestros respaldados por un contrato que 
implicaba la cesión de la patria potestad ejercida hasta este punto por los padres. Las 
obligaciones que contraían los Maestros eran de proporcionar al aspirante casa. vestido y 
alimento. parnh;lamente a Ja educación elemental y la enseñanza del oficio. El control de 
la conducta de los aprendices y el orden de sus principios morales eran vigilados por el 
maestro. Los aprendices deberían realizar en principio los trabajos más pesados dentro 
de los talleres. conforme fuera ascendiendo en el aprcndi7..aje. Después de presentar un 
examen "teórico-práctico" .. los aprendices podrían aspirar a obtener la categoría de 
oficiales. convcrtiéndosc así en trabajadon.!s asalariados del maestro. participando en la 
f'hctura de las obras contratadas por CI. 

Para adquirir la categoría de Maestro. los oficiales tenían que someterse a otro examen. 
mucho mas complejo y extenso. En diversas ocasiones los oficiales no pudieron acceder 
a presentar el examen. por no poder pagar los derechos que solicitaba el Municipio. por 
no contar con rccur!-ios suficientes para instalar su propio taller. lo que.: provocó diversos 
prohh.:n1as .. dchuJo rt que nurnerosus oticinh:s. aUn sin haber presentado el ditic1J cxarncn 
ni poseer taller. se hicieron pasar por l\-1aestros. con el consiguiente pc.!rjuicio para los 
clientes que no siempre obtuvieron la calidad de servicios esperados. En realidad. sólo 
los oficiales ~uc lograron obtener solvencia cconórnica. pudieron aspirar a lograr su título 
de Maestro.9 

"El examen de Maestría podía ser presentado de manera parcial o total; en principio 
quienes presentaban un cxarncn parcial se examinaban sólo de aquello de lo que se 
consideraban capacitados de poder ejercer. Esto originó múltiples inconvenientes. pues 
con frecuencia se hacían pasar por examinados en la totalidad de conocimientos"99. 

Los requisitos indispcnsahles que exigían los ayuntamientos para poder presentar el 
exarncn de rnaestru vcnian a ser los siguientes. ser n1ayor de edad con un r11inir110 d.: 25 
años; haber realizado el aprendizaje. aunque los hijos de maestros no requerían d<! él. y el 
oficialato. Las viudas de los maestro poJian seguir administrando el taller. auxiliada por 
los oficiales más próximos al difunto; estos debían probar ser españoles. hijos de ellos y 
de ra7.a blanca: los indios .. negros .. rnulatos e integrantes de la rnúltiplcs cornhinacioncs 
llamadas castas. fueron discriminados. Sin embargo. la realidad fue otra: la sociedad 
colonial contravino en múltiples ocasiones lo estipulado por las leyes: el pintor Juan 
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Correa. quien poseyó uno de Jos talleres más activos y prestigiosos de Ja segunda mitad 
del siglo XVII, fue mulato;IOO el escultor Salvador de Ocampo. autor de la sillería del 
coro de San Agustín y del retablo mayor del templo de Meztitlan, fue indígena;IOI y. Ja 
escuela indígena de arquitectura de San Luis Potosí. cncabc·:r.ada por José Lorenzo,. 
edificó monumentos de calidad como la iglesia de El Carmen. 102 En principio era 
necesario presentar la llamada Proban7..a de Limpic:i'..a de Sangre. a través de la cual se 
debía ser cristiano viejo. no recientemente converso. ser de prctCrcncia español por las 
cuatro ramas, no haber sido juzgado por ningún tribunal civil ni por el Santo Oficio de Ja 
Inquisición, y dar prueba de C!ica y de earacter apto a Ja convivencia pacífica. 

"Quienes lograban presentar y aprobar el examen, llegaban a disfrutar de ciertos 
privilegios, como poder fundar taller, contratar aprendices y oficiales, votar y poder ser 
elegido dcntr-o de su propio gremio y ante el municipio_ Las autoridades gremiales 
estaban compuestas por rnayoralcs. alcaldes. veedores .. clavarios y prohombres. pero el 
gremio de arquitectos. sólo tuvo la categoría de veedor. cargo honorífico que debía 
ejercer las siguicntt::s funciones: presidir los exúrncnes .. velar por el cu111plin1iento de las 
Ordenanzas y rcglarnentos atines .. vigilar la disciplina interior del gremio .. revisar los 
procedimientos de fabricación y el uso adecuado de las materias primas, las visitas de 
inspección a los talleres y otorgamientos de cxán1enes. así corno imponer castigos y 
multas".103 En ocasiones los veedores eran elegidos para administrar Jos fondos de Ja 
corporac1on. El com¡x1rtamiento de veedor debía ser aprobado por Jos cabildos el 
primero o segundo dia de enero e.Je cada año. Je acuerdo a las propuestas presentadas por 
el gremio de arquitectos. 

Las ordenanzas del gremio de albañiles habían sido expedidas por el Cabildo de México 
el 27 de mayo de 1599 y confirmadas el 30 de agosto de 1599 por el Virrey Conde de 
Monterrey. Sin embargo, para el siglo XVIII estas Ordenan7.as fueron presentados 
inconvenientes irremontablcs al desarrollo y evolución ncccs.."lrias a Ja arquitectura .. pero 
sólo hasta 1735 se reunieron Jos arquitectos más importantes de Ja Ciudad de México 
para solicitar al Virrey les permitiera modificarlas. Al sobrevenir este estado d<! cosas, e 
implantarse las reformas promovidas por Carlos 111, se ve afectado sustancialrnent<! el 
gremio de arquitectos deben hacer una declaración de las obras 4uc vaya a ejecutar .. así 
como solicitar la licencia respectiva. Si1nultánca1ncntc .. la conlJ"-!lencia y la a111pliación 
de los increados dc1nandaban nuevas forrnas de producción. las que en general la 
organi7..ación grenlial obstaculizaba. por lo que se van in1pl.antanJo rcforrnas Jurante el 
siglo XVIII para adaptarse a las nuevas nec<!sidades y a Ja política del libre comercio 
propugnada por los Barbones; por otro lado el decreto de libertad de oficio promulgado 
el 14 de junio de 1791 por la Asan1blea Constituyente de Ja Revolución Francesa, tuvo 
repercusiones en España. En la Nueva España Jos gremios entorpecían al desarrollo de Ja 
industria9 Ja cual dernandaba con insistencia requisitos burocráticos y contribuciones que 
exigían un cambio radical en sus hábitos de trabajo. 
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2-2. l,AS OIU>E'.'IANZAS DE ALDA~ll.t:IUA Y AH.Qt:ITECTURA. 

lle las 01·dc11:.tnzas dt.• los ~1·c111ios y su or~unizuc..·ión. 

En r.:alidad las ordcnanJ'.as. si bien son factor indisp<!nsablc para la existencia organica 
del grcrnio. no fueron irnprcscindiblcs y rnuchos grc1nios existieron de hecho aplicando 
las disposiciones de onJcnan:r...a i.:spafiolas. u otras partes de A1nérica o si111plc1ncntc 
prescindiendo de ellas h~1sta que situaciones conflictivas ponían de nutnificsto su 
necesidad. En general. las orc .. h.:nan7...as tienden a definir las tOrrnas de control intcrno. los 
n1ccanis1nos di.!' atracción y capacitación de aprendices .. oficiales y 111acstros. los 
requisitos para el ejercicio profesional y a regular las relaciones con las instituciones 
rnunicipalcs para alcanzar los dit~rcntcs grados ( 111acstro rnayor .. veedores. alarifes .. 
aranceles). La participación en el grcrnio aseguraba la posibilidad de ejercicio 
proli!sional y este mono¡x1lio fue a la vez causa de la fortaleza y a la postro: decadencia d.: 
la institución. El riguroso control de talleres y tiendas. la d.:nuncia sobre el ejercicio 
ilegal de la artesanía. el control de precios oficiales. la verificación de la documentación 
qu.: acredita la cspcciali;r.ación. fu.:ron tareas que el gremio ejerció .:n deli!nsa de los 
privilegios otorgados por los ayuntamientos virreinales. 

Cofradía" 

En esa urdimbre social y cultural que conforma la vida urbana en la Nueva Espaila. 
aunado al sentido rnisional de la conc..¡uista .. va indisolublc1ncntc unido a la organi?..ación 
política y económica de las comunidades. En f'v1éxico los oficios tenían dentro de la 
estructura tcnochca su propio barrio y su propia deidad. de tal manera qu.: no les costo al 
conquistador intr·oducir su propia escala de valores en una co1nunidad así organizada. En 
esta sociedad. cuyas actividades estaban socializadas .. la pertenecía a las hcrn1anJadcs 
significaba no sólo un nuevo lazo religioso (de re-ligare. '"unir"). sino la integración a una 
cornunidad trascendente. Con1unidad indígcna-grc1nio-cofradia.. eran. pues. tres 
variables de un n1isrno sistcn1a cncarninado hacia el scctor nativo. reduciéndose a los dos 
últirnos para Jos españoles europeos o rncstizos. No pocos gre1nios nacieron d\.! un 
agrupamiento inicial de cofradías alrededor una tarea religiosa. por ejemplo la unión de 
a11csanos para hacer un altar u destilar en la procesión de Corpus Christi. Pero. en 
general. las cofradías son e.xtcnsioucs naturales Je los grcnlios y st.! las incluye dentro de 
las ordenanzas. Las funciones de las cofradías van rnás allá de lo cstrictarnente religioso 
para proyectarse cn el carnpo asistencial y de beneficencia. Las cofradías -según lV1anuc1 
Carrera Starnpa- put.!den dc.:tinirsc corno '"una sociedad u asociación civil de socorro 
rnútuo. organi/ada \constituida a la su1nhra de la Iglesia. co1npucsta por artesanos de un 
111isn10 oliciu y c..¡uc tenia por lincs... a) la reunión de sus 1n1c111hrus bajo un 1nis1110 
scnti1niento de piedad pant re/..ar a l_)ius y pedir por el bien 1nural y n1atcrial de los vivos 
y el bienestar elen10 de los 1nuertos. h) tOnu.:ntar el culto honrando u los Santos Patronos 
y participando cn las solc1nnidadcs y ccrc111onias y e) el cstablcci111icnto de instituciones 
de beneficencia púhlica <..fcstinaJa a socorrer ;1 los cornpaílcros u cofrades rncncsterosos. 
ancianos. cnlCnnos u lisiados". Así corno el grc1nio tenían su~ ordcn¡tnzas. las cofradías 
tenían sus constituciones tornadas en gcncral dc las de España. por cjc111plo Je la cofradía 
de arquitectos e Madrid de Nuestra Señora de Belén. ·ra111bié11 tenían sus propias 
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autoridades -mayordomos y priostes- que solían ejercer tareas distintas a los conductores 
del gremio. Ln cofradia era el lugar de vinculo social y cultural tanto para las ceremonias 
rcligiosr1s: procesionales. alturcs. novcnnrios. 111isns. cuanto para las sccular\!'s: co1ncdias .. 
banquetes. regocijos y juegos. hornas fúncbn.:s. cc.:lcbracioncs n.:alcs. etc. En cuanto a su 
..:structura podía ser abiertas .. cuando accpt¡1ban todo tipo de rnicrnbros. o cerradas .. 
cuando requerían aprobación de In ns..-..1nblca o tenia nú1ncro tope Je socios. En general. 
se adrnitia tan1bit!n en las cofi·adías la parcnh.:la de los 111ic1nbros o cofrades. 

El aporte de las cofradías era importante para el mantenimiento del culto y por ello cada 
parro4uia solía tener alguna. donde sus rnicrnbros ayudaban al sostc11in1icnto del tcrnplo. 
Por supuesto <1ue cofradías como las de carpinteros. retal>listas. doradores. albañiles y 
plateros tenían una directa relación con las tareas y rnantcnirnicnto de sus parroquias. 
Asl podemos ver en In ciudad de México que los entalladores tenían su Cofradía de San 
José en el templo del convento de la iglesia del Espíritu Santo. mientras bajo la misma 
advocación los carpinteros la tenían en el Santuario de Nuestra Sei\orn de Guadalupe en 
el Tcpeyac. los doradores en la iglesia de Santa lncs y los alhai\iles en la capilla de la 
Soledad en la catedral y en dctcnninada época en el h!ntplu de Santo Dorningo.. Cada 
profesión tenía dcrnás su tCstcjo particular~ el día del santo patrono y aún Jos que no tenia 
habitualmente cofradía propia. como los all>ai'liles. fostejaron a San Mateo o a la 
festividad de la Santa CruL. el tres de mayo armando para ello regocijos en las plazas. 
procesiones y castillos de cohctcría y lurninarias. 

Esto adernl1s del adorno de la propia capilla de la cufradín y los alt.an.:s pllblicos que cada 
grcrnio acosturnbraba desde el siglo XVI a ntontar para las fiestas rl!'I igiosas 1nás 
intportantcs co1no la de Corpus Christi y eventuales en actos cívicos corno las 
festividades quc se organi7..aban para Jos ingresos de autoridades reales o eclesiásticas. 
En la prograrnación anual~ estas arquitecturas cfirncras eran patrocinados por el 
Ayuntamiento y la "Ordenanza de Fiesta" de Mcxico. vigente desde el ai\o de 1572. 
prcscribi.! que "todos los rnac~tros oficiales y obreros de los oticios corno sastres ... 
carpinteros. entalladores. pintores y todos los que cornpran rncrcadC'rías y tiene tienda 
para revender .... todos se aperciban para las fiestas corno arcabuces. cotas y corcclctcs 
bien aderezados ... ". La competencia por el prestigio social en la vida urbana obligaba a 
las coíradías y a los gn:rnios a pugnar por realizar los 111cjorc.!s altares o coloc.:H los rnás 
notablC's pendones y banderas c.!n los Jesfilcs cívicos o t:n las nlisrna procesiones. a la vez. 
que a engalanar los tramos de calles de su oficio. 

En las fiestas. los plateros rncxicanos adornaban su calle "con colgaduras c •• h.: tapicerías 
flarncncas y sedas. terciopelos y brocados italianos y españoles y se elevaban arcos y 
otras construccior11...:s cfin1eras". I.a faz cxish.:ncial Je la cnfrac.Jia o hc1111andad 
con1prenJia diversas tareas. corno dar li111osna a pobrC's y viudas. pagar aojarniento en 
hospitales al cofrade o fru11iliar. cntrl!gar una dote para el casa1nit:nto d\.! huCrfi.1nos .• 
socorrer a fan1iliar y auxiliar al artesano en caso de enfcnncdad o dcscntplt.!o. Era. pues 
esta~ una entidad dl.! previsión social que ayudaba a los sectores sociales vinculadorn a la 
producción artesanal y artística. Esta CSJ>t!cic Je cl.!ntros asistenciales arn.:1H.laban lugar\!s 
fijos en los hospitales atendidos por ordenes religiosas y au.xiliaban con los gastos de los 
sepelios y tenían seguros contra el dcscrnplco. En definitiva. protl!gían a un sector de la 
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población económicamente débil sin fines de lucro. Es interesante constatar que con la 
experiencia de estas cofradías, los gremios mexicanos se adelantaron a los cspai\olcs en 
la crct1ción de montepíos. ya que en 1772 el poderoso gremio de plateros formuló unas 
ordcnan:l'_as tituladas "tv1ontcpio para el Sl"H:l,rro de sus individuos necesitados y viudas" 
que t"ucron aprobadas en 1784, por Carlos 111. 

El a1>rc11di;,.ajc 

El sistema de cnscñanu1 estaba directamente vinculado a la jerarquía de la organización 
del gremio. Su escalafón comprendía desde el alcalde, veedor o maestro mayor hasta el 
simple aprendiz. El estamento inferior -el de aprendiz- era la puerta obligatoria para el 
ingreso al gremio. y entre sus requisitos figuraba el de la edad mínima -nueve ai'los 
gcncraln1cntc- aunque c.!llo podía varias cuando el aprendiz \!ra 1nicrnbro de.: una fa111iliar 
dc artesanos. En l'vh!sico. la fllrnilia de los Echavl.! y .. luán.::z y tarnbil!n los pintores 
poblanos Rodríguez Ayala y Berruecos continuaron en el oficio durante varias 
generaciones. 

En el nivel de enseñanza en que ingresa el aprendiz. la retribución no era el salario sino 
el aprendizaje del oficio; por lo tanto. lo habitual es 4uc lo retribuya el tutor o familiar 
del aprcndi.1. al rnacstro y que csh: le otorguL:: en n..:co111pcnsa vc~tintcnta y nu.1nutcnción. 
pasando a vivir con el rnacstro. La cnsci\anl"..a con1prcndia sola1ncnt..: la instrucción o 
adiestrarnicnto en el oficio~ sino que debía enseñarse el aprendiz a leer. escribir y contar 
adcn1ás de la doctrina cristiann. A purtir de fines del siglo XVIII se incluyc la cnsci\nn7.a 
del Jibuju u c.:n su dclCcto su c.:nvío a la Ac~1Jc111ia por costa del 111ac.:stro. /\ un aprendiz 
de escultor o cntal la<lor se le exigían seis años 1nicntras que para el pintor cun.tro ailos 
eran suficientes y para el herrero o albañil tres. En general no se li1nituba el nunH:ro de 
aprendices, pero ello estaba condicionado a la dimensión del taller y el volumen de 
trabajo del maestro. En algunos casos las ordcna1vas ponian topes para evitar el 
monopolio del aprendizaje por los más prestigiados y al mismo tiempo porque existía la 
posibilidad de controlar la capacitación en función de la demanda ~ se evitaba formar 
art.:sano~ que pudit.:ran hacer cornpctcncia. El co1nprorniso adquirido por el 1nacstro era 
en gcnc.:ral el Jet ¡uJicstranlicnto. nH1nt..:nir11icnto y cuidado del aprendiz a su cargo. 
c:spccificándosi.: en los contrutus qui.: dl.!'bcda "sacarlo co1110 oficinl". A la vez. el 
curuprotuisu at..licio11al itnplicahu un SlH.:ldn o la cuntratitciún di.!1 nfí..:ial funn-.u.1u pt.tru 
continuar su aprcndiLajc. 

El aprcndi.t. capacitado ulcanzaba .. 111cdiantc cxarncn .. el grado di.: .. oficial" y era registrado 
en Libro o "Fii.!'I dt.! Fl.!'..:has" qu..: tenían los v..:cdorcs d..:1 grcn1io. Luego Je un tic1npo Je 
..:jcrccr su oficialato con ..::1 1nacstro~ gcneralnu.:ntc Jos o tres ai1os dcspu..!s. estaba 
habilitado por nuevo exarncn a abrir la tienda~ en caso de que tuviera los recursos 
necesarios. Si bien el oficial no podía contratar los trabajos directamente. -privilegio que 
correspondía ul 1nal.!stro-.. eta tolerada I~• alternativa de qui.! ltahajasc l.1Cl.lsional111cnh! en 
casa del clit.:ntc. Por su trabajo p..::rcibia un salario sc1nanat u lo que cstipulura el contrato 
que rcali;.aba con el n1acstro. El nuu.:stro constituía el rango 1nás elevado de la pirtunidc 
educativa. era a la vcL. 1.!I t~cnico y el instructor. Los requisitos iniciales durante la 
conquista de los espai'loles. reservaban este privilegio a 4uicn<:s fueran "españoles por los 
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cuatro costados·-. es decir .. "cristianos vh.:jos" y Je total "li1npicza de sangre'\ rncdidas que 
a poco de ser aprobadas .. lns realidades sociales de M~xico rclcgnron al olvido. 

Más e.xplícitas eran las ordenanzas de arquitectos de México de 1736. donde se les pedía 
a los maestros que no fuesen "aspirantes al camorreo. no juntarse con gente de baja 
estofa. ser de genio apacible y sosegado. temeroso de dios y de conocida calidad. 
proccdcn..:s y costurnbrcs"'. h!4uisitos que tutnbién dcbcrian ser bastante dilicilcs de 
cun1plir i.l juzgar p\H" los pleitos protCsiunalcs JI.! la i.!poc;.1. El n1acstro asu1nia una actitud 
paternal con el aprendí/.. el cual que comía en su mesa. dormía en su casa y trabajaba a 
su lado en "democrática intimidad". Su responsabilidad por la salud. educación general 
y formación moral del aprendiz era directa y total. La enseñanza que se trasmitía era 
cscncialtncntc practica~ dt.!stinada a forjar 1~0 un cuerpo teórico sobre el arte. sino una 
f.!jcrcicio que significara la alternativa de ganarse la vida con su propia tarea. Es verdad 
que es surtirnicnto de las ... \c¡u.Jcrnias. venía a ser el ca111pan1ento t\!órico y cst~tico .. para 
quien 4uería ascender al grado de profesor de arquitectura .. corno se dirá 1nás addantc. 

Lo que se brindaba era aquello que se conocía por la experiencia. la sabiduría de lo 
aprendido a través dl:I sistc1na de ensayo-error-correción y el conocinticnto atesorado 
corno memoria y so<:ial y <:ultural del gremio. El dibujo era patrimonio de unos pocos; lo 
usaban los entalladores y retablistas. que por eso hasta avanzado el siglo XVIII tenían la 
calificación de "profesores de arquitectura". El ejercicio de la arquitectura estaba 
vinculado mús al campo de las matemáticas que al de las bellas ar1es. pues era más un 
problema constructivo. de solidez. que de estética o teoría. aunque la nrnyoria de los 
investigadores e historiadores Je arte .. afirrncn lo contrario. 

El libro no era el vchíl:ulo de transntisión del conocin1icnto de conceptos y teorías para el 
grcrnio. actuanJo sobre el sector ilustraJo Je la población. -religiosos. n1ilitarcs y 
con1crciantcs- y los habilitaba eo1110 .. inteligentes en artes y an.¡uitcctura". J.)\!ro el 
maestro. el que sabía y entendía de las obras y sus problemas. podía estar ajeno en 
absoluto a este mundo. Aquí aparecen con nitidez los dos mundos. el de la transferencia 
lineal que corncnzó en los obradores de los rnaestros cspaíloles, o en las escuelas de 
oficios de fray Pedro de Gante y que se prolonga en los gremios. o la difusión del tratado 
de arquitectura. d!.!1 plano remitido dc la metrópoli. de la obra erudita directamente 
transculturada que habría de perpetuarse en el siglo XVIII en las Academias de Bellas 
Artes. Se trata de dos niveles de formación. uno actuaba sobre el corazón de la sociedad 
novohispana. tejía su urdimbre social y cultural. producía su arquitcctura popular que 
configuraba el paisaje urbano. gl!ncraba las cscuclas regionales Jc pintura, alfarl.!'ria .. 
i1nagincria .. herrería, loccria. rnucblcría y platería. La olr a actuaba ~obrl.! la obra 
prestigiada .. servia a los csta111cntos superiores de la igll.!sia y n los acaudalaJus. -rodo en 
su conjunto constituía la expresión de lo que hoy llamarnos nuestra idcntidad cultural. 

Las canas de examen constituían el aval de proti:sionalidad imprescindible para el 
rcconocirniento Je la rnacstría por c..:I gn:rnio y et c.:t.bildo. 1::11 la On.h:nan;.-.1 Je Alhaiiiles 
de México d..: 1599 ~e cstipulaln1 quc "si viniere .Ji.: Espuiin algún olicial pobre y no 
cxarninado. los cxa111inadorcs tengan obligación dc cxa1ninarlos Jc gratis y no llprirnirll.! 
constando su surna pobreza y no se trajese capa y otra cosa que le in1pida trubnjar .. los 
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alcaldes y examinadores pidan entre los demás maestros examinadores para ayudarse a la 
necesidad de vestido". 1--. presentación de los títulos que acreditaban el dominio del 
oficio eran ta111L>ién exigidos a los cxtrnnjcros. Un 1nc1norial presentado por los 
rnacstros de obras cspailolas de México exigía rigor en el aprendizaje llegando a un 
p.!riodo de seis aílos en el oficialuto y rcquirh.:ndo para el tnacstro .. asentar cantería .. 
1na1npostcria y dclincar'\ así corno "saber leer .. escribir y contar" .. conocer los principios 
de la geometría y "rnontcar,, reducir cuadrar y cubicar". 

Tiluhtción profc,.ional 

En gcrn.:ral. el uso de los títulos fue bastante genérico. pero la creciente especialización y 
complejidad de funciones. llevó a la fragmentación de los gremios y oficios. Así los 
carpinteros podían ser de lo "basto" y lo "sutil" o "lo prieto"; había desde toneleros hasta 
"carpinteros de los blanco" que se especializaban en nncsonados mudéjares y eran 
llarnados "la/.cros"' o "jun1étricos"\ y carpinteros de ''lo pulido" que eran n1ucblcros. EJ 
"arquitecto" hasta el siglo XVIII es el rctablista y sólo con la fundación de la Academia 
pasa a serlo el 111ac~tro d..: obra con conoci1nicntos teóricos y 111ntcnuíticos. El oficio de 
la albaililcria se dividía en el de los cortadores de ladrillos y canteros y lapidarios. de la 
n1isn1a 111ancra que se separan los agrirncnsores o ditnensorc.!s que .. en virtud de sus 
conocirnicntos rnatc.!rnáticos .. estaban incluidos en ellos. 

En general. lo~ contratos de albaílilcrín y cantería se realizaban sobre un plano que 
entregaba el clic11h.: y li111ulJu por a1nbas par tes. Lo~ cntalluJurcs solíun pn.:scntur sus 
propios planos para n.:tahlus o pUlp1tos que eran aJjuntadus al contrato. Otros contratos 
de carpintería scñalo:u1 que balcones y puertas dcl>cn ser hecho cxactan1cntc corno están 
en alguna edificación de la ciudad y lo mismo habra de suceder con sillerías de coro y 
c4uipa111cntos dt.: h.:rnplus que turnan nH'Jdclos pró.xirnos Je rcfCrcncia. El contrato Uc 
obra cs .. pues .. un aporte funda1nental para el conoci1nicnto de los concc.!ptos artísticos del 
periodo virreinal y co1nplcta en rnuchos aspectos la infonnación histórica necesaria para 
valorar obras que hoy ya no nos son accesibles. pues han desaparecido. Los 
investigadores que han trabajado en el Archivo de Notarias de In Ciudad de México. han 
hecho intc.!resantcs aportaciones en este renglón. 

El taller ¡¡:remial 

El taller fue el centro de la producción ancsanal de muchos de los profesionales 
vinculados al quehacer artístico; en casos precisos. el taller se monta al pie de la propia 
obra o donde se concentra la rnatcria pri1na. tal es el caso de.! los carpinteros. algunos 
rctahli~tas o di.!' los cantl.!'ro!". Finallncntc hay un sector irnpo11;111tc co1no el de los 
albañiles y n1~h.:stros (.h.: obras que carecen de taller .. pues su tarea los lleva al trabajo en 
obn.1 y 1nuy pocos 11.!'ndnin en su casa un lugar para dibujar o realizar cálculos 
1natc1náticos o técnicos. 

En realidad. los maestros eran propietarios de sus herramientas de producción y muchas 
veces tcnian parecido control sobre In materia prima. Su propiedad se centraba en el 
taller, el instrumental y enseres para el ejercicio de su oficio. Ello es notorio tanto por 
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las constancias testamentarias cuanto por las ventas rcali7..adas por las viudas de artesanos 
n sus oficiantes u otros maestros. Sin embargo. cuando se trataba de una obra de cierta 
envergadura -edificios de gobierno o templos-. el maestro contrataba su tarea de 
supervisión. pero el instrumental y la materia prima era proporcionada por el cliente. 
Esta circunstancia no ohviaha la ohligación de los rnacstros e.Je disponer de sus utensilios. 
Por cjc111plo. en las t>rdcnanzns contr;1 incendios prornulgadas en Mésico en el siglo 
XVIII se disponía que los alarifes de los distintos gremios y los maestros de los mismo 
acudieran con sus herramientas a sofocar el fuego. Un tc.xto de un maestro de obras del 
siglo XVIII "Architectura mecánica conforme :1 la práctica de esta ciudad de México". 
indicaba que el instrumental del maestro de arquitectura incluía los estuches de compás y 
el pentámetro que hnhía divulgado el Tratado del Padre Vicente Tosca. nivel y plomada. 
diversos mapas y planos. papel para dibujos. vara de medir. aguijón para formar relojes 
de sol y cordeles. Como se puede ver. predominaba un tipo de taren de diseño. tr.t7..a y 
medición diferenciada n la propia del albañil o cantero. 

Los sistemas de control productivo tcninn la doble vertiente de In estructura gremial -que 
vigilaba la cornpctcnc1a desleal. la habilitación profesional. la patente de ejercicio y 
co1ncrcio. etc.- y el contralor de la adn11nistración puhJic¡:t. sobretodo el cabildo y a veces 
las ordcnan:l' .. as de los propios vrrn:ycs. Eslas disposiciones aharcahan desde lns 
dimensiones y cahdadcs de 111atcri;1Jcs hasta los arancch.:s prol~sionalcs por trahujo .. n la 
vez que regulaban los jornales a través de salarios que abonaban al personal que 
trabajaba a su c:irgo A medida que iba avnnzando en el siglo XVIII. la ccntrnli7-<lcíón 
del poder hacia que se generaba la decadencia del gremio. porque las autoridades 
virreinales fueron impferncntnndo medidas tendentes a supervisar \!I funcronamicnto de 
las corporaciones. En general .. su sentido crn disrninuir la injcrcnci¡1 del gremio en Jos 
aspectos técnicos y económicos y fortalecerla en los asistenciales. 

Los gremios. auxiliares del Ayuntamiento y ni mismo tiempo "le corresponde en la parte 
económica y política In tutela. la dirección y el gobierno del cuerpo de artesanos". Los 
mecanismo de control se suceden. y en 1780 se realiza en f\..1éxico una Junta de J>olicin -
por presiones de los maestros de la Academia- que disponía la supervisión de !odas las 
obras de arquitectura urbanas. En ella acordaron se "les nollfiquc a todos los del gremio 
que fueran examinados en el urtc .. sin excepción de ninguno: quc cualcsquicra obras de 
poca o mucha entidad de que se haga cargo cada uno de por si ha de ocurrir precisamente 
ante el juzgado" requisito para una inscribir In obra. 

Fin de la corporación gremial 

Pero a Ja vez .. señala Carrera Stampa .. el gremio cconómicarncnte considerado era una 
institución '"anlicapitalista. por cuanto el espíritu de empresa v la iniciativa individual 
era casi nula ... Asimismo los agremiados no podían~ invertir su; utilidndes en el negocio 
como propietarios de una pcqueñn industria. puesto que el intercs del gremio lo 
impedía". Como se ve. el programa gremial cm en definitiva incompatible con el poder 
político y In filosolia económica del absolutismo borbónico del siglo XVIII. Estas ideas 
se manifiestan en los Proyectos Económicos de Bernardo Ward y. sobre todo. en los 
escritos de Pedro Rodrigucz de Campomancs sobre fomento de In industria popular y 
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educación de los artesanos. La libertad creativa. el 1 ibrc juego de la oferta y la demanda 
y la competencia eran las bases sobre las cuales Campomancs definía al gremio como 
entidad opuesta al progreso industrial. atacando su carácter monopolista. la limitación del 
numero de maestros .. el control arancelario. etc. cte .. 

El intbnnc de Jovell:mos sobre El libre ejercicio de las Artes ( 1785) no viene más que a 
ratificar en teoría las Reales Cédulas que desde 1770 iban cercenando los derechos y 
privilegios de los gremios impulsando su decadencia. De poco sirvió la apasionada 
defensa de Antonio Capmany y Montpalau en su "Discurso económico poi itico ( 1778) en 
favor del gremio como expresión de la producción nacional y como basamento social y 
cultural. pues los fundamentos nuevos de la conducción monárquica señalaban el camino 
de la abolición. /\si, la liberación del trabajo. la eliminación de controles y veedores y el 
"juicio del consumidor" como elemento decisivo de selección. venía teóricamente a 
sustituir la producción corporativa. 

Pero esto era una realidad. pues las Academias v1mcron a constituir una forma de 
monopolio que no sólo reducía la base de captación de sus recursos humanos, sino que a 
la vez señalaba los rígidos cánones del nbucn gusto" la normativa del clasicismo y 
descalificaba y aun destrozaba las producciones artísticas del barroco. Esto que sucedía 
en este campo se trasladaba hacia otros ordenes. señalando la transfCrcncia del poder 
económico a comerciantes y empresarios y decretando la supuesta libertad productiva del 
artesano que sin la de!Cnsa del gremio sucumbió pronto a los intereses de los nuevos 
contralores de la economía. Las eones extraordinarias de Cádiz. el 8 de junio de 1813, 
decretaban. por proyecto del conde de Toreno. la 1 ibrc explotación de la industria y el 
libre ejercicio de los oficios por nacionales y c.xtranjeros sin necesidad de incorporación 
a b>rcmio alguno. Ello venía a consolidar la realidad de una política que desde medio 
siglo antes iba buscando obligar al artesano a abandonar el taller del maestro "para 
inb>rcsar a la fabrica o la Academia". Pero si esto era comprensible en los paises que 
tenían su desarrolló comprometido en un proceso de revolución industrial. su traslado 
simétrico a paises coloniales. que no tenían siquiera el control de su propio comercio. 
era. suicida. 
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2-3. l.A APIUHl,\CI0'.'1 \' Fll"Al'CIAJ\11 El"TO DE LOS 
PRO\'IO:CTOS POR PAl{TE DE LA CORO'.'IA 

Antes de tomar la decisión de llevar a cabo una obra publica como el abastecimiento de 
aguas a una población. el trazado de un canal de n:gadío la construcción de un muelle de 
atraque para navios. se rccabahan datos certeros relativos a In topografia del terreno. el 
nümcro de vecinos (.h: las pohlaciom . .:s 1ntcn:sad.:is, el tipo y c~tc..:nsiün de los cultivos. los 
calados naturalcs «.Je la cnscna<.J¡1s, lagos y ríos. sus regímenes de avenidas o el flujo de 
sus marcas. 104 

La extensión extraordinaria de la Nueva Espai'la. sus limites geográficos poco definidos y 
todavia sin cartogratiar y sus lenguas diversas. no hicieron mella en el deseo real de 
conocer sus nuevos y lejanos territorios. Para el lo el Consejo de Indias. creado en 1524. 
incorporó. a partir de 1 57 l. un nuevo miembro de fonnación mas científica que jurídica. 
que. con el titulo de "cosmógralO-cronista''. recabase. ml.!diantc encuestas y otros 
procedimientos. no sólo datos relacionados con la navegación y técnicas asociadas., 
como la astronomía. sino también con el clima. pobladores y costumbres de los nuevos 
territorios explorados. El primer cargo de "cnsrnógrafO-cronista" del Consejo de Indias 
Jo descmpci'ló. entre 1571 y 1588, Juan l.ópcz de Yclasco. personaje excepcional gracias 
a cuya labor han llegado hasta hoy datos precisos de Ja gcogralia lisien y humana de 
extensos territorios de Atnérica. 

Una r.aler111 ;ip.ttcC'r. al c·1·nlro dr 111 forh.td<i dr un<t propu·1!.irt drl :-:1P,lo \\'111 1·n lo, ,1!rrdC"don·~ dt• Mrridtt. 
dado el lrrrrno sin ..tr:rnlrult-:i drl nork dr l..t rwn111su/,1 dr 'r•1r.1l.1n t.1n ::nlo si· pr>t1M h.11Tr tJn.1 pl;1l<1íorni., 
t1rlihr1;1l p.ir.1 1¡1u· ~1r .. 11·r.1 1k pl111ln .1 l.1 r.1~.1. h.w1o1 l.1 i::,.1'1·n.1 L1 c11.1I s• ,... •. 1 1·01110 rrolor1c_.1rm11 dr f,1 :-:..1!.1 
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lrnd1cmn rnudc·;1r drl sir.In XVI 
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"Las respuestas a los cuestionarios o relaciones proporcionaron por primera vez datos 
sistcrn:iticos y fieles sobre la naturalczn y lOJX>gratia del terreno. los ríos y el clima de los 
dil'Crcntcs lcrritorios.. incluyéndose en rnuchos c;1sos. n1apas territoriales que 
especificaban los caminos existentes con sus distancias entre poblaciones en leguas. lo 
que permitió conocer la red de caminos. con la consiguiente posibilidad de combinar los 
tramos terrestres con la navegación lluvial".105 

"El atan por conocer con prcc1s1on los nuevos territorios tropezó sin cmbargo9 en los 
siglos XVI y XVII. con la carencia de un sólido cuerpo de profesionales. al servicio de la 
Corona. asociado a un centro de enseñanza que asegurara la continuidad y estableciera 
criterios uniformes en la representación de los planos. En el siglo XVIII surge. siguiendo 
los pasos de Francia. un cuerpo de ingenieros militares. que serán los responsables no 
sólo de la ejecución de las fonificaciones y baluanes de América. sino también de llevar 
a cabo la mayor pane de los proyectos de obras públicas. tanto en el campo de la 
hidráulica. con10 en la construcción de los caminos y puentes y de l;1s obras 
ponuarias" 106. 

Toda esta toma de datos permitía establecer de modo bastante fidedigno si un proyecto 
resultaba viable desde un punto de vista técnico. /\demás. Ja Corona evaluaba otros 
aspectos (.h.! 111.:lliz poi itico cuando la irnportanc1a del proyecto lo rcqucria. 
Particularmente delicados n:sultaron sictnpn.: los proyectos que n1cjoraban o abrían 
nuevas vías de comun1cación. ya que estas vü1s rúpidas podio.tri tarnbu.!n ser util1/adas por 
ejércitos enemigos y era necesario. para evitarlo. recurrir a la construcción d..: nu..:vas y 
costosas tonificaciones. 

Una vez aprobada la construcción de una obra. era necesario establecer los mecanismos 
financieros que permitieran llevarla a cabo. En algunas ocasiones. el repano del 
presupuesto de las obras se hacia en tres panes iguales. una a cargo de la Hacienda Real. 
otra que pagaban los hacendados y propietarios de minas y una tercera los indios. 
generalmente en mano de obra. Otras veces. la legislación local establecia que se 
destinase una parte de las multas recaudadas para llevar a cabo nuevas obras o reparar las 
ya eiecutadas; asi. por ejemplo. una ley de 30 de 1unio de 1728 establecida por la Ciudad 
Real de Chiapas (México). señala: ""Que ninguna persona sea osada de enviar por hoja 
de maiz a los maizales de los naturales de este valle. so pena que por primera vez que lo 
contrario pague de pena diez pesos de oro. la mitad para las obras públicas de esta villa e 
la mitad para el juez e denunciador".107 

Algunas obras. por su naturaleza .. s..: prestaban con facilidad a una financiación mediante 
peaje~ de este modo se financió la construcción de algunos puentes. cobrando una tasa a 
las personas o cargas que los cruzahan. procedimiento arraigado en la tradición rncdi..:val 
española y que recibía el non1hrc de "dcrccho de ponta.l'.go". En Nueva Esp;1ña .. a n1cdida 
que las necesidades del transporte aumentaban. muchos puentes de sogas de tradición 
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indlgena. fueron sustituidos por puentes de cantería. más sólidos y estables. Un 
procedimiento muy frecuente. desde los primeros asentamientos españoles en Nueva 
Espafta. para recaudar dinero destinado a llevar a cabo obras públicas fue mediante la 
sisa. Consistía en entregar a los compradores cantidades menores de las correspondientes 
a las medidas que solicitaban. destinando la parte sisada a su venta para la obtención de 
dinero. con el que pagaban determinados impuestos, se satisfacían algunos gastos locales 
o se emprendían determinadas obras. 

Entre los más graciosos medios para financiar las obras públicas se cncucntrdn las 
corridas de toros. En la Nueva Espafta. para realizar el abastecimiento de agua para el 
poblado y el Santuario de los Remedios. próximo a la ciudad de México, se convocaron. 
a mediados del siglo XVIII. "ocho dias de toros en la plazuela de Santa Isabel de 
México". H)8 construyéndose las obras con los beneficios obtenidos. En cuanto a la 
modalidad de contratación de las obras. en algunos casos las rcali7.aba directamente 
alguna institución -Ayuntamientos. Tribunales del Consulado-. aunque con mayor 
frecuencia se contrataban a especialistas. estableciendo unos precios unitarios para los 
diferentes tipos; las mediciones daban lugar a discordias y pleitos. agravados por las 
dificultades objetivas de cubicar volúmenes en unidades tan variadas como varas, pies o 
palmos. "Con el fin de facilitar las mediciones. se escribieron muchos manuales 
prácticos. entre los que destaca el redactado en México por el abogado de las Reales 
Audiencias de Guadalajara y México. especializado en pleitos de tierras. aguas y minas. 
José Sácnz de Escobar. que circuló en copias manuscritas sin llegar a publicarse. 
AJgunos años más tarde. en 1766. Pedro de Lucuze. director de la Academia de 
Matemáticas de Barcelona. publicó un libro con la misma finalidad de facilitar las 
mediciones a los técnicos encargados de llevar a cabo las obras".109 

... 
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2-4. LOS ALARIFES '\' LOS ~IAESTROS ~IA '\'ORES 

El nombramiento de Alarife Mayor fue otorgado por los Ayuntamientos de la Nueva 
Espai'ia. En algum1s ciudades espai'iolas. los gremios de constructores tuvieron la 
obligación de construir y conservar algunos edificios. En América. la necesidad de 
construir las nuevas JXlhlacioncs. on11ó a lns autnndadcs n cncon1cndar a los arquitectos 
más capacitados. la n:sponsab1hdad de vigilar la calidad de las edificaciones públicas y 
privadas que tenian bajo su tutcht o aquellas que dependían del Patronato Real. "En un 
principio. la asignación del nornbramicnto de J\laritC Mayor fue n1uy irregular a causa de 
razones económicas. Parece quc. al crearse el nomhrarnicnto hacia la tercera década del 
siglo XVI. los designados cont<.Lron con cierta remuneración anual que después fue 
suspendida. hasta que el 8 d..: enero de 1588 el procurador mayor de la ciudad de Mt.!.xico. 
Alonso González Cervantes. propuso que en definitiva al Alarife " ... se le asigne de 
todos ramos salario y se le ponga obligación de asistir a todas las obras". Esta 
remuneración fue variable. pero el salario más bajo lo recibió Juan de Entrambas Aguas 
(primer Alarife Mayor d<.: la Ciudad de Mt.!xico) fue de 60 pesos al ai'io; pero por lo 
gen<.:ral. durante los siglos XVII y XVII l. se el<.:vó entre los 200 y 500 pesos anuales. 

Sus obligaciones variaron a lo largo del tiempo. En el siglo XVI y principios del XVII. el 
alarife d<.: la ciudad tuvo como única responsabilidad la de "supervisar las obras públicas 
y posesiones de la Ciudad" y mender actividad<.:s como la de medir huertas y solares. el 
aderezo de las obras. la abertura th: caños y en la mayoría de los casos sólo podía realizar 
obras pan.1 particulares s1 la C'iud:.uJ se lo auton:l'aha··~ sil.:niprc quedó fi.u.:ra de sus 
obligaciones la compra de matcnah:s para las obras.110 

El trabajo sobraba a los Alarifes Mayores y no siempre podían atender todas las 
necesidades. pero como poco a poco los Alarifes fueron ganando derechos. resultó 
sumamente provechoso obtener el nombramiento. El fenómeno ocurrió por dos razones 
principales: el salario anual li.10 y seguro qu.: pcreibian y la posibilidad de trabajar en las 
obras más importantes de las ciudades. Esta última se convirtió en causa capital pues~ 
por una parte. independientemente de su sueldo. podian cobrar a d<.:stajo su participación 
en las obras oficiales y. por otra. adquirian fama y prestigio. lo que les abria el campo 
para poder obtener nuevos contratos. 

"En 1685 el arquitecto Diego de la Sierra presentó al Cabildo secular d<.: la ciudad de 
Puebla. una solicitud para que le honrasen " ... con la plaza de Alarife Mayor d.: esta 
ciudad. que me obligo a servir ... en todo lo que fuere pertinente a esta nobilísima Ciudad 
con mi persona y asistencia. sin salario ninguno .. "; su int<.:nción debió s.:r la de adquirir 
la autoridad suficiente para interv.:nir en las obras públicas. cobrar a d<.:stajo su trabajo y 
alcanzar prestigio". 111 · 
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Ahora bien. en ningún caso. la designación Alarife Mayor tuvo el carácter de haber 
adquirido más conocimientos. puesto que el Cabildo elegía a los mejores arquitectos. de 
donde deducimos que el término "mayores" se refería a un sentido de autoridad extra 
gremial. como rcprcscntnntcs reales del J\yuntarnicnto. Pese a todas l:.ts ventajas 
anunciadas. este nombramiento poseía dos limitaciones: las obras que contrataban los 
ayuntamientos eran relativamente reducidas: acueductos. desagües. calles y en ocasiones 
edificios públicos. y el c•trgo no era vitalicio. sino que se otorgaba por periodos anuales. 

El nombramiento más apetecible durant.:: el virreinato fue el de Maestro Mayor. surgido 
en la Nueva España desde el siglo XVI. durante la administración del virrey Antonio de 
Mcndoza._ quien en las Instrucciones que dejó a su sucesor. hncia ver que .. en lo que toca 
a los edificios de monasterio~ y ohras públicas. ha habido grandes yerros. pon.¡ul.! ni en las 
tn.1;,.as ni en lo di.:rnas no se hacia lo que convc.:nia. por no tener quien los atendiese ni 
supiese dar orden en ellos .. .'\ de este modo. la solución que rcco1nicndu fue: "-V.Sa. 
mande buscar dos o tres personas que sean buenos oficiales. y deles salario en quitas. y 
vacaeion.::s y eorrcgimi.::nto para que anden por toda la tierra visitando las obras y 
enmendando los defectos que son muchos~ y conviene que se haga t.:stc gasto para evitar 
otros muy 1nnyores y Cstn será unn parte de socorro la más necesaria de todas y mas 
provcehosa".112 

La sugerencia del primer virrey fue llevada a ejecución pocos años después por su 
sucesor. quien en 1559 hizo venir de Puebla al arquitecto Claudio de Arciniega. 
ofreciéndole d nombramiento de Maestro Mayor de las Obras de la Catedral d.:: la 
Ciudad capital. Al parecer. los prim.::ros nombramientos d.:: Ma.::stros Mayores no fueron 
formalrnentc otorgados. así cotno las obligaciones y privilegios dc que goznron en los 
años siguientes. no estaban aún del todo d.::finidos. hasta que el virrey marqués d.:: 
Cerralvo • .::n 1630 ordenó que" ... los maestros mayor.::s de la obra d.:: la Santa Iglesia 
Catedral. "ínterin que dura la obra. se intitukn tales y tengan voto en todo como 
Mayor.::s"_ 113 A panir <.h: .::ntonees siempre se procuró cxp.::dir el titulo correspondiente 
al nombramiento. Los medios adoptados por las autoridad..:s para conc.::dcr el 
nombramiento de f\.1a...::stro Mayor fuc.;ron diversos~ en nlgunas ocasiones se otorgan..Jn por 
escalafón. 1nedio por el cual lo obtuvo Luis Ció1ncz di.: ·rra~1nontc. quien primero fue 
ayudante de Maestro Mayor y mas tarde Aparejador lv1ayor en la Cat.::dral d.:: 11-kxico. En 
otros casos el otorgarnu.;nto se conccd1c.'> pnr simple promoción. F.n olr.:1s ocasiones. el rey 
solicitaba que se efectuase un concurso de oposición entr.:: los arquitectos. para elegir al 
mas idón.::o. método con el que s.:: seleccionó a Andrés de Concha entre los años d.:: 1598 
y 160 l." 

"No obstante. lo más común fue la elección directa (sin escalafón ni concurso) por parte 
de las autoridades inter.::sadas; así llegaron al cargo artistas como Claudio Arciniega. 
Juan Gómez de Trasmonte en 1632. Cristóbal d.:: Médina Vargas en 1684 y Diego de la 
Sierra .::n 1689. Los tres primeros en la call.:dral d.:: México y el último en la ciudad de 

uz 

113 

Pur11lld# An~·lnM• dt• Id •. •1n .. lnu.t·iun'"" qur h.l"li vim-yr-o J,~ N'urvd E .. p.anJ Jtidron o1 .. u-. .. u1.:c.• .. un .... •. 
lmpn•nld lc,not..:io E. ... :nl11nlt•. ~1(>,.ku, 187,:\. 
Burrio Lon'""·"'• Frun1..1..ct• dt•I,. Op. cit. 



68 

Puebla".114 Sin importar la forma en que se hubieran otorgado los nombramientos. 
siempre debieron ser representados por la finna del virrey y de la Real Audiencia; acto 
seguido. se cnvi<1ban Jos p<1pclcs a España para recibir Ja confirmación real y. finalmente 
el Consejo de Indias era el vehículo que otorgaba Jos nombramientos definitivos. 
Aunque. Ja confirmación del rey era indispensable para ser reconocido como Maestro 
Mayor y poder ejercer como mi. hubo much<1s e.xcepciones: Juan Gómez de Trasmonte. 
Diego d.: Ja Sierra y Felipe de Roa. desempeñaron el cargo con el solo nombramiento del 
virrey. 

La designación local ib<1 dirigida " Jos oficiales. alb<1ñilcs. c<1ntcros y carpinteros que 
participaban en las dit'°c'rcntcs rarnas que solicitaba la construcción. para que guardasen al 
Maestro Mayor todas las " ... honras. gracias. rncrccdcs. prerrogativas e inrnunidadcs que 
por razón de dicho oficio.. os tocan y pertenecen .. " La confinnación. en cambio. iba 
dirigida a las autoridades civiles de Ja Nueva Esp<1ña. respons<1bili-".ándolas por Ja 
fidelidad con que se hiciese curnplir lo c.sttpul;ido en ella "En ciertas ocasiones se 
l lcgaron a otorgar intcnnatos. durante la~ ausc.:nc1as y cnfi.:rn1cdadcs" del titular. corno el 
que se concedió a Cristóbal de Médina el año de 1679 para sustituir a Luis Gómcz de 
Trasmonte. En este caso. los design<1dos tuvieron preferencia para ocupar la titularidad 
a la muerte del propietario. Las obligaciones que deberían cumplir cabalmente los 
Maestros Mayores. se resumían a lo siguiente: supervisar la construcción de obras~ 
dirigirlas. dar las indicaciones técnicas y elaborar los proyectos~ cuando las obras se 
remataban en pública alrnoncda a utros arqu1h:ctos. los r-w1ayorcs se encargaban de su 
supervisión técnica; en las obras ya tcrn1inadas. el trabajo de esos Maestros se rc<..lucía al 
cuidado y mantenimiento del edilicio. 

"Los Maestros Mayores podían así llegar a alcanzar un altísimo prestigio. pues ellos eran 
los que proyectaban y supervisaban las construcciones m:is importantes del virreinato. 
como l<1s C<1tcdralcs. el Palacio Real y el de la Inquisición. al tiempo que tenían la 
oportunidad de obtener contratos para realizar. trazar o modificar propiedades 
eclesiásticas y civiles. poseyendo también Ja preferencia para realizar avalúos y peritajes 
remunerados, tanto en la ciudad a la que servía corno a las otras del virreino. A través de 
ellos. se obligaba no sólo a los mayores. sino a todos los demás arquitectos a procurar lo 
mejor y mas novcdo~o en las construcc1oncs que l lc'-·aban a cabo. creando un sentido de 
competencia que dificilmcntc se hubiera dado dentro de la estructura del gremio. En 
contadas ocasiones existieron Maestros Mayores cuyo titulo abarcaba ciudades y 
provincias enteras de la Nueva España. como la de Manuel Alvarcz en Ja audiencia de 
México, Ja de Diego de Ja Sierra en los valles de Puebla y la de José l\1orcno en todo 
Yucatán; Ja mayor panc de las veces. el nombramiento sólo menciona a monumentos o a 
instituciones concretas. como Jos que poseía el Tribunal de Ja Inquisición".! 15 

Pese a todo ello. los arquitectos. al igual que los pintores. los escultores. Jos plmeros. etc. 
fueron considerados sólo como anesanos o practicantes de un oficio; nunca lograron 
alcanzar el reconocimiento oficial indispensable en aquella época de la arquitectura 
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como un ane. El gremio, por su pane, cumplió, al lado de las cofradlns, su f"unción como 
medio de control social y religioso, pero escasamente como impulsor del quehacer 
artistico de sus micrnbros. tal como era de suyo obligatorio. De esta manera. los únicos 
medios que el gobierno virreinal otorgó a los arquitectos con el propósito de elevar su 
rango social. al lrcrnpu que irnpuls4.tr y controlar su crc;1tividud urtistica. fueron los 
nombramientos extra grc1nialcs de /\larirc y de Maestro Mayor. Por haber sido 
nombramientos oficiales, fue a través de ellos y no del gremio, que se detenninaron los 
cauces dentro de los que se desarrolló la arquitectura colonial. Dentro de ese grupo, los 
más imponantes fueron los Maestros Mayores de las catedrales. Por haber sido los 
monumentos centrales en la vida de las ciudades y provincias, las catedrales 
novohispanas ejercieron una cnorrnc influencia sobre los demás edificios eclesiásticos y 
civiles, de suerte que su presencia, aunada a la creatividad de los agraciados. determinó 
el desarrollo de la arquitectura en las diferentes ciudades y provincias de la Nueva 
España. 

Durante el siglo XVII. Manha Fernandez en su libro "Arquitectura y Gobierno Virreinal, 
los Maestros mayores de la Ciudad de Mcxico en el siglo XVIII". hace un exhaustivo y 
erudito estudio de las ordcmmzas de albañilcria llamadas posteriormente de arquitectura. 
hace tambicn 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 Uórnc.r. de ·i·rasmontc en su relación por 1ncdiu de la cual pide 
que ..... ninguno que no sea maestro cxan1inado y conocido pueda hacer ni concertar obra 
ninguna ."y continúa. "ninguna persona sea osuda lnn1nr scmcjantc.:s obras. ni hacerlas 
con título de sobrestantes. si no fucrn tcn1~ndolas maestro cxan1Jnado ... ·· Continúa 
diciendo Manha Fernández que resulta curioso que Góme7 de Trnsmonte haya sido el 
que propuso tal medida pues él mismo "nunca fue examinado''. pero en la ordcnan?..a 
decimosegunda del siglo XVIII en 1746 aparece ... " que personas que en esta ciudad 
hubiesen usado el dicho oficio que doce años a esta pane se entienda que deben go7.ar y 
gocen de ludo lo que go.1:an los que son c.xuminudus ··116 

En el mismo libro Martha Fernández efoctúa un estudio de la vida de 1 1 Maestros 
Mayores, los enumera con las lechas de actuación desde 1554 hasta 1705. 

Nacimiento. muene. fechas de la actividad profesional 

Andrés de Concha 1554-1612" 1575-1612?. Alonso Pérez Castañeda '?-?+ ó-
1598 - ó-1616. Alonso Martinez Lópcz "'-1626? + ó-1608-1626. Juan Gómcz de 
Trasmonte ?-1647".' ·• ó-1617-1647".'. Juan Serrano 1529-1595 a 1627-53? • ó 1635 a 
1652-53''. Luis Góme.;: de Trasmonte ?-1684 1656-1684. Diego de los Santos y Avila ?-
1712 1657-1666. Cristobal de Medina Varga:< l\.1achuca'.'-1699 1679-1699. Juan 
Montero de Espimv.a '.'-1695 1680'?-1695. Felipe de Roa ''-1709 1699-1709. Diego 
Rodriguez 1653?- 1 712 1696-1 705? 
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Sin embargo. con tal cantidad de trabajo solicitado por la Iglesia y el Gobierno Virreinal 
pocos de los Maestros Mayores se dedicaron a la construcción de edificios particulares. 
casa y otros. y cuando lo hacía 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 Médina Vargas Machuca o 
Andrés de Concha el cual a partir de 1601 "proyecta palacios". 

Asi este siglo XVI. de los temblores y de las inundaciones tuvo que reconstruir en gran 
parte la ciudad que quedó destruida por dichas catástrofes, y esto lo tuvieron que hacer 
los arquitectos. Maestros Mayores o no. estos fueron seguramente 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 los arquitectos 
menos famosos, que con su labor poco estudiada y por lo mismo poco conocida. 
rehicieron en gran parte la capital y su maravillosa irnagcn urbana.117 

U7 NOTA DEL AUTOR: Cuando IPnninó J1• lt..,•r la h-si,. la doctora Eli- Var&n-. L.ur.u. "111.! sugirió c.¡u11.• fuM'll • hu.car 
un docu....,.•nlu 'Iº"' t~lla 1.•n 1 .. Bihliutrca Nadondl t•n rl fun1..lo n~·rvadc.•. qu<• hohLI cc.•mprddo la UNAM 111 MU 
rn.1pi11.~lariu Mrtrdilh K. Shultz .. par.u incorporarlo 11 la t~i~. Doy " Id Jcx.lor.o V•rr.d!'lo Lup.n y a la m•r.r.lnl M.R"el• 
UriOO la.s ~rddd5 pu•r P''rmilll'nk! tM.ccr una <"Upia d<·l dluJ1Jo Ju .. :unM.•nto. 
UlhO!'I ,,_._'!'ti anlt"!llio, ... 1 doctor Fran<:e....-o Con:.r.~!il .. ·,,; OrJt-ndl~ me• hdbús propnrdcnwdo una &.:orid dt•I mi!'lomo libro rn 
t.Jllción Jr 1987, llo.m•Ju •An¡uik"Cturd M11.....-dnic.a &.:onínrrn..• a Id prlilcli<"d dt• <'!'>ld Ciudad d11.• ~r-.h.:n•, tr•duciJn y 
cornenl.ado pnr 11.•I rrupu~t.lrin <h•I Jcx:un•.onto, 11.~I c.-ual vit.•n.• .t1 """r un tr•lddu <h• )l.rt !\1 .. , ... 1rn .. M.t1Y<""-~ qu~ d<""'puk 
de mucrl<>'!'t c.•ntn•1-;•bdn • NU pn>piu 1-;n•n1iu. Dicho d<.-umcnlu com1t•nJ"~ por dt...._·ir: ·1 .. ~u lo t¡u11.• a...¡ uf~ trat. no <>sl..il 
en 10!' Ubro!'ll dt• nwh"lll.iiht."d!'<, y.uhit•rnu y prót.·lk:d•; y prin..:1pi• ddnJo ,·un ...... ,..~ pnh·th:t ..... u .. rn:.u dt.• '""" cinu•nldrion~, 
n1ur•.-. y d••nk\"' parh- dt• la .. ••<hfi•·u,·ion1 .... Al n1i"'""' li1•n1po •"i"1hl,..._.,. un v,lo.,,.1nu Je•'""" tl•rnuru"' rnáN U!'ltuah"!'t •¡ut.• 
1•mpl1••n h.,.. ttrqu1h .... ·tc.- tMlVnhi~(•dni.-. Prn .. 1gu,• ··I ·-·ntn ,-,,n lt- !'itctldno-o ¡u .. 11- d1• lo .. dyudnnh.":' J1•l •rquu .. ..._·tn y 
dai "-'-~Jtn•.'ndt1<"it1n<- pr.t .. 11..-.1 .. 1•111rd 1 .. t.on .. tru<·,·iún ... -.l .. un-....' po1ru .. º"" .. ·oh·r.u"'. Ln tfU•· n ...... 1t .. p<•r -ou in1p<•rlAnc-ia1, <""' 
lo d1...-npciún tlt•I 1•1Ulnu•n d1• un on¡uih .. .-ln y .. -.1 lu .. in!'>lrun••nlo.,; y lihn,... au-.ili4rt'"l'o d1• <IU•" d1•hr.• de• val•.'~· 1•1 
con.-.tru<·tor; a cunlinudt.."i6n ~· <'Oli?otan lo"' 11vdlún-o 1•n tl'J<' <~ldn 11 ... Jn~ ll.-. pn .. .-u.~ dt.• d .. •tt:•rn1inc1Jc1?t CUR!!ilruCc:i<ln....,. 
virrcin.h~. 
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3-1. REFORMAS LOGRADAS POR LOS GllEMIOS A FINES DEL 
SIGLO XVIII. 

Las ordenan7.as del siglo XVI tuvieron validez hasta 1746. comcn7.ando a declinar a punir 
de entonces .. debido a que los 111acstros Miguel <..~ustodio l1unin y Lorenzo l~odrigucz -en 
su calidad de veedores del gremio-. Miguel Espinoza de los Monteros -Maestro Mayor de 
la Catedral y del Real Palacio de México-. José Eduardo Herrera -Obrero Mayor del 
Santo Oficio-. Manuel Alvarez -Maestro Mayor de la Ciudad-. José de Roa. Oemardino 
de Ordui'la. José Antonio Gon:t~ilcz e Ildefonso de lniestra Bejarano. presentaron ante el 
Ayuntamiento un documento conteniendo nurncrosas reformas y adiciones a las 
ordenanzas modilicadas el 26 de abril del mismo ai'lo. Por primera vez se recomienda 
cambiar el nombre de albaílileria por el de arqui1ectura. "ya que los arquitectos no sólo 
ejecutaban. sino también proyectaban ideaban y deseaban significar ese rango al elevar al 
aprecio de su arte".118 

Durante los siglos XVI y XVII la arquitectura se mantuvo desde el punto de vista oficial 
en su calidml de otic10. pero en el siglo XVIII llegó a elevarse a la categoria de arte 
debido a las propueslas pn:sentadas hacia la modificación de las anliguas on.lenan7.as. 
exigiendo que se legislara de acuerdo a la realidad. buscando soluciones a las 
necesidades reales que se planteaban cotidianamente. sin prever en 1nuchas ocasiones las 
consecuencias. La ordenanza sexta estipulaba que las cartas dt.: cxatncn se extendieran a 
los aspirantes " ... de sólo aquello de que la hallaren suficiente.. Esto pudo funcionar 
bien durante el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII. periodo durantc el cual se 
principiaba la preparuc1ón de los art1st¡1s~ ni considcrnrsc que ya no corrcspondia a su 
época. reza la reforma propuesta en 1746. la cual a su vez recomienda que: " ... como las 
personas o dueños que las obras no saben si está cxam inado -el arquitecto- sólo para una 
cosa ... le encomiendan toda la obra. y en esto pued~ haber perjuicio ... "~ para corregir 
cualquier tipo de confusión. se propone qui: el examen al que dchc.:ra de someterse al 
arquitecto sea general. que abarque la totalidad de los conoc11n1cntos con el carácter de 
obligatorio; la ordenanza dcc11nosegunda de la antigua reglamentación indicaba que las 
" ... personas que en esta ciudad hubieran usado el dicho olicio de doce anos a esta parte. 
se entienda que deben go7.ar y gocen de todo lo que gozan los que son examinados ... " 
Las ordcnan7.as nuevas. pese.: a todo lo obtenido. no llegaron n obligar a todos los 
arquitectos a examinarse. "dehiendo demostrar al Cahildo hahcr ejercido durante varios 
ai'los la practica de la profosión con probada eficacia". Las reformas aludidas 
contemplaban diversas disposiciones reglamentarias que se le había incorporado a través 
del tiempo y concretamente el decreto expedido por el Marqués de Cadereita en 1639. en 
donde se indicaba al respecto que '"aquclla persona que quisiera ejercer el oficio de 
arquitecto estuviera obligado a examinarse.: y a particip¡1rlo a h.x.ios los rnal!stros para que 
asistan al examen. so pena de qul.! sera nulo. y así se le h;1rú saber al que pretendiere 
examen y tengan fhcultnd dichos rnaestros de podcr hacer preguntas y dar voto cn dichos 
cxárncncs0 ~119 la ordcna..,.a 16a. concrcu.uncntc se refiere a la r.!tica protCsional que 
deberán demostrar los maestros de arquitectura en estos términos " ... las personas de 
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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 esa ciudad. pura que cumpliendo con 
el tenor de las dichus ordcnan;,.as havan de cs.a1ninarsc con las circunstancias en ellas 
prevenidus ...... 120 La ordenan"-'' 1 8a. ·resulta de primordial importancia. debido a que por 
prin1cra vez se enuncia lo relativo a los salarios c .. h.:rivndos de la acttvidad profi.:sional del 
arquitecto: " ... por deberse atender con10 honorarios al trabajo teórico y prúctico que 
tenemos .. no sólo en las 1ncúidas y rccon4."lCimicntos de sitios. paredes .. techos .. puertas. 
ventanas. envigados y dcrnús menudencias de que se componen las fábricas .. para lo cual 
es necesario tOnnar varias crn:ntas y haber traf:>njado antes 1nucho para tener la 
inteligencia ncccsari:.t del v:.1lor de cada cosa". El hecho rnús in1port:.1ntc que se 
desprende de las tnodilicacioncs introducidas en las nucvns ordcnan7.as .. desde el punto 
de vista social .. se incorporó en la 19a. : •• ... aqui adelante no se examinen a personas de 
color quebrado si no fuere indio, probando éste ser cacique y de buenas costumbres por o 
haber a la presente necesidad de admitir gente que no fuera blanca por las circunstancias 
que se ofrecen en vistas de ojos. asi en co1npañía de señores n1inistros togados. 
prebend:idos y capitulares de uno y otro Cabildo. prelados de las sagradas comunidades y 
entradas en los conventos dc señoras religiosas .. imponiCndosc pena para la observancia 
de lo dicho y la que fuere, y su aplicación sea el arbitrio del señor Corregidor de esta 
Nobilísima Ciudad de México ... ". 121 llay que advertir que las ordenan.las de albañiles 
primero y de arquitectos dcspuCs fueron Un1cns a este respecto. pues micntr;¡s todas las 
dt:rnás concedieron gran 1111portuncia a las 1Jn11taciuncs segregacionistas de origen racial. 
estas fueron las pnn1cras qu..: trataron Je 1nh ... •gn:1r a los 1ndígcn;1s a sus corporaciones. 
ºSin etnbargo. durnntc el siglo XVI la nccesi<.h1d de rnano de obra requerida. solicitaba 
cierta libertad en cuanto a las e~igcncias itTipuestas. pero ya en el siglo XVl 1 J a pan ir del 
momento en que se manifiesta la conciencia de que el quehacer arquitectónico pertenece 
a la catcgoria artistica y de que para poder desempeñarlo era necesario contnr con los 
suficientes conuci1nientos técnicos. vuelve a tr;1tar de 6.1plicnrsc lo relativo n la limpic7.a 
de sangre y la honorabilidad de costumbres que se imponían en los gremios de 
artistas". 122 

La riqueza creciente de la Nueva España y sobre todo la minería. permitió numerosas 
empresas constructivas: est<: hecho influyó indudablemente en la atlucncia de arquitectos 
europeos. aunque conviene señalar el hecho de que españoles o novohispanos acapararon 
gran parte de las Maestrias Mayores durante el siglo X VII. en función de su origen. En 
realidad. las ordcnan4'.as 111oditicadas revelan de n1ancra 1nU.s precisa los problemas y 
circunstancias que se les planteaban a los arquitectos. quienes habian 1LJ0 adquiriendo 
una visión más realista. procurando reorganizar su gremio de acuerdo a lo que su época 
les solicitaba. 
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Pam poder llevar a Ja práctica las reformas y adiciones. es importante aclarar que de 
acuerdo a In jerarquía rcqucrida. los cncurgudos de la cotnisión solicitaron entrevistarse 
con el Corregidor y el J>rocumdor de Ja Ciudad de México. el Virrey de Ja Nueva España 
y el Fiscal de Su Majestad; destacan en algunas de las partes del alegato. interesantes 
conceptos de orden social: •• .. si algún oficial viniere de Castilla pobre y no examinado. 
los examinadores sean obligados a examinarle de balde. y si no trajere capa u otra cosa 
que le impida trabajar. Jos tales alcaldes y examinadores pidan entre Jos demñs maestros 
examinados para ayudarlo a la necesidad de vestido .. " ... es razón excluir a los de color 
quebrado. pero no la hay para los indios uunquc no sean caciques. pues del mismo rnodo 
siendo uno español no necesita noblc7.n, no ha de menester el indio ni hay motivo pnm 
privarle lo que se remita al español. cuando según las leyes corren con igualdad y deben 
ser favorecidos en todo". Esto nos indica que por primera vez .. se intenta dar lugar dentro 
del grcrnio u los arquitectos que habían alcan:r..ado ohtcncr fuera de CI un nombramiento 
de tanta jerarquía con10 el de Maestro Mayor. nornbramicnto que con to<la seguridad 
todos aspiraban a alcani' .. ur .. ;uu1quc nuncn llegó en lhrrna prccisn ;1 ser reconocido con10 
una categoría gremial especifica quc.: debía ser avalada por el grcmio".123 

El 11 de noviembre de 1749. las nuevas ordcnan7-as de arquitectos pasaron a revisión del 
fiscal de Su Majestad don Juan Andaluz. quien introdujo por su cuenta algunas 
aclaraciones y correcciones .. imponicndo que los aspirantes a n1acstros prcscnturan un 
inlonnc detallado de su vida y costumbrcs~ se declara en contra del centralismo que 
pretendían imponer los artistas en cuanto a que todos los aspirnntc.:s a mat.!stros debían 
presentar su examen en In Ciudad de México, pareciéndole injusto que Jos arquitectos de 
la capital quisieran hacer valer sus cartas de examen en las restantes ciudades y no 
admitieran la validez de las cartas de cxarncn expedidas en las de provincia: " ..... de 
cualquiera persona que fuere c'.\:an11nada en cst;1 ciudad debe valer su cana de cxamcn en 
todos los reinos y señoríos de Su Ma1e~tad. v asi1nisn10 debe observarse en esta ciudad 
con los maestro~ igual y genl.!ral aProbaciÓn que huha:ran sido cxamin;.u.Jos en otras 
ciudades y lugares de la Corona. aunque todos con obligación de presentar su carta de 
examen y el Maestro Mayor en funciones de Ja ciudad" 

De acuerdo al investigador Ffraín (..·astro "el nombramiento iba dirigido a los oficiales 
albañiles. canteros y carpinteros <JUC participahan en la construcc1ón de obras que dada su 
itnportancia requería de un arquih:cto sutlcicntcmentc pn.:para<lo para ostentar el titulo de 
Maestro Mayor. ··.. para que Je guardasen todas las honras. gracias. mercedes. 
franquicias. libertades. preeminencia. prerrogativas e inn1unidadcs que por rlll".ón de 
dicho oficio ... os tocan y pertenecen ... " 124 El cargo de Maestro l\.1ayor. segun Castro 
º ... generalmente lo desc1npcña un arquih:cto .... " sin embargo. algunas veces la 
designación recayó en albañ1 les. canteros o escultores. y aún en doradores o pintores. 
Andrés de Concha. antes que arquitecto fue pintor y escultor. y Manuel Tolsá era 
escultor. pero dentro del conjunto de J\,1acstros Mayores de In Ciudad de México y 
concretamente aquellos que fueron nominados para Ja obra de Ja Catedral. vino a 

123 F1•rMnJ1·~ .. ri.t"1rltu1,. 01' .•. .-11. 
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representar una excepción. "En ocasiones estos maestros de arquitectura contaban en su 
haber profesional con grados de especialidad en cantería o de cnsamblnje".125 

Los Maestros Mayores. además de supervisar las obras, las dirigían. asentaban 
indicaciones técnicas y elaboraban los proyectos. recayendo en ellos la responsabilidad 
integral del edilicio".126 Desde el punto de vista artístico. la imponancia y exclusividad 
de los n1acstros rnayon:s no ofn:cc discusión alguna. por lo 111cnus en lo referente a los 
maestros que traha.1aron en la Ciudad de Mcxieo. no sólo por la huella personal que 
dejaron en los edilicios que erigieron. sino por la 1ntlucncia que ejercieron las 
construcciones de aquellos rcali:r..ados en otras ciudades. debido a que sus innovaciones 
actuaron en múltiples ocasiones en los cambios cstilisticos por los que fue atravesando su 
época. 

Hubo Maestros que llegaron a ser ricos. pero en general durante el siglo XVII. la 
situación para ellos no fue cspcc1altncntc desahogada. l lucia 1620. el salario de un 
Aparejador Mayor de la Catedral era de 500 pesos al año. mientras que en 1626 el de 
Alarifo Mayor de la Ciudad alcanzaba sólo la cifra de 200 pesos; los sueldos que se 
asignaban a las maestrías mayores nombradas por el virrey y las autoridad1.:s eclesi:isticas, 

Ur 1.1 qut· rur r<1~;1 wrr¡u11re;.1 dl'I nH1111.;ulor 11i.iy11r. 1'11 l'I p11d1ln ~un·oo lh 1 Tl.\lp.1n. 11.1111.tdo 1·nlonrC'~ 
~ .. n Ar.uslin df• l.1s f11rv.1:c. snhrr~•1l1• r~l.1 por l.111.1 ru fH·h.1vn. 1·1111111 rr•·tirrrlo dr l.1 f"J'THl.ut.1 por 
l'rdrn dr Arrirl.1 f'fl 1.1 f,l('h.ul.1 th- 1., r• 11up11:-:w11u1 1•11 r •• l'l.H111·l.1 1lr :-:.111{11 llomm¡!ll ,_,'( 1.1rrr1.1:c y 
d nlrnod11J111lo de 1..·:;l<11 Jx>rl.ut.1. son NH1011111u> dd prruHln llo1111ddo •• 11.i:-l1lo dd 11ll11110 dr los lJJrrnt'O:-t. 

fueron más estables y redituablcs que aquellos que pagaba el Cabildo. El 14 de junio de 
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1627 el rey ordenó que ''. .. los salarios de Obrero Mayor (de la catedral de México) y 
otros se moderen o quiten del todo ... " .. por el hecho de que eran rnús numerosos los 
nombramientos de esta lndole en la Nueva Espaíla que en la Península, por el gran 
número de obras de primera importancia que se emprendían por esos anos en la Nueva 
España. "El sueldo global que percibieron los maestros mayores de las catedrales, son 
los siguientes: en la de México, en 1632, fue de 500 pesos mús una casa para que 
habitarn, y hacia 1687 se elevó a 800 pesos más la casa".127 "Graci<is al prestigio que 
alcanz~1ban los Mucstros Mayores al ser nominados. tcnínn Ju oportunidud de obtener 
contratos de obras en otras propiedades cclcsiústicas o civiles. cont3.ndosc con la 
preferencia para realil'ar avallios y perirnjes remunerados. /\ pesar de esto, resulta dil1cil 
definir su verdadera p<lsic1ón tanto social como cconón1ica. dentro del orden de la Nueva 
España"_ 12H Corno blancos o pcninsulurcs. poseían de antc.:rnano un lugar prcfCrcntc .. y 
si conseguían buena posición cconóm1ca. dentro de una época cn In que la acu1nulación 
de rique:l'-US corncnzaba a tener tanta irnportancia como la obtenida con la concesión de 
los títulos nobiliarios o el ingreso a las ordenes de Caballcrín o tnacstranza para 
conseguir un determinado nivel. su posición social podía llegar a ser privilegiada. 
"Dentro del grupo de l'v1aestros Mayores, llegaron a ser neos /\lonso l'l.1artinez Lópcz y 
Cristóbal de rvtCd1na Vargas~ la sítunción de los n:stantes a fines del siglo XVI l.. debió ser 
en general buena. aunque sus rctnuncracioncs corncron a la par de la economía general 
de Nueva Espai\a. la curva econótnica trazada por cl doctor Bcrthc se ajusta 
perfectamente a la situación cconón1ica que llegaron a alcanl'ar los 111ai..:stros 1n~1yorcs de 
calidad preferente dentro de la sociedad novohispana".129 

Fl:"ll Dt: LOS GRl-:1\llOS E:"ol LA ~lJEVA ESPA~A 

En 1770. en virtud de una real orden que concedía libertad al artesano para trabajar en su 
oficio sin presentar examen gremial. se dio un golpe <.h: muerte a aquellas corporaciones: 
luego las Cortes de Cádiz las abolieron en 1 813. y al año siguiente Morelos introdujo una 
disposición en el 1nis1no scntído. en su proyecto de C. ... onstitución <le /\patzingan. Estas 
dos últimas disposicionc.:s. sin ctnhargo. no tuvieron los ct"t:ctos deseados. aunque desde 
tiempos del virrey de Revillagigedo 11 habían comenzado a desaparecer muchos gremios; 
los últimos cincuenta fueron suprimidos, segun Marroqui. por las leyes que abolieron las 
corporaciones en l 861; con todo, en la prúctica y a pesar de los embates del capitalismo 
y de Ja producción masiva en el México contcmporünt:o. sobn.:vive si no la fonna cuando 
menos el espíritu de gri..:mio en nu1ncrosos tallcn:s artesanales. 111as no se trata de un 
tCnómcno único pues corno ha señalado /\da1r tambiCn se ha prt:scntado en varios paises 
occidentales, aunque en circunstancias distintas.130 

Aquí convendría hacer una co1nparación cntrc la cxpcricncia gn.:1111al peninsular y la 
novohispana: las semejanzas entre una y otra son muchns pero no mayores que las 
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diferencias que las separan. "En ambos hcmisterios y persiguiendo el objeto de lograr 
una mayor comunicación dentro de cada oficio, los miembros de un gremio vivlun y 
tenían sus talleres en una rnisma calle o barrio. Martincz Rcus observa que en muchas 
ciudades españolas (y. podríamos agregar. europeas) abundan las calles que llevan el 
non1brc de un grcrnio e.Je urtcsanos que allí h.:nin sus lnllcrcs .. por cjcn1plo plateros .. 
talabarteros y madereros. Tan1bién los mercaderes se agrupaban en calles o portales que 
llevaban el nomhre de su corporución; tal fue el caso de Sevilla, Santo Domingo y 
México. Segun Ju descripción que nos hu dejado el bachiller Juan de Viera. en esta 
ultima, todavia en el siglo XVIII los tejedores de telas de algodón estaban congregndos 
en el barrio de San Pablo. el gremio de pasamaneros en Ja Candelaria. Jos herreros en la 
calle de Jos Mesones, y los que trabajaban el cobre en las calles de Tacuba más cercanas 
a la CatcdraJ.131 

1.orrn7.o Rodrl~uc-.r. y f'r;wr1sro r.1wrrrro y ·:-orrrs :mn Jo~ .ltqu1lC"rlo~ 1m\lol11sp.1nn:< m.1:; r.rradorr.s drl 
harrnro l<trd'10. l .. "l:f rrsuff'nr1.1s p.1l.1r1r,c:.1s drl sn:undo p.1~;in por ~rr 1.1:; n1o1s mr.r1110:-::.1s r mnnv.1dor.1~ 
t:r p11lio rn11:clr11ulo ru rl p.11.wm d1· ."\.111 11i.ilrn r.1lp.1r.11so. po . .;rr 111111 1-:-:1·.1frr.1 d1·11lro d1· un 1":-IP•ll'm 

. rirc•11b1r l'.'Uf11rrlo por Ufht n1pul.1 dr dnhl<.· r;u1111.1 rs 1¡1111 .• 1:-. l.1 «:w.ilrr11 rr111, nr1.1?1ti.tl dr lodo rl h.1rroc-o 
'nur:clro. 



77 

Las corporaciones artesanales españolas y las novohispanas cerraron filas también contra 
In libre competencia~ unas y otras se csfor.l'.aron. opina .laitncs Shiclds. en mantener el 
estatus aferrándose a los m<!todos tradicionales de producción. En la Nueva España. los 
gremios imitaron a los de la Península en su orgnniznción intcrnn. inclusive en los títulos 
y funciones de sus principales dirigentes: alcaldes. oidores de cuenta. veedores. clavarios 
o tesoreros. que en su conjunto furn1ab.an la 1ncsa o junta <lc.:I gobicrnu.132 

A pesar de ello. el grc1nio novohispano no fue un mero trasplante de una institución 
española .. sino 1nás bien una adaptación tomando en cuenta las rucr/.as dominantes 
específicas -politicas económicas y sociales- del ambiente virreinal. En la Península -y 
en el resto de Europa- "los gremios representaron a una nueva clase social en desarrollo y 
con fuer.m politica propia que obligó a los nobles y a la Corona a reconocer y a veces a 
confirmar los ordenamientos qut: las corporaciones se otorgaban a si mismas. En la 
Nueva España~ los gremios no disfrutaron de autonomía pnra darse fbnna jurídica sino 
que tuvieron que aceptar del rey sus respectivas ordenanzas de trabajo._ aunque. por 
supuesto. éstas tl11naban en consideraciún tanto las exigencias de los artesanos como la 
politica municipal de los Cabildos dc los /\.yuntam1entos. En la práctica y 
fundamentalmente debido a las cortapisas impuestas por la Corona al desarrollo de la 
industria y hasta del comercio. en la Nueva España los gremios sólo ocasionalmcnh! 
rebasaron la esfera artcsanaL n1ngUn gremio tuvo fucrLa política ni su inllucncia en la 
economía fueron relevantes" .133 

El clima del taller era menos secreto. menos rígido y autoritario. con relación a los 
talleres españoles. La dcr>cndcnc1a del aprcndi.1: respecto al tnacstro -y a veces también 
del trab~1jador mñs capaz- se atcnuabu dcsd1.: el motncnto en quc se dcmostraba que el 
alumno ya no representaría una cotnpctcncia. sino una ayuda y la posibilidad de una 
producción más. He aquí que se liberalizan los viejos vínculos y. por lo tanto. también el 
tejido y los contenidos formativos. La relación maestro-alumno tiende a asumir los 
rasgos de una alianza. más que los de una subordinación. En cierto sentido. el taller 
artístico se acerca más al n1odclo dt: una cscucln libre que un alumno puede dejar si 
siente que aprendió lo suficiente y el 1n;.1cstro artista se asemeja mas ni moderno profCsor 
que no tiene ninguna rC1nora para fonna óptimos alu1nnos porque no tendrá mucho que 
temerles mai'iana~ si acaso podrá esperar un incremento de su propio prestigio como 
formador de nuevos talentos. 

Por otra parte. "por más que muchos talleres dieran saltos mortales al actualizarse 
cultural y profesionalmente para responder mejor a las nuevas solicitudes. no era tan focil 
transrorrnar rñpidamcntc la trndición en actn:1dadcs que .. en su conJunto .. provcnian de las 
artes rnccánicas y que. a lin de cuentas .. sicrnprc quedaban en la n1is1na '-"alegoría". 134 
Debido a esta dificultad estructural los talleres artisticos sufriran la temible compctencia 
de las obras dirigidas por los Maestros Mayores y de nucvas institucioncs muy 

132 
133 
l3C 
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concurridas. yn sea corno lugares de encuentro cultural., ya sen como centros de 
formación. si bien con modalidndes hasta ditcrentes de las tipicns de la arquitectura. 

Por ejemplo. en el caso del herrero y del artesano de In madera hacer una reja de hierro o 
un banco de trabnjo no es lo mismo que esculpir el busto de un virrey o pintar a la Virgen 
para un retablo. Mús allil de la pericia técnic<1 y de In perfección fonnal. 
co111prcnsihlc1ncntc rnús presentes en la ohr:.1 del artista que.: en I•• del artesano. existe el 
problema de la identificación con el sujeto por representar. o la congruencia de la 
inspiración tomando en cuanta los propios impulsos creativos y también las expectativas 
del cliente. Cosns, todas ellas. mucho menos importantes o directamente irrelevantes 
para quien produce herraduras. o bien. ejes y trabes de madera; una vnsija de plata 
labrada antes que nada debe gustar. mientras que un cerrojo basta con que sea fuerte y 
funcione. Esta diferencia subjctivn en los clientes corresponde postcrionncntc a la 
diversidad entre orfebres y herreros. 

A principios del siglo XVI en Espaíla el estatus y el papel dd artista eran muy elevados 
respecto a los colegas de los oficios que siguieron siendo "mcc:.ínicos'\ pero siempre 
quedaban en desvenwja con respecto a los· hombres de letras, teólogos. médicos, juristas 
y militares. Eran éstos quienes go7ahan l.!n priml.!ra instancj¡t dl.! la interesada atcnción 
protectora del poder político y económico. El mundo de los artistas venia después. 
percibido como el placer de lo superfluo, inclusive del lujo. como una rnanitCstación 
accesoria .. que cada vez se intl.!graba 1nás a la cultura de las categorías dominantes. [)e 
hecho. un artist<1. aun renombrado. algunas veces nceptaba encargos de productos 
cfimeros o de artes<1nado menor. Durante toda la época virreinal. artistas consolidados 
no desdeñaron pintar fCstones para las ceremonias o diseños de fiestas tanto religiosas 
como civiles. Pero 1nuchas veces nccptnban estos trabajos con el fin de ocuparsc y 
ejercitar a los aprendices. Ni el artist.a podía decir que no al cliente cuundo esperaba de 
él encargos n1ucho mas consistentes o no dcsc•tba negar servicios rncnorcs. dr.!spués de 
que se Je había pagado una comisión relevante. 

"Si el maestro tenia poco tiempo para dedicarse a los aprendices y sus ayudantes más 
expertos se compromctian con obras externas al cuidado del tnismo maestro o bajo sus 
órdenes .. el mo1ncnto educativo tenia que sufrir las consecuencias. La misma edad de 
inicio del aprendizaje. ahora más elevada. ya había modificado la relación maestro
aprcndiz haciéndola cada vez menos patnarcal y n1t..:nos apto a detenerse en lentos pero 
seguros lapsos educativos".135 El aprendiz. a fuer7..a de su mayor edad y de la 
instrucción con trabajos rnanualcs y de los servicios menores .. aunque no asi la de las 
perradas de iniciación .. a veces brutales .. que ciertamente no faltaban en los talleres por 
parte de los más antiguos hacia los cornpañcros müs jóvenes. El misrno jefe tenia interés 
en el adiestramiento en tiempos cada vez menos tardados y sacrificando. en 
consecuencia~ lo que aparecía corno inútil divagación respecto al adiestramiento 1nis1110. 

Los despliegues culturales y la experimentación de nuevas tccnicas o modalidades 
expresivas h.:nían lugar casi sie1nprc para responder a los deseos de la clientela .. o para 
preverlos en todo caso .. y no por desinteresados cálculos pedagógicos. Pero cuando la 
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diferencia entre la formación recibida y la nueva necesidad profesional dejaba al 
descubierto sectores enteros de conocitnicntos preliminares o de c¡1pacidadcs opcrnttvas 
especificas. su cornpcnsación inmcdiatn por parte del nrquitccto rcsultnbn mucho mñs 
ardua y laboriosa. 

Trotaré. por un camino diverso. de aventurar una hipótesis: en la época de Brunelleschi 
los institutos superiores para la fom1ación de ingenieros y arquitectos se encontraban aún 
a cuatro siglos de distancia. a la vez que las universidades de la época estaban reservadas 
a teólogos. juristas y médicos (a los cirujanos tocfavia no). "El constructor provenía 
siempre de una fOrmación artesanal. distinta según las zonas y las costumbres: durante un 
tiempo directamente del anc de los maestros de la piedra y de la madera; luego. al menos 
la parte de reali:r.ación del proyecto. se confiaba a miembros de artes de pintores. 
escultores y orfebres". 136 

Por el contrario. L.13 Albcni prefija a un arquitecto nUt:vo. esencialmente diseñador. 
dibujante de formas y no se ensucian las manos con las labores propias del taller de 
cantería. Albcni cs. sin lugar a dudas. un hombre nuevo. aunque t"uesc sólo por querer 
enseñar a los jóvenes la idea de que alma. cuerpo y tiempo son tres cosas que posee el 
hombre. valiosas corno las manos y los ojos. Se interesa también por el mundo de la 
producción arh.:~·mnaL pero como podía t!Starlo un intelectual curioso por descubrir las 
novedad cs .. inclusivc cn ":atn pos d1vcrsos de los que le eran propios. Brunei leschi .. en 
cambio .. es un artesano que diseña en la rncsa de dibujo. luego se arremanga la camisa 
para palpar los ladrillos y para cnscílar con10 se hace.! la mezcla. etc .. pero que se muestra 
curioso por la cultura hun1anista~ dirigc trabajos con el celo de quien se tOrmó trabajando 
con las manos y no de quien estudia tratados. Le resulta natural controlar día tras día y 
tal vez corregir dibujos y planos dC" producción. así corno permanecer en los arsenales dt: 
cantería desde el alba hasta l!I ocaso .. para vigilar al personal e.Je..: las maestranzas. En su 
preparación juvenil hubo un poco e.Je geometría y tal vc/. de aritmética .. que sus 
compañeros de algunas generaciones precedentes seguramente no conocieron. y todo Jo 
demás que posíbil itaba las soluciones para sal ir adelante con las bóvedas que los 
constructores del gótico tardío ya había pcrf\:ccionado enonncmcntc y otras cosas mas .. 
pero no demasiadas. Antes que nada, sin embargo. a pesar de todos los cambios 
ocurridos .. en esa fonnación artesanal huhní ..:x1 ... ·11clo la adc¡111s1c.:ujn" el r,_~/or=c..11111e11to de 
/u aptlluc/ par" no ciar 11tcJ)""r 1111purlc111c1u '' /u concL.'pr..·ujn que a la ejeL·ucuín. 137 
Además dado que no había a disposición modalidades confiables de cálculo constructivo. 
fue esencial la determinación de tutelar la idea del proyecto con toda la profundidad que 
se requería. incluyendo"' control hasta del ultimo detalle en su r<!alización y del ultimo 
material. minuto a minuto y piedra por piedra. 

"El titulo de ingeniero que Leonardo quiso atribuirse ya le correspondería a Filippo 
Bruncllcschi: 'ingeniero\ de 111g,_·11111111. que equivale a inventiva típic.a1n\!ntc artesanal 
para 'cosas ingeniosas de anc y de mano' corno dijo. accnadamente. Vasari".138 Por lo 
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dcm•is. también el amigo y rival Ghibcrti. hijo de un maestro orfebre y por ello fruto 
exclusivo de una fonnación nncsanal. en sus c·o11111u111tari sostiene que un artista ya no 
podía prescindir de conocer. además de su propio arte. las letras. la geometría. la 
aritmética. la lilosolia. la historia {sobre todo la sagrada y la épica) y la teoría del dibujo 
(incluida la anatomía). 

"El ténnino Ingeniero se deriva de ingenio. que ya en el latín clásico (ingcnium) tenía un 
doble significado. tanto de talento o capacidad creativa. como de aparato o artificio 
mecánico. Vitruvio en su tratado. habla del ingenio y estudio que necesita un Arquitecto. 
pero a la fabricación de artcfi:1ctos la llama MACl-llNATIO. y la considera una de las tres 
partes que integran la Arquitectura. siendo las otras dos la edilicación y la gnomonica. 
Fue la Edad Media la que creó el término Ingeniero. El documento más antiguo 
conocido que lo menciona es la Crónica de los Duques de Norrnandia. escrita por Benito 
de San Mauro en 1 1 60. El autor utiliza la palabra Engigneor para designar al constructor 
de mecanismos. Arquitecto y jefe de trabajos. Pero en la Chanson de Roland (c.1080) 
aparece el vcrho Engcigncr. con el significado de fahricar müquinas de guerra. Pierre de 
Colombicr. en su conocido hbro sobre la construcción de catedrales góticas. al anali;.,..ar la 
profesión del constructor medieval. mcncionn el término del latin vulgar lngcniator. 
utilizado en Salisbury hacia 1262. comentando que su uso era más frccu.:nte para 
d.:signar a los constructores de castillos".139 

En ese caso. y en muchos otros. se entiende que la .fi1r111acuín ele/ apre1u'1=. nuí ... · allú de 
la.\· aclc¡111 .... ·1C·1ones h:, .,,,t "el.\' /101dan1entuh· .... ·. era 111á"i· h1L'f1 """ <llllt'.fúrn1acu;n, un 
u11toupr<!nd1=a.1"·· Y cuando el -.11nb1entc úcl taller ya no proporcionaba ni rnateria ni 
estímulo necesarios para dar el salto creativo que se rcqucria. entonces habia que ir a 
"hurtar" fuera de los talleres y de los modelos codificados. Esta era también una dote del 
artesano. su dote "pedagógica" mas tipica. aunque naturalmente no de todos los 
artesanos. sino sólo de aquéllos capaces de realizar la solución de un problema. Por 
esto. prescindiendo de las potencialidades personales que a veces fut:ron decisivas. la 
tOrmación artesanal y mercantil podían resultar n1Lis fhvorahlcs que la fom1ación 
tradicional d.: la universidades. para desarrollar aptitudes creativas. Era natural que la 
formación artesanal no pudiera dar genialidad a quien de suyo no la tenia. pero a quien la 
poseyera. por lo menos un poco. se le colocaba en situación de desarrollarla. de modo 
que encontrara soluciones positivas en circunstancias inn1cdiatarncntc definidas corno 
imposibles de proponer por qui.:n se atenia a las nomias codificadas. o bien. a quien 
siguiese fielmente a un maestro no muy creativo. 

Por más que algunos talleres ancsanalcs. sobre todo en el campo arquitectónico como ya 
se mencionó. se tratasen de actualizar~ su exclusión n.:spccto a las nuevas expectativas 
gencralrncnte era notable. l·:xclusión debida no tanto a la insulicicncia de contenidos 
didácticos .. sino más bien a la calidad de los rnCtodos con que ~stos se transrnitian. El 
aprendizaje del taller. aunque se volvía ilustre por el nombre de un famoso maestro. 
seguía siendo siempre corno una especie de gris prisión donde se sufria un largo 
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entrenamiento fundado en una disciplina repetitiva. Eslos aspectos se atenuaron 
confonnc el tiempo fue transcurriendo, pero dado que la disponibilidad para soportarlos 
había disminuido en 1nayor rncdu.Ja. la fonnn.ción artcs;.1nal cornplcta ejercía reclamos 
cada vez más débiles. 

Las academias fueron el medio idóneo para iniciar la transfonnación radical de las 
relaciones de producción en diversos campos y actividades y dentro di! estas. la 
arquitectura. al igual qur..: la pintura y la escultura. no fueron la excepción. La nl!ccsidad 
de agilizar la producción y de lograr el conlrol de sus medios y productos fue d motivo 
principal para la creación de las Acadl!mias. 

"El sistema de trabajo gremial presuponía una concepción religiosa que ligaba su 
actividad con un orden cosmológico. La arquitectura al igual qui! otras "artes" debía 
establecer una liga entre d producto disl!ñado y <!I ordl!n divino: "El rl!sultado del diseño. 
el ambit.:ntc humano. se dcflnc corno un conjunto de modelos tridin1cnsionalcs anillogos 
al modelo divino. [)csdc el rnornl.!nto en que la hon1ologia existente entre el prototipo y 
el producto puede scr cstablecid;.1 en términos gcornétricos~ la gcon1ctria aparccc como el 
instrumento indispensable para el diseño".140 

14º Te.._,,, Anhuuu. L..1 1•n...,•114.1n/•I c.IL• J4.1 an¡uih .. :lur .. , L'l1 1.:u.ult•rn,,... d-.~ .uqu1h ...... luru ,h ... ·1·1M.·1.a. 11, )l)lJ3, l.iNA:\1. 
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El sistema de enseñanza que ofrecían los gremios se basaba en el trabajo diario sobre 
problemas específicos del oficio. Est:i estructum pcrrnitia In evolución gradual del 
aprendiz bajo la supervisión del jefe del taller o del propio maestro. Los conocimientos 
eran. en esta fonna~ asimilados orgánicamente a la práctica específica. 

Por contraste. el sistema que la Acudcmia ofreció~ rompió con la tradición artesanal -no 
había enseñanza pnícticu- todos los conocirnicntos eran teóricos. De hecho se excluían 
todas las nctivid<tdcs prácticas y de aprendizaje m<tnual. La educación que por vez 
primera quedó institucionalizada. se basaba en el aprendizaje por medio de ejemplos. 
planos. principios y aplicaciones que separaban estrictamente el campo del diseño 
abstracto y el diseño surgido en la práctica real. Esto fue. sin duda. una transformación 
radical del oficio y de la enseñanza del diseño. 

ºLa ilustración tenía como objetivo el interesarse en cuestiones educativas. Cuando se 
pasó de la aceptación de la verdad revelada a la húsqueda de una verdad comprobable 
por la cxpcrin1cntacic.·.,n. la Vl.!r<...lad se hizo transmisible y el conocimiento de la Naturaleza 
y de sus leyes y fl)nnas se consideró sinóni1110 de poder. Extender el conocimiento. por 
tanto~ i1Tiplicaba para un 111on~1n:a ilustrado un servicio material a los intereses políticos y 
económicos en su Estado''. 141 

La progresiva inlluencia de la Academia como institución se consolida en el siglo XVIII; 
en 1720 existian en toda Europa sólo 19. en 1740 eran 25 y para 1790 funcionaban más 
de 100. La extraordinaria difusión de la Academia como institución tuvo razones 
poderosas para ser aceptada y protegida por los principales gobernantes europeos; puesto 
que por tradición. gran parte de la actividad económica que controlaban los gn:mios. por 
medio de la fUbricación y venta de numerosos productos y por la recolección de pagos 
que los artistas o artesanos tenían que entregarles. Las Acadc.:mias lograron c.:n sólo 120 
años desplazar casi totalmente la c.:structura grenlial. Una vez conseguido el dominio de 
la actividad productiva se logró también la apropiación de un imponante número de 
artistas. artesanos. dibujantes y ayudantes que, poco a poco, tuvieron que abandonar a los 
gremios e incorporarse a las Academias y posteriormente a las escuelas de diseño o de 
dibujo. Con esto se logró organizar~ bajo la supervisión de un grupo de académicos~ toda 
la cnscñan7.-:.t y orientar tanto la dirección corno las características de la producción bajo 
el estricto control de una fuerte estructura burocrática al servicio de los intereses del 
Estado. 

La autonomia de los gremios era una cuestión central debido a que escapaban del control 
dcl estado. Surgc cl artista que. aislado <.ft. .. ·I gn.:111in. tiene de pronto prestigio fuera de él 
y al que se le ofrece adc:mas un 1ncccnazgo ollcial. La Uestrucción dl.! la estructura 
gremial. incluido el sistema de enseñanza que se utilizaba para pt.:rmitir su permanencia y 
reproducción. fue uno de los aspectos más contundentes qul.! se lograron con la creación 
de una organi7.ación paralela. que no sólo los atacó sino que de hecho fue la causa de su 
debilitamiento y destrucción. /\ la fundación de las Academias siguió la de fahricas 
como la de Manufacture des muchles de la Couronne en 1667. que presidió Lebrún. 

t•t Tcx.::dl. Anloniu. Op. ctt. 
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también Director de la Academie Royale de Parfs. Se tenia así completa una política de 
centrali7.ación de la que dependían los diversos niveles de producción; el objetivo era 
disociar de una vez por todas ~'' urtista del artesano. En algunos casos el afán de 
tavorcccr el corncrcio pur medio del arte llegó hasta el cxtn.:1no de desembocar en un 
sistema por el que la Academia establecía una supervisión completa del gremio. El 
reconocimiento social fue también una cuestión de enorme importancia; la jerarquía de 
las Academias partía del gobernante. después estaban los miembros honorarios -que 
regularmente eran de la noblc;r.a-. seguía el cuerpo docente dividido en profesores de 
diversos rangos. los mic1nbros o académicos asociados y finnlmcntc los alumnos. a los 
que también se dividía y estimulaba con varios premios. Esta estructura fue completada 
con la fundación de Academias filiales. que de esta forma quedaron supeditadas a la 
central y que se fundan a partir de la segunda mitad del siglo XVIII; en Francia sólo la de 
Burdeos fue abierta en lólJ 1. otras 29 se fundan cntrc 1738 y 1786; en Alemania 18. de 
1767 a 1779; 12 en Italia entre 1 751 a 1 786 y en España 5. dc 1 752 a 1789. La escala 
jerárquica sc completó con la fundación de Escuelas de diseño. de Dibujo. o de 
Artesanías. que se abren en el curso del siglo XVIII; en 1717 la Academie de Sessin en la 
Ciudad de Brujas. la Scuola del Disegno en Nápolcs ( 1741 J. la Ecole Gratuitc du Dessin 
en París ( 1767) y la Esenia Gratuita del Disscny en Barcelona ( 1775); las escuelas de 
dibujo de Génova ( 175 1 ). Mainz y l lamrn ( 1757); y las de artesanías en Viena ( 1758). 
Edimburgo ( 1760). Carrera ( 1769). Karlsruhe ( 1770) y Frankfurt ( 1780). Son estas 
experiencias el remoto antecedente de la innovación que se da en el siglo XIX con las 
Escuelas de Arte. las Escuelas de Artes y Oficios. y las Escuelas Técnicas de 
Manufacturas (arte industrial). 

La destrucción en contra los gremios se consolidó con la autorización para que los 
miembros de las Academias fueran liberados de todas las obligaciones. pagos y 
restricciones que decretaban los gremios a los cuales pertenecía su trabajo. Esto se 
complementa con ataques directos a gremios en Toscana ( 1770). los Paises Bajos ( 1773) 
y Francia ( 1766); y que culmimrn con su abolición en Francia ( 1791 ). Bélgica ( 1795). en 
Italia bajo Napoleón ( 1807). Prusia ( 181 1) y Austria ( 1 S59). Liquidados como 
organización los gremios reciben un ataquc fínnl con la aparición de la máquina de 
marca. en el siglo XIX. 

La separación radical del oficio manual y del conocimiento tcorico y la irrupción del 
trabajo maquinado. marcó la entrada de la época moderna~ sin embargo. es sólo cuando 
se propuso volver a unir el trabajo del artesano con cl de los artistas al final del siglo 
XIX. que se produjo una verdadera revolución en el diseño y su enseñanza. La 
Revolución Francesa y su profundo impacto se hizo sentir en toda Europa y poco después 
en América. El cambio político que representó encontró también paralelos en toda la 
cultura; al poder del rey absoluto y los excesos del arte lujoso. que fue su representación. 
contrapone la República un arte austero y sobrio .. el estilo verdadero .. como fue entonces 
definido. La creación de una sociedad cstahlc. nnnoniosa. fundada sobre principios 
inalterables. encuentra en la t¡ntigücdad greco-romana su ideal. o al menos su más 
próxima posibilidad. Se inicia así el interés en la verdad. honestidad y racionalidad en la 
artes. Los valores de la monarquía. fueron violentamente rechazados; era preciso un arte 



84 

verdadero que superara las nmbigüedades del arte cortesano. No es extrui'lo pues. que la 
Ecole des 13eaux Arts -ya en el siglo XIX- se apropiara de un ideal tan fácilmente 
transmisible. El orden. la racionnlidad. la belle:rA-. inmutnble. se situaban así en un 
universo de pcrtección geométrica al que se debería tender para purificar la vida. la 
sociedad y el arte~ este aspecto rcgcncrativo y cotnbntivo del arte Neoclásico muestra un 
curioso paralelo con las v;mguardias del siglo XX a las que de alguna manera se 
anticipan. De esta manera .. Ja revuelta del Neoclásico no es sino eso -un regreso a los 
orígenes- que habían sido corrompidos por la cultura cortesana. 

Paralelamente se da un cambio en la cultura y el arte .. que abandona progresivamente el 
ideal de sirnpl icid;u.J. austcndaJ y rac1onalu.Jad. y surge lo que ha sido definido corno la 
corriente Romántica que se traslapa y confunde con Ja vigcncia del Ncoclacisismo. 

"El regreso al pasado. iniciado por el Neo-clásico. es fuente de inspiración para 

r:r l'uldC"IO drl Co11d1· ctd v . .rh· dr ~ud11I t•n IJ11r,111r,o. po~c·c· .1d•·m.1~ dr l.t Í<'C.'hlldit 
rn ncfi;i\oo que l;1 d1::!1nr,11r. 11n /lr11i'n 1knn.1<tn pnr r,r11r:;o:: rrJCJli\'n~ Yf"f.t'l;1lr!(. 
t•n111<1rr;uln'i rlrnlro rtr un h1::l11rt,11lo 1htiu10 ·1 ¡,,p,r rtr «rHUJ"Hu nlr~; dr· rnrn1:-;;,:; y 
nmldur;1~ ;1rqu1lr<·lou11"<t$. rnm.1rc-.iudn d ti•1lt·on d cuJI r:o;t.1 rn::rrilo drnlro 
<"nruoh·io .1rro 1111al1hru·o 

numerosos grupos. el 1nas significativo. por su innucncia. fue el de los Nazarenos -en el 
primer cuarto de siglo- y postcriornH.:nte el ~1ov1miento de Arts & Cn:tfts inglés. 
Después. el intento de ligarse al pasado produjo una progresiva succs1on de 
reinterprctaeioncs que culminaron en una serie de Rcvivals que. casi al final del siglo. 
tuvieron una climcra vigencia t.:n Nco-csti Jos que fueron dcsdc entonces criticados corno 
Monkcy Stylcs". 

"El ataque al sistema de los gremios que. en el siglo XIX culmina con su abolición corno 
organismo de producción. dio como resultado que los artesanos. artifíces y dibujantes 
que los integraban quedaran sin la posibilidad de formarse en asociaciones. La creación 
de las Escuelas de Diseño. de Dibujo o de Arte (Art-Schools). fue en parte la solución 
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para ofrecer una via institucionali7.ada -que controlaba el estado- para remediar esta 
situación. El surgimiento de las famosas Guilds (cofradías o gremios). que en Inglaterra 
tuvieron una imponante actividad e intluencia. puede ser interpretado también como una 
reacción autóno1na ante la caída y paulatina dcsnparición de los gremios 
tradicionales".142 

Otro factor importante fue la creciente i111portancü1 que se asignó al diseño de las 
diversas manufacturas como elemento que ayudara a la competencia que. en Europa a 
nivel europeo, tenían las industrias de cada país. La mecanización del trabajo manual. la 
utilización de nuevos materiales y técnicas de tñbricación y la lucha por tos mercados 
intcmacionnlcs fue un tUctor fun<la1ncntal en la lucha por el mercado de las naciones 
europeas en el siglo XIX; de ahí la necesidad de señalar primero la imponancia del 
diseño de los productos para después proceder a formar dibujantes. diseñadores o anistas 
industriales. como se les llamaba entonces. 1-'l fundación de las Escuelas de Dibujo. de 
Diseño, de J\nes Aplicadas y de J\nes y Oficios fue la amplia respuesta que se dio para 
atender. por una pane la mano de obra. asi como la necesidad de mejorar y elevar el nivel 
del diseño di.! la industria de cada país. 

La revolución di.! la enseñanza. iniciada por Rousseau y continuada por Pcstalozzi y 
Froebcl, tuvo también un profundo impacto en el pensamiento de varios autores que 
propusieron y en algunos casos llevaron a cabo algunos experimentos en el campo 
especifico de la enseñanza del diseño. Esta inquietud por ligar el trabajo teórico con la 
práctica fue todnvia tnús evidente al finali;..ar el siglo. 

En estos años surge la Ecolc Poly1cchnique. que l.!ra una transformación de la "Ecolc Des 
Ponts of Chausscs" de 174 7. 1 ::sta escuela con taha con estudios de..· arquitectura para los 
trabajos públicos que los ingenieros tenían cncomc.:ndados. Entre sus profesores contó 
con J. Rondelct. autor di.! uno de los manuales más conocidos y completos sobre el ane 
de la construcción; Durand, autor de las célebres "Lecciones" que publicó en 1802-5 y 
que sin duda fueron el tratado sobrl.! arl(Uitcctura más leido y consultado del siglo XIX; y 
con L. Reynaud y/\. Choisy. célebres por sus tratados. 

Con el tiempo la separación entre la "Ecole J>olytecnique y la Ecolc Des Bl.!aux /\ns 
marcó la diferencia cntn; la arquitccturn entendida como ciencia de.: la construcción y 
entendida conHl arte IJurantc esta ctnpa la ,·ida de la "Ecolc des Bcux Arts" fue 
sumamente precaria~ de 1793 u 1802 súlo se adn11ticron a 37 ;.1lun1nos y la escuela no 
tenía un nombre definido. en 1803 cambió su sitio al College des Quatre Nations. 
Después de la Restauración. la escuela volvió a mudarse. ahora al Convento de los Petits
Augustins. y por primera vez se le nombró Ecolc Des Beaux /\ns. reuniendo a 
estudiantes de pintura~ escultura y an¡uitcctura. Pero no fue sino h~1sta el año de 1839 
que la escuela ocupó su lugar dctinilivo: el Pnlais Des l3l.!aux-/\rts. y desde csla t\:cha la 
sección de arquitectura quedó separada de las de pintura y escultura. 

142 Tuc ..... Anlonin. lbid. 



86 

"La siguiente transformación profunda se da con la separacmn de la actividad de la 
arquitectura, al final del siglo XVIII, en dos direcciones irreconciliables; la arquitectura 
considerada como un arte, en la que se enfatizan sus cualidades sensoriales, que culmina 
en 1819 en la "Ecolc Des Bcaux-Arts". y la arquitectura entendida como ciencia de la 
construcción. en la que se privilegia su uso. racionalidad. costo y producción~ esta 
tendencia se situó prcdorninantcmcntc en la Ecolc Polythccniquc. 

Otro cambio significativo de la "Ecole des Bcaux Ans" fue su peculiar metodología 
didáctica. que le permitió asimilar a lo largo de tres siglos profundos cambios históricos. 
El sistema usado por los arquitectos de la Ecolc para su enseñan:t~., y ejercicio proyectual 
era la "composición". Aunque el ténnino se usa sólo a partir del siglo pasado. se refiere 
a la tarea di.: concebir el edilicio corno una totalidad. t.=:sta totalll.fad era n.:prcscntada en 
sus tres principales abstracciones: planta, conc y fachada. Esta técnica se desarrolló en 
la "Ecolc des Bcaux /\rts .. de París. convirtiéndose después en un fin en sí rnismo. 
produciendo un estilo de todos los estilos, que en el primer cuano de este siglo fue 
rechazado a la postre. 

t:n la r.1 r.ar1ln dr ll111p11kn. rn rl :-w1lnn ck <trrr:-:o r/ 11rqu1lrdo rlrl ffr,tl "'rtbun.11 dl'I 
r.nn:rnl<tdo rrnfl.(o r11n1.ir·t·.tm11·11los (jfo d11/1w.1 y so!Jr(· los rr1·u.11tros s111'f·r1orrs t.1hlrro:i 
trruhic-rlo:-1 rtr ;t:l'lllc-Jn !°'olirc· lu.'" 11111ro:-:. Stlh-<r:<lrll J,¡!'f pf,.1·,¡s c·o11nu·111nr,1lr~•IS di' l,1 llllf'l·ll'IOU 
y la lc•rmmnrion de• J.1s ollrns dr r!il,, r..1r1l;1 l .. 1s i:•1rit.1,.. :umplrs rd1f1rms ,1d1111n1.~1r.1l1,,.o:i .1 
Ílllc':C del :i1r.lo XVIII sr or11,111wnl.irn11 ronm los f1.1l.ir1n:i. r1rmplo dr din 1•s l,1 1\d11o111o1 dt· 
Pf·ralvillo. Jl;1m.1d.i de Pulques 

Sin embargo. Beaux Arts por medio de sus profesores y alumnos produjo una profunda 
influencia en el desarrollo de la arquitectura europea -y americana- a lo largo de tres 
siglos. Su obsesionante preocupación con la historia. a travCs de los diversos estilos .. dio 
como resultado edificios y conjuntos urbanos de una enorme homogeneidad El diligente 



87 

cuidado en la "composición" produjo también que los arquitectos así fonnados rueran 
muy cuidadosos con el enlomo constrnido por ellos. A pesar de la grandilocuencia de 
sus edificios. es un hecho que estos fueron casi siempre entendidos y proyectados en y 
para la ciudad" .143 
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3-2. ARTESANOS. Al{TISTAS '.'11LITAIU•:S. ALHA:SilLES V 
PEONlO:S. 

Pero en las anes que lograban interpretar mejor los sueños y las aspiraciones de los 
poderosos y ricos. c1 asunto era diverso. Precisamente porque estaba cada vez más en 
contacto con los estratos superiores~ el mundo de las artes cll.!gidas tendía a elevar 
también la calidad y modernidad de la propia curricula formativa. abreviándolos. 
aligerándolos y afínándolos en todo lo que fuese posible respecto a una estructura tan 
rígida. "Sin embargo. este csfucr;:o no siempre logra satisfacer las exigencias de los 
jóvenes que aspiraban n convenirse en arquitectos. pero sin padecer largos y fatigantcs 
esfuerL.Os".144 

(....o.va. ,.,~3' 

A,:c;I drhto flr h.1hrr sulo 1 \ 1'.11.wm d1· los W.irqui·:·w~: 1fr .:-:.1nl.1 ti 1t1· C:u.1rd1nlo1 rn 1., pl.1·1.1 '111r .111n 1•1 
d1a dr hoy f.u.1rd.1 '<11 non1hrr ~11 .111:-;lcr.1 f.n h.1Ct.1 e 0111p1u·"t.1 n1r1 t.1 .¡ltnr.n 1011 di ~c1:: t1.1konrs 
li.ir1o1 rr ... 1ll.1r ::11·0 ¡i.1f1n-. d1' ·.1!1.1r1 J'l • tli ''r1n11ll1· 1 11111.trr.111110 l .• :; ,,¡,, rlur.1:. r1i lfll>.t ¡K111u1·;,1 Al 
ro11d11. f,1 c·,1• .. 1 1h• lo:- .11~df'Jll, r1·;-;11fl 111·1,, 1!1·1 (°qf11Jt- d1·I \",1111· tf1· lln1 .. dJ,1 W •I l., 1fi'r1·1 fi,1. ~ro µ111·dc 11 '"'-r 
l<J:i r.ilfllllíl" .1l11w.1d.1, 1!rl Co11 .... r11l11 d1 ...:.111 tr.1rw1,(·o. 1.1 111olr <lr 1·11-1lro nhd~·~ <h·I l'.11.u·m d•· 
Woncudd. -;ohrt·~1k dt 1 ulmr.1n11r11lo d1 t.1 < 01lh· dt• ~.1n fr,1nc-1«c·o 

Con este propósito surgen las academias en las principales ciudades italianas y siguiendo 
el modelo itálico, en las capitales europeas. Inicialmente eran una suene de ciclo 
esporádico de encut.:ntros o confercnci;.1s vespertinas abiertas a un público que no era fijo. 
dictadas por maestros que t:unpoco eran cstahli.:s en ellas. /\ pesar dc esta irregularidad 
de fUncionamicnto -o tal vez gracins a ella .. contraria n la obst.:si\'a rutina de las artes- el 
éxito de las acadcrnias artisticas fue grande. "Estas ofrecían un:1 ocasión propicia a los 
aspirantes anistas u hombres de letras más jóvenes o más inquietos para poder elevar su 
condición. no baja pero tampoco excelsa. y atinar su capacidad en el trato con colegas 
ramosos. con frecuencia forasteros o ajenos al restringido ambiente. Al 1nismo tiempo~ 
ofrecieron a los ancsanos-anistns In oponunidad de salir de la estrechez del oficio local y 
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arrojar una mirnda más allá de los muros de la ciudad o de los confines de la región. de 
confrontarse con otros valores y con otras oricntacióncs mctodológicas".145 De este 
modo ellos lograron. o esperaron lograr. el doble propósito de una promoción socio 
cultural y una ulterior emancipación de los vínculos de las artes que. así bien en el paso 
resultaban alentadores. en ese entonces se vivlan como igualmente opresivos. si no es que 
más. 

En fin. las ac;idemias permitirán salir del antiguo recinto de las artes y acercarse 
inclusive a una relación maestro-alumno diversa. más parecida a los requisitos de la 
pedagogía "formal" que a la del "aprender haciendo". Inicialmente. los aspirantes o los 
maestros nuevos también acogieron a las academias como una integración o .. más bien .. 
como una actuali,....ación de la formación recibida en el taller. 

Pero el hecho rnás novedoso fue que en esas cátedras se alternaban no sólo artistas 
diversos de las figuras locales. sino inclusive humanistas. médicos. viajeros. mercaderes. 
cte. En fin. "la Academia constituyó el primer ejemplo de una escuela superior de 
perfeccionamiento que rompió los estrechos 1 imites de la formación artesanal 
tradicional".146 

La Academia con sus aulas siempre abiertas se parece más n la universidad que al 
régimen de convivencia de los t¡tllcrcs. En teoría .. lo que se hacia en las academias 
también se podría hacer en los talleres. pero requerirían. a la vez de un muy improbable 
cambio de inh:nción .. los de artesanado artistico .. deberían caracterizarse con1u cscuclns 
propiamente dichas. con una parte de cultura general y especifica cada vez más extensa. 
muy dit1cil de recabar de la práctica laboral. Este es un indicio ulterior de que los 
secretos del arte ya no se encontraban guardados en su propio interior precioso. sino que 
poco n poco tendían a salir a la luz. o bien. había qui.: ir a n:cogcrlos en cam(X"1S ajcnos y a 
menudo en conflicto con csa SU!..!rtc de baluarte que constituyó la cultura profesional de 
los antiguos artesanos en todos los niveles. 

Así. en la Europa del siglo XVI se hace ostensible otra distribución de funciones: el taller 
de arte como lugar de.! cntrcnarnicnto fundado principalmente en el adiestramiento para 
determinadas producciones~ "la Academia a su vez juega c.:I papel de escuela de 
enriquecimiento cultural y profesional. Una distribución que a menudo tambicn 
significaba competencia o contraposición entre dos mundos. 147 La relación entre 
academias y universidades en algunos casos fue muy estrecha: en las academias "los 
investigadores más notables por regla general fueron los docentes universitarios .. ". 
Aunque con la rigidez propia de su ordenamiento. que duró hasta despucs de la mitad del 
siglo XVIII .. el dato histórico por el cual la un1,crsu.Jad llegó ;1 ser el lugar pn:dor11inantc 
del avance en la investigación. a rncnudo se ocultó por sus persistentes tradicionalismos 

145 
146 

147 

Md...,., K .•• •El CdflU~J·. Funth' dt• Culluru f'..n,n<'Jn11..-d. pt,,f, .. -.1•0. 19'45. 

Mn.-... K .•• Or1.ll. 
tl_.u .. •r, A .•. Or • 11. F.: .. rrnh.1hh••1u•• ••n un nuuuin t.to •••rrtultt ,ontn 1•1 ti•• l.1 r\:,u•v.1 E .. J'-"""'· lun• 101 ... 1r.1n 1 .... ••hr., .. 
d·· Id .. 1·.ah.Jr.1t ... y i.- r"''·" .. ,.... 1 unu1 ..... prupid .. th••Jt•1111o1 .. ••urupt"d .. y l1UI' ··n 1 ..... nnv1•n1t1 .. 11111 ..... uh no .. ~rtn .. id ... "fl 

In "P4'rtun1dad a arti-.lot!<o d•• divt•r-.1!0 1• .. pc"C""i11lid.iú1 .... 11 n•lot1.·innn.r...~ con h'l'•luy,u-.. hlf-1(u .. y 1·11·ntH11.o ... 



90 

didácticos y cicntilicos~ esta situación indujo a depositar en las academias el centro 
sociológico de las nuevas tendencias. 

Las lecciones ex c:atlwdra no agotaban la totalidad de la vida formativa de las 
universidades; cr.1n sólo su aspecto público más visible. "Posteriormente. las reformas 
universitarias de la segunda mitnd del siglo XV111.. al cambiar el cuadro entero de las 
disciplinas. también modificarán los términos de la relación entre las academias y las 
universidades". También es posible alirrnar que precismncnte entre los siglos XV111 y 
XIX la universidad presentará una evidente separación entre la currícula tradicional de 
origen medieval (teología. derecho. medicina) y los recientemente recabados de la 
antigua estructura (las artes liberales). pero incorporando la aportación de nuevos 
estímulos provenientes de las acadcmins o socicd•1dcs (filología clásica y moderna~ 

filosofia) y las mas recientes curricula de carácter tCcnico-cicntifica. ya sea 
diferenciados. o bien, conjuntamente. /\hora bien. si es cierto que heredan los procesos 
formativos ejercidos en el pasado por las artes más complejas. también es cierto que los 
elevan a nivel de la instrucción superior. 

~:n la (·tud•1d norll·rt<'I <k Al.11110:;. So11or•1. :;i· rC'.1\i1.1 r•;\o c-.1s.1 ~oLr.· uu porl.il dt> la pl.1:ta. 
o1h,1rc·;uu1o ru :m .11lut.1 1.1 pl.inl.1 t..q.1 y d n1\rp:->11do clr l"!'l.1 rc~:111'·nr1.1 chrnrn·hr."''' l1.1sl:1 r:;lc 
remoto pohl.1do lkr .• 1h,1 l.1 inrlur1H·1.1 lit· lo:-: .n'1111kdo~ n1C"(1t·.rno~ .• 1n\r~ dt• qur d n<-0C"l.1s1co 
lh·r_.1r•1 .1 rwr1m-.1r •·n d r.u:c;lo d1 t.1:-: r\.1:-:• !' .11llflcr.nl·1~ 1 1111 ltJ.'º rn 1.1 rl.1:>c pop11!.1r 

La separación formativa entre el artesano artístico y el artesano mecánico menor ya está 
presente cuando el principio de la instrucción escolar sale del mundo de los clérigos para 
extenderse a los laicos: el aprendizaje desapareció del cnmpo de las funciones elevadas .. 
repelido poco a poco hacia los trabajos mecánicos -el trabajo manual- hasta llegar al 
momento en que en nuestros días se desarrolló ln cnscñanzn técnica y profesional. 
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Desde el punto de vista pedagógico. no folló en Europa una novedad importante: la 
academia militar. Esta institución fue importante por el desarrollo que imprimió al 
estudio de las disciplinas cicnlilicas y tecnológicas. asi como a las ciencias naturales. en 
contraposición con el tradicional dominio del humanismo escolástico que rejuveneció la 
nueva fórmula del colegio jesuita. De hecho. hasta fines del siglo XVIII. las iniciativas 
de tipo académico seguirán supliendo los rezagos y vacíos en los ordenamientos oficiales 
de los estudios y. a la vez. asegurando cieno nivel profi::sional que no lograban dar las 
currículas fonnativns <lt: tipo artcsnnal. 148 

A::u rfduo rfr l1<1hrr ~•do l.1 f.1d1;1d'1 drl 1',l/;1no rlrl C'ondr dr lirjtl.1 .• uw ... 1 •11 ron~1·nlo dr :-:.in 
t'c•J1pr Nrri .• m(rll dr 1.1~: .1bus1 .... 1s modJfw.1c1onr<> qur Ir 11npnm10 rl :-;ir.Jo x-. u,. .wurrdo .., lo~ 
mvcnt.1nos dr l<t rc-:;1drnc-1.1. lu-oo /(}('<1lr:; dr (,¡z,1 y pl.ilo rn 11unu ro dr 1 or1,¡:;m.1lmr11lr )' 
dr-bteron df• habrrlos suprm11do dur .... ntr f1nr:-1 drl :opio P•tso1do . .ti s11t11r:H· lo~ nn·rfr:. p•1rd 
ulcanz<ir fo ,11lur.1 dr /,1 b.-u1qurlt1. con lit eurtl qut-do /,, f,u·h,1d.1 :1u111<1111rnlr 11/lrr11d,1 

En 1636~ Richclicu fundó la .. ·1c<1c.len11c roJ..·a/e de.\· CXL"rc1.\·c.\- (/1..• ¡.!Uerr<.!"~ pronto imitada por 
otros estados europeos. aún por los Saboya. quienes en 1678 instituyeron en Turin la 
primera academia militar parn la nobleza. El manifiesto para hacer propaganda a la 
academia de Turín la presentaba como un lugar "donde se enseña todo lo que es capaz de 
formar el espíritu y el cuerpo de un gentil hombre" ... alli se aprenden\ a montar a caballo. 
a luchar ( ... ). a bailar. a maromear. a manejar las armas; las evoluciones militares, las 
matemáticas. el dibujo; la manera de aracar y defender las fortalezas( .. ). A todos estos 

148 U...IJ1n1. lJ.,. "o,.,~-tl11/•U uutc-.t• IUIH llUtc• ... '" /\.·.ul•·n11o1"". EukJlltll, J9H5. 
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cjcrc1c1os se sumará el estudio de la historia. la gcografia. la cronología. el blasón y la 
lengua. sobre todo la italiana y la francesa que se habla comúnmente en la ciudad y en la 
Corte.149 

En la base de la solicitud de los estratos sociales más elevados. se podía constatar la 
insuficiencia ostensible en los colegios cclcsiñsticos para lbrmar a los jóvenes en otras 
actividades elevadas. diversas de la abogacía o el notariado. de la medicina. o bien. de la 
misma carrera eclesiástica. Para un militar de cualquier grndo las aptitudes retóricas tan 
exaltadas por los colegios jesuitas y fundadas sobre todo en el uso persuasivo y preciso 
de la palabra. así como los conocimientos de carácter casi exclusivamente sagrado eran 
indiCcrcntcs o. sin más. negativos. 

"Es cierto que la idea pedagógica de los jesuitas también se fundaba en la abnegación y 
obediencia absoluta. virtudes militares inclusive más que eclesiásticas. pero estos 
pliegues psicológicos comunes no le quitaban nada al hecho de que para ejecutar el tiro 
indirecto con el cañón. por ejemplo. o para construir modernas fortalezas no era 
suficiente con anular la propia personalidad y obedecer como un cadáver. Un capitán del 
siglo XVI 1, Pictro Duodo .. enumera así Jos conocimientos técnico-cicntilicos que requería 
un oficial: lu aritmética .. geometría y cstcrcomctrin para medir y trazar mapas y cartas de 
todo tipo .. asi como figuras y cuerpos: la n1ccoinica teórica y práctica .. sobre todo nplicada 
a la artillcrin .. tnn1biCn para evitar los frccuf.!ntcs y graves incidentes con los explosivos y 
con los cañones: Jos conocinllentos de la brújula y di.: varios instrun1entos de medición 
del terreno para dibujar con precisión mapas y planos topográficos. para decidir 
dcspla7_amicntos o rellcnamientos de tierra; la perspectiva para representar correctamente 
paisajes .. construcciones. mnquinarias y objetos varios: la arquitectura militar o arte de Ja 
fortificación en sentido amplio: en fin .. la 'castrametación' técnica"'. 

Una currícula de este tipo se dcscribia teniendo frente a los ojos resultados que de él se 
esperaban a nivel de los servicios profesionales. como era típico de la tradición de las 
artes donde todo se estudiaba y experimentaba en tanto que cm útil para una producción 
especifica y no solo por su presumible virtud pedagógica "'formal"'. Es obvio que los 
militares jamás se constituyeron en un arte. asi como tmnpoco lo pretendieron las 
congregaciones religiosas. pero propendieron en las relaciones entre las armas y las artes. 

"Fue Albrccht Dürcr el primero que escribió un tratado renacentista sobre construcción 
militar. que tituló Unterrichtzu Belcstigung dcr Stctt. Schloss und Flccken y fue impreso 
en 1527. a partir de entonces proliferaron las obras especializadas en la fortificación. 
revelando el criterio de sus autores. convencidos de que el tema no dcbia confundirse con 
el de los problemas de la Arquitccturn. Los nuevos requerimientos del diseño de 
fbrtilicacioncs .. exigían conocimientos de geometría en el n1ancjo y combinación de los 
taludes y sus intersecciones. El estudio de los niveles -para proteger la base de las 
cortinas contra el fuego rasante de la artillería. así como las amplias terrazas a la altura 
del coronamientos de las murallas para dar movilidad a -las piezas destinadas a la 
dctcnsa- demandó una preparación muy especializada que ineluia la experiencia en las 
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acciones de guerra. Por otro lado, la gran movilidad necesaria para los cuerpos del 
ejército -estrategia utilizada por todos los grandes generales de la historia- obligaba a los 
constructores militares .. u ser expertos en los levantamientos topográficos en el trazo de 
caminos en el diseño de puentes y en el acondicionamiento de puertos". ISO 

Asl nació la Ingeniería Militar, que a su vez engendró más tarde la Ingeniería Civil. 
Italia. que había encabezado los cambios en las fortificaciones durante el Renacimiento, 
ni ser teatro de innun1cn1blcs guerras .. cedió In primacía a Francia desde los inicios del 
siglo XVII. l~n los 111l1lt1ph..·s cscritns fram ... ·cs-..·s prodtu.·idos '-h:~dc entonces .. se pueden 
captar las oricnt:1cioncs tc.!cnicas y c11.;ntilíc;.1s lh: l:.1 lngcn1l.!ríu l\..11l1tur que desde entonces 
adquirieron vigencia. 

150 
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"En el curso del siglo XVII. la estrategia militar europea conoc10 cambios muy 
importantes. Mientras en In batalla de Rocroy en 1643. los dos ejércitos enfrentados 
contaban. cada uno. con 20.000 hombres, en la campufü1 de l lolanda de 1672, Luis XIV 
contaba con 188.225 efectivos. Este movimiento de tropas exigía una pluneación 
cuidadosa y la disponibilidad bien planeada de abastecimientos suficientes. El 
conocimiento del territorio. el estado fisico de los caminos. el transporte de municiones y 
víveres .. etc .. exigían un cuerpo muy capaz de técnicos bien entrenados. suficientemente 
hábiles para captar. prever y resolver sobre la marcha. todos estos problemas. Tal cuerpo 
fue. desde entoni.:es. el de los Ingeniero" Militares. Es pues evidente qui.: la preparación 
de los especialistas para enfrentar y resolver esta problemática. no podia descuidarse. 
sino ser objeto de esfuerzos especiales. distintos de los necesarios para formar 
Arquitectos. El carácter mismo <le la profesión liberal. ndquirido por la Arquitectura. no 
se ajustab~t u 1a dü~ciplinu y experiencia de campo l¡uc la gu'-!rra imponía Cualc..1uicra que 
haya sido el lazo inicial entre ambas instituciones. en el proceso de evolución de la 
academia militar francesa.. rnarcnron etapas importantes tos siguientes hechos la 
fundación de l'Academic des Sciences en 1666. ideada por Colbert para el estudio de las 
matemáticas. la lisica y la química; la creación de l'Ecole des l'onts-et-Chaussés. 
organizada por Trudalne en 1747 la Instalación de l'Ecole Royale du Génie en 1748 y 
finalmente l'Ecole des Travaux Publiques et de Polytechnique. erigida por la Revolución 
en 1794".151 

Todos estos centros de formación. emanados de la academia militar y controlados por 
ingenieros militares .. crearon una nueva manera de educar constructores a1 scn.-icio del 
Estado. con un marcado enfoque hacia los adelantos tccnicos y científicos del siglo 
XVIII. Si bien la creación del l'Academic des Sciences. debió 1nsp1rar una 
reestructuración en las ncndcmins militares francesas. toda liga con l'Acad..:mi..:: Royales 
se había desvanecido para el momento de I<> fundación de b Escuela de Puentes y 
Cal7.adas. El investigador frunces Raymon<lo Moulin piensa que en ese momento -sin 
quererlo y qui7.ás sin saberlo ni sospecharlo- el Estado francés creó una separación y dio 
preferencia la Ingeniería sobre las bellas artes. Esta separación quedo plenamente 
sancionLtda con la erección de la t:.scuc1a Politécnica. enfatizando un~• \'Crdadcrn ruptura 
entre la Arquitectura y 1<> construcción como proceso técnico y cientifico. Todos los 
paises occidentales siguieron el modelo francés en el curso del siglo XIX. 

"Así pues. en la segunda mitad del siglo XVIII. maduraron nuevos criterios en la 
formación de constructores que separaron algunas de las responsabilidades de los 
Arquitectos de la antigüedad y la Edad Media. entregándolas a los Ingenieros. quienes 
ampliaron su campo de acción :1 los trabajos militares y publicos. dando preferencia al 
dcsarro1lo c.:icntítíco y tecnológico. Los Arquitectos en cambio. preocupado::;. desde el 
Renacimiento por t.:1 canlctcr de arte liberal de la Arquitectura. continuaron ..:n sus 
criterios de integración con la l>inturn y la Escultura. cultivando el desarrollo de la 
sensibilidad artística por medio de las humanidades. consideradas instrumento para 
elevar la dignidad moral. España. prolífica en academias militares. siguió el ejemplo 
francés. que trans1nitió a Nueva Espana. /\qui las cos..'ls se llevaron en forma algo 

151. Clt.tnfón Olmo .. c.ulo-o. Op. t..·11. 
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diferente. por princ1p10. nunca hubo academias militares. y aún la organización de un 
ejército regular -ante la amenaza inglcs¡t cadn vez 1nás agresiva- encontró muy serios 
obstúculns. Sin crnburgo. en fbnn¡1 paralcl¡1 a la :1cadcmia. se desarrolló otra inS:titución 
que capitalizó los criterios de formación en el campo de las ciencias y de la técnica. fue 
el Real Tribunal y Colegio de Minas. 

En 1774 Don Juan Lucas de Lessague. regidor de la ciudad y Juez Contador de Minería y 
Albaceazgos y Don Joaquín Veláz<1uez de León. abogado de la Real Audiencia y 
catcdr{1tico de matcrn;lticas de la Real Univcrsidnd solicitaron al monarca español. la 
creación dt:I Tribunal y Colegio. que consid.:raban muy nt:cesario. Así lo expresaron en 
su solicitud: " ... Indicamos la gran necesidad que tiene nuestra Minería de hombres de 
bien y sufieientt:mentt: instruidos. tanto que se les pueda fiar el manejo de lo más 
importante. intimo y delicado de esta profesión. No hay más remedio que el de criarlos. 
y para ello es preciso i.:rígir un Sc1ninario Mctitlico. que podrin formarse de un l)ircctor. 
hombre sabio en las Matemúticas . .:n la fisiea Experimental. Chimica y Metálica y 
profundatncntc instruido en la Mincri;.1 pnictica de Nucv;.1 España: de quatro Mncstros9 el 
primero que enseñase en dos años y en nuestro Idioma l :spañol .. la Aritmética.~ la 
Geometría y la Trigonomctria. y de la de Álgebra, lo suficiente para su aplicación a las 
referidas. El s.:gundo. en el mismo tiempo y lt:nguajc. dt:bcrá enseñar la Mecánica 
Maquinaria y la l lidrostática .: l lidráulica. la Acrometria y la Pirotecnia. t:n la parte 
aplicnhle a la Mincría. El tercero .. un curso clcmcnt;1I de Chimica ·rcónca y Practica. Y 
el cu:.u10 la Mineralogía y Metalurgia .. y el uso del azogue .. propio de nuestra A1nérica. 
También habrá Maestro de Dibujo ... ".152 

El monarca autorizó la creación del tribunal en 1783 y del Colegio en 1788. bajo el 
nombre de Real Seminario de Mineria. La misma orden rt:al d.:signaba a don Fausto 
Elhuyar como primer dir.:ctor. el f"uncionario llegó a la Nueva España el .¡ dt: septiembre 
de 1788 y tomó posesión el dia 13 en solemne ceremonia. Con él habia llegado también 
el Ingeniero Militar capitún don Andrés Rodrigut:z para ocupar la catedra de matemáticas 
en el nuevo colt:gio. 

Fueron necesarios todavía muchos meses paru organi7Ar los programas de clases. La 
Real Academia de San Carlos f"uc encargada dt: seleccionar profesores para dibujo y 
geometría y se buscó un local adecuado. Las clases se inauguraron hasta el 1 o. de enero 
de 1782; t:ntrc los profesores <¡uc quedaron contratados estaban el capitán Andrés José 
Rodríguez para matemáticas; don Mariano Chanin. para la enseñanza del francés; don 
Bernardo Gil. tallador de la Rt:al Casa dt: Mon.:da. para dibujo de figura y don Esteban 
Gon7.ález. Académico de Mérito de San Carlos. para el dibujo d.: planos de toda especie. 

"Por camino inverso .. varios graduados de f\.1in'-!ría ingres;1rían al itnprovisado ejército 
insurgente .. para participar en ta Guerra de Independencia con10 Ingenieros Militares .. 
gracias a su preparación técnica y cicntilic~1 José Mariano Jiméncz fue capitán de 
artilleria; Rafael Dávalos llegó a director de Fundición de Cañones. Casimiro Chovcll. 
coronel dt: infantcria. organizó la primera Casa dt: Moneda de la insurgencia. Dávalos y 
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Chovell. habían sido ayudantes de Humboldt en sus investigaciones realizadas en el Real 
Seminario. razón por Ja cual. el barón alemán los menciona en su conocido libro: Ensayo 
Polltico sobre el Reino de Ja Nueva Espai'la". 

"La cnscílan:r.a de la Minería prosperó desde el inicio de actividades. Constan Jos 
continuos pedidos d.: libros europeos y la preoeup,.ción por preparar e. imprimir textos 
mexicanos espcciali;r~'ldos. Entre los libros más solicitados en Ja primera época. destacan 
las obras espai'lolus Tomás Vicente Tosca y de 13enít Vails; entre las de origen extranjero 
todas las obras del ingeniero militar francés 13élidor" .. 153 

Aludamos a las grandes aponaciones que se deben a la Ingeniería Militar del siglo XVIII. 
la tcoria rncc...·ünica c..h.: las cnnstn1cc1oncs y la gcornctría Jcscriptiva Ambas. 
transfornuuon el can1po <le l.a confotrucción y del diseño c.!n general tan importante para la 
revolución industrial que se desarrolló en el siglo XIX. Destaca en el primer tercio del 
siglo XVIII Bélidor ( 1697-1761 ). autor de numerosas obras. entre las que destaca Ja más 
famosa. aparecida .:n 1729 bajo el titulo a Scu.:nce des lngéníeurs Bélidor también era 
Ingeniero Mil1t<1r y puede afirmarse qm: durante todo el siglo XVIII y pane del siguiente, 
la teoría rnccánica sería tn1t::uJa. desarrollada amplt;u.Ja y difundida casi exclusivamente 
por micrnbros del cuerpo castrense en que se originó. Otros lngcnil.!ros Militares 
distinguidos de la época fueron Coulomb ( 1763-1806). revisor de Bélidor en temas como 
las vigas simplemente apoyadas. las reacciones del terreno en cimcnt.acioncs y las cargas 
en muros d.: contención Jerar Rodolphe Perronet ( 1708-1794) disei'lador de una maquina 
para hacer pruebas de n:sistcncia en rnatcnalcs pCtrcos; Louis ~1anc Navicr. prolCsor del 
Polítécnico y re\. isor de BC.:J 1dor en vanos ediciones: (Jirard. redactor del primer tratado 
de resistencia de materiales; Ché.1'.y ( 1718-1796) autor de fórmulas para evaluar el caudal 
de una corriente liquida. 

Surgió también durante el mismo siglo. la preocupación por el trazado y ejecución de 
caminos. Desde la época de Luís XIV. los ingenieros se preocupaban por el trazado 
recto .. pero poco o nnda se hnhin hecho en cuanto a nivclac1oncs o rccubrim1cntos. qui4'.á 
por los altos costos y la prc1nurn de las campañas tnilitan:s. Fue hnsta 176..i que Tcsaguct 
(1716-1796) ideó la manera de recubrir un camino con sillares puesto verticalmente en 
forrna de arco muy abieno. sistema que copio y se apropio Inglaterra llamando sistema 
Teldford. Antes d.: este momento, la práctica usual en Francia, era contratar mujeres 
niñas .. para que con los pies cornpactaran los caminos rccic.!n abiertos. Gnuticr. el 
diseñador de puentes .. lan1cntando csn practica .. aconsejaba recubrir los caminos con 
materiales locales como gravilla. arena o tierra. dejando que el transito y las lluvias 
hicieran la compactación. Al respecto cabe comentar que. dcspul!s dc la altu tccnologia 
imperial romana en la construcción de caminos, nada digno de mención se había hecho 
en Europa hasta el siglo XVII l. La maquinaria para compactación aparecería hasta la 
segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo hay un ejemplo extraordinario en la 
tecnología utilizada por los mayas en los siglos VI y VII. Sus caminos en tramos 
absolutamente rectos -en algún caso hasta de 200 Krn- eran nivelados con rellenos 
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mecánicamente compactados utilizando grandes rodillos de piedra. además de tener sub
base y recubrimiento también compactado . 

.. En España la teoría mecánica tuvo antecedentes inmediatos de importancia. entre los 
cuales. algunos siguieron utilizándose en la Nueva España hasta los inicios del siglo XIX. 
El Compendio Mathema1ieo. de Tomás Vicente Tosca es uno de ellos. y quizá habría que 
mencionar también la Architectura Civil Recta y Oblicua de Juan Caramuel; ambos 

t:I urll.itru~mo no~·oh1 ... r1.1no prnpirm n;lc l1¡ .. 1 tlr .1rqu1l~'t·lur.1 dr~d(· d "IJ?lo ),\'l. C'llhtwndo l.i 
lnl.tfld,ut 1frJ .1fuw,111111·11lo t!r f,¡ 1.1111· \1 ~nin 1·11 <1co1s111111·s rr1111·nlw11d11fo t'~l.1 r•: l,1 t'•t~.1 
fl,tff1,11t,1 1fd wl',"·hnuw Ufl<I •le· In.> prr~or1.1J'·:~ o·nollo:~ snhrr..,,1lw11lr" rfl l.i 1·1111f,11! ,,h.tJrl'l,1 dr S.1n 
W1r,url rl Cr.uuk. ro dnnch· 11.1;:,,j),111 lo:: r·uruhu lu~; dt pl.il.1 d1 l.1:: riq111·:1111o1~ OlllMS dr 
Gu.i11<1111.1lu. 

autores como difusores de los conocimientos matcrnóticos necesarios para la 
cornprcnsión de la tcoria mecánica~ presentados cspccificamcntc para su aplicación al 
campo de la construcción {."'orno recopilador directo del avance científico del siglo 
XVIII francés en la edificación. las uhras del académico español Benito Vails. tuvieron 
gran importancia para los alun1nos mcxican<1S. rranto la Academia de San Carlos COITIO 
el Real Seminario de Minas los utilizaron ampliamente como consta en los continuos 
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pedidos de ejemplares y recibos de envios. conservndos en los nrchivos de nmbas 
institucioncs".154 

Pero el nutor mñs importante que cierra el ciclo. veh!culo de In adopción definitiva de la .. 
teoría mecánica por Ingenieros y Arquitectos. f"ue sin duda el teniente coronel Celestino 
del Pi~lago. n través de su obra titulada pf'coria Mecánica de las Construcciones. 
inspirndas en las obrns de 13élidor y Nnvié. En la primera década del presente siglo. aún 
era consultada por los alumnos mexicanos. 

Fue el ingeniero militar francés Gaspard Monge quien n finales del siglo XVIII. 
sistematizó todos los procedimientos gráficos conocidos y utilizados hasta entonces para 
el diseño y la construcción. La delinición clara del concepto de proyección. subdividida 
en cónica. cílindrica. oblicua u ortogonal. afectó no sólo la estereotomía -motivo 
inmediato de su creación- sino también la perspectiva. el trazado de sombras y en 
general. la representación convencional de cualquier objeto aún no existente. con la 
posibilidad de: definir la forma y dimensiones de todos los detalles necesarios para su 
construcción. 

l.;1 CnM del Conde drl V;1llr dr Surlul. rn llut1t11gn. po:-:c•c• llf!.1 l11~lnri.11t.t ¡oorl,ui.1 c•n rl rorrc'ffor dr 
111 plnnlu noble•. l;1 c·1rnl dit .wn-:«> 111 :t.1lon drl r~lr.1do <:11o1rd.1 p.1r.1 forlun.1 1111rslr;1 l.1:1 purrl.tll 
dr nu""~q111lr. nrigm1tl. In ru.it nlorr.a. por r11c·m1o1 drl t•omplw.11!0 tl1lm1u ck 1.1 111rllr.t 1.1hrad.1. un.i 
t."OrrcspondclH"ia m11ynr. rdor.1.1111110 el rnllJlllllo. 
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Antes de Mongc. cada obrero. aparejador o Arquitecto. utilizaba soluciones particulares 
para cada probJcrna~ sin que existiera relación alguna. o idc.:a de generalización. entre los 
distintos métodos usados. que eran enseñados y aprendidos en los talleres. como 
"recetas" individuales. Todos estos procedimientos aisludos se englobaban en lo que 
según la época y el lugar. se llamo portruuurc. arte del tra:r.ado o arte de la montea. 

"En España. el fenómeno reviste especial importancia. por el gran desarrollo medieval de 
la carpintería hi.spano-.musuhnana. que requiere de proyecto previo pcrtCctamcntc 
detallado para cada pic/.a. i1nposihlc de cjccutar sin dibuJU previo. Los nurncrosos 
manuscritos existentes -entre ellos uno mexicano, debido a fray Andrés de San Miguel
rcvclan el adelanto español en la estereotomía del siglo XVI. Un intento de 
sistcmati:r.aeión. inspirado en Albrceht Durcr. aparece en el tratado De Varia 
Conmensuración para la Escultura y Architcctura. publicado en España en 1585 por loan 
de Arphc y Villafaña".155 

Asi sucedió. sólo que Inglaterra y los demás paises occidentales. incluido México. 
tarnbién la adoptaron. irnpidicndo que el avance francés se destacara en forma especial. 
La superioridad sin cn1bargo. se aprecia en el nú111cro y calidad de los textos frunccscs de 
geometría descriptiva. Las múltiples ediciones francc~as de Ac.Jhénu.1r. Lcroy .. Javary .. 
Lclcburc. Babinct. Rollat. Olivicr, Chaix. etc .. supcraron en dit"usion a los textos en 
español de Eli:.mlde o Bustamantc. todos ellos ingcmcros. que hasta mediados del 
presente siglo .. eran aún consultados como textos básico en la materia. 

"Es alrededor del siglo XVII cuando nacen las diversas ramas dentro de los ejércitos. 
distinguiéndose rnás adelante en distintas "¡1n11as" (inn1nteria. artillería. "genio") y 
servicios (comisanado, subsistencia y sanidad). LI personal para cada una de estas 
especialidades se debia preparar con habilidades y capacidades operativas de naturalc:r.a 
más artesanal que fOrmal. J\1 inicio. los mismos médicos 1n1litnrcs serán los cirujanos .. es 
decir.. los "qirurgo-tnnsabarbas" .. artesanos despreciados por los rni.:dicos titulados, 
quienes hasta el siglo XVIII pcnnanecerán reunidos en sus organizaciones corporativas 
cspcciales".156 

La necesidad de fundamentos cognoscitivos antes del adiestramiento. claro indicio de 
que éste por si mismo no era suficiente. es otro punto en el cual los militares adoptaron 
una posición de vanguardia respecto a otros campos profesionales. Algo similar pronto 
ocurriría en la formación de los ingenieros. arquitectos .. cirujanos. veterinarios. etc ... 
categorías que antes provenían del nivel artesanal. pero que n lincs del siglo X\/111 se les 
obligó a transitar por curricula de tipo y nivel académu..:o renovado. sobn.: todo las 
escuela militares. 

Evidentemente los jesuitas no permanecieron con los brazos cruzados frente a la nueva 
demanda de instrucción. Muy pronto entendieron que las filas de sus alumnos 
disminuirían cada vez más al ver que. un vez concluidos los primeros cursos de 
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gramática (gencn1lmcntc los tres ar'los iniciales) los jóvenes dejaban los colegios para 
proseguir en la milicia o en programas análogos, en vez de continuar los de humanidades 
y filosofia. En un principio, los jesuitas se opusieron a la idea de descender a 
compromisos con el tipo de formación que establecían sus constituciones y que 
especificaba la Uc.uho s11uhor11111. Si en algunos aspectos. como se dijo. el colegio jesuita 
puede parangonarse con un cuartel en virtud de una disciplina parcialmente común, a fin 
de cuentas las diferencias superaban las afinidades. El militarismo originario de los 
jesuitas está fuera de toda discusión pero es emblemático, sublimado, asi como también 
lo fue la elección del ex oficial lgm1cio de Loyola de llamar Compañia de sicrvos
soldados de Jesús a la congregación de sus seguidores. Sin embargo. su pedagogía. que 
tendía a la lenta e inexorable n.:cstructun1c1ón del con1port:.unicnlo psicoflsico mediante 
el establecimiento de sutiles normas en el cuadro total de la personalidad, ful! contraria a 
la pedagogía militar que, en cambio, imponia una pesada, cuando no ruidosa, disciplina 
exterior ya que partía del supuesto de que su lógica se interiorizaría como ley de una 
disciplina intcrior".157 

l.;1:1 <11.olr.1s dr lil'i c1ud.1dr!< rolo111<1lr" ::r u:-:..1h.1n como \uf..irf·:; dr t":->fMrrunwnlo 1·11 1.is 1iochr:-: bon.1nr1hle:1:, 
d.111'10 fw:;l<t'l L.tr1lo f,I'; f.1milr.1., ,,rr.rru>o:1.1d.1s romn rll l.1~ h.1hll.ut<1< por l.i i:i·rilc dr nwnrircs n·cur::os t.sl11 
p1nlur1t n.1rr•t t·omo l.1 rl111·n.1 d1· t.1 r.1s.t l1o1rr c11h1r .11 .1r.11.1rior p.,r,1 r¡nr rirr.t1•· 1.1" pl.1nlo1s r·nr,11'1<11!·1"" rn 
n1ar<·l.t:>. mu·nlr•is rcah;-.i ."\u .1lur111lo 1><·r::o11.1I .1yud.1d;1 por .;us "•nu·ntilS 

La formación de las artes, en Europa, nunca la frecuentaron los aristócratas. Por los 
demás, en el siglo XVII el libro ya se había difundido notablemente como se ha visto, y 
ya son nun1crusos lus lratados de ciencias puras y aplicadas que circulan .. de los que se 
puede aprender lo necesario sin ensuciarse las 1nanns jan1üs. 1 ~H 1 Ja an;.1logia entre la 
formación en las academias militares y en las artes vuelve a presentarse en los casos, 
cada vez más frecuentes, en que los jóvenes que provenian de las primeras no se 

157 

158 
&larJi~ D.,. Op di. 

BaJdrJ1~ D ... Dr ni. 
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dcstinnn1n a la carrera de las armas .. sino ¡t las crecientes ocupaciones que la 
administración pública ofrecía. ya fuese en los pueblos a los c1ue habían llegado los 
primeros síntomas de industrialización.159 o bien. en otros igualmente dispuestos. por 
razones diversas. a introducir sensibles reformas y. por lo mismo. necesitados de 
funcionarios y burócratas dchidamcntc prcpnrados necesarios a las rct(.1rmns emprendida 
por Carlos 111: agrimensores. oficiales judiciarios y fiscales. conservadores de las 
hipotecas y catastros. geómetras constructores. aduaneros y cobradores de impuestos. cte. 
Estos cargos no se podian comprar como los grados de oficial: la noblc;r.a valia en 
muchos casos como un sólida recomendación .. pero no como un derecho consolidado. 
Para las reformas emprendidas por Carlos 111. era muy importante el haber hecho buenos 
estudios~ demostrar habilidades prácticas y ser puesto en condiciones de vencer la 
compctcncia dc quienes provcnian de los colegios eclesiásticos. Esto no se practicó en 
Nueva España por la enfermiza disputa entre criollos y peninsulares. lo que frenó en gran 
medida las reformas borbónicas. 

El siglo XVIII marcó la desaparición definitiva del régimen artesanal (aún cuando en 
algunos estados su supresión legal ocurnr{t hacia la pnmcra mitad del siglo sucesivo). o 
mejor dicho~ e.Je lo que hnhin quedado del antiguo rCgin1cn . ..... ohre iodo el jin ele la 
.••ohrevn-'c:nc1a tle /o ... · 1allere .... · artesana/e.•·• que tu111hu.?n j1111c1011aha11 c·o111u co1111111ulcule ... -
/hrn1at1J;•C1.~ </lit.! 1ra11.w1111iu11 un puquete c:o111pltHo de c.:onoc:i1111e11tos y huhl/ulac/c: .... · 
opt:ra11w.1s. jlllllo con la .... - oportuna .... · 111/ro_veccu,1u•.\' de la 1Jeologia ele acc..:uín '!"'-' cada 
11110 ele /o.,· 1iflc.:10. .. hahia her<..·daclo'~.160 Se sabe tarnbién que las artes mc.:nos prestigiosas 
que debían reproducir en su 1ntcnor y con sus escasos me:dins la nueva rnano de obra~ 
mantuvieron la aptitud forrnativa Jcbido a que nadie nJeno u ellas se ocupaha de cstas 
tareas. Se trataba de una reproducción que poco a poco se empobrecía mas en el sentido 
de que el maestro artesano acudía cada vez con mayor frecuencia y gusto a las soluciones 
típicas de la cmprcsa familiar. empicando como aprcndiccs a sus hijos o nietos y 
paulatinamente recurría de n1ancra cada vez mas niarginal a personas ajenas que no 
tuvieran el respaldo de un padre o un tutor que les pagara una pensión: en este caso. los 
aprendices tenían que pagar su aprendizaje con el sudor de su frente y. a menudo. con la 
total explotación de que eran objeto. Por lo demás. de ninguna manera podian aspirar a 
obtener el titulo de maestro y heredar el taller. En otras palabra,. la transmisión del 
titulo y de la empresa familiar se había vucllo cada vez más una cuestión de herencia en 
beneficio de los hijos -varones. obviamenle-. Si bien el taller. la oficina. el 
establecimiento o la fiibrica aún constituyen una escuela y una pequeña comunidad 
educativa. con el paso de los años se van circunscribiendo n ser escuela o co1nunidad 
educativa en el ámbito familiar. limitándose a los oficios más humildes. 

Con el desarrollo de las primeras tecnologías. -ya para los fines del siglo XVIII- la 
actividad laboral. de nombre y de hecho. se vuelve cada vez más mccani;r.ada. La mano 
de obra se contrataba por sus características naturales y no por sus capacidades 
artesanales; todas las operaciones se habian estandarizado y agilizado para ser accesibles 
también a la mano de obra imprcparnda e inmadura. Además. las tareas se prescribían y 

159 lhu.1. 
160 u-·r. H .•• or f.."11. 
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prccstablccian: nadie que trJbnjara en las 1nanufllctun1s tcnin trato con el clh:ntc ni se 
ntrcvia a proponerle un proyecto o una idcn .. tarnpoco era librc de organizar el ciclo 
productivo de acuerdo con su criterio y ni siquiera de escoger los materiales e 
instrumentos. la misma pericia de ejecución (la imaginativa u organi¡mtiva estaban 
eliminadas) presentaba pocas diferencias entre unos y otros. Por lo demás, el hecho de 
que una parte tnn sobresaliente de la mano de obra por primera vcz en la historia pudiera 
constituirse por niños y muchachos demuestra que su instrucción y educación no tenían 
importancia. Las operaciones sc habían simplificado a tal grado que cualquiera podía 
ejecutarlas. siempre que no fuera inválido. Dcspués. con la llegada de la industria de 
vapor que aumenta la incidencia del factor máquina .. este proceso se vuelve aún más 
exasperante. En el siglo XIX el .artesano y el artesanado sohrcvivirrin sólo o en los 
rincones que quedaron intactos .. o bii.:n .. que fueron poco golpt.:ados por la producción y 
comercialización de la gran industria. La aptitud pedagógica del artesano. en 
consecuencia. ulteriormente sufrirá una depresión. del mismo modelo que la cultura 
artc&'lnal se irñ devaluando cada vez más. 

~ __ .... ~~-

1.a t"DSd qm.• dc:spurs compro el Conde dt" llrr.1s y !'olo, por íorlu11.i ~u.ird<1 .1d1111r.sblcmente 
rr!'ililut;1dm1 lu~ dos p.1lms dr 1.1 rrsuknc·1.1, t'n los mlrnorn~ no :w rrp1!10 1,1 m.1~111ru·.t 
r11orn.1r1on dr su r.1rl1.11I,, ,, l.1 c·11.1I d1·h•·n 111· .1r,r1·r,.1r"r .11f1·m.1s de· "US rw11:-¡ orn.1rnr11lo:< 1·11 
r.inlrr;1. rl pnrlnfl y 1·1 h.1r.1llfl.1I di'! ti.iln111 pr11Wll1<1I ni.indi!clO" •t h.1c1·r ,, td1pm.1:: rn bronr1· 
rfnmr1o \o t1.1 q1J1·d.1rfr1 r·u1frnc-1.1 rf(l(·u11wnl.1l dr qu1c·n fut' d ;irqu1lc-do, pt'ro c-11 funrmn dc
~u ni.-1~t11fu·«11r1<1. dl'bm d1· hnh<·r :ado unn dt· los .:rnndrs ronslruclon'N dr fin.ilr!> drl lMrrot·o 

Dentro del b'Temio de albañiles. los peones no poseían sino contado número de 
instrumentos de trabajo. utilizando en la mayor parte de los casos los que proporcionaba 
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el propietario o el contmlista de la obra: carretones, cajones, ru-.adoncs, barrenos, palas. 
picos. cribas y cestos paru ncarrcnr material o mccapalcs: los oficiales y maestros si eran 
propietarios de sus herramientas y las aportaban pura realizar las diversas fases de su 
trabajo: los instrumentos usuales eran cucharas, cinceles, marros, plomadas, niveles, 
reglas. escuadras. compases. etc. l....a instrumentación mayor se componía de maquinaria 
elemental corno cimbra. polcas o polipastos. las cu,alcs sic111prc eran proporcionndas por 
el propietario. 

t-:t h;1h·on rrnlr11I. -.ohn· 1,, port.trt., pruu-1f1<1l drl p.d,1rin drl Cn111k r1rl lf.1llf• ck Or11 .. th.1 
ndcrna~ dr ~u r:.;plrnd1do lr.1h.1J0 oru.1mr11l.1I de c-.1ntrr.1 t·:.;rulp1d.1. pn::.:t• 1.'I ni.is 
:u1nlun:m trr11hr11111r11ln q1w J•lf1l,1:1 rn·11>111 un [MI.trio c•n l.1 l"<t[l!l .11 dr l.t Nt1c"11•1 ~:.~p.1fl.t 
c·n •tlllh'J" 1111t.l.u1n IJ11r.i11l1· 1111<1 rt·.;l.1ur.w11u1 p11:-:lt·nnr. l.1 t .1rl1·l,1 1¡111• prt·p.1r.ut.1 p.1r<1 
rrrtlur c·I f'!'l'Udo hrr<1ldwo, detuo dr ..,.,,,1.111l.ir:-r por un.1 dC"\'ol.1 hor11.1r111.1. qur :i:in 

rmhar~o no d1~tr;,r del C'OllJllfllo m<1s <1rc1n111do de la nrqu1trclurc1 f,d,-ro,:a 

Independientemente d<: los obreros que trabajaban al pie d<: la construcción, otro tipo de 
proveedores no procesaban sus productos <:n el lugar d<: la fábrica. debido a que sus 
instrumentos de trabajo no eran transponahles .. real izando su trabajo en su taller .. como 
los herreros .. siendo el rnacstro propietario de los instrun-u.:ntos de trabajo y contratando 
por su cuenta a los oficiaks y aprendices qu<: k ayudaban <:n la producción. la cual <:ra 
transportada y entregada una vez realizada. En obras de escala mayor, como la Real 
Fábrica de Tabacos. se d<:bieron tomar precauciones especiales para ten<:r la garantía de 
que los materiales no escasearan. concrelamenle la cal. maleria indispensable que 
garanti;,.aba la solidez de los matTIJlOSlcos de ci1Tiicntos y muros)' sunuuncntc escasa en la 
ciudad. cuadrillas de dragones armados "sallan a las afueras de la eiudud a 11tuj1v en los 
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caminos a los arrieros que acarreaban antes de que entraran por las garitas y una vez 
comprada. la transponaban a la obra. ya que su gran demanda hacia que escaseara en 
determinados periodos. sobre todo durante la temporada de lluvias. en la que se 
dificultaba la transportación de c::irrctas".161 

Los peones y oficiales a finales del siglo XVIII eran por lo regulur asalariados. por lo 
menos aquellos que laboraban en lns obras públicas y en la construcción de edilicios para 
los mayorazgos e instituciones. lo que señaló un avance hacia la organí;,.r...ación capitalista 
del trabajo. dcbilitündosc progresivamente la organización gremial. 

ºLos peones no cspccializndos rucron casi sicrnprc indígenas. pagados unas veces. 
abusivamente obligados a trabajar sin cobrar otras. aunque en algunas obras se 
empicaron también esclavos negros o presidiarios condenados a trabajos t0r7_ados. Los 
abusos 1·ucron. sin duda. frecuentes y graves. corno muestra dc n1ancra inequívoca la 
legislación con la que.! se trató -cusi sic1nprc con escasa cJicucia- de ntnjarlos."162 

161 
162 

Ni1di1 m•t'1 orn;unrnl;¡dn fJUr f;1 r.1;;.1 ctrl AHt·r'lu111r ctr l.1 C1uct.1rl dr l 11whl.1 .• 1~1 IJ,1RJi1d.t por rl 
l11llllnr1.ufu nrr1.111u·11l,1I 11s.1dfl r11 Joi; 1f1•n1r.ul11s cf1· 1·:d11r11 1·11 f,1:-; r.1rl1.ut.1:oi y p.1110. l'·1rrr1d.1 ;i 

dulrr dr nwrc·ris:,ut• ili'lll ,1r,11f11 l.1..; hrll.1:-; 11r11.111w11l.w1111w:-; ti,· l.1 lwrr1·r1.1 q1u· ie11porl;u1 lo:oi 
botlcnnr.:. clrl p;,lín •• w1·nl11o111 rl liru·o d1:-;f·r'ln nr11.1111r11l.1I 1•11 rl 1¡111· h.1tn.1 t•,111!0 rl ull11110 dr. lm1 
barrcx:os mcxka11os. 

U.•n1h.1rJc1. S.1n1.1. Lt Cíutl•ttJc•l11. 1~1\H. M,·.,¡,-,,, 11174. 

Pu1!0 V .. ...-odt•, Cl•duld .. 1• 1n<ri1lru1' 111n1 .... p.rro t•I J~o'"111•rnu di• lo 1'.'.u1•v.t E .. pnn.t, .\.1n1lriaJ, 19·15. 



105 

"Los materiales pétreos emn de origen volcánico. extrafdos de las vieJaS formaciones 
andcsiticas de la llamada Sierra Nevada y de la Sierra de las Cruces, cuyas canteras se 
llamaron después de Echegaray. o de las más recientes erupciones basálticas de la 
Serranía del Ajusco. o las tobas integradas por lava o conglomerados aluviales con 
scdirncnlación de arena y grava .. producidos por fucr7¡1s crosiv;.1s dchidns a la pcnnancntc 
actividad fluvial, como es el caso del conglomerado llamado de Becerra. fonnado en el 
borde occidental del antiguo lago de México. /\ estos hay que agregar los depósitos 
lacustres fOrmados en gran parte por ccni/A."ls volcánicas sedimentadas~ extraídos de 
cerros basálticos del l'cílón. Xochitepcc. la Sierra de Santa Catarina. Zacatepcc y la 
Sierra de Guadalupe. De cerro del Peñón y de la Sierra de Santa Catarina. cerca de los 
puchlos de C"ulhuucan y i'.Hpotitlün. que se encuentran al cstc y el sureste de la ciudad se 
traía la piedra ligera llamada Tczonlle. que es un tipo de lava volcánica. porosa y de 
color rojizo, ocasionalmente negro; otra clase de piedra basáltica provenía de 
Chapultcpcc y del cerro de los Remedios. situados al oeste y noreste de la Cuenca de 
México. La cantera blanca usada por los constructores novohispanos. viene a ser una 
arenisca scdimc.:ntaria cunocidu con el nornhrc Lh.: chiluca.163 que se encuentra en las 
canteras cercanas al pueblo de Santa Fe. al suroeste de la ciudad l)cl cercano río San 
Antonio Abad. se obtenía la mayor parte de la arena y las ladrilleras más importantes se 
ubicaban en las zonas alcdaílas al poblado de Santa Julia. cercano.a Popotla. en donde 
también se extraía tierra de aluvión de los ríos que descendían de la Sierra de las Cruces. 
El material que se encontraba más alejado era la cal. la cual se transportaba desde el 
lejano poblado de Tula. en el l'stado Estado de l lidalgo. por lo cual su precio era altisimo 
y escaseaba en ocasiones su abasto. l.a madera se cstraia de las zonas periféricas a la 
Cucnc;1 de México. especialmente del cerro de San N1cólas Totolalpan cn la <-'"añada de 
Contreras. de las laderas del l\jusco y de los bosques del camino de Toluca; las especies 
arbóreas mas cornunes eran el ocotc. c..:I cedro blanco y cl encino: las rnadcras rojas corno 
el cedro y la caoba. abundantes en las zonas trop1cak:s. no fueron usadas sino en 
pequeñas dimensiones para ehan1stcria. hasta que sobrevino la transportación por 
ferrocarril, ya avanzado el siglo XIX. 

"Los materiales en su rnayor parte. eran traídos en carretones o a lomo de rnula. en recuas 
conducidas por arrieros y en ocasiones en piraguas que atravesaban Jos lagos o circulaban 
por los canales que subsistieron de la ciudad indígena. El surtido de material se realizaba 
por entregas semanarias. salvo la cal, la cal requería ser almacenada en un sitio cercano a 
la obra. a manera de que la humedad no la afectase; durante la construcción de grandes 
obras, como ya hemos visto. la cal era acaparada y las obras menores prescindieron de 
ella, por lo que en muchas ocasiones los mampostcos se realizaban pegando las piedras 
con simple lodo".164 

163 .... Prad,> l\:úr.o.I' Rkardo. NOTA: Ln Ch1lu, .. 1 •h•I E .. 1.1do J1• !\.f{>,.,¡~u qu•·•- In hl.an-.·.t 11.tn"láld.t ·E-.ht•,Y.•tr••Y• y ltt t~ri<ri1 
llcan1,ul.t rtJlpllo dt•I d1.1hlu -...,n: Tiro: Re",. Vol1·1in1,·.1. C"lot .. lfh·.1-.·i(ln: And1--.1t.1 • 
Ln111h • .r1lu. Sontd. Op. 1·11. 
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3-3. LA CIUTICA Fl{l-:!'liTE A LA Al{QlJITECTlJRA \' lJl{UANISMO 
DEL HARROCO ... l:'IALIST,,. 

Es bien conocida la opinión adversa que emitieron sobre la arquitectura del barroco Fray 
Agustín de Morfi. Francisco Eduardo Tresguerras y José Femández de Lizardi. a lo que 
se debe agregar lo que sabios corno José Antonio /\17.atc y Ran1írcl': ... Joaquín Vclázqucz 
de León o José Ignacio Bartolachc. escribieron acerca de las carencias de conocitnicntos 
novedosos o vicios estructurales que se advertían en dichas obras. Las opiniones vertidas 
por Al7.ate en las cuatro publicaciones que fue realizando entre los ai'los de 1768 y 1797. 
resultan interesantes y .. por lo mismo conviene anafi7_arlas para poder rcllcxionar acerca 
de ellas. Roberto l'.1oreno no vacila en calificar a Abmte de "El mejor de los ilustrados 
rncxicanos. por arnplio rnargcn'\ 1 <•~quien sin lugar a dudas dc..:sarrolló la labor 
periodística 111ús sostenida e i1nportantc de su generación. no solamente de índole 
cientilica paralela a la de Bartolache en el "Mercurio Volante". sino tocando también 
temas relacionados con las letras y las artes; respecto a éstas. la mayoría de sus 
reflexiones se reliercn a aspectos técnicos. abordando rara vez cuestiones formales o de 
teoría anistica. prefiriendo escribir acerca de la arquitectura y el urbanismo. temas 
sumamente aptos para cstahlcccr su relación con el amplio bagaje de conocímícntos que 
poscia en Jos can1pos c.h! las ciencias naturales. la lisica. In mecánica y la qui1nica. Le 
preocupo primordialmente el que las obras arquitectónicas poseyeran ''lirmcza de 
construcción y solidez en su aspecto. que se edificaran con simplicidad. seguridad y 
economía. sin derroches ornamentales supcrlluos y en perfecta adecuación con el medio 
geográfico y social para el que eran proyectadas y con los materiales constructivos más 
adeeuados"_ 166 Al abordar eslos temas y en su particular enfc>que. "coincide de alguna 
manera con el pcnsarnacnto que irnpusicron en la teoría arquitectónica europea durante 
el siglo XVIII Carlos Lodoli. Francesco Alorot11. Francesco 1\.1ilizia y el francés Jacques 
Francois Blondel".'67erigiéndose asi en uno de los más acervos críticos desde el punto 
de vista técnico con relación a las obras realizadas por sus contemporáneos. 

Alzatc se empeñó en descubrir y evidenciar los errores en los que caían los arquitectos al 
ignorar -o descuidar en el proceso de la construcción- ciertos aspectos fundatncntalcs de 
su oficio~ en particular los relacionados con la ciencia cxpcritncntal y la tecnología~ 
campos en los que se declaraba experto. Insiste en afirmar que el propósito de sus 
criticas no era otro que el de "servir al bien común y hacerse útil a la patria"; no se 
contentaba tan sólo con censurar. proponiendo en la mayoría de los casos novedosas 
alternativas~ conviene situar sin embargo los li1nitcs de sus enjuiciamientos críticos. para 
no caer en la posición de minivaluar la práctica arquitectónica dieciochesca, sumamente 
creativa en otros terrenos. 

Los arquitectos o alarites poseían conocimientos que les pcrmman ocuparse de asuntos 
que hoy nos parecen alejados de su marco profesional. por lo que habrá referencias en 

165 

166 

167 

Mt1n•m1. Ruh1•rh1. lntntduc dún otl h•n10 1: Pt•ribditcl'!'> (Dutno Litrrurio de• !\1f>Jlko. UJ\:Al\1, ft..h":ickt.,, 1980. 

R"'n1lrt•,.., Fau .. 10. Oh ... •rv.i11·it•n1--. .. L1•n .. a tlr lit~ "rh'!'o pl.\~lk.t<ll t•n ld!'i puhli.-.nrionr ......... •ri6tlicr1~ 1lr J•..,...¡. Anlunin Af,,th.•. 
An.tl•--. d•• llE. Uf\:A,..t. M•º·:ich:t"I, 19H;\. 

Zurku, EJwurJ R. d1•,. W lf•orL.t tlt•I funt·iun.1h<ro1nn t•n lot otr'luih-...lura. Bu1•no-. Ain ..... Edilnri.11 Nut"'lo'I! Vi .. iún, 1958. 
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sus escritos a la arquitectura hidráulica. en lo concen1icnte a la conducción de las aguas. 
i1 cuestiones de higicnl.!. scguridud y determinados servicios urhanos como el alumbrado. 
ni acarreo y conducción de basuras de la ciudad. la prevención o extinción de incendios o 
los métodos eficaces para librar a los edilicios de los efectos de las descargas eléctricas, 
etc. ·rrcinta y lrcs grupos de artículos. hu an¡1li:.t".ado Fausto R;unircz acerca de la critica 
alzatiana. entre los cuales veinticuatro de ellos tratan sobre cuestiones arquitectónicas o 
aspectos de la construcción. 

l.n con1pn:cu·mn dd JK>rliro t"f·nlr.1/ dr l,t C,1;.-.1 dr l.1 C".1t1o1I, .11111<1 ,, !'j:U rxlr.1ordm.1n.1 
c~lrrclon11o1 y labrillfo, un n·n·.1110 pJrrr11lo ,, rH·rlo:l nwtfrlo~ fornMh-:; q1w 
fll.'tmunun al nl"'odas1r.o r·nu 1·1 IMrrcJo1•n ruropro [!'> po:-:d1lc· qm· d f'onslruclor 
nnónmio h;1y;1 rou:mllado ril~un lrriliHfo rr.trir•·:; o d.111.:tno 

En el segundo periódico 
publicado por Alzatc, 
";t.,·unlo ... · vur1os 
c1enc1eu .)' artesº 
1773 ). se adelanta 

~ .. ·oh re 
( 1772-
curio-

san1cnlc :. Jo que será el 
origen de las observacio
nes que en 1795 llegara a 
expresar la Junta de Go
bierno de la Academia de 
Nobles Anes de San Car
los de la Nueva España, 
rcl'Crcntc a las deformida
des y de!Cctos e.Je los que 
adolccia la arquit.:ctura 
del barroco tardio, 
c . .,.presán-<losc de la 
siguiente manc-ra: "los 
profesores suelen e.lar 
principio a la obra antes 
de combinar sus ideas 
sobre el papel, por-que 
regularmente ignoran la 
delin.:ación y d dibujo 
gcométrico .. ~168 dentro 
del aniculo que lleva 
como titulo "Mctodo muy 
fácil para conservar los 

granos libres del gorgojo". resulta muy atractivo al proponer la conveniencia de edificar 
los graneros provistos de altas ventanas. colocando en el sucio dispositivos que hagan 
posible la fun1igación de los granos con humos de azufre. En cl aniculo denon1inado 
"Suplemento sobre ventiladores en los hospitales", acerca d.: los b.:n.:licios qu<: resultan 
de usar ventiladores para sanear el aire en los hospitales y las prisiones, para alejar las 
enfermedades contagiosas; cabe señalar qu.: d<:ntro e.Je la mentalidad utilitaria, prototípica 
de su época. arte y tOmcnto económico vienen a estar cstrcchan1cntc vinculados: así lo 

168 R.1mír1 .. ,...,. Fuu,.lo, Op. L ti. 
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expresa ni recomendar rormar constructores capacitados que realicen productos que 
pudieran competir en los nuevos mercados. 

En las "Observaciones sobre In fisica. hisloria nntuml y artes útiles" ( 1787-1788). 
rcdact:.1das en el tcrcl.!r p...:riú<lil:o dcstac;.1n cua1rc.1 artículos que.: guardan l.!strccha n.:lación 
con los lemas que nos interesan .. en este caso con Jn conducción de aguas .. llamado por él 
la "arquitectura hidráulica''. tópico en el que se csfor~ó por recomendar los más 
novedosos avances técnicos que se habían puesto en práctica en el extranjero. de acuerdo 
a su información. 

El curioso articulo: "Satisfhcción a lns prcgunt:ts que sobre la ilurninación de la ciudad" 
fue impreso i.:n la (jazcla nUrn. 32 de 1785 .. con el propósito de '"coadyuvar ;.1 las sabias 
intenciones del gobierno encaminadas ni fin de establecer una iluminación general v 
permanente" refiriéndose a las innovaciones del alumbrado público a base de aceitel69 
introducidas durante el gobi..:rno del virrey don U..:rnardo de Gálv..:z; recomienda el 
control d..: calidad del ac..:ite que debía ..:mplenrse. al tiempo que aconseja acerca del 
modo de disponer las candi lcJas y los pabilos. proponi..:ndo los faroles de tres mechas. así 
como el ctnplco dt: rcvl.!rbcros que '"deben ser cónicos. semejantes n un embudo y 
fabricados con la hoja de lata de la que llaman de lustre. esto es bien bruñida; "dos de 
ellos serian muy sufici..:ntes pam alumbrar cada tmmo de calle". 

Una breve notn redactada el rnismo año. tiene como finalidad ndvcrtir sobre Jos efectos 
que. para la salud de.: "la 111úqu1na anirnal'\ tiene el agua a tra\.Cs l.h: '-·auccs hechos de 
distintos rnaterialcs: barro csn1alt1:u.Jo. fierro colado o piorno. qui: son los usados en 
México. los cuales resultan dar)inos; aclara l\lzate que cuando fueron introducidos al 
país. la química era muy pobr..:. por lo qu..: los efectos de los caños de piorno eran apenas 
conocidos. Con este articulo inicia Ab~atc su labor de señalan1icnto y censura acerca de 
la ignorancia dl! los arquitectos. no contentadosc con criticnr sino c.xponicndo los 
procedimientos que JU/ga convcnicnh.:s. Recomit.:nda la construcción de cañerías hechas 
de troncos dc árbol horadados. a semejanza de algunos hechos en .Alemania y menciona 
una máquina taladora de troncos que ya ha publicado pr..:viam..:nt..:. 

"En su nota acerca de los "Caños para la conducción del agua". da noticia de Ja 
fabricación de una cañería construid¡¡ en Rion. en l\uvcrnia. a base d..: bloques d..: piedra 
volcánica unidos con plon10. Sugiere que se use en México puL:sto quL! Ja piedra que 
conocemos con el nombre de recinto .. que es de origen volcánico .. n:sultaria ser la 
adecuada para este fin. utilizándose para unir los sillares el piorno que sobrará al 
desmantelar la actual caneria que daña la salud de los ciudadanos". 170 

"Bajo el tema: "l\rquitcctura hidr<iulica. Economía" propone d..:saguar el valle d..: México 
vertiendo sus aguas mediante un canal o socavón horizontal. en alguno de los crútcrcs de 
volcanes extinguidos que lo rodean. para poder en esta fllrrnn no alejar las aguas del 

169 

170 
Al,..tlc.• y R.unin''• Jc.~· Antonh• de.•. lndu .. l• d,• Id .. C,,,,.,,. .. dt• :\fl•,,,11.:u, ln .. lllulu :\,fur,1, ~1'~, ... u, J9<Jb. 

Fau!!olo,. R.tntin''- Op. c. 11. 
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embalse que forma la Cuenca. hasta aquella época desaguada por el canal de 
Nochistcngo hacia Tampico. en el Golfo de México".171 

"La "Gaceta de literatura" resultó ser la empresa periodística más sostenida e imponantc 
realizA-.da por Alza te; la publicó dd 1 5 de enero de 1788 al 22 de oclubre de 1 795; dentro 
de sus páginas se encuentra el rnayor y rnás variado conjunto de artículos sobre el tema 
que nos ocupa. El primero de ellos: "Memoria acerca de los incendios que suelen 
experimentarse en las habitaciones y modo fácil de extinguirlos". examina los métodos 
de construir tradicionales en Nueva España. denunciando que los edilicios se cubren por 
medio de sólidos terrados que no permiten el paso del aire. por lo que. aunque se 
produzca un Incendio. el fuego no se csticndc. a menos que se derriben los muros~ por 
desgracia -aclan1- esto es lo que hnccn los alarifes novohispanos cuando se declara un 
fuego "destechar. tirar puertas y ventanas abrir con1unicacioncs hacia las habitaciones 
inmediatas. que es lo misrno que aumentar las causas cficaccs para propagar el 
incendio"l72. y más adelante advierte que los t1;mplos tien<.0n u la parte superior bastante 

171. 
172 

IJS r.o'lsll ll11m1Jd.t dr I;, C1n;1I. t•n :-;,,n W1p,ul'I dt· ,\llrrufr. r·u hornr.nnJr 111 muwro 
que la motndo <.·on::lrutr. ¡>o~rl' f'nlrc.· su:f 111ud10:-t or11.1nwnlo:c .rl1pit•o:ot t•n 1.1 
urr¡uilN·l11r11 dc.-1 b;1rroco l11rd1n. f";lr 1nlc·n·:;,111lf· oculo ff'OJ.1l11ndo un lMlron df' 
¡¡rrn rrh<tJ11dn l . .i uri~1n.1lnt.1d d1 l.i rr.-:1dr1w1o1. ::r .1110.1 ,, l.1 f1•1rlw11l.1r11f.1d dr 
que no hahwndo r.1mb1<1do su uso por n1t1,:.; rk do.~rirnlos ,11'Jos. f1•1:-:.1 por ,,.r rl 
p;tldc10 nu·JOr pr1-s1·n.ido d<' lo,:.; 1¡11r hoy suh:u,lc·n c·n Mc• 1ro. 

Mun·n..~. Ruhrrlo. Op. di. 
Al.1'.dlh• y R11ndn·.I'~ Jo .. (• Anlnn1u d•··· Or. ,·11. 

número de ventanas que 
actúan como otras tantas 
chimeneas qw ... • avivan el 
curso del aire y avivan el 
incendio a n1ancra dc tiros; 
rccon11cnda se corrijan estos 
defectos del diseño para que 
puedan salvarse las 
personas en caso de 
incendio. 

Sigue adelante: ""haber fabri
cado bóvedas de madera. 
que conoc1;mos por el 
nombre de artesones y al 
mismo tiempo fabricar 
retablos del mismo material. 
fue In rnayor torpc7.a que se 
pudo cometer en la 
urquitcctura El gusto 
gotico Je cubrir Jos 
o.u-h.:son .... ·s '--'l"lfl pln1110 Cuc 
otra segunda torpcLa~ pues 
declarado el fuego, se 
derrite el plomo 
produciendo una lluvia de 
metal que imposibilita todo 
socorro". Sin embargo 
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aclara que "Ahora se construyen ya bóvedas seguras y ligeras de lczontlc. pero aún 
permanece la costumbre de fabricar los ret•1blos de madera ... retablos que más parecen 
fabricados por las manos limiu1das de una bordadora. que por la dirección de un 
arquitecto; porque. en efecto aquella demasiada y menuda talla que necesita microscopio 
para registrarla. aquellas cohnnnas inversas con los capiteles en la parte intCrior y basas 
en la superior. (se reliere a los estípites); finalmente. aquella monstruosidad que tanto 
cuesta y nada luce: digo que el mismo mal gusto. si debe permanecer. se consigue 
fabricando los retablos con piedra de la cantera de los Remedios o cualquiera otra. ¿Se 
hallará más abundante y menuda talla en cualquiera de los retablos que adornan las 
iglesias de México. que no se perciba y se palpe en las portadas del Sagrario y Real 
Universidad?. Si éstas se dorasen. ¿el ojo se engañaría ju7gándolas fabricadas con 
madera?. l~ispongan1os con scrncjantc tnatcrial los rctnblos y ya no sc tcndrri que tcmcr 
incendio en lo anterior .. aunque se conscn.·c el estilo de fabncar el entarimado de madera 

"El párrafo anterior evidencia la postura anti-barroca de Al7ate y lo muestra más sensible 
a la lógica de la razón que a las bellezas plásticas logradas por los rctablistas barrocos. 
Alzate coincide con los reales decretos que. en 1777 y 1789 proh1b1cron en España la 
construcción de retablos de madera. después del incendio producido en la Colegiata de 
Covadonga .. durante el cual rnuricron decenas de fieles. indicando que los retablos dl.!bian 
hacerse en piedra .. ladrillo o c~tw . .:o··~ 173 cnsal/.a una innovación idt:.:uJa por t.:1 rnat!slro en 
arquitectura Francisco Guerrero y ·rorres para extinguir los incendios "por medio de un 
calabazo lleno de agua itnprcgnada de tcqucsquitl.!", que es una suhstancia incumbustiblc, 

f:I pnlac10 q11r prnyrclo f'I r·r·ldirr M0'1fl11rl .. ol:-t<t p;1r.1 rl f11,:o 1111twrlX' r1r 1., rn11rqur:M df· Sdv.1 \r~;id¡¡ y;-1 drnlro dl"I l:,U'.'!IO 
nc-c1rl;mi«-n, l1rnr l.1 c·;u·;wkn::lw.1 clr :-:1·r rl 1mwo rd1fwm rri Nurv.1 K<>p.1f1o1 dr p.1lm (h.il.1dtl ) r.1d1.1tf.1 rrmrlrda l"omo C'll lo:> 
.. holrl1~'" h·•llH'f'!W~ h.1rroro:>. I" ro d : .. 1hm ordr1i.111111·11to dr l.-1-; <·ulun111<1s dd p.1tm. Ir 1ilorr,,.1 1111.1 <'kr,.111c·a.1 c.·.:1!'11 h•n1r111na. 
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lo cual nos demuestra que los arquitectos se ocupaban entonces de asuntos un tanto 
ajenos a sus quehaceres profesionales. pero que entonces se consideraban de su 
incumbencia. 

Entusiasmado por los descubrimientos científicos. en su nota: "Sobre la utilidad de los 
pararr.iyos". introduce en México el tema al que dedicó varios artículos. En el llamado 
"Contestación a D.M.". quien según él dudaba de la eficacia del invento de Franklin. 
porque, habicndosc instalado uno en la catedral de Puebla. tuvo un efecto contrario; de 
intncdiato /\17.atc atribuye el fracaso en Puebla a una instalación dcfi.:ctuosa~ prosigue la 
apasionada dcfCnsa del instrumento en: "Extracto de una carta del señor Pistoi. 
catcdnitico de matemáticas en Sena. con infonnacioncs que abonan sus argumentos y la 
descripción de la mano:ra correcta de instalar un pararrayos, "explicando el por que. con 
ser tan activa la electricidad en México y haber tantos to:mplos y torn:s elevadas, sean 
contados los accidentes que se experimentan: esto se dcbl.!. a que los materiales de 
construcción utili;r.ados en la capital no contienen rnatcrial ferruginoso~ lo que los 

1.s Cb."'4 de producto:; proyed<1d"' por c.·I inr,enu:ro m1lilar l~nac10 C.islrrn. p.11'"a ,,u1uh.1r con sus 
rrnlas al ho::pilnl dr San Pt.Jro y Mn P.tblo. v1rnr il ~;rr un modelo dr h;1b1l·H·1on inlr¡?,rndn t•n el 
q11r ptwdrn h11h1l.1r ,.,tr.tlo~ :mri.ih-:t cfrwrroeo~ dr!'idr c-.i~~ ~ol.t:o! h.1:-tl.1 1111.t 'llrr111ri.1d K~lr. c-:c rl 
primrr prny•·c·lo d.- r .. :-;.,.., ~111·1.ilt·~ "llí1';1Ctn 1·0 J,1 .1lhtir.11l.1 rlrl nrr .. ·l,1-;u-o 

convierte en conductores. aunque imperfectos, que disipan en su mayor parte las 
tempestades, agregando: "los cimientos llegan hasta el agua, cosa que no ocurre en 
lugares como Puebla o Guadalajara. en donde las tormentas y las descargas eléctricas son 
tan temibles por sus dañosos efectos" "En este mismo articulo reitera lo relativo al 
contenido ti.:rruginoso de un material como el Tezontle, aclarando que la piedra de Los 
Remedios .. por contener muy poco o nada de metal .. origina '-lllC los edificios rctnatados 
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en globos y cuerpos que no sean agudos y fobricados con dicha piedra (a diferencia de los 
1erminados en cruces de fierro) están más expuestos a sufrir los efectos del rayo". 174 

Acerca de Jos temas arquitectónicos~ comienza sus críticas o comentarios en su estudio 
tituJ¡1do: "La Arquitectura en Nucvn Españn ¿se h.:1 pcrlCccionado? ¿h¡i desmerecido?~ en 
donde anali7M las cirncntacioncs tal y como se practican en México. deteniéndose a 
comcnlar el estacado de piloles -mélodo usado en México-Tenochtitlán para los 
edificios prchispanicos- que se aplica con poco criterio~ pues su..:lc ignorarse la 
profundidad a que se cnL~ucntr:i el terreno sobre el que se h;Jn hincado las estacas. por Jo 
que el peso del edificios provoca un hundimiento desigual .. con su consccucntt.: ruina ... 
Al;r.alc propone -para perfoccionar el método- que los edificios afloren entre dos tierras o 
lodos. sugiriendo enterrar en profundidad el cimiento~ de esta manera. durante un 
temblor. en vez de l)Ucbrarsc por estar at::1da a un sucio rnacizo. la fübrica podria seguir 
con Jibcnnd las vibraciones o 1novin1icntos que experimentan las parcdcs· prueba de esto~ 
añadc. es el poco darlo que han sufrido pequeñas construcciones de adobe. comparado 
con lo mucho que han resultado afcclados sólidos edilicios cimentados tanto en MCxico 
como en Guatemala. pero recomienda "el sistema de apoyar los edificios sobre gualdras 
de madera colocadas hori:r.on1almcn1c. como se ha hecho en el Colegio de las Vizcaínas. 
uno de Jos edificios quc adorna u esta ciudud. Se pronuncia en este misrno aniculo en 
contra de "los que han introducido el lujo hasta en la arquitectura. haci.:ndola 
inncccsanamcntc coslosa": alaba así rnisrno los materiales de construcción de qul.! se 
disponc en fa ciudad dc f\.'k"ieo: "la pusolana o tezontlc. la sólida p1<:dra que llaman de 
recinto. la arena con que se tOnnan 1nczclas rnuy fuertes. la cal. quc- es de superior 
calidad. aunque no abunda. fa piedra de Los Remedios. que no siendo sólida. resiste 
cuando no se coloca inmediata a la humedad y se labn1 <:on fa<:ifldad. y es la 
recomendable.: para construir arcos. cerramientos de puertas v ventanas" Alzate censura 
a Jos arquitectos qu~ fabrican prlare~ con c~ta picdra.175 \:rit1cunllo a a4ucllos que 
adclgnzan Ja sección de los apoyos para lograr csbclrcz y ligereza. 

Considera como error el usar piedras de gran magnitud. ºpractica dificil costosa y aún 
peligrosa. pues en semejantes pcdroncs es dificil averiguar si tienen algún desperfecto 
interior ¡Cuánto mas conveniente cs. por <:Jemplo. el uso de ladnllos. pequeños y 
resistentes! ... Mñs adclanlc insiste en otro crror cometido con trccucnci¡t: ''sin advertirlo. 
nuestros arquircclos. par;1 hnccr la rnczcla. usnn agua de cualquier po/o sin nvcriguar si 
contiene tcqucsquJtc o álcali ... 

ºAlzare alaba la formación que brindan las academias. pero recomienda que "si el 
académico no se halla dotado de aquel lacro fino lan necesario en la arquiteclura. sabrá 
disponer cxcclc.:ntcs dibujos. se le aprobar:i ¿pero su pritct ica corresponde ria a su 
prufundidal.f teórica'.' ... ".116 El arquih:clo no ~t:rá capa/ de z..;dir con buen é:\.ilo en una 
obra si no ha visto muchos edificios. si no ha asistido al lado de los albañiles. y si no ha 
visto corregir los muchos errores inopinados o voluntarios" ... Reconozco obras modernas 
que son de mucho aprecio; entre ellas la liíbrica de la cárcel de la Acordada merece 

174 

175 
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R.tmfrc•..-., F4.1u .. 1n. OJ•· '"· 
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grande atención, puesto que los años que han pasado después de fabricada, no se ha 
experimentado demérito, cuando la anterior se arruinó poco después de finalil'..ada.177 
Veo la parte oriental de la Casa de Moneda 178 y portada del l lospital de San Andrés, que 
son rnagnificas~ entre tanta chapucería sobresalen algunas ejecuciones que honran a los 
que las dirigieron'". 

·rodas las criticas de Alzatc van encaminadas a asegurar la solidez -no sólo material. sino 
primordialmente visual- de la construcción y a evitar al propietario -sea particular o 
institucional- de gastos superfluos. Desde el punto de vista ético, resulta interesante su 
posición en cuanto que s..: muestra intolerante ante los errores que en su opinión cometían 
los nrquitcctos conh:mporúncos a él y nunca deja de n1cncionar la excelencia de la 
arquitectura antigu~1 sobre la rnodcrna. 

Al7..atc mucre en 1799. no logrando ver terminadas las obras señeras del neoclasico, como 
la Real Fabrica de Tabacos de Constanzó, la cual fue concluida en l 807 y la construcción 
del Palacio de Mineria de Tolsa, el cual no fue terminado sino hasta 1813; mucho 
hubiera disfrutado .. en caso que su vida se hubiese prolongado algunos años mas. al ver 
que sus ideas lcntarn4...~nh: comft.!nzahan .a aplicarse en las nuevas construcciones. 
Conviene destacar en este punto dos rc.alidades de suma importancia: cl afi.in de Alzatc 
por plantear y encontrar solución a 1núltiplcs prohli.:1n.as teóricos. pero directamente 
ligados con el bienestar público y Ja n.:cupcración <le la gran arquitectura. asi como su 
declarado interés por la hidráulica y el invento de máquinas e instrumentos mecánicos. 
ambos considerados parte irnportante de la arquitectura dentro del estricto concepto 
vitrubiano. En su articulo c.h:non11nadr>. "l)escripc1ón topogrñlica de f\.1éx1co". se inician 
en un número considerable de CJcn1plan.:s de.: In Gaceta. los temas s1gu11.:ntl.!s: descripción 
fisica del valle, y de sus montañas circundantes; la calidad de la tierra; los materiales que 
en ella se encuentran~ la clase de sus aguas. de su aire y vientos y los t'Cnómcnos 
atmosféricos; en la parte correspondiente a la descripción del terreno, hallamos 
interesantes comentarios sohn: cien.as ('lt.!CUI 1aridndcs de la ciudad debidas a su ubicación 
en el valle, como la dilicultad para J..:saloJarla de basuras y los probkmas que ha 
presentado siempre su 1ncficicntc desagüe: menciona asi rnismo los materiales de que 
pueden echar mano los arquitectos y los anesanos de la ciudad: el sólido granito de color 
carmín, fiicilmentc separable en lajas, que se obtiene del cerro del Chiquihuite o de 
Tenayuca; la piedra de cantería de Los Remedios, fücil de labrar; "cenizilla" o marga de 
varios colores que aprovechan los alfareros, entre otros. El sabio predice algunas de las 
consecuencias que p¡uJcccmns hoy. una vez consumada la desecación que tanto temía y 
en contra de In cual templó sus armas literarias; critica el plan urbano dispuesto por los 
españoles al fundar la capital novohispana, con calles y cuadras en la dirección de los 
cuatro puntos cardinales. aludiendo que "¡Cuanto más ventajoso hubiera sido dirigir las 
calles y plano de la ciudad del Nordeste al Sudoeste' Entonc..:s las calles que corren de 
oriente a poniente, las casas que tienen la frontera al norte, no tendrían en el tiempo de 
invierno tanta sombra y no expcrimentarian el frio que aqui, aunque moderado. es 
molestoº. M¡is adelante asienta: •· Se propone un medio para fabricar 1ncdiante el cual 
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recomienda:: "cuando con fabricar un horno de ladrillos podría remediarse con sencillez 
el problema. por su bajo costo comparado con el necesario para conducir primero las 
piedras y luego labrarlas; la flexibilidad de formas que puede adoptar el material cuando 
aún está blando". proponiendo tambicn "fabricar piedra artificial. mediante una formula 
extraída de una mcn1oria de la Acadcn11a de Roucn. presentada en 1776 y que consiste en 
mezclar en seco cal apagada con arena lavada y luego dejarla secar en moldes 
convcnicntc:mcntc diseñados". Un curioso comentario se agrega: "los antiguos mcxicas 
ya sabían fabricar piedras artificiales". como he podido contemplar en unos acueductos 
de Cuernavaca y Xochimilco. hechos con piedras artificiales "Dispuestas con cal y 
tczontlc. Estos cjcrnplos debían mover a los arquitectos a renovar una práctica tan útil 
que permite obtener las piezas con las dimensiones necesarias. y con los relieves u otros 
adornos que son necesarios o de capricho". Concluye cl artículo en estos términos: "Un 
arquitecto no sólo debe ser instruido y práctico; debe ser industrioso. para que se excuse 
todo gasto que de nada sirve ni a la solidez ni a la hermosura; debería intentar construir 
bóvedas de una pieza a base de una mezcla formada de tczontle y cal. aplicada sobre un 
molde previamente dispuesto. mCtodo del que se vali4.!ron los romanos para cubrir 
amplios claros abovedados. En otro articulo entabla la dclcnsa de la propiedad 
intelectual relativa a "un modelo de carro con cuatro ruedas muy anchas que giraban 
sobre resistentes pernos o ejes de fierro y que. por estas y otras características. permitiría 
transportar cargas muy pesadas sin maltratar caminos ni calles". Frente a tan ingenioso 
invento por él rcali~.ado y para sorpresa del autor. la persona encargada de emitir el 
dictamen acerca del carro descrito acababa de sacar un carro idéntico al propuesto por él. 
para transportar un gran peñasco. El responsable birlador del invento. fue D. Josc 
Damian Ortiz de Castro. quien entre otras de sus obras. fue quien diseñó el modelo 
terminal de las torres de nuestra Catedral en hermosa forma acampanada de base 
elíptica". Así mismo. desafia a Ortiz de Castro a resolver los problemas que planteaba la 
erección de las campañas y esculturas de las turres de la Catedral. 

"Su labor crítica fundamentada en la suposición -aceptada como tópico en el contexto de 
la ilustración en el mundo hispánico-. de que las artes en general y en particular la 
práctica de la arquitectura. se encontraban en un estado de postración del que era urgente 
emergieran. Los arquitectos que tenían a su cargo la solución de problemas de esta 
índole en la Nue"·a España. ejercían su oficio apoyados en títulos que no garantizaban el 
conocimiento necesario para n.:solvcr todas las cuestiones que demandaba su quehacer. o 
bien eran solarncntc constructores practicos. carentes de un sólido cuerpo teórico en el 
cual se apoyara un ejercicio. "Alzate encuentra tan reprobables el exceso de teoria y el 
prestigio otorgado al título académico. como la práctica sin fundamento doctrinal; su 
interés es el de lograr el equilibrio entre ambas ramas del saber. igualmente válidas. Sus 
permanentes quejas. revelan que hallaba poco que alabar en la arquitectura del día. 
anteponiéndole múltiples reparos. en lo reforentc a la solidez. comodidad y eficiencia de 
las obras reali7..adas como por el resultado plástico. con el cual no coincidía en su fi:>rma 
particular de apreciar el arte; contra el mal gusto imperante defiende la búsqueda de un 
código de simplicidad severa. maciza y racional evaluando estas cualidades en la versión 
novohispana de la arquitectura herreriana".179 

1.79 Rdmkc-i". Faui-.tu. Or. di. 
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Los ingenieros militares~ van a adquirir notable importancia en el siglo XVI 11 .. cuando .. 
constituyendo un cuerpo t~cnico pcrli:c-tanH.:ntc l(_)nnado y estructurado .. llevan a cabo 
una extraordinaria labor en el campo de la rortifícación. la arquiteclura y la ingeniería 
civil. Algunos de estos ingenieros cspailolcs .. con arraigo en Ja Nueva España tras 
muchos anos de servicio. jugaron un importante papel· en los movimientos 
revolucionarios que pusieron fin al régimen virreinal. pasando a cngroso:1r los nuevos 
cuerpos de ingenieros nacionales creados después de la Independencia. /\si .. cuando se 
funda el Cuerpo de Ingenieros del Ejércilo Mexicano -el 24 de febrero de 1822- es 
nombrado director del rnisrno el n1ilitar español Diego García (_'"onde .. competente 
ingeniero que construyó el puente del Rey (hoy Nacional) sobre el río de la Antigua, el 
primer gran obstáculo en el camino de Veracruz a México. 180 

Aunque no existía en España ningún cuerpo organizado dl.! ingenieros. ni tampoco 
Escuela o Academia donde se pudieran adquirir esle tipo de conocimientos. muchos 
militares espanoles adquirieron su !Onnación en la "Academia Real y !l.1ililar del Ejército 
de los Payscs Baxos" que se estableció. por orden del duque de Villahennosa. en 1675, 
en Bruselas. La Academia de Bruselas la dirigió un militar cspanol. de gran prestigio. 
Scbastián Femándc.:z !\k·drnno En la Academia de.: Bruselas es!udió un 111ilitar flamenco. 
Jorge Prúspc:ro de Vcrboorn. qu11.:n ( .. h.:bró de ser un alun1no a\"C"ntajo.1Uo. ya que colaboró 
con su maestro. realizando lúrn1nas y mapas para sus libros. En 1702. Vcrboom fue 
nombrado lngcnii.:ro {h:ncral del Ejército de los Países Bajos. y. pocos años mas tarde. en 
1709. el rey Felipe V le ordena la creación de un cuerpo de ingenieros mili1arcs a 
semejanza de los que ya existían en Francia desde Ja época de Luis XIV. Al ano 
siguiente. es nomhradn Ingeniero Clencral y. este mismo año. se constituye el primer 
grupo organi:l'.ado de 1ngcn11..:ros m1l1tarcs en Barcelona. 

"Un Real Dccrclo. de li.:cha 17 de abril de 171 1. daba vida a este cuerpo de ingenieros, 
constituido inicialmente por el propio Vcrboom. los ingenieros extranjeros Luis Langot y 
Joaquín de Flandes. que se encontraban en España. y siete ingenieros rnílítan.:s venidos 
de Flandes. Eran Alejandro de Rctz. Alberto Goffaux. Alberto Miemson. Juan Diaz 
Pimienta. José de Bauffc. Felipe de Tannevillc y Juan de Bettefort. Eslc núcleo inicial de 
diez ingenieros se mostró rnuy insutich:nte. y tendiendo a asegurar el futuro. Vcrboom 
propuso. en 1712. la creación de una Escuela Militar de Ingenieros. en la que, a imitación 
de la Academia de Bruselas. se ensenase, además de fortifícación. hidráulica y 
matemáticas. La idea no cris!al izará has la el ano 1720. fecha en que se crea en 
Barcelona la /\cndc1nia Militar de t\.1atcn1út1cas. de la que el propio Vc.:rhoorn fue 
nombrado inspector. \'crhoorn propone una organi.1:ación del cuc.:rpo dt.: ingenieros 
militares bas;uJa en una jcrarquia rígida~ qui.: encabeza el lngcn1cro Gcnc-ral. del quc 
dependen nueve Ingenieros Directores. y de estos~ a su vez~ en orden de categoría 
decreciente. el ingeniero en jefe. ingi.:nicro en segundo. ingeniero ordinario e ingeniero 
extraordinario. Las primeras Ordenanzas del Cuerpo de Ingenieros. que se promulgan el 
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4 de julio de 171 8 por Felipe v. contienen. en su primera parte, 28 artículos que hacen 
referencia a los criterios p:ira el lcvnnt:unicnto de n1apas y de planos nsí como lns 
memorias descrip1ivas que debían acompaílarlos".1H1 

En cuanto a las escalas que deben empicarse para la elaboración de las cartas 
geográficas. las Ordenanzas de Felipe V ponen de manifiesto la gran diversidad de 
unidades empicadas. consecuencia de las diferentes nacionalidades de los ingenieros. En 
cada plano dchian de figurar escalas gn:Hicas en leguas españolas. leguas francesas. milla 
de Italia y varas castellanas. Un apartado de las Ordenanzas cslá dedicado a la 
scñali;;r.ación de las rutas tn:ís importantes. diferenciando los caminos reales o principales 
de las sendas que se recorren a pie. Hn el caso d..: los carninns reales 'h:hian difcn:nciarsc 
en los mapas los que eran c.arrctas de los que eran simplc1ncntc de hcrradur;i. En los 
planos tcrrilorialcs se habia de seílalar el uso que se daba al sucio distinguiendo entre el 
labrado y el inculto. los bosques. los caminos. las lagunas. los ríos y los puentes. 
especificando en cslos últimos si eran de fábrica o de madera. También se exigía scílalar 
los ríos que fuesen navegables y las corrientes de agua que debidamente encau7.adas. 
fueran aptas para abnr canales lk: navegación~ una de las alternativas que se consideraba 
de la mayor importancia para complementar la red de transportes terrestres. El sentido 
de la corriente de las aguas en los rios debía de señalarse con una flecha. indicando el 
sentido de lluju del agua. Si.: e'igia tarnbrCn lo.t nivelación cuidadosa de las aguas de ríos 
y arroyos. tanto para regadíos con10 para usos industriales. con10 n101inos harini.:ros 
fabricas textiles. En el artículo 1 1 de las Ordenanzas se establece que. ademas de los 
mapas. debe hacerse una relación separada del plano en la que se señale la siluaeión en 
que se encuentran los can1inos y Jos reparos que precisan para hacerlos carreteles. o de 
evitar rodeos innecesarios. El 1nismo articulo ordena tarnbién señalar la situación y 
calidad de las ventas. el estado de los puentes. indicado en estos últimos lo que conviene 
reparar o aumentar. evaluando ademas el t.:osto de estas obras di.: rcpar.ación. 

También, en el territorio representado en el plano habían de seílalarsc los yacimientos de 
minerales. lugares donde hubiera materiales de construcción .. con10 canteras para tallar 
sillares. piedra caliza apta para fabricar la cal. arcilla para adob<.!s. ladnllos o tejas, 
maderas de construcción o para fabricar pilolajes, cimbras. apeos y andamiajes. Estas 
Ordenanzas conceden especial importancia a los planos de la costa, debiéndose señalar 
en ellos los puertos de mar. las pleamares y bajamares, los bancos de arena. y representar 
con panicular precisión su muelle. y cómo en él se cargan y dc.!scargan las mercancías. 
Pronto se establece por Real Cédula del 1 7 de marzo de 1747. que no se hiciera ningún 
plano ni 1napa sin la aprobación explícita del virrey. y que. una vez utilizados. se 
enviasen a la Sccrctario.1 dl.!I I.>cspacho d..: Indias. en donde se deberían archivo.1r. "(iracias 
a esta medida burocrática y centralista hoy el Archivo General de Indias de Sevilla 
atesora la más importante colección de planos y documentos de América en época 
virreinal. Otras disposiciones posteriores, fechadas el 31 de enero de 1757. fueron 
establecidas por el conde de Aranda. director General de Artillería e lngcnieros" 182 . 

.... 
182 

Gontln1 • .u1, D ... vul. •pudt·r y 1~·11urr.1•. Ah,1n, .. 1 Ec.l1lnr1o1I. !\1oulrrtl. 1990. 
Pugo1, v .. ..._., c.lt•, Lrt ~r1rh'1~rnfk1 .-.. p .. nuld ''" Ullr.tn.,1r'"', S-•v1lln, l~lll. 
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El capllulo 1 O lleva por titulo "Cómo se lavan· los. planos de fortificaciones~ los de 
Arquitectura civil; las cartas del País, Los tres capítulos siguientes se dedican a las 
técnicas de lavado de perfiles, elevaciones y diseños, ocupándose el capitulo 14 de la 
nonnaliva "de los bordes y cartelas con que se adornan los planos y todo género de 
dibujos lavados". · 

Con el propósilo de cnlistar los trabajos emprendidos por los arquitectos militares, hemos 
podido estudiar las diforenles innovaciones que gracias a ellos se pudieron aprovechar en 
la Nueva España. considerando que hay ciertas lagunas que a la postre tendrían que ser 
ínvcstigadi.1s. destacándose los avances que hicieron en cuanto a: 

a) La cartogratia. b) La topogralia. c) Los instrumentos introducidos por ellos. d) Las 
construcciones portuarias. e) Los ingenios hidraulicos. 1) Las fábricas de pól.vora. g) Los 
puentes neoclásicos. 

Los progresos en la elaboración de mapas generales se hicieron evidentes hacia finales 
del siglo XVII. cuando Sigüenza y Góngora configuró su carta de la Nueva España que. 
en rigor. no fue superada sino hastn el último tercio del siglo XV111 por la de José 
Antonio /\l;r.ah.:. La eartogralia gem.:ral del siglo XVIII utili;r.a escalas apropiadas de 
longitudes y latitudes; las coordenadas se fijan por observaciones astronómicas precisas. 
y se utiliza ya la proyección cilíndrica referida a coordenadas y a un meridiano base. "Si 
bien la cartografia del siglo XVI. y en buena medida también la del XVII. adolecía de 
defectos en la representación y localiznción de montnñas y ríos. esta grave dcficu.:ncia se 
subsana parc1aln1cntc durantt.: el XVII 1: las cordilleras y lo~ cur~os lh: los ríus ~e señalan 
con 1nayor pn..:c1s1ón. la s11nbologia se aclara y se uli hzan signos convencionales 
comprcnsibles".183 Durante este siglo, la cartografla general novohispana conló con 
numerosos representantes. La escuela jesuita deslacó con particular rcl ieve ya que abrigó 
en su seno a lodo un conjunto de crnincntl.!s geógratOs que cubrieron cnn sus trabajos 
prácticamente toda la vasta ampluud tcrntonal del v1rft,.!1nato. Varios factores 
contribuyeron a que esta orden religiosa ocupan' tal s1t10 dcntro dt.! Ja cartografia 
mexicana. 

Los informes geo¡,>Táficos periódicos de los misioneros eran vitales para una eficaz 
estrategia cvangcli7...adora en 7onas desconocidas. lJn documento grútico era más Util que 
una extensa relación. Los jesuitas proporcionaron informaciones novedosas. originales y 
precisas sobre el Valle de México. Sonora y Sinaloa. señalando con exaclitud sus 
aspectos hidrográficos y orogrüticos. así como sus misiones. pueblos y puertos 
marítimos. Las exploraciones quc rl.!alizaron en las dos últimas comarcas les pcnniticron 
hacer buen acopio de datos geográficos que habrían de ser vertidos en mapas precisos. 
científicamente discñ&.1dos. En este terreno. sobresalen los nombres de los jesuitas 
Consag., Ncnt\.vig. Linck., Vcncgas y Kino. Este último. sabio misionero., elaboró 31 
mapas entre los que destacan el de 170 1 que mueslra la pcninsularidad de Baja 
Calitbrnia., y el de 171 O. atnplio tnapa que representa In Pin1eria nlta. con sus islas., 
fronlcras y los ríos Colorado y Gila. De los materiales proporcionados por Femando 

----------------· 
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Consag. su compañero Pedro María Nnscimben dibujó. en 1746. el exactísimo mapa del 
mar de Conés que lleva por lítulo Seno de Calilbrnia y su costa oriental. 

Al misionero Juan Jncobo 13negen debemos una obrn geográfica. bolánica. zoológica y 
etnográfica realizada entre los indios guaicuras. que va acompañnda de un mnpa 
ilustrativo de las misiones californianas de los jesuitas mexicanos Baegert. recogió ahí 
infonnación de Kino. Consag y Linck. A Francisco Javier Alegre se fe atribuyen dos 
cartas: Mupa de las misiones r11cxicanns con su c.'ICpficación y Carta geográfica del 
hemisferio 1ncxicano; csra última le fue.: útil al gcncn1I Félix Maria C.'allcja en sus 
empresas militares contra el levar11amien10 insurgente de 181 O. Al sabio padre Alegre 
debemos. además. vuliosas referencias a cartas geográficas ya desaparecidas. En su 
Historia de la Compañia de Jesús de Nueva España dio valiosos informes geográficos en 
tomo n los confines de Mé.xico. Florida y otras regiones. asi como datos acerca de la 
posición de las ciudades novohispanas. A su corrcligionnrio José Rafllcl Campy 
debemos el Gran mapa de la América Septentrional. que .:stá perdido. y ni sabio 
matemático Ignacio ~afacl Cromina otro muy hermoso de litulo "Mnpa y tabla 
geográfica de lenguas comunes que hay de unos a otros lugares y ciudades principales de 
la América Septentrional"_ 18-' 

El Valle de México li.1e delineado desde fecha temprana ( 1600) por el padre Juan 
Sánchcz B::.qul.!ro. que según Alegre crn "el 1ní.is h;íhil y laborioso de cuantos gL·ógrafos ha 
tenido Ja Am<!rica". El mapa del Valle: de M.;xico y "' desagüe. a1nbu1do a Sigüenza y 
reimpreso varias veces en el siglo XVIII. al parecer fue dibujado por Súnchez Baquero y 
copiado por aquél alrededor de 1691. del original conservado en Jos archivos de la 
provincia jesuita novohispana. Un gran mapa grabado del México indígena apareció en 
1780 en la Sloria Antica del Messico de Clavijero. Comprende de los 12" a los 22º de 
latitud y de los 271., a los 284'. de longitud. Su tilulo enmarcado en un bello grabado. 
dice así: "i\nahuac osra l'Jn1pcrio Mcssicano". En CI. Clavijero se propuso n:1ratar la 
América septentrional en 152 1 a la llegada de los esp;iñoles. El mapa abunda en 
nombres de ciudades. ríos y cordrlh:ras. y señala las dcrnarcac1oncs pol1ticas c:n que 
estaba dividida. Fue l lumboldt quien por primera vez analizo y estudio los informes y 
mapas gcogritlicus Uc la Cornpañia de JcsUs de Mé.\lco. y quien ramh1én por vez pnmcra 
valoró sus aportacron&.:s. Su Ensayo Político contiene numerosas referencias a las 
observaciones rcafi;,.adas por los jesuitas para determinar las posiciones de la capital 
virreinal. Puebla. Guanajuato y otras localidades urbanas. así como de Jos contornos de 
Sonora y de la península de California y los litorales del Mar de Cort<!s. Según d ilustre 
viajcro9 los jesuitas fueron los pri1ncros en c."plorar estas rcmot.:1s rc.:g1oncs y en c:-..:poncr 
Jos datos obtenidos en mapas tan precisos . 

... f"ambién los cientilicos novoh1spanos c.Jcl siglo XVI 11 real1.1:-.1ron una labor <..·artogratica 
considerable. El volumen y la calidad dt: su producción señalan sobre todo a la segunda 
mitad del siglo como una de las épocas más brillantes de la cartogralia me.xicana. Dentro 
de este periodo no sólo salen a Ja luz valiosas cartas geogniticas. sino tnmbiCn amplios 
estudios sistemáticos entre Jos que destaca el enjundioso ya antes mencionado "Thcatro 
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americano". de José .Antonio de Villascñor y Sánchcz. quien fue cosmógrafo rcal".185 
Ahí consignú en f'nnna prolija un nprcciablc cún1ulo de noticias y el tnás a1nplio catálogo 
de coordenadas geográficas de: 1nuchos puntos del virreinato. cuyas posición se 
desconocía. así como delalladas descripciones locales. demarcaciones. rios. población y 
recursos. Este mismo autor criollo trazó un mapa en 1746. que probablemente estaba 
destinado a servir de complemento a su Thealro y que porta el tilulo de "lconismo 
hidrotérreo o map" gcographieo de )3 América Septentrional"; comprende de los 263º a 
los 289º de longitud y de los 16º a los J.tº de latitud. In que pcrnlitiú perfilar una 
nprcciahlc porc1ún di..!1 Sl..:no Mcxicuno septentrional. 

De las cartas y mapas más importantes configurados c.:n esos años no se puede dejar de 
citar los generales del virreinato de Nueva Esp"ña. debidos a Miguel Cost"nzó y que 
llevan las adiciones de Manucl Mascaró. l lumboldt. quien no crn pródigo en elogios. no 
pudo menos 4uc aquilatar los conocimu.:ntos geográficos de Cost.anzó en los siguientes 
términos: "Este sabio. tan n1odt.:sto con10 profundarncnte instruido. ha recogido de treinta 
años a esta parte cuanto tiene relación con el conocimu:nto gcogro.ilico dt.!1 extenso reino 
de Nueva España. Es el único oficial dt.! ingenieros que se ha dedicado a examinar 
profundarncntc las diferencias t.:n longitud dt.: los puntos tnús lejanos de la l.·apital. 1-ta 
t'Ormado por si 1n1sn10 rnuchos planos 1111portantes t.:n los cuales se ve córno pueden 
reemplazar. hasta cierto punto. las comb1naciones 1ngcn1o~as a las obsC"rvacioncs 
astronómicas. Yo tengo tanta mayor satisfacción en tnbutar esta justicia al sl.!ñor 
Costanzó~ tanto 1nás cuando he visto en los archivos de f\r1C.xico rnuchos mapas 
manuscritos en los cuales las escalas de longitud y de latitud no son más que un adorno 
accident3J 0

• l86 

De la numerosa scric de planos claborados por este cientitico sólo rncncionarcmos el 
Plano del pu<:rto y nueva población de San l31as ( 1768 ); su cClebre IV1"pa de las 
Provincias lntcr-nas levantado en 1 779 por orden di.:I virrey Bucare h. y su l.."arta reducida 
del Océano Asiático o M3r del Sur ( 1770). grabado por Tomas Lópcz. Humboldt 
menciona también. en la larga 1 tsla de mapas que consultó~ las cartas generales del 
virreina10 de Velazquez de L..:ón ( 1772 ). di.: Carlos de Urrutia ( 1793) y de Anlonio 
Forcada ( 1787). A estos mapas de la segunda mitad del XVIII podemos añadir el Nuevo 
map3 geográfico de la América Sept..:ntrional. dividido en obispados y provincias. 
confeccionado por Alzate en 1767. Impreso en Paris por 13 Academia dt: Ciencias en el 
año de 1775; contiene ilustraciones acerca de la nora y faun" de la Nueva Esp"ña. A este 
mismo prolifico autor se debe un Plano geognitico de la mayor parte de la América 
Septentrional Española ( 1 772). y un Alias del arzobispado de 1\-kxico que data de 1767. 
Para la elaboración de estos planos gl.!neralt.:s .. /\.lzatc usó varios 1napa~ 'tuc enumeró en 
detalle. lo que actualmente resulta útil para conocer la t<!cnica cartográfica emfile3da 
durante el siglo XVIII. algunos de los cu3les no han logmdo llegar hasta nosotros". 87 
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186 
187 

,.,,,hui-..·. Eh.1 ... J\rh• )', 11•n, "' 1•11 l.1 h1 .. 1.~,.u1 tft• _,,_ .• ,h 11, H.ui.1111'º'· "-1l•'''"'" 19'Jti. 
Tr.ttoul..., .• Er. ..... Or. t.:11. 
Tr .. touJ.,. •• Eh ..... l·h .. turl .. 1.I~ In 1.·i1.•nc.·i11 1.•n l\.t1'•,it·n, F.C.E. ri.1,-.,¡t"l'l, 1'-W1. 



120 

En varias ocasiones. Humbofdl nfinnó que el mnpa de Carlos de Urrutia que representaba 
fa división de In Nueva España en intendeneius. fe habla sido de muchn utilidad para la 
elaboración de su propia carta general del virreinato. Ciertamente el "Plano geográfico 
de la mayor parte del Virreinato de Nueva Espnña" es uno de los mapas más valiosos de 
toda la época colonial desde el punto de vista de In cnrtografia científica. Se encuentra 
anexo a fa Noticia geográfica del Reyno de Nueva España. texto de carácter esladistico y 
demográfico elaborado por Urrutia a petición del segundo conde de Reviffagigedo. La 
carta data de 1793 y fue configurada para dctcrrninar geográficamente los límites de las 
intendencias y fas posiciones de las principales ciudades del reino. segun fo estipulado en 
la Real ordenanza de intendentes de 1796. Asimismo. reconoció haberse servido de los 
mapas del Seno Mexicano elaborados por Corral y /\randa y por los pilotos de la flota de 
Antonio de lJlloa. J>an1 Jijar las coordenadas de la capital utrltzó las ohscrvacioncs de 
Vclá.l'qucz de Lcc.·>n n.:\..~t1Jicudas por c_·ostanzó. las de Vicente ()o/ para l;.1s de Vcracruz. y 
fas de Alejandro Malaspina para las de l\capulco. "Este belfo mnpa policromo 
comprende de los 15u a los 25° de latitud y de los 271° a los 286° de longitud; marca con 
detalle pueblos. ciudades, montañas y ríos; su toponimia es rica y tiene mérito de señalar 
3 J 2 sitios <.h.: minas. la d1v1sión en intcndcnc1as. y los carninos que cruz;.1ban el virreinato 
en todas direcciones El Plano de lJrrutia revela. adc1nñs. la ut1l1zación de las cartas 
particulares de las intendencias mandadas elaborar por Bucarel1 en el año de 1774; 
asimismo. es tacil notar que se sirvió de planos como t:I que Evia lcvnntó dc Zacatccas en 
1792. lo que le permitió fijar con gran precisión los limites de las intendcncias .. 188 

Al final de la adrninistración virreinal. el saccrc.Jotc oratoriano José Antonio P1chardo, 
anticuario y erudito. ctnpn:ndió una de las obras gcogrñticas de rnayor cnvcrgndura de 
fines del XVIII y pnncip1os del XIX. Cmnosionado por el gobierno español para estudiar 
los limites entre Louisiana y Texas. redactó un 1nfonnc. conservado en manuscritoy de 
más de tres mil páginas. que entregó ni virrey en 1812. Ahí documentaba ampliamente la 
evolución histórica de ambos territorios. "En 181 1 delineó un valioso mapa de titulo 
"Nuevo MCxico y tierras adyacentes". que ampliaba los datos asc.:ntados varios decenios 
¡intcs por Nicol.ús l .at<:1ra en su propia cana de las Provincias Internas de Nueva España. 
La obra de P1chardo es una cspcc1c c.J..: cpitornc gcografico Ut! los tt:rritorios 
septentrionales que serian obje10 de disputa y guerras entre la nueva nación y su vecino 
del nonc en los primeros decenios después de consumada la independencia de México. 

Los viajes de reconocimiento por tierra produjeron una rica cartografla. la expedición de 
José de Escandón a la Sierra gorda a mediados del siglo XVII f. permitió perfilar en f 755 
parte del golfo de México en In costa del Nuevo Santander. Ln del franciscano Pedro 
Font. quien acompañara a Juan Bautista de l\nza en el viaje que realizó en 1775 para 
descubrir el paso de Sonora a California. ayudó a lijar con exactitud las latitudes de 
múltiples puntos de su recorrido. calculadas utilizando un simple cuadrante y fas tablas 
astronómicas de Jorge Juan. /\ pesar de estas limitaciones resultan bastante precisas y. 
por este motivo. fueron empicadas por 1 fumboldt para atinar su propias estimaciones. El 
primer mapa de Font abnrca de los 30º a los 37° de latitud y comprende California. Baja 
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California y parte de Sonoro; está fechado en 1776. El segundo abarca de los 28° a los 
39° de latitud y perfila en detalle las costas californianas. Está fechado en 1777. 

"A estos viajes debernos ugrcgar el de 13crnardo de Micr y Pnchcco por /\rizona y Nuevo 
México. el que produjo dos hermosos mapas delineados por fray Silvestre Vélez y fray 
Francisco Dominguez respectivamente. Abarca de los 33° a los 35° de latitud y está 
datado en J 778". 189 

La canogralfo de los viajes al Pacifico norte es muy abundante. de modo que casi no hay 
punto de lo visitudu rx1r lns expediciones rnaritimas que no hnya sido objeto de un 
lcvanto.un1cnto. con lo que postcriorrncnh.: se pudieron conligur:.ir cartus rnús gcncralcs. 
De hecho. los mapas confoccionados entre l 7ó8 y principios dd siglo XIX lograron 
perfilar con indudable precisión todo el litoral entre los 21 º y los óOº de latitud boreal. 
Desde la fundación del puerto de San Bias menudearon los planos de ese estratégico 
punto de rian1da de las expediciones. De J 7ó9 data uno de los prim<:ros planos. que 
pn.:s<:nta la distribución de solares para los primeros colonos del pu<:no. 190 

En 1777 el ingeniero militar Francisco l'vlaurelle delinca otro plano. y en 1778 y 1784 el 
piloto José Camacho elabora dos más: uno del viaje de San Bias a Roca Partida en 
Colima. y otro del fondeadero de aquel puerto con su arsenal y villa. Finalmente. fruto 
de Ja expedición de bodega y Cuadra de 1 792. existe un magnifico Plano del puerto de 
San l31as datado en 1793 y que perteneció a la colección particular del \.'irrcy 
Revillagigcdo. /\ pesar de que algunas de estas expcdicrones contaban con instrumental 
de precisión a veces las determinaciones de las posiciones (latitud. longitud) sc hacían 
por métodos astronómicos no muy confiables; de ahi la variedad de resultados (las 
orientaciones de las líneas costeras se hacian por la observación del azimut). Por otra 
parte. los perfile~ c.h: las costns vistas desde el 1nar. eran delineados con gran cuidado. 
pues eso le!" ricnnitia identificar nucvan1cntc los litorales en recaladas posteriores. 
además de que desde el punto de vista estratégico esos n:conocimu.:ntos eran 
dctcnninantcs para justificar ante otras naciones la pri1nacia del dcscubri1111cnto y la 
toma de posesión. "Esto nos permite comprender el gmn numero de pcrliles de costas. 
islas y puertos levantados entre 1772 y 1778. o sea en los años en que España vio 
amenazados sus territorios en el Pacífico nortt: a causa de la expansión de los 
establecimientos rusos". 191 

La expedición de Juan Pérez permitió que José Antonio Vázqucz delineara los litorales 
desde el cabo Mendocino hasta el cabo Corrientes. cubriendo con ellos de los 1 7° a los 
42º de latitud. En 1779 se dibujó la costa hasta los 59"30'. o sea. hasta el monte de San 
Elias. A medida que las expediciones se aventuraban mús. alcanzando alias latitudes y 
navegando entre los hielos polares. era mayor la posibilidad de elaborar canas mas 
amplias. El gran mapa de Jacinto Caamaño. fochado en 1793. ya abarca hasta los 58° y 
el de Lópcz de Haro llega a los 64º. Pero son sin duda los mapas generales del ultimo 
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decenio del siglo XVIII y principios del XIX. los que más valor tienen desde el punto de 
vista de la historia de la carto¡,>Talia científica. ya que no solo abarcaron desde Acapulco 
hasta Alaska. como es el caso de los de Juan l'rancisco de la I3odega y Cuadra datados en 
1791 y 1793. sino que volvieron a establecer las posiciones de muchos puntos. La 
célebre carta de Malaspina que comprende hasta los 60º de latitud fija las posiciones del 
cabo San Lucas. Monterrey. San Francisco. Nutlrn, el puerto de Mulgrave y muchos 
puntos intermedios. 

"Y todavía a fines del siglo XVIII, el sabio Alzate consagraba varios escritos a la 
agrimensura en uno de los cuales se quejaba de la proverbial y secular impericia de los 
agrimensores que en lugar de solucionar los problemas, los agravaban".192 El primer 
intento para solucionar ese problcn1a consistió en utili/ar ohras de n1atcmáticos 
cspai\olcs o europeos en general~ que dedicaron alguna sección a la ugnmcnsuni. Estos 
tratados lograron cierta difusión a lo largo de la época colonial ya que comprendían 
temas de aplicación practica que resultaban muy útiles. 

Obra como la de Andrés García de Céspedes que logró buena aceptación entre peritos 
agrúncnsorcs. tnincros. arquitectos e ingcnicros. se 1 imitaban a cxplic.ar lus tCcnicas de 
medición~ de distancias y nlturas con 1nstrurncntos cspcc1ah:s. algunos de su invención. 
Otras corno la de Antonio Martín o la de Juan Cedillo Diaz se concretaban a explicar 
reglas generales de aritmética pr:ict1cu. o bien ciertos instrurncntos de medición tan 
complicados de manejar como inasequibles. De mayor entidad e influencia fue la obra 
de Luis Carducho, matemático italiano. editor de Euclides. que residía en España donde 
ocupó el cargo de matemático del rey Su libro de medidas de tierras fue frecuentemente 
citado por los científicos n1cx1canos del siglo XVII quienes además construyeron. a partir 
de sus descripciones. instrumentos de precisión Utilcs en la agrimensura y en la 
rninerfa .. 193 

Al sabio matemático Diego Rodríguez debemos algunas valiosas reflexiones. dispersas 
en sus obras cicntificas manuscritas. en torno a las tCcnicas de n1cJ1c1ón y al uso de 
instrumental apropiado. Ahí estudió la forma de calcular las latttudes. los ángulos de 
posición y las distancias. Discutió acerca de la dudosa utilidad de aplicar el teorema de 
Pitágoras para el cálculo de la distancia entre dos puntos cuyas latitudes y longitudes eran 
conocidas. pues demostró que se desconocía la convergencia vcrdadcra de los 
meridianos. lo que originaba errores a 1ncnudo graves. Para solucionar ese problema 
propuso varios 1nCtodos con hase en el uso de triángulos csfCricos. Indicó. además. el 
error que cxistia en el cülculo de las long1tudcs geográficas y sus consecuencias en la 
medición de tierras sobre todo de grandes dimensiones. ya que se les asignaba mayor o 
menor anchura~ se marcaban cquivocadarncntc los cursos de los ríos y las posiciones de 
las cordilleras. y se colocaban en los mapas de puntos en un mismo paralelo. cuando en 
realidad tenían latitudes diferentes. Propuso varios métodos parn calcular la longitud por 
métodos matcmiític.:os utili4'ando tablas astronótnicas adecuadas. e insistió en que una 
operación errónea podría dclorrnar los mapas alargando ciertas panes y acortando otras. 
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"En suma. apoyado en las técnicas de algebristas de renombre como Tanaglia o Cardano. 
disertó acerca de los instrumentos de medición de tierras. como el polímctro. útil para 
obtener posiciones relativas y el ángulo entre el meridiano y el objeto orientado por 
medio de un circulo graduado., o como el cuadrnntc con aguja mngnética para determinar 
los ángulos horizontales de posición".19-' 

Insistió en la nc:ccsaria "observación de campo" purn clabornr cualquier mapa .. y apuntó 
algunas técnicas de triangulación sobre todo en lo referente a las obrns del desagüe del 
Valle de México. utilizando instrumentos de precisión en los levantamientos 
topográficos. Por otra pane. en su manuscrito José Sáenz de Escobar presenta detalladas 
descripciones. del instru1ncntal necesario para todas esas opcrncioncs: la mesa o mesa 
plana.. conocida co1no holó1nctro .. que pcnnitía dibujar directamente las líneas de 
posición sobre un papel~ el scrnicirculo graduado en sus ciento y ochenta grados. el 
agujón que señale los treinta y dos vientos; la regla dióptrica. el compás. la regla y el 
pitipié cuenta apane de un astrolabio y un cuadrante. 

Una serie de crnincntes peritos agrimensores. entre los que destacan algunas de las 
figuras 1n1.is relevantes de la ciencia ilustrada. se suceden a lo largo del siglo: Antonio 
Cataño. c.:I n1ás prolíti...:o constructor de.: rnapas regionales. Francisco de Guzmán Luzón y 
Vclasco. poblano; el <1rquitccto lldefonso de lni<:sta Vejarano; el ingcni1:ro militar 
Maximiliano Gómt.:z L)a.za. que fue ¡1gn1ncnsor general del reino~ c.:1 también Jngcnicro 
militar Cristóbal de Guadalajara. que elaboró el mapa del Valle de Mcxico incluido por 
el viajero Gcmclli {_~arrcn en ~u cClc..:bre Cilro de Mondo: el matcmatico y geógrafo José 
Antonio de Villasci'ior y Sáncht:z; el astrónomo Pedro d<: l\lmcón; Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros. agrimensor y "philomatemátu.:o" de Nueva España; el prolitico Ignacio 
Castcra. maestro mayor. ing,c.:nicro. veedor de arquitectura y agrilncnsor de.: nilnas: Josl.! 
Antonio Alarcón; Jos<! del Mazo y /\viles. el arquitecto Francisco Antonio Gucrn:ro y 
Torres; Lorenzo Cabrera. agrimt:nsor real; los peritos José Rivcro y Juan l\1anuel 
llisaliturri: el escnhano rnayor de c~unara JosC Ramón Mateas~ Buenaventura dt: Arce: 
ºJoaquin de Oronl'.oro y 1 h.:rrc.:ra. ngr1111l!nsor titulado y arqu1h!ctu a quil!n Jcbcn1os varios 
planos de gran valor tanto cartográficos como artísticos. Joaquin Vclí.i:tqucz de León~ 
director del Tribunal de Mineria y destacado astrónomo. a qui<:n tambicn debemos unas 
notables "estampas" de hornos y máquinas utilizadas en la mincria". 195 

Esta larga lista de cit:ntifícos dedicados a la canografla regional. rctleJa el auge que la 
disciplina tuvo en el ~iglo XVIII debido. sohrc ll1do. a que las cotnunidad..:s de 
cartógratOs se sucedían sin interrupción: un agnrncnsor. con ayuda di.: personal 
subalterno~ producía en serie rnapas muy parecidos en cuanto a su técnica de confc.:cción~ 
y esta forma de operar era continuada por sus herederos. algunos d.: los que no existen 
noticias en los registros históricos~ pese a la alta calidad dl.! sus pro<luccíonc~. 

Por lo dcrnás~ es obvio que la labor c1cntifica de estos técnicos no se circunscribió a la 
agrimensura de tierras en litigio~ de hacil!nda~. de 1ncrccdcs o de reales rnincros . 
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Establecido el método cientffico. su aplicaeión era muy amplia y variada e iba desde la 
delimitación geográfica de toda una provincin o provincias. hasta la complicada red 
hidrográfica de un territorio. En esta vasta gnmn de posibilidades ocupan un lugar 
relevante los pl¡1nos y n1apas del siglo XVIII concernientes n las curnplcjas divisiones 
cclcsiñsticas, que JXlllian abarcur todo un obispado o vnrios. asi con10 las subsecuentes 
divisiones de las diócesis en curatos. o las subdivisiones de estos últimos (provocadas por 
el aumento en el número de f'Cligrescs). o bien. los destinados a demostrar los límites de 
una parroquia vacante. Numerosos fueron también los planos de ciudades y villas 
levantados en este siglo. l.a Ciudad de México y su valle fueron ohjcto de estudios 
torx>gráficos. curtogrñficos y geodésicos~ entre los que destacan los de Vclázqucz de León 
(1774). los de Ignacio Castern (1776). los de Manuel de Villaviccncio (1782). el de 
Diego Garcia Conde ( 1 807). el de José del Mazo ( 1791 ). y el de lldcfonso de lnicsta 
Vcjarano con las adiciones de /\lzalc. entre muchos otros. Casi todos ellos atienden a 
disposiciones de In administración virreinal cncauz¡idas a poner en vigor las reformas 
borbónicas que para la zonas urhanas incluían una adrninistrac1ón de base territorial que 
f3cilitara el control JX>litico de la población. En su versión finnl. esta disposición seria 
heredada por el siglo XIX y comprendia la delimitación de "cuarteles" mayores los cuales 
definían el territorio donde ejercían su autoridad el alcalde de cuartel. 

Por otra parte. los planos que se hicieron sobre la capi1al o las dcmas ciudades del 
virreinato. durante el último decenio del siglo. mucstran las ideas urbanísticas del 
neoclásico que se rTianiti.:starian por prirnera vez en el plano de la ciudad de México de 
1794. elaborado por Ignacio Castcra. /\hi percibimos yu dos elcmcnlos básicos del 
racionalismo ilustrado en la planficación urbana: el ideal de simetría y la subordinación 
de todos los elementos constitutivos del diseño con respecto a un tOco único. expresión 
del poder centralizudo.19<• Ciudades como Oaxaca. San Luis Potosi. Puebla. Querétaro. 
Valladolid. y Cclaya. ya expresan este cambio en las ideas cartogrúlicas urbanas y en las 
nuevas tendencias estéticas. 

Los instrumentos que se crnplcaron en Nueva España para medir distancias y latitudes, 
partían en principio por el nivel de tranco. el más sencillo y universalmente utilizado en 
la época renacentista. La denominación de tranco. proviene. según Scbastián de 
Covarrubias. del sallo que da un hombre echando delante un pie. y dcspm;s el otro. 
Constaba de dos largas patas de madera de igual longitud. que terminaban en puntas de 
acero para asegurar la precisión de la nivc.:lación. 197 C..'ornpli.!taha t.!I instn11ncnto un gran 
travesaño horizontal graduado. lomundo el conjunto la lorma de una "/\ ". Del vértice 
superior colgaba una plomada. cuyo hilo señalaba sobre la regla graduada del travesaño 
el desnivel que existía entre las dos patas. En "Los Veintiún Lihros de los Ingenios y de: 
las Máquinas". -manuscrito español de linalcs del siglo XVI-. 'e aconseja para su 
construcción el empico de madera de pino bien seca. curada y sin nudos. y de una altura 
de veinte palmos (4.20 m). La mayor ventaja del "nivel de tranco" era su fácil manejo. al 
alcance de cualquier nivelador con poca experiencia: sus inconvenientes. además de las 
dificuhadcs de su gran tamaño. eran su inutilidad cuando hacía viento -que movía la 
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plomnda. imposibililando la h:clura sobre el trnvesni'lo horizontnl- y su dilicultnd de uso 
cuando se requerían nivelaciones cuidadosas o de largas distancias .. ya que en cada 
medición sólo crn posible avt1nzar la distancia entre los extremos de las patas .. que: no 
solía superar los veinte pies (5.60 m). A pesar de estas limitaciones y de su imprecisión. 
derivada de la tosquedad del instrumento. el nivel de tranco gozó de b>Tnn popularidad en 
el gremio de los ingenieros militares. 

La introducción del nivel de tmnco en Nueva Espai'ln debió realizarse con prontitud. por 
alarilCs o agrimensores; a mediados del siglo XVll. el instrumento crn muy utilizado, 
hasta el punto que el ingeniero y nrquitecto fray Andrés de San Miguel ( 1577-1652). tras 
dibujnr el nivel de tranco. da unn somera explicación del mismo "porque estas son cosas 
claras no me detengo mús en esto". 

Un instrumento mucho mo.is eficaz para rcali;r..ar nivelaciones dc agua .. a pesar de su 
simplicidad. es dt:scnto por primera vez en la obra de un gcómctra pol.aco. llamado 
Strumienski, en 1573. Unas veces se construía de cobre y otras, de madera. Un depósito 
de agua con sei'lalcs que indican el nivel. en lugar de las tradicionales plomadas del nivel 
de trnnco. asegura la horizontalidad del aparnlo y permite. además. operar con vientos 
suaves~ el instru1ncnto va provisto. adcmüs. de una aldada en sus cxtn.:n1os. que permiten 
visuali7ur unu rnirn o regla vertical -y p<lr tanto medir desniveles-. situada a una distancia 
mucho mayor que los cinco n1ctros que. co1no niax11no. podían nivelarse con el nivel de 
tranco.198 En los niv..:lcs de agua la alidada puede girar. horizontalmc.:nte. alrededor de 
un eje venical sobre una plancheta graduada, provista generalmente de una brújula, lo 
que permite medir ángulos y realizar triangulaciones~ a diferencia del nivel de tranco. 
para nivelar con el nivel de agua se precisaban dos Utllcs con1plc1ncntarios básicos: una 
mira graduada. que se situaha a unas 50 varas del ni\'el -distuncia rnáxima que 
garanti7..aba una lectura fiable-. y cuerda~ o c.:adt.:nas para mt.:d1r la c.J1stanc1a t.:ntrc el nivel 
y la mira". La labor más dc.:licada. una vez que la cinta o cordel habia sido preparada. 
era graduarla con la unidad de m..:dida legal. la vara castellana. El científico Joaquín 
Velázqucz de León nos describe. en 1773. el cuidado con que él mismo procedió a 
graduar el cordt.:I de cañamo qut.:. posteriormente. ut1 lizaria c-n sus niv..:laciones del Valle 
de México: "l labiasc prevenido para las medidas una vara construida de mad..:ra sólida y 
bien seca. exactamente recta y escuadrada y encasquillada de h.ttón por u1nbos cabos. y en 
esta fonna se ajustó a la original de México. que enviada por el señor Felipe IL se 
conserva en sus casas de Cabildo, marcada en una eaJa de fierro. con el cuidado 
correspondiente, a la cual se arreglan. c.xaminándose y sellandose repeudas veces. todas 
las varas de medir lcgíti1nas y corrientes en este reino de Nueva España. Ajustósc. pues. 
nuestra vara el día 19 de noviembre. hall:.indosc el termómetro de Reaumur a la altura de 
quince gTados y medio. Esta vara se dividió. conforme a nuestn1s lcyC$ y rcah::s 
ordenanzas. en cuatro palmos. cada palmo en doce dedos y cada dedo en cuatro 
granos ...... (SIC). "Con esta vara se 1nidicron veinticinco sobre una linea recta que se tiró 
en una pared y a esta línea se ajustó un trecho de cordel que. doblado, dio uno de 
cincuenta varas. que es la medida de la ordenanza". 199 
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Este procedimiento de medir longiludcs. fue el mas utili:r.udo por agrimensores y alarifes 
hasta el siglo XVIII. a pesar de que las dilataciones dehidas a la t<:nsión del hilo y a los 
cambios de tcrnpcratur.a podían introducir errores sistc1nt:iticos~ los proyectos de obras 
públicas casi nunca se empicaron procedimientos indirectos, que. operando mediante 
triangulación. evitaban el tomar medidas con cordeles .. ya que ello requería una mayor 
pericia y conocirnicntos rnatcn1Ut1cos rniis elevados p.:ua resolver. mediante el cálculo. 
los triángulos. adcrn;.ís de disponC"r dc instrumentos dc gran precisión. con los cuales eJ 
simple agrimensor o incluso al arquitecto no tenían contacto. 

La primera nivelación en ingeniería civil mediante triangulación de la que tenemos 
noticia se desarrolló en el siglo XVIII en el Valle de México, donde un pequeño error de 
calculo podia tener funestas consccucncia.s en el proyecto de un nuevo desagüe general 
de la cuenca. que sustituyese el viejo desagüe parcial por l luchuetoca, dejando a la 
ciudad al abrigo de las pcriódicns inundaciones que asolaban la cnaJad de México. Fue 
Vclazqucz de León. quien, preocupado por los errores acumulados en la primera 
medición con cordel. decidió comprobar las distancias recorridas mediante un 
procedimiento indcpcndic.:ntc usado en geodesia: la triangulación. Los resultados 
obtenidos por arnhos rnétodos indican clan::11th.!ntc la rnaestria de Velúzquc/ dc León con 
los instrumentos: frente a las 62.363 varas de longitud del canal medrdas con el cordel. 
por el procedimiento de triangulación obtuvo 62.655. diforencia pequeña -no llega al 
0.5°/o-. que atrihuyó a la dilatación y al estiramiento del cordel, pues la medrda real debe 
ser siempre supt.:rior a la que se tnidc con el cordel. Estas observaciones. y todas las 
demás. de los úngulos se hicieron con un círculo goniométrico inglés dt.: un pie de 
diámt.:tro. cuya nlidada estaba mt.:nudatnente dividida por el mCtodo de \Vcrncry y se 
hallaba armada de dos anteojos de 28 pulgadas cada uno. de suerte que las torres de las 
iglesias y otros puntos insignes se veían con bastante distinción a una distancia de seis a 
siete lcguas.200 

En la agrimensura. el trazo urbano y arquitectónico necesitaba medirse con Jos ángulos 
que una visual inclinada forn1a con el hori/Onte. Los tnás corrientes de los instrumentos 
destinados a este fin en el campo de la ingcnicria. en el siglo XVI. fueron los cuadros 
geométricos~ provistos de una alidada en sus extremos qut: gira alrcdcdor dc uno de los 
vértices. El punto donde la alidada corta uno de los lados graduados del cuadro marca el 
ángulo de la visual; con ayuda de calculas geométricos o de tablas podian determinarse 
algunas magnitudes que en principio eran inaccesibles. Los cuadros geométricos 
rcnacenlistas fueron sustituidos cn cl siglo XVI 1 fXlí un proccdin1icnto n1as scnclJlo~ 
puesto a punto por el sabio belga Ch:m1na Frisius. hacia 1533. midiendo los angulos sobre 
un disco horizontal graduado. La su~rposición en un rnismo instrutncnto dt: niveles o 
corobatcs capaces de rncdir ángulos horizontales. y de inclinórnetros que n1idcn úngulos 
verticales, pcrmitia efectuar con facilidad, sin nccesidad de cambiar de instrumento. 
todas las operaciones de nivelación~ agrirnensura y tarnbién las de carUctcr n1ilítar. 

Inicialmente. los dibujos se hacian a lapiz. lo que permitía rectificar los errores borrando 
los trazos no deseados con una goma de miga de pan. Los mejores lapices estaban 
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fabricados de una pieza de mina de plomo. entre los lápices de colores. el más utilizado 
era el sanguíneo. Con frecuencia. los planos llevaban incorporada su propia leyenda 
explicativa. utilizando para escribir y delinear los dibujos que se consideraban definitivos 
plumas de uve. Antonio Gabriel Fernánde7~ nos explica cuáles eran las plumas más 
adecuadas para escribir: "Las 1ncjorcs son las del extremo del ala derecha. más claras y 
menos duras por más H\cilcs de hcndcr y cortar limpiamcnte. Usasc de las de cucrvo 
parJ tirar lineas delicadas y tas de cisne para hacer n1Urgcncs o marcos de los planos .. _201 

Las plumas del Virreinato de la Plata gozaron de gran fama. a juzgar por las 
exportaciones que se realizaron por el puerto de Bucnos Aircs en el uño 1 796; llc.:gadas a 
Yeracruz; nada menos que 1 1.890 alas de ganso. destinadas a la fabricación de plumas de 
escribir y dibujar. Además de lápices. gomas y plumas. el resto del equipamiento 
instrumental para cont'Cccionar los planos era el habitual~ compascs. l.!scuadras. 
cartabones y reglas. siendo las de rncjor calu.lad las fabncadas con madera dt.: Cbano. 
cerezo. nogal .. manl'.ano o pcral~202 todos estos instrumentos vt:nian dr..: I:uropa. Además 
de los compases normales de dibujo se utilizaban otros de puntas para trasladar medidas. 
ya que la Administración de Indias exigía. por lo gcncral. rcali7.ar vanas copias de un 
mismo plano. que debido al alto gramaje y espesor del papel. no cra reproducido sino 
trasladado mediante el comp:is de puntas. señalando los principales puntos del plano. 
Cuando se quería dihuJar un plano a escala d1tCrente. existían dos maneras distintas dc 
proceder: una era utilizar un cotnpús de propon:1ón. que consiste en un cornpús (.h,; cuatro 
puntas. cuyo punto de articulación o centro se pucdl! modificar. pudiendo situarse en 
diferentes posiciones scgün la escala de las figuras que se qutl!rcn reproducir: la otra 
alternativa es utilizando un instrumento auxiliar llamado pantómetro Una vez dibujado 
el plano. sc proccdin a lavarlo con colores. t~cn1ca qut: alcan:l"a su mayor perfección en el 
siglo XVIII Para dar el color se c111plcnhan f111H.:ek•s. l:'Olllll lu~ ut1l1/.ados por los 
pintores. 

Un interesante documento publicado en Madrid. en 1720. nos da cuenta de los 
principales productos cornerciah:s necesarios para las obras e introducidos por los 
ingenieros militares. El mercurio. destmado a las minas de oro y plata sc llevaba 
envasado en cueros o baldc¡1ses que. n su vez. iban en toneles. que. de tres cn tres. se 
embalaban en grandes cajas de madera. Tambi<!n se enviaba a /\m<!nca la totalidad del 
hierro forjado que se precisaba para usos agrícolas y mineros (barras. alrnadenetas. palas. 
picos. azadones). puc,;s durante la administración española no se llegaron a cxp1otar 
yacimientos de hierro. sicnJo fKlr tanto nc(..:'csano cnvi¡ulo dc~dc l~ts h~rrcrias vnscas y 
catalanas.203 C..'otnplctaban el cargarncnto dt: los navios arn1as. 1nun1c1onc:s y a veces 
también pólvora. aunque ésta. se llegó a fabricar de gran calidad. pues resultaba muy 
arriesgado depender para los usos militarcs de los envíos desdc España. Otros productos 
manufacturados que se suministraban desde España eran la hojalata en barriles. t!I hilo de 
alambre (de latón. generalmente). libros. papel. instrumentos de dibujo y nivelación. 
hilos. lienzos. telas y jabón. Entre los productos agricolas más frecuentemente enviados 
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se contaban el aceite de oliva. las aceitunas y alcaparras. el vino. los aguardientes de uva. 
los frutos secos (pasas. almendras). las hierbas aromáticas y especias y algunas drogas de 
botica. "También se enviaba a Indias cera en marquetas -es decir. sin labrar- y algunos 
colorantes. como el cardenillo. el albayalde y la alcap<irrosa.20 .. 

En el tornaviaje. se enviaban a España fundamentalmente estos productos: oro y plata, 
pertenecientes a comerciantes particulares o a la Corona. y colorantes como la cochinilla 
y palos tintóreos -palo brasil y de Campeche- la raiz de la rubia. y el añil. que. aunque se 
conocía en Europa. se importaba también en grandes cantidades de Guatemala. También 
se enviaban a España pieles de vicuña. sedas chinas y cajones de floreros fabricados con 
una arcilla especial rnu~· olorosa. Entre las plantas medicinales. la :l'ar.r.aparrilla de 
Indias. la purg.;.1 de Jalapa. <livcrsos tipos de bo.ilsarnos y. sobre ludo. la casc.;.1nlla o quina. 
el único producto eficaz entonces para combatir la malaria. Otros productos de consumo 
por los europeos fueron el tabaco (en polvo o rama). la cebadilla usada como repé. el 
cacao y la vainilla. estos dos Ult1mos ingrc.:dicntcs fundamentales para fabricar el 
chocolate. l.a cafiu dulce. introducida en Anu!nca por Colón en su segundo viaje. pronto 
se aclim.ató con éxito y. a rncdiados del siglo XVI España corncnzó a recibir grandes 
cantidades de azúcar. que unas veces se refinaba en ongen -enviúnúose entonces los 
blancos conos- y otras en bruto -azúcar mascaba<lo- 9 destinúndose a las refinerías 
españolas. sobre todas las andaluzas. 

En las costas de la Nueva España. el puerto más importante era Vcracru~ quc 9 se 
convirtió en el enclave de lh:gada y salida de mercancías y pasajeros proccdentcs de la 
metrópoli. l)t: Vcracruz arrancaba el camino por el que los emigrantes llegaban a 
México y el mercurio de Almadén a las minas de plata. En los confines de la Corona de 
Castilla. las Islas Filipinas estaban virtualmente enlazadas con la Nueva España por el 
Galeón de Acapulco. En Manila o en Cavile se embarcaban sedas. porcelanas y marfiles. 
que se pagaban generosamente con plata novohispana~ la llegada anual del Galeón a 
Acapulco o Manila era un acontecimiento relevante. que abría la Feria y transf{1rmaba la 
aletargada población en una ciudad bulliciosa y animada. Tanto Manila como Cavile -
que contaba con un arsenal naval- constituyendo. al igual iuc Veracruz, Jalapa, Acapulco 
e Iguala. un claro ejemplo de ciudades complcmcntarias.2 ~ 

Cuando los calados en los puertos mayores o las corrientes de marca dificultaban la hinca 
de pilotes en el fondo del 1nar. se recurría a Ja cimentación rncdiantc ca1oncs flotantes de 
madera. que se tOndcahun una vez que se alcanzaba el punto deseado. Estn solución 
figura descrita y dibujada en Los Ventiún Libros de los Ingenieros y de las Máquinas. De 
este modo. se garantizaba tarnbién que la grava que rellenaba el cajón no fuese 
dispersada por la acción del oleaje. ya que la grava sólo podia escaparse por la parte 
superior. que quedaba tapada gcncralmcnte por un nuevo cajón. Este procedimiento 
tenia el inconveniente de que exigía un fondo blando y bien nivelado, pues. de lo 
contrario. un cajón fondc.:ado. al carecer de un apoyo ho1nogéneo. podria panirsc.:. 
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"En los puertos, In construcción de muelles pnra ntracnr los nnvios fue unn innovación 
que estuvo sólo al alcance de las ciudades más importantes. Durante los siglos XVI y 
XVII fueron pocos los puertos que contaron con muelles de atraque de canterin. Sin 
embargo, allí donde se construyeron pusieron al procedimiento pura embarcar y 
desembarcar mercancías mediante chalupas que embarrancaban directamente en la 
arena. Resultaba ndemás peligroso, ya que cunndo In mar estaba agitada el olenje podía 
volcar las barca;rns con los consiguientes dailos a personas y mcrcancias".206 Nicolás de 
Cardona .. el comerciante nndaluz que recorrió las costas de la Nueva España hacia 1637~ 
describe así el procedirnicnto habitual para dcsc1nbarcnr en Vcracru;:: El puerto es una 
playa descubierta sujeta a su rigor. y no tienen las naos mas abrigo que un lienzo de la 
fuer/Ál de San Juan dc UIUa. a donde hay algunas nrgollas gruesas. y la e1nbarcación que 
primero llega la recoge y se arnarra con cinco y seis cables. que a tanto obliga Ja fuerza 
de los nortes. Los barcos que llegan después de las otras se acomodan con los primeros y 
muchas veces se van a perder a la costa. por lo cual convendría que se tirase otro lienzo 
como el que tiene.. Esta penosa situación poco había cnmbiado en 1776, cuando el 
marino Antonio de Ulloa llega a la Nueva España como comandante de la Ilota: 
Practicase esto ~ti abrigo de una muralla o cortina del cas11llo de San Juan de Ulúa, en 
unos argollonl!s de bronce que para este efecto hay en la misma muralla y se dan hasta 
siete u ocho amarras dc cable en ellas, procurando templarlas para que todas hagan 
fucr;..a con igualdad. y aun en t:stc rnodo no quedan (los navíos seguros). porque llt.:gando 
a faltar una de estas arnarras. sucesivamente sucede con las demás. y el bajel es perdido. 

El modelo más primitivo dc martinetc, utilizado para el hincado de pilotes de manera 
generalizada hasta el siglo XVIII. es el denominado martinete de tirantes, lu cual es una 
invención del ingeniero militar español Cristóbal dc Rojas. Su mecanismo consta de una 
maza de madera dura y pesada que se iza mcdiantt: una polca con ayuda dt: varios 
hon1hrcs. que la ch:van a IH vez a rw .. •r;l'.H de hra.l'os. sin ningún nu:can1srno rnultiplicador. 
hasta alcan/_ar la altun.1 4uc la practica cstirna sulh.:1cntc. rcptth.:ndo la up..:r¡u.:ión hasta 
que el pilote no penetre ya más cn el terreno. Con el fin de asegurar un golpe preciso, la 
maza sube y cae guinda. de n1anera quc el golpe esta controh1do. El mayor inconveniente 
del martinete de tirantes reside en que es necesario sincronizar el n1omcnto en que los 
hombres han de soltar la maza. Tampoco pcnnite este dispositivo empicar potentes 
ruedas de multiplicación de los csfut:rzos. que permitan mancjnr la múquina con un 
número menor de operarios. Los martinetes empicados en obras marit1mas llevan, en 
general, un dispositivo que pennite inclinar la guia para hincar pilotcs fonnando un 
cierto ángulo con Ja vertical, lo quc resulta de gran utilidad en la construcción de obras 
de muelles que cstó.n sometidos a csfuerLos horizontalcs.207 

En las costas de la Nueva España el primer faro se construyo hasta finales del siglo 
XVIII, fue levantado en el interior del islote fortificado de San Juan de Ulúa, frente a la 
ciudad de Veracruz. El artifice de este faro fue el marino y astrónomo sevillano José de 
Mendoza y Ríos ( 1767-1816). Fue diseñado con lámpara con corrientes de aire, para 
facilitar Ja combustión, y sistema de reverberos -reflectores parabólicos- empicándose 
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para dar vueltas una máquina de rolon; se terminó. según lo anota Humboldt. en mayo de 
1804. 

A finales del siglo XVIII la molienda del azúcar se tecnifica. gracias a una innovación del 
ingeniero militar Smealon. quien. en 1754. disei'ia un sistema cuyos ejes. en vez de estar 
alineados constituyendo un plano. forma un triángulo isósceles de base paralela al sucio, 
fiicil de rigidizar. Solucionado el problema de las roturas, se vuelve de nuevo al trapiche 
de tres ma7.as horizont:iles, más cómodo y práctico. pues permite una mejor distribución 
de la eai'ia y evita el desgaste desigual de las mazas. La concesión del agua necesaria 
para el funciona1nicnto de los trapiches e ingc.:nios estaba sometida a una legislación 
similar a Ja de otras industrw.s. debiendo especificarse el caudal que se solicitaba. que 
dcP'!ndía sohrc todo del s¡1Jtu t11dr.úulico disponihh:. Para const.:guir un s;1lto grande. 
consumiendo por tanto poca agua. Jo lllCJOf" era crnplear ruc.!das verticales gravitatorias. 
de buen rendimiento y en las que el salto era. aproximadamente, igual al diámetro de la 
rueda. La in1portancia dt! establecer con claridad estas concesiones Ja señala así el jurista 
mexicano Súcn/ de Escobar: ... suele ser motivo de pleitos cuando C'n las mercedes se 
dice que se hace del agua nc.:cesaria para alguna de las cosas refi;rü.Jas. y es lo mejor 
expresar el nluncro de surcos de agua de que se hace la merced. porque según los saltos 
hidráulicos) de Jos n1olinos. bat.:inC"s.,, ingenios o trapiches ... pueden con n1cnos ;.1gua tener 
corriente y con menos heridos se requiere más agua. y de la misma forrna las tierras más 
o menos porosas necesitan de más o menos ngua. y así por excusar pleitos y dudas en lo 
venidero será bien que el que pida la merced especifique el número de surcos ... 208 

Los trapichl!s c ingenios de cilindros no sólo eran mas rápidos y menos engorrosos que 
los molinos de piedra. sino que permitían extraer una mayor cantidad de zumo - y por 
tanto de azúcar- de la planta. Mientras que en los molinos de piedra y prensa de viga se 
obtenia alrededor de un 40-50~ó del jugo, en los nuevos trapiches de mazas, sobre todo si 
estaban IOrradas de chapas tnetillicas. se alcnnzaban rendimientos del on.Jcn del 60-65°/0 
del guarapo que contcnian lns cañas dulces. /\ rnediados del siglo X'\-'Jll los franceses 
introducen en sus colonias de las Antillas una nueva variedad di.! caña llamada otahiti. 
que ofrecía vcntnjas indudables. puc.!s crn mas robusta y rcsistia nH:jor las plagas: tenía. 
sin embargo. el inconveniente fundamental de que su tallo resultaba demasiado duro para 
ser prensado por simples cilindros de madera, lo que obligó a construir máquinas cada 
vez más resistentes. comenzándose a utilizar cilindros de fundición de hierro. Además, 
para mover máquinas cada vez más potentes se requirió la construcción de ruedas 
hidráulicas de mayor diámetro. siendo sustituidas las tradic1onaks ruedas de madera por 
otras metalicas de chapa de hierro.209 

A finales del siglo XVIII, hacen por primera vez su aparición. gracias a los ingenieros 
militares. las máquinas de vapor alimentadas por madera o por los restos prensados y 
sccus de la caña ya exprin1ida: la n1.aqu1naria. de cnrnplcjidad creciente .. se importa de 
Francia. Inglaterra o los Estados Unidos. En Marcios. que se convertirá a lo largo del 
siglo XIX en uno de los grandes productores mundiales de azúcar. el Ingenio de Tenango 
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fue uno de los úllimos supcrv1v1entes a Ja época del vapor: Este es uno de Jos muy 
escasos t¡uc tiene por rucr"n motriz la hidrñulica. y a l¡1 cnsu de calderas corresponden los 
aparatos cstnblccidos que ofrecen los porn1cnorcs siguientes: 6 gcncrndorcs de fucr;.a de 
180 caballos; un molino de mazas horizontales, que hace girar Ja rueda hidráulica movida 
por una caída de agua procedente de una acequia de mampostería de 240 varas de largo y 
3 y media de ancho en toda su longitud. El callón de agua en su caída mide 3 varas y 
ocho pulgadas y su fuer/a motriz puede calcularse en 40 caballos ingleses. La rueda está 
tOnnada dc una sc.:ric lh: cuhos divididos en cuatro cornpartimicntos siendo su diámetro 
de 8 varas J 8 pulgadas. 21 O 

Será curiosamente en 1849 en el Ingenio de Tenango, donde se instala en México Ja 
prirncra máquina centrífuga. que permitirá eliminar para siempre la ¿1rtcsana operación 
de cunjar el aJúcar en formas u moldes de barro. que requería mucho tiempo. ocupando 
además un gran cspacu> lhbril y ahundantc n1ano de ohra.211 

La enorme demanda de pólvora en Nueva Espalla -no sólo necesaria para la guerra y Ja 
caza sino también para realizar los movimientos de tierra necesarios para Ja construcción 
de los caminos y la minería- y la relativa abundancia de sus ingredientes constitutivos. 
salitre. azufre y carbón vegetal. propició la rápida construcción de molinos de pólvora 
negra en Nueva España. Esta pólvora tradicional es la única que considcrnrcmos aquí. ya 
que hasta la segunda mitad del siglo XIX no hacen su aparición nuc" os explosivos. corno 
Ja pólvora Bennet, que sustituye un 2'% del nitrato potas1co y un 6~ó dcl carbón vegetal 
por cemento Jo que aumenta su cohesión y Ja hace.: adecuada para obras publicas y 
minería. o la pólvora blanca. constituida por clorato de potasa. cianuro amarillo (cianuro 
ferro-potásico) y azúcar blanca.212 

Los indígenas desconocían la pólvora pero habían encontrado una utilid:sd notable a su 
constituyente fundamental. el salitre.: Lo cmpleaban cn la separación de bloques de 
piedra en las canteras mezclandolo con ingredientes facilcs de manejar y sin peligro de 
explotar. Esta tecnología indígena. consistía en mezclar un sal itrc natural. muy 
abundante en las cercanías de la gran ciudad lacustre de Tenocht11lan, llamado 
tequezquite, con cal viva. obtenida mediante la calcinación de piedra caliza. El producto 
mezclado se envolvía en hojas de ma/orca de maíz a manera de hojas de tamal~ de donde 
deriva el nombre tamal de tequczqu1te. Esta especie de barrenos en frío o tan1alcs se 
colocaban en las grietas de la roca o en perforaciones hechas a mano y. una vez bien 
retacados, se humedecían. Jo que desencadenaba una reacción quimica que llevaba 
aparejada un notable aumento de volumen. que arrancaba la roca.213 

Sin embargo, la mayor eficacia de la pólvora se impuso con rapidez tras Ja conquista, 
aunque el procedimiento indígena se continuó empicando a Jo largo del virreinato, sobre 
todo en pequeñas explotaciones mincras, donde tcnia Ja ventaja, sobre Ja pólvora. de no 
dallar las rocas próximas, con el consecuente debilitamiento de la estabilidad de las 
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galerías cxcavac.Jas. Los n1olinos di.! pólvora que se instalaron en Nueva España seguían 
los mismos prototipos españoles renacentistas en los que una o varias ruedas hidráulicas 
verticales accionaban .. mediante un mecanismo de levas. los mazos de madcrJ,. que 
trituraban la mezcla de los ingredientes (azúcar. nitrato potúsico y carbón vegetal) hasta 
lograr una pasta homogénea y finamente molida. Durante gran parte del siglo XVI. esos 
mazos de madera eran todaviu movidos a mano. La primera titctoría de la que tenemos 
noticia en la Nueva España es así descrita por Sánchcz Flores: Lo cierto es que ya desde 
1555 en la Casa de la Munición se fabricaba buena pólvora. como lo demuestra el hecho 
de que Francisco Arbolancha. quien tenia capitulación para suministrar las materias 
prim¡1s para su elaboración. sólo cornpraha a los vendedores de las minas piedra azufre y 
salitre de la mayor fineza.214 

Esta factoría se situó en un punto adecuado. ya que el cerro de Chapultcpec quedaba 
interpuesto entre la foctoria de pólvora y la ciudad, sirviendo de parapeto en el caso de 
que sobreviniese algún accidente que provocase una explosión. limitando de este modo 
los daños a la población. Mucho tiempo después. en 1775. cuando José Antonio de 
Villascñor y Sñ.nchcz escribe sobre México. han ucurrido ya varias catástrofes: A la 
parte del poniente del cerro de Chapultcpcc cstú el rnollno de pólvora. sirviendo dicho 
cerro de parapeto a Ja ciudad para que en cualquiera accidente no ofenda Ja violencia del 
meteorisrno a sus edificios. con10 sucedió en los af\os de 1756. que habiéndose prendido 
los morteros del impulso de sus mazos. a más de haber muerto i1lgunos operarios. volaron 
las piedras del edificio por rnás de dos leguas. haciendo rnucho estrago en arrieros y 
pasajeros. y por eso está situado en tal parajc.215 En la fabricación de la pólvora. que 
se hncia sicrnpre hu1ncdeciCndola para c.:\'itar que saltnsc.:n chispas: el momento mfls 
peligroso del proceso era "el lina". cuando habia que espesar la pasta para poder realizar 
su granulado, haciéndola pasar por unos cedazos especiales o por chapas metálicas 
agujereadas. operación llamada "graneo de la pólvora". 

Para la elección del rnodelo de tltctoría t..JUC con\'enia seguir. se.: hicieron consultas con las 
establecidas en España; así. en 1764, el d1n:ctor de las más importantes fabricas de 
pólvora españolas. en Vlllafclichc (Zaragoza}. propone como modelo la construcción de 
molinos dispersos. En síntesis. se trata de utilizar pequeños molinos con ruedas de 
paletas planas muy sencillas y fáciles de desmontar. La verdadera clave del asunto cs. sin 
embargo. la dcscentralización. que pcnnitc. en caso de que un molino se incendie o 
explosiones. prcsl!rvar los restantes. Esta propuesta lh:gó a la Nueva Espaf\a. corno lo 
atestigua una copia dt.:1 plano español que se conserva en el Archivo General dc la Nación 
de México. Fue el artiticc de estos molinos de pólvora el ingeniero militar Miguel 
Antonio Gómez. que desarrolló gran parte de su actividad profesional en las Islas 
Filipinas y después de varios años en la Nueva España. 

La influencia de las factorías de Villafl:hchc en las fábricas de pólvora de la Nueva 
España no se limitó sólo a las reformas propuestas por José Campillo en 1764. sino que 
incluyó también otras innovaciones de primordial importanciu. como el envasado en 
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recipientes apropiados por conservar la pólvora seca. algo de vital importancia en 
aquellos climas húmedos. Mientras que en Europa era frecuente utili7..ar talegos o sacos 
de lienzo. en cuyo interior se colocaban los paqueles de pólvora envueltos en papel de 
estraza. en Nueva Espaíla. sin crnbargo. donde la escasez de papel fue crónica. la pólvora 
se envasaba en vasijas c.:rúmicas pum mantenerla seca y protegida de la humedad. y con 
esa finalidad pasaron a las tabricas de México dos canteros o alfareros, Manuel Campillo 
y Francisco Higu.:ras Juraba. qu.: trabajaban en Villalclichc en 1767. A pesar de todos 
los csfucr...:os reformistas. la factoría mexicana de Chapultcpcc se quedó anticuada y fue 
preciso proycc1ar una nueva. a finales de 1778. en el valle de Santa Fe. a tres leguas de 
distancia de la capital. Esta nueva factoría fue proyectada por el gran ingeniero militar 
Miguel Constanzó. artífice también de otras muchas obras de ingeniería y arquitectura en 
la Nueva España y colaborador con l lumboldt y Diego García Conde. en levantamientos 
cartográficos de gran 11nportancia. 

En 1781. cuando aún estaba en construcción la nueva fübrica de Santa Fe. se incendiaron 
-una vez más- los tres molinos altos de la factoría de Chapultepec. a pesar de que ya se 
tornaban importantes medidas de seguridad. como el empico de morteros de piedra 
blanda y mazos exclusivamente de madera. para evitar que al golpear saltasen chispas 
que pudieran dcscncad..:n::ir incendios o explosiones. o la suspensión de la molienda 
durante la noche. por sc-r cuando había un rncnor control del proceso. Cuando. anos más 
tarde. f lurnboldt vis1t~1 In factoria de Santa Fe qucda gratarncntt: impn:sionado. 
reprochando t.:1n sólo la ausencia de un pararrayos en un lugar tan pc.:ligroso: La tiibrica 
real de pólvoras. única que existe en Mt!xico. está cerca de Santa Fe. en el val le de 
México. a tres leguas de la capital. rodeada de cerros; los edificios son muy bellos; 
fueron construidos en 1 780 según los planos de Constanzó. jefe del Cuerpo de 
Jngcnicr-os. en un valle estrecho que sun11n1stra -.1hundantcmcntc el agua nc:ccsaria para el 
movirnicnto de las ruedas hidrllulrcas y a travCs del cual pasa el acueducto de Santa Fe. 
-rodas las partes de la rná.quina. principalmcntt.: las ruedas. cuyos ejcs descansan en 
polcas de roce. lo mismo que las de bronce que sirven para el juego de la batería de 
pilón. están dispuestas con mucha inteligencia. Seria de desear que los cedazos 
destinados a hacer el grano fuesen igualmente movidos por el agua o caballos: Los 
edificios de la antigua IÜbrica de pólvora. establecida cerca del ucrtc dc Chapultcpcc. hoy 
día sólo sirven para refinar el nitrato de potasa.216 

Viajeros y comerciantes que desembarcaban en Vcracruz con destino a las islas Filipinas 
recorrían. antes de embarcarse en el galeón de Acapulco que los conduciria a Manila. un 
largo camino terrestre siguiendo el viaje hasta México. para después. alcanzar Ja ciudad 
de Acapulco en la costa del l'acilico. En el camino de Vcracruz a JV!éxíco. el paso más 
conflictivo durantc la mayor parte del virreinato fuc el cruce del río de La Antigua. 
Veracruz. El río era respetable y los españoles sólo abordarían la construcción de un 
puente de cantería en los últimos años de la colonia. El fraile capuchino Francisco de 
Ajofrín lo pasó en el siglo XVIII en canoa. Todavía se haría esperar un puente estable. 
que era pedido por todos los viajeros que se veían obligados a cruzarlo. entre ellos 
Humboldt. que recomienda su construcción. "Seria útil construir un puente en el río de 
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La Antigua. cerca de la Vcntilla. en donde el albeo sólo tiene 107 metros de ancho; 
entonces el camino de Jalapa sería más de seis leguas más corto ... ". La idea se venía 
madurando desde hacía décadas. como ponían de manifiesto los múltiples proyectos que 
no llegaron a plasmarse en una renlidad. El proyecto definitivo ti.Je renlizndo poco 
después por Manuel Tolsá y fue construido por el ingeniero militar español Diego García 
Conde. quien dirigió también fas obras para convertir para carretas el camino de 
Vcracruz a México. El "Puente del Rey" -hoy Nacional- fue una de las más 
extraordinarias obras realizadas bajo la administración española. y sus siete imponentes 
bóvedas de canterín. con un tablero de diez metros de nm:hura. le han permitido 
acomodarse a las nuevas necesidades del tráfico sin tener que sufrir alteraciones. Su 
longitud de ::? 18 metros lo convierte en uno de los mayores construidos en la Nueva 
España en la época colonial. El Puente del Rey fue el más notnble de los levantados en 
el e.amino de México a Vcracru;,.., pero no el único; el .. Puente Grandeº sobre el río "Plan 
del Río'". de un sólo vano. dibujado por José Miguel de Santa María constituye también 
un hito significativo. Gon7.álcz de C.. .. osío rccogl.! así una panorámica de estos caminos en 
las últimas décadas del virreinato. "El año de 1796. en el camino de Veracruz-Córdoba
Orizaba. se habian construido los puentes de Nogales. el de La Angostura. el de Borda. el 
Gallardo y el Santa <Jcrtrudis en Ja propia Orizaba. el Escalmela. dos en la barranca de 
Villcg:is y los dos f..h.: los ríos Mella'-"' y Surnrdcrn.217 En este r111~1110 ..:;11n1no. el pnrajc 
llamado Puso del Licenciado, proyecta sobre el río Jamapa el artillero Diego Garcia de 
Panes en 1783 un puente de canteria -no construido- que propone como modelo para 
llevar a cabo otros semejantes. 

En el camino de Asia 11 que comunicaba México con Ja ciudad ponuarin de Acapulco. el 
mayor desafío fue la construcción en el siglo XVIII de un puente sobre el rio Papagayo, 
de once bóvedas, con una longitud total de 230 varas ( 193 metros), que fue destruido por 
las aguas cuando aún no habia entrado en servicio. Se conserva sin embargo un plano de 
proyecto del puente del año 1 785. A principios del siglo XI X 1 f umboldt pudo ver aún las 
ruinas del pucnlc.: de cuntcria: "En In Cpoca de las grandes n"cnidas. muchas veces csltln 
las cargas paradas durante s1ctc u ocho días en las orillas del Papaga~ o. sin que los 
arrieros se atrevan a vadear el vado. Yo he visto todavía muchos trozos de pilares 
construidos con enormes piedras de sillerin que la corriente se habia llevado antes que los 
arcos estuviesen concluidos.218 

Otro puente intcrcsantc de tres vanos se levantó en la villa de Guadalupe Más al oeste. 
en Nueva Galicia. se construyó un puente muy notable sobre el cnuce alto del "Rio 
Grande de Santiago". en la población de Zapotlanejo. próxima a la ciudad de 
Guadalajara. El "Puente Grande" fue construido a principios dcl siglo XVIII. promovido 
por Juan Viruete. cura de la población. Tras infructuosas peticiones de dinero a la 
Corona. el puente se financio con donativos de particulares construyéndose entre 1776 y 
1778. El puente. de unos 170 metros de longitud. y 9 varas de ancho estaba constituido 
por 26 bóvedas: 4 varas de luz libre que apoyan en gruesas pilastras de 4 varas de 
anchura. sin contar los salientes de las pilas. de planta triangular. En el camino que 
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comunicaba Guadalajara con San Luis de Potosi. se proyectaron también algunos puentes 
hacia 1775; precisó en su expansión urbana la construcción de varios puentes de una o 
dos bóvedas para coser nsi su trama urbnna cortada por el río que atravesaba la 
poblaciún. cnlrc 1775 y 1 S08. En la ciudad de México inicialmente se construyeron 
toscos puentes de madcrn -"puentes de palo" cn voz popular-. el siglo XVIII se 
comicn7.an a construir bóvcdas de piedra de luces modestas -ocho o nueve metros a lo 
más- de manera que en el año de 1788 la ciudad de México contaba ya con once puentes 
de mampostería. De algunos de estos puentes se conservan los planos dc construcción. 
siendo muy interesante el rcali7ado por el ingeniero militar José Guadalupe Rivera en 
1785. y en el que se aprecia el dibujo de la cimbra en una de las dos bóvedas de que 
consta. Otro puente se construyó sobre el cauce el rio de La Laja, cerca de la población 
de Cclaya. Guanajuato. Esta poblaciún. situada en una llanura que riega el rio se 
construyó un puente de cinco bóvedas que en el año 1805 precisaba rcparaeioncs. y estos 
fueron encomendados al constructor mas prestigiado del bajio. f'rancisco Eduardo 
'"J"rcsgucrras y todnvía da uso. ;\finales del siglo XVIII. se construyeron algunos puentes 
importantes. como el erigido cerca de la población de Zimapan. unos 130 km al Noroeste 
de la ciudad de Pachuca. El puente. h:vantaJo sobre el arroyo de Santiago. se tcnninó en 
el año 1794. y fue fín~1nciado pc.1r algunos vecinos. (.""onsta de dos bóvedas rebajadas de 
poca luz. destacando por su cnvergadura los grandes 1nuros que acompañan a los 
estribos. El ernpleo de dos bóvedas en lugar de arcos impares fue bastante frecuente en 
Nueva España. a pesar de que esta solución tiene el inconveniente de obligar a cimentar 
la pila central en el lecho del río.219 ·rr.:uJ1cion.:ilmcntc Jos canlinos carreteros sólo se 
arreglaban cuando tenia qut.: rccorrcrlos .:1lgún v1rn.:y recién llegado. util1/ando rnano de 
obra indígc.:nn a Ja que -scgU.n nos cuenta Diego García de Panes- gcneralmC"nte no se le.! 
pagaba. Pero al m¡ugcn de estas reparaciones ocasionales se abordaron también algunas 
mejoras importantes en los últimos años del virreinato. En primer lugar. se hizo 
imperiosa la necesidad de construir un puente sobre el río La Antigua. ya que hasta 
entonces se precisaba cruY.arlo en barco~ procedimiento peligroso en época de avenidas. 
En segundo Jugar. era ya ncccs;.1no convertir en carretero todo cl camino de Vcracruz a 
México. lo que requería la realización de obras de gran envergadura~ sobre todo en el 
tramo entre La Antigua y Las Vigas. 

Cuando Humboldt visita la Nueva España entra por el Camino de Asia. pero recorre el 
Camino de los Virreyes en sentido contrario del hasta ahora descrito. desd<! l'v1éxico hasta 
Vcracruz. donde se cn1barca rumbo a la l·lnbana Rcalil'ó este viaje en los últimos días de 
enero y durante el mes de fi:brcro de 1804: y asi nos informa de la situación del camino. 
que se estaba ya transformando en carretero. "El soberbio camino que hace construir c:I 
Real Tribunal del Consulado de Veracruz. desde esta ciudad hasta Perotc. podrá competir 
con los del Simplón y del Monte Cenis o.:n Sui;,"; es ancho. súlido y de un declive muy 
suave. No se ha seguido la delineación del antiguo camino que era muy angosto. 
empedrado con pórfido de basalto y que, según parece. fue construido hacia la mitad del 
siglo XVII; se han evitado cuidadosamente las subidas rápidas; y. luego que los carros 
substituyan para el transporte de los géneros a las recuas de caballerías. cesarán las 
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quejas contra el ingeniero por h~tber alargado demasiado el camino.220 Proyectó y llevó 
a cabo esta extraordinaria obra Llicgo García Conde. ingeniero militar catalán. a quien 
Humboldt llama activo e instruido ingeniero. 
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3-S. PRO'\'ECTOS lJIUIA'.'IOS PAl(A LA CIUDAD DE -"1EXICO 
ENTRE 1788 \' 1866. 

A partir d<: la <:ntroni:r_ación d<: Carlos 111, <:n 1759, se inicia una s<:rie de disposiciones 
destinadas a can1biar los sistc111as y las relaciones sociales que regían n la producción. así 
como el sistema administrativo .. haccndnrio y fiscal .. sustentadas en la creación de 
organismos rcciarncntc constituidos y de apartndos ideológicos del Estndo .. los cuales con 
rapidez fueron IOrrnanc.Jo Ja conciencia colectiva hacia un nuevo orden de cosas. La 
ideología del siglo d..: la ilustración impregnó el pensamiento de los intelectuales de 
vanguardia .. quienes exteriorizaron sus criticas sobre el c.:stado en que se encontraba la 
ciudad y es.pusieron sus conccpcionc:s respecto a cómo debía modlficarsc Csta para 
equiparla de acuerdo con los ideales mndcmos_22 I Prucba de ello. el documento 
an(."lnimo. nparccido en 1788 que se conserva en el archivo del Antiguo Ayuntamiento._ 
llamado Discurso sobre la policía de Mcxico. 

Dicho docum<.:nto, viene a relor.1.ar las ideas críticas ya comentadas de Al:r_atc y recogc 
muchas de sus sugcr&.:ncias. así como el proyecto de regulación urbana diseñado por el 
arquitecto Ignacio Castcra en 1 793 que. en suma. cxpn:san plenamente las tendencias 
reformadoras. Los ..:scri1os de Tad<:o Ort1.1. en 1832 y los proyectos del arquitecto 
Lorenzo d<: la Hidalga r<:alizados a m<:diados de siglo, y el plano regulador preparado por 
el lng. Guillermo Llovido <:n 1 866, durant<: el gobi<:mo del llamado segundo imperio, -
referido en esta obra püginas müs adelante- vienen a ser los únicos documentos 
conocidos hasta hoy refi.:rcntes al urhan1srno. Pero no fue sino hasta la Cpoca del 
presidente Porfirio IJiaz. un siglo después. cuando se vcrñ realizado en muchos aspectos. 
el patrón urbanístico concebido durante los reinados de los Borhones [)l.!I documento 
mencionado, podemos imaginamos la suma de carencias que sufria la ciudad. antes de 
las eficientes administraciones de Croix y Rcvillagig<:do. "El uso que s<: daba a las call<!s 
no era primordialment<.: .:1 de la circulación: estas se habían conv<:rtido en receptaculo d<: 
basura de todas clases: vendedores arnbulantcs las infestaban y se improvisaban 
dcsordcnadarncnte puestos y fl>gon~s para la venta de alin1cntos. junto con todo tipo de 
mercancías. Por no tener educación. el populacho no acos.tun1hraha comer a ciertas 
horas. sino cuando le apctccia. tirando desperdicios en todo rnoml.!nlo y utilizando como 
letrina cualquier rincón escondido. La calle se usaba como lugar de trabajo, como 
comedor, como dormitorio y como sitio d<: recreación. En ella se efectuaban funciones 
litúrgicas como proc.:siones y representaciones teatrales y actividades civil<!s".222 

Su autor propon<: enseguida que las habitaciones se separen d<: los corrales y que se 
destin<:n lugares <:spccificos en las afu<:ras de la ciudad para los mataderos de las distintas 
clases de ganado; considera importan!<: que no se pierda Ja relación entre campo y 
ciudad, lamentándose que esta última haya perdido num<:rosas arcas d<: cultivo durante 
épocas cconón1icarnente diticiles en las que hubo necesidad de enajenar ejidos cercanos. 
Insiste en que las calles y plazas se limpien y se conserven con buen empedrado, 
organi7..ando el municipio a los vendt:dorcs. para que éstos coloquen los puestos alineados 
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y no estorben el paso; qu.: las zahurdas. las curtidurías las fübricas de jabón, o de velas de 
cebo, se .:oloqu.:n <1lred.:dor de 1<1 pobl<1ción, p<1rn desembaraz<1r d tránsito y no 
contaminar la vida ciudad<1na. Recomienda con ruer.l".n se conserv.:n los paseos y la 
Alameda bien cuidados como áreas recreativas y que las funciones religiosas se 
concentren en las iglesias que son los recintos adccuados. considera urgente el 
proporcionar servicios tan necesarios a una urbe como alumbrado. empedrado. drenaje. 
agu<1 potable y limpiez<1 d.: la ciud<1d, manteniéndolos .:n perfecto estado, dado que gran 
número de barrios aün no contaban con estos scrvicios.223 

Oigamos al autor: "Es un derecho dc sus habitantes el que la ciudad sea s<1lubre, bella y 
cómoda. para lo cual debe contar con servicios eficientes sin dispendios o gastos 
innecesarios~ la administración está obligada a procurar todo lo anterior y a proteger lo 
más posible a la gente pobn.:. que forn1a la rnnyuria .. pues constituyt.: las cuatro quintas 
partes de sus habitantes". Mas adelante reprueba las costumbres de cocinar en las calles, 
de qucrnar petates o de encender otro tipo de hogueras .. <le dejar cnchnrcar el agua en los 
terrenos o pcnnitir que las acequias se azolven. con10 medidas higiénicas y dt.! sl!guridad. 
recomienda conservar las co.1lles rectas. lihrcs de rincont.!S y callejones torcidos. st.:mbrar 
las cnllcs y p.:trl{UCS con .:írholcs. d;::u.lo que ya ésta llega a toe.Jos los harnos. cnsi.:ñando a 
las gentes a procurar su conservación. 

El concepto de bcllc7~1 de la ciudad que s..: despr..:nde del documento, s.: n:lacion:1 con l!I 
ideal del ncoclasico, obsesionado por lo ordenado, lo recto, lo simétrico, lo necesario, lo 
uniforme. lo limpio, lo bien h<.:cho y sobre todo lo que origina eficiencia. Segun el autor, 
la trru-.a de la capital ruc cuidada hasta la epoca de Felipe 11. construyéndose calles anchas 
y rectas. pero al aumt.:ntar la población se pcnnitit.:ron callejones y las calles cerradas 
fUcron permitidas al umpltarsc los conventos. cuyos exteriores no se cuidaban. 

Con absoluto abandono y torpeza. no labrandose con la dirección o sim.:tria que las 
primeras obras, sin torciendo y angostando las call<.:s, de un modo que han privado al 
casco de la ciudad y sus habitantes de la hermosura mat.:rial y de la s<1lubridad con que 
circularía el aire .. dcJan<...lo s1 huhicse unos dilat.:uios puntos de vista. un horizonte 
agrndablc" (sigue) ... " Su autor p<.:r,.igue un ideal de belle7.a, ya buscado desde el 
urbanismo barroco. rcfi.:rido a las prolongaciones visuales a base de amplias perspectivas 
que tcnninarán integrándose al paisajc agrícola circundante- .. "porc.1ue los horizontes a 
que se extiende la vista. producen notable agrado y distracción con los cerros de nieve, y 
otros 111ús o menos :1ltos o bajos. vestidos de yerba o con diversidad de objetos y de 
colores en el verde distinto de: c-llas. y de las quichras o cañadas. cuyo conjunto presenta 
un espectáculo vistosisimo y pudiera hennosctusc inlinitamC"ntc nlás por la nbundantc 
humedad, y no mala ti.:rra, siempre cubi<.:rta de plantas.224 

Su ideal respecto a las construcciones, se basa en la uniformidad con cornisas iguales. 
ventanas y balcones semejantes, ya que una construcción preponderante oscurece a las de 
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enfrente. obstruye la circulación del aire y pcnnite la vista sobre las casas vecinas. 
pcnurbando la intimidad de las moradas. Para el autor. al igual que para 1\1,.A'lte. el 
sistema constructivo de los edilicios resultaba ya anticuado y dispendioso. por el uso de 
terrado en los entrepisos que elevaba innecesariamente su altura. su peso. su estabilidad ... 
y su costo. Recomienda se establezcan paseos bordeados con árboles colocados en línea 
recta. plantas aromáticas cerca de los canales de agua. plantas rastrerns bajo los árboles. 
o céspcdcs que formc.:n superficies diversas en varios tonos de verde .. y que den la 
impresión de suavidad al paisaje. Insiste nucva1ncntc en que las acequias deben 
conservarse en fonna pcnnanente despojadas de azolves. para permitir la navegación 
fluvial que es muy recomendable por su bajo costo. 

Establece así mismo curiosas comparaciones en la tipología de los edificios: los sistemas 
constructivos de las cd1ticacioncs (.1uc ch.:varon los conquistadon.:s. provenían de Sevilla y 
siendo de tradición monsca. fueron implantados en la NuL!va Españ~t sin 1ncditar si eran 
convenientes en este medio._ sin tomar en cuanta los materiales locales que eran 
muchísimos y muy variados~ ademas mientras allá 1as tCcnicas constructivas 
evolucionaron. a4ui. por el contrarío permanecieron tales y se fueron degradando". 
Considera conveniente que en f\.1éxico se construyan los elhti<.;ios como en Madrid. a 
base de yeso y madera. pu'--·s c~tos rnatcriah:s eran abundantes y las casas serian así tnás 
ligeras. resistentes a los tctnblorcs. 1nús cconón11cas y n1ús rúpidas en su elaboración. 
Sugiere que .. para controlar la construcción reglamentada. se nu1ncren las tnanzanas y las 
casas y se proceda a fabricar un plano exacto y preciso que mostrara todos los detalles de 
los rincones existentes y otro más que indicase cómo debía ser la ciudad en el futuro.22!' 
La población de México acataba en ocasiont.:s las ordcnan:tas. cs verdad. pero no tenia 
panicipación activa en las tncjnras proyectadas~ el dcs1ntcrCs aun1l!ntaba por la IOrma 
anquilosada del /\yuntamrcnto. dentro del cual los puestos de n:grdorcs habían llegado a 
ser hereditarios entre los miembros de las famrlras peninsulares pudientes. Recomienda 
en este punto "se autorice la panicipación dt.: vecinos notables para ocupar los put:stos de 
comisarios de barrio. y la de los gremios y cofradías o dl.! los tnismos hab1tanh.:s. como lo 
había hecho la iglesia recicntcmentc en la constn1cción del h..:mplo y convento de! 
Capuchinas de Guadalupe así como en la construcción dc la cal?ada. parn la cual 
cooperaron con: dinero L!fcctivo y crecidas porciones de matcriah:s. contribuidos 
espontánea y graciosamente. cuadrillas numerosas de operanos que por dirección de sus 
respectivos párrocos. concurrían dc los inmediatos pueblos a trabajar sin jornal: otras 
que también iban por tumo y con igual desinterés. tñcilitadas por todos los maestros de 
arquitectura de México a quienes encomendó la diligencia el prelado". Podemos deducir 
del documento co111cntadn .. <.JUC el interés por proponl.!r ideas acerca de los procesos 
constructivos. así corno en lo tocante al urbanismo. tuvo representantes bastante IUcidos. 

Los proyectos de planilicación de ciudades pcncnecen a la esfera de las ideas que 
desembocan en aplicaciones prácticas qui! dominan el t:spíritu de la ilustración. la 
historia ha dcmostrndo que las épocas en las que se realizaron ciudades planificadas. 
fueron épocas en las que el poder se encontraba altamente centralizado. pues la 
materialización de la imposición ideológica de la clase dominante sólo puede llevarse a 
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cabo cuando ésta es realmente poderosa. En la Nueva España. esto se puso en práctica 
cuando administró el Virreinato el Segundo Conde de Revillagigedo. después de que se 
habia impuesto el sistema administrativo a base de Intendencias y se habia establecido el 
Real Ejército de la Nueva España.22<• El gobierno del virrey Rcvillagigedo ( 1791-1794). 
aunque breve. dejó una huella imborrable por su actuación en la organización. 
mejoramiento y saneamiento de Ja ciudad; fue él quien efectúo hasta sus últimas 
consecuencias 1natcrialn1cntc la rcf<.lrnu1 urhana que se había planteado desde el reinado 
de Carlos 111: Se inició por la li1npic;;"..U de las cullcs y plazas~ se construyeron 
empedrados, se dcsazolvaron las acequias. sc introdujo el alumbrado público. se instauró 
la policía y los cucrpus <le vigilunciu .se abrieron y ensancharon nuevas calles. al tiempo 
que se restauraron Jos paseos y jardines. se introdujo la nomenclatura de las calles y Ja 
numeración de los predios. cte. cte. 

El arquitecto Ignacio Casteru. fue el realizador de la mayor parte de esas obras y fue 
también quien trazó un plano en 1794 en el cual está plasmada la imagen clara del ideal 
urbano reformista al que pretendió alcanzar su Cr>0ca. En sun1a. rcprc:scnta la rcali7..ación 
del plano propucsto desde 1788 para controlar cl crccimiento dc Ja ciudad y modificar el 
diseño seguido hasta entonces. l.as acciones fundamentales que propone. llarnado por 
Francisco dc la Maza. cl Primer plano n:gulador, son: la hcrmosura de la ciudad. al 
prolongar la rcctilud de sus cal les a travc.!s de los barrios que habian crecido 
dcsordcnadan1cntc. dándole un nuevo aspecto de limpieza y seguridad~ el obligar a que la 
construcción sea ordenada para alcanzar una cicrta annonía~ incorporar fincas de campo. 
para que los habitantes no tuvieran ncccsiúad de.: salir .:1 descansar a otros lugares. Se 
concibe en sun1a a la ciudad corno una superficie regular y lin1itada .. en forma de 
cuadrilatcro. rodeada por una amplia acequia maestra, diseñada para recibir y controlar 
las aguas de lluvia conducidas por atarjeas. reguladas por mt.:dio de compul!'rtas para 
controlar el agua cxccLh:nlc proccJcntc Lh: Chapultcpcc y r'\.1cxicah.:1ngo y así evitar las 
inundaciones. 

Los nuevos espacios urbanizados cxh.:rnos de la Acequia rv1acstra. serían usignados a 
artesanos. como los curtidores o los tintorcros y a los cstablecimicntos quc producian 
molestias a los habitantes. como :.-rahurdas. rastros y rnolinos~ prevé la construcción de 
atarjeas. puentes y co1npucnas para el Llc!"agüc. El diseño dc.:I nuevo plano n.:cogc la 
itnagcn tic..: la ciudad que se habia venido desarrollando c.h:~Jc.: sus origencs y expresa el 
ideal estético propuesto por los maestros de la Acadcmia. La composicion centralista dcl 
plano. que significaba la subordinación de todos los clemcntos discñados en torno a un 
foco central, viene a ser la cxpresion gráfica de la obscsión por conccntrar cl poder. En 
este sentido rcsulta más clara una variante del mismo plano trazada por el mismo 
arquitecto .. en 1794~ c.:n ella diferenció Ca~tcra. en la rnisma fonna concCntrica. a base de 
colores (que van de tonos oscuros a claros). los distintos valores de Jos tern:nos para su 
clasificación en vías a detcnninar su vnlor fiscal. Los rnús próxin1os a Ja Plaza Mavor se 
asignan como de pri1ncra clase. disminuyendo su valor contOnnc se alejan de ella~ ~uatro 
pl:u.as cuadrangulares emplazadas en las ángulos extremos en ambos planos. están 
destinadas para rcali7-ar ejercicios rnilitares. Por desgracia el proyecto de Castera no se 

226 (:Jum1nt!nCM1rC'Í•• ft.11110 ... tla .. lutl•• .11•1 L:rl'lt1n1 .. n10, U:".11\~1-F.A .• 1990. 
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llevó a cabo: sólo se llegaron a abrir calles en el área suroeste de la ciudad. como la 
llamada "Calle Ancha" que corría de norte a sur. entre la Alameda y el barrio de San Juan 
(hoy calle de Revillagigedo) y la llamada avenida de In Victoria (hoy calle de Victoria). 
La imagen que rige el discilo urbano de Costera. corresponde plenamente al ideal 
esgrimido desde la Academia por los arquitectos que luchaban por imponer el neoclásico. 
La arquitectura de lineas sobrias. con volúmenes recortados. de concepción simétrica. 
ritmo claro. una jcrarquización clara de sus elementos. csprcsan la i1nagcn racionalista 
que trató de imponer la Ilustración. 

La fuga de capitales derivada de la expatriación de los peninsulares. dcspucs de la 
independencia de Espaila, deja al Ayuntamiento sin posibilidades económicas, por lo que 
sólo se extienden las obras rigurosami..:ntc inUispcnsablcs. tales como la reparación de.: 
acueductos. atarjeas. puentes. etc.~ In importancia de los cl<!ctos del cambio político se 
refleja con claridad en la distribución de la población. la ddinición de la naturaleza 
temporal de la propiedad. la regulación del valor y los nuevos impuestos con los que se 
gravaron los bienes urbanos. la tnodificación de los sistemas colonialt.:s dt: servidumbre 
urbana y la limitación de la libertad de acceso a todas las zonas urbana!.. 

EL Pl.A1""0 REGlll.ADOR DEI. ll'"GE1""1ERO LLOVIDO E'."il 1866. 

Guillermo Llovido. ingeniero fcrrocarri tero interesado en la construcción del Ferrocarril 
de México a Veracruz, presentó lo que podíamos llamar un plano regulador consistente 
en 1 8 puntos en 1 866. 

Los 22 lugares enlistados en el referido documento son los siguientes: 

1. Plaza de /\nnas. Se dcbia uishir la Cah:dral y en consecuencia dc.:molcr el Sagrario. el 
Seminario y la biblioteca. Alrededor di.! la Catedral iría una plaza rectangular que 
concluyera en el alineamiento de las calles de Plateros para dejar el paso libre a los 
coches que salieran de <!Sa calle. En las esquinas de la plaza. delante de la fachada 
de la Catedral. irían dos grandes fuentes tomando como modelo las de la plaz.a de 
San Pedro en Roma. Al esto.! de la plaza se d<>rrumbarian las casas del Arzobispado 
formando otra plaza qui.! le c<!deria jardín a dicho edilicio. El plano muestra todos 
estos arreglos propuestos con sumo detalle. En el dibujo se abren calles. se armaban 
plazas. se derrumbaban monumentos coloniales. todo ello con el fin de que la ciudad 
adquiriera un rostro moderno. Estas obras no fueron ni siquiera comenz.adas~ 

quedando en la base de proyecto. para fortuna de la ciudad. 

2. Plaza de la Merced. El proyecto proponía devolver el mercado de la Merced y formar 
una plaza de recreo para niños. con una gran fuente en d centro. abundante en 
bancos y árboles. "Arreglar de una manera sencilla pero decente" la fachada del 
Ministerio de Fomento. En planos de la ciudad guardados en la Mapoteca Orozco y 
Berra y elaborados en 1867 por Manuel Álvarcz. entre otros. Para la exposición de la 
Academia Imperial di.! 1865 el pensionado Ricardo Orozco presentó planta y fachada 
para construir una estructura para mercado en el antiguo convento de la Merced. 
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También se pensaba arreglar el Ministerio de Fomento, tanto de Jos interiores que 
daban a uno de Jos patios como de Ja fachada que daba a la calle de Meleros. Los 
planos están suscritos por Manuel Álvarez en agosto de 1866. La fachada que da a 
Meleros sigue Ja arquitectura eoloniul de todo el Palacio, a Ja manera desarrollada 
por De la Hidalga, y nada tiene que ver con Jos planos de Káiser para cambiur las 
fachadas. 

3. Pl<u.a del Correo Mayor. Se pensaba establecerla detrás del Palacio con las mismas 
dimensiones que Ja parte posterior de este edificio a fin de dar entrada a Ja biblioteca, 
muscos y teatro nacional. Los planos fueron encargados al Arq. Rodríguez 
Arangoity. El levantamiento nos tnucstra la afectación que sufrirían los edificios de 
la cal le de Correo Mayor. 

4. 13oulevard principal. Bulevar. En linea recia del monumento y de Ja entrada principal 
de Ja Catedral se abriria un bulevar, el cual seria prolongado hasta el bulevar exterior 
de Ja ciudad. al fin del cual se erigiría el Colegio Militar. 

S. Calle de Plateros. -Hoy Madero- Se demolerían las casas al norte de las calles 1 y 2 
de Plateros ( 1 y 2 de San Francisco y Puente de San Francisco) hasta el callejón de Ja 
Olla conforme al plano y Jos dibujos que presentará el arquitecto Rodrigucz 
Arangoity. La estatua de Guerrero se colocaria frente a Ja parte media de la Alameda 
(en la que se elevó a la postre el hemiciclo a Juárcz) y la de llurnboldt enfrente del 
Hospicio de Pobres. El plano muestra claramente la superficie que debia cubrir 
quitando a la Alameda una porción considerable de sus jardines. 

6. Alameda. La Alameda se arreglará según los dibujos de Káiser poniendo las fuentes 
en comunicación con la gran rnúquina hidráulica. En la Alamcda se pondran las 
mejores estatuas de cinc de las fi.íbricas de Berlín. copias de las antiguas. Para ~llo 
rccihian los catUlogos di.: IJcrlín de la cn1prcsa Vascn que anunciaba tanto estatuas 
individuales corno en grupo. L>c la n1ano de Maximiliano están subrayadas con rojo 
las de Juno, Cen:s. Venus Médicis, Gennanicus y Hércules. 

7. Plaza del Caballo de Bronce. Dicha estatua se trasladará adonde se cru:r.an las lineas 
de Ja nueva Plateros y Ja CaJ;t.ada del Emperador (hoy Paseo de Ja Reforma). 
fOnnando una pla..,a regular. /\lrcdcc.Jor se construirían cuatro edificios. de los cuales 
dos serían el circo y la plaza de toros. El conjunto dcbc.:ría fOrmar una glorieta con 
sus calles regulares y sus tUchndas. armonij'..ando en estilo. llabria bancos .. 
plantaciones y árboles, según los dibujos de Grube. El Caballito estaba colocado abi 
desde 1852, cuando lo colocó el general Mariano Arista, sin embargo, para quedar en 
el cruce exacto debía ser 1novido unos 1 5 ml.!tros hacia el norte para quedar en el 
centro. tomando en cuenta el nuevo ancho de las calles. 

8. Calzada de Chapultepec. Se pretendía urbanizar Jos terrenos a 200 metros de cada 
lado desde la estatua de Carlos IV hasta Chapultcpcc. plantar arboles y de manera 
que se pueda poner a Ja derecha y a la izquierda de la calzada 20 edilicios de utilidad 
pública. contando cada uno con un jardín y una plaza. Toda la calzada debe tener 
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cuatro hileras de árboles con sus respectivas bancas de hierro y fuentes con sus 
irrigadores par..i dar servicio a toda la calzada con la presión de la máquina hidráulica 
general. Bn c1 centro di.: la calzada habrñ una glorieta con la fuente monumental de 
Cristóbal Colón. La calzada de Bclcn (entonc<.:s la penitenciaría) se prolongará de la 
eal?.ada de Chapultepce hasta la plazuela de 13uenavista. formando en sus dos 
términos pequeñas glorietas; de la glorietn de la calzada d<.: Chapultepee saldrá -al 
lado del ferrocarril a Chuico- una cal7_ada hasta la calle de la estación de Buenavista. 

"La calzada dc Chapultcpec se llcgó a conocer como la del Empcrador o lmpcrial y 
íuc comcn:l'.ada por el rninistru Robles. quien se ocupó del trazo .. encargando al 
inspector lh.: c¡11nlnos Miguel Iglesias y al director de calzadas Benito León A.costa 
llevarlo a cabo. Max11111l10.1110 les explicó que la línea debía partir del cc.:ntro di.: la 
estatua y 4ue se dehia unir al centro de la fachada con una am:hura de 18 metros y 
nueve en cada una de las hanquctas /\) tra7o lo inh..:rrumpían los 18 arcos del 
acueducto de la calzada de la Verónica, <¡U<: dcbi:in derrumbarse para que la cal>'.ada 
fuera una línca recta. Concluido d trazo de 3.435 metros de longitud fueron 
contratados los herrn:inos /\gen por la cantidad de 90,000 pesos. para la 
pavimentación .. la cual dcbia ser de mac¡1dam con cascajo de río. La construcción 
estaba muy avanzada cuando se restauró la Republica. Maximiliano habia visto 
cómo una ciudad medieval como Viena había visto demoler su muralla del siglo 
XVIII y se le habia construido un bulevar extcmo, alrededor del cual se edifícaron 
los muscos. teatros y oficinas püblicas durante el reinado de Francisco JosC. Un plan 
similar fue i1naginado para la calzada de C..."hapultcpcc. qut.: se ahria sobre vastas 
extensiones~ ~in embargo~ las obras no fuc.:ron cdilicadas pur el gobicmo para 
edifícios publicos". 

9. "Mercados. La lonja central seria ubicada en el antiguo convento de la Merced. los 
demás mercados estaban diseñados en las plazas siguientes: San Juan. Santa 
Catarina y San Fernando~ solarncnte en la de Sun Fcrnundo sc construiría un mercado 
nuevo·•. 

10. "Sistema hidráulico. Máquina a vapor doble. proveerá de agua al monumento de la 
Independencia. a las fuentes de la plaza. a las fuentes de la Alameda. al monumento 
de Colón. a los irrigadores de las calzadas. a los mercados, a todas las fuentes 
públicas y a todas las casas privadas hasta los pisos más elevados". 

11. "Empedrado de la ciudad. El empedrado dc la ciudad se pretendía hacer por el 
sistema de Viena o Milán. o sea con losas de piedra. (Existen documentos que dan 
cuenta semestralmente de las calles que han sido reparadas)". 

12. "/\lumbrndo de la ciudad con gas /\lumbrndo general de gas poniendo un sistema 
homogéneo en toda la ciud4td~ con f"arolcs de ornato en las plazas tnonumcntalcs y en 
los bulevares". 

13. "Relojes eléctricos. Sistema de rclojes eléctricos corno en Bruselas, poniendo el reloj 
ccntral en la Catedral con discos en las esquinas más transitadas. R<.:lojcs principales 
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en las iglesias y edificios públicos los cuales serán transparentes y ulumbrudos con 
gas". 

14. "Rustros. Se erigirán cuatro en los puntos cardinales según los sistemas y dibujos que 
debiera de presentar el arquitecto Rodríguez Arangoity. A los lados del plano 
presentado por dicho arquitecto. se dibujuron también dos construcciones del mismo 
tipo de f>uris y de Nanterre; los edificios son de dos pisos". 

15. "Cañerias. Todas las cañerius de las cusas y las aguas pluviales deben reunirse en el 
mismo colector general. que contendrá también los tubos. del gas. hilos eléctricos. 
tubos de agua. etc. Serán de dimensiones tales qu.: se pueda ejecutar la limpieza al 
menos dos veces al año". 

16. "Bulevares externos. De Ja primera glorieta del paseo de la Vigu saldni. un bulevar 
que conectara hasta Ja glorieta del Niño Perdido y Garita de Belén. hasta Ja J'Uente de 
Colón. El trazo corta diagom1lmente la reticula rectangular de lo que fue el trazo de 
la ciudad colonial".227 

LAS IDEAS t:RUAl".AS SOBl{E LA cn;oAD DE l\IEXICO DE 
TADEO ORTIZ El". 1832. 

Aunque entre 1824 y 1840 prácticamente no se construye. y se modifica apenas la 
ciudad. existe un testimonio escrito acerca de las demandas que la población esperaba 
sobre el tipo de urbanismo y de arquncctura que debcria de adoptarse. Tadeo Ortiz. en 
1832. en su obra "MCxico consid(.!'rado corno Nación Jnd1.!pcnd1cntc y Libre". en la 
descripción que hace < .. h.!' Ja ciudad. se rcticn.!' a la Plaza 1'.-1ayor du;1cndo que es una 
aberración por la 1nala colocación dt:I rnonstruoso cdificio del Parían y del Seminario: su 
ideal de belle:r.a. deriva aún de lo propuesto durante Ja época de Jos Borboncs.228 

Se percibe en la descripción dt.! su plano crítica a la mala urbani7..ación: en cuanto al 
trazado urbano general. Ortiz censura las calles medievales europeas y por el contrario 
alaba las anchas y rectas calles del casco de México. Los ideales liberales de los 
independientes les hicieron también repudiar el aspecto religioso manifiesto en toda la 
ciudad. por lo que Ortiz aplaude a "don Francisco Fagoaga. que trasladó las imágenes de 
las calles a los templos. demoliendo cienos edificios que consagrados al culto. eran 
guaridas de criminales ... 

Se pronuncia así mismo porque todos Jos objetos de embellecimiento tienen una amplia 
relación y deben estar en armonia con los de la salubridad. -como canales. baños. 
lavaderos. cementerios y mataderos-. Sigue siendo una preocupación fundamental al 
arbolar las avenidas. pero aparece la nueva idea de dotar a Ja ciudad de grandes pucnas 
triunfoles. de buena arquitectura y tamaño. en cuyo trasfondo se descubren las ideas 

227 F.. .. Uu•r Au•\fc-Jo, up. ,-11. 
228 TdJ1'0 Orli, .. Mí•,..1n• 1·un~u.h•rttdo '••ntu 1':ou.tún lndo.-pt•n1J11•nh• y L1hr1•. Bun.h-..-. hnp. dt• c.·drh>"<> ~\'\."dllt•, S<>ilnfk11. 
1932. 
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clasicistas impuestas por el imperio napoleónico en las ciudades europeas.229 En cuanto 
a las pla;r.a.o;. su critica se enfoca a las que existen desde la época de los Habsburgo, por 
pequeñas, mal formadas y con abigarrados edificios de mal gusto. sin árboles ni fuentes. 
Propone que todas se rodeen de pórticos uniformes y de arboledas con bancos y buena 
iluminación. para que sean vividas por el pueblo. 

Las proposiciones de Ortiz no quedaron sólo a nivel teórico, pues el presidente Santa 
Anna se propuso llevarlas a cabo: comenzó por derribar el Parían para convertir la Plaza 
Mayor en simctrica. siendo esta la primera obra que modificó la forma urbana en el 
México independiente, derribando los muros del atrio catedralicio y sustituyéndolo por el 
hermoso "Paseo de las Cadenas". La reforma de la Plaz.a. tal y como la planteaba Tadeo 
Ortiz se prestaba a la imagen de pompa y majestuosidad que Santa Anna quería darle a su 
régimen. encomendando al arquitecto Lorenzo de la Hidalga un ambicioso proyecto no 
realizado que consistía en una transformación aparencial de sus edificios, dentro de la 
tipología neoclásica, convirtiendo la plaza en jardín arbolado con fuentes y el imponente 
Monumento a la Independencia, jamás rcali:r.ado.230 Durante el México independiente, 
en materia de urbanismo .. siguen vigentes muchas de las proposiciones ya enunciadas 
desde la época de los 13orbones. 

Más tarde. en 1859. cuando Juárez llevó a cabo la nacionalización de los bienes 
eclesiásticos y suprimió los conventos. pudo reali7.arse. siguiendo el modelo central de 
calles rectas lo que ni el mismo Castera se atrevió a proponer. pues los más grandes 
conventos -San Francisco. La Concepción. Santo domingo y San Femando-. fueron 
materialmente desintegrados abriendo calles que prolongaban el trazo reticular. el cual se 
siguió completando a fines del Porfiriato. al abrirse la calle de 5 de Mayo. ampliando lo 
que fue el callejón de la Alcaicería. Con esta obra. se inaugura un nuevo modelo de 
imagen urbana. que pretendía alcanzar la unidad fisonómica que había propuesto el 
Barón de Haussman durante la renovación de París bajo el llamado Segundo Imperio. La 
mayoría de sus edificios fueron sometidos a concurso por el Ayuntamiento y se 
premiaron con largueza las principales propuestas. 

229 
:z:JO 

En •lcun.!'11 ciuJ•dC°'!'ll rnc:ickun•~ como l..A-<'•n. Cela ya. Agu4!K"a.ti&.·ntc, t..•lc.. su clcv.ron An;'O!I triunfales de ing.n'90-
C>e las obrct" pn.•pu .. '"!'!lt..s!I por J.._. I• Hidal&•• M>lo !'91.! r•~liJ.ó .._.1 lra.,...o radial. lds cu • .tro ruenlt-s c.¡u .. • ru,•ron lr•sl•dAda• 
1.•n 1950 a la colonid d1• lt..,.. D..-turt""'I y c•J ho'9dlrrt1.•ntu dt•I Monurrt1.•ntu 11 111 lnJ'-"~-nd .. •nc'iA. 



146 

3-6. El, NEOCLASICO '\' l.A ACAl>l':.'\llA DE SA:'ll CAIU.OS E:'ll l.A :'llUF:VA 
ESPAÑA. 

La Real Ac .. dcmi .. de Sohlc" Arte" d<.• Sun Cario" de :'\léxico. 

Recordaremos Ja critica del ingeniero n1ilitar Miguel Constanzó que narraba que "la 
ninguna sujeción de los mat.:stros de arqu1tccturu a las reglas de su arte es el origen de Ja 
dcfi'..1rmidad qLu.: se nota en los edificios públicos de esta ciudad". La opinión de 
Constanzó es interesante por vnrio!'i aspectos. el prinH.:ro porque su critica no se sustenta 
solarncntl! en un:.. apreciación "del buen gusto". sino en aspectos tecnológicos 
constructivos, funcional<:s y <k diseño. Evidentemente qu<: la decisión del rey de crear 
una Academia en México no contó con la opinión previa de la Real Academia de San 
Femando en Madrid. y sus pretenciosos miembros vieron en esta función una especie de 
recorte o r11cnoscaho a sus privilegios. 

Carlos 111. que había expulsado a los jesuitas por temor a la extraordinaria obra cultural 
que reali:r.aban en sus dominios. para compensar este golpe, y por consejo. al parecer. del 
volteriano conde de Aranda, dio apoyo a la refi.Jnna educativa y permitió lo que había de 
ser el inicio del movimiento de independencia en la América Hispana. Tratando de 
combatir la educación religiosa. a Ja que ni parecer estaba ligada la enseñanza orientada 
por los jesuitas. se pcnnitiú la creación de cstablccirnicntos y cátedras de ciencias 
naturales_ Así se hizo en las viejas un1vcrsidudcs de San Marcos en Lima. San Francisco 
Javier de Chuquisaca, San Banolomé d<: Bogotá, el Colegio de San Carlos de Buenos 
Aires. así como la Academia Carolina de lu Universidad de Charcas. El virrey Amat del 
Perú creó el Convictorio de San Carlos c.h: Lima en donde florecieron los estudios 
modt!rnos. En México y como consccucncm de la cxpul~ión de los jesuitas. se crearon 
nuevos establecimientos corno la /\cadc1nia de l3cllas Artes. el Seminario de Mincria v el 
Jardín Botánico. Lo mismo se hizo en Chile y otros centros de cultura de la Amé~ica 
hispana en que se crearon colegios donde floreció Ja nueva ciencia. 

Esta ciencia alcanzó grandes estímulos en México y en Nueva Granada. ahora Colombia. 
La enseñan7.a en este lugar la inició don José Celestino Mutis en el Colegio de Rosario. 
en 1783. el virrey de Nu<:va Granada. don Antonio Caballero y Góngora, determinó 
fundar la expedición botánica de Nueva Granada y encargó de dla al sabio l'vfutis. Carlos 
111 lo aprobó. En esta expedición estuvieron. entre otros. el sabio Francisco José de 
Caldas. Francisco A. Zea. Camilo Torres. Ulloa. Restrepo y otros sabios más que pronto 
iban a sonar en el campo del movimiento que hizo posible la independencia de esos 
lugares. Expediciones scmaJantcs se permitían y csti1nulabnn en otras partes de An1érica. 
Varios sabios europeos fueron cst1mulados para que vinieran a esta l\n1t!rica a estudiar su 
flora~ fbuna y gcogratia en general. t::n 1736 llegó al Ecuador la gran cornisión geodésica 
de Francia encargada de completar los estudios sobre la redondez de la tierra, expedición 
a la que se incorporaron destacados cientificos españoles corno don Antonio de Ulloa. 
En 1777 panió de Cádiz la e.xpediciún destinada al Perú y Chile compuesta por españoles 
y algunos fr-anccscs. Expedición que recorrió el Perú y Chile recogiendo varios miles de 
ejemplares de plantas. que sirvieron de base para una publicación en Landes sobre la 
nora de estos lugares. En 1788 otra expedición, confiada a Manín Scssé y a José Mociño 
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visitó México, Centro América, ·una parte. de California así como algunas islas de 
Atlántico. Las Filipinas rueron también exploradas en esta época. Otras muchas 
expediciones organi7.adas en América o de ronnación europea rueron estimuladas por las 
autoridades españolas. 

La incomprensión de la institución madrileña hacia su filial mexicana responde. de 
hecho. a dos foctorcs principales. Por un lado, el deseo pennanente de evitar cualquier 
posibilidad real de que los artistas americanos se conviertan en verdaderos rivales de los 
españoles. y. por olro. al desconocimienlo que en el mundo anistico peninsular -y en el 
cultural en gcncrnl- se tenia de lo que se estaba rcali7..ando en el campo de las artes en las 
provincias ultramarinas. Sólo en ese contexto puede entenderse la respuesta que 
Bernardo de lriarte escribe el 8 de octubre de 1792 al ministro de Gracia y Justicia 
informando sobre los posibles pensionados: "Pcnnítamc V.E. añada aquí con este 
motivo que si a la sazón estuviese todavía por crear la Acadc:mia de México. tal vez 
habria de omitirse scnlc.:Jantc cstablccin1icnto. a lo n1cnos con la extensión que se le 
advierta y cxct:dicsc del rncro estudio y fomento de la Arquitectura tan precisa para la 
seguridad y n.:gularidad de los edilicios ... "Más cometido ya el error político -for/.oso es 
darle esa calificación- en lvlinisterio anterior al de V.E .. y no cabiendo reparar hoy el 
mal. importa sacar todo el partido posible atrayendo a España en la fonna y términos que 
más se propurc1oncn las cantidades con que la Academia l\.-1cxicana se prest.a a contribuir 
a la Península. bien sl.!'a par¡¡ r11anutcnción de pensionados. o bien para la adquisición dc 
obras modernas de los acadi!micos Españoles. y procurando enlabiar conexiones entre 
ambos Cuerpos y tener a la Academia de San Carlos en cierta dependencia natural y 
voluntaria de la Academia de San Fernando. Madre de todas las de su clase". La idea de 
los madrileños de la inviabilidad de una Academia en México por no "existir allí ni la 
tradición artística necesaria. ni los artistas suficientes preparados para desempeñar una 
docencia efCctiva en el lenguaje clüsico" pan:cí¡1 rxir lo menos curiosa para quienes 
tuvicron inicialrncntc..:. por alegación de esos nlis1nos motivos. todos sus profCsores 
extranjeros. 

El neoclásico se introdujo en México. y en general en Ami!rica. por las cuatro rormas que 
establece Francisco De la Maza· 1) Por creación donde nada habia. 2) Por sustitución. 
reemplazando sobre todo portadas y retablos. 3) Reconstrucción. con reemplazo total de 
la obra y 4) Por finalización de obras comenzadas. La sustitución fue la modalidad 
realizada con mayor frecuencia. pero a excepción di! México. fue desarrollada por 
autodidactas ilustrados. generalmente religiosos. que tenían conocimientos o manejaban 
los preceptos clásicos. La destrucción de retablos y transformación del interior de los 
templos rue la más lamentable consecuencia de esta polílica auspiciada en la Península. 
En México fueron renovadas en sus altares setenta y cinco iglesias y solatncntc cinco 
quedaron con su equipan1icnto harroco. scgün narra Francisco de la l\.-1aza. Los deterioros 
impulsados por los religiosos que pn.:tcndian ser rnodcrnos. consistieron tan1bién en la 
destrucción de sillerías de coros. en la transformación de espacios en conventos de 
monjas y en la eliminación de sepulcros dentro de los templos. 

La Academia de San Carlos de la Nueva España estuvo ausente de todo lo que significó 
el debate artístico de rncdio siglo en Matlril.I. Ni el tcnut de.: las ruinas clási'-=as. ni la 
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problemática de lns tipologías o siquiera la inllucncin de los tratadistas fue abordado 
como reflexión teórica. Más aún. una actitud como la del jesuita Pedro José Márqucz en 
Roma. rcvalori:/'.undo los cunjuntos prchispanicos mexicanos .. no tuvo resonancia en 
México. !.in el año 1796. la Acadcmiu de San Carlos envia algunas de sus primeras 
producciones -luego de unu década de funcionamiento- a Madrid para que sean evaluadas 
por la '"Madre .. de todas las academius. El resultado no pudo ser más lamentable. 
Machuca. por ejemplo. decía que "se nota no haberse adelantado en las delineaciones 
desde el cst:1hlcci1nicnto de- ella. necesita corrección en la distribución. proporciones y 
gustos de ornamentos. en los que se hallan todos los de invención bastnntc corrompidos ... 
Sin duda que estas criticas estaban t;¡nto dirigidas a los aprendices como a los maestros -
Antonio Gon:r.álcz Vclúzqucz y Manuel Tolsá-. quienes aparentemente desconocían casi 
todo sobre con1pusición. distribución. proporciones y ornatos. y adcnuis se atn:vían a 
mandar csos lan1t:ntahlcs productos para que los sabios pcninsulan.:s apn:cian•n "el rnal 
gusto en general" que cxistia en México donde estaban tan "corron1pidos .. por la 
decoración barroca. 

En el campo de la pintura. Mariano Mella decía que en los trabajos mexicanos " no se 
halla mérito en ninguno de ellos, pues se nota el mal gusto y poca corrección del dibujoº. 
Gregorio Ferro rcsponsabrlizu a los modelos de láminas francesas .. que imitan al lápiz 
pues se saca poco provecho por ser amaneradas". Los intentos de crear Escuelas de 
dibujo y Academias en otras partes del continente también sufrieron las peripecias por la 
incomprensión de la n1ctrópoli. Así se frustró el proyecto de Academia Militar para 
Ingenieros de Simón Dcsnaux en México. el de Academia de Hellas Artes de San 
Hermcm:grldo en Lima ( 1812), el de Academia y luego Escuela de Dibu;o de San Pedro 
Garcia Aguirrc en Guatemala ( 1797) y el de Escuela de Dibujo del Consulado en Buenos 
Aires ( 1799). 

Los artistas mL"!ltizos 

Si bien existe un arte ºcultoº. en la medida que los clientes principales, -Iglesia, Estado y 
Aristocracias virreinales- .. definen tal carácter. tamhién la inmensa rnayoria de los artistas 
provienen de los estratos populares ·ran es así que lo~ artistas colontalcs .. cun10 lus 
europeos .. no solo copiaban láminas y grabados. sino que adcmás es frecuente encontrar~ 
indicado en los contratos. que un retablo o una portada se hagan copiando otra de tal 
iglesia o de tal convento. Preocupaba que la obra estuviera bien hecha y sirviera para sus 
fines. no habia ansiedad de "obras únicas" ni de fomento a la creación original. lo cual 
pasa a ser un fi-cno para la innovación creativa de los arquitectos y omamcntistas del 
barroco. 

Así. en 1783. el rey aclaraba que los oficios de carpintero. herrero. etc .• eran honestos y 
honrosos y que no envilecían a la familia de quienes los practicaban. ni inhabilitaban 
para ejercer cargos en los ayuntamientos. A la vez decretaba en 1785 la 1 ibertad del 
ejercicio " de las nobles artes del dibujo. pintura y escultura. arquitectura y grabado" sin 
sujccicln a gremio alguno. aunque sí a la /\cademla. Jovcllanos~ uno de los artífices 
1ntclcctualcs <le esta politica <lccia de la p1ntur,a y In escultura: "Si se tratase algún día di.: 
volverlas a arruinar~ era un bl.!llo expediente el n.:ducirlas otra vez a gremios". En otros 
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casos, la marca de autor tiene que ver con la forma de pago del trabajo. Tal es el caso de 
los cnnteros que ponen su "marca" a la piedra trabajada para que se les reconozca 
diferenciadamente su labor. Como es de suponerse. en la mayoría de los casos no 
conocemos la correspondencia de es111s marcas con el nombre del cantero. Si el siglo 
XVI marcó el momento de mayor transferencia de artistas desde España y otros paises de 
Europa que España controlaba. desde el siglo XVII se afianzaron notoriamente los 
artistas locales. Huy también circuitos propios. como Jos que genera la orden de los 
jesuitas. cuyos hennanos coadjutores que trabajan en los mas diversos oficios y artes. 
proviene de Flandes. Francia. Italia. Alemania o del Centro de Europa. De aquí que el 
mundo de influencias euro¡><:as. no ibéricas. se proyecta más allá que Ja utilización de los 
tratados .. los grabados o las cstnn1pas. para vincularse al ejercicio concreto de obras por 
artistas extranjeros. 

El mecenuz~o en la l'óueva Es1>aña 

La Iglesia corno cliente se manifiesta a través de muy diversos sectores.. y su 
participación adquiere particular importancia en la medida que el arte expresa una 
articulación funcional con la turca cvangcli.1'~-.dora -l;t cvangc:li=r.ación no terminó sino con 
Ja administración española-. Se trataba substancialmente de un mercado cautivo 
vinculado a Ja producción de un arte de contenido predominantemente religioso. pero 
que. aún en este plano. producira ciertos rasgos de autonomía o singularidad respecto de 
Jos controlados modelos europeos. Algunas de las órdenes masculinas. sobre todo los 
franciscanos. dorninicos. agustinos y jesuitas tcnian sus propios arquitectos. pintores y 
escultores. ya fui.:ra entre sus hermanos legos o entre el pcrsonai al ~crv1c1os de los 
grandes conventos urbanos. C.."'onocido es que los franciscanos c.!ll ~1éxico .. a través de.! 
fray Pedro de Gante. crearon escuelas de capacitación parn los artesanos indígenas. 
·rambién los franciscanos. y muy c.:spccialrncn1c los jesuitas en sus reducciones de.! Juli. 
Perú. o en Paraguay. ~1oxns y Chu.1u1tos. forn1aron talleres ancsanalcs de pr11ncr nivel 
que rcali:;,-.aban pic:t".as de escultura o mucblcs para Ja cxport~c1ón de los medios urbanos 
de la reglón y tOrmaron a albañiles y agrimensores. Las cofradías gremiales y 
hermandades. hasta su disolución por las Cortes de Cádiz en 1812. también tuvieron una 
imponantc contribución. ya fuera porque estaban integrando a Jos artesanos de Jos 
diversos oficios que competían por el lucimiento y mantenimiento de sus altares o 
capillas. o porque reunían a acaudalados comerciantes o personajes de Ja nobleza local 
que encargaban las obras a artesanos de rcnombre. 

Un segundo grupo de clientes fu~ el del Estado configuraqo en sus estamentos de 
administración. las audiencias. cabildos y consulados. así como las n:particioncs de 
estancos de correos. tahacos. naipes. aguardientes. hasta las casas de moneda. Parte 
importante de su demanda fueron los símbolos del propio Estado: las pinturas de escudos 
de annas. los rt:tratos de los reyes. Jos retratos de los virreyes. las galcrias de los 
universitarios. las monjas coronadas. cte. Es frecuente encontrar que los cabildos 
solicitan que se pinten Jos patronos de Ja ciudad. o se actualicen los retratos reales 
después de un cambio en la monarquía. Túmulos y piras funerarias. arcos triunfales, 
escenograflas urbanas por razones de diversa índole y otras para ocasiones 
conmemorativas. tenían a las autorid;1dcs de la ciudad con10 clientes. 
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El tercer sector de In demanda de pintura venin n ser el de los particulares. A ellos va 
destinada buena parte de In exportación de obms de arte de España a Indias que viene sin 
destinatario fijo. -esta por investigarse el mercado de obras de arte que llegó a la Nueva 
España. /\ la ve:r~ son muchos los españoles que. luego de pasar a Indias y habiendo 
progresado cconómicnrncntc~ encomiendan obras para ser don.adas a sus pueblos de 
origen. La gran cantidad de piezns de platería mexicana que se conservan en parroquias 
y monasterios de España -sobre todo en Andalucia- vienen a ser muestras de esta 
devoción. r!rn fn:cucntc que los funcionarios vinieran a América no sólo con su 
servidumbre sino tan1bién con parte de su menaje. incluyendo cu;1dros. imágenes y 
muebles. Muchos de ellos scrvirún de n1odclo para los artesanos locah:s. Sin embargo. 
la modahdad 1nús fn:cucntc de.: participación de los particulares corno clientes y rncccnas .. 
fue la institucionali/.ación de los patronazgos o cofradías. Mediante ellos fueron 
construidos y decorados buena parte de los espacios religiosos y capillas interiores de los 
templos. Si bien es cierto que era habitual que las catedrales y tcrnplos conventuales o 
parroquiales fueran costeadas a partes iguales por el rey. la Iglesia y la comunidad. 
muchas veces los recursos eran escasos o lo.is aportaciones no llegaban a tiempo y 
entonces entraban los recursos de particulares. La lglc:sia alentó ciertas formas 
privilegiadas de participación de los sectores de mayores recursos n1cdiantc la 
institucionalización dl!I Patronnto. Asi cedía espacios dentro del ternplo para el entierro 
o formación de capillas de familias. quienes aportaban los recursos para la obra de 
construcción y hacian sus capillas con retablos y cqu1pam1cnto de platería y pinturas. 
(.)csdc el siglo XVIL estas capillas. o la construcción (.h.: los retablos. fueron n.:all:l'..adas 
habitualrncntc por las Cl'lf-radias gn:1niah.:s o las hcrmandadt:s. En no pocos casos los 
patrones tenían una participación dl!cisiva en el fornl!nto dd arte. ya que cll!gian ellos 
mismos a los pintores. escultores o entalladores que actuarían it:n la obra dit: los retablos y 
pintura. y contrataban directamente los ternas y diseños de los mismos. La autonomia de 
los patronos en n1atcria dt: diseños puc.:dc verse en la construcción de las capillas laterales 
de los tcrnplos catedralicios. donde.: cada una de las hcrn1andades resuelve su altar. 
mausoleo. rejas e inclusive el modo lh.: la cubicna con bóvedas y omamcntacH.·ln .. con una 
notable autonomía respecto del resto del templo. 

"Las ordenanzas fueron los reglamentos que estipulaban las funciones .. características y 
requisitos que poseían los mictnbros de cada gremio .. así como sus condiciones de 
trabajo: como 1natcrio.1 legislativa. f-ucron. t..:n su gént:ro_ docun1entos de lo mas 1ninucioso 
y elaborado".231 La real 1dad es que los gremios jamas se preocuparon por establecer 
condiciones adecuadas para garanti7..ar el trabajo dentro de un taller u obra. ni regular el 
salario al que podían aspirar los oficiales o el sistema escalafonario de las diversas 
categorías. "Las primeras OnJcnan/..as para i..:I grernio relacionado con la construcción 
füeron expedidas por el Cabildo. Justicia y Regimiento de la Ciudad de México el 27 de 
mayo de 1599 y conlinnadas por el Virrey C... .. undl! de Monterrey. el 30 de agosto del 
mismo año. Llevaron por titulo "Ordenanzas de /\lbañileria". comprendiendo a todos los 

231 Frun1.·•-·o th.•I 0..1rr1u Lun•n ... nl: •F.1 lra.th••r• , • ., ~1l•"i1 .. u tfur.tnh- Id ,~I""".'' t.nlnn1.o1I. Onlrn.1n'"''' ,fl· 1-.n·n1u.,.. th• l.-1 fl,,;'u,•vot 
E .. r,.,_•. !\1....,,,i .. o. s.. ... r1•t.trlu dt.• c;..J .. •rruu·i•' .. n, 1920. 



151 

artífices relacionados con el ramo: arquitectos albai'liles y canteros".232 concentrando su 
cuerpo legislativo en cuatro aspectos básicos: Ja elección de las autoridades gremiales, 
las condiciones para obtener el grado de maestro. los privilegios y las obligaciones de los 
maestros examinados y las ventajas que alcan.zarian quienes ejercieran el oficio. 

"Las Ordcnan'1' .. as que se expidieron en In ciudad de Puchln fueron confirmadas el año de 
1605. no agrupando únican1cntc u los arquitectos. sino tan1hién a los carpinteros. a 
diferencia de las de México. se preocupan por la seguridad de las viudas e hijos de los 
carpinteros. a quienes se autoriL""...aba a tener tienda. o proseguir con el tallcr".233 

t:I parlón rcnlrul dr 1.1 r.1:~1 dr WonlrJO rn \frnd.1. x rrnMlil por un tMlr.on y r.'."!rudo 
her4Jd1co. rl lodo coro11<1do por un l11~lnri.1do y riqu1:m110 rnl<1bl.1mr11lo ~111 rmb.1r.e,o. In 
111a110 del r:-;rullor QllL' rr.1!1:.-0 1.1 or11.111u-nl.11·m11 1lrl c·ut·r¡m 111r1·nor. d1:;l;1 mucho 1ft·I qur 
cl¡¡txJro l•J purli· l(Ui><'rmr d1· l.i c.1:-0..1 lnrrr. prob.1hlr11u·ntc ind1J:c11c1 o ml'sl11;0. 

En ambos casos. esto cs. tanto en las Ordenanzas de México. como en las de Puebla. se 
autorizó el examen parcial. lo cual. con frecuencia perjudicó a los clientes y provocó 

232 

233 

Murlhu F•!rr'MinJ,~,.: Antuih-,.luru y t~oh11•rrH• v1rn•1n.1l. Lu-. 111,u ... lro"ó nuiyon ... dt• 1.1 CJuJ.nJ .Jc-1\.tl•"C.u:u. MJ~lu XVII. 
UNAM. Mf>,,.ko, 1985. 

JA.,.·urnot•n1c.-.1·11ru_,... 'h·I l\rc·h1vu t\.tunu 11~ .. t. c•n Uol1•lh1 !\.tunu·1p.1I. 17, p11t•t.l.1. 1910. 
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varios conflictos entre los propios maestros. tal como sucedió. por ejemplo. con Juan del 
Rio Gómcz y Diego de la Sierra en Puebla el año de 1699. De la Sierra descubrió que su 
colega sólo tenia cnrtn de examen parcial y. sin embargo .. se hacia cargo de las 
construcciones en su tolalidad; como tal hecho le pareció una competencia muy desleal y 
una absoluta !hita de profesionalismo. lo denunció y consiguió que se despojará a Juan 
del Río Gómcz de todas las obras que se cnconÍraba construyendo.234 "Debido a los 
numerosos problemas que generaban 1,.,, Ordenanzas ya obsoletas para el siglo XVI 11. en 
1746 un grupo e.Je arqlt1tcctos propusieron reformar su reglamentación. entre los que se 
encontraban Miguel C'ustodio l)urán -veedor del grc1nio-~ Miguel Espino!-Oa de los 
Monteros -Maestro Mayor de la Catedral y Real Palacio-; José Eduardo de Herrera -
Obrero Mayor del Santo Oficio-: Manuel Alvarcz -Maestro Mayor de la ciudad-: José de 
Roa. Bcmardino de Orduf\a. José Antonio Gon7.<ilez e lldefonso de 1 nicstra Bcjarano".23~ 
L .. "ls modificaciones rnús in1portantcs qui: fueron propuc!"tas al gobierno fueron las 
siguientes: c¡_u11hiur el título de Ordcnan.l'n.s de albañilcria al e.Je Ordc.:nanzas de 
Arquitectura. (n.:cuCrdcsc lo incierto del térn11no en el siglo XVI el cual ya era de uso 
corriente en el XVIII). Se deduce de ello la necesidad de establcc<:r una jerarquía y una 
categoría profosional dit<:rentc a la d<: albañil. ya que los arquitectos no sólo ejecutaban. 
sino que tn1nbién proyectaban. idct1ban y cn.:abt1n. por lo 4uc luchart1n por ch.:var la 
jerarquía social de su profesión. 

Otra innovación presentada por los arquitectos. fue la de solicitar el pago. lijado en un 
tanto por ciento por los avalúes d<: los cd1 licios. porque. para conocer el valor de las 
cosas " ... es necesario tOrmar varias cuentas y haber trabajado antes 1nucho para tener la 
inteligencia ncccsaria ...... 23(, Por Ultirno. se debe hacer notar que por primera vez los 
arquitectos pretendieron de nueva cuenta lijar restricciones a los negros e indios para 
alcanzar el grado de maestros. no op<.1nu.:ndo ningunt1 limitación a los criollos y rncstiLos. 

Las autoridadc:s de: la Nu1.:va España si.! n1ostraron abicrtas para comentar y aceptar el 
proyecto presentado por los arquitectos para n:fonnar sus Ordenanzas. siendo su actitud 
menos proteccionista hacia los peninsulares y. por lo tanto. refleja una actitud 
cmincntcmcntt.: cnolla. Sin embargo. la lcntt:1 burocracia virreinal hizo fracasar dichas 
reformas. las cuales quedaron únicamente <:n papel. obligando el 19 <le septiembre de 
1754 a los propios arquitectos a public;:u las nuevas Ordenanzas. 

Asi como en el ámbito oficial los arquitectos se encontraban agrupados dentro de su 
gremio. en el ámbito religioso estaban agrupados en cofradías. Según Manuel Carrera 
Stampa. "Lns cofradías eran soc:icdndcs o asociaciones civiles de: socorro mútuo 
organí7.adas y constituidas a la sombra de..: la Iglesia. compuestas por artesanos dt.:I mismo 
oficio".237 
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l\.f..irtli..1 l"•·rn.i1ul1•,.; RPtr.th• h.1hl.ulo. DH"J'." .. h• lu S11•rf'..i, ..in¡uih,·llJ 1 ... uroo .. o t•n 1.1 Nu .. •v..i 1~ ..... <10.1, ln .. htuto J,• 
lnvt .... l•t'.dl llH1\ ... J::._-.t¡"•llLd .. , t. :\IA~1. ~tl ..... 11.0, 198tJ 
f\.t11rth.o1. f,•na.\n .. J1•,.,.t•p.1·11. 

Marlha h·rnAnJ1•'• up. nl. 
Manu1•I c..trn•rd St11mpn, ''P· C"it. 
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Las cofradías crnn presididas por sus propins nutoridadcs~ i..:n orden jcnírquico se 
denominaban mayordomo, hermano mayor, alcalde mayoml, prohombre o prior; por 
regla general, esta última categoría recaía en los veedores del gremio. Igual que en la 
corporación civil, las cofradías tenían sus propios reglamentos internos que recibían el 
nombre de "patentes" o "reciprocas obligaciones".238 Para el caso de los arquitectos de 
la Ciudad de Mé,..ico, se conoce In existencia de dos cofradías: la de la Santa Cruz, con 
sede en la Catedral y la de Nuestra Seilora de los Gozos y San Gabriel Arcángel, cuya 
capilla se encontraba en el templo de Santo Domingo. La historia de la cofradía de la 
Santa Cruz se remota al ailo de 1657, cuando: " ... Don Femando J\ltamirano, que fue 13 
arios rnayordo1110 <.h: In führica de la C..,atcdral. en su nornhrc. y en cl lh.: los maestros y 
pnncipah:s obreros que traha.1aban ~n clln. solicitó que se Je c.h:s1gnasc aquella capilla (e.Je 
la Soledad en la Catedral) ofreciendo adornarla a su costa. El Virrey ... en nombre del rey 
se la scilaló destinándola. conforme u la costumbre de aquella época. para entierro de 
ellos".239 Con su trabajo y dinero, los alarifes de la Catedral levantaron y arreglaron la 
capilla. colocaron en dla una cruz de madera ricamente talluda y dorada y la dedicaron el 
15 de agosto de 1657. J\ pan ir de entonces se estableció a la Santa Cruz como patrona 
de la cofradia. celebrando su fesllvidad el 3 de mayo. 

"Pero In cofradía de la Ciudad de México que estuvo mas ligada al gremio. fue la de San 
Gabriel /\rcángcl y Nuestra Señora de los (Jo/os. dado que sus micrnhros participaban en 
las conmcn1oracioncs de la Scrnana Mayor y el Viernes Santo sacaban al Santo Ángel en 
la procesión del Santo Entierro que salia del templo de Santo Domingo. Su autoridad 
tradicional fue el veedor del gremio hasta el ailo de 174 7 en que los cofrades decidieron 
que Fuera el Maestro Mayor más antiguo de la ciudad. Sus reglamentos datan asimismo 
de 1747 y en este caso se sometieron a la aprobación de las autoridades civiles"240. Los 
principales asuntos estipulados en sus reglamentos contemplaban la elección de sus 
autoridades y las cuotas de cuatro rcalcs mensuales que debiun otorgar por cada obra en 
Ja que estuviesen trabajando los cofrades. para sufragar los gastos de la proct.:sión del 
Santo Ángel. L~• existencia de dos cofradias para t:I 111isn10 gn:n110 dt: arquitectos. puede 
explicarse de la srguicntt: rnancra: los arquitectos. albañiles .. canteros y demás artesanos .. 
que trabajaban en la Catedral fundaron su propia cofradía. mientras que los maestros que 
no prestaban sus servicios ahi. fundaron cofradía apane en el templo del convento de 
Santo Domingo de la Ciudad de México. 

La mayor parte de las cofradías de la Nueva España no tuvieron relación con los gremios; 
las habla de carácter permanentemente religioso y en ellas podia panicipar gente de 
diversa calidad. Los indios, excluidos de los gremios. tenian sus propias cofradias en sus 
barrios y especialmente en sus pueblos; los mulatos también podrían ser cofrades y las 
diversas castas en las que estaba dividida la sociedad novohispana. 

"El padre Grijalva informa que en todo convento agustino había por lo menos dos 
cofradías; una, de las J\nimas del Purgatorio. y otra de Nuestra Señora. En Mcxico las 
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cofradías de indios eran tantas y sus miembros tan numerosos que en las procesiones 
tardaban dos horas en destilar con sus imágenes y estandanes; la mayor pane de las 
cofradías rurales de la Nueva España eran indígenas y estaban al cuidado del clero 
secular. Algunas de aquellas hermandades han sobrevivido en el México 
contcmporúnco. uunquc con el nornbrc de mayordoniias: ejemplos de éstas son las de 
.. rzintzunt.,-..án y Chcrán entre los tarascos. Es interesante sci\alar que México es el único 
país de habla española donde el nombre Cofradía figura dentro de la toponimia 
popular".241 

Durante la época colonial las cofradías o mayordomías. sobre todo en zonas ruralcs 9 con 
su ciclo de fiestas venía a representar un fbctor de paz social: las comilonas. mitotes. 
procesiones y otras vistosas ccrcmonias rcligios;1s. cuya organi:l'acaón se disputaban los 
principales del pueblo. junto con el titulo de mayordomo o carguero que les otorgaba 
jerarquía en su mcdio y ante las autoridades. Las cofradías. por su carácter religioso. no 
corrieron la 1nisma sul!rtc que los grcrnios .. pero fueron finaln1cntc suprimidas por los 
aniculos So. y 60. de la Ley del 12 de Julio de 1859 que nacionalizó los bienes 
eclesiásticos y sus propiedades .. cstahlcciéndosc c1 rasero de incrcib1c torpc:r.a realiL"nda 
por los lihcrah:s a n1cdiados dcl siglo XIX h1~ c.h: n1anos n1uertas .. por lo que fueron 
desamorti:l' ... adas ni rnisrno tie1npo. 

Como bien lo definió Manuel Carrera Stampa, las cofradías eran un tipo de sociedad o 
asociación civil: 

" ... de socorro mútuo. organizada y constituida a la sombra de la iglesia. compuesta 
de anesanos del mismo oficio y que tenia por fines: 11) la reunión de sus miembros 
bajo un mismo sentimiento de piedad para rezar a Dios y pedir por el bien moral y 
material de todos los vivos y el bienestar eterno de los 1nucnos: b) fomentar el 
culto religioso honrando a lo~ Santos Patrones y partu.::ipando en las soletnnidadcs y 
ceremonias señaladas .. y e) el establecimiento de instituciones de beneficencia 
pública destinada a socorrer a los compañcros cofrades menesterosos~ ancianos .. 
enfermos o lisiados".242 

Por lo general cada cofradía tenia sus propios reglamentos internos llamados "patentes" o 
"recíprocas obligaciones"~ estaban en manos de un 1nayordomo que era auxiliado en sus 
ocupaciones y actividades religiosas por varios miembros de la cofradía. Había de 
españoles .. indios. negros y de otras castas~ unas eran ab1crto.1s y no ponian trabas para el 
ingreso de un nuevo socio. en ca1nbio .. existían otras que eran muy elitistas y sólo 
aceptaban la incorporación de otra persona en caso de que hubiera una vacante por 
muerte de algún cofrade. 

La cofradía de Nuestra Señora del Rosario se fundó en la iglesia de San Francisco de 
Valladolid en el año de 1586 con licencia de la legión de Santo Domingo, cuyas 
constituciones se renovaron por pérdida de las primeras el año de 1643.243 A principios 

241 
242 
243 

MunuP) Tuu ....... unt. np.• 11. 

Cit.uln 1•n Ft•rn.ind1•J'. !\1o1rth.1. ,'\n.¡u1h-.·turd .... p.514 
Ac;r..:. Cotr.uti.t .. y nn·huolr.tfi..1 ... """••l. u.e ••. .,.p. h. onu ... 1~1-171-12, t1. lLJ-1 v. 



155 

del siglo XVlll esla cofradía se hizo llamar de "pardos" porque estaba conf-ormada por 
gcnle de color quebrado. aunque no sabemos si ya tenia esla característica desde su 
fundación. Hacia 1759 la cofradln del Rosario se organizó de la siguienlc manera: Diego 
Durán era mayordomo: Matias Pisa. rector: José Vázquez. diputado mayor: José Lucio 
Vázquez y José Vicente Rangcl ernn fiscales; Onofre Maninez y Pedro Rangel. 
mandatarios; Thomas Huerta. Diego Rangel Cabezas. Nicolas de Vargas. Thomas d" 
Silva. Nicolas Pérez y S"bastian Cortés rungian como diputados y José Joaquin Sánch"z 
era el secretario. 

La cofradía costeaba las misas r"zadas de los sabados y las qw: se cantaban en las 
festividades de Corpus. Ascensión. Pascua de Navidad y Espiritu Santo ademas de st!is 
aniversarios. Asimisrno. contribuía pan:t los gastos de la procesión dc 1a Santa Vcracruz, 
aceite de lu lámpara del l)iv1nisimo Señor Sacramentado y función del Corpus. Cada año 
rcali7..aba seis misas por el descanso de las personas que le habian hecho donativos. 
Parece un hecho singular. el que. era una cofn1día de.: pardos en la que estaban asociadas 
personas de distinta calidad étnica; en s"gundo lugar. que Ja mayoria de sus cofrades 
estaban estrechamente vinculados con el aspecto de la construcción y eran considerados 
como "Ja plebe de esta ciudad". y en tercer lugar, que por lo menos entre 175 l y 1766 la 
cofradia estuvo ad1n1nistrada por tres maestros de arquitectura: l)ic.:go Durán. 
mayordomo; Thomas de l luerta. diputado y /\scenc10 /\naya. diputado. /\ mcdiados del 
siglo XVIII se trasladó a la iglesia del Terc"r Orden contigua al convento de San 
Francisco. /\mbos templos estaban circundados "por una extensa muralla de 
mampostería que dcrnarcaho.1 un gran cuadro de t1l.!rru. cn c..·1 que..· c.:stahan plo.antados en 
trcsbolillo. grand..:s frcsnos l.JUC lllrtl1aban un bosque~ pn.:su .. hdo por cuatro cipn:sl.!s que. 
como centinelas estaban dos de cada lado c.k: In pul..!rta del convl.!nto". /\hí era. donde se 
reunían los 1nit.:mbros de Ja cofradía para discurnr sobre sus problemas y necesidades o 
para preparar alguna misa o función n:ligiosa. 

En su caracter de mayordomo Duran administraba el dinero que Jos particularcs donaban 
a la cofradía por medio de testamentos y otros legados piadosos; tenia que atender 
debidamente Jo que aquellos habian dispuesto antes de morir y casi siempre lo hacia 
consciente de lo que esto significaba. 

Puebla de los /\ngcles fue fundada en 153 1 para que "n el Ja vivieran españoles. Este 
proyecto urbanístico requirió de la erección de una gran cantidad de edificios de 
diferentes géneros. por lo que se hizo necesario contar con personal de diversos oficios 
relacionados con el trabajo de la construcción. 

"Los albañiles cspañol<!s y criollos que vivian en la Nueva España. apoyandose en las 
disposiciones de la Legislación Indiana. se agremiaron con el objeto de protegerse 
mutuamente y poder tener el control del oficio. Tomaron como modelo tanto a las 
instituciones gremiales de albañiles existentes en España. corno sus respectivas 
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Ordenan,..as"244. Pero ésto no se generalizó en todo el Virreinato. sólo en las 
poblaciones mayores. 

La organización del trabajo en la Nueva Espai'la mediante la creación de gremios tuvo 
óptimos resultados sobre la vida productiva de la Colonia. El gremio era una institución 
que tuvo sus orígenes en la Edad Media en Europa y tenia como finalidad reunir a los 
artesanos de un mismo oficio en este caso a los albai'liles para proteger su actividad y 
poder controlarln .. regular su cnscñun7..a~ asegurar la buena calidad de la obra .. fomentar la 
ayuda 1nUtua entre sus integrantes .. todo ello reglamentado tncdiantc una serie de 
estatutos y normas denominadas "Ordenanzasº .. que establecían una jcrarqui7..ación en las 
labores y funciones de sus integrantes. Debe tenerse prcst:nh: que.: los gremios en España 
no fueron estructuras cstúticas a lo largo de su c.xistcncia .. por lo que de tiempo en tiempo 
suíricron transformaciones; adctnás .. algunas de sus funciones variaron de una ciudad a 
otra. Estas instituciones poscycron una estructura entre sus miembros. jcrarqui;r..ada de 
acuerdo al canictcr ascendente con aprendices. otici.ah:s y maestros. niveles que 
dependian del conocimiento y dominio del oficio. El alcalde y los veedores 
examinadores eran las tnáxin1as autoridades. 

"Para confonnar l..:galmcntc una asociación gn:mial. sus integrantes. con mayor 
experiencia. se reunían para redactar una serie de estatutos y normas para fijar los 
términos de las '"Ordenanzas'". En la ciudad de Puebla el 18 de julio de 1570, se 
presentaron al Cabildo las '"Ordenan>'as'" para los carpinteros y albañiles. las que fueron 
confirmadas por el virrey Manín Enriquez el mes de octubre del mismo año'"2-'5. 

A través de los diferentes incisos de las de Puebla, de 1570, se dice que el maestro de 
albai'lileria debia saber trazar, hacer mezcla, labrar. levantar diforentes elementos, 
rcali7-A"lr rafas. estribos y :l'.anjas. debía saber hacer casas comunc.:s. principales y rcah:s. 
ordenar iglesias, monasterios. capillas y IOrtalczas. efectuar molinos. puentes. norias, 
albercas. fuentes. poner pisos. techar. elaborar nrcos y bóvedas de distintos tipos. efectuar 
toda clase di.! escaleras y chimencns. colocar teja. tn1bajar en mampostcria y albañtleria. 

Cada nivel dentro de la jerarquía organizativa poseía conocimientos y funciones 
especificas. El postulante aprendiz que deseaba iniciarse en los conocimientos y secretos 
del oficio de la albañilería. ingresaba al gremio en calidad de aprendiz. Para ello se 
cfcctuaha un convenio entre el interesado y el 1nacstro. por 111cdio de "contrato de 
escritura o por convcnicnc1a"~ por el cual el n1acstro se con1pro1nctia a enseñarle el oficio 
-sin encubrirle nada relativo al mismo- durante un tiempo o p.:ríodo determinado. Los 
aprendices podían permanecer en calidad de alumnos internos o externos, en este caso el 
maestro tenia la obligación de pagarle una cantid<1d para su manutención; por su parte. el 
aprendiz también adquiría una serie de obligaciones; debía obedecer a su maestro y 
servirlo en lo que h: mandara y no podia <1bttndonar sus deberes Un<1 vez que el periodo 
de aprendizaje había concluido y que el maestro consideraba <¡ue su discípulo estaba 
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preparado. al alumno se le entregaba una cana de aprendizaje y se le registraba en el 
Libro de "uficinlcs•\ con lo que adquiría el segundo grado de la jerarquía grcrnial. 

"El oficial era libre de trabajar y contratarse con el maestro a su libre albedrío. y de 
discutir las cláusulas de su compromiso con éste. Podía laborar por salario. jornada. 
tarea u obra reali>'~"lda. No podía tener aprendices para enseñarlos. ni tomar obras a su 
cargo o dirigirlns .. también le estaba vedado contratarse con dos maestros a la vez". 
Muchos oficiales no pudieron alcan7ar el grado superior. ya fuera por las dificultades que 
implicaba el oficio. por no superar las pruebas. o por no contar con el dinero suficiente 
para ser examinado e instalarse por su propia cuenta. Esto último debía demostrarlo 
efectuando un examen ante las autoridades del Gremio y del Cabildo de la ciudad. Una 
vez aprobado. el nuevo maestro recibía su "Carta de Examen". en donde Se! consignaba el 
tipo de ane u oticio para el que era apto. el consentimiento legal para usar y ejercer el 
oficio. así como el permiso para independizarse y poner su propio taller. Esta cana era 
dada por el escribano real. 

t:I llam<1do l';11iirm dr ll11rh1dr. r.w ~·n :rn~ Ortf.C'IH'~ rrs1drn<·1<1 dr J.1 h•J•' dr los Condrs dr Sctu Maleo 
Y;1lpar.11:u> y f1w ohr.1 dd ... r.1fll<1dO .1n¡111ln·ln rr.11u-1:-1ru Gurrrcro y ··nnT:-1 ~ulo q1w rn Sil proyrt•lo. 
drino rlr 11r,r,ut.1r .ti 111otr11fo de· l<t pr11pwl<1n.i .fe· or1r.1·11 :>n·d1otllo. d cuttl lt- urde no qur h1r1cr.1 un., 
C"Oll~lrur.r1nn c·or1 J,,:: r.ir.1rlf.'rrsl1ro:; dr los fk 1'.1kr1110. dMml'lr,,lrrit·ntc· opurslo " nuf·:¡lros p.1l.ir·1os 
f.utrrocos. 

Cabe mencionar que. a pesar de que en Puebla los carpinteros y albañiles se agruparon en 
un solo gremio. esto no quería decir que sus integrantes tuvieran al mismo tiempo por 
oficio las dos actividades. Lo anterior se deja ver claramente en uno de los puntos de sus 
ordenanzas. 
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"Ofrecemos y rnandamos que ninglln oficial de carpintería pueda tomar obra a su cargo 
de nlbnñilcria no siendo examinado de la dicha facultad; asimismo que ningún oficial de 
albañilería pueda tomar obra de carpintería de ningún género que sea si no fuera estando 
examinado de la dicha carpintería, y si estuviere examinado de la una facultad y de la 
otra en aquella pan<: qu<: llegue su examen, pueda usar los dichos dos oficios y hacer 
tra.l'.a y dos condiciones y salir a rcnuttcs y dar bajas en cualquiera obrn que saliere corno 
tenga facultad v cxarncn de ello" 

ALBERTVS 
DVRERVS Nv. 
REMBERGENSIS PJCTOR HVJV.S 
•1•••• c-.. in. .. rrimus, .. ,.r(..,, ~ eor .. m•n•C"• l·"•u• '" LHo. 
n•m, P1tl:-1b•u, f•bru•nru1•C l1sn•nu, L•poc1d• .. 
l••N•r111,&i wn1 .. nfi1dC'm"111 <pu <•H1no~nomonr, 11-
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M • .O.X..XXV, 

"En las Ordenanzas de Puebla se planteaba que 
para que un oficial pudiera hacer obras "de lo 
losco" o "de lo prirno"._ debía cxarninarsc con 
maestro de tal anc y que no podia trabajar en 
olro del que no fuere cxatninado. Además._ 
existian diferentes cuotas di.! pago para cada tipo 
de examen. El "de lo tosco" costaba seis pesos 
de oro co1nün y dos para lin1osna. micntnas que 
el "e.Je lo primo" valía ocho pesos dl!' oro común 
y dos n1as para li111osna"_246 

El maestro ocupaba el mayor grado d<.!ntro el 
gremio y estaba facultado para ejercer con 
libenad el oficio, podía poner su propio taller. 
recibir aprendices y hacer convenios de trabajo 
con oficialc.:~~ contratar obras y dirigirlas. tener 
voto para la elección de vccdorcs. asistir a las 
reuniones del grcrnio y aspirar a cargos 
din.:ctivns l.a rnáx1n1.:1 .:tutondac..J del gn.:1nio de 
carpinteros y alhai\ilcs en Puchla l:.1 con~t1tuian 
los alcaldes y veedores cxatninadorcs quienes 
eran elegidos por los maestros y confirmados 
por el Cabildo de la ciudad. durando un año en 
el cargo. 

lnsl1lulionum Gcomctr1c11nun de hlbcrlo l>ureto Las principales funciones de los alcaldes y 
veedores "serán cuidar el buen cumplimiento de las Ordenanzas. vigilar e inspeccionar el 
trabajo. ver que se obedecieran debidamente los contratos celebrados entre los aprendices 
y ollcialcs con los maestros. c'\:arninar a los aspirantes. a la rnacstria para juzg.ar sí debían 
poseer csc grado y. en cuso aprobatorio. cnln:garh:s su carta di.: cxarncn''. 

Si bien los gremios españoles sirvieron de modelo a los novohispanos. estos no fueron 
una copia fiel de ellos. Al estudiar las Ordenanzas de Albañiles de Puebla. y compararlas 
con sus homónimas vigentes en España en epoca simultánea -las de Sevilla de 1526, las 
de Granada de 1528 y las de Toledo de 1534- se aprecia su gran similitud con las de 
Scvilh:a. Pero son rnús cortas. contienen rncnor numero de incisos. por lo que deducimos 
que las poblanas estaban redactada para las necesidades locales. 
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Se puede apreciar que el gremio de albañiles de la Puebla de los Angeles se encontraba 
organizado y funcionando treinla y nueve años después de haber sido fundada la ciudad. 
Sus "Ordenan7.as" tuvieron como modelo a las Sevillanas de 1527 y son las originales o 
de focha más temprana que se conocen para la Nueva España. 

"La fundación de la Academia consolidaría el auge del Neoclásico y su permanencia con 
respecto del barroco. Desde luego que el estilo Neoclásico no surgió de la Academia 
sino al revés. la Academia surge del estilo Neoclásico que ya se había estnblecido en el 
sentir y en el pensar. sobrc todo de ln.s clases progresistas. tanto en Europa como en 
/\mc.!rica. /\sí pues. el Ncochlsico no cn1pu.::t"a .. <.h.: ninguna 1nnncra .. con l.:1 fundación dc la 
Academia de San Carlos de la Ciudad de México. 

En historia del arte las cosas no ocurren de repente. suelen atender muy diversas acciones 
simultáneas de necesidades de cambio. filosóficas. religiosas. políticas. de "voluntad de 
tOnna'\ esto cs .. entre otras causas .. de nucvas necesidades qut: expresar y de dominio de
la manera de cxprcsursc. La rcfCrcncia obligada en la Europa de esta época es Juan 
Joaquin Winckelmann ( 1717-1768). el gran intérprete del ane clásico hasta el pumo de 
crear en él. el arquetipo que habría que seguir en la búsqueda de inspiración para las 
reali7-'1ciones anisticas de los siglos XVIII y XIX en el ane occidental. Sus valoraciones 
basadas principalmente en la estatuaria grecorromana Jo convirtieron en "El padre de la 
Historia del Ane" debido" la introducción de su método de valoración. A panir de aquel 
momento la creatividad artística busca inspiración en Cpocas anteriores a la que se esta 
viviendo. introduciéndose así el concepto que habia de derivar en el romanticismo"_247 

Con anterioridad a Winckelmann el ane de otras épocas. cn caso de haber sido 
considerado, se había juzgado desde el punto de vista del ane del presente. A panir de 
Winckcln1ann el arte dc actualidad se ju/gÓ con el canon del ;,.irte de- otro tic-n1po. 
concretamente del grecorron1ano. quc fue considerado corno el ;.irte cl&is1co. Esta 
inversión de conceptos. al generalizarse. condujo a la interpretación del arte <le otras 
épocas y latitudes hacia la actualidad. y produjo la valoración de culturas que hasta 
entonces habían pasado desapercibidas. Es el movimiento ideológico que propiciaría el 
"descubrimiento" y valoración. cntn: otras producciones artisticas. del artc prchispúnico. 
y con él. de la cultura que representa. 

Se habia producido en Philadelphia. el 4 de julio de 1776, la independencia de las 
colonias inglesas de Noneamérica; allí se propuso "la abolición de una aristocracia 
emanada de la rique7.a de la cuna", y se propuso la ley para establecer la libcnad de culto. 
Se formuló un plan educativo para establecer un programa de escuelas públicas, de 
bibliotecas públicas y de universidades mas liberales": en la declaración de 
independencia se indica que "el pueblo establece su voluntad soberana por medio de la 
ley". El 14 de julio de 1789 el pueblo de París. conducido por la burguesía. efectúa la 
toma de la Bastilla. prisión-fonale7.a símbolo del absolutismo. "y exige la abolición del 
régimen político por uno más congruente con los cambios que se producen en la escena 

247 Arl•t~., .. Ju..in U.•Juh,. El IU'• l.í .. tlu y J,, .u.ull•11u.1 ,J,. S.1n C:.1rlt• .. ,1,. 17h:0 .i IX.:w •• 1·11 • uoHJ1•rnt..._ tlt•.in1u1h,·tur•• Juo.1•110.·1o1 
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económica y política curo¡><!a. que se transformaría en una monarquía constitucional". El 
27 de agosto del mismo año. en 1789. fue promulgada también en Francia. la 
Declaración de los Derechos del 1-lombrc. donde "se establece que la soberanía rcsid..: en 
la nación, la cual la confin a la autoridad. y que el rey no es más que un delegado del 
pueblo". afirmando que el hombre posee derechos naturales. inherentes a su calidad 
humana: libertad. igualdad. propiedad. seguridad y resistencia a la opresión. Todos estos 
camhios intluycron. prin1cru en las ideas que pcrmitirian concebir la instalación de una 
Academia en Nucvu España. y 1nás tarde en la indcpcndcncin de los países americanos. 

"Entender el Neoclásico como una 111cra imposición .. es olvidarse de los factores internos 
que no dejan de actuar en todo momento. Si el Neoclásico no hubiera obedecido a cir

cunstancias internas del país no hubiera 
continuado desde la época virreinal con 

5-iALBERTl DVRERl 
CLARISSIMI PICTORIS ET 

Ccomctu: de Symmctri.;r, p.;i,rt1um hu· 
moanorum corporum L1br1 qu.;r.· 

tuor,c Ccrm.;r,n1coa lmgu.;r,. 
in L.um.;r,m vcrfi. 

l' AR l S. llS. 
In ofloc"u. Cuol1 r • .,.,, on •''" D .. lloYaco, 

1 .. 1.o bcl:•1opl•<>n1c. 
• 1 1 '1· 

t:du·inn lu·dm ru 1'.1ri:: t·n lfó7 dr 1., :;vrnmdn.1 
(1o1rl111111 h11ni.i1111r11n1 ('or¡mr11111 flr llurc-ro 

éxito dur;1ntc el México Independiente .. 
ni se hubiera continuado incluso hasta el 
propio siglo actual. Con rcs¡><!cto de la 
violencia que desencadenó el nuevo es
tilo sobre el barroco. es iluslrativa la 
"Real Disposición para desterrar las De
formidades Arquitectónicas de los Edi
ficios" dada a conocer en 1777. Dice asi: 
"Habiendo dado el Rey N.S. la más acer
tadas providencias para cvitar se haga en 
lo succsi\. º~ contra los preceptos de la 
hu~na arquitccturn. edificio alguno de los 
qut.: se costeen a cx.pcn~as del púhlico._ ha 
exhortado._ rncdiantl.! la carta circular 4ut: 
aquí se copiará. a los J\r.t.obispos y Obis
pos del Reino. como a los prelados de las 
órdenes religiosas y a otros cuerpos a qut: 
concurran con su parte a desterrar tam
bién de los Templos las deforrnidades 
que se advierten en sus fábricas y ador
nos y en la estructura de los altares . 

"Despu<!s de haber promovido al Rey en 
sus dominios el estudio de las tres nobles 
artes. Pintura. Escultura y Arquitectura. 

ya fomentando en Madrid el Instituto de la Academia de San Fernando. y fundando en 
otras partes del reino distintas Academias o Escuelas. las cuales ha facilitado toda su 
protección y auxilio. aún a expensas del Real Erario. ha sabido y observado por si mismo 
Su Majestad. que no se coje todo fruto que de tan útih:s establceimienlos debia esperarse. 
viendo comprender y 1 levar n efecto vurias obras costosas de poca duración y de 
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ninguna hermosura. expuestas n tnu-chos riesgos y censuradas de los inteligentes 
nacionales y de la ctnulación extranjera". 

"Entre tantos daños como por tal tlescuitlo se han presentado a la consideración de Su 
Majeslatl. han llamado singularmente su religiosa y soberana atención las tristes y 
dolorosas experiencias que se repiten frccucnlc1ncntc en los Sngnidos ·rcmplos. en que 
por lo fn:igil y combustible de las materias de que se componen los retablos, adornos y 
techumbres de los más de ellos. y por no adaptar exacrnmente su forma a las formas del 
Ane y tlel buen gusto. unos perecen lastimosamente entre las llamas. como acaba tic 
succtlcr en el ant1quisimo y precioso monumento de Sta. Maria de Covadonga y sucedió 
pocos ailos c.Jespucs con la Parroquia de Santa Cruz e.Je Madrid. hab1cnc.Ju estatlo a riesgo 
de lo mismo la iglesia de Sto. Tomás. y otros desdicen de la majestad e.Je aquellos lugares 
en que damos culto al Omnipotente y veneramos los más sublimes obJClos de la 
Religión". 

"La reverencia. seriedad y decoro debido a las Casas de Dios, la permanente y sólida 
inversión que los dones de la piedad cristiana franquea para la mayor decencia de ellas la 
reputación misma de los sujetos constituidos en dignidad. y de los Cuerpos que manden o 
permiten la ejecución de tales obras. y en suma. la necesidad de poner 1érmino a tan 
lastimosos ejemplares. han movido el ánimo de Su majestad. además de haber 
providenciado lo conveniente respecto a las obras públicas, a mandarme escribir a V. en 
su Real non1bn: y ejercitar por lo que rnira a las Sagradas~ el ardiente celo de 7. para que 
en adelante cuide dl! no pcrrnitir se huga en los Templos de su distrito y jurisdicción obra 
alguna de consccut:ncia, sin tener fundada seguridad tic acierto, del cual jamás podrá 
verificarse si no se toman pn.:caucioncs para evitar se edifique contra las reglas y pericias 
del Ane". 

"Para este fin lcnit:nc.Jo el Rey presente lo que sobre el particular le ha expuesto la 
Academia tic San Fernando. comprt:ndc que no pucc.Jc haber medio mús obvio y eficaz 
que el dt: que se consulte a la misma Acac.Jcmia por los ArLobispos. Obispos. Cabildos y 
Prelados, siempre que estos. ya sea a propias expensas. o ya emplcantlo caudalcs con que 
la piedad de los fieles contribuya. dispongan de hacer obras tic alguna entidad. 
Convendrá pues que los Directores o Artifices que se encarguen de ellas entreguen 
anticipadamente a aquel los Superiores los diseños con la corrt:spondicntc explicación y 
que los Agentes o Apodt:rndos rcspcc1ivos presenten en l'.1adríd a la Academia los 
dibujos de los planos. alzados y cortes de la fabricas. capillas y aliares que se ideen. 
poniéndolas en manos del St:crctario, para que examinados con atención y brevedad, y 
sin el menor dispendio de los interesados. advierta la propia Acatlt:mia el merito o errores 
que contengan, e indique el mt:dio más adaptable al logro de los proyt:ctos qut: se formen 
con proporción al gasto que quicran y puedan hact:r las personas que los costcecn''. 

"Además encarga Su Majestad a V. que en la ejecución se excuse cuanto sea dable 
empicar madera. especialmente t:n los retablos y adornos de los altares. put:sto que 
apenas hay ciudad en el Rt:ino en cuyas cercanías no abunden mármoles u otras piedras 
adecuadas; mediante lo cual no solo se evitará gran parte del riesgo de los incendios 
(mayormt:ntc si st: redujere el número de luces a lo que pitlc el decoro del templo y dicta 
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la devoción. seria y majestuosa. practicada en las Catedrales y en las Capillas de Su 
Majestad). sino también se reformará el enorme e infructuoso gasto de los dorados. 
expuesto a ennegrecerse a afearse en breve tiempo y se promoverá el adelantamiento y 
digno ejercicio de las l\rtcs. con monumentos de materias permanentes. pudiendo en 
caso necesario suplir muy bien los estucos .. que son menos costosos que los mármoles y 
jaspes". 

"El Rey conf1a del celo de V., no menos que de sus luces y de las serias reflexiones que 
deben merecerle el asunto, tomara eficazmente a su cargo concurrir a que se efectúen tan 
justos deseos corno también a que cuanto en los lugares s::1grados. no solo la 
Arquitectura. sino las dos Artes.. sus compañeras. Escultura y Pintura. sean 
corrCSJXlndicntcs a la suhlin1ídad de la Religión y el tnayor n.:splandor y tnajcstad del 
culto". 

"Últimamente encarga el Rey a V. para complemento de lo que enunciado, que V. 
manif1cstc y rccomiende a csc Cabildo de las Comunidadcs que d.:pcndan de V., las 
intenciones de Su Mnjt.!stad a fin de que contribuyan por su parte a que estas vayan 
cfi.:ctuándosc, en el firnit.: concc...·pto de que scrún surnarncntc gratas a Su M~1.1cstad las 
pruebas que espera le den todos de su esmero en prornover tan sabias y provechosas 
providcncias". 

Dios guardc a V. muchos aílos como dcsco. cte. 

El Conde dc Floridahlanca.248 

"1-la quedado asentado que las academias se fundaron a partir del Rcnancimicnto para 
fomentar las ciencias y las artes. como una actitud caractcristica de ésta época: algunas 
nacieron por iniciativa de grupos de artistas que.: sentían la necesidad de integrarse en 
asociaciones diversas de las gremiales. dentro de las cualc.:s sentían que su quchaccr se 
limitaba a la simple pr:'tctica d.: la lahor art.:sanaL Est.: nu.:vo .:nfoquc pr.:tcnd.: <!levar la 
posición del creador artístico dentro de la socicdad. provocando dcsdc su origen diversos 
confiictos con las antiguas corporaciones gremiales. que sintiéndose amenazadas sc 
negaban a admitir que la fonnación artística debiera de variarse dentro de los cánones 
impuestos a partir d..: la Edad M.:dia. Otro fuc el orig.:n de las academias surgidas o 
establecidas cn los paiscs mon:'trquicos durante los siglos XVII y XVIII, .:n dond.: su 
fundación fue auspiciada por los propios reyes o prominent.:s noblcs. Llamcmoslcs a 
estas º'Academias fon11alcs''. las cuales cnlistamos de acuerdo a la fi.:cha de su 
aparición. 249 

248 
249 

ArtipJI" Ju411 &•nilu • ._,p. dt. 
Luí" Orlt'- :\-1 .. ,._·,.Jo. •Lcri n•Whkt"'I tH"<Xl.i<rolt·._.,..•. Arh--. dt• !\.1M..h.:o. Mt-:i-.i .. :u. 1%7. 
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"La Academia de San 
1 .ucas de !~orna fue 
fund<ida en 1587 por el 
pontífice y a la postre 
fue la que ejerció rn<i
vor influencia en toda 
Í=:uropa; la de París. 
fundada con el apoyo 
del Ministro Colbert 
en 1 <>40. durnnte el 
reinado de Luis XIV. 
actuó corno modelo de 
las <icadcmías espa
ñolas". Pero fue du
rantc el siglo de las lu
ces. cuando prolilC
raron estas institucio
ncs. destacando entre 
las principales l<is si
guientes: Bolonia en 

1709, Ferrara en 1737. Nancy en 1702. Burdeaux en 1712. Toulouse en 1726. Nurcmbcrg 
en 1678, Ausgburg, en 1 71 O. Drcsdcn en 1750, 1 .ondrcs en 171 1. Ultrecht en 1696, 
Amstcrdam en 1718, Estocolmo en 1735, San Pet.:rsburgo en 1724 y Copcnhaguc en 
1784. En olras ciudades funcionaron a partir del siglo XVIII corporaciones o escuelas en 
donde se enseñaban las bellas artes, en ocasiones fundadas por mecenas o corporaciones 
comerciales. contando con el impulso que les dio la naciente burguesía, en su propósito 
de combatir a Ja sociedad corporativa y fomentando el comercio, estableciendo 
condiciones propicias pan.1 transfonnar el cjcrcicio de las artes en una ocupación 
eminentemente liberal. desincorporada dc.:I mecenazgo tradicional de la monarquía y .:1 
clero". 

"Durante el reinado de Felipe V. se establece una escuela de pintura en la Lonja de 
Sevilla. a instancias de un artista de Carrara. Juan Domingo Olivicr. quien organiza un 
grupo de amigos, artistas y aficionados a las artes, bajo Ja protección del Marqués de 
Villnrias. El escultor y sus seguidores presentaron al monarca, el 20 de mayo de 1 744 las 
reglas que sc.:rvirian para el gobierno de la escuela. reconocida corno la precursora dc la 
que habría de ser la Academia de Escultura. Pintura y Arquitectura de Madrid. El 12 de 
abril de 1752, ya bajo el reinado de Femando VI. se promulgó el real decreto que eren Ja 
Academia de San Fernando de Madrid, se componía la Academia de treinta y tres 
miembros .. elegidos entre Jos nHis conno1ados artistas de fa conc. constituyéndose de Ja 
siguiente fOrrna: el protector. el viccproh:ctor. ocho conciliarios. veintiún directores y 
tenientes de director. un acadérnico supernumerario y un secretario". 

"Otras academias peninsulares contemporaneas de la nuestra. fueron la de San Carlos de 
Valencia. cuyos estatutos se aprobaron el 14 de !Cbrcro de 1768; Ja de San Luís de 
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Zaragoza. fundada por Carlos IV en 1792; la Escuela de Valladolid. filial de Ja de 
Madrid. que con el tiempo fue transfbrmada en Real Academia de Matemáticas y Bellas 
Arles. fundnda en 1 786. y algunas otras corpornciones que se habían establecido en 
Barcelona. Gerona y Murcia. i·und~utas por agrupaciones dc.: con1crciantcs".2!'i0 

Para Ja segunda mitad del siglo XVII. la Nueva España habia alcanzado un estado de 
prosperidad económica sin precedentes. consolidándose grandes fortunas clericales y 
civiles~ durante este periodo se rc.:novaron o construyeron los palacios nobiliarios y se 
reconstruyeron y fundaron nurncrosos h:n1plos y cc.JiJicacioncs religiosas. asi como de 
enseñanza y as1sh!nc1a social. l)csdc 177X .. el n:y Carlos 111 había encargado al grabador 
Jerónimo Antonio Cirl. l\cadérnico de Mérito de la de San Fernando c.k: Madrid. la rnisión 
de establecer una escuela de grabado en Ja Nueva hspaña; el grabador cmprcnd1ó cl viaje 
ultramarino bien provisto en libros. cstarnpas .. útiles y una valiosa colccc1ón de camafeos 
griegos y romanos. para sc.:rvir de modelos a la cnsc.:ñanza La c.:scuela inicial se instaló en 
la Casa de Moncda de la Ciudad dc l'v!t!.x1co en 1781 Jerónimo Antonio Gil se propuso 
entusiasmar en corto t1c1npo a don Fernando José Mangino. Superintendente.: de la Casa 
de Moncda y rnicmbro del Conscjo de 1 Jacienda del Rey. quicn propuso la encomienda 
encargada a Gil para llegar a 1-undar una Academia al Virrey Manin de J\,1ayorga. quien a 
su vc7. lo remitió al monarca. autorizando como paso inicial la constitución de una Junta 
Preparatoria. intcgnu.ta por el propio Virrey. el Supcrintendcnte ~1angino. el Corregidor 
de la Ciudad de Mcx1co don l·rancosco Antonio Crcspo. el Regidor decano del 
Ayuntamiento dc Ja capital don José /i.ngcl Cuc\'a /\guirre. el Prior del Tribunal dcl 
Consulado don Antonio Barroso \' Torruboa: el Cónsul decano don Antonio Basoco. cl 
Director del Tribunal de Minería .don Joaquín Vclazquez de León. el /\dminostrador dcl 
mismo Tribunal don Juan Lucas de Lasaga. el J\,1anscal de Castilla y l'vhlrqués de Ciria_ el 
Marqués de San Miguel de r\guayo. el propio Jerónimo r\nton10 Gil. en funciones de 
Director y el célebre poi igrafo y humanosta José Jgnacoo Bartolache. quien ocupó Ja 
Secretaria. Entre las propuestus que dicha Junta remitió al monarca. se aconsejaba 
dotase a Ja proyectada Academia con docc mil quinientos pesos anualcs dcl emrio rcal. 
en vista de que se podía contar con otras dotaciones de carácter pc:rpctuo que sc pensaba 
asccndcrian a nueve 1nil trescientos ochenta pesos anuales. recaudados en Ja tOnna 
siguiente: el Real Tribunal dc l\.1incria con tres mil pesos: cl Ayuntamiento de la Ciudad 
de México con mil .. el Ayuntamiento de Ycracruz con doscientos; el dc Qucrétaro con 
cien; la villa de San Miguel el (irande con cincucnta ~· las de Orin1ba y Córdoba. con 
quince cada una. Se pidió también al tnonarcn que dispusiera el envio de protCsorcs 
españoles "de sobresaliente habilidad y reputación" para que sirvieran como primeros 
maestros y directores en Jos ramos de arquitectura. pintura y escultura ... z51 

2SO 

251 
Luii. Orll, !\.1.tc..l.Jo,. up. ,·.1t. 

Edn1undo Be"''-· L..t AC""..ad••mi41 dt.• 5.dn Cotrll>!I>,. U!\JA!\f, 1976. 
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"El rey firmó el decreto de fundación de la Real 
Academia de las Nobles Anes. el 25 de diciem
bre de 1783, concediendo a la Academia a per
petuidad nueve mil pesos anuales sobre las Cajas 
Reales de México. incrcrncntándosc con otros 
cuatro mil del produelo de las temporalidades de 
las corporaciones de regulares extinguidos; de
clarando el rnonarcn que el cstnblccimicnto que
daba a partir de entonces bajo su inmediata 
protección y nombrando viccprotcctor al Virrey 
y a don Femando José Mangino Lugancnicnte 
sustituto en la dirección de la Academia. El pro
pio monarca firmó la Real Cédula en San Loren
zo del Escorial el 18 de noviembre de 1 784, 
enviando a la Real Academia de San Carlos de la 
Nueva España las n:glas y estatutos para su fun
cionamiento y gobierno. El virrey que recibió el 
comunicado fue Bernardo de Gálvcz". 

"La Real Academia abrió sus puenas solemne
mente el ano d<: 1785, y se iniciaron los 
estudios con cxtraon.Jinario éxito. Varios artistas Alcunc. Opcrn de Ard11lrllur.1 d1 C 11 Y1r.nol1t 

rr.-,1u·t~t·n Y1ll.u11r11<1 l~OllM lfit7 de csll.: ticrnpo ayudaron con sus conoci1nicntos 
a la organización de la Academia y antes de que llegaran a México los maestros 
europeos, encontramos ya trabajando en ella a los pintores José Alcibar y 
Francisco Caplcra, así como al escultor Santiago Sandoval. Por Real Cédula del 12 
de abril de 1786,252 se nombró primer director de arquitectura a Antonio Gonzálcz 

Un.~wn. ·nuun..i'- A. L.e ,,., ... ,,J1•111io1 1.t.• S.1n C.".ulv .. J1• l.1 :....u•·"·,1 L .. r .. rw. 1 Fund.u·1ún y O.-i;<1111,, .... 1ón. ·rr.1Ju .. 1..1ón d1• 
M11rW Enulio• M.a1rtl11t•.I" :"J,·.~n·h• Dio.•H1 ... S.•pS.•h•nt...i .. !'J'' 'l<H. l\.1i•"l.KO, 1'176. Po\r,. 152. Oportun.tnH•nh• la"I (JrJt•-rH-. 
n• .. Jc-. J1•I 12 y IH d1• ,1hr1I 111• 17X6 e nnhnn .. rnn •!Ul' 1•1 n-y twhL. nomhr,.Jo J1rt't lorc-. p11ra 1 .. A1 .. J1•nu .. y qur ........ ,.. 
yd -· fwhWn l""ITl .... r .. ·,uJu. LI lh·t~ud..a d1• 1J1u'l.·lun,..1•1lpt"Th,.,,, ,._·rihi4 1•11·11nJ1• !..11• G.11\.t'.I" 1•11 17M5, ···ru 1•1 punto c-..ap1ldll 
d1•I quc• d1•,..-.nJia 1•1 prnJo~"-' funddnu•nWI J .. l.a.1 A1.dtl1•n11.t•. V ,.,..ullb ... ,n 1•n,r..1r~u. 1p.u• d4urll1w no 1•r.tn lc-
luunhn.,.. •llH' l'wlhid ..... , ... ,, ..... , , .. rón1nu1 C.11. rJ.• l11'1.·lu1 .. r.1n '"•n1hu ....... nu•n11r r1•pu1.u IÚlt. Fuo• un"'''' rn-i~tc> r .. , .. 
1•1 tu1ur11. c;1n1- •I•· .1\i~1urn• )' <._·,, .. ,. ... .r,. A• un.1 hu•n111 _.J. .. 1111n.u.lu ... 111n111 pr11111•n .. ~· .,...,~u111lo 1hn't. l1>n ... 11&• p1nlur.1, 
J·-·· Are.t .. 'º"""' tl1rt't hir 1!4• •- ullur.1 y Anhu1u1 G1u1.l"ilh•,, V1•li1.1"1¡u1•.I" 1 ••tnu ... t1r."'tt~r 11•• .in.1u,11 .. ·tur ... Ft•n1.tndtl d•• 
St•ln1 ... yt•rJHl ... t,•Gil ha• 1-uy,1'90 <.nn10 d1r. ... tor d•• y,r .. NJn. ~ru n't.h..s.l"b ••I p1u ... to. l\1A., ta.rd1• rn nldyo dt• 1787. 
""'•rid t•J,, lo Jn,•quln F.1tir•·t~•1t. C11rnt.1 t~ru~• , .... h,... pr1nH•n•"' P"'h._,n ... nu l..trt'l.·(.111 d1• t..th•nh•. G1nl-. •h• Ap,u1m• ,.,,. 
d1• Muu Id, •nhJo~UU ......... no J •••• Ac·nd.·m1•1 d1• S.tn Ft•,,., .. nJn y ·~dOdJor dt• un prinu"T rn""llHU dt• r1nlur.s ''" 1760. Su 
acliv1ddd .utl..,tk .. rn.i .. nul.thh• t•n E .. p .. Od l'rd l.t dt• '"°'"''Odr moJrlo., p.tr .. fn-.c'"' y tnp1n ..... )" .slgunu"' d-.• 'u'" J1huJC~ 
furn1n d .... ru··-.. c.ulcx.ut.,... "" )d c•n1h.1¡.add Je• E .. pand t•n Londn-.. Cc ... nM• d1• A ... :urw y Trunc•-1, -·y,undo d1n'l. lc.•r J,• 
pintura, 1•ro un 1n1po•tu1-1 f~ull•·i~o ú1• l.-s Corufld. <.onl.tht c1•n vru1l1o,/•1 .... "' ... J1• ,,.1 .. ,J, hnhi4 y, .. n.1Jn l.tnlhu."•n un 
n1foritn y g .. twdur, c•n 17f1~. dt• un l1•r11•r 1•n•n1u1 dt• p1nlur'1 1•n S.tn Fc•rn .. ndo. L::I .J1ri .. lor d1• dnfu11t .. ·tur.t. Gun .... All'.1" 
V1•lii.l".1.fU•'.I", ti..ahW rt't 1halt• un pr1nto•r 1•n•n11n 1•n !\.1 .. Jr1J, •·n 1778, y tklhi4 ll1•y.,<1Jui1 -·r <1c.·.1.1J.-•n•u·t• ... upo•rnunu·r.:1no L'O 
17HO. El úllnnu Ju1't l11r, J0iau1uln filhrc·¡~dl, 1•rt1 n.a1t1vn d1• Tt .. m•hl,11H·.1.1; c•n 1no nu•n"t. tú un "'-''C,Uthlu prt•nun "" 
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Vclázqucz; a 1 pintor Ginés de Andrés y Aguirre, primer director de pintura, y segundo, a 
Cosme Acuña; al escullar José Arias, director de escultura; y a Fernando Selma para el 
'grabado de estampas, además de Jerónimo Antonio Gil".253 . 

Todos ellos llegaron a Nueva España a mediados de 1786,254 con excepción de 
Fernando Sclma, para haccrs.:: cargo de sus puestos en Ja Acad.::mia; pero José Arias. al 
poco tiempo, tuvo la desgracia de perder Ja rnzón y Ja vida. y Cosrnc Acuña. d.:: carácter 
poco adaptable. no quiso permanecer en México;2SS por Jo dicho fue necesario nombmr 
a otros maestros que sustituyeran a los primeros. En lugar de Acui1a se designó al pintor 
Rnfücl Ximeno y Planes. y. en el de Arias. al escultor valenciano Manuel Tolsá. quien 
llegó a México en julio de 1791. Mientras tanto. Sandoval había seguido desempeñando 
el cargo de director de escultura. 

"Los estatutos enviados de España establecieron las siguientes autoridades: El 
viccprotcctor (cargo privativo del virrey). un lugarteniente o presidente, conciliarios, 
académicos de honor, un director general, dos directores de pintura, dos de escultura, dos 
de arquih.:ctur.a. <los de rnntcmáticas. y dos de grabado. tres tenientes de pintura y tres de 
escultura. agrcg;1ndo un nú1ncru variable de acadCtnicos de.! n1Crito y ncadémicos 
supernumerarios. El rey en 1784._ habia dispuesto que se nornbn.tran Uos conc1ltarios por 
el Ayunlamiento de Ja Ciudad de México y dos por el Tribunal de.: Minas. cn 
reconocimiento a las corporaciones que con mayores subsidios dotaban a la naciente 
institución. En Ja dirccción gcneral dcscansaba toda Ja rcsponsabilidad de.: Ja bucna 
marcha prevista para Ja pnictica y cultivo de las artes y su <luraciún sería de tres años, 
pero por cracia del rey. Jcrún11no Antonio C_jiL pnmcr director. lo ocuparía hasta su 
mucrtc".2~(, [)cp...:ndicndo del director gcncrul se.: nornbraron directores particulares. 
responsables directos "del aprovechamiento de los alurnnos. el prestigio de la institución 
y el porvenir de las bellas artes. Las plazas <.h.: director auxiliar eran varias: una para el 
ramo de pinlura. una para cl de.: cscultura, dos para cl de.: pintura, una para cl de escultura. 
dos para el de.: arquitcctura, dos para el de matemüticas, una para cl de.: grabado a la 
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estampa el buril y el aguafuerte y una para el grabado en hueco. En los ramos de pintura 
y escultura se nombraron tenientes o auxiliares del director. 

De los alumnos: 

Una vez cumplido el examen de capacidad previo a la admisión, los aspirantes a los 
alumnos pasaban por la "sala de principios". en donde iniciaban el aprendizaje del 
dibujo. Era ésta la materia mús concurrida. asistiendo no sólo aquellos que la lomaban 
como ejercicio propedéutico sino aquellos que sólo aprendían el dibujo para adquirir 
destreza en su oficio. De esta primera clase se pasaba a la d<: dibujo de modelos y a la de 
dibujo del natural. preliminares a aquellas en las que se recibían diversas <:nseñanzas 
según el ramo elegido. Los estatutos otorgaban cuatro pensiones o becas para alumnos 
sobresal icntcs: t.:uatro para el r~uno de pintura .. cuatro para el de escultura. cuatro para el 
de arquitectura. dos par~1 grahado de estampa y dos para grabado en hueco. distribuidas 
entre alumnos que probaron su c.!scascz de recursos cconótnicos. 2~7 

D I 

PROSPETTIVE 

ANTICl-IJTA 

A.llCJIJTC:TTO s~.r.NC~IAl\."O 

AJ .: . . ~~. 
.. . - e-:·· ~ ~-,·-~ 

··~ •. . J.'iJ'"" . ~ .. 

~ 

Giovanni ltnlli:1ln Pm1nc:u. Opere Vhrll' ... 

Entre los pensionados o becarios, 
cuatro debían ser indios puros. y 
go;l'_arian del subsidio durante doce 
años, considerando entonc<:s un pe
riodo suficiente para un buen apren
dizaje. Como consecuencia de la 
exposición de los trabajos d<: los 
alumnos de San Carlos de México 
que tuvo lugar cn Madrid en 1796, 
así como del juicio severo con que 
fueron ju.zgados. el gobierno <:spa
ñol autorizó se trasladaran a la pc
ninsula algunos de ellos. para seguir 
su formación bajo la tutela de artis
tas españoles. 

De los Aead<!m1cos de rl.1<!rilo. 

"F.I grado <le i\C.al..h!rnico de f\,1Crito 
se conccdia atcndh.:ndo exclusiva
mente al talento y a los 
conocimientos demostrados por el 
candidato y se otorgaba en las 
reuniones de la Junta Ordinaria, con 
asistencia y votación de los 
profesores que juzgaban sobre 

alguna obra en particular que el aspirante exhibía ante sus sinodales; si éstos en principio 

257 1..u .. in .. tilu1...icu ..... )" c·iudoct .... •ru•· 11h1,-1~t.1l-.J .. .,J,..id11""• • ••nl .. r11n 1·1u1 ''"" "''" 1 ... •n11.tn1•n11 .... c•n núnu•n• pnlf"'l•n·i1nldl .. 1 
munln Jp HU p .. rlidpunbn. 
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eslimaban que con el tiempo podfa lognulu. se le concedía el grado inmediato inferior de 
académico supernumerario. Con el tiempo y en función u su evolución profesional. éstos 
podlan llegar u ser nominados con el grado meritorio".2~8 

"El gobierno de la Academia se cjurcia bajo la supervisión de cuatro diferentes juntas: 
La su-pcrior o de gobierno. integrada por el viccprotcctor. el prcsi-dcntc. los conciliarios 
y el se-cretario. la cual debería atender lo asuntos de gravudad. el cum-plimiento de los 
estatutos. el gohicrno de la institución • .:1sí co1no presentar ternas para nombrar 
reemplazantes u las direcciones~ ht Junto.1 OnJint.lria. intc.:gntda por los conciliarios. el 
direclor general. los dircc-lores particulares, los tenientes y los acad..:micos de honor y de 
mérito~ a esta junta le competía cxarninar las obras de los dis-cípulos (con voto exclusivo 
de los protesores) y eligir por voto secreto a los directores y a los tenientes. la Junta 
General que-daba integrada por los conci-liarlos. los acadCnlicos de honor. los 
académicos de mérito. los directores y los tenientes. cncargündost.!' de culiticar las obras 
que los ulutnnos cxh1bian c,;n los conL·ur~os. F1nahncntc. ht Junta Pública era la 
encargada de la distribución de prcrnios y la componian todos los miembros de la 
Academia y las personas distinguidas que descaran asistir a sus reuniones anuales .. las 
cuales revistieron gran solemnidad desde.: un principio y atraian a lo 1n.3s granado de la 
capital novohispana".2~9 

El año 1776. y como resultado de largos y penosos tramites iniciados por ilustres 
novohispanos. introducen los cursos de diversas disciplinas tendientes a la romrnción de 
artistas en los locales de la Casa de Moneda de la ciudad de México.260 La aprobación 
real la dio Curios 111 en El Escorial el 25 de diciembre de 1783. auton;rando y dando 
estatutos para la fundación dc la Acad~·m1a de las Nohlcs Artes dc San Carl¡,s de la 
Nueva España. En dichos estatutos se mencionan las nobles artes qut.: dcbian ser 
atendidas: arquitectura y pintura. C.. ... on vistas al logro de tah.:s propósitos. a partir de ese 
año se ofreció la dirección de cada una dc csas actividades a prestigiados artistas 
peninsulares .. que aceptaron venir a la Nueva España mediante contratos temporales. Así 
nace oficialmente la prin1era acadc1nia artística de Amc.!rica. a i1nagen y scmcjan:za de las 
curopcas.261 aunque ya antes habia inici<1do sus trabajos con el lin dc acelerar la 
formación de los técnicos que.: laboraban en el diseño. fundición y troquelado de piezas 
acuñadas en la 1ncnci'-1na<ln C... ... nsa de Moneda. ohcdccicndo a las reformas que en el 
campo de la cducacic.:1n técnica hubía instaurado el Conde de c·arnpunt.ancs. l:onscjcro dl.!'I 
monarca, como parte de los cambios profundos que Carlos 111 emprende para la 
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259 
200 

261 

Orl1.I'. l\ti.Jn~o L,u ... op. ral. 

Lu1 .. Drti..- :'1.1.tt..·i~lo. np. 1·11. 
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renovación y modernización de los establecimientos españoles en territorio 
americano.262 Entre los objetivos de esos cambios sobresalen los siguientes: 

262 

GioYdllnl f1;1lli:;;\;1 P1r.1nr·s1 rorm.uf1) ("011 1.1:-1" d1~c1plll1tt'l ""' 
osrqu1lcclo, P1rancs1 fue .,rqt1C'olof.O h1slori.1dor y :;u f,tnli1 dt 

i:,r11b.utor Ir prrm1l10 d1f11nd1r !'\u~ ronoc1rn1<"nlo~ 

u Desaparición de los gremios, 
intimamente ligados a los 
Ayuntamientos. y su sustitución. 
en c1 campo de la formación 
profcsion6.1I. fXlr instituciones 
colegiadas de carácter docente 
que se responsabili:r.arún en el 
futuro de la formación y 
excelencia. respaldados por titulas 
profesionales. 

b Otorgatnicnto de patentes o 
grados que lbcullaran u los artistas 
a desarrollar sus actividad tanto en 
las obras públicas como en las 
encomendadas por las diversas 
ran1as eclesiásticas o las 
particulares. 

e Control pcnnancntc de lo 
prnpul.!"slo y rc.'.llizado por los 
artistns de acui.:rdo con las norrnas 
formoles. tipológicas y técnicas 
establecidas para alcan:r.ar los 
limites inspirados en el clasicismo 
grecorromano. 
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d Formación de talleres especinli7..ndos, bajo regímenes de fndole cooperativa. para Ja 
fabricación de piezas artísticas prototípicus, dentro de un esquema de producción de 
bases preindustriales. 

Así los gremios con sus v1c.1as tradiciones. 
que se remontan al siglo XVI. tcnnin•tn su 
funcionamiento y su lurguisima trayectoria 
histórica durante las úllimas dccudas del siglo 
XVII l. Es indudabh.: que Jos ohjclivos 
planteados poseen un carti.ch .. ·r in1pucsto por 
cncim;¡ de los artbtas v sus tnu .. fic1onc.:s de: 
trabajo, dado que el IJcspotismo lluslrado 
desea establecer un sistt.:n1a V\!rtic•1I dr.: 
cnscñan7 .. "l y dc prñctica producti\.'a lJLH: 
pretende alcan/;ir la cficicn'-.·1a \.!fl los 
servicios urhanos. lu uniUad tipológu .. ·a cn 
calles. pJa,-.as y espacios público~. la 
relevancia de los edificios públicos y 
religiosos sobre Jos civiles y el deseo de 
homogenei?.ar el aspcclo de las ciudad<.:s 
según nuevas nonnas de irnagcn urbana. así 
como controlar Ja calidad de lo rcali.t.ado por 
Jos artistas plásticos y el mundo de la 
iconogratin y la tcmittica civil acordados 
como símbolos de la modernidad. 

Carlos de Borbón. elevado al lrono de Es)"laña 
después de haber gobernado Napolcs y las (;1rn .. 111r11 H.1ll1.•l.1 l'1r.irw ·1 !. \11t1rtul.1 ffom.1nr. ~0111.1. 17H7 1 .. 1 

dos Sicilias .. se habia rnaniJCstado en sus .1dmrr.tr1Pf1 •1• l'1r,111.~1 p<>r ,.¡ .1rl1· rnm.1110 ~I' rlpfT$.I l"tlll l.1 

territorios italianos como un entusiasta purr1~1 di'! lnln y rl "''!ºr rfrl forulo q1w ro <·11n1<1r1·,, 

patrocinador de las artes. Partiendo de los objetivos logrados por las academias. se 
propuso dejar una profunda huella en estos campos alrayendo a sus remos a algunos de 
los más destacados personajes nrtisticos de la Italia del siglo XVIII y realizando. entre 
otras cn1prc..:sas~ la rcnovaci,·.,n del Palacio Rc.:.11 de Núpt...,li..:s ~· nunH .. ·n1sos proyectos 
urbanos en diversas ciududcs .. así corno la fund.:.1ción de t"abricas de porci..:lana .. tapiccs .. 
cristales y mobiliario .. acciones cuyos resultados se verían en la obra crnprcndida en el 
Palacio de Casserta y en multitud de edificios e instituciones reales. Al llegar a Madrid, 
el monarca logra terminar Ja gran obra del Palacio Real y ejecuta numerosos proyectos 
urbanos de inspiración clasicista .. como parte de un sólido programa politico encauzado a 
renovar la vida del reino y la eficiencia de sus esquemas productivos. 

La Academia de las Nobles Artes de San Carlos de In Nueva España logró en pocos años 
sus objetivos con eficacia y amplitud ejemplares. Los estudiantes. becados por 
numerosas instituciones y ciudades del interior del país .. regresaban a su lugar de origen 
capacitados en corto tiempo para establcc<.:r el arte oficial y desparramar en su medio los 
conocimientos técnicos ~1dquiridos. De este modo. en gran parte de nuestro territorio se 
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impuso el 11rte neoclásico, que seguirá presente durante casi todo el siglo XIX, otorgará 
fisonomía especifica 11 muchas de nuestrJs ciudades y poblaciones, y borrará 
parcialmente la huella del bnrroco mexicano que tan firmemente se había incrustado en 
nuestras trudicioncs artísticas. Como Ju honan;;o .... , económica de las grandes instituciones .. 
el clero y la noblc".41 propició nurncrosas construcciones y crnprcsas urbanísticas .. 
arquitectónicas y artísticas, el gusto por el neoclásico acabó tomando carta de ciudadanía 
y con él lucron sustituidas fachadas, retablos y decorados de interiores con los cuales se 
hablan expresado prolíficos artisras seguidores del barroco. 

LAS REl'ORl\IAS DE CARl.OS 111. 

La burguesía europea fue adquiriendo poder y rique7..a conforme avanzaba el siglo XVIII, 
consolidándose con b;.1sc en la fucr.J".-a económica que se acrecentaba en tbnna 
desmesurada en determinados renglones~ al ir alcanzando sus fines .. se interesa en 
instrumentar programas dc mcjori•• social cn1anados de un ideal de progreso .. traducido 
en fOrma de rnorivadorcs que acabarún por imponer una fuerte política lrbcral .. Jo que 
obliga en cierta medida a la 111onarquh1 a satisfacer Jus necesidades que esta situación 
planten. abnenl..fo las puertas a una rcorganiz:.tción adn1inistrativa que hara t:strcmcccr 
hasla sus cimientos el viejo orden estabh:cido por la dinastía de Jos 1 labsburgo y los 
primeros Borbones. 

En el terreno de la producción plástica. comienzan a aparecer claros síntomas como 
repercusiones de los cambios tendientes al incremento de Ja producción y al nuevo orden 
embrionario por ella impuesto~ la eficiencia Je las comunicaciones. la nueva distribución 
de Jos capitales y la especlm:ular ampliación del consumo requerirán de nuevos 
programas y. por ende. de nuevas inslitucioncs que garanticen la implantación del nuevo 
sistema. Conviene aclarar en este punto que el origen de las acadernias europeas y su 
fortalecimiento se debieron más que a los progranuts monárquicos. a la pujante íucrza 
que la burgut:sia manifestó. Surgen y se dcsarrollan en un clima Lle claros pensamientos 
liberales, al prelender partir de un programa orientado a alcanzar lanlo la excelencia 
artística como la eficiencia artesanal y Ja aceptación del buen gusto que se consideraba 
entonces sinónimo de modernidad. 

Resuha sintomático que en las primeras acciones emprendidas por los enviados 
borbónicos a la Nueva España se adviene la existencia de un pensamiento teórico 
suslcntado en el interés por alcan7ar el nipido aprendi,...aJe. Ja calidad de produclos y la 
eficiencia artesanal. a partir de programas que persiguen el adicstra1nicnto tt!cnico 
medianre la ensei'lanza de las marcmüticas, la gcometria y el dibujo. Simuhüneamente a 
la acción del emprendedor Gil. Ja innucncia que recibe nuesrro medio de los 
conocimicnlos que introducen Jos ingenieros militares. entre quicncs se destacaron Paz .. 
Constanzó, Mascaró. Castcra y olros. viene a reforLar con gran amplirud lo iniciado por 
los enviados de la Corona. 263 
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El camino propuesto se fue ampliando al constutar la urgencia del país por lograr la 
solidez técnica de que debían estar investidos los nu<:vos constructores. lo que coincidía 
con la acerba crítica 'uc dcsdi.: hacia varios años realizaba Antonio Alzate en su Gaceta 

l'orlttd<1 dl" Id f·d1no11 dr r,r.1h.1do-> ::ot1r1· .111l1r.11rrJ,1d1·:: rot11i1r1t1:1. rt·t1111d<t f"º' 
Antonio l .. 1frrr1 ~:I d1srflu fur ubr.1 dd .1rrp11lerln l.tirnnr llupt:r<tc 

literaria. Sus argumentos 
evidenciaban la necesidad de 
una rápida capacitación de los 
constructores oricntadn a Ja 
solución de los grandes 
problemas que enfrentaría el 
desarrollo de la economía y de 
la evolución social. así como la 
ncL·csidad de rnodcrni/.nción de 
la industria. sobre todo en las 
rn111;1s de.: n1inas. de extracción y 
transforn1ución. consideradas 
parte lh: un progra111a para crear 
nucv;ts estructuras de 
conH:rcialJ/.al;ión. ()entro de 
sus argumentos. los ingenieros 
hacen hincapié en el interés 
primordial que debe mover a la 
urquitt.:ctura civil y rcligiosn. 
destacando el cuidado que ha 
de prestarse a los edificios 
rU~ticos y los qu1.: n.:quicrc la 
producL·1ón. corno haciendas. 
factorías. casas para obreros y 
organiJ'..aciones preindustriales 
destinadas a mejorar las 

condiciones de la producción. Por intcrCs en pron1ovcr Ja calidad de estos gC.:neros de 
edificios. se evidencia la vastedad dc terrenos que aharcó el programa de rctOnnas de 
Carlos 111 .. que se traduciría i..:n accioni..:s concretas en cl campo unistico. las cuulcs 
considero necesario enumerar otra vez y con mayor amplitud: 

11 El impulso a las artes y oficios por medio de la introducción de técnicas modernas 
sustentadas en la enseñan"..a de la matemática. la geometría, el dibujo y el estudio de 
modelos. 
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b La preparación de urtistns y nrtcsnnos capacitados pnra lograr responder a la demanda 
cada vez n1ayor que exige una nueva tOrma de vida. ralando de acelerar el incremento 
de la producción y la multiplicación de satisfactores. 

e La producción de objetos destinados u la vida cotidiana .• tanto de carácter práctico 
como suntuario .. tratando de convertir en autosuficicntes n las regiones productivas, 
puesto que la demanda cada vez mayor había sido cubierta hasta ese momento por la 
importación de origen europeo u oriental. lo que propiciaba el contrahando y las 
actividades consiguientes. 

d La preparación de técnicos especializados en las ohras públicas. capacitados para 
cumplir cualquiera <.le..: las exigencias de las grandt.!s empresas constructivas en cuanto 
motivadoras del fr>mento industrial. d<.: la mcjoria de la produc<.:ión. de la efi<.:iencia en 
los can1inos_ los puentes. las ohn1s portuarias. los diques y las ohn1s hidrúulicas. cs 
decir .. los nut.:vos progra111.as ncccsarios a la vida moderna. 

e Fortalccirnicnto y n1odcrni4'.ación de la industria minera en sus ramas de fundición de 
metales y ncuñ;.1ción de monedas: ;.1tcnción al requisito artistico de modelos solicitados 
por las principales industrias que intcn.:sa desarrollar .. como la tcxttl. la de c\!rámicas. 
las de vidrio y porcelanas. la d<.: objctos mctál icos. la de carroccrias. la dc útiles y 
herramicntas 9 la cbanish.:ria. la talahartcria. etc. etc. para asi poder competir con base 
en el incremento de las in1portacioncs y. en su caso. conquistar los mercados 
peninsulares. dado que algunas de las industrias españolas <.:mpczaban a declinar o se 
hallaban cn proceso dc extinción. 

LA ACADEMIA A~TE l,AS ACTIVIDADES GRl:l\llALES. 

De acuerdo con las normas tradicionales que regulab•tn el trabajo a partir del siglo XVI. 
los b'Temios establecían sus propios estatutos y reglamentos. sujetos en su fase terminal u 
la aprobación de los ayuntamientos municipales. 

En nuestras ciudades. el gremio se reunía cada año para nominar a sus alcaldes o 
veedores. los cuales eran reconocidos por la Corona como respuesta a la solicitud de los 
propios ayuntan1icntos. /\ tra\'Cs de sus ordenanzas. los grc1nios h.:ndian a ejercer el 
monopolio de las actividades enunciadas en sus propios estatutos y reglamentos. no sólo 
para garanti7.ar la calidad de lo producido por sus miembros. sino tambi.;n pum controlar 
las formas de reproducción. e incluso la comerciafi7.ación de los productos y su re 
distribución cconómica.264 
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Es lógico que, sobre todo a partir de las recomendaciones emanadas de las ideas del 
Conde de Campomancs,265 la monarquía encontrara en los gremios una oposición 
sistemática a los propósitos que perseguia: la economia de libre cambio y Ju libre 
producción, incompatibles con las corporaciones gremiales y sus viejas tradiciones. 
Aunque la disolución de dichas organizaciones no se produjo oficialmente en México 
hasta después de la muerte de Carlos 111, concrctamcnte el año 1813 según lo dispuesto 
por las Cortes de Cádiz, los gremios fueron declinando en los últimos aílos del siglo 
XVIII y sufrieron embates permanentes y sistemáticos por parte de la Corona, sus agentes 
y administradorcs.266 
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Al tomar la Corona el papel que habían asumido los gremiales durante más de 200 años 
se rompe el vínculo maestro-aprendiz, que cede el paso al libre productor o al artesano 
proletario que. en últirna instancia. se pretende incorporar a la actividad en el seno de las 
fábricas reales. Los gremios nunca tuvieron locales cspccilicos para la enseñanza: esta se 
daba en los propios talleres artesanales o en las propias obras. Al establecer la 

265 

266 

D.1n Pt."t.Jrn R0Jri1~ut•,.., ConJ1• dt• C.nnpon1dn•~. hu• lla.1111ct1fo 1~1r C.1rh,... 111 ,, pr1 ... 1J1r •·I R1•.tl 1.nn ... "JC-, J •• Gt .. hlla y 
,.1K.<11r&i11d1• d1• 1 .... C11rh-. 1.lt·I H1•1no; t•nlrv .,.u .. nunu•n. ....... 11p<•rt,u1<Hl<. ... 1 ... tdl•l1 ... 1ó dr11rlu- pl<1rh ... p<1rd 1n1.:urpur.1r l.i1 .. 

C"1.trnuni1·.u1·u.n11-.. h·,-ri-.tr•-. c·un fr.tJH. Id y P••rluy,ttl y 1., .. n1<1ríllrn.i .. d1• ..t1·u··r .. 11, • 110 un nut•vn d1 ... •nn &•"-,~~ro1f11.·o. A 

lr.tvl-. d1• "-U .. uhn1 .. : Api•rhlll1• c.11• Id 1•du1.u·u'1n poput.u (1 turno ... ~1.1..Jri .. 1, 1775) y 01 ... ·ur .. u .,..,Jtn• l.t 1-du•·.uru'1n 

pupuldr 111• h- drlt-1nc ... y .. u lomt'nh• C't.ufud, 1775) pldn1•i• un " ...... to prn1~rdn1<1 .. u .. h·nt.11.lo 1•n l.t 1..J.u .. -.u:1ún l<11'"·"' 

.-.. 1ntn1l..tdd p<1r ... c .. 1n.1n<1, 1•n••••n1n.11f., •• 11l•h•tH.0 r ,.,, ,,,,. .... ,., •• ,, •• 1 .. 1.•f1t'l•ºt\o.•ut pn.1>C.tu1·t1"'"d. 

~ .. 1lUdtlÚfl '"t.111111n1t.i t.I•• l.t l\.'u1•vot E .. p.111o1 t .. 1h1.t 01l1dllJ<11lu un , ... , ...... 1...uulo1r ,,...,_,.n .. 11 tl1•¡,uln d 1., .. r1•f11r1n4' .. 

hurhún11.· .... ; 1.1 prod1u • 1ún nu1u•r11orr .. r··1•11 1770 nto\, dt• 1 \ 11111111111 ... di' f'•"'º .. • , ... d1•• u.,,, .. , 10 "'''' ... n1.i .. 'I'"' ''" '"".._ 
dllh•ru>rt"t, y 1•n 177.1" ...._, 1•l1•v1·1.., 20 nullon•-; , ... ,,, .. 1 1lr,1 .. .., ....... 1uv11•nn1 h.1 .. 1a1 lKU.1. S..• .1uw ... u11n t!r.111Jr'° (orlutw .. 

durunh• •'!'l>lu._ ,.,,...., y lcto. min1•n ... '''1nvul11•ron -.u .. 1·.ap1L<11&- 1•n proy1 .. ·1u-. "~!rkoJ.,,, l!"""J1•nw y urh.tnc..,..., U<ti C"Unln 

l"O dCtlv•JdJr<oi f>OttU'f'l:íU)t-, dth•tn~ .. t.J1• i.OMVC'fllf!'wl.' l'f1 hJlinlntpo.t"" )"'n.1n1nll'n .... J1• in<tlllUt..IUOl~ t."C.fut.·ntiVd!lo Y 

.... , .. t.·n~1 .. l1~. A'un1i1•n1n a .. 1n1i<tn'k11•I r••r•~I J1• rn<lgn.tnimc, .. pntro1..:i0Jd11n~ d1• 1., ... "'tt ..... 



t75 

Academia. los seminarios y las escuelas especializadas en locales destinados a otorgar la 
cnseñan7n. la Corona absorbe el espacio de la reproducción del modo de producción 
artesanal. desincorporando para siempre la casa-taller del maestro como sitio de 
enseñanza del aprendiz o futuro profesional. Los controles que a partir de este momento 
va a cjcrccr la /\cadcrnia en las <.Jifcrcnlcs rumas del quehacer artístico enjuiciarán la 
actividad del art..:suno o del artista con el ddibcrudo propósito d..: conseguir la garantía d..: 
la calidad del producto y la invariabilidad estilística propuesta. 

Otro aspecto importante de la Acad..:mia en la vida artística de la Nueva España será el 
avance sistemático hacia la desaeruli7ación del arte. La Iglesia. por el papel que 
dcscn1pcñaba a travCs <.h.: obispos y párrocos~ órdenes religiosas e instituciones pías o de 
servicio asistencial. impuso sus símbolos y apariencias basada en el pensamiento 
religioso .. puesto que dichas instituciones habían sido en su conjunto los mits importantes 
patrocinadores o mecenas de ~1rtistas y artesanos. Así. para la creación de templos .. 
conventos. edificios sede de instituciones religiosas o asistenciales se habia invertido 
gran panc del capital novohispHno. y para el on1ato de estas rnisrnas edificaciones era 
contn11ada huL·na partL' Lh: los arti.:sanos '.'' anislas l ·:n c!'ila fonna. la 111;.t~·oria de los 
progran1as artisticos qucdnhan SUJl.."los a las <l1spos1c1ones litúrgicas. que regulaban 
incluso la elaboración d..: multipl.:s objetos de consumo popular qu..: erun ofrecidos en 
!Crias o festividades, o que satisfacían la demanda cotidiana. Grun parte d..: las prendas 
de vestir. innumen:1blcs utensilios domésticos. las galas que se elaboraban para 
decoraciones cfimeras y hasta la gastronomía fCstiva eran producidos en conventos. 
beaterios. hospitales y hospicios. siguiendo en sus fonnas los símbolos o tipologías 
dictadas de antcn1ano por la Iglesia di.! acuerdo con su función educadora. lo que pcnnitió 
el establecimiento de incontables tallen:s artesanales en los grandes conventos o 
parroquias. y en n1últiplcs ocasiones los propios párrocos o los nionjcs in1partían la 
enseñanza. imponiendo lineamientos artísticos en pequeños centros de tOrmación 
artesanal.267 

Los funcionarios ilustrados. h1 nobleza borbónica y los nuevos ricos introducirán nuevas 
costun1brcs~ el Siglo de la Ilustración propicia la fi .. lrn1ación de.! una variada iconografia de 
modelos ejemplares de civismo y heroicidad. asi como de patrones morales que ya no se 
basarán en la simbología religiosa sino en la exaltación de la figura del monarca y sus 
atributos reales~ en volantes e impresos. cn monedas o estampas. en monumentos 
conmemorativos. etc .. se cjc111plifica la nueva iconografia laica. que deseaba marginar a 
la religiosa. Así. el riquísin10 simbolismo que había n1agnilicado el barroco se 
empobrece y simplifica hasta llegar a patrones y fonnatos abreviados. regidos en su 
mayoria por leyes geométricas y cánones derivados dd mundo clásico. 

La dcsacralización alcanzó pronto los niveles populares al reducirse el número de 
festividades religiosas y fomentarse las de carácter civil. como la celebración de los 
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aniversarios reales a base de corridas de toros. peleas de gallos y espectáculos 
pirotécnicos. Un nuevo género de recreación popular característica de la época fueron 
las ferias. los saraos y las verbenas realizadas en los parques publicos y en los paseos al 
aire libre. Durante esta época los polos de atracción en la ciudad de México son la Plmm 
Mayor. los recién inaugurados Paseos de Bucarcli y de la Viga. la Alameda Central 
donde se desarrolla una intensa vida publica y los alrededores de la villa de San Agustín 
de las Cuevas. lugar de francachela. Para entonces se han reducido el numero de 
procesiones religiosas y prohibido los autos sacnuncnt;1lcs. 

Hemos rncncionado las criticas qu\! durante las administraciones anteriores a la 
fundación de la Academia fueron hechas en documentos oficiales o publicaciones 
periódicas como la Gaceta literaria redactada por el polígrafo Antonio Alzatc. que 
recriminaba la nula capacidad de artistas. artesanos y arquitectos para la invención de 
nuevas técnicas. así corno la escasez de investigación en el campo científico. La 
respuesta vcndrú pronto: José l)an1iún Ortiz de C"astro. arquitecto criollo poderosamente 
imbuido del espíritu de la J lustración .. se da a conocer como innovador de tCcnicas y 
procedimientos. inventando máquinas para transportar grandes pesos y herramientas 
diseñadas para lograr una mayor efectividad y rendimiento en el trabajo; asimismo 
introduce la explotación del conglomerado blando llamado t<·petate.268 mucho más 
ductil. económico y ligero como material constructivo. Manuel Tolsa se pronuncia por el 
uso del yeso. los estucos y las escayolas moldeadas. encaminando su aplicación hacia la 
sustitución de las piedras y maderas labradas en los decorados arquitectónicos. El 
arquitecto Francisco Guerrero y ·rorrcs diseña un carro para apagar los incendios. que se 
construyó durante la administración del Conde de Rcvillagigcdo. y don Ignacio Castcra 
diseña el carro de limpic~a urbana tirado por n1ulas que se usara c:n nuestra ciudad hasta 
principios del siglo XX. Por cncin1a de todo esto. el arquitt.:cto adquiere una posición 
social poco cornún cuando le es otorgado el grado dc maestro rnayor de alguna empresa 
constructiva. y en él rccat:rán una scril! de cspcc1alidadcs qui.! h.: conficrcn a su actividad 
una jerarquía extraordinaria: encargado de obras hi<lniulicas. desagüe y conducción de 
aguas. pavimentos urbanos. tracista. planificador. agri1ncnsor. árbitro en juicios. extintor 
de incendios. encargado de la iluminación nocturna. etc .. etc .• con lo que se arnplia de 
modo espectacular sus can1po laboral. La eficiencia que dc1nucstra Ignacio Castcra 
alienta a sus colegas a promover una nueva parcelación urbana. lo que permite el 
cnriquccin1icnto de rnuchos (.h.: ellos. que logran alcanzar una ventajosa posición 
económica basada en la especulación y Ja contratación de obras. 

La estratificación de conocimientos lleva a la Academia a establecer un sistema 
jerárquico hasta cierto punto segregacionista. al fijar rígidos e invariables niveles de 
capacitación de técnicos y al in1poncr rigurosos cxú111cncs previos al otorgarnicnto de los 
grados profesionales superiores. abandonando por desgracia la tarea inicial propuesta por 
Jerónimo Antonio Gil en lo referente a la rápida capacitación de jóvenes becarios. Esto 

268 PrauJo :"\Jüru•, Ri.· .. r,lu. l'\:OTA: E .. un.t lnh., 1·dl1-,ír1'"• un ,·un1:lonn·r.ulu pun1u""'t1 'lu1• ...._. <·ort.t l"'11 ... ,1lo1n~ 1·01110 ltt 
r·dnh•rtt u ... tnlln p.tr.t c•ll1• .. u•rr11 1._ por lo 11t11• "'º' 1dn1 .. lorn.tn un1t c1prtr11•n••tt •nn1u d1· pt•hth•. 111• 1h1n1h• vu.•n..• !!>U 
nnn1hn• •r11 .. 1r .. -p1•l.ah·-...... l11~··rc1 ··nn un r·-· prunn•1l1n d1• 1 '4•} l>.~/n-. 1 y .. u .. v1•1·un """ ,.. .......... ne ... d J4t .. :nn1p,.. .... ibn 

d1• 9 t1 12 5'.J~/1,:1112, Tlh• ... nc1 , ... JU1111. 



177 

crea el espacio de dignidad profesional dentro del cual ha terminado por situarse el 
artista a fines del siglo XVIII. esto lo ha vuelto en cono tiempo un gran señor, facultado y 
protegido por los privilegios que le otorga su profesionalismo en el sector de las Tres 
Nobles Artes, y ha conducido por primera vez en la historia del arte el empobrecimiento 
conceptual y práctico de las restantes al ser denominadas Artes Menores. lo que acarreó 
que sus practicantes quedaran marginados del grado social que se confirió a los 
primeros.269 

Aunque ciertos artistas 
novohispanos9 tales co
mo Miguel Cabrera, /\1-
cibar, Vallejo y otros 
formados en la lradición 
gremial prcvaJc:cicntc 
hasta fines del siglo 
XVIII eran consc1cntcs 
del rctn1so gcncrali/ado 
que aqucjaha su acti
vidad antes del estable
cimiento de la Acade
mia y deseaban un cam
bio en las estructuras. 
pensaban de diversa 
manera a los agentes de 
Carlos 111. Se en frcn
taron a Jcrónin10 Anto
nio Gil. ~ro la intransi
gencia de éslc los uhligú 
a incorporarse a las nue
vas estructuras y su 
férrea sujeción. 

Alcibar y otros modi
fican radicalmente su 
comportamiento y pron
to ingresan como 

l1or(,11f.1 dr J.1 vrrsion 1•:;p.1t'lol.1 dr l,1 11hr.1 dr "l>wi:o Brs:mn .. 
{l.irq11r.'> llrsson! b.1s.u1.1 rn l,1 lr,1ducrmn de 

~·r.1nrU1:i lit•rn.1ldt• dr 'frrull1• 

maestros a la nueva institución; otros son marginados y desaparecen del panorama 
artístico. Al llegar a hacerse cargo de las direcciones de pintura y escultura. Rafael 
Ximcno y Planes y Manuel Tolsá. respectivamente. el cambio no brinda mas opciones 
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que. lo propuesto por ellos; Tolsií establece dentro de la Academia un taller de talla 
directa y en su residencia talleres de fundición y cincelado de objetos ornamentales. 
formando directamente u los pensionados y atendiéndolos al Indo de sus hijos; 
posteriormente establecerá un taller de u1ensilios y carro;a1s sobre bases corporativas. 
promoviendo atractivas contrataciones e incorporando a los alumnos a una redituable 
practica productiva. 

11 1 Q .... dlro hhr1 ddl"Ard11ldlur.1 1f1 Antlrr.1 1'.111.ulm 
\lrnd1.1. ll.1rln/011u·n C.1r.irr1pr1Jn. 1~>111 

Tanto In propia Academia como 
los talleres establecidos por sus 
directores ucabanín por n1ono
polizar In actividad anistica 
requerida y solicitada por las 
grandes empresas productivas de 
fines del Virrcinato9 sirviendo a la 
acaudalada clientela oficial y 
panicular. y desplazando a los 
artesanos independientes o en 
ocasioncs9 Jlamtindolos a incor
porarse a las nuevas estructuras. 

l.a pintura de retratos. la 
decoración de interiores. las 
alcgorius civicas y mitológicas y la 
c.xaltación de las instituciones 
reales resultan ser los ternas 
impuestos. implantándose por 
encima de todo la perfección del 
dibujo. el imperio de la luz y la 
claridad y In veracidad en los 
modelos representados. Pronto sus 
postulados alcanzarán la provincia. 
donde surgen escuelas n:gionalcs 
alturncntc promisorias que a ta 
postre rendirán sus frutos y se 

teñirán de muy interesantes matices locales. Pedro Patiño lxtolinque en la metrópoli. 
José Manzo en Puebla y Francisco Eduardo Tres Guerras en las ciudades del Bajio 
tipifican al artista renovador e intransigente~ poseedor de nuevos cntOqucs estéticos y 
muy variados recursos tCcnicos y pl3sticos. que impondn:i la nueva iconografia y la 
novedosa temútica del siglo de la Ilustración. 

La afición por las obras de une imponadas decrece. y la sociedad adquiere el hábito de 
solicitar los productos locales. abundantes. satisfactorios y mucho más económicos que 
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los extranjeros. Todo hace pensar en el advenimiento de una época apasionada por los 
nuevos valores y orgullosa de sus capacidades adquiridas.270 

Pese al sinnúmero de restricciones qut: imponía la Academia a los artistas, el sentimiento 
generali;r.ndo de la época fue el principal agente que acabó por otorgar la razón a la 
institución real .. puesto que pocas cosas rcsult:.tban de tnayor importancia que el buen 
gusto en la expresión estética. El siglo XVIII lo esgrimía como una de las rutas que 
conducirían hacia el mundo moderno, lo cual resultaba impostergable; para aquellas 
gcncn1cioncs .. el estar al día era una actitud prestigiosa y la moda fhvorccia Ja apariencia 
de este anhelo colec1ivo. Para los pintores y escultores académicos, el arte de buen gusto 
implicaba noble;r.a, proporción. simplicidad. sujeción a modelos clasicos y apartamiento 
de las exageraciones del barroco. 

Los temas impuestos por los profesores acadCmicos incluyeron en primer Jugar. las 
deidades grccorrornanas y su ún1hito nlitológico_ in111cdiata1ncntc después se sitúa en 
orden de irnportancia la historia de Grecia y de f~oma .. siguiéndoles de cerca la ncccsana 
exaltación del rnonarca .. el virrey o el alto funcionario, así como las csct:nas bibJicas o 
evangélicas atcrnpcradas por la scrt:na cornpostura dt: las actitudes. el riguroso 
ajustamiento a las leyes de la composición, la busqueda de la belleza clasica y el 
apartamiento de las pasiones o los gestos y actitudes incompatibles con esta atmósfera de 
clásica compostura.271 

La Academia consiguió ampliar su espacio en forma paralela a lo logrado en los campos 
de la arquitectura y el urbanismo~ c.:n este punto conviene enunciar los cambios radicales 
que se operaron en la práctica, din.:cta o indirectamcnte propiciados por San Carlos y sus 
intransigentes maestros: 

a Establecimiento del espacio acadcmico adccuado, solicitado por los propios artistas 
como instrurncnto de capacitación y avance. 

b Llegada a nuestro país de las colecciones de vaciados en yeso de las grandes 
esculturas de la antigüedad y los artistas contemporáneos. para servirse de ellas como 
modelos. adcrn¡is de su función social corno aceleradores en la fonnación del buen 
gus1o dentro (.h.: la socicda(.L asi <..·e.uno de nunh:ros;ts l·olccl:1oncs e.le rncdnllas. sulfuros 

270 

271 
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y camafeos que estimularan en artistas y artesanos lu necesidad de alcanzar la 
perfección. 

e El envio de:sde E:spui'la de planes de estudio para la cnsei'lanza de fas matemáticas y la 
geometría como disciplinas indcclinablt!s en Ja educación artística y la organización 
vcrticnl de la enseñanza .. cncan1innda a garanti:l'-itr la tOrrnación profCsional de rnancra 
integral. 

d La recepción de becarios que. dorndos de diversos conocimientos o capacidades. en 
corto tiempo pudieran con1plcrncntar sus conocimientos y dedicarse a la práctica 
profesional .. en ocasiones auxiliados por las pensiones que otorgaba la propia 
Acadcn1ia_ 

e La dirección en cadu una de las cuatro ramas.272 garantizada por maestros altamente 
capacitados .. entre ellos: tarnbit!n ·rolsú .. Gon:l'úlcz Vclázquc;r. Xirncno y Planes y 
Fabrcgat .. quienes lla1naban a alurnnos avan/.ados corno ayudantes en sus grandes 
obras. 

f El fortalecimiento de los tulleres paniculares de los propios directores. los cuales eran 
regidos por normas de disciplina y eficacia muy por encima de aquellas organi:r.adas 
en su tiempo por pintores y escultores barrocos; los beneficios que reponuban los 
encargos encomendados a los talleres solían repartirse de manera c:quitativa entre los 
participantes dada lu calidad moral que convenía ostentaran los maestros de la 
Academia unte la socicdad. 

g Aunque la institución pudo intervenir poco en las actividades de los artistas populares. 
su principal aportación se manifestó en forma indirccta u través de la implantación del 
nuevo gusto que habiu pcnneado en cono tiempo las diforcntes capas de la sociedad 
virreinal. 

h El establecimiento de prácticas d<.: confrontación y. en su cuso. prem1ac1on de los 
trabajos presentados por profosorcs y alumnos. promovidas con exposiciones anuales. 
introducen a partir de entonces un clima desconocido en el medio. que comienza a 
habituar u la sociedad. en la critica y valoración de la obra d<.: arte de acuerdo con 
patrones de calidad preestablecidos. 

El 1:rdlJo1Ju -lct c-u.arl .. runht• '°"' mc•ndnn.aJu 1m ••·.usion.~ •. :unK, Jc~rivotJu d1? la pinluri1. y en olrll!'j ~ fe cleovd ot 
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Duranll! los 40 ai'los en que la Academia 
prosiguió lbnalecicndo sus actividades 
y progrnmas. logró consolidar su 
prestigio y alcam•..ar con ventaja las 
n1ctas enunciadas en sus estatutos. 
Todo comienza a declinar durante Jos 
primeros ai'los del siglo XIX como 
n:sul1ado de la desastrosa admi
nis1rac1ón de Carlos 1 V, que culmina 
'--·on la invasión de los cjcrcítos 
napoleónicos a Esparla, hecho que.: 
<u:clt:ra la guerra de Independencia y Ja 
Lk.·cn ... ·p1tud final .Je las instituciones 
n1onárqu1cas. 273 

L~orrcspondió a nuestros pritncros 
goh1crnos indcpcndicnlcs contemplar el 
dcsn1oronan11cnto de las grandes y 
prcstígio~as instituciones virreinales; los 
capitales. cnda vc7 n1ás exiguos .. tuvie
ron que invcrtir~c.! en el finnncian1icnto y 
los hechos de annas en que se vio 
en' uc.:lla Ja vida politica de la naciente 
rcpúhllca. La idea central de Agustin de 
Jturbode era Ja de procurar el 
rcstahlccinlicnto de las instituciones 
virrcinulcs anteriores a las reformas 

borbónicas. y en el campo de las ancs propiciar una libenad de expresión indirectamente 
ligada a la sensibilidad romüntica que n;.1cí;1 en Europa como respuesta a la imposición 
del cstiJo ncoclúsico. prctcnd1cnd(l fi...lrtah:ccrst: t:n cl prcstigindo uvnncc que la institución 
académica habin obtenido en Ja imposición del "nuevo gusto" .. acerca del cual ya hemos 
hablado en cuanto sinónirno dt: n1odcrn1dad y protCso. Sin embargo .. esta época. precaria 
en recursos y distorsionada por el deseo de encomendar proyectos tan ambiciosos como 
irreali7.ablcs. produce escasas materializaciones al declinar el interes de Jos gobiernos 
independientes por seguir financiando el costoso aparato de Ja Academia de San Carlos. 
Ja cual padeció pronto un acelerado declive. cayendo en el abandono y Ja miseria, 
situación que se prolongó hasta J 835 debido a la incapacidad económica del Estado y de 
Ja Iglesia para emprender grandes obras. aunque en el plan ideológico se fundamentan 
cambios tendientes a fortalecer las instituciones civiles. La Academia pasa a depender 
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de la Dirección de Instrucción Pública. que va mennando activamente el papel que 
desempeñaban las instituciones eclesiásticas en el campo de la educación popular. con lo 
cual se crea un clima de expectación y enfrentamiento en contra del poder gubernamental 
por pane del pensamiento conservador. 

De esta manera. la Academia en cuanto institución. perdió en gran medida el arbitrio que 
en materia anística le confcrlan los ayuntamientos locales ya que la obligaban las 
contribuciones instilucionalcs~ al gnu.Jo de que Jos gobiernos independientes volvieron de 
nueva cuenta a encomendar a profesionales .. artistas o artesanos agrupados en talleres los 
encargos olicialcs que era menester claborar.274 

En los talleres de ancsanos se produjeron los primeros retratos de los héroes; tal es el 
caso del retrato de Marcios que hoy se guarda en el Musco Nacional de Historia y que 
pintó un indio oaxaquci1o: también en estos talleres se elaboraron miniaturas de cera .. en 
las que José Frnncisco Rodríguez retrató a lo más refinado de la sociedad de aquel 
momento. 

De 182 J it 1825 la Acadcmia intentó proseguir~ así fut:ra de n1odo n1uy precario .. su tarea 
de fOnnación de estudiantes .. aunque ya con atención casi exclusiva a las vocaciones 
capitalinas; de esta manera perdió uno de los más loables propósitos que justificaron su 
fundación: fonnar artesanos y aprendices que irradiaran sus conocimientos en las 
principales ciudades mexicanas. Surgió dun1nte este periodo la idea de constituir un 
fondo de obras artísticas. no con el fin de integrar un musco público. sino de ponerlo al 
servicio de la cnscilanza. lo que se aprovecharía para trasladar al edificios sede pinturas. 
esculturas y objetos de arte religioso confinados en los conventos~ para estas tt!chas ya 
parcial o totalrncntc abandonados. Al rnismo tiempo se solicitaría a los escasos 
coleccionistas particulares el présta1110 h.:111pon1I dc.: algunas c..h: las obras de su propiedad 
para utili,.....arlas como material d1d:ic1ico al celebrar los exámenes de grado y exhibirlos 
durante las exposiciones anuales. a las cuales ya se había acostumbrado el público 
capitalino y que constituía la única oportunidad para evaluar y enjuiciar las obras de anc 
modernas. 

La primera 1nirad del siglo XVII J no fue particulanncntc abundante en obras científicas. 
Los tratados n1anuscritos dc.: Súi.:nz c..h:: Escobar y de r-..tcndo:r.a y Cionz.úlcz. figuran entre 
las pocas obras que llevaban diagramas e ilustrac1on<.:s. Excepción notable la forman las 
73 láminas anónimas en doble folio. incluidas en el volumen "La gran defensa. Nuevo 
método de fonificación" ( 1744 ). del ingeniero militar Félix Próspcri. Este libro contiene 
diversos planos así como figuras de cañones. catapultas y carros. El mismo Próspcri 
afirmó que las laminas incluidas en su obra era de "dctCctuosa delineación ... porque los 
buriles de la i\mcrica no cst:in acostumbrados a las delicadezas de la Fonificación ... A 
pesar de esto. ese texto es valioso por el tema que trata y por s<.:r una de las pocas obras 
de ese género publicada en i\mérica. Cuatro años después. otro ingeniero. José Francisco 
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_de Cuevas Aguirre y Espino7..a. publicó una obra sobre el desagüe de la ciudad de México 
en la que incluía un grabado en cobre con el mapa del Valle de México de Sigüenza y 
Góngora. 

Portudd dd :l· y '1· liLro:; df• Arqu1l1·dura de !-'.cb,J.sl1t1Jl $(·rl10 
T1Jlrdo . .lu.1n d•· A."t,1l.1 !~)!12 

La segunda mitad de esa 
centuria inicia con diver
sos libros sobre astrono
mia; obra de Manuel 
Dominguez de Lavandera. 
que representa el eclipse 
de Sol del 25 de agosto de 
17 56. 1 ~stc fue grabado en 
cobre: por Diego ·rroncoso~ 
autor de la célebre vista en 
perspectiva de la Ciudad 
de México. publicada en 
una gran hoja plegable 
hacia 1 740. asi como del 
novedoso mapa de Califor
nia que acompañaba la 
"Vida de fray Junípero 
S<:rra ( 1 787)". 

"La s<:gunda mitad del 
siglo XVIII y todo el siglo 
XIX presenciaron un cre
cimiento notable de la 
i<.:onogratia cic.:ntítica~ co
mo un rcll<.!jo del cspiritu 
ilustrado que ponía el 
acento tanto en la impor

tancia de las ciencias co1no en su difusión_ Nada n.:trata 1ncjor t:I espíritu cit.!ntitico de la 
Ilustración mexicana que Lecciones matemáticas ( 1769) de José Ignacio Bartolache".275 
Este científico abarcó en fonna enciclopédica muchos de los conocimientos d<: su época. 
basicamcntc en los campos dl.! las n1atcmáticas. la n1cdicina. la tisica y la química; se 
apartó de la escolástica y de la ci<:ncia pcripatética. y se declaró cartesiano. Estudió. 
además. las obras de Newton. Gravesande y Wolf. <.!ntre otros. "La obra matemática de 
Bartolache ya representa la aparición del espiritu cientitico dd siglo XVIII. y el 
frontispicio refleja bien el triunfo del mecanismo que se apoyaba en la experiencia y en 
la cuantilicación como únicos soportes del conocimiento del mundo fisico".276 

275 
276 

Eli.t1!1 TruhulM•- up. dl. 
Trdbul~ Eh"•- up. cil. 
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Es lógico suponer que las primeras luces 
de la renovación científica de fines del 
siglo XVIII debían aparecer en las obras 
que reflejaran ese nuevo espíritu. En sus 
"Elcmcnta Recentioris Philosophiae" 
(1774) de Juan Benito Diaz de Gamara, 
se incluyen textos que anuncian esa 
nueva mentalidad; de hecho, el mismo 
conocimiento de los avances científicos 
de su época. y se mostró corno un agudo 
critico de las doctrinas aristotélicas. De 
las diversas láminas que ilustran la obra 
de Gamarra. seis versan sobre lemas de 
fisica y astronomía. Representan expe
riencias sobre hidrostática. mccan1cas 
(entre las que aparecen diversas imá
genes de polcas, tomillos y bombas de 
aspersión), eléctricas, termométricas y 
barométricas. 
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4-1. DECADENCIA 1n: l.A ACADE~llA V st:EVO •ºLORECl~IESTO AL 
MEDIAR El, SIGl.O XIX. 

A medida que la guerra de Independencia se iba prolongando. obligaba al gobierno a 
restar recursos de renglones tncnos urgentes. como los subsidios otorgados a las bellas 
anes. Desde 181 1. la Real 1 laeienda empezó a retrasar el pago de su dotación y lo 
mismo sucedió con las de los Tribunalc.:s de.: Minc.:ria y del Consulado~ en 1815 se habia 
dejado de cubrir al establecimiento más de ciento veintisiete mil pesos; el Tribunal del 
Consulado. en un oficio de 20 de Septiembre de 1815. comunicó la suspensión de su 
subsidio y en vista dt.! la crisis. solamente se pudo atcndc.:r a los gastos de absoluta 
necesidad. y el 13 de noviembre siguiente el Tribunal de Mineria cesó también el pago de 
su dotación. bajo el pretexto de que "era de pura gracia y las circunstancias no le 
permitían atenderla El tiscal de Real Hacienda. vistas las exposiciones de ambos 
·rribunalcs. sostuvo (.¡ut.: "no tenían facultades para eximirse del cu1nplimicnto de sus 
dotaciones. pues en el naul"ragu.l general no qucria qui.: toda la rcSfk.lnsah1 hdad de salvar 
la institución recayera sobre los ho1nbros del gobacrno .. _277 

Los ayuntamientos que colaboraban econó111ic::11nente con la J\cudcn1ia pronto se 
pronunciaron en el mismo sentido~ el de Vcracruz canceló su dotación en 1816 y con 
muy poca diferencia de tiempo hic1erun lo mismo los de Córdoba y Guanajuato. Las 
angustiosas notificaciones de la Acadernia demandando ayuda económica al rey .. 
debieron fastidiar a Fcn1ando VII. porque a poco de haber sido reinstaurado en el trono. 
se desinteresó de la protección t.¡uc dcbia a las acadl.!mias. designado a su hermano el 
infante Carlos Maria. J>rotc.:ctor de todas l:is del reino y de la existente en la Nueva 
España. el cual no rnovió un dedo para auxiliar a ésta. 

La independencia de España. por d<:sgracia nu cambio tan precaria situación en lo 
referente al aspecto c.:conómico~ por el contrario. en el año de 1821. la bancarrota era tan 
grande que la Academia acordó cerrar sus cursos en el mes dt.: diciembre. La Junta siguió 
funcionando de manera nominal y sus miembros. de su propio peculio. pagaron los 
gastos de mantenimiento y limpieza del edilicio además de pasar una pequeña pensión al 
ex-director de pintura Rafael X1n1eno y Planes. ya ctcgo pnra entonces. Hasta el año de 
1824 el gobierno de la RepUblicn se pronum . .:ió por auxiliar a las bellas artes y solicitó a 
la Junta de S;:111 c..·arlos qul! fonnulara un pn.:~uplu.:~to '-h: lo q111..· s1..·ria ncct.:~ano crog::ir 
para reanudar las lubon.:s. l ~I secretan o cn turno. el conservador Francisco Súnchcz de 
'raglc. redactó un proyecto calculando los gastos t.:n ochoc1cntos 0<..:hcnta y seis pesos 
mcnsualcs. pero ni siquiera esta suma fue otorgada y el gobierno únic¡uncntc ofreció 
sutninistrar quinientos dieciocho pesos. impucstos sobre la mitra metropolitana y otros 
doscientos dieciocho que debería ministrar el Ayuntamiento de la capital. Esta reducida 
suma tampoco pudo cubrirse, porque aún cuando las clases volvieron a abrirse. sólo 
alcanzó para pagar sus honorarios a los maestros de dibujo. Otro síntoma de la crisis fue 
la escasez de obras públicas y paniculares; aquellas que se habían iniciado con 
aspiraciones de grandeza... corno fue el nuevo convento del Carmen. quedaron 

"Zl7 An:hivo J,~ la A&:dJrnu .. , dJM»dc 1815. 
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suspendidas. al tiempo que la mayor parte de las construcciones novohispanas iban 
cayendo en la ruina. debido a la falta del mas elemental de los mantenimientos. 

A diferencia de la descripción que Humboldt había hecho de la Academia a principios de 
siglo. contemplándola rica y floreciente. otros extranjeros que la visitaron durante la 
primera mitad del XIX dejaron descripciones que contrastan con dramatismo. en vista del 
triste espcctúculo que ofrecia el establecimiento. preso de la ruina y el abandono. 
Bullock. escribía en 1823: º ... veinte años de guerra interna e insurrecciones han 
producido un cambio deplorable en las artes. Al presente no hay un solo alumno en la 
Academia y aunque su vulncrahlc presidente vive todavía. esta en la n1ist:ria y casi 
cicgo".278 D'()rb1gny, en 1835. contirn1aba estas tnstcs noticias: "Es ncccsario decir 
ahora que este establecimiento no esta ya ni próspc-ro ni tlorcc1t..:ntc. Las guerras y las 
revoluciones interiores han expulsado las artes de este asilo y de MCxico entero~ apenas 
si se encuentran hoy día algunos pintamona .. <.; que copian cuadros para las iglesias o 
ensayan hacer retratos ... ";279 la Marquesa Calderón de la 13arca. en 1840 decía en una de 
sus cartns: ''Pero guardaos lh: visitar la Acadc1n1a llevando en la n1cntc ilusiones y 
rcmcmbran:r..as ...... el actual desorden. el estado de abandono en que se c.:ncucntra el 
edificio .. la ausencia de esas excelentes clases de escultura y pintura (de las que 
Humboldt hablara) y sobre todo. la decadencia en que ahora se encuentran las bellas anes 
en México._ fonnan parte de las tristes pruebas. si es que algunas se nc.;cesitan. de los 
lamentables efectos que producen ai'los de guerra civil y de inestabilidad en el 
gobierno". 280 

Cuando el establecimiento llevaba treinta ai'los padeciendo miseria. Santa Anna dictó. el 
2 de octubre de 1843. un decreto que dice a la letra: "Siendo de tanta importancia dar 
impulso y fomento a la Academia de las tres nobles artes. que será la honra de la nación 
luego que produzca los frutos que deben esperarse de sus adelantos, y usando de las 
facultades con que me hallo investido por la nación. he tenido a bien decretar lo 
siguiente: 

l. Los directores particulares de pintura. escultura y grabado. establecidos en los 
estatutos de la Academia de las tres nobles artes. serún dotados con tres mil pesos 
anuales cada uno. 

2. Estos directores se solicitarían por la misma /\cadcmia. de entre los rnejorcs artistas 
que hay en Europa. 

3. Mantendrá la Academia en Europa seis jóvenes. que en los mejores establecimientos 
se perfeccionen en las nobles artes que aquí se enseñan. con cuyo objeto podrá gastar 
hasta cuatro mil pesos anuales. 

4. Se restablecerá el numero de los pensionistas que debe tener el establecimiento. 

Se n•fit•n• u X1n"-'l"M.> y Pl.an1-. 1.1uu•n rnunú 1n\.'1d1•nh• y t•n l.a 1111 ... ·r1o1. 

U..t•.f EJmun1lu, L4 ..... ut1•n11 .. J1• 5.tn C..trl•"-· Uf\:Af\.t. 197H. 
C.o1ld1•rlln d1• lrt IMr1 ... ~r11u1u•-• 111• •1..t vul11 1•n l'\tt•"''"·n•. E1l1lnr111I Porrún. l'\.t1.,,11·u. 1..._.,,_ Anol.td.1 Pº'" Fl"lif""• 
T1•1.1o.hlor 



187 

5. Se rcstableccnin los premios anuales a los discfpulos más adelantados. 

6. Para formar una buena galerín de pintura y numcnt~u la de escultura. promoverá por 
medio del ministro mexicano en Roma. el que allá se abra un concurso anual a 
nombre del gobicrno•de la República. ofreciendo un premio de consideración por el 
mejor cuadro. y olro por la mejor escultura que se presenten. con la condición de 
recoger las obras premiadas para remitirlas a la Academia. 

7. La Academia remitirá anualmente como instrucción al ministro mexicano. el objeto 
que debe representar el cuadro y la estatua que se deban premiar. 

8. Para los gastos de la Acadcmin. propondrá esta al gobierno los arbitrios que necesite. 
parn que los apruebe o n1odiliquc ... 

9. La tercera pane del fondo con que se dote a la Academia. se dedicará exclusivamente 
a la compra del edificio que hoy ocupa. y a su reparación y ornato. digno del objeto a 
que está destinado. 

"El 15 de diciembre siguiente. el presidcnle decretó la asignación de las cuantiosas rentas 
de la lotería a la Académica de San Carlos. La cesión de esta renta fue providencial; en 
pocos años sus productos resolvieron los problemas económicos dejándole fondos 
suficientes que.: fueron tactor determinante.: para su rápido resurgimiento. Sin embargo. 
debemos suponer que esta relativa abundancia de fondos se debió en gran parte a la 
magnifica adminis1ración de la lotería. que quedó a cargo de don Javier Echcverria, 
nombrado presidente de la Academia en sustitución de Mariano Sánchcz y 1'.1ora".281 

Desde luego había que principiar por contratar artistas europeos -en la América española 
y portuguésa era dificil encontrarlos- con suficiente experiencia en la docencia de las 
bellas artes. En los decretos de reorganización se habla de contratar tres directores para 
las clases de grabado. pintura y cscultur.a. El encargado dt: la Legación fv1cxicana en 
Roma. José Maria Montoya. n.:cihió el encargo para buscar y contratar los profesores que 
se ni.:cesitaban. Siendo Ron1a el centro dutH..k: se fonnahan los crandcs artistas en la 
época~ el ministro mexicano acudió a la Academia de San Luc;s. institución que se 
encontraba auspiciada por el Vaticano. ofreciendo la dirección de pintura en la de 
México a los pintores más prestigiados. no sólo en los Estados Pontificios sino en toda 
Italia .. que eran los maestros Silvagni. Podcsti y Conguctti. Al no interesar a éstos el 
ofrecimiento del gobierno de México. se pensó en el pintor Pelcgrin Clave. joven catalán 
que se encontraba estudiando en Ro1na. Sohcitando a los tres maestros rncncionados que 
fonnaran una tema entre sus mejores alumnos. Dieron el mayor número de votos 
favorables a Eugenio Anieni. qued•mdo Clavé en segundo lugar. Por su aptitud innegable 
en la docencia. eligió don José Maria Montoya al español; mientras que los escultores 
Tcncrani y Solá propusieron para el nombramiento de director en esta rama a otro joven 
catalán Manuel Vi lar. Ambos artistas hicieron juntos el viaje a México en 1846. a donde 
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llegaron dispuestos a dar el primer gran impulso renovador u las bellas artes. dentro del 
ambicioso programa de reorganización que hubia propuesto la junta mexicana. 

Los primeros contratos se hablan firmado por cinco ailos. pero como todos dcmostr.iron 
sus innegables aptitudes. fueron prorrogudos por Ju Junta Superior de Gobierno de Ja 
Acadcmiu. siempre que las circunstancias Jo pcrmiticrnn. y solamente se fueron dando 
por tcnninados. cuando volvieron a presentarse las dificultades económicas que hicieron 
irnposible que la institución siguiera erogando los mismos sueldos a Jos que se había 
comprometido el gobierno de México. 

"En el Ramo de Arquitectura. poco se había logrado reaJi,..ar durante las primeras 
décadas del siglo XIX. por lo que el pro!Csionista espailol Lorenzo de Ja Hidalga. celoso 
de su profi.:sión. publicó una curta el 25 de enero de 1 855 en el periódico "El Siglo XIX". 
en la cunl llan1abu la atc.:nción a la Junta [)1rcctiva <le la Academia acerca de la 
conveniencia de traer de Europa nlglJn profesor de composición arquitectónica. Esta 
gestión y la hucnn c..li!-'posiciún del Prc.sidcnh.: "'~ la Junta. l~crnardn C..,outo. tuvieron por 
consecuencia que se acordar:.1 contratar un d1n:ctor. dcs1gnúndosc a Javier Cuvallari. por 
ese tiempo Din:ctor de Ja Imperial y Real /\cademia de Milán. quien llegó a México el 30 
de noviembre de 1856 trayendo consigo libros. instrumentos y útiles auxiliares a la 
impartición de Ja enscilanza. Aprovechando al profesorado ya existente en la Academia 
y reformando el plan de estudios. en 1857 se abrieron Jos cursos. que comprendían. 
además de Ja carrera de /\rquitccto. Ja de Ingeniero Civil. que aún no existia en nuestro 
pais".282 

Antes de que llegara a México Javier Cavallari. contaba Ja Academia en el ramo de 
arquitectura .. con un profCsurado co1npucsto por Francisco l lcrrnosa. Joaquín ~1icr y 
Terán. Vicente J-lercdia. José Maria Rego. Manuel Gargollo y Parra y Manuel Delgado. 
En la carrera de arquitecto. que se cursaba entonces en cuatro años, habían descollado 
Ventura Alcérrcca. Manuel Rincón y Miranda. el notable proyectista y dibujante Ramón 
Rodríguez Arangoity -quien fue pensionado en Roma en 1 854-; Jos hennanos Ramón y 
Juan Agca .. Vicente E. Manero. Luis G. de Anzorcna y Francisco Somera entre otros. 

La planta de profesores se completó en 1855 con Ja contratación de Eugenio Landesio. 
que introdujo en México la pintura de paisaje. y del arquitecto Javier Cavallari. quien se 
hizo cargo de la dirección de la rama de arquitectura. El italiano poseía así mismo 
formación de ingeniero .. lo cual le permitió en numerosas ocasiones proponer reformas a 
los sistemas constructivos que ponían en práctica los profesionales mexicanos, puesto 
que ya para Ja segunda mitad del siglo, con el ucclerado progreso de las ciencias y Ja 
técnica, así como los adelantos en la industriu y la construcción. exigiun que la 
arquitectura incorporara en su especialidad conocimientos técnicos complementarios. 
Las instalaciones tCrroviarias .. urgía que se tendieran sobre nuestro territorio~ el cambio 
en Ja formación del arquitecto. cada vez más científica. se evidencia en Ja implantación 
de clases tales como tisica .. química. construcción de puentes y c::uninos de hierro .. etc. 
Entre los profesores notables que destacaron en estos renglones, debemos recordar a 

-------- ------ -· --~ ---
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Leopoldo Río de la Loza. Ladislao de la Pascua y Manuel Carpio entre otros. quienes 
junto con Cavallari. realizaron para el Ayuntamiento de México la primera nivelación de 
la ciudad y la ubicación de las primeras lumbreras del desagüe. 

Ademas de maestro y arquitecto. Cavallari fue teórico. habiendo escrito además de una 
Historia del Arte. unos interesantes "Apuntamientos sobre la Historia de la Arquitectura"; 
esta última obra logró reimprimirla en México y distribuirla entre sus alumnos. La época 
durante la cunl vivió en México~ no fue prolija en construcciones ni favorable para Jos 
arquitectos. porque la escasa economía del país no permitía emprender obras de 
envergadura; a esto se debe el hecho de que Cavallari no haya dejado muchas obras 
importantes a través de las cuales pudiéramos evaluar sus aptitudes. aunque realizó. 
auxiliado por sus colaboradores y alumnos. varios trabajos de urbanismo para el 
Ayuntamiento. 

La prosperidad atrajo Ja atención de varios gobiernos que ! legaron al poder en rápida 
succs1on y que vieron en las ganancias que producía Ja Lotería. una fuente de recursos 
que a juzgar por sus cnrncntarios rendía cscaso provecho El año lk: 1 861 se rnoditicó la 
organi7.ación del establecimiento. fue disuelta la Junta Suprcrna de Uobicrno, y se 
nombró a un director; el nombramiento recayó en Ja persona del pintor Santiago Rebull. 
La Academia dependió de nueva cuenta del subsidio estatal suministrando a través del 
Ministerio de Instrucción Pública y Cultos. Entre sus disposiciones. el gobierno había 
ordenado que Ja Academia se cerrara y que sus objetos de arte fueran empaquetados. Jo 
que no llegó a ejecutar. Durante el elimero gobierno de Maximiliano de J-labsburgo. se 
trató de reorganizar el establecimiento. bajo el nombre de Academia Imperial de Bellas 
Artes de MCxico .. abric.!ndose nuevamente las exposiciones anuales al tiempo Santiago 
Rebull fue nombrado pintor de Ja Corte. 

Los alumnos de Ja Academia podían ingresar a ella desde Jos 14 años. si pretendían 
cursar Ja carrera de arquitectura. en Jos demás ramos podían entrar desde Jos 1 O. Debian 
de haber terminado la educación primaria. acreditándolo mediante un certificado de su 
preceptor. o bien el C'-."rtÍfi<..~ado garanti;r.ado por una institución privada. requerida a 
aquellos que pcns~iban ingresar a las escuelas supc.:riores de.: Minas. Agricultura. 
Comercial y Bellas Artes. Las 1natcrias que cursaban durante el año preparatorio. eran: 
doctrina cristiana, historia de México. francCs y gran1lltica castellana. urbanidad. 
cosmo¡,>rafía y dibujo lineal. Ya en el primer año Jos alumnos llevaban álgebra. 
trigonometría. moral. girnnasia. esgrima y dibujo lineal anatómico y de paisaje. 

A fines de 1864 fue publicado el programa que reglamentaba los estudios del siguiente 
año en la Academia Mexicana. Se dividían en dos: a) El estudio de las materias 
científicas que lormaban el ramo de Ingeniería Civil y Arquitectura. b) El estudio de las 
materias puramente artísticas que comprendian los ramos de Pintura. Escultura y 
Grabado. El programa se reforia a todos los cursos que. año con año. se impartian en las 
diferentes carreras. asi como los protCsores que estaban a cargo de it:llas. los libros que 
habían seleccionado y Jos horarios de las clases o las horas en que los talleres estarían 
abiertos. así como una breve descripción de cada curso. 
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El ramo de Ingeniería Civil y Arquitectura se cursaba en seis años; cada año los 
estudiantes tomaban tres o cuatro clases que empc7.aban en enero. Los estudiantes de 
arquitectura durante el r>rirncr año tornaban las clases de dibujo de órdenes clásicos. 
impartida por el arquitecto Rarnón Agca .. quien hacia que sus l.!studiantcs usaran cotno 
libro de consulta el Tratado de Arquitectura de Vignola y los dibujos de los modelos que 
él mismo había traído de Roma. Para la clase de matemáticas. José Tcnin y Eduardo 
Chavcro empicaron el texto preparado por ellos mismos. así como otros 
complementarios provenientes de Francia. de Estados Unidos e Inglaterra. El programa 
del segundo año cornprcndía la cla~c dc copia e.fe rnonumcntos en los distintos estilos: 
"griego .. romano. lombardo. bi,.antino y rcnncirnicnto... Para cumplir con el requisito de 
la entrega, a fin de año los alumnos tcnian que ejecutar los dibujos con la técnica del 
"lavadoº. Para el tercer año. y junto con la lisica. la química y la gcornctria .. tomaban el 
prirncr año de C<.>r11posición arquitectónica. en donde se estudiaba, basado en el tratado de 
Durand. la combinación de los diversos espacios de un edificio. Los estudios se hacían 
en croquis y delineados: pero el Ultitno. que será el que concurrn al concurso. deberá ser 
no sólo lavado sano estar cornplctarncnte acabado. En el cuarto año el arquitecto Vicente 
Hcrcdia les daba la clase de estereotomía. -el conc de la piedra y tabique- en la que se 
enseriaban las definiciones y construcción de toda clase de arcos. fOrmación de muros, 
bóvedas planas de arista sencilla. de arista anular. de rincón de claustro. cónicas. 
es!Cricas. pechinas y penetraciones. lunctos y rampas. pucnas. capialzado cónico de 
Marscl la y de San l\ntonio y paso csviajado. cte. El texto empicado fue el tratado de 
corte de picdn1 de Adhcrnar. Para el quinto año. aparte de las clases de composición. y 
estática de las bóvedas. los alumnos hacian práctica en las propias construcciones. 

El último proyecto debía estar acompañado de los detalles de cálculo de la construcción. 
redactados en una memoria. dctnlles arquitectónicos en grande escala acon1pañados del 
presupuesto. En el sexto año. se cursaban dos matcrias: caminos carreteros y de fierro y 
construcción de pucntc..:s y canales Para la rcali7.ación del lc\'antamu:nto de planos en las 
escalas métricas se usaría el 1nisn10 método usado por la c.:scucla dt: puc.:ntes y cnlzadas de 
Francia; para el curso de caminos se empicaría el libro de Mr. !3omary. texto de esta 
misma escuela. y para el de carninos de fierro se usaría el de Mr. Pcrdonncr. al cual 
complcmcntarian los 1 ibros de Gauthcy y l'vlinard para la construcción de puentes y 
canales. 

Las clases para los ancsanos se impanian por las noches y duraban tres años. A los 
maestros de obra que iban a cursar los tres años se les exigía saber leer y escribir y haber 
cumplido 16 años; a los interesados en los principios de dibujo sólo se les pedía que 
hubiesen cumplido los 1 O años. El maestro titular para maestros de obra asignado para 
impanir clases durante los tres años. el arquitecto Antonio Torres Torija. se hacia 
auxiliar de colegas sc.:gUn su especialidad. y el plan de estudios era c.:I siguiente: En el 
primer año se.: les in1partia: aritn11.!tica. contahilid~1d n1crcantil y Uihuju de on1ato. En el 
segundo año. geometría elemental y dibujo lineal, y en el tercero. construcción práctica y 
dibujo. Los maestros de obra también usaban para su clase de dibujo lineal el Tratado de 
Arquitectura de Vignola. En 1863 la imprenta l1tográlíca Dc.:cacn habia publicado el 
tratado de Vignola~ con 70 láminas grabadas y con un costo dt.: cuatro pesos. Estos 
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estudios estaban encaminados para obtener el grado de maestro de obra. pero también se 
impartía la clase. para los que sólo querían nprender la parte artística. Un gran número 
de arteSttnos ( 170) que se inscribieron en 1865 y la bu.,na labor d"sarrolladn por Torres 
Torija. lo hicieron acreedor a un aumento de sueldo del cien por ciento. 

Los métodos de aprendizaje siguieron si.,ndo los mismos que "stablecieron Vilar. Clavé. 
Cavallari y Land.,sio. duran!" el segundo imperio. Para los pintores las clas"s "Tan: en la 
mañana. de 8 a 12; en la tard"· de 3 a 5. y por la noch" de 7 a 10. Lns clases básicas para 
todos eran el dibujo al natural. la copia del yeso y la copia de la estampa. d., ahí pasaban 
a la composición y a la de pcrspcctiva. que s" tomaban simultán.,am.,nte. Dentro d" las 
prácticas cornplcmcnt:.uias, los escultores rccibinn la clase de práctica en mármol. en 
tanto que para la pintura la práctica al óleo~ para la de pcrs¡><!ctiva los alumnos hacían 
paseos artísticos en los que tomaban apuntes abreviados de la naturaleza para luego 
traspasarlos a los grandes cuadros de cotnposición y. para los alu1nnos de g.rabndo. la 
práctica la ejercían en las distintas rnodalidades de esta rama_ La rcciCn instituida clase 
de dihujo del desnudo no st: incluía en el progratna~ sin cn1ht.1rgo. Csta corncnzó en l 8ó4 y 
para el lo se pidió un increm.,nto d" 186 pesos que costaban las himparas: la clas" de 
desnudo. itnponía que las n1ujeres que asistiesen a ella lo tenían que hacer aco1npañad:.1s 
de un parient"". 

Fue Eugenio Landesio. el profesor de paisaje. el único qu" elaboró para sus alumnos un 
"Tratado de pcrspcctiva. cimi.,ntos del artista. dibujant" y pintor" ( 1866 ). y otro d" "La 
pintura g"ncral o d" paisaj" y la p"rspcctiva "" la Academia d" San Carlos" ( 1867). 
además de un folleto de la "Excursión a la caverna de Cacahuamilpa y ascensión al cráter 
del Popocatépctl" ( 1868). El cuarto título d"bido a la pluma d" Landesio. "La pintura 
g"neral o d" país.aj" y la perspectiva en la Acad.,mia d" San Carlos", s" publicó por 
entregas en el periódico "El Mexicano" en cinco partes. •~andcsio elaboró no sólo las 
distintas modaltdadcs del paisaje sino una hrcvc historia del desarrollo que csh.! género 
había tenido en México. Para C.:I. las dos pritncras partes <.h:linian lo que entendía por 
pintura general y cotnprcndían dos n.11n¡1s: Locnlidadcs y Episodios~ al priml.!ro 
pertenecen las s"cciones de Cclaj.,, Follaje. T.,rr.,nos. Aguns. Edificios y al segundo 
Historia. Esc.,nas populares, Es.,c.:nas militarc.:s. Escc.:nas familiar.,s, R"tratos y Animales. 

El segundo imperio utilizó los servicios de los punsionados en ~1éxico .. y en general de 
los miembros de la Acadcrnia. para varias tareas de gobierno. Ro<lrigucz Arangoity .. 
dcsd" la Dir.,cción Gen.,ral d" Obras d" la casa imp.,rial. solicitó que los alumnos de la 
Academia l)UC dispusieran de lu.:rnpo libre lo µtili/t.uan para hnc..:r el lc.!vantarnicnto del 
plano dc.: las principal"s calks de la ciudad. 

Estimulados por Rodríguc.:z Arangoity. los alumnos de la carrera de arquit.,ctura hici.,ron 
distintos tipos d" proyectos qu" formaban tipología para una ciudad mod.,ma. Varios 
fu.,ron los proy.,ctos d" una catedral que pr.,sentaron los alumnos R.,fugio Gonzált:7~ 
Manuel Vdázqu"z d" León. Manuel Llera, Carlos Mor.,no y Manuel Cald.,rón. Para un 
mus"º d" bellas art"s las propuestas fueron pres.,ntadas por R"fugio Gonz:ill!z y Manuel 
Cald.,rón. Hubo tambi6n proy.,l!tos para una pcnit.,nciaria. un hotel. un palacio 
municipal y la entrada de una ciudad. l .a clase.: de ingeniería se abocó a resolver el 
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problema del ferrocarril México-Chuico presentando líneas. puentes de piedra. 
terraccrlas. estaciones y paraderos. 

Relevantes cualidades ostentó en México Lorenzo de la Hidalga notable arquitecto 
español. nacido el 4 de Julio de 181 O. Realizó sus estudios en la Real Academia de San 
Fernando de Madrid. en la que obtuvo el titulo de Arquitecto el 31 de enero de 1936 y 
pasó después a París en donde estuvo en contacto con arquitectos de la talla de Viollct
Lc-Duc. Labroustc y Blanc; se preparaba a viajar a Italia para ampliar sus conocimientos. 
cuando por motivos familiares hubo de trasladarse a México. a donde llegó el 21 de 
mar.1:0 de 1838. Probablemente la buena acogida que se dispensó en México a don 
Lorenzo. lo decidió a pcnnancccr entre nosotros. y se unió en matrimonio con doña Ana 
García hermana del empresario e historiador Joaquín García lcazbalccta. 

Los primeros trabajos que le fueron encomendados en esta capital fueron; el ciprés de la 
Catedral que substituyó al primitivo. de estilo churrigueresco. rcali7..ado por Jerónimo de 
13albás y el mercado de la Plru-..a del Volador. -en cuyo lugar se levantara el edificio de la 
Suprema Corte de Justicia. según proyecto del arquitecto Antonio Muñoz García en 
1947-. La obra más importante que llevó a cabo fue la construcción del Teatro Nacional 
inaugurado el 10 de enero de 1844. después de dos años de trabajo. con un costo de 
350.000.00 y para realizarlo prestaron su ayuda el General Santa Anna y el empresario 
Francisco Arbcu. Este teatro fue demolido al hacerse la prolongación al poniente de la 
avenida cinco de mayo. Revilla habla de él con entusiasmo por sus buenas cualidades. 
dentro de un severo gusto académico y lo reputa como "la mejor obra arquitectónica del 
México independiente". Proyectó y construyó la actual cúpula de la capilla del Señor de 
Santa Teresa. debido a que la anterior (obra de Antonio Gonzalcz Velázqucz). se habia 
derrumbado a consecuencia del terremoto ocurrido el 3 de abril de 1845. Asimismo. el 
General Mariano Arista le encomendó el diseño del pedestal para la estatua de Carlos IV. 
cncomcndándosele su traslado al Paseo de la Rcforrna y las fuentes que se colocaron en 
la Plaza Mayor". 

Además de estos trabajos de carácter público. ejecutó rnuchas obras privadas y realizó 
proyectos varios .. entre Jos que se cuenta eJ del monutnento a Ja Independencia._ que el 
General Santa Anna pensaba erigir en la Plaza de Armas. De la Hidalga fue un activo 
trabajador; estableció recién llegado al pais una Academia particular de Arquitectura y 
Matemáticas; fundó y desempeñó clases de arquitectura en el Colegio Militar; influyó 
para que trajesen maestros europeos dedicados a la enseñan:r..a de la composición 
arquitectónica; fue arquitecto de sucesivos gobiernos del General Santa Anna y del 
ctimero imperio de Maximiliano. hecho que le acarreó múltiples dificultades con el 
gobierno republicano. Murió en esta capital el 15 de junio de 1872. 

Labor meritoria hizo en México el distinguido arquitecto italiano. Javier Cavallari. 
nacido en Palcrmo el 2 de mar/o de 181 1. quien estudió arquitectura en Gotinga. 
Alemania. No solamente era habilísimo dibujante. sino que. a poco de haberse recibido 
escribió varias obras y publicó su "Historia de las Artes. despucs de la división del 
Imperio Romano. hasta 1500". que le valió el titulo de Doctor. Trabajó durante un largo 
periodo como arqueólogo en distintas partes de Italia; editó varias obras ilustradas con 
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grabados por él rcali~ados e hizo dcscubrirnicntos arqueológicos y científicos 
i1nportantcs; poseí.a vastos conocimientos que le reconocieron en su ciudad natal .. 
elevúndolo al puesto de profesor de la Universidad de Palermo; publicó un ingenioso 
Cuadro Sinóptico de la Historia de la Arquitectura, que más tarde tradujo don Joaquin 
Vclázquez de León y se imprimió en México en 1860, con el título de "Apuntamientos 
sobre la Historia de Ja Arquitectura". En materia de construcciones había rcali7..ado obras 
tan imponantcs como la Catedral de Ramdaso de estilo gótico que lc dio reputación 
corno artista de primer on.Jcn y otras de rncnor cuuntía. Antes de venir a MCxico en 1856 
dcsempcilaba el cargo dc Director de Ja Imperial y Real Academia de Milán y finalmente 
se decidió a aceptar la invitación para venir a la /\cadcrnia Mexicana. Una vez que se 
hizo cargo de su puesto con10 director del ramo de arquitectura. en la Academia de San 
Carlos, proccdió Cavallari a formar un nuevo plan dc estudios, al que dio mucha 
elasticidad en el sentido de que no sólo abarcara Ja carn.::ra de Arquitecto sino la de 
Ingeniero Civil "porque t:ra de urgcnh.: necesidad en el país tOnnar profesionistas que 
tuvieran conocimientos rnús extensos en la construcción general''. A Cavallari se debe la 
fundación de la prin1en1 Escuela de Ingenieros-Arquitectos que hubo en MCxico. en la 
época en que todavía no crn necesaria la división por cspccialidadcs, dcbido al poco 
volumen de construcciones. Al abrirse los cursos de 1857, pcrsonalmcntc impanió las 
cátedras de Ordenes C"lñsicos y dl! Catninos de l licrro lo que dcn1ul!stra su versatilidad. 
que tan pronto sc rcvcl.:1ba corno c1cntilico analitu.:o. u cun10 profundo conocc.!dor del 
ane. Abolió la rigida disciplina que imperaba en la Acadcmia antcs de su llcgada, 
prefiriendo tratar a sus discipulos con cordialidad. lo que le valió el nombre que pronto lc 
dieron de "Papá Cavallari". 

Ocupado primordialmente en la enscilanza. poco pudo ejercer su profesión y apanc dc 
algunas casas particulares y obras de rrnportant.:ia secundaria. proyectó y ejecutó la 
fachada dcl edificio de la Acadcmi" en cslllo renaccntista, el salón de actos de la misma 
y las galerías dc pintura. Llevó a cabo la primera nivelación de la ciudad, efecto para el 
cual fonnuló un proyecto afín de facilitar y reglamentar c-1 dl.!s.agüc~ corncnzó a formar la 
biblioteca de la Academia para lo que hizo venir cxcclcntes obras del extranjero; fundo la 
Galería de Arquitectura. con una valiosa colección de fotogratias de su propiedad. que 
donó a la institución~ intentó. con sus discípulos. la construcción del ferrocarril de 
Vcracruz, empresa que se frustró primero por las contiendas politicas y después por la 
muene dc Manuel Escandón, el más dinámico empresario de aquellos tiempos, con quien 
había hecho los arreglos. Colaboró en esta forma en imponantes trabajos de utilidad 
pública, y formó las primcras generaciones de lngcnicros-Arquitcctos que tuvo México. 
Regresó a Italia en 1 864. 
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LAS PRl~IEKAS OHRAS CIE:"llTll•ICAS 1~:"11 EL l\IEXICO INDEPENDIENTE 

Las ciencias fisicas en general. teóricas o prácticas .. nparcccn representas en los "Anales 
de Forncnto". Esta n.:vista .. vehículo ÚI.! difusión científica y tecnológica. fue publicada 
por el Ministerio de Fomento. Colonización. Industria y Comercio. creado en 1 !!53 por la 
administración de Antonio Lópcz de Santa Anna. Su primer secretario, y fundador. fue 
Joaquín Vclazquez de León. Durante mas de sesenta ailos sufrió diversas 
transfonn-.1cioncs que la fueron vinculando. sucesivamente. a ciertos aspectos de la 
administración pública con preferencia sobre otros: agricultura. industria,. instrucción 
pública o justicia. "Los Anales fueron un eficaz divulgador de la investigación científica 
en México en disciplinas corno la gcografia,. minería,. química industrial. ingeniería 
mecánica e hidniulica. arquitectura. agricultura .. botúnica,. tisica y mctcrcología. Fueron 
publicados en tf.lrn10.1 intcnnitcnh.: entn.: 18~4 :v 1 X98. hast:t conl'tlnnar un total de 15 
gruesos volú111cncs. Junto a los Anales se pubhco.iron. dcsdi..: 1857 .. las Mcn1orias del 
Ministerio de Fomento .. que les servían dc complemento. Los tres primeros tomos de los 
Anales aparecieron en 1854".283 Cada uno de ellos comprende una sección de las tres 
en que Vclazqucz de León habia dividido las actividades del Ministerio: 

1. Industria agricola, minería, fabril. manufacturera y comercial. estadística general de la 
República Mexicana. 

2. Obras públicas. mejoras materiales. coloni;r..ación, descubrimientos. inventos y 
pcrfcccionamicntns hechos en las ciencias y las ancs .. y útiles aplicaciones prácticas. 

3. Agricultura. industria fabril y manufacturera. comercios y cstadisticas generales de las 
naciones extranjeras. 

La segunda sección del Ministerio trataba los asuntos relativos a inventos, marcas y 
patentes. y contribuyó con un buen número de volumenes a lo que actualmente es el 
ramo de Patentes y Marcas del Archivo General de la Nación. donde se: encuentra una 
rica iconogralia tecnológica y científica. Parte reducida de Csta fue publicnda en los 
Anales. Vclazqucz de León se preocupó de que se respetaran los croquis y dibujos 
originales .. lo que hace de los tn.:s printeros tonlO!-> (úni"-·us editados ho.1jo su gcstión) .. 
fuentes irnprcscíndiblcs para <.~I C<.."nl>ci1nicntu de.: la ciencia y la h:cnoll1gía mexicanas de 
mediados del siglo XIX. "Los acontecimientos politicos y militares que sacudieron al 
país desde 1854. cortaron la publicación de los Anall!s, los cuales no se volvieron a editar 
hasta 1866 en que nuevamente los publicó Luis Robles Pezucla, ministro de dicho ramo 
de la administración pública durante el imperio de Maximiliano".284 

En 1860, un grupo de cicntificos e ingenieros, vinculados con el Ministerio de Fomento, 
emprendieron en forma indcpcndil!ntc la publicación de una obra que intentaba rescatar 
el espíritu de los extinguidos Anales. Esa obra periódica. de la cual se publicaron solo 
cuatro números que ocupan 346 páginas, se titula Anales Mexicanos de Ciencias, 
Literatura, Minería. Arquitectura, Artes. Industria y Comercio de la República Mexicana, 

283 ..... Tr .. bul-· Eh·•~. up. ~••· 
Ell.t~ TrAhur-·. op. di. 
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por una reunión de personas dedicadas a estos ramos. que desean dar a conocer mejor a 
su pals en el extranjero con verdad y exactitud. y promover entre sus compatriotas la 
mayor ilustración basada en la verdadera moralidad". En ella colaboraron Miguel 
Vclázquez de León. Francisco Díaz Covarrubias. Pascual Arenas y Maximino Rio de la 
Loza. entre otros. La temática era muy amplia: Minería. Industria. Medicina. Zootecnia. 
Agricultura. Botánica. Geodesia. Arquitectura. lngenieria. Química y Geología. 

La Sociedad Mexicana de Geogral1a y Estadistica. fundada el 18 de Abril de 1933 y 
promovida por José Justo Gómez de la Cortina. publicó numerosas obras científicas. 
dentro de las que sobresalen la cana general geográl1ca de la República. 

La Academia de Lctrán. fundada por Andrés Quintana Roo publicó numerosas obras 
literarias y escritos científicos de sus socios. Bajo el imperio de Maximiliano. se 
estableció la Academia Imperial de Ciencias y Literatura con varias secciones. entre estas 
las obras públicas y diferentes ramas de ingeniería. no faltando los escritos sobre 
construcción. La Sociedad Mexicana de Historia Natural. fue fundada el 28 de agosto de 
1868. por instrucción de Antonio Peñafiel. quien fungió como primer secretario. Fundó 
la revista "La Naturaleza" y tanto por sus textos como por sus bellas ilustraciones. dan 
cuenta de instrumentos aplicables sobre todo a la ingeniería hidráulica y los aniculos 
referentes a la reforestación. 



196 

4-2. EL t:.JEJ\11'1.0 l>E •ºRA~CIA. 

Uno de los países que más influencia ejercieron en nuestro medio, en las tres décadas 
finales del siglo XIX fue Francia, en cuyo territorio se estaban produciendo, 
simulláneamente a lnglm.:rra las innovaciones conceptuales y prácticas más 
espectaculares en Jos c.;:11npos de la arquitectura y el desarrollo urhano. promovic.Jos por la 
n.;:1cicntc industria ( .. h.: h1 construcción y los ( .. h.:scuhri111icntos cicntílicos. los cuales 
brindaron a partir de entonces novedosas solucionc.:s u los programas arquitectónicos que 
d.:mandaba la nueva sociedad dd siglo XIX. Es por ello que considero importante 
realizar un breve r.:corrido acerca del papel que desempeña el arquiteclo dentro de la 
sociedad francesa durante el aludido siglo. 

Las transfomrneiones sociales. politicas y económicas de la sociedad industrial dd siglo 
XIX modifican de manera radical las antiguas estructuras; las novedades técnicas. el 
desarrollo de los n1l.!'dios de intOrn1ación y en particular el nacimiento de la prensa y la 
cornunicaciún social. acarn.:o.1n nuevos progran1as. ohligando a los arquitectos a 
irnJXJner.se .a ellos misrnos transJOrrnaciones radicales. La dispersión de las 
corporaciones o gremios y el fin de las Academias Reales~ abre el camino a nuevos 
sistemas de fon1u1ción profesional. dentro de los cuales el rncdio del arquitecto 
tradicional se convierte en anacrónico: "a partir de entonces~ el arquitecto delx!rá de 
fragmentar su cnJOquc prolCsional entre las ciencias y las artes. por Jo que encuentra 
difícilmente su lugar dentro dd esquema de las nuevas profesiones. fundamentalmenle 
ante los ingenicros".285 

En 1842 Edouurd Chantón publica su "Guia para la Ilustración de un Estado o 
Diccionario de las J>rofCsionr.:s" .. dentro de la cual describe en esta fonna las nuevas 
condiciones de trahajo a las cuales debcran de enfrentarse los arquitectos: "La practica de 
la arquitectura hu debido modificarse profundamente de acuerdo u los deseos y progresos 
de la civilización. hasta el siglo XV los arquitectos no sólo se encargaban de las 
construcciones urhanas sino así n1is1110 dr.: las rnilitarcs y navales: de esta f(>rrna n:caian 
sobre él tanto la invención como la aplicación de equipos y 1naquinas de guerra y 
navales. A partir del desarrollo y del crecimiento de los conocimientos humanos han 
surgido las especialidades profesionales; en esta forma una parte importantt: de los 
trabajos que ejercía el arquitecto .. se realiza por los ingenieros civiles~ militares o 
maritirnos: la construcción <le las lineas de ferrocarril y las "obras de artc"286 que este 
tipo de s..:rvicios solicitan de Jos arquitectos han originando nuevos esquemas que urge 
resolver. 

Es necesario anotar que en la mentalidad del siglo XIX y de acuerdo a la concepción de 
anista surgido bajo la inllucncia del romanticismo, la imagen del creador solitario 
coincide mal con la práctica e.Je la arquitectura hacia la cual se requería el manejo de una 
serie de habilidades y probada eficiencia en la mecánica y comportamiento de los 



197 

materiales, asf como su capacidad de conducción de los equipos humanos; la habilidad 
requerida para resolver aspectos tan disímbolos, explica con claridad el hecho de que el 
arquitecto haya sido evaluado por lo general en forma negativa por el público del siglo 
XIX;287 la definición que de él nos presentan el diccionario de la Academia Francesa, 
viene a ser clara y precisa: "El arquitecto es el artista que compone edificios, determina 
sus proporciones, distribuciones y decoraciones y así mismo las hace ejecutar bajos sus 
órdenes, ajustándose a los costos".288 La Enciclopedia Francesa. define al arquitecto 
ºconu> el profCsional que concibe y hace ejecutar las construcciones··. Albert Louvct en 
1824. dice lo siguiente: "11,u:aa 1nct..hndos del siglo XVIII .. el arquitecto era considerado 
como una especie de artista que poco sabia dibujar. ele ninguna manera calcular, 
descuidado en el control ele los presupuestos y empeñado en imponer en las 
construcciones, suntuosidades innecesarias y superfluas tomadas de los estilos ele la 
antigüedad. de la Edad Media o de otras aún más exóticas".289 

La formación común derivada de la Escuela ele Bellas Artes ele Paris, representa en 
términos generales uno de los t3ctorcs que permitieron la asimilación de los arquitectos~ 
pintores y escultores. los cuales fueron formados en un medw común, aunque hay que 
reconocer que los arquitectos demostraron la tendencia a crear sus propias asociaciones 
profesionales~ para desde ellas defender sus inh.:rcsc:s particu14.1rcs. Así mismo piensan 
que son ellos los únicos capaces ele desarrollar el arte de la composición: La primera de 
las calidades artísticas indispensables al arquitecto, la que lo distingue del simple 
constructor y del decorador, es el arte de la composición: el arte ele colocar las partes de 
un conjunto en fonna a la vez acertada. razonable y agradable. teniendo como proceso 
necesario el arreglar las proporciones. Los elementos que constituyen el nrtc de la 
composición son los siguientes: buen sentido. ml.!'sura. lógica y gusto. a los cuales hay que 
agregar un sentido artistico muy clcs;irrollado y una práctica constante".290 

La maestría en el arte de la cornposición se transforrna en clcn1cn10 fundamental dentro 
de la tbnnación del arquitecto y pese a las querellas en las que se vcrú envuelta la 
profesión durante buena parte del siglo. se le scguini considerando el real punto de 
partida; Jos arquitectos se consideran dc.:libcradarncntc artistas. rnicntras que los 
ingenieros desean pcnnancccr aureolados por su prestigio de cicntificos. la controversia 
que se suscita entre racionalismo y cclcct1cismo. la arquitectura funcional y la 
arquitectura ornamentada y lo ocurrido con el nacimiento del arte industrial, vienen a ser 
los principales factores que originaron la controversia que se plantea al desarrollo 
profesional del arquitecto durante esta época. 

En su estudio sobre la formación arquitectónica en el siglo XVIII, Laurent Pelpcl ha 
puesto el dedo en la llaga al tratar sobre Ja relevancia que fueron adquiriendo los 
ingenieros. La creación ele las primeras escuelas de Ingeniería en 1748 y las de Trabajo 
Público y el Politécnico en 1 794, en París obedece al propósito de preparar profesionales 
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apios para resolver los problemas lécnicos que se presentan cada vez más espcciali:r..ados 
y dar respuesta a los requerimientos militares originados de los cambios surgidos en la 
estrategia militar y durante la época napoleónica. El conflicto es de orden práctico; 
Sigfrid Gicdion ha sido el primero que ha enunciado esta idea respecto al conflicto 
originado por la Escuela Politécnica durante la época del neoclásico; el papel de los 
ingenieros guardará durante largo tictnpo un caníctcr esencialmente militar. pero pronto 
la n:una de la ingeniería civil n.:pn.:scntarú en lo futuro la real cornpctcncia de los 
arquitectos. /\ partir de 1 829, al fundarse la Escuela Central de /\rtes y 
Manufacturas.291 En 1 835 Charles Garnier, el más prestigiado y seguido de los 
arquitectos de su ép<.lC:t~ deplora cst.a reciente scparo.1ción en estos ténninos: "La 
clasificación y distinción de ingenieros y arquitectos es un hecho de la época moderna; se 
ha dividido un arte en dos y de una mitad se ha hecho una profesión diversa. ¿Qué pasa 
en efecto"'. ¿Cual es cl resultado prúctico de esta división?. Para las obras quc solicitan 
los ICrro\:arrilcs~ los ingenieros construyen los hangares. los almacenes. los puentes~ pero 
cuando se trata dc edificar la estación de ferrocarril, parte monumental de In obra, se ven 
sustituidos por un arquitecto'".292 El arquitecto deberá en lo futuro realizar estudios 
técnicos para capacitarse.: y poder constituir lo que realiza un ingeniero. y si el ingeniero 
ha adquirido conocitnü.:nto y estudios artísticos .. se sentirá ct1pacitado para pioycctar y 
dirigir una obra usun1icn<lo t.:1 pnpcl del arquit..:cto. 

Se le confiere al ingeniero la dirección de un gran edificio pero por lo general se le 
asocia a un arquitecto. Jo que quiere decir .. según Gamicr: "Usted ingeniero no conoce 
nada de arte y usted arquitecto no conoce nada de construcción; para que la obra sea 
perfecta. se debe de contar con ambas profosiones"'.293 

El punto de vista que más se aproxima a la realidad del siglo XIX viene a ser el 
expresado por Cesar Daly. director de In más importantes revistas de la época: "'Revista 
gcncral dt.! arquitectura y trabajos públicos. tcc.1rias de arquitectos. ingenieros 
arqueólogos. de industriales y provecdores"', que aparceió enlre 1884 y 1 890. El citado 
autor atribuye los problemas del arquitecto a su excesiva dependencia de la doctrina 
neoclásica y acadén1ica. deseando se restablezca la reconciliación con los ingenieros .. a 
quienes considera los verdaderos promotores de In nueva civiliz .. "lción industrial. la cunl 
ha producido lo que él llama '"Arquitectura Orgánica"'. Es bien conocida la prclcrencia 
que tuvo el Barón Haussmann en las obras urbanas y edilicias por él emprendidas en 
Paris y otras ciudades por los ingenieros. lo que da motivo a que Gabriel Davidou se 
declare en el Congreso Internacional organizado dentro dd marco de la Exposición 
Universal de 1878 .. expresándose en estos términos: "La unión o separación del ingeniero 
de estado hace trabajar bajo su dirección a un gran equipo de conductores .. ingenieros 
civiles y arquitectos a título de agentes secundarlos .. cstablcciCndosc así una distinción 
muy clara entre los ingenieros ocupados por el estado, que trabajan en equipos 
administrativos jerarquizados y anónimos. y los ingenieros civiles asi1nilablcs a una 
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profesional labontl; cslos últimos actúan corno prácticos actuantes en una o diversas 
ramas de la industria'•.29.i 

Emite Trélat. discípulo de Viollet-le-Duc y fundador de la Escuela Especial de 
Arquitectura de P<1rís. dice lo siguiente: "para los racionalistas. distribuir. formar y 
construir .. son tres 1nisioncs en ocasiones contradictorias. que el arquitecto debe de 
empeñarse en solucionar. puesto que son la b<1se de su oficio; el ingeniero -conquista 
moderna nacid<i ayer- tiene atribuciones más reducidas que se limitan sólo a dos de estas 
menciones. El problema que el ingeniero sitúa ante un program<1 es el siguiente: apropiar 
una construcción a una distribución, de tal suerte que con un mínimo de materia se logre 
un máximo de estnhilidnd .. "295 en el caso de los arquitectos. se debe realizar una cosa 
con tres: de la distrihuc1ún. la tOnnaciUn y la construcción. dchcrú. dcsprcndcrsc una 
expresión deseada y sentida: esto es lo que en síntesis es su obra... Esta concepción un 
tanto ambigua sohrc los límites de la profesión del arquitecto. permanecerá conslanle 
durante medio siglo: la 1nisma posición se encontrará aún idéntica en el Congreso 
reunido duranlc la Exposición Universal de 1900. aunque duranle la de 1889. la 
controversia llega a su cúspide con el triunfo innegable de la ingcnit.:ría realizada por los 
ingenieros (Eiffel. Maillat y Ramport). 

El punto de vista que se expresa en nuestro país a travcs del periodis1no sobre la 
arquitectura y In profesión del arquitecto durante este periodo. se revela en forma por 
demás negativa: el liberal Altamirano se cxpres¡¡ así: "en nuestro tiempo ya no existe la 
arquitectura: el arte esta en decadencia; nuestros arquitectos pueden ser Sc."lbios pero no 
son ya artistas~ ellos no inventan, sino copian: et los no crean, solamente recuerdan... El 
juicio de los contctnporis.nl.!os sobre la arquitectura y los arquitectos del ~iglo XIX en 
escasas ocasiones es positivo: a propósito dc la arquitcctun.1 de su Cpoca, los hermanos 
Agca escriben: "esto se ha convertu.10 en una rnczcla irreconocible, esto t.:s una sopa 
juliana". El político pcriodisla y lilerato Manuel Payno califica a la arquitectura de su 
época de "Bastardo opulenlo de todas las historias"_296 Los aspectos originales que 
plantean los arquitectos .. o son ignon.u.1os o francnmcntc despreciados por el gran público, 
micntro:1s los dehah.:s :.u .. ·en..·u de las idl!a~ y los n1ovi111ü:ntos innovadorl!S, quedan 
limllados al círculo de los proti.!sion:.1lcs. 

El movimiento cientilicisla que anima este periodo logra magnificar la personalidad del 
ingeniero. -nuevo aventurero del siglo XIX- popularizando su figura en novelas de éxito 
corno las d<.: Julio V<.:mc. leido por todos su,; contemporáneos. despreciando al arquitecto. 
el cual no se beneficia siquiera del aura que rod...:aba al anista. al cual no se asocia más 
que por la reputación mas o menos cst:andalosa que lh:ga a <.u..14uinr en las aulas de la 
Academia y en los lugares que frccuent<1. 1ocando de chambergo. plastrón y capa 
española. tratando de implantar el gusto por la vida bohemia. En el sentir del gran 
público. el arquitecto se cncucntn1 asociado a 1os medios en los que se organí:r..an 
negocios ligados a la especulación. producidt.1 p<.ir el crccilniento de grandt.!s 
organizaciones empresariales lo que da como resultado una imagen igualmc.::ntc negativa. 

G•tinL•I D•vidou. W fur.nirdbn Jt~ l'an·hilt."f.:h.·•. Purl .... lHM). 
EmifoTrvldt. O:H"OU!'i Nour l't•n""'i!nt•n1 .. nt, r.u1 ... 1H75. 
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4-3. LOS MEDIOS DE REPRESENTACIO~ \' LOS NUEVOS PROGRA~IAS DE 
EDlt'ICIOS Dt;JlANT•: EL SIGl.O XIX. 

El medio de expresión tradicional del arquitecto durante el siglo XIX seguirá siendo el 
dibujo~ su irnportancia hahia sido señalada ya dcs<lc el Rcnancinlicnto por Albcrti,, quien 
lo considcn.1 el trazo de unión entre la arquitectura y las matemáticas; Albcrti desde Juego 
se refiere concrctarncntc al dibujo gcornctral realizado a co1npús y cscuadra 9 que viene a 
ser la proyección mat<=mática del edilicio; duran!<= d proc<=so del estudio profesional y 
valiéndose de diversos ensayos preliminares trn.7..ados en croquis9 que vienen a ser los 
medios cotidianos de anotación y mcmori4"..ación,, se llegará finalmente a la propuesta 
definitiva. l·lay que recordar que los arquitectos mexicanos durante el pasado siglo ya 
habían adquirido el húhito t.h: exponer n:gularn1cn1c sus dibujos en los Salones Anuales 
de la ./\cadcn1ia,. t:n los cuah.:s cxistia una sección particular que le era consagrada a la 
./\rquilectura al lado di.: los pintores. escultores y grahadorc.:s,. pero el ht=cho es que durante 
las exposiciones anualt:s las salas de Arquitectura son las rncnos visitadas por el público. 
lo que prueba que si la arquitectura fi.tscina por sus espacios. no despiertan el mismo 
interés los grafitos de los dibujos de geometral. El propio Cavallari comenta el hecho en 
estos términos: ºsea cual fuere el rnérito de los dibujos de arL¡uitcctura,. no poseen en sí 
más que un rcrnoto significado positivo para Jos especialistas: un proyecto de edificios. 
sobre todo la planta, aunque lleve en su esencia el s<=ntido del pensamiento integral del 
artista, no motiva el interés esperado por el arquitecto en los contempladores".297 

Anotemos. aunque sea de paso. otros procedimientos que, independientemente al dibujo, 
f"ucron surgiendo con el objetivo de atinar la pcn:epción de una in1agcn cxacr;1 de la 
realidad de la obra arquitectónica. A partir de 1863 la Academia cuenta entre los 
instrumentos importados de Europa, con la camara clara. o cajón d<= reflexión iluminada 
con gas. la cual rcrnite una irnagen exacta de los monumentos~ durante Ja inh.:rvcnción 
francesa. el Musco Nacional comisiona a dos fotógrafbs para ir formando el inventario de 
los monumentos arqueológicos. los monurnentos urbanos y la fisonomía de nuestras 
ciudades. de las cuales se.: enviaba una copia a la Acadcrnia. E arquitecto .. a partir de 
entonces se vale e.Je la proyección de la placu fl.1togríifica sobre su n1esa de dibujo. para 
rcali7Ar sus perspectivas acuarcladas. La rnaquc.:ta es para el siglo XIX un mt:dio 
utiliza.do para c.xprcsar la concepción arc.¡uitcctónic.a. al mlsrno tie1npo que se le asigna el 
papel de repres<=ntación <=n modelo reducido d<= un monumento ya r<=alizado. 

Al llegar a México el grabador italiano Pedro Gualdi, poseedor de un fiel método de 
p;rspcctiva apto para realizar retratos pictoricos de los n1onu1nentos .. fue atraído a la 
Academia en donde impartió cursos rápidos de dibujo y técnica litográfica, valiéndose de 
los tórculos que pcrt<=n<=cieron al grabador Eugenio Linati y que compró, al ser expulsado 
éste de nuestro pais, el escultor l'atiño lxtolinque. durante el breve periodo que dirigió la 
Academia Republicana. Gualdi realizó la h<=rmosa carpeta compu<=sta de doce litografias 
llamada "Monumentos de México·· en Ja que aparecen atractivos "retratos 
arquitectónicos" de los principales edilicios d<= la capital y formó como discipulos entre 
otros a Casimiro Castro. quien siguió practicando durante su larga vida las enseñanzas 

297 Arli-.:ulu .. núnunu ó.lp..an'f.iJo 1•n rl p1•r1úJ11. o ·~1 Ornn1hu..,•, -.•J 17 J,. ft4.JY11._•rnhn· U1• ll't>I. 
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recibidas. Lorenzo de la Hidalga le encomendó al grabador tres lienzos pintados al óleo. 
para decorar el salón de su residencia ubicada en el Puente de la Mariscala. y la 
Universidad otro del patio central de su edilicio. dentro del cual aún se encontraba 
ubicada la estatua ecuestre de Carlos IV. obra de Manuel Tolsá.298 A partir de entonces. 
las imágenes arquitectónicas de nuestros cdificios 9 se convirtieron en un género muy 
atractivo que en mucho contribuyó a que se conociera a nuestro país en el extranjero. 

Los arquitectos fueron adoptando gradualmente la fotografia. y esta lorma asociada al 
dibujo ha permanecido vigente hasta la actualidad. Su introducción en México data de 
diciembre de 1 839. cuando los hermanos Leverger. comerciantes franceses. 
desembarcaron en Vcracruz los priml!ros daguerrotipos. en el mismo navío viajaba el 
grabador Jcan Francois Prclu.:r l::>uboillc .. de asct:ndcnc1a francesa radu.:;u.Jo en la Ciudad 
de México desde una fecha antcnor u 1839. quien tamhiCn traía de Francia algunos 
dagucrrotirx.,s. A principios de enero de 1840 .. Prclicr fotografió algunos siuos del puerto 
de Vcracru.7--. y el día 26 del mismo ITICS realizó en la Pla.za de la Constitución de la 
capital la primera toma lotogrúllca de la Catedral. El periódico El Cosmopolita reseñó 
brevemente el hecho en su número ap;1rccido el <lia 29: "El don1ingo 26 se ha hecho en 
esta capital el primer experimento del daguerrotipo y en unos cuantos minutos quedó la 
catedral perfectamente copiada". La prt:nsa de aquella época le dio una gran difusión a 
este descubrimiento "que no sin razón ha llamado altamente la atención de Jos sabios de 
Europa". En octubre de 1840. el Diario del Gobierno de la República Mexicana habló de 
la "potographia". de la "fotogra!ia" y del "photógrafo".299 

Sin embargo. los nuevos materiales y las novedosas tecnologías difundidas con amplitud 
por los medios de difusión y los catUlogos de patente repartidos entre los arquitectos. van 
permitiendo una penetración n1uy rúpi<la en los n1e<lios prott!sionales~ los nuevos 
programas que van surgiendo del desarrollo de la civilización industrial. abren a la 
práctica de la arquitectura caminos tan atractivos como estimulantes; el fierro y el acero 
vienen a ser las principales innovaciones técnicas del siglo XIX. La utilización del metal 
en la arquitectura. aparece en principio en IOrn1a discreta: la estructura mctUlica con 
rrccucncia se oculta bajo un disfraz de piedra o n1ármol de tOrmas tradicionales. como la 
Secretaria de Comunicaciones o el edificio de la Mútua. obra la primera de Contri y la 
segunda de los noncamcricanos de Lcmos y Cordcs. aunque en ocasiones se ostenta en 
forma más autónoma como en el Correo Central de Adamo Boari. Ya a principios del 
siglos XX los nuevos prognu11as son niúltiph:s: la estación de ferrocarril se convierte en 
el elemento simbólico por antonomasia del desarrollo de las ciudades y los transportes; 
ahí el metal y el vidrio pcnniten concebir grandes espacios cubiertos destinados a 
albergar tanto a los hombres como a las máquinas. Si la arquitectura industrial se deja 
exclusivamente en manos de ingenieros. la destinada al comercio da la ocasión a los 
arquitectos de construir bancos y grandes almacenes. edilicios igual singularizan su 
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época.300 El desarrollo de la enseñanza y la necesidad de formar numerosos 
profcsionistas. ofrecen la oponunidad de crear escuelas. liceos y universidades; los 
cstablccin1icntos parn el dcscnnso y rccrc;1ción .. se multiplican en los restaurantes. los 
casinos. los cafi!s .. los kioscos para rnüsica. los rncrcados y los clcrncntos de mobiliario 
urbano. 

Dada la creciente concentración de los espacios urbanos. el cono número y pequeña 
capacidad de los mercados administrados por los ayuntamientos. el comercio semifijo y 
ambulante comenzó a invadir los espacios públicos. en forma cada vez más alarmante. en 
los alrededores de aqu<:llos. en los <:mbarcaderos de las viejas accquins y en las plazas 
públicas y frente a los atrios de los templos. A panir de la administración del Presidente 
Juárcz. comcn7~'lron a ser ampliados algunos mercados formales (el de lturbide. ni que 
sustituyó el de San Juan y el Mnrclos .. con hcnnoso frontispicio de estilo griego .. cercano 
a la parroquia de Santa Maria la Redonda. demolido al prolongarse hacia el nonc el 
Paseo de la Reforma durante la administración del presidente Lópcz Matcos. El gobierno 
de Scba.stián Lerdo de Tejada prosiguió con el llamado Manincz de la Torre. amplió el 
de Tacubaya y estableció el de San Cosmc. 

Pero le cupo a la administración del General Porfirio Dinz el emprender a gran escala el 
establecimiento t.:n todos los 111unicipios de mercados an1(Ílios .. luminosos con agua 
corriente p;1ra la limpic:t.a dc los productos y grandes almacenes anexos~ se implantaron 
en man7...anas co1nplctas .. en su pc.!rilCria se construyeron locales de renta dando a la calle., 
de noble aspecto arquitectónico en piedra. tcpctatc y ladrillo; más de 600 unidades se 
elevaron en rncnos de veinte años y entre aquellos que aún se conservan podemos 
mencionar el de Toluca. el de Zacatccas. el de Guanajuato y el de La Victoria en Puebla. 
De acuerdo a su tamafio y a la extensión de sus áreas~ algunos poseían espacios interiores 
abiertos. en los que desplantaban esbeltas estructuras metálicas imponadas de Francia. 
Bélgica y los Estados Unidos. cubicnas por planchas de lamina de zinc y cristaleras. 
Este género de edificios resulto ser típicamente mexicano y,, por desgracia,, los más 
suntuosos de ellos fueron demolidos durante la segunda mitad del presente siglo. 

Unu de los grandes factores quc en fonna particular estirnulan a los crcadorcs de la 
arquitectura del siglo XIX. lo representan el fonómc.:no de las exposiciones universales. 
las cuales se convierten en escenarios propicios a la confrontación de ideas. productos y 
técnicas. al tiempo que ofrecen un medio dt: información privilegiado. Para los 
arquitectos se presentan como un inmenso rcpcnorio de modelos: pabellones 
representativos dc ditCrcntcs paises,, recursos cstCticos. productos decorativos de 
tllbricación industrial. etc .. jugando el papel de un laboratorio inapreciable en c-1 que se 
ensayan y aplican nuevas fonnas y técnicas. como el Palacio de la Industria de 1855 o la 
Galeria de Maquinas de.: 1889. culminando con la sorprendente Torre Eiffcl. Anatok de 
Baudot escribió ese año lo siguiente: "La arquitectura ya no c.:sta limitada por el arte de 
construir y decorar los edilicios. de acuerdo a la definición incompleta e insulicic.:nte que.: 
nos plantean los diseñadores; incompleta en el sentido limitativo dc.:ntro del cual se 
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engloba u las construcciones en el terreno de la nrquitcctura~ mucho más amplio en 
realidad, puesto que se extiende hasta tocar otro tipo de obras creadas por el hombre".301 
Los objetos muebles y los utensilios útiles forman parte integral dula arquitectura. puesto 
que ellos han sido concebidos y ejecutados siguiendo el mismo método que los palacios y 
las habitaciones. Esto plantea ya de hecho una concepción estrictamente contemporánea 
del papel que el arquitecto acabará representando durante todo el siglo XX. 

Un amplísimo aspecto innovador que se abre a la profesión del arquitecto durante el siglo 
XIX. lo r.:presenla su participación en el urbanismo; dentro de este amplio campo 
profesional también participan los ingenieros. pero únicamentt: para resolver problemas 
espccificarnentc técnicos. como la conducción del agua. el gas. cte. El papel de los 
arquitectos vendrá a ser d1ti.:rcntc. puesto que se les .solicitará armonizar el trazado de las 
calles. phl7..as. avenidas y buh:varcs con hts nachadas y volu1nctría de las construcciones: 
así mismo dcllCn de disc11ar los clc111cntos del llarnado 1nobillario urbano. los parques y 
los jardines públicos .. dando c .. unpo a estudios novedosos que van dcjando c..h.: lado los 
postulados y búsquedas del viejo urbanismo occidental. A partir de entonces. el 
arquitecto asumt: la responsabilidad de interesarse del diseño de la ciudad entera: el 
ejemplo mils representativo lo representan las ciudades industriales que cmpit.:~...an a 
aparecer dentro del territorio: Rio Blanco en Orizaba, La Trinidad en Tlaxcala. Texlilera 
Atoyuc de Puebla y fábrica de tabacos El 13uen Tono en la capital". 

Otro elemento urbano relevante que logró el pasado siglo. fue la apertura de paseos o 
avenidas de amplitud desusada. sembrada de arboles y agraciadas por glorietas con 
monumentos y corredores peatonales~ siguiendo el csquctna de los paseos de l3ucarcli y 
de la Reforma en la Ciudad dt: Mi!x1co. Estos ejes urbanos permitieron el ensanche de 
las colonias residenciales en las capitales estatales. La participación de los arquitectos .. 
tuvo mucho que ver con el esu1blecimiento de las alamedas externas y la jardinación de 
las plazas públicas. que acabaron dando especial lisonomia al paisaje urbano al finalizar 
el pasado siglo". 

Como resumen dc lo que lograron obtener los arquitectos mexicanos durante el siglo 
XIX .. anotaremos de paso estos datos: de un pcquC"fio grupo fl>nnado por algun~ts decenas 
de profcsionistas. los arquitectos han llegado a formar en los albores del siglo XX. un 
campo profesional integrado por cerca de Uoscicntos 111icn1bros organizados y activos: 
esto quiure decir que el desarrollo y el enriquecimiento de las nuevas clases sociales. 
propició que se fuera llamando a éstos para la solución d.: sus nuevos y cada vez más 
numerosos programas constructivos y du decoración. debido al importante papel que 
desempeñó el Estado con10 in1pulsor de grandes obras sociales y el incrcn1cnto en 
numero de los recientemente cnriquccidos .. lo que permitió qut.: se comenzaran a integrar 
equipos de profesionales de distintas disciplinas para colaborar alrud.:dor de los 
arquitectos. Es importante anotar algo acerca del papel que juega Francia en cuanto 
influencia arquitt:ctónica sobre nuestro pais. debido en gran parte al buen nombre 
adquirido por aquellos que estudiaron en la Escuela de Bellas /\nus de Paris. hecho que 
permitió que múltiples arquitectos franceses fueran solicitados para ir a trabajar a casi 
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todas las naciones del mundo. y atraer hacia París a millares de estudiosos extranjeros. 
De ahí deviene el gran nombre de la arquitectura frJnccsa que :-oc dejará sentir en nuestro 
medio a finales del siglo XIX y principios del XX. 

"La sucesiva exclaustración de monjas y frailes. con la consecuente fragmentación y 
venta de los monasterios. provocó la destrucción de importantes monumentos levantados 
durante el virreinato. pero también pcrrnitió la adaptaci.ón y la n:edilicación de los 
inmuebles afectados al dedicarlos a fines distintos a los que hasta entonces habían tenido. 
En la mayor parte de los casos los rcsultndos fueron bastnntc modestos. pues los 
arquitectos tuvieron que ajustarse al deseo de los nuevos propíctarios~ obtener las más 
altas rentas posibles. lo que no favoreció de ninguna manera llegar a grandes creaciones 
arquitectónicas".302 

Cavallari n:gn:só a Italia en 1864. dejando encauzada la Academia. de la cual egresaron 
los pri1ncros prolCsionistas con el doble titulo e.Je Arquitecto c Ingeniero Civil. que no 
ohstnntc._ ran.1 vez cJcrcicron en nrnbas rarn¡is. put:s sus apt1tuLh.:s y prctCn.:ncias los 
encaminaron a una u otra activid¡uJ. Quienes se dedicaron a la Arquitectura tuvicron 
buena ocas1on de practicarla proyectando y construyendo principalmente casas 
habitación. en las "colonias" que como ampliación del nuclco urbano de la Ciudad de 
México cmpc;r.aron a proliferar a partir de 1857. 

Las modificaciones introducidus por Cavallari tuvieron vigencia hasta 1867 en que 
Juñrez separa las carreras de Ingeniero y Arquitt:cto. quedándose Csta en la Academia. 
que cambia su nombre tradicional por el de Escuela Nacional de Bellas Artes. que habria 
de mantener hasta 1929. Pero la continuidad del nombre no significó el mantenimiento 
de las enseñanzas, ya que en 1869 se dividió la carrera en dos áreas. la tccnica. que pasó 
a depender de la Escuela de Ingenieros. y la artística. que quedó en 13.:llas Artes. 
conjuntamente con pintores y c.:scultores. 

Los avances tccmcos. por otra parte. introdujeron nuevas posibilidades en la 
construcción. Desde los últimos años del siglo XVIII se había empezado a usar el hierro 
como matl.!rial de construcción que. en combinación con el vidrio que se producía 
industrialmente. llegó a adquirir valor estc.!tico en la segunda 1n1tad dt:I XIX con los 
grandes cd1tícios para expo.sH.:iorn.:s. n1crcados y estai..:iones. qw..: son creaciones típicas de 
Ja Cpoca. Por entonces. tan1hic.!n c1npic.1:a a utilizarse el hierro co1no c.!Structura resistc.!ntc 
capaz de ser revestido con las más variadas tOrn1as. según los estilos en boga. Lo mas 
representativo de la época. sin embargo. es el eclecticismo. Este concepto se basaba en 
las ideas filosóficas de Víctor Cousin. trasladas posteriormente a la Arquitectura. que 
recurre a una combinación arn1ón1ca de c.:lcn1c.:ntos proct.:dentcs de las más divcr&'lS 
arquitecturas para dar forma a los edificios en que se desarrollaría la vida del momento. 
"Esta forma de expresión, nacido en París con el segundo imperio. culn1inó con el nuevo 
Teatro de la Opera ( 1861-1874 ). obra de Charles Gamicr. y pronto se convirtió en un 
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estilo internacional. que caracteri7A'l a la Arquitectura de los últimos veinticinco años del 
siglo".303 

Un somero recorrido a través de estos programas ayudaría a comprender más cabalmente 
el carácter de esta Arquitectura. empezando por la religiosa. que por el laicismo creciente 
perdió el predominio que había tenido durante el Virreinato. Pueden apreciarse las 
consecuencias de Ja lib<!rtad religiosa que aparece con las Leyes de Reforma en Jos 
templos protestantes. general rncntc ncogóticos. que se cmpic:r..an a levantar en los 
principales ccntros de población. algunas veces sustituyendo a las propias iglesias 
católicas cuyo barroc¡uismo de sabor meridional no se avenía con el puritanismo nórdico 
del protestantismo. Pero también el catolicismo se identificó con Jo medieval. 
considerado como la más alta expresión del espíritu religioso. y las más variadas 
interpretaciones de lo gótico. y en menor grado de Jo romántico. que se extendieron 
principalmente en la franja central de la República . 

.. Dentro de la Arquitectura no Religiosa. el género predominante fue el habitacional. que 
de acuerdo con las distintas categorías sociales fue el que dio a los a_rquitcctos las 
n1ayorcs oportunid;tdcs t.h.: practicar su proli.:sión. La urbo.¡ni:l'ación de nucvns colonias. 
que abarcaron desde la categoría más elegante hasta la popular. permitió el desarrollo de 
los distintos tipos de casas. de la gran residencia coronada por mansardas y rodeada de 
jardines. a la vecindad mas rnodcsta. pasando por el tipo de las de alcayata .. característica 
de la clase media. C:ida colonia tuvo su propia personalidad. derivada de la de quienes la 
habitaban. Los programas más rcprcscntativos fueron .. tal vez .. los de enseñanza y los 
hospitalarios. Unas de las consecuencias de la cultura del siglo XIX y en particular de la 
Filosotia Positivista del l'orfírismo. fue la promoción de Ja cultura. y con ella. la 
construcción de nuevas escuelas para los distintos niveles y tipos de enseñanza .. desde la 
pritnaria hasta la especializada .. en las que se aplicaron los sistcnias didúcticos en boga. 
Indcpcndicntemcntc de su filiación estilistica .. rasgos comúnl.!S en ellas .. fueron el tomar 
en cuenta las orientaciones mas adecuadas para aulas y talleres.. y un cierto 
funcionalismo".304 Los hospitales. que en la Nueva España tuvieron una gran 
importancia pero decayeron a panir de la Independencia. se multiplicaron y fueron 
levantados tanto por el goh1crno con10 por las instituciones asistenciales privadas dentro 
de conceptos acordes con los grandes avances dc Ja medicina. 

La Organización Administrativa Porfiriana requirió de nuevos edilicios para la 
administración pública. Los heredados del Virreinato no podian ya satisfacer las nueva 
demandas de U06.t burocracia en aunil.!nto .. v varios de los existentes hubieron de ser 
modc.:rni4"..ados .. apartl.! de que tuvil.!ron que ~cr construidos dt: nueva cuenta. Los más 
importantes fueron los que se construyeron a fines de la época. con motivo del 
Centenario de Ja Independencia. y Jo hubieran sido también algunos otros que. como el 
Palacio Legislativo. se vieron frustrados con la Revolución. El empico de las estructuras 
metálicas alcanzó notable desarrollo en las estaciones de ferrocarril. -tal vez el programa 
arquitectónico que define el espíritu del siglo XIX-. y en los mercados. que se levantaron 
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como sustitutos del tianguis en las zonas urbanas. En ambos casos se trataba. 
fundamentalmente. de lograr grandes claros que permitieran el libre acceso de los 
convoyes o la libre disposición de locales y se inspiraron, lógicamente, en los modelos 
europeos. 

"A la producción, tradicionalmente basada en la agricultura. la ganadería y la minería. se 
agregó una creciente industria, que requirió de edificios eminentemente funcionales. que 
las más de las veces consistian en grandes naves con armaduras metálicas detrás de 
fachadas de mampostcria. Las haciendas. signo de la época. agregaron a sus partes 
características, grunc.h:s residencias para sus propietarios, resucitas como palacetes con 
todas las co111o<lidadcs que el progreso pcnnitia. Los teatros~ centro de convivencia. 
adc1no.ls de sede de los espectáculos preferidos fX.lf la soc1cUad pt.nliriana. contaron 
también entre los edificios representativos de la época".305 

·ruvicron los an.¡uitcctos del mom..:nto. ante csl6:1 diversidad de programas, un 
compromiso profesional mayor al que se enfrentaron los cgrc.!sados de la Academia antes 
del triunfo de liberalismo. Los cambios en los planes de estudio y las modificaciones en 
el funcionarni(.!nto de la institución, integrándola con la cnscñanzo.1 ti.!cnica o artística 
alternativamente. fueron el retlejo de la búsqueda de un perfil del Arquitecto. coherente 
con la demanda. El resultado fue que. independientemente dd titulo que se expedía 
según las circunstancias: Arquitecto o /\rquitccto e Ingeniero Civil. el profesional estaba 
en condiciones de resolver tanto los problemas que plantcaha el proyecto como los de la 
ejecución de 1:1 obra. y esto se reflejó en la calidad de la Arquitectura. Si bien no todos 
contaron con una sólida formación teórica (la enseñanza de la Historiad<.: la Arquitectura 
fue introducida por Cavallari. y la d<.: la teoría en !<:cha aun posterior) que les p<.:rmitiera 
el conocimiento profundo de los estilos -salvo de los ordenes clUsicos- que st: enseñaron. 
la interpretación que de ellos hicieron fue siett1prc respetuosa. si no exacta. 

Pero a partir de esa fecha se asiste a un renacimiento de lo nacional. identificado con las 
tbnnas prehispánicas que son tratada.s con la mayor 1 ihcnad e indiscrirninación. Basta 
considerar el 111onun1cnto a L·u;ll1hté111oc. obra de Francisco ~·1 J 1111éncz. que <.h: 
estudiante cambió la Arquitectura por la lngcnicria cuando ambas carreras se separaron 
en 1867, a consecucncm de la Ley de Instrucción Publica promulgada por Juárc:r_ que 
acabó con la integración profesional qm: había logrado Cavallari. 

"Se terminó el monumento a Cuauhtémoc en 1887. tres años después de que Leopoldo 
Batres, el Arqueólogo oficial del régimen, quien había estudiado en Paris, iniciara sus 
exploraciones en Teotihuacan. las primeras que en el campo de la Arqueología se 
hicieron en México. La 1nvcstignción cicntifica. por in1pc..:rti.:cta que fuera en un 
principio. contribuyó a afianzar la conciencia nacional. que trató de unir lo autóctono con 
lo actual e internacional en ohras con10 el Pahcllón Mexicano en la Exposición Universal 
de 1889. /\ la sombra de la Torre Eirtcl, simbolo d.: los máximos avances en estructuras 
de acero. se ubicó el edifico. cuya fachada. pretendidamente azteca dentro de una 
composición típicamente francesa que contenía elementos de diferentes culturas y 
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yuxtapuestos libremente. ocultaba un interior con una galería pcrimetrnl a cuya planta se 
accedía por una monumental escalera. todo construido en acero reproduciendo una 
solución repetida en diversos edilicios de exposición a lo largo del siglo que creaba un 
espacio que. naturalmente. no tenia In menor relación con sus envolventes".306 

También. aunque algo más tarde. se llega a la identiticación de lo mexicano con la 
Arquitectura Virreinal. Ya superada la aversión a lo español. se llega a comprender que 
lo que se hizo en el barroco era plenamente mexicano y no había razón para hacerlo a un 
lado. Pero no fueron 111uy abundantes las obras en este i!stilo. [)cspuCs de algunos 
intentos aislados como La Capilla de la Hacienda del Molino de Flores (Texcoco) que 
resultó en una pintoresca mezcolanza de elementos de los siglos XVI a XVII sumados a 
la absurda composición de sus campanarios. se llega a obras de mayor envergadura. 
como la reconstrucción del Ayuntatnicnto Ut.: la <... ... iuda<l de MCxico que emprendió 
Manuel (iuroz¡">C para concluirla i.:n 19 l O. 

"En 1 897 se convocó al Concurso Para el Proyecto del Palacio Legislativo. que por ser de 
canictcr inh.:macional provocó una gran expectativa. Participaron en úl diversos 
arquitectos .. lo mismo mexicanos qui.: extranjeros. y se otorgó el premio al italiano 
Adamo Boari. con lo que inició un escándalo que había de durar seis años en los cuales 
tuvieron lugar todas las intrigas posibles para evitar que.= el triuntlldor intcn:inicra en el 
proyecto definitivo; pero si Boari no participó <!n la <!jecución dd fallido Palacio 
Legislativo. c.:n cambio logró que: se le encomendaran otros proyectos que si se 
construyeron: "1 edificio d<! Correos y el nu<!vo Teatro Nacional. No le fu" mal. por lo 
tanto. al arquit<!cto italiano. pu<!s logró dos d" los encargos principal<!s d<!I mom<!nto".307 

"Si se hace una comparación entre ambos edilicios. se puede tener una idea bastante 
clara acerca de los criterios arquitectónicos que se aplicaban a principios dc.:I siglo. El 
Corrno levantado d<! 190::? a 1906. pertenec" a un gótico <!Ckct1co. si "" le pu<!d<! llamar 
así .. pues en su exterior se combinan elementos que recuerdan tanto lo veneciano como lo 
español de la época de los R<!ycs Católicos d<!ntro de una volumetria prismatica qui.! le da 
gran masividad. y qu" oculta la <!Structura m<!talica qui.! ya "" <!mpl<!aba comúnmt:nl<! por 
esos años .. y que de ninguna manera se hace visible y que solamcntc se sugiere en el 
espacio interno. h1cn logrado. en los a1nplios claros. 1111pucstos por el funcionamiento de 
un <!di licio con gran movimi<!nto de público r<!quier<!". 

El llevado y traído asunto del Palacio Legislativo concluyó con la contratación de otro 
extranjero: Emilie Benard. que reunia bastantes méritos y gozaba de fama en París y en 
Estados Unidos. Bemard hizo el proyecto d<!llnitivo • .:mp<!zando a levantar. con la 
colaboración de Maci1ne Roisin. la gran estructura mC"tálica. obra que con la Revolución 
se habria de suspender para qut: mucho mas tard<! la cúpula central se convirtiese <!n su 
monumento. 
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Bennrd. ejerció grnn influencia sobre los estudiantes, pues era el representante de las 
últimas tendencias que, tras su lujo decorativo y complicación formal, no estaban exentas 
de una claridad compositiva teñida de funcionalismo poco común. Su taller fue. 
entonces, un imponante centro de aprcndi7.aje de la Arquitectura. Roisin, por su pane, 
en los primeros años del movimiento revolucionario ( 1912-1914) fue también profesor de 
composición en la Escuela Nacional de Bellas Anes. representando. en forma directa. la 
influencia de la Ecole des l3eaux Ans de París. que casi siempre se había ejercido por 
medios indirectos como la inspiración en modelos franceses o el estudio de textos del 
mismo origen. 

"Aunque los más importantes proyectos del portirismo fueron encargados de los 
Arquitectos Extranjeros, no por ello dejaron los mexicanos de participar en las obras de 
importancia~ y la comparación entre unos y otros es útil para establecer una valorización 
de su obra. De ninguna manera salen perdiendo los nacionales con la comparación .. de 
no ser en la magnitud de los edificios .. pues participaron casi siempre en los de menores 
proporciones !isicas, aunque su significación fuera equivalentc".308 

El considerar algunas dc las obrus levantadas por In época de la conmemoración del 
Centenario de la Independencia. y solamenlt: en la capital de la República. permite ubicar 
adecuadamente a estos arquitectos dentro del contexto del momento. El monumento a 
Juárez. obra de Guillermo Heredia, es tal vez el ejemplo más perfecto de la aplicación 
del orden dórico b'TÍcgo. con un enl0que casi arqueológico. que se hizo en México, 
independientemente de que la forma y la significación del monumento no tenga la menor 
relación con Grecia. es una buena muestra del conocimiento que de la Arquitectura 
clásica se tenia en ese momento. El segundo caso. también relacionado con lo clásico. 
pero de distinto modo, es la Columna de la Independencia levantada por Antonio Rivas 
Mercado, prototipo de quienes habían estudiado en el extranjero. Su preparación 
profesional la había recibido en Inglaterra y la Academia de las Bellas Artes de París. y 
tanto en Londres como en Paris debe haberse inspirado para el monumento. compuesto 
sobe el mismo concepto que desde el imperio romano relacionaba la forma de la 
columna aislada con la conmemoración de hechos o de personajes imponantes. En la 
obra de Rivas Mercado encontramos la rcali:r..ación en proporciones monumentales de la 
idea. que tímidamente había desarrollado por primera vez en México Francisco Eduardo 
Tresgucrras en su monumento celayense a Carlos IV ( 1792), dedicado más tarde a la 
conmemoración de la Independencia. y del proyecto de Lorenzo de la Hidalga para el 
centro de la Pla7.a de la Constitución ( 1843) que no llegó a materializarse. En todo caso. 
el levantar un monumento a la Independencia en forma de columna. era también una 
manera de incorporarse a una tradición universal. El tercer caso, la Cámara de Diputados 
de Mauricio M. Campos. es el de la aceptación del eclecticismo francés en sus elementos 
más caracteristicos: la gran portada clásica, con sus columnas y frontón de remate. se 
adosa al muro de fachada cuyos accesos son arqueados y se coronan con grandes oculos. 
integrándose así, en un mismo elemento, los conceptos contrarios de la estructuración. el 
dintel y el arco. 

309 Ar•nn.'" rucado, ilrid. 
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4-4. EL ARQUITECTO Dl:ltA:'llTE EL SEGUl"DO l'.'tPERIO. 

A un mes de haber llegado Maximiliano a la capital. la mañana del 22 de julio de 1864. 
los lectores habituales de la prensa tuvieron en sus manos varios periódicos que daban 
cuenta de las actividades del emperador. En un artículo de "El Cronista de México" se 
relataba que Maximiliano, al visitar la Academia de San Curios el diu anterior, había 
quedado sorprendido con el musco de la escultora. El diario conservador "/.u S"c1edud". 
dio la noticia del primer proyecto escultórico que el emperador ideó y se empeño en 
construir. junto con su esposa. se construyera un monumento a la Independencia en la 
plaza mayor de la capital". Maximiliano. en una carta dirigida al ministro de Estado. 
esbozó el tipo de monumento que tenia en mente: en la base de la columna se colocarían 
las esculturas de los prunl.!ros hCrocs~ rápidamente nombra al lidalgo. Morclos e lturbidc. 
En el fustt.: de la colurnna irían escritos con letras de bronce dorado los nombres dt: los 
dl!tniis caudillos insurgcntcs. La colurnna estaría coronada por una csculturn en bronce 
que representaría a la Nación. Para hacer el monumento. Maximilinno quería que se 
convocara a concurso a ingenieros y artistas. 

Por supuesto. las bases para el ccnamcn fueron mi.is especificas .. en cuanto a materiales y 
tamaño de.: 1as c.:sc:ulturas. que las sugcrid.:ts en la carta de Maximiliano~ la prensa dio 
cuenta de los proyectos entregados. los cuales fucrlln 20. Así y todo. la prin1era piedra 
fue colocada con gran ccrcrnonial el día anunciado. ,~otnaron parte en el acto la 
jerarquía eclesiástica. la familia lturbide. los veteranos de la Independencia. 

En el mes de abril. e.lías antes e.le la llegada de Maximiliano. se había publicado una 
amplia lista e.le los ilustres ciudadanos que formarían la Comisión Científica. Literaria y 
Artistica de l'vtéxico. El presidente de la sección de bellas artes fue el arquitecto Lorenzo 
de la Hidalga. quien en 1843 -cn un gobierno santanista- había ganado el concurso para 
levantar un monun1cnto a la Independencia en la Plaza Mayor. Las características 
señaladas por Maximiliano son sumamente parecidas a lo postulado por De la Hidalga en 
su proyecto inicial prcscntado en 1843. Largas pláticas debió e.le haber tenido el recién 
llegado empcradt>r con el arqu1h.:cto De la 1 lidalga. a quien se le encomendaron las obras 
de remodelación del Palacio y d.: Chupultepec. 

A un año de pu.:sta la primera piedra del futuro monumento a la Independencia • .. ,_'/ore 
1\!ouvellc" publicó una gacetilla en francés firmada por P.L .. quien se quejaba de que 
estando disponibles en el n1inistcrio 2U proyectos concursantes, aUn no sc hubiera 
escogido ninguno. Dos días cJcspuCs, en vez de una respuesta al concurso, el mistno 
periódico publicó un d.:cr.:to en donde Maximiliano • .:n uno de los cinco artículos. 
definía. ahora si. al cuarto personajc de la .:squina: el triunfador resultó Vicente 
Guerrero .. para disgusto de los conscn.·adorcs. Los cuatro hCrocs insurgenh.:s -Hidalgo, 
Morclos. llurbide y Guerrero- presidirían los Angulos del basam.:nto. del quc arrancaría 
la columna que habría e.le llevar inscritos los nombrcs de los demás héro.:s. La columna 
estaría coronada por un águila en el momento de ro1npcr sus cadenas y rc1nontar el vuelo. 
Sobre un lado e.le la columna. que mediría 50 varas. iría una placn donde quedaría 
registrado el patrocinio imperial. Los encargados dc vigilar cl cumplimiento del decr<!to 
serian los ministros de Fomento y de Finanzas. Pero el 4 de octubre e.le 1865. la junta del 
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Consejo de Estado presidida por Maximiliano acordó que el ministerio "chspusiera un 
presupue.,·to apro:cinuulo para la con ... ·1r11ccitln del 111on111ne11tf> que clehe /evantar.,·e en la 
plu:a hujo la direccitin del arquitecto llodrí~ue= ArallJ.!<>ily . ..l' c¡uc dese.le luego ,.,.e 
comen=ase a truhujar". "A diferencia de la convocatoria del año anterior, ahora se 
imponía la construcción de una columna, cuando antes se había dejado abierta la 
posibilidad de erigir un arco. una fuente o una columna. La figura que habría de coronar 
el monumento como símbolo de la nación seria la de un águila".309 

Si bien In prensa no infonnó acerca de lo que realmente ocurría en lo tocante al concurso 
convocado el año anterior, lo cierto es que en el Palacio, en el Ministerio de Fomento y 
en la Academia reinaba gran agitación. Los archivos de San Carlos revelan que en el 
mes de noviembre de 1864. dos meses después de que se pusiera la primera piedra. se le 
pidió a la /\cadctnia efectuar .. antes del último día de agosto .. un "a111.íh.,·1.\· ar11: .. ·11co" de 
los 20 proyectos que el 1ninistcrio h~1bia recibido. /\ lin de cumplir con la pctu.:iún del 
ministerio .. casi todos los miembros de la institución emitieron su voto para tOnnar una 
comisión. Los elegidos fueron el arquitecto Vicente Heredia -quien en 1843 como 
alumno de la Academia. había sido premiado en clase ''por su c.:"ncurso para la coh11111u1 
ele /u /11dc..1'"''de11c11.1º- y los ex-becarios H.an1ón l~odriguc:I'. /\rangoity. y l~pitacio L'"i1lvo. 
escultor".310 

Entre febrero y mayo debió de haber una fuerte discusión entre el emperador y los 
arquitectos que lo rodeaban. tanto mexicanos como extranjeros. El punto álgido se 
alcanzó con la renuncia de don Lorenzo de la Hidalga al cargo de Arquitecto del Palacio. 
Scguraml.!ntc ésta se presentó después de que Maxirniliano solicitara a la Academia. a 
travCs del Ministerio di.! Fon1cntu. la intcgr:ición dl.! una comisión para revisar las obras 
que allí se estaban ejecutando. Dos de los trcs arquitectos nombrados se negaron a 
tonnar parte de dicha comisión. No es de sorprcnder. pues. que en mayo de ese año De 
la Hidalga haya dado a conocer. en un articulo publicado por "/.<1 SoL·1eJad". su 
desacuerdo con las criticas de que eran objeto sus trabajos en el Palacio. "Lo que sucedía 
era qui.: Maximiliano iba imponiendo diferentes maneras dt! hact.:r las cosas. distintos 
estilos y gustos artísticos. En scptic1nbre de 186~ .. dl.!crctó la erección del 1nonumcnto sin 
reconocer a ningún proyecto como el ganador. Al concurso simplemente no se le ton1ó 
en cuenta0 .31 I 

Desde enero de 1865. el emperador había establecido contacto formal con el arquitecto 
Rodríguez Arangoity. cuando dispuso que sc encargara de otro proyecto: la ejecución de 
un pedestal para la estatua de Colón quc había hecho el maestro Vilar y que el rey 
Leopoldo de 13Clgica qucria regalar al país. Debió de haber conocido sus gustos y de 
apreciar los conocimientos vertidos por el arquitccto en el análisis de la comisión. Dicho 
arquitecto solía presentar al emperador sus planos para aprobación: este proccdimiento 
debió de agradarle a Maximiliano dada su afición por corregir los bocetos. como lo 
atestigua Á lvarez: "uhc.111c./fJf1<.1do a .... -u..,. propio.\ gustos. se entre1eniu 111arce1ndo cun u11 
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lúpi: rrifo lu umpliuciún t1 la c:al/e ele l'lutero.•·". Por todo ello, Rodrfguez Arangoity 
aparece en junio como director de las obrus del Palacio y. como subdirector, Eleuterio 
Méndez. A propósito de In construcción del monumento a Colón, en 1 875 Rodríguez 
Arangoity relataba que en enero de 1865, Mnximilinno "lo comisionó, a e/os meses de su 
llc}!.adu. c:o"'º i11)!.enu.~ro ele la ... · ohra.•·• de J>a/ac:io de ~ohierno, Cºhapultepec:. cusus úe 
C1°11ernuvac:a. ( .0U.\'lillu de ftvflrun1ar. nun1u11uu110.\· de (.ºri.\'ltíhul ( .. :o/ón. /1idul~o. (}uerrero. 
ilurhide y otros". 

La descripción periodística del monumento es totalmente diferente a la establecida en el 
decreto de 1 865. l.:O:n el primer cuerpo se verían cuatro esculluras de bronce 
representando a los principales ríos del país: el Bravo, el Grijalva, el Mezcala y el 
Sanliago. Debajo de cada figura recostada se encontrarían los productos de los diferentes 
departamentos de México; de ellos se desprenderían las fuentes. El segundo cuerpo se 
componía de un tronco de pirúmide poligonal que tenia, en el zócalo. los úngulos 
cortados. de los cuales partian cuatro macizos que servían de contrafuertes y 
representaban n la Fucr/ .. a. la Victoria. la J>az y la l listoria~ a Jos costados se 
representarían los difi.:n.:ntcs dc1x1rtarncntos en que se dividía l.!I país. l~I tercer cuerpo lo 
constituí;.1 un gran pedestal sobre el que descansaba la colurnna: en las cuatro caras del 
pedestal sc colocarían bajorrelieves o inscripciones alegóricas relativas a los cuatro 
sucesos nuís 1ncn1orablcs de la historia nHcionnl. a saf:>cr: "dcscubrin1icn10 y conquist;.J. 
independencia. reforma y la apoteosis de la paz, tan deseada por todos y que.: ha de ser el 
término de las tres prirncras épocas que tClizmente ya pasaron". Sin embargo~ al 
reconocer n la Reforma corno uno de los rnonuml!ntos importantes de la historia del país. 
Maximiliano rendía un homem1Je al partido opuesto. 

"El monumento ocupaba el centro de la plaza y de él parten cuatro ejes: el primero lleva 
a la puerta central del Palacio, el cual iba a ser remodelado; el segundo conduce a la 
puerta central de la Catedral, a la cual se le quitaría el S:1grario; el tercer eje iba al 
bulevar de la Ernpcratri7. que hoy coincide con la nvcnida 20 de Novicn1hn:: el cunrto no 
está tra.;t".ado. pero ya el arquitecto Agca estaba trah;.tjando en cl proyccto de la ampliación 
de la calle de Plateros".312 

Cuando la prensa dio a conocer la descripción de este último proyecto, Maximiliano ya 
había inaugur-ado otras obras que molestaron a los conscrvadores. La dcvclación del 
monumento a rv1orclos fue el suceso rnas contlicttvo. En 1857. tv1ariano Riva Palacio 
pidió al escultor Antonio Piarti que hiciera una estatua de Morelos en mánnol. para ser 
erigida en San Cristóbal Ecatcpcc. pero la <1bra no se colocó. Después se pensó ubicarla 
en Ja Alarneda de la capital~ Maxilniliano aprovechó el canlino recorrido y decretó en un 
mismo día~ a propósito de las fiestas patrias. que se levantara el rnonurnento de la 
Independencia. se construyera un sarcófago para lturbide y se colocara la escultura de 
Murcios en In plazuela de Guardiola para perpetuar el centenario de su nacimiento. 

Los monumentos públicos decretados por Maximiliano sufrieron mayores criticas que los 
proyectos dentro del Palacio Imperial. Maximiliano planteó una serie de reformas; una 
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de ellas fue la edificación de la Galerín de llurbide. cuyas paredes y techos serian 
restaurados dejando al descubierto las viga..-; de cedro; ahí se colocarían los retratos de los 
héroes de la Independencia; encargó lu dirección del proyecto pictórico a Santiago 
Rebull, quien delegó algunos de los retratos a los alumnos de la Academia. Para 
noviembre de 1865, Maximiliano pudo ver colgados. "en In primera sala de pinturas 
remitidas fuera de la Academia obras que han ejecutado en Palacio para S.M. el 
emperador los discípulos de esta Academia". 

"Cuando llegaron a México, los emperadores se hospedaron en el Palacio Nacional. El 
arquitecto Lorenzo de la Hidalga, presidente de In sección 1 O de Ja Comisión Artística. 
fue el encargado de las obras en el Palacio. Los primeros cambios fueron planeados por 
él. De ellos se guarda la primera página de un documento firmado por De la Hidalga en 
julio de 1864 -como presidente de la comisión- con los planos de In capilla imperial. De 
la 1-lidalga tarnb1Cn fue el encargado de tos arreglos para crcnr .. el Palacio Nacional 
conjuntando los antiguos salones. la Galería de llurbidc y las habitaciones de los 
emperadores". 313 

El arquitecto que remplazaría a De la Hidalga seria Ramón Rodríguez Arangoity. quien 
habiéndose ido a Europa en 1851 regresó en 1864 al advenimiento del impcrio".314 El 
otro arquitecto que trabajaría parn los proyectos del Palacio Nacional, el alcázar de 
Chapultepcc y las casas de Cuemavaca seria el austriaco Cario Gangolf Káiser. 
nombrado por Maxirniliano en J 864: sin cmb;trgo .. su presencia en México no se dejó 
sentir sino hasta principios de 1866. Maximiliano seguía indeciso y acabo poniendo Jos 
proyectos en n1anos de Jos extranjeros .. creando un ambiente advt.:rso a su persona. 

El Ferrocarril de ~léilico a '\'cracruz. "El empresario de este proyecto. Guillermo 
Lloyd, era el ingeniero en jefe de la compañia que estaba construyendo el ferrocarril 
México-Veracruz. Ya a fines de 1865 infonnaba "la operación combinada de los tramos 
México-Villa de Guadalupe y Veracruz· Paso de 1'-1acho habían producido un ingreso de 
más de 400,000 pesos". Por entonces la construcción avanzaba con tal rapidez. que los 
representantes de la cmpn:sa anunciaron que el tnuno de México a Puebla podía 
tcnninarse en agosto de 1866. ¡\ principios de 1866. Lloyd declaró que la fuer;-n total de 
trabajo estaba compuesta por 10.000 hombres y que todo el material rodante necesario 
para la operación de la línea y los materiales para el puente de Mctlac ya habían sido 
ordcnados".315 Sin embargo. la euforia de 1865 para junio del año siguiente había 
desaparecido. Ante la retiracja de la ayuda francesa. los ferrocarriles se vieron afectados. 
Para el 25 de junio la construcción había sido suspendida. hastn en el tramo l'Vkxico
Pucbla. 

En cuanto al Palacio Nacional. el informe dado por la lista civil detalla que se 
principiaron las obras de reparación subiendo el nivel de los patios y zaguanes para evitar 
la luz derribando varios cuerpos del edificio que estaban en completa ruina. se quitaron 
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de las azoteas todas las chozas que pesaban sobre las vigas. se repararon las habitaciones, 
se fonnó la Galería de lturbide para poder efectuar las ceremonias de la cone abriendo y 
uniendo varios de los salones de recepción y dejando las vigas de los techos al 
descubierto. se construyó una capilla y se recuperó el jardín botánico. 

Los cambios en la fachada del Palacio fueron propuestos por el arquitecto Káiser en 
1866. La Mapoteca Oro7.co y Berra guarda una serie de ellos. donde se "rasura" del 
palacio el estilo colonial y se impone un eclecticismo decimonónico. Los pináculos que 
remataban las esquinas son ncogóticos. La portada central. que incluía la campana y el 
escudo, combina elementos barrocos con clásicos. En el patio central. donde estaba la 
antigua Cámara de Diputados. Káiser propone construir una cubiena fonnada por líneas 
paralelas con pequeños pináculos como adornos. dando la impresión de un domo como el 
de los palacios de cristal en las Ferias Internacionales. 

Lll ohr• del desMgüe. "El más imponante y necesario era el proyecto de desagüe del 
valle de México. Francisco de Garay se había venido ocupando del problema desde 
1864 y durante la administración de Comonfon elaboró un proyecto que fue aprobado 
por unanimidad; sin embargo. ningún resultado práctico tuvo esa aprobación. En 
noviembre de 1864. se volvieron a presentar varios proyectos para solucionar el 
problema y se adoptó el prob'Tama de Garay. quien fue nombrado director exclusivo y 
responsable de todos los trabajos en relación con el agua del valle de México. No 
obstante el nombramiento y los trabajos parciales que dirigió. la realización de la gran 
obra para el desagüe directo del valle y el túnel de Tequisquiac. quedó bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Fomento. El proyecto no se terminó hasta el gobierno 
de Diaz".316 

316 ~cz: ec..io, op. ciL 
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4-5. l.A PROl'ESION llt:I. AltQlllTt:CTO V Sll l'ORl\IACI0:-.1 t:N :\lt:XICO A 
l'AR'l.IH l>t: 11167 llASTA 1921. 

Una vez consolidada la República. el 2 de diciembre de 1867 se expidió la Ley Orgánica 
de Instrucción Pública; la reforma fundamental consistió en separar a partir de entonces 
la Ingeniería de la Arquit<:ctura. disciplinas que desde mucho tiempo atrás habían 
caminado juntas. El articulo 12 de la Ley se refería a la fundación de la Escuela de 
Ingeniería. en la que debían cursarse las carreras de ingenieros de minas. mt.:cánicos .. 
civiles. topógrafos. higromcnsorcs y geógrafos-hidrógrafos. La ley del 2 de diciembre. 
transformó a la antigua /\cadcmia en sus artículos 6 y 14, en Escuela de Bellas /\rtes. 
ofreciendo el siguiente plan de estudios: 

E!ltudiO!i par11 el profesor de art1uitecturu: Copia de toda clase de monumentos. 
explicando el protCsor el carüctcr propio de cad:i estilo; Geometría descriptiva aplicada. 
r--.1ccánica aplic¿1da a las construcciones. Geología y Mineralogía aplicadas a los 
materiales de construcción: EstUtica <.h.: tas construcciones: E.stúticn dc las bóvedas y 
teoría de las construcciones; /\rte de proyectar; Dibujo de máquinas; Estdica de las 
Bellas Artes e Historia de la Arquitectura explicada por los monumentos: Conocimiento 
de los instrumentos topográficos y su aplicación a la práctica y Arquitectura legal. 

El artículo 37 disponía que.: c.:n la E'cuela de Bellas /\rtes solamente se expediría titulo a 
los arquitectos y maestros di.! obras; mediante un nuevo decreto promulgado el 2-1 de 
enero de 1868. en su artículo 15 establecía una serie de materias con1uncs que debían 
cw-sarse en la Escuela Preparatoria con duración dl! cuatro años. los alumnos qut.: 
pretendían cursar las carreras de ingcnicria. arquitectura. o las dc ensayadores y 
beneficiadores de metales. las que incluian principalmente mi.ttcrnüticas. cusmografia. 
mccánicn. elementos de historia y literatura. lisica. química. lógica. y dos idiornas 
extranjeros corno n1ini1110. La arquitc.:ctura. de acuerdo con el .artü.:ulo 29. sc impartiría 
en la Escuela de Bellas /\rtes con duración di.! un ciclo de -1 años. posterior a los estudios 
de Preparatoria. t:stc cü.:lo inicial constnba de las siguicntt ... ~s rnah:ria~· Prin1cr año: 
Dibujo de la estampa. Dibujo de ornato y Coprndo de la estampa. Segundo año: Dibujo 
del yeso. Dibujo de ornato arquitectónico (composición). Tc.:rcer año: Dibujos de los 
órdenes clásicos. con estudios minucioso de las diversas pnrtc.:s que los constituyen. 
Cuarto año: Copia de In estampa dc 1nonun1cntos <le los cstílos bizantino. vcncciano. 
florentino. lombardo y gótico hasta antes del Renacimiento. 

Los cursos del segundo periodo. debian de realizarse en los locales de la Escuela de 
Bellas Artes, contando de las siguientes materias: 

Primer año: Cil.!orn&.:triu analitica. (Jcon1~lria t .. h.:scriptn.'a .. Alg~br,a supc.:nor. (.. .. .:ilculo 
infinitesimal. Aplicación dc la gco1nctria descriptivn al estudio de sombras. Perspectiva .. 
Historia natural aplicada a los materiales de construcción. Copia dt: la estampa de 
monumentos de los estilos Romano. Griego. del Renacimiento y del ane Griego de 
nuestros días. 
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S<--gundo Mño: Mecánica analítica y aplicada a la construcción; Aplicación de la 
geometría descriptiva al corte de piedras. Historia de las Bellas Artes y especialmente de 
la arquitectura. Composición y combinación de las diversas partes de los edificios. 

·1·ercer 8ño: Arte practico de construir. Aplicación de la geometría descriptiva a la 
carpintería y a la herrería. Estética de h1s Ucllas Artes. Arte de proyectar y combinación 
de edificios de todos géneros. 

Cu1ttro J1ño: Composición de monumentos aislados. conmemorativos. triunfales. cte. 
Proyectos de restauración de conjuntos y monumentos. Concursos de proyectos 
arquitectónicos. Arquitectura legal. Fonnación d..: presupuestos y avalúos. Nociones de.! 
topografia y aplicación de los instrutncntos topográficos y Práctica de construcción en las 
obras. Los cursos que se debían seguir para obtener el título de n1acstro de obras. se 
realizaban de igual forma en la Escuela de Bellas Artes. 

El 31 de mar,o:o de 1869 se rcfonnó el articulo 14 de la Ley Orgánica. en su fracción Iª 
denominado: "Estudios comunes para los escultores. pintores y b'Tabadorcs". en donde se 
suprime la palabra arquitectos. !.a parte relativa a los del "profesor de arquitectura" se 
reduce a la enumeración de estas materias: Copia de las estampas de monumentos de los 
principales estilos. Estética e historia de las Bellas Artes y principalmente de la 
arquitectura. Composición de las divt:rsas partes de los edificios. Arte de proyectar. 
Arquitectura legal y Fonnación de presupuestos y avaluos. l labicndo recogido las 
primeras experiencias. el gobierno de Juürcz expidió por dccrnto del 15 de mayo de 1869. 
una nueva .. Ley Orgánica de Instrucción PUblica para el Distrito Federal". derogando la 
del 2 de diciembre de 1867 en las partes siguientes: "Para ingenieros y nr4uiti.:ctos 9 los 
misrnos estudios que para el ingeniero civily tnenos caminos co1nunes y de hierro~ 
puentes. canales y obras en los puertos. Cursarán además en la Escuela de Bel las Artes 
lo que se dirá al tratar de esta última"; en el articulo 14 de la misma Ley. se mencionan 
los cursos que deberán de tomarse en conjunto con los alumnos de pintura. escultura y 
grabado. asi como los estudios para el profesor de arquitectura: Copia de toda clase de 
monumentos explicando el profesor el carüctcr propio de cada estilo; Composición de las 
diversas partes de los edificios. Arte de proyectar. Estética e historia d<: las 13cllas Artes y 
principalmente de la arquitectura. Arquitectura legal y Fonnación de presupuestos y 
avaluos. 

"El gobierno del presidente Juürc..: expidió un nuevo Reglamento a la Ley Orgünica. 
estableciendo cuatro años para obtener el nivel profesional. combinando materias que se 
cursarían en las Escuelas de lngenicria y Bellas Artes. (Copia de monumentos. Historia 
de la Bellas Artes. Composición y Arquitectura legal)".317 Con esta nueva organización 
empezó a trabajar la Escuela de Bellas Artes en la rama de arquitectura; la reciente 
estructura dada a la carrera de arquitecto constituyó motivo de crítica, porque la 
denominación de ingenieros-arquitectos propuesta en su 1nomento por Caval Jari era por 
demás incorrecta. en cuanto que la Arquitectura poscia un campo claramcntt: deslindado 
del de la Ingeniería. 
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"Dumnte el que hemos llamado el segundo n:nacimiento académico. la Junta la habían 
presidido 13emauto Couto. José Ramirez. y Urbano Fonseca. ya convertida en Escuela 
Nacional de Bellas Artes. la dirigieron el pintor Salomé Pina. don José Ramón Alcaraz y 
don Román Lascurain. pcnnaneciendo <!ste último en un la dirección de la Escuela de 
1876 a 1902. convirtiéndose en el director que más tiempo encabezó el plantel".318 

LA ARQUITEC'l'liRA DEL ECLEC"l"ICISl\IO ES ~IEXICO 

La semilla plantada en México por Javier Cavallari no fue estéril, sino que dio abundante 
cosecha~ los discípulos que aprovecharon sus cnscí'ianzr1s produjeron buenas obras 
arquitectónicas instrumentados con nuevas técnicas. supieron ctnprcndcr obras de índole 
divcrs..1. Hasta algunos nños dcspuc.!s. cmpc7nron a distinguirse con claridad las funciones 
especificas del lngcn11..:ro y el papcl que dchcria dc~cn1pcñar el Arquitecto. al sobrevenir 
el cambio en los c.:studios en la Escul.!la Nacional de Bellas Artes. De las rígidas nonnas 
del clasicismo se pasó al afrancesamiento proveniente de la Escuela de Bellas Artes de 
París. en donde habían hecho estudios algunos mexicanos que introduj'-!ron a México lo 
ahí enseñado. rl.!afirrnado en los finah:s de la centuria por la contratación en la capital de 
los arquitectos francc.:scs que vinieron n trabajar -a tincs <le la c.!poca porfinana- en l::1s 
obms dd !~alacio L.:gislauvo~ 

Un Í<t.'llUo:to r~f'r"O<trto hu- t·ot1tTludo p.1r.1 r11r,..1l.1n.ir t·:-;t.1 rrs1rtr111·1.1 .1n~to1·r.1tw.1 r11 1.1 f'1tJ1!,111 d(' WrrHt.1. dut."\nlt· 
Ll bont1nc1hlr .ufn11111~:tr.1rm11 dl'I 1;1·11c·r.1l 1>1.1.t. lln p.1l10 ;1 l.1 rum.111,1 :w t•lc·;;,1 con :a1:; b1r11 propnrcmtl<!d.1:t 
columnd!i dr- ordf~ll cormlm rrrn.1t.1d.1:1 por IH"rrtio::.1 <·orin:;..i. 'ºt,n· l.1 rpir .un1 1·mrrer d l11u·.d1::1110 de l.1:t 
h;:1l;11mlritc'l;1s. 'f.a..;o:: c·n r1rrro rumhdo rnnl1rn1•n p.iln1rr.1:: y .11 c-1·11trn '<(' d1::pu:-:o t"<lll 1.1 111.1r,111ru-c·nC""1.1 dr un 
n1011u111rnlo un.1 c·1ir1rrur luc·nle de· c·u,alrn v.1:;0,-;, ¡1<1t.1 rc·írc·:;(·,1r d c:l111i.t .1111Lwntr 1·.1r.wlt·ri:-;l1<:0 c·n 1., e.1pJl,1l 
yucnlccJ 
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Nuestra escuela no fue ajena u las nuevas tendencias~ abrió sus puertas dando acogida en 
sus cátedras a los maestros europeos .. quienes demostraron a la postre su calidad como 
docentes. Dos puntos de vista pueden lijarse ni tratar de formar un criterio válido sobre 
Ja arquitectura de fin de siglo: primero, el vnlor estético y constructivo que se desprende 
de los buenos ejemplares de Ja arquitectura de inlluencia europea de esta épocn y, 
segundo. la copia en ocasiones servil y su implantación~ especialmente en un país como 
el nuestro. en el que resultaba exótica. Con respecto al primer grupo de cdifícacioncs, se 
lograron producciones estimables, aunque Ja critica posterior les fue adversa, en lns 
cuales. siendo rcllcjo de su tiempo, se advierten cualidades de composición y diseño 
innegables. El abigarramiento de la decoración, In falsedad de las formas ornamentales 
que disfra.7..an las estructuras y el gusto de la sociedad dc su época. no habrian tenido en 
el fondo un;1 importancia si el rcqucri1nicnto funcional de las construcciones hubiera 
estado resucito adecuadamente. Pero dando primordial imponancia a las búsquedas 
tOnnalcs~ se llegó a un fitlso concepto UHJUÍtcctónil.~o. en un scntldo artístico que en 
mucho dañó al concepto genuino y complejo de la arquitectura~ los edificios de esta 
épocn reflejan el romanticismo que invadia las formas del pensamiento y hacin producir 
obras en los estilos más diversos y exóticos. 

"En México, las condiciones politicas de las últimas décadas del siglo pasado y la 
primera del presente, fueron propicias al desarrollo material del pais; construcciones de 
todo género fueron fomentadas por el gob1c.:mo y por los panicularc.:s; se levantaron 
edilicios públicos suntuosos y residencias. todos ellos de acuerdo a Ja moda francesa y a 
la influencia de algunos arquitectos noneamcricanos [)c.:sdc la n.:s1dcncia hecha a 
manera de castillo feudal hasta el edificio do.: olicinas en estilo veneciano, toda clase de 
estilos encontraron lugar en nuestra metrópoli. resultando de ello dos males graves: la 
destrucción de muchos c.:dlticios intc.:n.:sanh.:s dc la época coloninl y la incongruencia 
originada por edificios lh.: toda indoh.: que pretendían imponer nueva fisonomía al paisaje 
urbano".319 

El neogótico y el ncorománico que se vino usando a finales del siglo pasado resulta de 
una debilidad tal, que no se explica cómo pudo conquistar adeptos dentro de las clases 
ilustradas. Las iglesias de este tipo que se construyeron en México n.:sultaron mediocn.:s 
y algunos no llegaron a tcnninarsc: San Felipe. la Sagrada Furn1lla y el Rosario en la 
capital y los t<:mplos expiatorios de León, Zamora y Guadalajara. l'V1ás agraciados 
resultaron los monumentos funerarios compuestos en estos estilos medievales~ aún se 
conservan hcnnosas criptas en los panteones civiles y Jos que construyeron las colonias 
extranjeras. 

Pasemos revista a los arquitectos que se distinguieron durante csh: periodo finisecular. 
con el propósito de infonnar acerca de lns obras o proyectos en Jos que intervinieron. De 
Jos discipulos de Cavallari. Antonio M. /\nza, rccimentó Jos templos de San Felipe de 
Jesús y de la Profesa. y a quio.:n se debió el Pabellón de México en Ja exposición de París 

31~ 1:: .. 10 -.ut .-.hú .. ,n luy,.tr d .1u.1 .... 1•n ··I Ct•nlro 11r ... 1úr1( 11, ru·rn tJ.•ht• u-. OfllM. .. r-.i• 4ul' 1•11 lo .. 11111•vo-.. rn-....11.1 ... -...: Pd'>t."'l• dt• 
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en 1889 en estilo morisco;320 Manuel Calderón, renovó la iglesia neoclásica de El 
Cannen y adaptó el antiguo Teatro lturbidc, obra del arquitecto Santiago Méndez. para 
Cámara de Diputados, y Manuel Francisco Alvarcz. quien. además de sus conocimientos 
científicos y las investigaciones de todo género que rc::.Jizó~ se dislinguió entre sus 
colegas como el único investigador y critico de arte y úc arquitectura en México de su 
generación. 

J:I lrillro Aur,c-1.t l'rr.Jll.1 1h· W.n,1ll.11t qurdr1 uwru:,l.1dn d1·nlro 1fr 11r1.1 lipolor,,1.1 neod.ts1c;1, c·n 
l;¡ que !Cr lHJn<tb•in l.1s c.1~ts l1.1b1l.1cro11 r11 dos pl.1nl.1:; )' rl r.1:nno <1.1wxo U r:;;lllo dn:!ll"O. 
l'"l'CDrrJO t•I p.us con rortun,,. :;obrr lodo rn l.is riudddt.•s d1°.Sdrrull.1dt.1s 11 P•trlir del 11Uf.t" 
rconunuco drl porf1rt.1lo. sul>ri· (tHlo J.1-; 111tlu:•lr1.1k.s y l.is ¡mrl1111ri.ts 

Los hcnnanos Juan y Ramón Agea trabajaron aclivamente durante la segunda mitad del 
siglo; todavía en ellos no estaba clara la función del arquitecto con respecto al ingeniero 
y defendían con encono las bases teóricas que a la postre fueron cuestionadas. Entre Jns 
obras que rcafi:l'..aron se cuentan las restauraciones que efectuaron it:n el Palacio Nacional 
y del Castillo de Chapultcpce. en los cuales actuaron tambicn en el decorado de los 
salones, así como el primer proycclO de restauración realizado para ampliar la Basilica de 
Guadalupe, y numerosas residencias y edilicios comerciales en el centro de la capital. 
Conviene mencionar a los arquitectos que defienden con energía su posición ante los 
ingenieros, en el sentido de orientar la arquitectura unilateralmente hacia lo anístico; 

320 ·rr.t!'io!1..1d~uJo ...... AldnU"C.J...i C1·nlro1I, hoy ........ l~h· ,.,, l.t dt" ¡,, Coluni.t 1h• s.1111 •• :\1.tnd 1 .. R1t1'1.•rJ y h..t !'iollfU Vhfl•lo flA.h··· 

c1~r10 .. anc.,... cJ1• unn c·u11l ... d1-t r1• .. wur1u.·1ún. 
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posición en Ja que sobresale Emilio Dondé. quien fue un arquitecto de prestigio como 
constructor de residencias en Ja ciudad de México; proyectó obras de embellecimiento y 
urbanización pura la misma. con la idea de nbrir nuevas avenidas conectando las 
existentes; realizó un proyeclo para el Palacio Legislativo y construyó el templo 
expiatorio de San Felipe de Jesús y adaptó el Palacio de Jturbide para usos comerciales. 
"Antonio Rivas Mercmlo fue uno de los que más contribuyeron a Ja introducción en 
México de Ja escuela francesa de arquitectura. dado que su ronnación Ja recibió en la 
Escuela de Bellas Artes de París. Realizó un proyecto para el Palacio Legislativo. y 
proyectó y conslruyó el Monumento a Ja Independencia en el Paseo de Ja Rcf"onna. así 
como el Teatro Juán;z de Guanajuato. además de numerosas residencias y el 
acondicionamiento rnodcrno de viejas construccioncs".321 

Al ganar el prcrnio en el concurso abierto en París. convocado para Ja construcción del 
Palacio Legislativo <.k México. Emilio lknard se trasladó a la Capital. en donde fonnó 
un taller de proyectos en el que se anunciaba el deseo de reali:r.ar obras a base de Ja 
utilización de clcrncntos europeos y mexicanos: colaboró con él. el arquitecto francés 
Maxime Roisin. quien al igual que Bénard fue gran dibujante y poseyó amplios 
conocirnicntos lit.: la arquitectura clúsu;a~ an1bos rnac.:stros influyeron mucho en el 
ambiente y en Ja formación de algunos arquitectos. Con ellos trabajó Eduardo Macedo y 
Arbcu. más conocido con el nombre de "Mocl11cho". autor teatral. maestro de la Escuela 
de Arquitectura y propagandista de este arte. y el talentoso y malogrado Jesús T. 
Acevedo. que había trabajado en J>aris con Lalou. cn el proyecto del Palacio de Justicia 
de aquella capital y que se distinguió años dcspuCs con sus discursos y exhorto dentro d&:I 
Ateneo de la Juventud. tratando de in1poncr un camino nacionalista a la arquitcctura'". 

Adamo Boari. arquitecto italiano, fue el autor del proyecto para el Teatro Nacional, ahora 
Palacio de Bellas Art.:s; proyectó y llevó a cabo también el edificio de Correos de Ja 
Ciudad de MCxico. si bien es cierto quc la cimentación y construcción del misrno 
cstuvicron a c~1rgo del ingeniero rnilitar Gon;,.alo Ciarita 1 quien colaboró en rnuchas otras 
obras de la época. como t.:SJX!Cialista en cin1cntacioncs y cstructun1s. Por la importancia 
que tuvo en su época la construcción del Palacio de l3cllas Art&:s. rccord&:mos algunos 
datos: por iniciativa del entonces Ministro de Hacienda José lves Limantour, se 
cmpc:r.aron las obras el 1 o. de octubre de 1904. La construcción de un gran teatro en la 
capital tenía por objeto sustituir al antiguo. -el Teatro Nacional construido por Lorenzo 
de Ja Hidalga- demolido al prolongar la av.:nida Cinco de Mayo en 1900. para comunicar 
Ja Plaza de la Constitución con Ja Alameda Central. por otro que t:stuviera de acuerdo 
con el aparato y suntuosidad que requería Ja sociedad porfiriana. De 1913 a J 932 las 
obras se suspendieron. aunque se realizó el intento de continuarla en ticmpos del 
presidente Carran:r.a; se puso la dirección en manos del Arquitecto Antonio Muñoz G. y 
el General Plutarco Elias Callcs. durante su mandato. encomendó la dirccción al 
ingeniero Luis Alvarez Varela. El 30 de Julio de 1932. por acuerdo dcl Presidente de Ja 
República. Pascual Ortiz Rubio. se reanudaron las obras. quedando finalmente y hasta su 
tenninación bajo Ja dirección del Arquitecto Federico E. Mariscal. antiguo colaborador 
de Boari y su equipo. quien proyectó el arreglo del interior. modificando el notable 

321 
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proyecto de Boari. Introdujo cambios sustantivos como la umpliación de la sala de 
espectáculos. la disposición del fi .. ly~r y c:I cstnhlcci1nicnto de espacios p;.1ra rnusco. y la 
simplificación. en el estilo llamado urt-decó de fu decoración interior. las obras se 
terminaron el 1 O de mur;:o de 1934, y el l'ulucio de Bellas Artes se inauguró el 29 de 
septiembre del mismo uño. siendo presidente el General Abe lardo L. Rodríguez". 

Nos cnroulramo:i Cll c-1 inlcrror de un p.ilm re:wJ1 urr.11 pot1l.ino dd :a1:lo XIX. por Jo r,C'OC"t<1I. lo:: dr c:>l..i rpcx·o1 sori 
d(" propornon1-s m,ts f•sltr<•hus que los v1rrt•in,il1·:< 11,1slo:: y .1:-;olr.1do:< l..1 1!•111 n.t .:1brt•tl.1 l'll pl.1nld <.11ld Y 
::oporl.1d.1 pnr rol11mr11!1.1s t11hul.1rrs dr fwrro f1111d1•fo Ir 'nflfwrr nctl.1 l11;1·ri·:.t.• q1w S•' .1rr11l11.1 por l.1 :-;obrird.td 
ort1<1rrw11f,d 1lr 'º" rn•l.111h·:~ rlrnwnlo::. '11·r,.111l~·11wr1t. rll· p1w:>lo.' ::t1htr l,p .1111ph.1:- :•u¡wrfw1r.-. n111r.ilrs. rt•st·tv.indo 
.tSI los IUJO!f .11 llllt•tmr d1· 1.1:; h.1h1t.w1nlif'!'l 

"Bonri. a partir de la reali7-Ución de su espectacular proyecto. deseo realizar con el teatro 
algo grandioso, el mejor y más suntuoso t:dificio n1odcmo. La cimentación se 
encomendó al arquitecto especialista. W.H. Birkmire de Nueva York. de In casa Milliken 
Bros. de Chicugo; las principales esculturas en marmol de la fachada. fueron obra del 
maestro italiano, Leonardo Bistolti v las de las fachadas laterales del escultor Boni; las 
claves de los vanos. las guirnaldas. ·noroncs. máscaras y varios motivos escultóricos. le 
rueron encomendados al maestro Gianetti Giorenzo; el grupo de bronce que remata la 
cúpula fue obra de Geza Maroti. y los Pegasos diseñados para rematar los :ingulos 
superiores del cuerpo de tramoyas y que aprovechó Mariscal para ornamentar fu plrum 
frontal del Palacio, son obra del escultor cntalün Agustin Querol. uno de los mas 
connotados reuli,-_adorcs de monumentos de su época. En 191 O se instaló en la 
bocacsccna. la cortina de mosaico de cristales ejecutada por los Titlhny Studios de 
Nueva York. sobre un proyecto del pintor mexicano Gcrurdo Murillo "Dr. Alt"; el 
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mosaico que remata el b'Tan arco y el plafond de cristales. fucrri~ obra de Gcza Maroti de 
Budapcst. Otros encargos de elementos deeorntivos para el gran foyer. fueron 
suspendidos a partir de 191 O". 

* 

t:I Arqu1lt:-clo \f;rnurl t:c.-lirr,<1r11y ronslruyo J1t1r.1 l.1 f',1111111<1 M.1rrdo rst.1 rrs1dl"rH·1<1 <'n l.t <'•"lllr ffral dr Tl..ilp;rn. y 
10<.'nhzo en lt1 pla11t.1 d1• los sot.111os l1<tb1t.wrn111·:; p<1ro1 f,1 srt\o1dumhn· y un<1 or1~111.1I :-w.11.1 cmPn1o1lo~ro1í1t"d. L.i 
tnrrrlil pc•rn11li.1 conlcmpl.ir los r1!cmms Joirduws que .iun :-:1· prr:-;rn.1b.1J1 rn rl centro dr J.1 poLl.1rmn 

Terminemos este capítulo mencionando a los principales arquitectos mexicanos que 
actuaron a finales del siglo: Manuel Gorozpe fue el autor del edificio del Palacio 
Municipal de l<i Ciudad de Mcxieo. del templo de la Sagrada Familia y del Seminario 
Conciliar. Guillermo de 1 leredia proyectó y llevó a cabo el Monumento a Benito Juárez 
en Ja Alarncda Central. así cotno numerosas rl.!sidcncias y edificios comerciales~ 

Mauricio Campos. quien realizó en tiempo record la antigua Cámara de Diputados en la 
calle de Donceles. el edificio C .. inco de Mayo y nurn(!rosos (!diticios y residencias en la 
colonia San Rafael; Nicolás Mariscal proyectó el primitivo edificio de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores. modificada a los pocos ailos por el Arquitecto Carlos Obregón 
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Suntacilia .. udcmits de edificios escolares y algunas residencias. d1.:dicúndosc durante 
largos ai'los a la enseilanzu; Federico E. Mariscal, además de la conclusión d.:I Palacio de 
Bellas Artes. cuenta en su haber muchas otras obras, como la del edilicio construido en la 
esquina de Victoria y Revillagigedo en estilo renacimiento fmncés. para la inspección de 
Policía de la capital. así como numerosas residencias y edificios de oficinas en el centro 
de la ciudad; Genaro Aleona y Rafael Goyeneche, trabajaron en muchas residencias 
particulares; José Luis Cuevas proyectó y llevó a cabo el edificio que ahora ocupa el 
Banco Mexicano. que originalmente estuvo destinado a hotel y prolongó la 3ª calle de 
Gante y la de Palma Norte en compailia del urbanista Carlos Contn:ras. así como la 
actual casa que ocupa el University Club en el Paseo de la Refon11a. Pronto. el maestro 
Cuevas se dedicó cxclusiva1ncntc al urbanismo. al que dedicó su madurez prolCsional. así 
corno a h1 enseñanza:· p<.lí Ult11no. los hcnnanos Manuel y Carlos ltuartc.! trahajaron en 
diversos proyectos. co1no el propuesto Musco de Bellas Artes en l!stilo ronu1no. no 
reali>'.ado. en el que colaboraron con Deglan. arquitecto del Grand Palais de París. así 
como un arreglo de In Pinza de In Constitución. en que yn incluían la apertura de la 
avenida 20 de noviembre y el arreglo del patio de la Escuela de Bellas Artes. primer patio 
colonial cubierto con cúpula de cristal y la primera restauración del patio del Convento 
de la Merced. Postcrionncntc. Manuel ltu3rtc realizó un nuevo proyecto para la Estación 
·rcnninal del Ferrocarril c:n Buena Vista. y otro para un musco de arte n:ligios.o anexo a 
la Catedral? en el sitio en que se encontraba el antiguo Scrninario t.•onciliar. qu(.; no lh:gó 
a realizarse. 

ARQUEOLOGIA Y ARQlJITEC-.TRA. 

En 1852 José Marti escribe: "La arqueología asociada al arte se ha convertido en el 
verdadero obstáculo al progreso del arte moderno. Toda obra que procedc servilmente 
del pasado. lleva en ella el puilnl del arqueólogo; es decir. es una obra muerta. Esto nos 
muestra hasta que punto la arquitectura ha sido dominada por la nrqueologia".322 El 
desarrollo de la prensa en general y la cspccializadn en panicular. habürn permitido la 
difusión de los modelos y rc:fercncias arquitectónicas de los n1onu1ncntos más 
prestigiados del pasado; basta con ojear los titulas principales de las revistas o las 
publicaciones cspccializndas que sun..?1eron entre 1860 y 1914. y que rccibia 
puntualmente la Academia rv1cxicana para ilustrar a sus ah11nnos. para encontrar de 
inmediato el repertorio completo de todas las arquitecturas. Durante el último cuarto del 
siglo durante las exposiciones anuales de la Academia. prcsc:ntarun cierto nü.rnc:ro de 
dibujos arqueolúgicos entre los proyectos originales~ convicnl.! aclarar que se prc:sc:nt.:tban 
con orgullo los de los pabellones mexicanos de las cxposiciom.:s intcrnacionalcs en 
franco estilo nl!o-prehispünico y Jos dibujos de monuml!ntos arqueológicos que 
realizaban para el Musco Nacional el arquitecto Cordero y el pintor Josc !viaria Velasco. 
La importancia de este sistema de cnscñan~.a basac..lo en la ¡¡rqucologia.. puede 
comprenderse por el lugar prcfCrcntc.: que ocupan en las exposiciones realizadas en el 
seno de la Academia. o que vaticina '-!I nacionalismo que ~urgini a partir dc 191 O .. 
desencadenado por los miembros del llamado Ateneo de la Juventud. Antonio Rivas 
Mercado, en el discurso pronunciado al tomar posesión del cargo de la dirccción dc la 
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Escuela Nacional de Arte se expresó en éstos términos: "Tengo In ideu de que los 
arquitectos con sus ojos abocndos en la manera del correr de lns tbrmus~ con su 
inteligencia hacia las creaciones curncteristicus y su acertado juicio ncercu de los 
orígenes del urte. son con frecuencia capuces de realizur hipótesis históricas que plantean 
sin imaginación los sirnplcs arqueólogos". La segunda corriente arqueológica que anima 
a nuestro siglo XIX. independiente a la clasicista que se fomentaba desde Roma. París y 
las escuelas nortcamcricanus~ viene a n1atcrializarsc en el interés apasionado que 
comienza a suscitar la Edad Media~ el Islam y las variantes españolas del J{cnacimicnto; 
se recomienda el primer periodo histórico para los edificios n.:ligio~os y los 111onumcntos 
funerarios. el segundo para patios de residencia y salones fumador y el tercero se uso 
incluso en empresas oficiales de gran envergadura. 

l!na ("il!'M h11h1lo1no11 (1111!{t·rul.1r ul.iw.1d.1 ru LHl<I dr 1.1~ t·olon1.1~ <Tnlr.1t1·:i <k n1w:o:lr.1 r.1p1l.11. :o:c- yc·r~UC" 
orr.ullos.1 ron :cus u11ponrt1li"='I proporrmnt•.., p111 1·nru11.1 dr ..,11:0: n•1·111<1s, su 1·11•1rn1•· ¡>11rl1< o por 1·f1crr11.1 dt'I t'Udl 
''"'"11:'.il i-:ohrr fM·s.1f1.1~1 nu•n-:ul.1~ 1111 .1mpl111 h.1k<H1 rr~1·j,, p<•r :-;11 r1r., Ol'"IJ.1rt11•nl.1<·1<111 1 n p1rrlr.1 • 1n<·rl.1•1•t y 
:c11 .tll.1 111.u1:-i.1rd.1. l.1 po.;ir·11111 J< r.1rqqw.1 olor1!·Hl.1 .1! f><1rl1111 d1· 111r.n·:-oo. )•I p.1r.1 r11lo111..-:-i 11lil11 . .i1lo 1 •11110 
c-ochrra o r,11r•1J1' f .. 1r.1 dlhrrr,.1r ,i) ... durulu f.1n11ll.1r. r·lrnwnlo qut' ronkrr.i :il,i(m1 } pr1·::l1r,m .1 1.1 f.1111111.1 
prnp1cl11r1n. 

El monumento a Cuauhtémoc. erigido en el Paseo de la Reforma en 1906. lija el punto 
de partida de los proyectos resultantes de lu conjunción de arqueólogos y arquitectos. así 
como el musco local que I3atres 111nndó construir en la zona arqueológica de 
Tcotihuacan~ hoy por desgracia desaparecido~ la arquitectura nl!'o-n1aya surgida en 
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Yucatán. pertenece ya al periodo post-revolucionario. por lo que no cabe mencionarla en 
el cuerpo de este estudio. Entre las obras neo-coloniales que produjo el enfoque 
historicista interesado en lo nuestro. destacan el edificio de la universidad "ncomendado 
por el Ministro de Educación Justo Sierra. y la ampliación del edilicio del .Jockey Club. 
realizado en 1 Q02. al abrirse en este tran10 la avenida cinco de mayo. copiando las formas 
estructurales y los recubrimientos de azulejos poblanos del edificio anexo (el ex-palacio 
de los Condes del Valle de Orizaba). En 1906. el arquitecto Carlos Lazo. durante largos 
ai'los profesor de Historia de la Arquitectura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
restauró la fachada e interiores de la llamada Casa de los Mascarones. que fuera 
residencia solariega de los Condes del Valle de Orizaba. copiando con fidelidad 
arqueológica sus comp<.1ncntcs originales. así con10 un edificio anexo ni palnciouc 
construyó p:ira el Cond..: de Bu..:navista -hoy Musco de San Carlos- obrn de Manud 
·rolsá. siguiendo el mismo camino historicista. 

~:n la:1 roloni;1:1 prr1mrlri1lr:; surr,r rl d1i1kl ro<k.u1o dr JM·rlmr:1. ~mhrr solano, p•1r<1 f1rc·:-;c•rv11rlo~ dd !Ctllilrc y la 
h11mrd;1d. t:stn r~ lit rr::uknr111 l'Ollslr11ul.1 ('11 "J,ilp.111 p.--, r.1 d .1r.ind.1\.u1o lt·rralrmrnlr ~r:;u, PllC'~o por rl <1rq111kclo 
Antonio H1wo1~ Mrtt·ndo, d ru.d por 1.1 .r·r.1ri¡111.1 q1w le· ol11rr,.111 l.111lo 1.1 t•:-i1'<1lrr.1 1·011111 l.u.c Lt·rr.11 .. 1~. rn11ru·n•11 u t":'L.t 

compo:ucion l.'! rcf11111111irnlo dr uw1 r,>0co1 r1111:·u-ni1.ir 
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La producción grálica realizm.fa por los arquitectos y pintores es muy abundante; el 
arqueólogo Batres y después (Jarniu. se valdrán de sus servicios para realizar los dibujos 
de sus proyectos de restauración arqueológica. El concepto de restauración viene a ser el 
mismo que proponen las cscuch1s alemanas e inglesa. y la que vienen poniendo en 
práctica los partidarios de Viollet-le-Duc: "Restaurar un edificio no es solamente 
mantenerlo. conservarlo. repararlo o rehacerlo. sino restablecerlo en su estado completo. 
hecho que pudo no haber sucedido en su momento". Se advierte el mismo postulado 
teórico en los trabajos qui.: proponen la restauración ambiental. u través de la cual se 
pretende llegar no a la verdad arqueológica. sino al parecido arqueológico: no 
demandamos a este tipo de trabajos una exactitud rigurosa. puesto que en principio frente 
a Ja ausencia de documentos precisos. dcbc1nos de actuar para que las cosas queden 
como las deseamos. utilizando las nuevas técnicas para producir nuevos objetos 
arquitectónicos".323 

Ramón Isaac Alcaniz sucedió en la dirección de la Escuela a José Urbano Fonscca de 
1867 a 1876. y en ese año tomó el cargo Roman S. de Lascuráin quien llena un largo 
periodo en la administración: 25 años. (de 1877 a 1902). Durante este tiempo se 
conservó en la Escuela parte del viejo profesorado: en Arquitectura Manuel Gargollo y 
Parra. Juan Agea. Emilio Dondé y Manuel Rincón y Miranda; en J>intura. Pina. Rebull. 
Vclasco y Obregón entre otros~ en tirabado C'ayetano Ocarnpo y Luis G. <.. .. nrnpn y en 
Escultura Miguel Norcña. el señor l.ascurúin siguió una política mas bien conscn.1adora. 
prolongando los viejos sistemas ya establecidos; se celebraron exposiciones en 1 879 y 
1881. esta última muy comentada al conmemorarse el primer centenario de la apertura de 
los cursos de la Academia; estas se sucedieron. en 1886. 1891 y 1898. 

Plan de estudio~ de la carrera de Arquitecto. 

Durante la dirección del señor Lascurain. se impuso el plan de estudios que a 
continuación enunciamos. presentado al Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. por el Director de la Academia. Román Lascurnin en el cual colaboraron los 
arquitectos Nicolás Mariscal y Samucl Chávez en el año de 1902. 

La carrera de Arquitecto. según el plan de enseñanza que rige en la actualidad. consta de 
nueve años. de los cuales cuatro deben hacerse simultáneamente con los estudios 
preparatorios. y los cinco años restantes deben cursarse sólo en la Academia. 

Los primeros 4 años son: fer año Dibujo de figura. 2º. año Dibujo lineal. 3°. año 
Dibujo de ornato. 4°. año Acuarela. 

1. Matemáticas superiores (2 cursos diversos): u: Trigonomctria esférica. h: Geometria 
analitica. e:. Algcbra superior y. J. Cálculo diferencial e integral. 

2. Geometría descriptiva. 3. Ordenes clásicos. 4. Ornamentación Egipcia. Griega y 
Romana. 5. Ornato modelado. 
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DE l.OS CUATRO Ul.Tll\IOS ANOS 

El 6°. año consta de: 

1. Mecánica analítica. 2. Estereotomía. 3. Copia de monumentos. 4. Ornamentación 
latina. morisca. bizantina. romúnica y ojival. 5. Estudio de rocas y conocimiento práctico 
de materiales. particularmente del país. 

El 7°. año comprende: 

1. Mecánica aplicada a las construcciones. 2. Carpintería y Estructuras de hierro. 
3. Historia de las Bellas Artes. 4. Copia de monumentos. 5. Ornamentación en los 
estilos del Renacimiento. 

8°. año comprende: 

1. Construcción práctica y Estática gráfica. 2. Clase teórico-práctica de composición y 
concursos de con1posición~ 3. Práctica en las obras. 

Por último. al 9°. año corresponden: 

l. Topograna. 2. Presupuestos. av;.,túos. arquitectura legal y sanitaria. contabilidad y 
administración de obras. 3. Clase teórico-práctica de composición y concursos de 
composición; 4. Prúctica en las obras. 

En el orden científico se requieren cursos de Perspectiva y de Teoría de sombras, lo que 
hasta ahora los alumnos. apremiados por la necesidad. se han visto precisados a estudiar 
individualmente; la Maquinaria de las construcciones, sin la cual no pueden estar a la 
altura de los medios modernos para facilitar la ejecución de los trabajos en las obras. y 
por último, elementos de Economía Política para que el arquitecto que llegue a tener a 
sus órdenes gran número de obreros. no sea ajeno del todo a los problemas del trabajo, de 
la producción. el consumo. etc. En el orden artístico hace falta el dibujo del antiguo 
tomado del yeso y el dibujo dd natural, importantísimos ambos para el completo 
conocirnicnto de la fonna. de la misma manl.!Hl que la teoría de la llora ornarncntal y la 
composición de ornato. 

DE LA EDt:CACIOl'oi DE t:~ ARQUITECTO 

El arquitecto tiene una triple 1nisión: cotno artista. como filósofo y co1110 ho1nbrc civil. 
Por cuanto es artista. su misión es la misma que la de todos los artistas: poeta. músico, 
pintor o escultor; cumplir con el objeto del arte, que no es otro que realizar la belleza. 
obtener la expresión de lo ideal y alcanzar el fin del arte: la comunión de otros espíritus 
en ese ideal. Como filósofo: es ingénito en el hombre satisfacer el sentimiento de lo 
bello aún en el cumplimiento de las más triviales necesidades de la vida; he aquí una 
verdad que no requiere mayores pruebas que la de ver en cm1lquiera de los muscos del 
mundo cómo vienen desenvolviéndose paralelamente la civilización y la perfección en el 
cultivo de la forrna. El arquitecto ha de ser fiel intérprete de ese sentimiento; aún más, 
órgano crcctivamentc c.xprcsivo de él. Debe~ en consecuencia. estudiar las aspiraciones 
morales e intelectuales y las tendencias de la sociedad en que vive, tanto como las 
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necesidades materiales para satisfacer a aquella con su obra arquitectónica. Tal es el 
doble fin de la Arquitectura: adnptnrse al hombre como ser espiritual y como ser 
fisiológico. Es ese doble fin lo que constituye en filósofo al anista que dignamente 
quiera llevar el titulo de Arquitecto. Como hombre civil, la misión del arquitecto en la 
sociedad es satisfacer múltiples necesidades que la afectan en sus diversas esferas; 
requiere. por tanto, el trato frecuente con ellas, para llegar a imbuirse en sus gustos y 
exigencias especiales, y hacerse así un verdadero hombre civil. Esta misión social ha 
parecido tan imponante a nuestros legisladores, que han impuesto al arquitecto en el 
Código Civil un capitulo expreso de responsabilidad profesional a más de las que tiene 
de derecho común. 

Se desprende de la susodicha triple m1s1on, que para ser arquitecto se necesitan las tres 
condiciones: ser artista. filósotO y hombre social. condiciones esenciales. y tan 
íntimamente ligadas entre sí que. si falta una sola de ellas. ya no existe el arquitecto: no 
puede concebirse al anisrn sin ser filósofo que. al rdlejar lo bello, ha tenido en cuenta las 
necesidades del hombre para rcrncdiarlas~ sin ser el micrnbro social que. lejos de cx¡:x1ncr 
con su arte las fOrtunas y -lo que es más triste- la vida de sus scrncjantcs. cconorni~_¡¡ 
aquéllas y ampara ésta. 

Debemos estudiar la manera de enseñar y educar al aspirante a arquitecto según esas tres 
condiciones que a su vez son el objclo directo l.lc.:I desarrollo annónico de tres grandes 
facultades de la actividad humana: el raciocinio, el sentimiento y la actividad reali7.adora. 
Desarrollo que obtendremos si se suministran al aspirante los conoc11nientos dentro de la 
naturaleza especial de nuestro ane y si se le ejercita en la aplicación de esos 
conocimientos. los cuales pueden clasificarse así: conocimientos artísticos que de un 
modo fundamental desarrollan el sentimiento. conocimientos científicos que cultivan 
sobre todo el raciocinio y. conocitnicntos gráficos refcrcntcs a los artísticos y a los 
científicos que caractcristicarncntc ejercita la actividad rcali7_..adora. 

El aspirante a Arquitecto, al salir de la Escuela Preparatoria, hn estudiado, según el plan 
que acaba de establecerse para dicha Escuela, lo siguiente: 

Ciencias lú:actas: Las Matemáticas Puras (Cálculo, Gcometria y Mecánica Racional), el 
Algebra aplicada a la Geometria y el Cálculo Infinitesimal. Ciencias Fisicas. Física. 
Química, Mineralogía. Geología, Cosmografia y Meteorología. Ciencias Naturales. 
Zoología y Botánica. Ciencias Sociales. Geografia. Historia. Idiomas. Psicología. 
Lógica. Sociología y Moral. 

l .. llerutura >' d1h1yo. No puede desearse rnas como preparación científica y literaria. 
Respecto al dibujo. la de la Preparatoria y la enseñanza general están de tal modo ligadas 
al presente plan para la carrera de arquitecto. que tuvimos necesidad de hacer un estudio 
especial que publicamos apane con el nombre de "un plan para la enseñanza de dibujo en 
México". Basta ahora a nuestros propósitos decir que, al terminar Jos estudios 
preparatorios, el alumno debe haber cursado Dibujo de Imitación y Dibujo Lineal. 
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/Jihujo l.inea/ Arquilecttinico. Copii:1 de dibujos de plantas de edificios con terrenos 
adyacentes, jardines, cal7.adas. cte. Dibujos de plantas según croquis acotados. Copias a 
grande y pequeña escala de gran número de perfiles y molduras arquitectónicas tomadas 
del bulto. Copias de dibujos de elevaciones. con reducciones y amplificaciones. Dibujo 
de elevaciones según croquis acotados. 

Copiu de ji~uru del y~·.w>. Se harú la copia de los yesos de las galerías de escultura. 
dibujando en grande algunos modelos de extremidades y torsos y el mayor número 
posible de figuras completas de 4 a 1 O centimetros de altura. 

Acuarela. La copia del natural serú ejecutado por el profesor delante de los alumnos. 
Esta acuarela del profesor scrú copiada rx:>r los alumnos. La copia del misrno asunto sera 
lomuda por los alun1nos d1n:ctarncnh: del natural. l~stc ejercicio se rcproducirit en 
diversos asuntos. 

Modelado. Modelado de figuras de ornato. Copia de ornatos de bulto e interpretados de 
la estampa. 

DE LOS ESTUDIOS PRO•'ESIONAl.ES. 

Hemos clasificado los conocimientos de un arquitecto en tres grupos: Conocimientos 
artísticos que ilustran en los principios cardinales de Ja Arquitectura; conocimientos 
cicntificos que se relacionan con la construcción~ y conocimientos gráficos que versan 
sobre los medios de exprcs;ir groJJic.arncntc los conocimientos cicntíticos y los artísticos. 

Concretémonos a nuestra escuela de arquitectura en la Academia de Bellas Anes. Los 
b'l"andes frutos que se obtienen en Europa .:n la enseñanza de In Arquitectura. son debidos 
a que los alumnos se desenvuelven con el trato y bajo la influencia de un arquitecto 
maestro que tiene a su cargo cierto numero de discípulos en un c~ntro llamado taller~ en 
donde los últimos pasan varias horas recibiendo lecciones y ejecutando trabajos guiados 
de principio a fin por el maestro. 

Esto nos ha sugerido el estudio de cómo podríamos adaptar sistema tan fructuoso a las 
necesidades de México. 

Aquellas asignaturas que se refieren a las grandes operaciones del arquitecto. no deben 
ser cátedras de una hora. que apenas alcanza para la parle teórica; convinámoslas en 
talleres en que el profesor este con sus discípulos dos o tr.:s horas para qu.: los obligue a 
estudiar, sin que esto lo tengan que hacer separadamente. como los de talento y 
aplicación excepcionales. para que las requeridas explicaciones puedan ir acompañadas 
de las indispensables aplicaciones prácticas. Así el profesor adquirirá gran conocimiento 
de las facultades de los alumnos y guíarú a cada cual por el camino que mas le convenga, 
y Jos alumnos obtendrán los grandes provechos de que hemos habl<ido. 
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PROGRAMAS DE LAS MATERIAS DEL PRIMER AÑO. 

Teoría de la Arquitectura y Análisis de los elementos de los edilicios. 

1 º. Principios generales del arte. deducidos de la observación de la naturale7.a y al través 
de los tipos maestros. 

2º. Lugar que ocupa la Arquitectura en el Arte. Apropiación de los principios a la 
Arquitectura. La teoría estética constituye de ese modo la base para juzgar o componer 
una obra arquitectónica: 

a).- Problema arquitectónico. investigación y subordinación de los datos. b).
Ponderación de los órganos del edificio. e).- Forma en relación con el material. la luz y 
las leyes de la annonia y el equilibrio. d).- Método para la resolución de problemas. que 
sólo ha de servir de guía al artista. e).- Comprobación de la teoría estética en el análisis 
de los monumentos. l:>csco1nposición de un monumento tipo en sus clcrncntos. Estudio 
analítico de los elementos de los edilicios y dibujo de dichos elementos. Concursos. 

Estilos de Ornamentación. 

Estudios de los diversos motivos de ornan1cntación en los edificios típicos de cada época~ 
lecciones orales sobre la relación entre el ornato y la fonna que lo recibe. Asimilación 
de los principales ornatos estudiados en cada tipo mediante el dibujo repetido de estos 
ornatos. previo un croquis del conjunto ornamentado 

Geometría Descriptiva y Estereotomía. 

Mediante el dibujo: 

l. Representación de los elementos de la extensión. Estudio en la montea de las 
combinaciones de los elementos de la extensión. Traducción de los resultados de la 
montea. llevándolos al espacio. 11. Procedimiento general para resolver todo problema 
de Estereotomía. Muros. bóvedas. Escaleras. 

Materiales. Herramientas y Artículos de construcción. 

l. Materiales. pétreos y térreos. Materiales metálicos. Materiales de origen vegetal. 
Yacimiento. extracción o fabricación. cualidades constructivas. dimensiones usuales. 
medidas comerciales. precio corriente. 11. Herramientas para trabajar las distintas clases 
de materiales. Manera general de emplearlas. 111. Artículos de cerrajería. de vidriería. 
de calefacción. para el surtido de aguas y para el desagüe de los edificios. para la pintura 
y decoración de los mismos. 
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PROGRAMAS DE l.AS :\IATEIUAS DEI. Sl':Glll'"l>O A:'ilO. 

Arquitectura Comparada: Clasificación de los diversos géneros de edificios. Estudio 
comparativo de cada géncro en los diversos estilos._ corTicnzando por el género mas 
sencillo y conocido y ascendiendo en rigurosa escala: Monumentos sociales o edificios 
propiamente dichos. Edificios privados. públicos. religioso-sociales. Monumentos 
elevados a la Humanidad. Monumentos erigidos a la Divinidad. Monum<:ntos fúnebr<:s. 

Dibujo de un tipo de cada género. en plantas cortes y elevaciones. y mcmori¡1 descriptiva 
en la cual se analicen las formas empicadas. 

Dibujo y teoría de la nora ornamental y composición del ornato: La llora copiada del 
natural. Estili7.ación. Composición de motivos de ornato 

Industrias Artísticas. Gcncralidadc-s acerca dc la aplicación del arte a la industria. 
Industrias dependientes de la /\rquitcctura: C'cnirnica. ()cd&llica. ·ron!utica. Vidriería. 
Dependientes de la Escultura: Glíptica. Talla. Repujados y Damasquinados. Orfcbreria y 
Joycria. Monedas y Medallas. Vaciado. Indumentaria: Dependientes de la Pintura: 
Indumentaria. Tejidos. Tapic<:s. Mosaico, Miniatura y Esmalte. Pintura sobre vidrios. 
pieles. y vitelas. Abaniqueria anistica. Esccnogratia. 

Exposición d<: cada una y de su modo de producción. y muestra analítica de algunas de 
las obras maestras respectivas. 

Perspectiva: Teoria general. Perspcctiva de las plantas. Perspectiva de las Elevaciones. 

Aplicación: Ejecutar en perspectiva los dibujos de la clase de Arquitectura Comparada y 
algunos detalles de construcción. 

Construcción: Ejecución de las obras de un edificio. Preliminares. Cimientos. Muros y 
apoyos aislados. Cubienas. Pisos. Escaleras. Ornato. 

Conservación. refonna y demolición. 

Aplicación: Factura d<:I proyecto de construcción 

PROGRAMA DE LAS MATERIAS DEI. TERCER A1'°0 

Primer año de Composición: Teoría de la Composición (lecciones orales) Croquis de 
plantas. eones y elevaciones de todo género de edificios en algunas especiales. 
Concursos: Prueba repentina. Desarrollo del Proyecto en plantas. eones y elevaciones 
más indispensables. Memoria razonada del mismo. 

Historia del Arte: Estudio por orden cronológico de las obras maestras de arquitectura. 
pintura y escultura. en todas las épocas. teniendo a la vista las mejores reproducciones de 
ellas en grabados, fotogralias. <:te. Disertacion<:s de los alumnos acercad<: cada periodo 
histórico en el arte o sobre alguno de los grand<:s artistas. 
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Síntesis de matemáticas y Estática Gráfica: l. Algebra. Operaciones algebraicas. 
Ecuaciones de primero y segundo grado. Trigonometría: Medida de los ángulos. 
Relaciones entre los elementos de un triángulo. Lineas trigonométricas. Geometría 
analítica: l)ch.:rminación y representación algebraica de los lugares geométricos. Línea 
recta. Secciones cónicas. Cálculo Infinitesimal: Mctodos de diferenciación y de 
integración. ·rcoria de rnáxima y mínima. Mecánica General: Preliminares. 
Cinemática. Dinámica. Estática. Teoría de los Pares. Centros de gravedad. 

PROGRAMA DE LAS l\IA·1·ERIAS DEI, Cl:ARTO A~O. 

Estabilidad de las construcciones: l. Resistencia de los Materiales o Fenómenos 
generales de dcfonnación. ·rcnsioncs. Resbalamiento. ·rrabajo molecular. 
Aplicaciones y ejercicios. 11. Resistencia y estabilidad de los órganos constructivos 
aislados: Vigas en un tramo. Techos. Vigas continuas. Sopones. Aplicaciones y 
ejerc1c1os. 111: Resistencia y estabilidad de los sistemas de órganos: Armaduras. Vigas 
annadas. Aplicaciones y ejercicios. IV: Los Arcos: -rcoria general. Armaduras en tbnna 
de arcos. Aplicaciones y Ejercicios. V. Maci:tos de mampostcria. Bóvedas. Muros. 
Aplicaciones y ejercicios. 

Los ejercicios consistirán en ir resolviendo los problemas de resistencia y estabilidad de 
todos los proyectos compuestos por los alumnos y algunos de los casos notables que 
ofrezcan los edilicios dibujados en Ar4uitectura Comparada. 

Presupuestos y Avalúos: Estudios comparativos del costo d<: fragm<:ntos d<: los diversos 
sistemas de construcción. Presupuestos de los proyectos compuestos por los alumnos en 
el ai'lo anterior. Presupuesto de algunas porciones notables de los edilicios dibujados en 
la clase de Arquitectura Comparada. 

Avalúos de las construcciones típicas de la ciudad de Mcxico. 

Economía Política: Neccsidad<:s. Justicia. Trabajo. Producción. Consumo. Capital. 
Propiedad. Autoridad. Monopolio. Libenad. Los grandes hechos económicos. 

TITULO PRO•-ESIONAI,. 

Para obtener este titulo se procederá como en la actualidad se exige, mediante un examen 
que consistirá en la composición de un proyecto, según un programa definido por los 
pro!Csorcs nombrados por la Dirección. ejecutado en prueba repentina. desarrollado por 
el sustentante en un plazo indefinido y acompañado de la memoria que contenga la 
descripción del proyecto con las razones que dieron origen a las formas empicadas. el 
sistema de construcción. los cálculos de estabilidad y el presupuesto del costo. 

Las cátedras de "Modelado", "Materiales. Herramientas y Aniculos de construcción". 
"Industrias Artísticas", "Historia del Anc" y la clase alternativa de "Economía Política". 
durarán una hora; la "Copia del Natural" y la "Sintcsis de Matemáticas y Estática 
Gráfica" serán de hora y media. A las demás clases que fonnan talleres les corresponde 
el tiempo como sigue: "Estabilidad de las "Construcciones" y la alternada de 
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"Presupuestos y Avall1ns" 2 horas~ " [)ibujo arquitectónico'\ 111·corfn de la Arquitectura'\ 
"Dibujo de los elementos de los Edificios". "Arquitccturn Comparada y lo. y 2o. año de 
Composición" 
2 112 horas; y las clases alternadas siguientes: de Copia de Figura de Yeso, la "Alternada 
de Acuarela", "Estilos de Ornamentación", la alternada de "Geometría Descriptiva y 
Estereotomía" la alternada de "Teoría de sombras y Perspectiva" y la alternada de 
"Construcción": 3 horas.324 

Nicolás Mariscal, arquitecto 
Samucl Chávez, arquitecto 

Al renunciar su cargo el señor Lascuráin. lo sucedió don Antonio Rivas Mercado. 
nombrado en enero de 1903. el que. aunque no era alumno de la Escuela. pues había 
hecho sus estudios en L'Ecolc des Bcaux Arts de P-.iris .. se interesó mucho por salvar el 
plantel de las malas condiciones en que se c.:ncontraba en los últimos años. y en el tic1npo 
de su administración se expidió el plan general de estudios. por ley del 14 de enero de 
1903. 

En ese mismo año llegó a México. contratado por el Gobierno. el pintor catalan. Antonio 
Fabrés .. a quien se le conccdicron grandes facultades dl.!ntro de la Escuela. Esto acarreó 
ciertas pugnas. dividiéndose en partidos encontrados profesores y alumnos. hasta que una 
Comisión. integrada por Jos profesores Federico E. Mariscal. Jesús T. Accvcdo. Mateo 
Herrera. José C. Tovar y E mil iano Valadc7~ propuso en febrero de 191 3 un Proyecto de 
Reglamento para regir la organización del plantel. En abril del mismo año renunció el 
señor Rivas Mercado. a quien substituyó el Arquitecto Mnnucl Cjorozpc~ que: mñ.s tarde 
entregó el cargo a Jesús Galindo y Villa. Por ley d..: presupu..:stos del año fiscal de 1912-
1913. reinstauró a la institución su antiguo notnbre. dt:spuc.!s de 45 años. llamtindosc a 
partir de entonces "Academia Nacional de Bellas Artes". Muchas vicisitudes sufrió Ja 
Academia durante el periodo de la R..:volución; no obstante. en el largo lapso de tiempo 
que la dirigió el pintor Alfredo Ramos l'vlartinez. se notó gran actividad en las diferentes 
cátedras y se prcsc:ntaron intc:resantcs exposiciones de mncstros y alu1nnos"_325 

En el carnpo cspccHico de.: la Arquitectura. c:n los años veinte. aparecen dos agentes 
radicales de cambio: el concreto reforLado. su tecnología facilmcntc apropiable y sus 
promotores didáctico activos: los industriales cemcntcros. que a través de Francisco 
Sánchcz Fogarty y R. Arrcdondo editando las revistas Cemento y Tolteca. impulsaron el 
uso extensivo del cc1ncnto y las imágc:nes de la Arquitectura n1odcrna europea y 
americana. Otro agente indiscutible del cambio en la profesión fue el proceso de 
urbani7.ación de las ciudades mayores del país. que pasó del 11.7'% en 1910 al 14.7'% en 
1921 y al 17.So/o en 1930. En el caso de la ciudad de México Ja población se triplicó 
entre 1910 con 469,000 habitantes y 1930 con l '238.202 habitantes. 

324 

325 
Plan Jt•t"1"tudil,.... para Id 1•11~·n .. n/..i1 d1• l<t dn1u1h-...turu. f\.1&•,...11·0, ~ Eurup1•,1, 1902. 

Ortiz Man .. -..ln Lui!'o, •Nadonotli .. mo V!<o. lnh•rn11c1c.,n<tli~mo•, Anuario J1•I 5.C.f\.t. ~1t•x1<·c.t, 1''86. 



233 

En 1914 realiza sus "Discnaciones sobre Arquitectura" el Arquitecto Jesús T. Accvcdo. 
una serie de reflexiones teóricas y criticas en que defi:ndía una Arquitectura 
independiente y nacionalista, que con notable agude7.a valoraba la calidad urbanística y 
poética de nuestras poblaciones tradicionales populares. Este texto se publicará hasta 
1920. Fue compañero del Ateneo de José Vasconcclos. a quien influyó cnonnemcnte 

junto con otros artistas. 

"El mismo año el Arquitecto D. Federico Mariscal publicó su opúsculo: "La Patria y la 
Arquitectura Nacionalº en que abandona su trayectoria ecléctica y preconiza una visión 
nacionalista y plena de reminiscencias coloniales. No en vano a CI debemos la 
investigación y preservación del patrimonio colonial en buena medida. como precursor .. 
investigador y maestro. En C.iuadalajara. tumbién en J 915~ se reunió el Congreso de 
Artistas-Soldados. en donde participan entre otros; Atl. Siquciros. Orozco. Guerrero, y un 
arquitecto. Don Francisco Centeno. que como militar pudo llegar a Coronel y como 
docente a la dirección de la Escuela de Arquitectura de 1929 a 1933. Tras la caída y 
asesinato de Venustiano Carranza y con el triunfo del Plan de Agua Prieta. empieza la 
etapa reconstructiva de la Revolución. En 1919 se fonna la Sociedad de Arquitectos de 
México, S.A.llvl .. y se fundan las revistas: ArL¡uitcctura ( 1921-23). Anuario. S.A.M. de 
(1922-23). la Sección de Arquitectura del Excélsior ( 1922-30) y la revista Arquitecto d.: 
( 1923-25). También se reinicia la promoción de obras publicas". 

La fonnación de la Escuela de Maestros Constructores dentro de la E.T.l.C .• y la 
orientación e impulso de una arquitectura como ""presión de la Revolución triunfante. 
que recoge las reflexiones de: A. Rivas Mercado, Jesús T. Acevedo y Federico Mariscal, 
lo llevan a impulsar una arquitectura nacionalista. neo-colonial. evocativa de la gesta de 
los misioneros del siglo dieciséis. Sus obras más evidentes: las escuelas Belisario 
Domínguez. Benito Juárez y Gabricla Mistral. la biblioteca Cervantes y el Estadio 
Nacional. en que colaboran con él los Arquitectos F. Méndez. Carlos Obregón Santacilia. 
José Villagrán García y Vicente Mcndiola. entre otros. 

Hacia 1917, la sección de Arquitectura de la Academia recibía en primer ingreso a cinco 
alumnos, número que era en opinión de la Academia, el justo para una relación 
académica eficiente y productiva. Si había cinco alumnos por año. y la carrera era de 5 
años. el total de alumnos oscilaba entre 23 y 27. y tenían para ellos un plantel de 27 
maestros. Era un aprcndi4"".ajc lento. aprendiendo a hacer. y a través de aprender u ver. a 
representar. encontrando en ello. las leyes implícitas de su funcionamiento operacional y 
estructural y las cualidades plásticas de las annonías correctoras. 

Fue hacia 1922. en el área de teoría. que surgieron los intentos de renovación 
arquitectónica .:n la cátedra del Arquitecto Guillenno Zárraga. Fue de los primeros en 
mostrar oposición a los rnétodos académicos de enseñanza vigentes. Insistía en definir la 
actividad arquitectónica. basada en la solución adecuada d.: los aspectos utilitarios (las 
necesidades objetivas que demanda el programa) y en una composición arquitectónica 
basada en enfati7.ar el principio de sinceridad. Entre 192 1 y 1 924 otro precursor. 
Eduardo Macedo y Abreu. arquitecto. hombre culto y autor literario y teatral. puso su 
empeño en abrir los ojos del estudiantado en su Cátedra de Composición, hacia las 
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transformaciones que en Europa y los Estados Unidos venían reali7.ando los precursores 
de la Arquitectura Moderna. Introduciendo el conocimiento de documentos como 
Modern Baulbrmen y hacia una Arquitectura de Le Corbusier. entre otras. El aforisma 
teórico de Mochicho (que así lo conocían en la Academia) era: "Sed buenos técnicos y la 
belleza se os dará por añadidura". Un hecho inédito sucedió en 1924; 20 alumnos se 
inscriben al primer año cuando el resto de la matricula .:ran otros 22 alumnos. 

A finales de 1921. el Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Bellas Artes, decidió la 
creación de una Jefatura de la Enseñanza de la Arquitectura. semiautónoma en el seno de 
la Academia. Fue nombrado para el puesto el arquitecto Don Manuel Ortiz Monasterio, 
excelente y apreciado profesor de materiales de construcción. Era el impulsor vigoroso 
de una campaña en el interior de la Academia en pro del mejoramiento técnico del 
arquitecto. Ocupó el puesto hasta 1926. en que lo sustituyó en el cargo Don Francisco 
Centeno. De esta manera. en 1925 fueron incorporados como docentes de Composición 
los arquitectos Obregón y Villagrán. "Ese año la escuela tenia 42 alumnos y 35 
profesores. con una relación de 1.2 alumnos por profesor".326 

Con..~ Lolbu Carie.-., U cn9Cft1UV'A da! la •rquih ... -clura 1.-n M•"-ico entre 1910 y 1929, 11!11 CU•dc..,.,. de an¡uil'-"'Ctura 

dOl:ll!ftda., edición empt..-.c:i•I, 1990, UNAM, Mkico. 



CONCLUSIONES. 

Dado el panorama en el que ha vivido el arquitecto mexicano, durante estos cuatro 
siglos, sólo me queda enjuiciar, lo que se ha venido descuidando desde la desaparición de 
los gremios: la falta de espceiali/ación de los nivdes medios dedicados a la actividad 
artesanal. Lo <.1uc ha propiciado el fhtcaso en la pcdagogü1 de las artes. es el conjunto de 
las nuevas circunst¡1ncias que plantc.:aron quienes se proponían gobernar su desarrollo~ 
divcrs.."'ls exigencias que se expresaron en una ideología educativa. l)icha ideología. 
después de rnadurar durante mils de un siglo. aparece lista para su consolidación 
definitiva. Se trata de una idcologia compleja cuyos componentes principales son:"327 

a) La idea de quc el tic1npo es dinero. lo que nos pcnnitc avisorar los primeros síntomas 
de una y monctarl;,.ación del ticrnpo~ consccucntcmcntc. tarnbil.!n del tic1npo educativo 
y. en particular. el que se invertía t:n instruir y adiestrar a los futuros maestros 
artesanos cuyos antiguos métodos ahora resultan superfluos y pagados a un precio 
relativamente caro. tanto más. cuanto que las tlibricas mecanizadas ya no requieren 
del instructor. 

b) La producción y distribución de las mcrcancias, es claro que no deben someterse a 
protecciones que imponga la autoridad del Estado; por el contrario. se deben expresar 
libremente, puesto que el valor de un producto artesanal o industrial se da por la 
calidad que adquiere en el mercado libre. así corno la consiguiente distribución de la 
mercancía. no por las prerrogativas y calificaciones que le atribuyen las 
organizaciones profCsionalcs o los poderes públicos. Hay que acabar con la tutoria del 
Estado en cuanto a la actividad artesanal~ las o:tyudas a los artesanos sin el consiguiente 
adiestramiento y salida comercial de sus productos. es un pozo sin fondo en el que se.: 
han gastado recursos infinitos del erario. en función de una politica y atención 
falsamente paternal is ta. 

Hasta la desaparición de los gremios. ºlo í/Ue partu. .. ·u/arntente cuenta son las dotes 
naturales del 11uilv1el110 (1111c1atn·a. \ 0 ol1111tacl. a111h1cuí11. 11n•entn·a. oportun1dc..JLI. 
hone,\·tidad. v1s1ún puru lo.\· negocios. etc.) .. \' no las udc¡u1rulas o de.">urrolludus 
predominanletnenle en el curso del larJ.!O proceso de la fi.1r111uc1ú11 urte.'\unul .... 328 No es 
que se desprecie la instrucción escolar; por el contrario, constituye una herramienta 
indispensable para aportar la debida agudeza a las dotes naturales de quien quiere surgir 
de la masa de obreros y campesinos. Pero para quien se confonna con seguir en la 
confusión. -dada la parcelación y simplificación de las tareas-. la instrucción escolar es 
tan superflua como la profesional que se aprende en las fabricas. Así. se separan 
definitivamente los artistas -llamémoslcs artesanos superiores- que de ahora en adelante 
se formarán a partir de una currícula universitaria. respecto de los artesanos inferiores 
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que todavía se fonnan en las fabricas y con pocas o nulas oportunidades para salir de su 
baja condición socio cultural, a menos que logren compensar con su propia iniciativa y 
tenacidad el profundo desnivel cultural. 

La sociedad igualitaria que se comienza a configurar hacia la segunda mitad del siglo 
XIX primero en los Estados Unidos y dcspuc!s en Francia y la Gran Bretaña; tiene como 
uno de sus fundamentos el permitir a todos escalar la cima del c!xito o. en su defecto, 
ascender varios peldaños. Así es cotno decayó completamente el concepto de .. dcstrcz..a" 
o "maestría" que durante tanto tiempo se pensó que sólo podía obtenerse a base de un 
recorrido progresivo para una IOrmación. minuciosa y ardua. Según Bantock.. en 
comparación con las probadas 'habilidades de oficio' que anteriormente se aprendían en 
los talleres. "mucho del trabajo de la fabrica moderna requiere un tipo de habilidad que 
se puede adquirir en un par de horas o, cuando mucho. en un día". Estamos muy lejos de 
lo que se aprendía en intcnninablcs años de aprcndi;,...ajc.329 

En fin, el obrero de la fabrica a partir de la revolución industrial. con el auxilio de las 
máquinas, sustituyó al artesano en gran parte de la producción. Y este obrero tiene 
mucho menos necesidad. por no decir ninguna. de adiestramiento preliminar. de 
formación ideológica. Cuando a mediados del siglo XIX en todas partes se tratan de 
crear escuelas de Artes y ()ficios. estas se referirán a ciertas actividades dt:I pequeño y 
mediano anesanado local que las industrias no querían rcali>'.ar. Sin embargo, en estos 
casos el artesano se empicaba cada vez más para el ajuste o la compostura de productos 
industriales y no encaminado a elaborar el producto de manufacturas. Por lo tanto, su 
necesidad de fOn11ación se simplificaba l.!norn1emcntc. 

Es cierto que el aprendizaje del oficio fue la continuación de la enseñanza padre-hijo, 
cuando la creciente división del trabajo y el aumento de la movilidad social rompieron 
los mecanismos de la tradición hereditaria en las diversas actividades. Un padre 
pescador o campesino no tenia nada que cnsl.:ñarlc al hijo que aspiraba a ser herrero o 
carpintero. Sin embargo. la relación educativa artesanal se diferenciaba mucho de la 
relación padre-hijo, de cuyas formas repetía algunas sustanciales. sobre todo el hecho di! 
que cnscñan>'.a y aprendizaje no se desarrollarán mediante el estudio orgánico de 
preceptos y nociones, sino por efecto de un largo y constante ejercicio en el que ta parte 
verbal (oral y escrita) era casi inexistente. En fin, s.: trató de una lenta socialización de 
oficio, en la que el alumno aprendía por inducción. sólo que en este caso el maestro 
artesano estará mucho menos disponible que el padre para transmitir al joven la 
formación rcqucrida.330 

La relación alumno-maestro, se prolongaba mucho más allá que el aprcndi7..aje 
propiamente dicho, cuando el nuevo maestro quedaba bajo la tutela de la organi>'.ación 
corporativa para toda su vida, no de manera muy distinta de ta que un hijo en las familias 
patriarcales seguía dependiendo en alguna medida del jefe de la familia. En cambio, otra 
variante formativa del oficio se diferenciaba notablemente de la que representaba el 
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sistema escolar público de cualquier especialidad. Es decir. In escuela y la universidad 
actuales que se fundan en el principio "educar-instruyendo" durante un periodo 
determinado. una vez que concluye. la escuela y la universidad pierden totalmente de 
vista al pupilo y se desinteresarán de él -a diferencia del antiguo padre educador y de la 
educación prolongada del gremio-. En la concepción actual. la relación formativa de las 
nuevas generaciones se agota cuando cesa la relación didáctica institucionali;mdn; sea 
que el alumno se diplome o se titule con In máxima calificación e inclusive con mención 
honorifica. o bien. con el mínimo suficiente. de todos modos recibe el abrazo académico 
que concluye con el examen final. Actualmente. cunndo se le terminnron de impanir al 
alumno cienas disposiciones mentales y de componamiento. su formación se considera 
completa y la relación instructivo-educativa cesa de golpe y pnrn siempre. 

La educación de In arquitectura en cambio. era en el pasado un sistema formativo 
integral: ensenaban al aprendiz a actuar y a componarse como un anista matriculado. 
Luego lo seguían. lo colocaban. lo sostenían y lo controlaban en su actividad. lo inducían 
a actuafi:t' . .ursc o a dejar la actividad. En otros ténninos. el taJh:r comprendía el morncnto 
escolar en sentido técnico-profesional y en sentido general. pero no agotaban con ello su 
hegemonía pedagógica. "Adoptuhan. en ca111hio. un tlist...•110 ele jiJr111cJc1<í11 <-'<1ntinuu. e.Je 
(

0cluccu.:u;npt..•r111u11ente .. _331 Sin embargo .. también este aspecto era incornpatiblc con la 
paulatina desaparición de las n:glas proteccionistas en todos los carnpos y. al mismo 
tiempo. con Ja consolidación de las nuevas leyes del mercado libre. En este momento. en 
cieno modo. el joven ya debe ser un producto terminado. Todo lo que aprenderá después 
en términos de conocimientos y con1portamicnto no tendrá ninguna relación -salvo en la 
memoria- con la currícula con que lo formaron bien o mal. desde la infancia hasta la 
obtención del titulo final. En cambio. la lógica formativa de In arquitectura como se 
sabe. constituía In antípoda de una economía de mercado libre y el consiguiente culto a la 
iniciativa libre y a la libre opción de vida. que confería con la mayoría de edad la 
actividad liberal. Ademas el título que se obtenía al termino de la formación no servia 
para lanYArsc a lograr la aventura de la vidn tratando de mejorar la propia condición y el 
trabajo en familia~ por el contrario. murcaba un nuevo cierre. una confirmación de un 
destino casi siempre inmutable. 

Por ejemplo. -Gocthc y Rousseau-. desde su postura como pensadores comprendieron 
muy bien Ja C.'l(igencia dc:I inundo rnodcrno de crear grandes orgunizncioncs de trabajo 
colcctivo9 o sea. las fábricas~ en las que el individuo 9 ignorante de ello. no tenía otra 
opción más que la de que lo empicaran como una cuna sin conciencia; -de ahí el 
inevitable y definitivo ocaso del modo de producción anesannl que. no obstante. se 
seguía considerando como la fase primaria del trabajo humano-. De hecho. Goethe 
sostuvo una distinción de fOndo: .\"/ '-'·'".fa .... ·'-• ,\·e hahía .... ·uperado l11strJr1c:an1entl.! conto 
d1111ens1tJn ec..·011r)1111ca y orgar11:t1ll\•a. dt!hía, en ca111h10. recuperarse co1110 .fiJrn1a 
pedu~d~u .. ·a 111su.•·;l1/111hle. Las razones principales para postular esta reivindicación 
f"ueron dos: Primera. la actividad del anesano. desde el proyecto inicial hnstn llegar al 
producto terminado. siempre estabn a la medida del mismo instructor. aún cuando éste 
fuese un joven aprendiz. Segundn, en cualquier fase de la elaboración. al anesano no se 
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le escapaba ningún momento ni aspecto de la totalidad del proceso productivo. Por 
tanto, la relación entre el ser humano y el fruto de su actividad, fundamentalmente para 
Gocthe, sólo se aseguraba a partir de la producción artesanal, mientras que dentro del 
régimen de la fábrica ésta se vela alterada gravemcnte.332 

Sólo así el trabajo uún estaría en condiciones de expresar el "alma" del trabajador,, que 
las maquinarias de Ja industria vilipendiaban. Rt:liriéndosc a estas posiciones que 
Gocthc expresa en el libro 1 de los "Aílos de viajc''. Ninguna otra forma de cxpcriencia 
formativa conservaba en si misma los distintos valores que procedían del control directo 
y progresivo que implica partir de la idea originaria hasta llegar a su rcaliz.ación final, de 
la objetivación plena de Jo subjetivo y de Ja producción de bienes usufructuablcs por la 
comunidad_.1.1..J Además~ ninguna otra forn1a ascgurab:1 un desarrollo de la n;tturalc::.r...a 
activa del hon1brc a través de un racional ejercicio "práctico-moral". 

Lo interesante en Gocthc es que prioriza Ja actividad artesanal y no la agricola, como 
muchos otros contemporáneos suyos :1 partir de Juan Jacobo Rousscau. Es cierto que 
Rousscau rccornicnd:1 para su personaje "Emilio" visitas y ejercicios en las manufacturas 
(herederas de los tallcres artesanales y eslabón de unión con las grandcs fábricas) y no 
cncarnina al pupilo para ser carnpcsino. sino artesano. 

La práctica del artesanado, tal como Ja sugiere Rousseau en más de una ocas1on, es una 
necesidad vital, así como recurso educativo óptimo, desde el momento en que afinando 
los sentidos y ejercitando el cuerpo se aprende más y mejor que estudiando en Jos libros, 
casi sin darse cuenta dt.: ello. Sin embargo. Rousscau rccha:t..a algunos aspectos 
educativos can:1ctcristicos <..h:I trabajo anesanal: la formación de húbitos dcrivados de 
comportamientos repetitivos. la cooperación con otros compañcros dc trabajo, el rl!spcto 
a severas reglas comunes y la supeditación a las órdenes del macstro.334 

En cambio, Gocthc valora muchos de esos aspectos de la disciplina artesanal porque 
inciden cficazmcnh.: en la vida interior del alurnno. cnfati..i:ando sh:rnprc el canictcr no 
individual sino comunitario dc la experiencia. Para Rousseau. el cjcrcicio de las artes y 
oficios enseíla a razonar produciendo que, Ja naturalc7.a que se modifica mediante el 
trabajo humano o. mejor dicho, el trabajo humano que modifica a la naturah::za, 
reemplaza óptimamente a los autores clásicos y a libros en general. Pero la relación del 
sujeto con la realidad, siempre se conduce en la tradición pedagógica. la realidad. el 
educador y los libros la formali>'~'ln; aquí. en cambio. el gran fonnalizador es Ja realidad 
de la actividad natural. Sin lugar a dudas, tanto Gocthe como Rousscau pueden 
reconocerse. cada uno a su modo, como paladines de "Ja nostalgia de la formación 
anesanal". Gocthe se refería a las actividades artesanales corno artes mecánicas 
especificas; de éstas lo que le interesaba, era el arco formativo en su sib"llificado 
simbólico de prOC>'-'l. Afirma que debemos sentirnos aprendices durante toda la vida, con 
miras no tanto a una especifica competencia profesional., sino más bien a una perfección 
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interior originaria que probablemente nunca se realice aunque se busque continuamente. 
Gocthe. como Pestalozzi. es un visionario de la importante intromisión de los nuevos 
ideales fonnativos en los incisos de la pedagogía moderna. Una intromisión que 
merecerla estudiarse y no sólo scilalarse de puso. como lo que puedo hacer aqul y nada 
mas. Este no fue el único componente de las teorías pedagógicas de los últimos 
doscientos ailos. probablemente ni siquiera el principal. El estadounidense generó una 
tendencia mucho más penetrante que la que manif"estaron en los círculos educativos de la 
segunda mitad del siglo pasado en nuestro país y de la relación entre la escuela pública y 
privada. en las que se basaron las enseilan7.as del positivismo. sobre todo en la educación 
preparatoria deslindada del llamado aprendi:1,aje de artes y oficios, preconizada por 
Gabino Barreda. 

En la época contemporánea. tan necesitada de artesanos capaces para hacer frente a la 
restauración de nuestro legado patrimonial. es urgente que se haga una revisión -a partir 
de la teoría y basada en la experiencia histórica- de la verdadera formación artesanal que 
debe de adquirir aquel que piense dedicarse de tiempo completo a la construcción y por 
ende a la restauración monumental. 



240 

UIULIOGKAl•IA 

AACDM Ramo Arquitectos: 380. doc. l. IV. XII. XVII. XXI. XXV. XXVII. 

Acevedo. Esther. "El legado artfstico de un imperio eflmero". INBA. México. 1995. 

Ackerman. J.S. B. "Architectural practice in the ltalian Renaissance". Editorial SAH. 
Londres. 1954. 

AGN. "Cofradias y archicofradías". vol. 1 8. exp. 6. ai'los 1791-1821. 

Aguirre Cárdenas. Jesús. "Apuntes acerca de la enseñanza de la arquitectura". Facultad 
de Arquitectura. UNAM. 1983. 

Alberti. León Battista. "De re aedificatoria". Ed. Blume. 1976. 

Alzate y Ramirez. José Antonio. "'Indice de las Gazetas de México". Instituto Mora. 
México. 1996. 

Angulo li'ligue7~ Diego. "'Las catedrales mexicanas del siglo XVI'". Fondo de Cultura 
Económica. México. 1962. 

Angulo lñigue7~ Diego. l listoria del Arte l lispanoamericano. Madrid. Espasa Calpc. 
Volumen l. 1945. 

Arancón. Ricardo. "'De Cavallari a Rivas Mercado". en Cuadernos de Arquitectura 
Docencia, edición especial, Facultad de Arquitectura, UNAM, México, 1990. 

Archivo de la Academia, años de 1772 a 1852. 

Aretino. Pietro. "'Secondo libro delle lettere", Ed. Cantospacio Bari, 1916, Tomo 11. 

Añe y Villafaña, Juan. "De varia conmmesuración para la Escultura y Arquitectura", sin 
casa editora Sevilla, 1585. 

Aries PH. "Les pctites écoles sous l'ancien rcgime"'. Ed. Pion Estrasburgo, 1984. 

Articulo anónimo aparecido en el periódico "'El Omnibus", el 17 de noviembre de 1864. 

Artigas, Juan Benito. "'El neoclásico y la Academia de San Carlos de 1765 a 1856", en 
Cuadernos de Arquitectura Docencia (edición especial), UNAM. Facultad de 
Arquitecura, México. 1990. 

Backzo. Benedeto. "Una educación para la democracia". Ed. Ulume Barcelona. 1982. 

Báez. Edmundo. "La Academia de San Carlos"'. Instituto de Investigaciones 
Estéticas,UNAM, 1978. 



241 

Bácz. Edmundo. "Obras de Fray Andrés de San Miguel". Instituto de Investigaciones 
Estéticas. UNAM. México. 1969. 

Balardi. Domenico. "La scuola in Italia dalla contrarifonna al seculo dei luimi". Ed. 
Lombardia Milán. 1976. 

Baldini. Umbcno. "Organizaciones e funcione di la Academia". Einandi. Florencia. 
1985. 

Bantock. Guillermo. "Cultura. industrializacione. educacione". Editorial Nuova Italia. 
Roma. 1975. 

Barrio Lorenzo!, Francisco. "El trabajo en México durante la época colonial. 
Ordenanzas de gremios de la Nueva España". México. Secretaría de Gobernación, 
1920. 

Baudot, Anatole de,. "A la recherche des ans industrielles". Ed. Petiot París. 1889. 

Berte, Jcan Pierre. "La crisis del siglo XVII en México", Ed. Botas. México. 1979. 1981. 

Bonet Correa. Antonio. Juan de Arphe, Ed. de la Universidad Complutense Madrid, 
1976. 

Briggs, Manín S. The Architect in History. Ed. Saonae Oxford. 1927. 

Cabo, Bernabé. "Historia del Nuevo Mundo". Ed. Pagés Madrid, 1964. 

Cahiers de la rccherche architecturale" núm. 5, Ed. de Le Musée d'Orsay Paris. 1980. 

Calderón de la Barca, Marquesa de,. "La vida en México", Editorial Porrúa. México, 
1963. Anotada por Felipe Teixidor. 

Calderón Quijano, José Antonio. "Fonificacio.nes en la América Española". Ed. Triana 
Sevilla, 1965. 

Carrera Stampa, Manuel. "El sistema de pesos y medidas colonial", Ed. particular 
México 1962. 

Carrera Stampa, Manuel. "Los gremios mexicanos". Ed. Jusi México. 1954. 

Carta de Rafael a Baltazar de Castiglione de 1514, publicada por primera vez por 
L. Dolce: "Lettcre di diversi ecccllentissimi huomini", Ed. Cini Venecia, 1559. 

Casas. Fray Bartolomé de las •. "Apología e Historia", Ed. Porrúa, México. 1969. 

Castro Gutiérrez. Felipe. "La Extinción de la anesania gremial", Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1986. 



242 

Castro Morales, Efraín. "Los Maestros Mayores de la Catedral de México", Ed. México 
1987. 

Cervcra Vera, Luis. "Inventario de los bienes de Juan de Herrera". Ed. Blasco, Valencia, 
1977. 

Cervera Vera, Luis. "Los libros del arquitecto Juan Bautista de Toledo", "La Ciudad de 
Dios", Ed. Galdiano Madrid, 1950-1951. 

Chanfón Olmos, Carlos. "El siglo XVI en México", Facultad de Arquitectura, UNAM, 
México, 1977. 

Chanfón Olmos, Carlos. "La formación de los constructores durante la época virreinal", 
en Cuadernos de Arquitectura Docencia, edición especial, UNAM, México, 1990. 

Chavalier, Máxime. "Lectura y lectores en la España de los siglos XVI y XVII", Ed. 
Monticlelli, Madrid, 1976, pp. 19-20. 

Chávez Orozco. "Historia Económica y Social de México". Ed. Fondo de Cultura 
Económica, México, 1938. 

Chueca Goitia, Fernando. "Discursos pronunciado en la recepc1on de la Academia de 
San Fernando''. Editorial de la propia Academia, Madrid, 1996. 

Covarrubias Orozco, Sebastián. "Tesoro de la lengua castellana o española", Ed. de 
Martín de Riquer, Barcelona, 1943. 

Darry, J.H. "La época de los descubrimientos". Ed. Espasa Calpc. Madrid. 1964. 

Davidou. Gabriel. "La forrnación de l'architecte", Ed. Hachette, París, 1880. 

De la Portilla, Anselmo. "Instrucciones que los virreyes de Nueva España dejaron a sus 
sucesores". Imprenta Ignacio Escalante, México, 1873. 

De la Torre Villar, Ernesto. "Los libros de arquitectura", UNAM, México, 1971. 

Dewey, J. "Democracia y educación". Ed. Losada. Buenos Aires, 1978. 

Dewey, J. "La búsqueda de la certe7.a". Fonco de Cultura Económica, México, 1952. 

Dictionnaire de L'Academie. Ed. Francine, París, 1878. 

Documentos curiosos del Archivo Municipal, en Boletín Municipal, 17, Editado por el 
Ayuntamiento, Puebla, 1910. 

Dorta, Enrique Marco. "Fuentes para la Historia del Arte Hispanoamericano". Planeta. 
Madrid, 1951. 



243 

Fcrnández. Justino. "El arte moderno de México". UNAM. Instituto de Investigaciones 
Estéticas, México. 1966. 

Fcrnándcz. Martha. ..Arquitectura y gobierno virreinal" (Los maestros mayores de la 
Ciudad de México. siglo XVII). UNAM.lnstituto de Investigaciones Estéticas, 
México. 1985. 

Fcmández. Martha. "El albañil. el arquitecto y el alarife en la Nueva España". en Anales 
del Instituto de Investigaciones Estéticas. XVI. 55. México. 1986. 

Fcmándcz. Martha. Retrato hablado. "Diego de la Sierra. arquitecto barroco en la Nueva 
España". Instituto de Investigaciones Estéticas. UN/\M. México. 1986. 

Font. Enrieo de •. "Storia del movimiento operario". Ed. Gaetano, Turin. 1992. 

Fontana. Vicenzo y Morachielo. Paolo. "Vitrubio e Rallaello". Ed. Farsetiero. Roma. 
1975. 

Gallion B .. /\rthur. "Urbanismo, planificación y diseño", Ed. Gustavo Gili. México. 
1959. 

García lcazbalceta. Don Fray Juan de Zumarraga. Ed. Iris. México. 1944. 

García Ramos. Domingo. "Historia del Urbanismo", Facultad de Arquitectura. UNAM. 
1969. 

Garnier. Charles. "A travers les arts". Ed. de L'Université, Paris. 1872. 

Giedion, A .•. "Espacio. tiempo y arquitectura". Ed. Infinito. Buenos Aires. 1950. 

Gicdion. Sigfred. "Espacio tiempo y arquitectura". Ed. Nueva Visión, Madrid. 1956. 

Godoy. Max. La ciudad del mañana. Ed. Serrano. Madrid, 1886. 

Golf, Jordi le. "La bolsa y la vida". Ed. Bonet. Barcelona. 1987. 

Gonzálcz de Cossio. "La construcción en México'\ Secretaria de Comunicaciones y 
Obras Publicas. México. 1969. 

González Lobo. Carlos. "La enseñanza de la arquitectura en México entre 1910 y 1929". 
en Cuadernos de Arquitectura Docencia. edición especial. UNAM. México. 1990. 

González Ochoa. Osear. "El encuentro de dos universos culturales" en Carlos Chanfón 
Olmos, Fondo de Cultura Económica. México. 1994. 

González Tascón. Ignacio. "Ingeniería Española en Ultramar". Ed. Madrid, 1992. 

Goodman, David. "Poder y penuria". Alianza Editorial. Madrid. 1990. 



244 

Guerra Peña. Felipe. "Orígenes históricos de la cartogral1a mexicana". Editorial Nueva 
Imagen. México 1972. 

Gutiérrez. Ramón. "Uso de libros de arquitectura durante la dominación hispánica". Ed. 
Resistencia. Madrid. 1972. 

Hauser. Adalberto. "Storia Soeiale Dcll'Arte". Volumen l. Einandi. Florencia. 1973. 

Heinrich. Berlín. "Salvador de Ocampo. a mexican sculptor" en "The Américas". Ed. 
Harvard Univcrsity. 1948. 

Humboldt. Alejandro Von. "Ensayo político de la Nueva España", Ed. Porrúa. México. 
1967. 

!caza Lomdi. Lcom1rdo. "Algo sobre la tecnología virreinal". en Carlos Chanfon Olmos, 
"El encuentro de dos universos culturales". Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México. 1994. 

Júrcn A .• Vladimir. En la obra de Dora Wicmbensan, "Los tratados de arquitectura". Ed. 
Madrid. 1988. 

Katm7..an. Israel. "Arquitectura del siglo XIX en México". Instituto de Investigaciones 
Estéticas. UNAM. México. 1972. 

Kublcr. George. "Arquitectura del siglo XVI en México". Fondo de Cultura Económica. 
México. 1976. 

Lombardo, Sonia. "Discurso sobre la policía en México". Ed. INAH. México. 1972. 

Lombardo. Sonia. La Ciudadela. Ed. INAH. México. 1974. 

Louvet. Albert. "La formación de l'architecturc". Ed. de la Sorbonne. París. 1815. 

Marroquí. José Maria. "La Ciudad de México", Tip. y Lit. "La Europea", México, 1903. 

Martín, Ma. Luisa. "Cartogral1a novohispana", Ed. Colegio de México. México. 1980. 

Martinez Marin, Carlos. "La construcción en el arte", Ed. C.N.l.C. México, 1993. 

Martincz Rosales, Alfonso. "El gran teatro de un pequeño mundo". (El Carmen de San 
Luis Potosí) 1732-1859, Ed. Miguel Angel Porrúa, México, 1985. 

Marx Karl. "El Capital". Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1985. 

Marx Karl. y Engcls F. "Ideología tcdcsca". Ed. Grijalbo. México, 1987. 

Mendieta, Fray Jerónimo de. "Historia eclesiástica indiana". Ed. Robledo, México, 1947. 



245 

Michcl. llenri. "lnstruments des sciences dans l'art et l'histoire". Ed. Du Musée des 
instruments cientiliques. París. 1980. 

Moreno. Roberto. "Vclázquez de León y sus trabajos científicos". Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM. México. 1977. 

Obregón. Gonzalo. "La descripción de México de Juan de Viera". Ed. El Colegio de 
México. México. 1948. 

Oniz. Tadeo. "México considerado como Nación Independiente y Libre". Imp. de Carlos 
Lawalle. México. 1932. 

Oniz Lanz. José Enrique. "Las fortificaciones en Nueva España". Secretaria de la 
Defensa Nacional. México. 1994. 

Oniz Macedo. Luis. "Arte del Mcxico Virreinal". Sep-Setentas. S.E.P .. México. 1971. 

Ortiz Macedo. Luis. "Discurso para abrir el Congreso de la Enseñanza Técnica en 
México". SEP. publicado en la revista "El Maestro". México. Abril de 1970. 

Oniz Macedo. Luis. "El siglo XVIII o un nuevo orden de vida". Cuarenta siglos de arte 
en México. Ed. Herrero. México. 1972 y Mondadorio. Milán. 1974. 

Ortiz Macedo. Luis. "Alcábalas y otros impuestos". En La Garita de Huipulco. Ed. de la 
Asociación de Vitivinicultores. México. 1982. 

Ortiz Macedo. Luis. "Los talleres artísticos en la Nueva España". Articulo publicado en 
la revista El Maestro. SEP. 1970. México. 1971. 

Ortiz Macedo. Luis. "Los retablos neoclásicos". Artes de México. México. 1967. 

Ortiz Maccdo. Luis. "Apuntes para los alumnos de Pos¡,,>Tado". Facultad de Arquitectura. 
Facultad de Arquitectura. UNAM. México. 1969. 

Ortiz Macedo. Luis. "Tradición y funcionalismo". Anuario del Seminario de Cultura 
Mexicana. México. 1989. 

Ortiz Macedo. Luis. "Edouard Pingret. un pintor romántico en México". Ed. Fomento 
Cultural Banamex. México, 1 990. 

Ortiz Macedo. Luis. "Nacionalismo vs. Internacionalismo". Anuario del Seminario de 
Cultura Mexicana. México, 1986. 

Ortiz Macedo. Luis. Conf"ereneia sobre los tratados de arquitectura. Seminario de 
Cultura Mexicana. SEP, México. 1988. 

Ortiz Macedo. Luis. "El mundo de los gremios". Artículo publicado en El Universal. 
México, Noviembre 16. 1969. 



246 

Ortiz Macedo. Luis. Apuntes para la división de estudios de posgrado. Facultad de 
Arquitectura. UNAM. México. 1973. 

Ortiz Maccdo~ Luis. "I=>iscurso <le ingreso a la Academia Mexicana de Arquitectura". 
México. Instituto Mexicano de Cultura. 1978. 

Ortiz Macedo, Luis. "Los monumentos de México de Pedro Gualdi", Ed. Fomento 
Cultural Banamex. México. 1982. 

Palladio. Andrés. "Libro primero de la Architettura". Ed. de la lmpremerie Royalc, 
Burdeos. Francia, Valladolid. 1625. 

Paulot. Georges. "Las bibliotecas de los evangeli;r.adores de México". Historia Mexicana 
número 68, Salva!. Madrid. 1968. 

Payno. Manuel. "Los bandidos de Río Frío". Editorial Porrúa. México. 

Plan de estudios para la enseñanza de Ja arquitectura. México, Editorial La Europea, 
México, 1902. 

Postman. Annando. "La compasa dcll'infanzia''. Ed. Seculo Nuovo. Florencia. 1982. 

Puga. Vasco de •. "l..a cartografia española en Ultramar". Ed. San Tclmo, Sevilla, 1949. 

Puga. Vasco de.. "Cédulas e instrucciones para el gobierno de la Nueva España". Ed. 
Academia de Ja Historia. Madrid, 1945. 

Ramírez. Fausto. "Observaciones acerca de las artes plásticas en las publicaciones 
periódicas de José Antonio Al;r.ate''. Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas. UNAM. México. 1983. 

Reiner. E. "La escuela ha muerto". Ed. Seix Barral. Barcelona. 1976. 

Romero de Terreros. Manuel. "Las artes industriales en la Nueva España". México. 
Banamex. 1981. 

Rutemberg. "Arti e corporazioni". Einandi. Floreneia.1973. 

Sáenz de Escobar. "Geometría práctica". Manuscrito mexicano, 1749. Publicado por el 
Archivo General de la Nación. México, 1964. 

Sagredo. Diego de,. "Las medidas del romano". INAH. México. 1980. 

Sahagún, Fray Bernardino de •. "Historia General de las Cosas de Nueva España", Tomo 
111, Ed. Porrúa, México, 1969.: 

Sánchez Catón, F.J.,. Los Arfes. Escultores de plata y oro (1501-1603). Ed. Calleja. 
Madrid. 1920. 



247 

Santiago. Scbastian. "El Renacimiento. Historia del Arte Pahispánico". Madrid. 
Alhambra. 1980. 

Santiago. Sebastián. "La innuencia de los modelos ornamentales de Serlio en 
Hispanoamérica", 13.C.l.l-l.E .• Valencia. Ed. del Monte. 1967. 

Sholesser. Julius Von. "La Literatura Artistica".Ed. A.13.C. Madrid". Ed. 1559. 

Siguen7.a, José. "Historia de la orden de San Jerónimo". Tomo 11, Ed. Jeromita. Madrid, 
1969. 

Tafuri. Manfrcdo. "L'idea di Architetura nella littcratura teórica del Manierismo" 13.C.I. 
S.A.A.P. Milán. 1967 

Terán Bonilla. José Antonio. "La formación del gremio de albañiles en la Ciudad de 
Puebla", Cuadernos de Arquitectura Docencia. número 11. Facultad de Arquitectura. 
UNAM. México, 1993. 

Toca. Antonio. "La enseñanza de la arquitectura''. En Cuadernos de Arquitectura 
Docencia, No. 1 1, Facultad de Arquitectura, UN/\M-México, 1993. 

Toussaint. Manuel. "La catedral de México y el Sagrario Metropolitano", 2a.ed .• 
Editorial Porrúa, México, 1973. 

Tovar y de Teresa, Guillermo. l~'l Ciudad de México y la utopía en el siglo XVI. Seguros 
de México, S.A., México, 1987. 

Trabulsc, Elias. "Arte y ciencia en la historia de México". 13anamex. México. 1996. 

Trabulsc. Elias. "Historia de la ciencia en México". Tomo 111. Fondo de Cultura 
Económica, México. 1991. 

Trabulse, Elias. "Cartografia mexicana", Ediciones del Archivo General de la Nación. 
México. 1983. 

Trelat., Emite. "Dicous sur l'cnsegnemant". Ed. de L'Academie d' Architectura. París. 
1875. 

Tron, Elias. "La ideología de José Marti''. Editorial Cultural. La Habana. 1903. 

Vargas Lugo. El isa y Victoria. José Guadalupe. "Juan Correa. Su vida y su obra". Tomo 
11, Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM, México, 1985. 

Varios autores. "El azúcar en México". Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 
1976. 

Villalobos Pérez., Alejandro. Cuadernos de Arquitectura Docencia (edición especial). 
UNAM. México, 1990. 



248 

Villanucva. Juan de. "Arte de albañilería". Martínez Dávila. Madrid. 1927. 

Viollet-lc-Duc. "Dictionarie de architecture". Ed. Pidie Argantevil. , París". 1854-1889. 

Weckmann. Luis. "La Herencia medieval de México". El Colegio de México, México. 
1976. 

Wiebcnson A .• Dora. "Los Tratados de Arquitectura". Ed. Madrid. 1988. 

Zurko. Edward R. de.. "La teoría del funcionalismo Herman Blume, en la arquitectura". 
Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. Argentina. 1958. 


	Portada
	Índice
	Prólogo
	Introducción
	1. El Arquitecto en España durante el Siglo XVI los Constructores Medievales
	2. Siglo XVII. Organización del Trabajo. Gremios y Cofradías de los Arquitectos Novohispanos
	3. Reformas Logradas por los Gremios a Fines del Siglo XVIII
	4. Decadencia de la Academia y Nuevo Florecimiento al Mediar el Siglo XIX
	Conclusiones
	Bibliografía



