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  Los edificios en la provincia de Colima 

PROPUESTA DE TRABAJO 
  

  
  

Hipoétesis y objetivos 

Hipotesis 

urante el siglo XIX se presentan en el territorio de Colima cam 

bios notables en el ejercicio de la arquitectura manifestados en 

la independencia de los géneros arquitectonicos que durante el 

virreinato funcionaron relacionados o conviviendo entre si, para dar paso a 

la proliferacién de nuevos temas edificados que no se habian presentado 

antes sino hasta practicamente la segunda mitad del siglo. Estos cambios 

en la arquitectura son generados por las nuevas condiciones politicas y 

econdémicas que transforman su territorio, propiciados en gran parte por la 

presencia de nuevos actores que se integran a la dinamica socioeconémica 

local como fue el caso de inmigrantes en su mayoria alemanes, entre otros. 

El siglo XIX significa para el territorio de Colima una apertura al mun- 

do; en donde se transforman los esquemas virreinales para dar paso a nue- 

vas costumbres sociales y géneros arquitectonicos que, mezclan por un 

lado la influencia extranjera, pero que también, se combinan con los mate- 

riales y sistemas constructivos tradicionales para dar por resultado la arqui- 

tectura patrimonial local, sobreviviente a los avatares de los tiempos. 

Preguntas de la investigacion 

La Villa de Colima fue la novena fundacién de la Nueva Espafia (25 de 

julio de 1523), sin embargo, las condiciones naturales, como es el caso de 

los frecuentes sismos que azotan con generosidad esta region, asi como 

las erupciones del volcan, y en menor grado los huracanes, hicieron de la 
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ciudad una especie de ave Fénix que tuvo que ser reconstruida frecuente- 
mente a partir de sus propias ruinas, y que provocé la desaparicién gradual 
de practicamente todo vestigio anterior al siglo XIX. Por lo que el estudio 
de sus géneros arquitecténicos se ubicd en este lapso de tiempo; entonces 
nos surgen una serie de preguntas que nos hacemos al proponer Ia hipéte- 
sis de trabajo y que trataremos de analizar y serviran para contrastar con el 
resultado final del ensayo: 

¢ jCuadles eran las condiciones urbano arquitecténicas en que se 
encontraba Colima a finales del siglo XVII y principios del siglo XIX? 

¢ 4Cuales la importancia geografica de Colima en su relacién con el mar 
y los centros de distribuciédn como es el caso de la ciudad de 
Guadalajara? 

¢ ¢Cual es la raz6n de la presencia extranjera, sobre todo de alemanes 
que se da a mediados del siglo en el territorio? 

+ 4Cuales son los géneros arquitecténicos que se dan en el virreinato? 

+ 4A qué causas obedecen la apariciédn de los nuevos géneros 
arquitecténicos a partir de la segunda mitad del XIX? 

¢ ¢Se desarrollaron nuevas técnicas constructivas capaces de soportar 
mejor los fenémenos sismicos en las edificaciones del siglo XIX? 

Objetivos 

A partir de las anteriores interrogantes, la propuesta de investigacién 
tratara de desarrollarlo siguiente: 

o 

10 

Reconstruir hist6ricamente, a partir de la informacién existente en archivos, 
lascaracteristicas constructivas y espaciales de los géneros arquitecténicos 
que se desarrollaron en Colima durante el virreinato y en particular a 
finales del siglo XVIII, para utilizar esta informacién como antecedente 
inmediato al analisis y descripcién de la arquitectura decimonénica. 

Identificar las condiciones econdémicas y las rutas comerciales historicas 
de Colima hacia los centros de distribucién, asi como su posicién estratégica 
portuaria en el occidente del pais, a partir de las fuentes bibliograficas, 
documentos hemerograficos y mapas de la época, y de qué manera 
influyen estos hechos en el desarrollo de la arquitecturaen el siglo XIX. 

Identificar las causas de la fuerte inmigracién extranjera, particularmente 
de comerciantes alemanes que se da a partir de la segunda mitad del 
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siglo XIX, a través de los documentos disponibles y su influencia en 

Colima en lo econdmico, social, cultural, arquitecténico y en el desarrollo 

en general del territorio. 

¢ Identificar los géneros arquitecténicos que se desarrollan en Colima 

durante el virreinato, a través del conocimiento de sus caracteristicas 

espaciales y constructivas. La causa que provoca su aparicién y 

desarrollo; asi como su evolucién e independencia posteriores. 

¢ Profundizar laindagacién en el surgimiento, desarrollo y permanencia 

de los géneros arquitectonicos que surgen en el siglo XIX; asi como 

las causas que provocan su inicio, por medio del establecimiento de 

caracteristicas espaciales, formales, sus materiales y sistemas 

constructivos y el contexto social y cultural en el que es posible que se 

de el edificio. 

¢ De los edificios que aun estan en pie, se tratara de analizar si su 

permanencia se debe a que fueron construidos con mejores técnicas 

que les permitieron sobrevivir hasta este tiempo. 

Metodologia de trabajo 

A partir de la revision del material bibliografico disponible tanto nacio- 

nal como local, de las condiciones y caracteristicas arquitecténicas del 

periodo de estudio, se integrara como parte fundamental del estudio a reali- 

zar. Por otro lado, la revisién y andlisis de las fuentes primarias, disponibles 

en los archivos de Colima, como es el caso del Archivo Histérico Munici- 

pal, El Archivo General del Estado, el Archivo Publico de la Propiedad de 

Colima, El Archivo General de la Nacion, El Archivo de la Real Audiencia 

de Nueva Galicia, fueron fundamentales para la realizacién de este trabajo. 

Esta extensa revision se apoyo en las practicas profesionales de alumnos 

de noveno semestre de la carrera de arquitectura, asi como la investigacién 

de otros dos pasantes de arquitectura, cuyo material, producto de la revi- 

sidn y seleccion de infinidad de expedientes fue utilizado para su titulacion. 

También se consideraron algunos trabajos previamente publicados, pro- 

ducto de los ultimos afios de investigacién, los cuales fueron revisados, 

corregidos y actualizados para incorporarlos a esta tesis, como fue el caso de 

los puentes, el teatro Hidalgo, el neogotico y de los cementerios. El caso de 

la plaza de toros de la Petatera, cuya propuesta fue concebida como parte 

de la presente tesis, fue considerada para su publicacion en una monografia 

sobre esta obra editada por la Universidad de Colima. (Ver bibliografia) 
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Se realizaron levantamientos arquitecténicosy se utilizaron fotografias 
antiguas para el analisis de edificios que a la fecha no existen. 

Cabe sefialar que no se habian hecho estudios sobre arquitectura con 
excepcion de los que sefialo, por lo que se hizo una revision bibliografica 
de autores locales, como José Miguel Romero de Solis, Juan Carlos Reyes 
y Servando Ortoll, entre otros. 

En forma paralela al anterior trabajo, se conté con el apoyo de varios 
historiadores locales quienes nos brindaron asesorias, platicas y cursos 
para realizar nuestra investigacion. 

La propuesta 
Con el objeto de exponer la investigacién: “Los edificios en la provin- 

cia de Colima”, dividi el tema en ocho capitulos, en donde a partir de la 
hipdtesis de trabajo, voy desarrollando la propuesta general, que iniciaen el 
primer capitulo con la Introducci6n, en donde expongo la hipétesis de este 
trabajo, asi como las caracteristicas fisicas de la regién, por considerar 
que en primer lugar, la arquitectura se da a partir de un contexto no sélo 
social, cultural y econémico, sino también es importante el aspecto fisico o 
natural del sitio, para poder explicarnos el fendmeno arquitecténico, y so- 
bre todo, en el caso de Colima por ser una regién atormentada por la 
naturaleza y que influye en las construcciones no sélo en aspectos de tem- 
peratura y humedad, sino en materiales y tecnologias a partir de las condi- 
ciones sismicas, volcdnicas y meteoroldgicas. 

EI! segundo capitulo esta dedicado a los “Antecedentes de la Villa de 
Colima”, con el objeto de poner al lector en un contexto general de la 
regién para la mejor comprensién del tema central, por lo que se inicia con 
el antecedente indigena, que hasta hace muy poco era totalmente descono- 
cido en cuanto a lo arquitecténico. Luego, atendiendo al orden cronolégico, 
sigue la conquista del territorio de Colima por Gonzalo de Sandoval y su 
busqueda de la Mar del Sur, para terminar este capitulo con el virreinato en 
Colima, en donde se mencionan los aspectos que durante trescientos afios 
caracterizaron la provincia de Colima, en su economia, sociedad y por 
supuesto, en su urbanismo y arquitectura. 

En el tercer capitulo se aborda “La ciudad del siglo XIX”, que es el 
lapso de tiempo en donde se desarrolla nuestra hipétesis. Por lo que se 
analiza en primer término la situacién politica y econémica que sirve como 
el detonante que influye de manera determinante en la propuesta extranjera 
en el territorio. A partir de esta hipdtesis de trabajo se pretende demostrar, 
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las consecuencias que esta influencia tuvo en la traza urbana de la ciudad y 

en el desarrolio de la region, el auge de puentes y el estilo arquitectonico 

que caracteriz6 a su arquitectura a partir de la influencia extranjera. 

El cuarto capitulo trata sobre los “Edificios para la administracién”, 

que en el virreinato, pero sobre todo en el siglo XIX, adquieren una perso- 

nalidad muy propia de cada género, como es el caso de las Casas consisto- 

riales que evolucionan hasta que en el siglo XIX se convierten el Palacio de 

gobierno; los hospitales primero ligados a la religion y luego civiles, asi 

como edificios caracteristicos de la zona como es el caso de la Aduana 

Maritima de Manzanillo. 

También se pretende analizar a los “Edificios para la produccién y 

comercio”, como es el caso de haciendas azucareras 0 “Trapiches”, las 

bodegas de sal, espacios destinados a una de las actividades basicas de 

Colima: la industria de la sal. Asi como ejemplos de haciendas ganaderas, 

azucareras, cafetaleras, de basicos, un par de fabricas de hilados y tejidos, 

los pequefios talleres o miniempresas familiares y los mercados. 

En el quinto capitulo lo dedicamos a una actividad humana fundamen- 

tal: la diversién. Esta conlleva una serie de espacios para su realizacién, 

como es el caso en la region de teatros y de la plaza de toros, ambos 

edificios sobrevivientes hasta la fecha. 

En el sexto capitulo lo dedicamos a los “Sitios de viajeros”, actividad 

a la que se ligan las poblaciones y el origen e interés de estos destinos, los 

caminos que se generan, asi como los aspectos arquitectonicos que impli- 

ca el viajar, asi como los edificios destinados para Ja hospederia y los 

dedicados a estaciones. 

En el séptimo capitulo analizamos la construcci6n final que se da para 

el hombre en “Los monumentos a la muerte”, verdaderas ciudades de muer- 

tos en los que se dan ejemplos muy interesantes de la arquitectura y que se 

convierten en arcas para la historia de la construccion, por guardar en es- 

tos, muestras de materiales, estilos y mano de obra que por lo genicral en las 

ciudades de los vivos se va perdiendo sin remedio. 

Finalmente, el octavo capitulo, el de las “Conclusiones”, pretende re- 

capitular en forma sintética todo el trabajo y llegar a comentar y analizar la 

hipotesis planteada desde un principio a través de los géneros de edificios. 
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CARACTERISTICAS FISICAS 

DE LA REGION 

  

  
  

El escenario 

1 entorno geografico en que se edifica cualquier construccion 

influye de manera definitiva en su disefio, en la propuesta técni 

ca constructiva en la que se resuelven los espacios. La relacion 

cultura medio ambiente determina los rasgos, las caracteristicas espaciales 

y constructivas de cualquier recinto arquitecténico. 

La arquitectura colimense no puede ser la excepcién y también nos da 

su aporte a ese gran mosaico que conocemos genéricamente como arqui- 

tectura mexicana. Esta lo hace en congruencia a una region, a un clima, y a 

una serie de recursos naturales con los que da una respuesta a las necesida- 

des de espacio con materiales constructivos. 

  
Volcan de Colima 
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De esta manera, vemos que los materiales y sistemas constructivos se 
han adaptado histéricamente a las necesidades del medio, por lo que la 
congruencia constructiva se adapta al paisaje colimote. Tal es el caso de la 
arquitectura de la costa, construida histéricamente a partir de estructuras 
ligeras hechas a base de la palma, tanto para las cubiertas como para los 
muros que permiten una mejor adaptaci6n a un clima himedo y caluroso; y 
en el caso de las construcciones ubicadas hacia el centro y norte del esta- 
do, estas responden a un clima menos célido y con una respuesta construc- 
tiva diferente, en donde sobresalen los materiales como el adobe, el ladrillo 
y lateja. 

EI actual estado de Colima se ubica en las coordenadas extremas: al 
norte 19°31’, al sur 18°41’ de latitud norte; al este 103°29’, al oeste 104°35’de 
longitud oeste. 

” La Mar del Sur 

Rumbo al veledn 

6 ee 
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En la actualidad, el estado colinda al norte con Jalisco; al este con 

Jalisco y Michoacan; al sur con Michoacan y el océano Pacifico; al oeste 

con el océano Pacifico y Jalisco. Sin embargo, su conformacién politica a 

lo largo de la historia sufrié constantes cambios —como se vera en los 

capitulos posteriores con mayor detalle—, pues en un principio Colima 

pertenecié a la Nueva Espaiia, luego a la Audiencia y Chancilleria Real de 

Guadalajara de la Galicia de la Nueva Espafia y a partir de las reformas 

Borbonicas la jurisdiccién territorial se ve constantemente alterada tanto 

por la influencia de Valladolid como de Guadalajara, hasta llegar a consti- 

tuirse como estado en 1857. 

En el estado se encuentran varias elevaciones importantes entre las que 

destacan: Sierra de Manantlan (2,420 msnm), Cerro Grande (2,220 msnm), 

Cerro el Peén (2,040) y el volcdn de Colima que se encuentra a 3,820 

msnm,' y que fue referencia importante de los antiguos pueblos indigenas 

que habitaron el valle. 

Su topografia es bastante pronunciada, por lo que va desde el nivel del 

mar hasta los 3,820 metros que es la altura de su volcan. En este trayecto de 

aproximadamente 100 km, el paisaje es muy diverso en virtud a una gran 

diversidad de los ecosistemas en el que se presentan dos zonas ecoldgicas: 

Zona trépico seco y zona templada. 

En la entidad existen tres tipos de clima: A W (tropical), EW (templado) 

y BS (seco estepario), existe presencia de rocas volcanicas extrusivas € 

intrusivas sedimentarias y aluviones. Se ubica en dos regiones hidroldégicas 

denominadas: Pacifico centro costa de Jalisco y Pacifico centro rio Arme- 

ria y Coahuayana. 

En el estado estan presentes los siguientes ecosistemas y areas: 

¢ Bosques (30,655 ha.) 

¢ Selvas (212,008 ha.) 

¢ Manglar(3,330ha.) 

En lo que respecta a la ciudad de Colima, su clima se considera muy 

caluroso, extremoso, himedo, Iluvioso, muy soleado con vientos modera- 

dos del sur, esto se desprende de algunos datos como: 

¢ Temperatura media anual 24.9°C. 

¢ Oscilacién de temperatura media anual 15.0°C. 

¢ Humedadrelativa media anual 63.5% 

¢  Precipitacién total anual 973 mm. 
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¢ Radiaci6n solar global media anual 5.6 Kwh/m? dia. 

¢ Vientos moderados del sur (sureste y suroeste). 

Sumado al calor, la humedad, las precipitaciones pluviales, los huraca- 
nes, y algunos ventarrones, la arquitectura colimense ha tenido que enfren- 
tar a uno de sus mas serios enemigos: los temblores. 

Las condiciones en que se sustenta la arquitectura de Colima no po- 
dian ser peores, por estar en una encrucijada mortal en donde se combinan 
una serie de fendmenos naturales que vuelven fragil a la construccién y que 
ha sido la causa de una destruccién permanente de su arquitectura patrimo- 
nial, y razon importante por la que a pesar de su temprana fundacién, no 
existan a la fecha ejemplos en pie. 

  

Erupcion del Volcan de Colima 

Colima se encuentra dentro del cinturén volcdnico que atraviesa a la 
Republica mexicana de Este a Oeste sobre el paralelo del 15 al 20, conoci- 
do como el Eje Neovolcdnico Mexicano, en donde se ubican entre otros 
conos volcanicos El Paricutin, Nevado de Toluca, Xitle, Popocatépetl, La 
Malinche, etcétera, y por supuesto El volcan de Colima y el Nevado de 
Colima. Paralelas a este cinturén, se encuentran también varias fallas como 
Ja falla Clari6n, la Chilpancingo, la Acapulco; y recorre por el pacifico de 
noreste a suroeste y que atraviesa al estado de Colima gran la falla conocida 
como falla Pacifico y que luego adopta el nombre al entrar al golfo de 
Cortés como falla de San Andrés y penetra al continente por Baja California 
con rumbo noroeste. Frente a las costas de Colima se encuentra una zona 
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de convergencia o subduccién que es el resultado del choque de la placa 

continental con la placa del Pacifico o placa de cocos que forman la Trin- 

chera Mesoamericana, asi como la cordillera oceanica dorsal, que a lo 

largo de su trayectoria y al liberar los tremendos esfuerzos de compresion 

que producen los movimientos de las placas, dan por resultado los movi- 

mientos sismicos que tanto afectan al estado, y que al producirse en el mar, 

son los causantes de los maremotos. 

Historia eruptiva y sismica, o la crénica de las 

desgracias 

Desde el periodo de vida virreinal en la provincia de Colima, se suscita- 

ron varios eventos de gran importancia como fueron incendios, ciclones, 

epidemias, erupciones volcanicas y terremotos. 

Debido a la permanente actividad, tanto sismica como volcanica en la 

regién, se conocen registros que datan desde 1563, en diversos escritos 

que consignan erupciones violentas durante varios afios. 

Con el auxilio de los reportes que desde el virreinato se conocen a 

través de los Archivos de Indias, asi como los de J. M. Arreola de la ciudad 

de Colima, los del padre Severo Diaz y Castellanos de Ciudad Guzman, de 

Starr, Friedlander, Waitz, Mooser y Maldonado-Koerdell, se elaboré un 

catdlogo para el estudio de su historia eruptiva.’ 
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Siglo XVI 

El primer temblor que registra la historia ocurrié el 27 de mayo de 
1563, el cual fue sentido en el puerto de Navidad; y ese afio se registran 
varios mas en Zapotlan. 

En 1568 se registra otro fuerte sismo que destruye el convento de 
Almoloyan, de la orden Franciscana, y que seria reconstruido en 1587 
primeramente a base de muros de adobe y techos de paja, luego en 1650 se 
edifica en piedra para ser de nuevo destruido en 1818. 

En 1573, otro nuevo sismo derrumba la iglesia de Colima asi como 
muchas casas. Ese mismo aiio, un fuerte huracan tira la iglesia mayor, mas 
viviendas y destruye numerosas huertas de cacao y frutales de la villa. Du- 
rante el siglo XVI se registran mas eventos en los afios de 1574, 1576, 
1577, 1585, y en 1590 se registra una gran erupcién del volcan, que trajeron 
destruccién y muerte a los habitantes de la villa de Colima.? 

Siglo XVIT 

El siglo XVII lo recibe Colima con una fuerte actividad sismica relacio- 
nada a una erupcién explosiva del volcan con una abundante nube de ceni- 
zas que cubrié un area de 50 kilémetros de didmetro y una probable nube 
ardiente. Esto ocurre el 9 de noviembrede 1606, cuando el volcan de Colima 
“volvié a vomitar una nube de ceniza que oscurecié el cielo, llegando las 
consecuencias de éste fenémeno hasta Michoacan. En esta fecha hubo 
mucha alarma en Zapotlan por el oscurecimiento y los intensos temblo- 
res”,4 
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Mas actividad sismica y volcanica se registré en los afios de 1611, 

1612, 1616 en que un sismo coincide con un eclipse de sol. Luego, en 

1625, un fuerte sismo destruyé en Colima varios templos y fincas. 

Para variar un poco el tono de la desgracia, en 1626 y 1653, se registra- 

ron fuertes tempestades que destruyen los techos de muchas casas; y para 

1658 un incendio destruy6 cuarenta casas, de las cincuenta y dos que exis- 

tian en la villa de Colima. 

Otro nuevo sismo, y para no perder la costumbre, se registré en 1680, 

que ocasiona la caida de todos los templos* y la mayor parte de las casas 

de la villa y de pueblos cercanos; y diez afios después, en 1690, otro fuerte 

sismo vuelve a derrumbar todos los templos y un gran numero de vivien- 

das, lo que obligaa los frailesa celebrar sus oficios en enramadas 0 palapas, 

que se formaron en la plaza publica. 

  

Siglo XVHUI 

Al inicio de este siglo no se registré actividad sismica y volcanica de 

consideracién hasta 1711, cuando hubo un temblor muy intenso que causé 

una gran destruccién en Jalisco y que se sintié en gran parte del pais. Unos 

afios después, en 1739 se produjo un gran terremoto de tal intensidad, que 

deja aberturas de tierra en Tecoman, y en todo el estado produjo grandes 
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pérdidas humanas y materiales, se destruyeron de nuevo los templos de 
Colima y un gran numero de viviendas en todo el territorio de Colima. 

En 1743 una crisis telirica afecta a Colima, durante doce dias se regis- 
tro una intensa actividad sismica que produjo la caida de 4rboles en la 
zona. En 1749 se registré gran actividad eruptiva asociada con la sismica, y 
al afio siguiente, en 1750, de nuevo los sismos se relacionan con la acccién 
del volcan, las crénicas cuentan que se escuchaban fuertes ruidos en la 
tierra que se asocian a la posterior aparicién del volcan Jorullo en Michoacan. 
Otros temblores de consideracién se registraron en los afios de 1759, 1770, 
1771, 1790 y en 1795 se registré actividad eruptiva con emisién de lava y 
ceniza.” 

Siglo XIX 
En este siglo se empiezan a registrar con mayor detalle los aconteci- 

mientos tanto sismicos como volcdnicos, no sélo en Colima, sino en toda 
la regién del sur de Jalisco. Dos eventos en particular son dignos de tomar 
en cuenta por la intensidad y por el grado de destruccién que provocaron: 
el primero fue el gran temblor de 1818 que se sintié en toda la regién y que 
en Colima provocé una gran destruccién y un considerable namero de 
muertos y heridos; el otro ocurrié. al final del siglo, en 1900, también de 
consecuencias regionales y que en Colima se realiza por primera vez una 
evaluacién pormenorizada de los dafios que provocé en las construccio- 
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nes. 
El primero de los sismos se registra en 1805, y al afio siguiente, en 

1806, se produce un fuerte terremoto asociado con una erupcion explosiva 

del volcdn, cayeron varias casas en Colima y un gran nimero de las que 

quedaron en pie quedaron muy dafiadas. El siguiente fue en 1807 y en 1808 

con erupcién del volcan y emisién de lava. 

En 1816 se registra una actividad sismica en Colima durante ocho dias; 

el mar inundé las Salinas del Real de San Pantaleén y éstas quedaron inuti- 

lizadas hasta 1825. 

A los dos afios se registra un gran terremoto en Colima, en donde 

murieron 80 personas y hubo 72 heridos, destruyé la mayor parte de la 

ciudad y en Ixtlahuacan y Cuyutlan se abrié la tierra y broté agua de ella.* 

Este sismo se produce el 31 de mayo, y es asociado a la gran erupcion 

explosiva del volcan del 15 de febrero de ese mismo aiio, que cubrié de 

ceniza un 4rea mayor de 100 kilémetros; este terremoto destruye la Iglesia, 

el Hospital, el Convento y el pueblo de San Francisco de Almoloyan. 

Los siguientes sismos de consideracién se registran en los afios de 

1837, en 1845, 1847, 1852, 1858, 1871, 1872, 1875, 1876, 1884, 1885, 

  
1886, 1889, 1890, 1891, 1896, 1899. 

Y en 1900, para cerrar un siglo movidito, se registran en los dias 19 y 

21 de enero un terremoto que causa cuantiosos dafios a la Catedral de 
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Colima y a numerosas fincas en el Estado, se reportan 7 muertos y 77 
heridos en la ciudad de Colima. Se aprecian modificaciones en la laguna de 
Cuyutlan, y grietas en Coahuayana, Michoacan. 

Debido a la intensidad de este terremoto, el gobernador, el Coronel 
Francisco Santa Cruz, nombra una comisién para realizar el levantamiento 
de los dafios de fincas y edificios. Este trabajo es registrado puntualmente, 
en el suplemento del Diario Oficial El Estado de Colima, sobre las condi- 
ciones de los edificios mas importantes de la ciudad: 

24 

La Catedral: El muro del frente que ve al O. est4 desplomandosehaciala 
plaza de La Libertad con una desviacin de 8 centimetros. El primer arco en que 
descansan dos bévedas se halla cortado en sus dos terciosy en peligro de venir 
al suelo en cualquier movimiento. Los dos arcos en que descansa la ctpula 
tienen enormes cuarteaduras, y esta totalmente destruida, sostiene en inestable 
equilibrio los cuatro gajos en que estA desgarrada. Las dos torres estan 
desgarradas, en desplome que tira hacia la Plaza, principalmente la torre del N. 
cuya desviacién es notable, constituyendo una amenaza para las calles, 
principalmente hacia el N. 

Templo del Sagrario o Beaterio: El muro exterior de entradaal atrio tiene 
cuarteaduras y desplome hacia la calle, el pértico del templo que ve al O. tiene 
cuarteaduras de consideracién y los muros laterales de N. a S. desplomados 
hacia afuera hasta 15 cm. La béveda esté abierta en toda su longitud y en 

condiciones peligrosas para el lado del coro, donde esta cortadaen sus tercios. 
Es necesaria la clausura inmediata de este templo. 

Templo del Sagrado Corazén de Jestis: La cupula esté destruida 
completamente, habiendo perdido de raiz la linternilla; el portico esta caido, 
manteniéndose en buen estado el resto. Conviene la clausura de este templo, 
pues la parte correspondientea la casa anexa llamada de Ejercicios,no suftié 
descalabros que infundan temores. 

“Templo de la Salud: La béveda estd enteramente destruida y los muros que 
lasoportan dislocados y desplomados, lo que hace indispensable igualmente su 
clausura. . : . 

Templo de La Sangre de Cristo: El muro del E. esté desplomado y con 
enormes cuarteaduras, estando a punto de caer las columnas del corredor 
contiguo. El término de la torre esté desagregado y desploméndose en una parte. 
Es conveniente su clausura hasta no apuntalar el muro averiado, derribar los 
pilares del corredorrecibiéndoseéste, asi como demolerla parte desagregada 
de la torre. 

Templo de San Francisco de Asis. El pértico de entrada presenta graves 
cuarteaduras y la b6veda interior del templo, una cuarteadura central hasta el 
segundo arco y otras laterales en sus tercios, encontrandose clausurado por



  
  

providenciaespontanea del parroco. 

Escuela Superior “Porfirio Diaz”: Los muros tienen leves cuarteaduras: la 

mayor parte del techo del corredor completamente destruida, sin haberse conocido 

el estado de los techos de las demas piezas por tener cielo raso. 

Escuela “Zaragoza”: Encuéntrase en visible estado ruinoso ofreciendo 

peligro. 

Escuela “Ocampo”: Tiene un corredor en estado peligroso y los altos de la 

casa estan amenazantes. 

Escuela de la Esperanza: Tiene un corredor y los techos caidos y los muros 

cuarteados y desplomados, encontrandose inhabitables. 

Escuela de la Filantropia: Presenta lamentable estado ruinoso los muros y 
los techos, estando por lo mismo inhabitable. 

Escuela de la Libertad: Presenta un techo caido y un muro a punto de 

desplomarse. Los otros, entre ellos los de los salones principales, con ligeras 

cuarteaduras, pudiéndose habitar sin inminente peligro. 

Escuela“Alvarez”: Esta en buen estado y solo un caedizo interior guarda 

malas condiciones de solidez. 

Escuela “Hidalgo”: No tuvo novedad. 

Escuela de Adultas: Esta bastante cuarteada en los principales muros que 

soportan los techos. 

Escuela de la Restauracién: Esta en perfecto estado. 

Escuela de la Independencia:Los muros presentan cuarteadurasde poca 

importancia y los techos averias de facil reparacién. 

Escuela de la Reforma: Presentan arruinados el salon principal y corredor 

interior, destinadosa estancias de las educandas. 

Escuela Medellin: El muro exterior presenta un desplome hacia la calle hasta 

de 5cm. Los demas interiores diversas cuarteaduras, siendo indispensable una 

total reparacion. 

Escuela “de la Vega”: Los muros presentan cuarteaduras de poca 

importancia y los techos tienen desarreglos de facil reparacion. 

Escuelade la Paz: El salon destinadoa las catedras no presenta peligro y 
solo el corredor interior tiene averias en el techo y los pilares en que apoya estén 
desquiciadosa una altura de 50cm. 

Seminario Conciliar: Hallase este edificio en su totalidad en completa ruina, 

siendo inhabitable hasta su reconstruccién. Es preciso apuntalar el frente hacia el 

N. para evitar un derrumbe hacia la via publica. 
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Colegio de “San Luis Gonzaga”: Tienen los muros ligeras cuarteaduras y 
esta algo desplomado en la fachada que ve al S. bastando apuntalarla para 
abrirlo al publico. 

Colegio de la Purisima: En perfecto estado. 

Hospital Civil: Esta en lo general en buenas condiciones y sélo la parte vieja 
se halla en estado ruinoso. 

Hospicio: Los muros del oratorio cuarteados y algo desplomados, lo mismo 
que la parte de un dormitorio que presenta ademas la cuarteadura de un arco 
que pone el local en peligro. Unacocina interior y algunos techos del corredor, 
caidos. 

Orfanatorio: Solo presenta leves cuarteaduras que no parecen peligrosas. 

Palacio de los Poderes Publicos: Se encuentraen buenas condicionesen 
sus diversos departamentosdestinadosa despachode Gobiernoy archivo. La 
torrecilla en que estaba colocado el reloj publico suftié una completa dislocacién, 
desagregandose la techumbre y desgajandose el costado oriental que quedé 
apenas sostenido, averidndose igualmente la maquinaria del reloj que despidié la 
cardtula lateral del N. y las manecillas de la central. 

Carcel de detenidos: No presenté averias serias. 

Cércel correccional: Este edificio presenté cuarteadurasen los muros y la 
béveda del salén principal cortada en sus dos tercios; el garito y la pieza dommitorio 
de la guarnicién de la policia se encuentra en estado ruinoso. Parece estar indicado 
el apuntalamiento de todos los muros, principalmente del salén y la demolicién 
del garitén. 

Teatro “Santa Cruz”: Tiene cuarteaduras insignificantes, que importan 
remediarlas prontamente. 

Cuartel de Policia: Se encuentracasi bien y sdlo tiene las paredes ligeras 
cuarteaduras que nos da peligro. 

Portales: Los de la Plaza Nueva y los llamados“Medellin”, “Hidalgo”, y 
“Morelos”, en los costados respectivamente. N. O. y S. de la Plaza de “La 
Libertad” se encuentran bien y sélo el Medellin en el extremo O. presenta 
considerablescuarteadurasen los cerramientosde dos arcos y en los murosde 
latienda “La colmena”, siendo la principal fa de la puerta de la esquina que ve al 
0. 

Paseos: Los 8 portones de la tapia que circunda la alameda del “Jardin 
Nufiez”, estén en general cuarteadas, presentando algunos de los coronamientos 
desgarrados y con ligeros desplomes.® 
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Siglo XX 
De los eventos que ocurren en la primera mitad del siglo XX, dos de 

ellos nos interesan en particular, por haber sido la causa de otra importante 

pérdida para la arquitecturaen Colima, me refiero en primer término al gran 

sismo del 22 de Junio de 1932 que se localizé en el mar frente a Colima y 

que produjo una ola gigante que invadio el balneario de Cuyutlan arrasan- 

dolo. El mar penetré en Manzanillo y en otros lugares de la costa. 

Previo a éste sismo, dias antes, el 3 de Junio, se registra otro terremoto 

en la ciudad de Colima, cuyo saldo es de 8 muertos y 23 heridos, quedan 

seriamente dafiados los templos de San José, Catedral quedé con la cupula 

muy dafiada y La Merced sufrié el derrumbe de la cipula, El Hospital Civil 

perdi parte de su fachada, y el 50 % de las viviendas quedaron practica- 

mente inhabitables, en una poblacién que en esos afios era de 25,000 habi- 

tantes; en Manzanillo la mayor parte de las casas se destruyé y los edificios 

de La Aduana Maritima, el Palacio Municipal y Telégrafos quedaron a pun- 

to del desplome. Luego, el 18 de ese mes vuelve a temblar y el 22 se registra 

el temblor que ocurre sobre la Falla Clarion, a 30 kilometros mar adentro de 

Manzanillo y que destruye practicamente al poblado de Cuyutlaén cuyas 

viviendas eran principalmentede palapa, zacate y tejamanil; siendo las prin- 

cipales construcciones los hoteles que eran de madera. La enorme ola des- 

truye El Gran Hotel Ceballos, el Hotel Palacio, E] Hotel Santa Cruz y deja 

con algunos desperfectos al Gran Hotel Madrid: “eran las siete de la mafia- 

na del miércoles 22 de junio de 1932. De pronto se dejé sentir un temblor 

de regular intensidad y se escuché un retumbido con rumbo al mar. Las 

innumerables personas que se encontraban en las calles después del estre- 

mecimiento de la tierra, vieron aparecer sobre la cima del médano una enor- 

me ola que al trasponer ese obstaculo y todavia conservando en ese lugar 

una altura de 5 a 6 metros, reventé esparciéndose por la pendiente, a través 

del caserio, hasta llegar a la via del ferrocarril”.'° 

Otro gran terremoto que provoca grandes dafios para la arquitectura 

patrimonial es el de 1941, que fue clasificado en 8 grados en la escala de 

Mercalli Modificada. En la capital del estado, el 90% de jas fincas quedaron 

en ruinas y un 5 del 10% restante con cuarteaduras y dafios materiales que 

las hicieron inhabitables.'' Edificios del siglo XIX que quedaron dafiados 

fueron El Palacio de Gobierno, El Portal Medellin y los templos de La 

Sangre de Cristo, San José, La Salud y Catedral que se derrumbaron las 

torres. 
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La terca historia: fidelidad a la tierra 
En el transcurso de los siglos, la ciudad de Colima ha sufrido de una 

transformacién periddica, constante, fatalmente inevitable. Su arquitectura 
ha resurgido constantemente de sus propias cenizas, por la virtud de una 
poblacion estoica que ha sabido adaptarse a una vida de contingencias. 

Por efectos de un suelo inestable e incierto Colima ha caido y se ha 
vuelto a levantar innumerables ocasiones. Su arquitectura pertenece a todos 
los tiempos y a ninguno, porque los sismos, los ciclones, las erupciones 
volcanicas y la fatalidad han dado cuenta de un patrimonio que nunca ter- 
miné por heredarse. 

Construida una y otra vez no trascendié la arquitectura virreinal, por lo 
que su estudio se deberé remitir a los archivos histéricos y a los documen- 
tos que nos cuenten las caracteristicas espaciales, constructivas de sus 
edificios, practicamente es una ciudad con vestigios decimonénicos y por 
eso la propuesta de esta tesis se concentra practicamente en los géneros 
arquitecténicos del s. XIX, analizando también los antecedentes que hemos 
podido localizar en testamentos y documentos de la época virreinal, en 
particular el siglo XVIII por ser este el antecedente inmediato. 

Como se ha visto, la tierra ha sido brava e inclemente con su arquitec- 
tura, la lucha de los habitantes con los elementos ha sido cotidiana, y no 
solamente podemos hablar de grandes desgracias provocadas por los ele- 
mentos; la lucha cotidiana es también con la temperatura sofocante, contra 
las alimafias, contra la vegetacién exuberante que todo devora. 

Las caracteristicas fisicas de la regién han determinado en gran parte 
las condiciones de su arquitectura al buscar proteger al habitante de los 
elementos: del fuego de las erupciones, del agua con sus tormentas 
torrenciales que por dias interminables parece que hacen sucumbir a sus 
moradores al diluvio universal; el viento de fin del mundo que generan los 
huracanes que desprenden arboles de cuajo y degollan tejados y palapas de 
las casas; y la tierra con sus sismos, que generosa produce una vegetacién 
inacabable, asi como alimafias de todo tipo. 

La propuesta arquitect6nica ha sido muy simple, buscando siempre la 
seguridad de la edificacion y la frescura del interior, para resguardar a sus 
moradores del calor sofocante. El sistema constructivo, en este sentido ha 
jugado un papel muy importante, por un lado tenemos los sistemas tradi- 
cionales indigenas que se caracterizan por generar espacios de proporcio- 
nes acordes a los materiales a partir de horcones, latas, vigas, tijeras, palma 
de coco o palapas, y por otro, la tecnologia constructiva heredada de los 
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europeos a partir de techos planos con terrados, techos inclinados con 

tejados y un sistema estructural de cubiertas con entramados de madera, 

asi como muros de adobe y ladrillo reforzados con postes de madera y 

horcones, para guarecer espacios habitables, patios interiores etcetera. La 

respuesta de uno y otro a los elementos es sensiblemente diferente, pues 

por un lado, el sistema nativo de la regién ha soportado con mayor éxito 

los temblores y erupciones por ser un sistema ligero y flexible, en cambio el 

europeo mas rigido y planteado para durar mas tiempo, parad6jicamente es 

el que menos resiste a las embestidas de la tierra." 

Notas 

 Anuario Estadisticodel Estado de Colima. Edicion 1996. INEGI. Gobiernodel Estado de Colima. México, 

1996. 
 Piza Espinosa, Jorge. La arquitecturade la tierray el volcan de Colima. Universidad de Colima, Colima, 

5 México, 1986, p. 35. 
Gardufio M., Victor Hugo, et al. Descripcién histdrica de la sismisidad en Colima, Jaliscoy Michoacan. 

Universidad Michoacanade San Nicolas de Hidalgo/Universidadde Colima/SIMORELOS, México, 

: 1998. 
5 Ibidem. 

Estos eran los del convento de Almoloyan, y las ermitas conocidas con los nombres de San Lazaro, San 

‘ Andrés y de Nuestra Sefiora. Ibidem, p. 10. 

Ibidem. Pp. 8-11 
: Ibidem. Pp.11-14. 

5 Ibidem. P.17 
ie eriddico oficial El Estado de Colima, sup!ementoal namero 3, Tomo XXXIV, enero 21 de 1900; pp 1-3. 

h Salazar Cardenas, José; en Gardufio M. Victor Hugo. Op. cit. P.35. 

2 Gardufio M. Victor Hugo. Op. cit. 

Ver las interesantes tesis doctorales de los compafieros Adolfo Gomez Amador y Armando Alcantara 

Lomeli, los cuales profundizan con mayor amplitud en este tema. 
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En el transcurso de los siglos 

uando llegaron los espafioles al territorio de Colima, no encon 

traron un valle inhabitado o desolado, lo encontraron poblado 

de indigenas que se asentaron en pueblos que afios mas tarde 

habria de enumerar el visitador Lorenzo Lebron de Quifiones en su visita 

por Colima en los afios de 1551 a 1554. Sin embargo, para 1523, época en 

que llegan los espafioles y fundan la villa de Colima ya habian desaparecido 

las ciudades estado o centros ceremoniales que se asentaron alrededor del 

edificio volcanico y cuya principal referencia era precisamente el volcan. 

Su historia no empezé hace quinientos afios, su historia se remonta a 

épocas que la memoria no registra, que se guarda aun bajo la tierra y que 

requiere del estudio sistematico de los arquedlogos. En los fragmentos de 

su ceramica, de sus tumbas de tiro, de la arquitectura de los grupos indige- 

nas que poblaron este valle, que se refugiaron en un clima calido y himedo, 

en una geografia rodeada de rios y con una flora y fauna exuberantes. 

Fue ese escenario tan rico en animales y plantas lo que inspird a los 

estupendos alfareros indigenas de la region a elaborar los portentos de la 

fauna en barro que se han encontrado fundamentalmente en las tumbas de 

tiro y que vienen a ser una de las expresiones mas realizadas del occidente. 

Gracias a los estudios que durante varias temporadas realiz6 Isabel 

Kelly en el estado de Colima, encontramos que existian grupos humanos 

que vivieron en fechas cercanas al 1800-1700 a. C. Esta cultura fue bautiza- 

da por su descubridora como Capacha, en virtud de haber sido en el sitio 

  

  33 

 



    

  

  

Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguel = 

conocido asi en donde se encontraron los importantes descubrimientos. 
Los sitios Capacha se localizan en la pendiente que baja del volcdn, asi 
como en los margenes de los rios en donde escogian los puntos que servi- 
rian como cementerios indigenas, en donde encontramos con profusién 
una ceramica verdaderamente sorprendente no sélo por la calidad de su 
acabado, sino también por la belleza y variedad tematica en la que reprodu- 
cen personajes, circunstancias, animales, vasijas, incensarios, flautas y sil- 
batos de barro. 

Conocidas y estudiadas quizas tnicamente por su cerdmica, las cultu- 
ras que se asentaron en la zona del volcan fueron durante mucho tiempo 
ignoradas en lo que se refiere a su tradicién arquitectdnica. De ellas cono- 
cemos algunas de sus construcciones gracias a las maquetas de viviendas 
encontradas en Jas tumbas, en las que no sélo reproducen sus formas y 
elementos constructivos, sino también escenarios colectivos; y fuera de 
éstas, en lo que se refiere a centros urbanos o ceremoniales, los recientes 
descubrimientosarqueolégicosde algunos sitios como El Chanal y La Cam- 
pana atin estén en una etapa previa de exploracién, andlisis y estudio por 
parte de los especialistas para poder establecer con mayor precisién las 
caracteristicas de su arquitectura. 

  Perros de las tumbas de Colima 
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La poblacion indigena 

Sin embargo, esta basta regién estuvo poblada por varios grupos indi- 

genas. Nahuas y otomies fueron los principales grupos étnico lingilisticos 

que encontraron los espafioles, pero a decir del historiador Reyes Garza, en 

el territorio coexistieron un gran numero de lenguas locales: auteca, zacapula, 

cuyuteca, cacome, sayulteco, tiam, cochin, pinol y muchas otras.’ Lebr6n, 

en su Relacién Breve y Sumaria, consigna treinta y tres lenguas diferentes. 

Es gente muy bruta y bestial y de poca razén toda la de aquellas 

provincias, hay muy gran diferencia de lenguas que ha acontecido [...] para 

darles a entender lo que vuestra alteza manda hacer juntar alguna cantidad 

de pueblos y en diez leguas a la comarca haber treinta y tres lenguas diferentes 

que unas a otras no se entienden y en muchos pueblos pequefios hay tres y 

cuatro diferencias de modos de hablar y a causa de ser la gente de tan poco 

saber y resistencia y no haber diferencia de ellos a animales sin raz6n cuanto 

al saberse quejar y conocer lo que eran agraviados [...]'* 

  

Guerreros 

Al tiempo de la conquista, el numero de habitantes que poblaban el 

territorio era de 350 mil, repartidos en la tierra caliente de la costa cerca de 

200 mil, y en las partes altas 150 mil." 

Treinta afios después de la conquista, el visitador Lebron haria algunas 

referencias del nimero de habitantes indigenas en la region, cabe sefialar 
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que en muchas ocasiones el visitador recibid la informacién de fuentes ora- 
les, en las que se valid de indigenas, sin embargo éstas son significativas, 
sobre todo resulta interesante cuando se habla de porcentaje de habitantes 
(entiendo que se refiere al menos del 1% de la poblacién original), que 
existieron contra los que en su visita de 1551 a 1554, encontré: 

La provincia de Colima y los valles y provincias a ella anexas que 
ahora estan debajo de la jurisdiccién de aquella villa solia ser tierra muy 
poblada de gente cuando los espafioles la conquistaron y segun la relacion 
que pude haber era en tanta suma y cantidad que de cien partes de gente 
ahora no hay la una y parece por experiencia en muchos de los valles y 
provincias dellas todos los cuales yo he visitado y visto por mi propia 
persona que no hay valle ni provincia dellas que segiin Ja relacién que al 

tiempo que la visité tave no sea en mucha menos cantidad aun de la que 
dicho tengo y por evitar prolijidad diré de algunas por las cuales vuestra 
alteza podra colegir lo que de las demas." 

En su Relacién Breve y Sumaria, el visitador Lebrén consigna el si- 
guiente numero de habitantes: 

El valle de Espuchimilco cuatro 0 cinco mil hombres [.. .]; La provincia de 
Ciuatldn que estd en el puerto de Navidad [...] quince mil hombres, pocos mds 
o menos [...]; enel valle de Tecoman habria cuatro 0 cinco mil hombres [...]; el 
valle de Alima me dicen que era tan grande y tan poblado, que la poblazon y 

caserias se extendia casi una leguay més[...]"” 

En la descripcién del curato de Ixtlahuacan, que realiza Juan José Mo- 
rales, parroco de [xtlahuacan en 1778, se refiere también a la “extincién de 
muchos pueblos” que existieron en el pasado y menciona una larga lista de 

desapariciones de grupos humanos y sefiala algunas caracteristicas de su 
arquitectura: “También se infiere que se enterraban estos en sus mismas 

chozas, sefidlanse algunos oratorios con muchas mas casas, todas las que 

eran de una pieza, como de ocho, de diez, y de doce varas de largo, y seis 

de ancho, y no descubre mas de una puerta cada una de ellas.”* 
En el mismo documento que el cura de Ixtlahuacan envia a las cortes 

espajiolas con el objeto de quedar registrado en el Real Gabinete todo lo 
relativo a los aspectos geograficos, fisicos, antigiiedades y metalurgia de la 
Nueva Espaiia, don Juan José Morales envia una descripcién que pudiera 
ser el primer reporte de objetos arqueoldgicos que se da en el territorio de 

Colima, al mencionar piezas de ceramica y litica de las culturas que habita- 
ron antes de la llegada de los espaiioles: 

Sigo tratando de-las vasijas usuales, que dicen tenian los antiguos para su 
servicio, por haberlas hallado enterradas; son pues tinajas de vara y media de 
alta y dos varas de anchas, también me dicen haber visto en un cerro, que llaman 
Tepanco, tres monijatos de piedra labrados, de la estatura de un hombre, hanse 
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hallado también herramientas de cobre, que llaman azadones, se infiere también 

que las armas, con que estos peleaban, serian arcos, flechas y hondas [...]”” 

Durante el siguiente siglo, el gusto por las piezas arqueoldgicas fue 

asunto de forasteros, quienes solian apreciar los famosos “mufiecos de 

barro de Colima”, como lo menciona Manuel Payno” en su obra. Y este 

gusto se fue acrecentando a causa de modas periddicas establecidas por 

coleccionistas y anticuarios, asi como estudiosos del arte y de la historia. 

El interés por la espléndida ceramica de Colima continu6 a lo largo del 

siglo XIX, sobre todo por los autores conocidos como viajeros, quienes 

desempefiaron una labor muy importante describiendo paisajes y los 

aconteceres que por cotidianos pasaron inadvertidos a los habitantes de las 

diversas regiones del pais. Fueron ellos, quienes con otra visi6n, tal vez 

mas imparcial dan cuenta de la cultura de los pueblos que visitan. Entre los 

viajeros que sobresalen en el siglo XIX que se interesan por las culturas 

indigenas en su paso por Colima, podemos mencionar a Mathieu de Fossey 

con su Viaje a México en 1844 y al noruego Carl Lumholtz con El México 

Desconocido,”! quien ilustra su narracién con objetos ceramicos reporta- 

dos en el area que se ubica en las faldas del volcan de Colima. 

  

Personajes indigenas 

Fue el Doctor Miguel Galindo, quien en 1922 intenta dar la primera 

interpretacién de las sociedades que dejaron tras de si un cumulo impor- 
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tante de materiales, con su trabajo “Bosquejo de la geografia arqueoldgica 
del estado de Colima” ubica el primer mapa que conforman los 17 sitios 
arqueoldgicos a partir de las corrientes de agua y a los diversos tributarios 
de los rios principales del estado: el Marabasco, el Armeria, el Naranjo y el 
Salado.” 

Para 1930, llegan los primeros especialistas en arqueologia: Carl Sauer 
y Donald Brand, a quienes se sumaria la destacada arqueéloga Isabel Kelly 
cinco afios después y a quien se le deben las primeras clasificaciones y 
fechamientos de materiales indigenas en Colima. 

Para los afios cuarenta, se funda en Colima la Sociedad de Explorado- 
res, encabezados por el profesor Aniceto Castellanos, con el objeto de 
defender y rescatar el pasado, de la ya por entonces, numerosa horda de 
saqueadores que padecia la arqueologia colimense. Sus exploraciones re- 
portarian la presencia de construcciones arquitecténicas en el Chanal y en 
Villa de Alvarez, en el lugar conocido actualmente como la Campana: “res- 
tos de construcciones de mamposteria en la forma de una casa larga con 
dos entradas opuestas, lineas de defensa formadas por grandes rocas co- 
locadas intencionalmente[...]”.23 

El Chanal 

En 1944, llega un arquedlogo de la Direccié6n de Monumentos 
Prehispanicos, Vladimiro Rosado Ojeda, quien realizaria los trabajos de 
exploracién que llevarian al descubrimiento, bajo un monticulo de un tem- 
plo en el Chanal. 

Sus detalles arquitecténicos son tan originales y tan artisticos que prueban 
irrecusablemente, contra lo que se esperaba, que en la antigua Colima florecié 
una arquitectura tan rica y complicada como las de lasmas famosas civilizaciones 
del México precortesiano [...] lo mas impresionante del monumento en cuestion 
es una espléndida grada jeroglifica que le da frente {...] est constituida por 
cuatro largos escalones de Jo que los tres superiores estén formados a su vez por 
unos 34 bloques, ostentando otros tanto jeroglificos, consistentes en su mayoria 
enrepresentacionesdel Dios de la Lluviay otras deidades asociadas.” 

Hasta entonces, en Colima no se conocia la existencia de arquitectura 
indigena, por lo que el descubrimiento de Rosado causé una gran expecta- 
tiva en la sociedad de aquellos afios: “E] Chanal fue una opulenta ciudad 
india constituida por innumerables monumentos (tumbas, palacios, 
fortificaciones) que hoy yacen enterrados entre multitud de monticulos de 
todos tamafios y que se extendia a lo largo de las dos margenes del rio de 
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Colima, siendo muy probable que se trate de la capital tan discutida del 

famoso reino de Coliman [...]”. 

Sin embargo, el entusiasmo inicial por el descubrimiento habria de 

aguardar muchos afios en espera de nuevas exploraciones. Los trabajos 

iniciales del profesor Aniceto Castellanos, y sobre todo, los del arquedlogo 

Vladimiro Rosado serian continuados desde los afios ochenta hasta la fe- 

cha, por la arquedloga Marfa Angeles Olay Barrientos, investigadora del 

Centro INAH Colima, quien ubica el surgimiento y esplendor del sitio entre 

los afios 1100 y 1400 de nuestra era, su extensién se ubica en aproximada- 

mente 140 hectareas hacia las margenes del rio Colima, en donde abundan 

espacios ceremoniales, plazas, altares centrales y juegos de pelota, patios y 

conjuntos habitacionales. Otro rasgo del lugar es que tuvo gremios de arte- 

sanos que conocian el uso de la metalurgia. La presencia de metal asociado 

ala existencia de algun tipo de vasijas, el aprovechamiento de la obsidiana, 

la elaboracién de esculturas de barro en forma de Xantiles y de Xipe Totec, 

hacen pensar a la arquedloga que el Chanal estuvo habitado por un grupo 

emparentado con los habitantes de Tula.” 

El origen del nombre: E] Chanal, tiene que ver con unos seres imagina- 

rios, parecidos a los duendes que habitaban en los rios y arroyos conoci- 

dos como “chanos”, en virtud a la gran cantidad de representaciones del 

Dios de la Lluvia —Tléloc—, que existen en la regién; Olay plantea que el 

nombre sea un recuerdo de los mitos que debieron acompafiar a su devo- 

cidn y culto. 

La Campana 

Al norte de la ciudad de Colima, en el municipio de Villa de Alvarez, se 

localiza la zona arqueolégica de La Campana. Este es sdlo una porcién de 

lo que fue un asentamiento mds importante, cuyo nombre se supone fue 

Almoloyan, un centro de control politico econémico y religioso que en el 

siglo XVI los franciscanos y habitantes de la region utilizaron el material 

extraido de las plataformas indigenas para sus construcciones en lo que 

fue el asiento de una republica de indios. 

Las primeras referencias de su existencia se deben al ingeniero José 

Maria Gutiérrez en 1917, quien ademas realizé un plano en el que incluy6 

algunas estructuras; y en 1922 el Doctor Miguel Galindo inicié la explora- 

cién de una de las edificaciones. 

La zona arqueoldgica se extiende actualmente sobre 134 hectareas en- 

tre el rio Colima y el arroyo de Pereira, sin embargo, el area estudiada 
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apenas tiene las cinco hectareas. 
Durante muchos ajios este sitio fue explotado por ladrilleros, de donde 

extrajan el material con el que alimentaban los obradores para las necesida- 
des constructivas de la ciudad. También de este sitio se extrajo una gran 
cantidad de piedra para construcciones y empedrados de la ciudad, de tal 
suerte que para los afios noventa, el sitio se encontraba seriamente amenaza- 
do por el crecimiento de la ciudad, la construccién de un centro comercial y 
un proyecto residencial llamado Diamante Country Club. 

  

Zona arqueolégica “La Campana” 

En el afio de 1995 se inicia la primera temporada de campo a cargo de la 

arquedloga Ana Maria Jarquin Pacheco, quien localiza en una plaza una red 

de drenaje con pozos de decantacién para desalojar las aguas de Iluvia, des- 
tacan importantes estructuras formadas por plataformas superpuestas esca~ 

lonadas, con escalinatas adornadas con cubos de piedra a manera de alfarda. 
En el centro de la primera exploracién se encuentra un espacio sagrado, un 

adoratorio piramidal levantado sobre tres plataformas escalonadas, la forma 
del talud semeja la silueta del Volcan de Fuego, cuya importante presencia 
remata el conjunto y que era objeto de importante culto en esa época. 

EI sitio analizado por Jarquin es ubicado en épocas muy tempranas, 
pues encuentra vestigios de la fase ceramica denominada Capacha, que da- 

tan del afio 1500 antes de nuestra era. Sin embargo, la evidencia arquitecté- 
nica en la superficie corresponde al horizonte clasico (100 a.C.-1500 d. C). 
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Su maximo esplendor lo ubica entre el 700 y el 900 de nuestra era. 

En la Campana destaca la presencia de calles, un sistema de drenaje 

pluvial y un centro religioso administrativo, con numerosos monumentos, 

asi como areas habitacionales, con casas levantadas sobre plataformas tan- 

to circulares como rectangulares, con paredes de cajfia, lodo y techumbre 

de paja. Se localizaron varias tumbas de tiro con diversos objetos como 

ofrendas, de tipo doméstico y ceremonial, destinados a acompafiar al di- 

funto en su viaje por el inframundo. Se cree que su decadencia estuvo 

relacionada con terremotos que afectaron el centro ceremonial, quedando .- 

algunos grupos asentados hasta el momento del contacto con los espajfio- 

les. 

En las edificaciones se emplearon cantos rodados de diversos tama- 

fios, obtenidos de rios, algunos de ellos muy lejanos. Para unir las piedras 

y levantar los muros de diversas alturas, utilizaron arcilla mezclada con 

restos vegetales, las superficies se cubrieron con aplanados de lodo, los 

cuales se sometieron a la accion del fuego para que endurecieran y alcanza- 

ran la calidad requerida.” 

  

Zona arqueolégica “La Campana” 

Sin embargo, cuando llegaron los espafioles estos sitios ya estaban 

abandonados y el tiempo los fue cubriendo hasta que en afios recientes se 

han realizado diversos descubrimientos. El area poblada por los pueblos 
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indigenas es enorme, comprende practicamente toda la zona del voleén y 
sitios detectados como el municipio de Cuauhtémoc con los “Eneficios”, 
en Comala con los “Guachimontones”, la Capacha, Coquimatlan, la laguna 
de Alcozahue en Tecoman, Ixtlahuacan antigua Republica de indios con un 
sitio que sobrepasa las cien hectareas y la frontera del rio Marabasco con el 
vecino estado de Michoacan. En la costa se ubican asentamientos en San- 
tiago, Barra de Navidad, El Chavarin, el Valle de las Garzas, de grupos 
indigenas denominados como “concheros”, que utilizaron la concha como 
materia fundamental en la elaboracién de cal y adornos de su vestimenta. 

Los espaiioles, al llegar al territorio de Colima, encontraron una gran 
cantidad de grupos indigenas esparcidos por toda el 4rea, que sometieron 
y llevaron casi al exterminio, pues a decir del visitador Lebron, la poblacién 
que encontro a casi treinta afios de la conquista apenas llegaba al uno por 
ciento de la que sus informantes indigenas le contaron que existié alguna 
vez en este lado del mundo. 
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EN BUSCA 

DE LA MAR DEL SUR 

  

  
  

EI mito de las amazonas 

na vez realizada la conquista de Tenochtitlan, Hernan Cortés 

inicié una serie de expediciones para realizar nuevas conquis 

tas, las que tenian por objeto buscar yacimientos de oro y 

plata, explorar la Mar del Sur y encontrar un estrecho que uniera los océa- 

nos Atlantico y Pacifico. Para estas nuevas aventuras, Cortés envid a sus 

mejores hombres; a Gonzalo de Sandoval lo mand6 al sureste, Pedro de 

Alvarado entré por Tultepec y Tehuantepec, costes el Pacifico, y a Cristo- 

bal de Olid lo envié a lo actualmente se conoce por Michoacan al mando de 

un ejército bien pertrechado a someter a Calzonci. De ahi, los soldados de 

Cristébal de Olid llegaron a Zacatula con el objeto de organizar un astillero, 

para lo cual Hevaron carpinteros, herreros y hombres de mar, el fin era 

construir dos carabelas medianas y dos bergantines para navegar a lo largo 

de la costa,* pues se tenian noticias de que habia algunas islas muy ricas. 

Como los espafioles no habian pasado tantas penurias arriesgando el 

pellejo en la conquista para terminar como agricultores, pues para eso me- 

jor se hubieran quedado en su tierra, tenian una urgente necesidad de hacer- 

se de riquezas !o més pronto posible. Asi, a las noticias que los mismos 

informantes les habian dado sobre lugares por las costas de la mar del Sur, 

donde habia oro, plata y perlas, se agrega un incentivo mas en la ya infla- 

mada imaginacion de los europeos: la existencia de la isla de las Amazonas, 

un lugar idilico poblado exclusivamente por mujeres, que seguramente des- 

perté gran inquietud entre aquellos hombres y que sirvié como el sefiuelo 
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perfecto que su misma imaginaci6n les tendié para motivarse en la aventu- 
ra, En 1522 llega Juan Rodriguez de Villafuerte al puerto de Zacatula con 
mas hombres para hacerse cargo de los trabajos que requeria Cortés. 

[...] he proveido con mucha diligenciaque en la una de tres partes por do 
yo he descubierto la mar, se hagan dos carabelasmedianasy dos bergantines; 
las carabelas para descubrir, y los bergantines para seguir la costa; y para ello he 
enviado con una persona de recaudo bien cuarenta espafioles, en que van maestros 
y carpinteros de ribera y aserradores y herreros y hombres de mar; y he proveido 
ala villa por clavaz6n y velas y otros aparejos necesarios para los dichos navios, 
y se dard toda la prisa que sea posible para acabar y echar al agua; lo cual hecho 
crea vuestra majestad que sera la mayor cosa y en que mds servicio redundaraa 
vuestramajestad, después que las Indias se han descubierto.2 

Pero la inquietud de los conquistadores pudo mas que las érdenes de 
Cortés. Ante la oportunidad de Ilegar a las Amazonas, los espajioles deci- 
dieron hacer una incursién por su propia cuenta, desobedeciendo las ins- 
trucciones de Cortés de permanecer en Zacatula preparando la expedicién, 
por lo que resuelven ir hacia Cihuatlan —a pocos kilémetros del actual 
Manzanillo— al creer que se trataba de la isla de las amazonas, pues el 
significado de este pueblo en lengua néhuatl es el de “lugar de mujeres”, y 
motivados por encontrar este lugar mitolégico, deciden abandonar la idea 
de convertirse en pobladores de Zacatula y buscar los beneficios inmedia- 
tos que podia proporcionarles honor y fortuna. 

  ‘Mapa del Anahuac o imperio mexicano 
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... ¥ entre la relacion que de aquellas provincias hizo, trajo nueva de un 
muy buen puerto que en aquellacosta se habia hallado, de que holgué mucho, 

porque hay pocos; y asimismo me trajo relacién de los sefioresde la provincia 

de Ciguatan, que se afirman mucho haber una isla toda poblada de mujeres, sin 

varon ninguno, y que en ciertos tiempos van de la tierra firme hombres, con los 

cuales tienen acceso, y las que quedan prefiadas, si paren mujeres las guardan, y 
si hombres los echan de su compafiia; y que esta isla esta diez jornadas de esta 
provincia, y que muchos de ellos han ido alla y la han visto. Dicemeasimismo 

que es muy rica en perlas y oro; yo trabajaré, en teniendo aparejo, de saber la 

verdad y hacer de ello larga relaciéna vuestramajestad.” 

Ante tales perspectivas y aficionados a la aventura, los espafioles se 

dirigen hacia aquel lugar de fantasia sdlo para encontrarse en su paso por 

Tecoman con un grupo de indios belicosos que les propinan una desastro- 

sa derrota, que a decir del visitador Lebrén de Quifiones en su recorrido en 

los afios de 1551-54 por Colima: “desbarataron una o dos veces a los 

espafioles y después se dieron de paz”. Asi, en lugar de encontrar mujeres 

y riquezas se toparon con la violencia de un grupo numeroso de indigenas 

y tuvieron que regresar derrotados. 
Esta fue la primera e infortunada incursion en territorio colimense que 

se realiza hacia finales de 1522, por los soldados de Rodriguez de Villafuerte. 

Cortés, al enterarse de la derrota de Rodriguez de Villafuerte ordend 

que lo llevaran preso para castigar su indisciplina, su derrota habia puesto 

en riesgo su prestigio de poderosos e invencibles ante los grupos se habjan 

rendido sin pelear, por lo que el fracaso los ponia en entredicho. 

Yendo este dicho capitan y su gente a la dicha ciudad de Zacatula tuvieron 

noticia de una provincia que se dice Coliman, que esta apartada del camino que 

habian de llevar sobre la mano derecha, que es al poniente, cincuenta leguas; y 

con la gente que llevaba y con mucha de los amigos de aquelia provincia de 

Mechuacan, fue alla sin mi licencia, y entré algunas jornadas, donde hubo con 
los naturales algunos reencuentros; y aunque eran cuarenta de caballo y mas de 

cien peones, ballesteros y rodeleros, los desbarataron y ccharon fuera de la 
tierra, y les mataron tres espafioles y mucha gente de los amigos, y se fuerona la 

dicha ciudad de Zacatula; y sabido por mi, mandé traer preso al capitan, y le 

castigué su inobediencia.*! 

Para lavar la afrenta, a Cortés no le queda otro camino que mandar a 

uno de sus mejores hombres para evitar que el ejemplo cundiera; se trataba 

de poner un castigo ejemplar y envia a Gonzalo de Sandoval.” Asi, de 

manera casi fortuita, la provincia de Colima entra en los planes del conquis- 

tador, no tanto por un interés inmediato en su estrategia militar, sino porque 

ante las circunstancias era inevitable establecer y demostrar su poder en las 
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tierras que recién conquistaba. 

Se fuese ala ciudad de Zacatula, y con la gente que llevaba y con la que 
mas de alli pudiese sacar, fuese a la provincia de Coliman, donde habian 
desbaratado aquél capitan (Rodriguez de Villafuerte), y que trabajase de los 
atraer por bien, y sino, les conquistase[...] 

Junté cincuentade caballo y ciento cincuentapeones, y se fue a [Colima] 
que esta de la ciudad de Zacatula sesenta leguas [. ..]y llegé.a la dicha provincia, 
y en la parte que al otro capitan habian desbaratado hallé mucha gente de guerra 
que le estaban esperando, creyendo haberse con él como con el otro rompieron 
apelear y plugo a Nuestro Sefior que la victoria fue para los nuestros, sin morir 
ninguno {.,.] aunque a muchos y a los caballos hirieron; y los (de Tecoman) 
pagaron bien el dafio que habian hecho.” 

Tras pacificar a los yopes de Guerrero, Gonzalo de Sandoval llegé los 
tltimos dias de marzo de 1523 a Zacatula, en donde descans6 al ejército 
formado por espafioles e indigenas de Texcoco y Tlaxcala. Ahi incorporé 
alos hombres de Juan Rodriguez de Villafuerte y aun contingente purépecha, 
para partir hacia Colima por la costa.*4 

Aunque las instrucciones de Cortés habfan sido las de tratar de pacifi- 
car primero por las buenas, en Tecoman los guerreros que habian derrota- 
do a Rodriguez de Villafuerte lo estaban esperando y se entablé un enfren- 

tamiento a fines de la primavera de 1523. Este combate, a decir de algunos 

historiadores como Romero de Solis y Reyes Garza, debid ser una feroz 
batalla con la participacién de cuatro o cinco mil hombres, en la que los 
espafioles salen victoriosos. 

La afrenta habia sido saldada, Gonzalo de Sandoval escribe a Cortés 

que la nueva provincia estaba sometida y éste le contesta de inmediato que 
funde una villa en los territorios recién conquistados. 

Y de alli me escribié todo lo que habia sucedido, y le envié a mandar que 
buscase un asiento que fuese bueno y en el que fundase una villa, y que le pusiese 
nombre Coliman, como la dicha provincia y le envié nombramiento de alcaldes y 
regidores para ella, y le mandé que hiciese la visitacién de los pueblos y gentes 
de aquellas provinciasy me la trajese con toda lamas relaciény secretosde la 
tierra que pudiese saber. 

Los espafioles se dedicaron a recorrer la costa, desde Alima, por el 

sur, hasta Cihuatlan por el norte, entre estos territorios, Sandoval descubre 

el puerto de Santiago y le envia a Cortés muestras de perlas y oro. 
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Croquis de las tierras comprendidas en las proximidades del pueblo de Apapatlan, 

dibujado por el alcalde mayor de Colima, Garcia Martinez, en 1590. 
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La fundacion de Colima 
El lugar que elige el capitan Gonzalo de Sandoval para fundar la villade 

Colima, es el ocupado por el pueblo indio de Caxitlan, el 25 de julio de 
1523, para constituirse en la novena fundacién de la Nueva Espajia, en 
donde obedeciendo las instrucciones de Cortés, se dieron los nombra- 
mientos respectivos para establecer el primer cabildo colimense. 

Los pobladores espafioles fueron “veinticinco de caballo y ciento y 
veinte peones”*’ y un ntimero indeterminado de indigenas tlaxcaltecas, 
purépechas y acolhuas que se sumaron a los nativos de Caxitlan. 

  

Ubicado a una legua de la mar del Sur, Caxitlan estaba en un recodo del 
Rio Grande de Armeria; casi en el vértice norte de su delta.27 Su nombre 
significa “lugar de cajetes” y se cree que Sandoval escoge este sitio consi- 
derando su cercania con Tecomén, en donde sus habitantes habian dado 
pruebas de su agresividad y su cercania les permitia asegurar su someti- 
miento. También resultaba importante para los conquistadores su cercania 
con el mar, su proximidad con los criaderos de perlas y por el oro que se 
encontré en las arenas de los arroyos cercanos. Sin embargo, esta primera 
evaluacién del sitio a poblar duré poco al agotarse los placeres donde los 
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indios solian lavar oro, y si bien empezaron a encontrar minas éstas se 

encontraban en la regién de Motines del Oro, y al noreste, en la provincia 

de Tuxpan; pronto se dieron cuenta del clima riguroso, plagado de alima- 

fias y mosquitos que hicieron la vida imposible a sus habitantes. 

Al aiio siguiente, en 1524, antes de que Cortés emprendiera su viaje a 

las Hibueras, comisiono a su pariente Francisco Cortés de San Buenaven- 

tura para realizar una nueva incursi6n en la busqueda de las Amazonas, asi 

como el recoger a los vecinos de Colima que se encontraban en la ciudad 

de México y volverlos a sus encomiendas, asegurar la permanencia de los 

vecinos espafioles en la villa de Colima y evitar posibles levantamientos que 

pusieran en peligro su existencia, procurar la conversion de indios; descu- 

brir nuevas tierras, buscar las fuentes del oro y otras riquezas.** 

Francisco Cortés de San Buenaventura, era un hombre de apenas 25 

afios, llegé a Colima con el nombramiento de Alcalde Mayor, con plenos 

poderes para administrar justicia y regular la vida y necesidades del lugar, 

asi como una larga instruccién que le asigno su tio, don Hernan Cortés. 

De las instrucciones que le asignan una vez tomado el cargo de Alcalde 

Mayor estaba la de repartir las encomiendas, amonestar a los abusivos y 

ver que no se descuidara la conversién de los indios, visitar las minas 

recién descubiertas y cavar en todas las partes en que hubiere disposicion 

de oro. Otro aspecto importante que Cortés tenia en mente era el de utilizar 

a Colima como punto de partida para posteriores descubrimientos, por lo 

que le ordena a su sobrino hacer “entera relacién de qué manera corre la 
costa, e los puertos que fallaredes en ella”. 

El sobrino del conquistador, siguiendo sus érdenes, enrolé a casi to- 

dos los vecinos de la villa para realizar una correria por todo el territorio 

que duraria de ocho a nueve meses y a su regreso los soldados que habian 

permanecido en el resguardo del Cabildo le manifestaron la conveniencia 

de cambiar de asiento de aquella puebla. Desesperados quizas, por la incle- 

mencia del lugar, los espafioles le manifestaron a Cortés los notorios malos 

efectos que les causaba la insalubridad del lugar, el intenso calor de verano, 

la insoportable plaga de mosquitos, sabandijas y alimafias que constante- 

mente los hostigaban, a lo que se sumaban los desbordamientos del rio 

cercano, cuyas crecientes en épocas de lluvias eran muy caudalosas y ame- 

nazaban la seguridad de la incipiente villa. Pero sobre todo, le argumenta- 

ban a Cortés, que si no se cambiaban de asiento, pues las enfermedades 

que soportaban, sobre todo en el tiempo de calores, habian originado que 

varios de los vecinos regresaran enfermos a la ciudad de México, abando- 

nando sus encomiendas.” 
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Los primeros pobladores 
Los hombres que llegaron primero con Sandoval y luego con Francis- 

co Cortés, lo harian en condiciones de gran dificultad para realizar la pue- 
bla tanto por la belicosidad de la gente de la regién, como por la insalubri- 
dad y dureza del clima himedo, caliente y sofocado que caracteriza al sitio 
en que se realizo la primera puebla. Eran soldados o guerreros de fortuna 
que se habian lanzado a la aventura en busca de la fama y la riquezas con 
las que probablemente sofiaron en Espajia; eran hombres que trataban de 
enriquecerse lo mas pronto posible y buscaban sobre todo oro, plata, per- 
las y especieria con la cual pudieran traficar. No venian a vivir como cam- 
pesinos, de lo que diera la tierra, por eso muchos de ellos, al ver que el oro 
y la plata no existian en las cantidades que requerian fueron poco a poco 
emigrando, buscando nuevos horizontes y se regresaban a México, otros 
se quedaron a probar fortuna, a vivir los rigores de un clima de pocos 
amigos y a administrar las encomiendas que Francisco Cortés les asigné. 

Asentados en un pueblo de indios, los primeros espafioles tuvieron 
que habitar las construcciones que hasta la fecha ain caracterizan a la re- 
gidn; o sea, viviendas sustentadas con horcones, vigas de madera, muros 
de bajareque y cubiertas de palma o zacate; espacios de dimensiones redu- 
cidas en donde los indigenas las utilizaban casi sélo para dormir, porque en 
los dos afios que duraron en Caxitlan-Colima, es poco probable que pen- 
saran en construir viviendas de caracteristicas mas permanentes. 

Hernan Cortés dijo que la puebla original de vecinos, entre los que 
dividio los pueblos, consistié en 25 hombres de a caballo y 120 peones; 
luego Lebrén, afios después dijo que la original puebla espafiola fue de mAs 
de 120. Los nombres de algunos de los fundadores originales, fueron sefia- 
lados por Carl Sauer, basado en un documento de “Vecinos y Pueblos en 
Colima en 1523”, que indica una representativa muestra de los soldados de 
fortuna de Cortés y que pertenecfan a todos los grados de la Jerarquia de 
los conquistadores. 

Hubo un pequefio grupo, de la partida original de Cortés, de la vieja guardia 
de conquistadores: Juan Pinzon y Ginés Pinzon, ambos de Palos y, 
presumiblemente, de la famosa familia asociada con Colén; Cristobal Cabezén, 
de Almagro, en Nueva Castilla; Juan de Atmesto, de Sevilla [...] Alonso Martin 
de Trejo, Rodrigo de Evia, de Asturias, Rodrigo Lepuzcanoo Guipuzcano, de 
Aragon, Benito Gallego y Diego Garrido, quien vino con Cortés y luego fue 
enviadoa Castillapor orden del capitan general a tomar el registro de la tierra. 
Martin Ruyzde Monjaraz, de Durango, en Vizcaya[...] 
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Hubo un grupo grande de los hombres de Narvaez, quienes se pasaron a 

Cortés en 1520. Uno de estos era Juan Fernandez, un sevillano, después 

escribano de la villa de Colima, quien estuvo en la partida que capturo a 

Cuauhtémoc [...] Un distinguido ciudadano de Colima era Alonso de Arévalo, 
quien recibié y tuvo un repartimiento en Cuba de Velazquez y quien estuvo pnmero 

con Grijalva en el descubrimiento de la Nueva Espajia. Se convirtié en el fundador 

de la mas poderosa familia, en los primeros afios de Colima. Juan Bautista, un 
genovés, vino también primero con Grijalva antes de regresar con Narvaez. 

Bartolomé Chavarin era otro genovés en la partida de Narvaez. Martin Monje, 
de Palos, después uno de los beneficiarios de un principado en el oeste de 

Jalisco, era uno de los hombres de Narvaez que se establecié en Colima. Otros 

fueron Francisco de Cifontes, de Cordova, Gomez de Hoyos, Antonio de Castillo, 

de Palos, Rodrigo de Villasinda, Alonso Quintero, Antén de Santa Anna, Juan 

Bautista Rapalo, Alonso del Rio, Pero Gémez, Francisco Santos, Juan de 

Villacorta, Gregorio Ramirez y Pedro de Simancas. 

  

  1 

Crogquis de las tierras comprendidas en el cerro alto de Chapala y sus 
inmediaciones en 1590 

Ademiéas de los fundadores, hubo algunos hombres dela partida del navarro, 
capitan Dias de Aux [.. .] Entre los principales estaba Juan de Aguilar, después Alcaldede 
Colima; otros fueron Mateo de Ventemilla, Bartolomé Lopez y Alonso Lépez[...] 

Hubo otros, los fundadores menores, quienes vinieron demasiado tarde a 

la Nueva Espafia a dar el espaldarazo, acabada la conquista de México; pero 

estuvieron a tiempo para “conquistar” Michoacan y Colima, tales como Hernan 
Ruiz de la Pefia, Jorge Carrillo, Martin Ximénez, Manuel de Caceres, Diego de 

Chavez, Alonzo Lorenzo, y Juan Pérez.*! 
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La segunda fundaciéon: 
La villa de San Sebastian de Colima 

Durante dos afios, los primeros fundadores de la villa de Caxitlan 
Colima, soportaron el rigor de la inconveniente fundacién, tan calurosa y 
Nena de mosquitos y alimafias que al regresar de su recorrido por el territo- 
rio de Colima a Cortés de San Buenaventura, le pidieron de plano el cambio 
de sede. Los vecinos de la primera fundacion aprovecharon que Cortés 
viajaria a México, en noviembre de 1525, el cabildo de Colima le nombré 
apoderado de la villa para solicitar una merced real que los autorizara a 
cambiar de ubicacién.” 

Pero le tocaria efectuar el cambio de lugar a Francisco de Ordufia, 
quien llegé a la villa de Colimaa ocupar el cargo de Alcalde Mayor en 1526, 
y a lo largo de ese ajo, los vecinos de la villa vieja, fueron trasladandose y 
construyendo casas en la villa nueva, hasta que finalmente, el 20 de enero 
de 1527, se formalizé el traslado de asiento de autoridad, la alcaldia mayor 
a la nueva puebla que se bautizé con el nombre de villa de San Sebastian de 
Colima, lugar que ocupa hasta la fecha. 

Varios afios después, en 1551 llega a la villa de Colima el visitador, 
Licenciado Lorenzo Lebrén de Quifiones, comisionado por el virrey don 
Luis de Velasco, para que hiciera una visita a los pueblos de Colima, el 
documento que elaboré conocido como la Relacién Breve y Sumaria nos 
informa con bastante precisién sobre el estado de cosas en la regidén, las 
cuales enlista en su relacién cuatro aspectos fundamentales: 
¢ Elnumero de pueblos visitados, tanto pertenecientes ala Corona como 

encomendados a particulares. Se revisaron titulos de posesién y los 
pueblos que habian sido usurpados durante treinta afios o mas. 

¢ El informe sobre el desorden de la villa de Colima en sus diversos 
aspectos. 

¢ Las soluciones provisionales dadas por el visitador a los problemas de 
espafioles e indigenas. 

¢ Las causas que tuvo el visitador para no dar sentencias definitivas en 
los pleitos y causas surgidos en la visita. 

Aqui se detalla que en 1a provincia de Colima habia 161 pueblos, entre 
los de la Corona y los de particulares que tenian en encomienda, distribui- 
dos por diversos valles y provincias, aparte de los puertos de la Navidad y 
de Santiago. A ellos se unian los 24 pueblos de la provincia de Amula y los 
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15 pueblos de la provincia de Zapotlan, Tuxpa y Tamazula, todos ellos 

pertenecientes a la Corona, tras habérselos quitado a Hernan Cortés. Asi se 

llega a la cifra final de los 200 pueblos incluidos en la visita. 

Lebrén realiza un censo demografico de estos pueblos, que en algunos 

lleg6 a la despoblacién total, haciendo que se unieran varios pueblos en 

uno solo. Otras veces estas congregaciones se hicieron para facilitar la 

doctrina. 

Los motivos para esta disminucién eran varios, seg&n el visitador; en- 

tre ellos la saca de indios como esclavos, dejando en los pueblos a los 

viejos y a los inutiles; el uso en gran cantidad de indios de servicio personal 

en las minas que llegabaa veces a cuadrillas superiores a los 1000 hombres; 

el empleo de tamemes 0 indios de carga para recorrer distancias superiores 

a las treinta leguas, durante muchos dias seguidos y con una mala alimenta- 

cién; el duro trabajo de construir caminos y puentes para comunicar las 

villas y ciudades mineras. Lebrén afirma que estos continuos abusos moti- 
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varon a los indigenas a negarse a tener hijos.” 

En muchos pueblos vistos estos trabajos los que no se morian soy informado 

que tenjan orden y modo para que sus mujeres no concibieseny otros no tener 
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acceso a ellas seguin orden de naturaleza, sino contra ella y si algunas que concebian 
procuraban matar las criaturas antes que saliesen a la luz diciendo que no querian 
vera sus hijos en el cautiverio y servidumbre que ellos estaban. 

Se asienta también el asunto de las fundaciones de la villa y su puebla 
definitiva en el lugar que actualmente ocupa. 

Aquella villa de Colima se fund6 habré treinta y dos afios pocos mas 0 
menos en otro sitio siete leguas del que al presente tienen el cual dicho asiento 
primero estaba a una legua o legua y media de la Mar del Sur, poblandose 
entonces mas de cientoy veinte espafioles yy en este sitio estuvieron poblados 
dos afios poco mas o menos y luego se despoblarondeste asiento y se fueron al 
que al presente tienen que era el sitio donde solia estar poblado el pueblo de 
Tuspa, pasaronse a este sitio por estar mas cerca de las minas de oro y ser mejor 
quel primero y tener mejores tiertasy ejidos.* 

En cuanto a la arquitectura de Colima a mediados del siglo XVI, por 
primera vez tenemos una descripcién de las condiciones de esta gracias a la 
relacién de Lebrén, quien de las construcciones religiosas nos comenta 
sobre su ruinoso estado, no dice el material en las que estaban construidas, 
pero debié ser perecedero, de madera y paja, lo que explicarfa el envejeci- 
miento en tan solo tres décadas: 

En aquella villano habia mas de una iglesia muy viejay para caerse y tres 
ermitas caidas ya de viejas; la dicha iglesia muy pobre de imagenes y altares y el 
servicio para ellos por que en muchos pueblos particularesde indios habia en 
esto mas recaudo, no tenfan orden alguna en cosas de la fabrica ni de ciertas 
cofradias que alla habja ni cuenta ni razén dello; habia tres clérigos que residian 
en ladicha villa a costa de vuestra majestad y de encomenderos, cada cual con 
doscientos pesos de minas de salario [...]* 

En la descripcién de otras iglesias, ubicadas en pueblos indios, los 
materiales a los que se refiere el visitador no dejan duda, ademas de las 
condiciones fisicas menciona la falta de elementos como puertas y bardas, 
en el estado en general en que encuentra los recintos religiosos: 

[..-.Jenmuchos pueblos de indios especialmente de encomenderos he hallado 
iglesias que vergiienza significarlo a vuestra alteza, que para cabafias de pastores 
no eran buenas, con una mantarota por altar y cubierta de paja que por muchas 
partes se lloviay la cercade cafias y entre otros pueblos hallé una iglesiadesta 
manera en un pueblo de un encomendero Il4mase Francisco Preciado que a tiro 
de arcabuz tiene ochenta mil casas de cacao que habia hecho con aquellos indios 
y otros sin paga alguna que le vale cada afio mas de cinco mil pesos y desta 
manera estaban las mas iglesias de aquella provincia, en ningunas se usaba tener 
puertas ni cementerioscercadosni cruces sino la mayor perdiciéndel mundo 
aunque en muchas habia chirimias y sacabuches para recibir los clérigos y porque 
los naturales son amigos de musica y de no haber puertas en las iglesias sucedia 
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que se iban a dormir a ellas perros y puercos y otros ganados y se cometian 

otros delitos feos [...]*” 

Otros géneros arquitecténicos que el visitador consigna, son los mo- 

nasterios de frailes en el pueblo de Autlan, el de San Francisco, en el pueblo 

de Tuspa, también otro en Zapotlan; asi como hospitales en Tuspa, Tamazula 

y Zapotlan, sin comentar sus caracteristicas constructivas. En lo que res- 

pecta a edificios de gobierno, estos al parecer tenian su asiento en vivien- 

das de los mismos funcionarios, no existiendo construcciones hechas ex 

profeso para estas actividades: 

Los alcaldes mayores y ordinarios no hacian audiencia ni tenian dias ni 
horas sefialadas ni casa diputada para ello y cuando algun negocio se ofrecia por 
los portales y zaguanes de las casas se sentaban a hacer audiencia con muy poca 

autoridad [...]* 

  

Croquis de las tierras comprendidas entre la Villa, el Volcan de Colima y 

el pueblo de Tuspa en 1571 

Entonces Lebrén ordena la construccién de una “casa para audiencia”, 

manda poner un arancel a la vista del publico y obliga a los alcaldes a 

realizar audiencias todos los dias por la mafiana y en la tardes. Menciona la 

existencia de carceles y cepos en las haciendas para castigar a los indige- 

nas; asi como Ia existencia de tabernas publicas. 

El visitador debié ser odioso para los ojos de los espafioles, pues 

ordena una serie de medidas en contra de los intereses de los europeos 
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cuya preocupacion fundamental era la de hacerse ricos lo mas rapido posi- 
ble. Poco les importa el desarrollo de la incipiente villa, la explotacion de la 
mano de obra indigena fue barbara, utilizaban pueblos enteros a los que 
obligaban a trabajar sin paga. 

[...] cantidad de indios para su servicio muchas veces la mitad de todo un 
pueblo para que estos sirviesen una semana y antes que estos se volviesen viniesen 
1a otra mitad que quedaba en dicho pueblo, por manera que acontecia quedar 
los pueblos sin gente con solas las mujeres y nifios y viejos que no eran para 
trabajar [...]” 

Con estos trabajos forzados, poco les importé a los espafioles la cons- 
truccién de casas e iglesias, ocupados como estaban en el comercio del 
cacao, la sal, la fruta, las estancias de ganado y la explotacién de minas. 
Los indios, cuya sumisién era estoica, pues les hacian a los espafioles 
practicamente todo: 

[...] para que viniesen a sus llamados y para este efecto bastaba llamarlos 
en el dicho nombre un muchacho o negro 0 indio del tal pueblo y habian de venir 
con tanta sujecién como si vinieran por mandado de vuestraalteza y acontece 
venir toda la mas gente del pueblo para causas y cosas muy livianas y otras 
veces para hacer casas, corrales, paredes y otras obras que se le ofrecian mandar 
hacer sin paga alguna y demas desto siempre venian por llamado de los tales 
habian de traer sus presentes de fruta, gallinas, pescados, miel y otras cosas, 
porque esto era uso y costumbre que no osaban parecer ante sus amos sin los 
dichos presentes.® 

De las condiciones de las viviendas de los espafioles y de negros, 
poco se sabe de aquella fundacién con apenas treinta afios de existencia. 
Lebron comenta en varias ocasiones de la pobreza de los indigenas y el 
estado ruinoso de sus viviendas: “[...] en aquella provincia son muy pobres y 
tanto que viven tres y cuatro en una casilla como choza de pastores”.>! 

Sin embargo, su visita por la provincia genera algunas mejoras en una 
arquitectura que debid ser muy incipiente o elemental. Asi, ordena la cons- 
truccién de campanarios de piedra para las iglesias, organiza los cemente- 
rios, construye iglesias, hospitales y provee a todos los pueblos importan- 
tes de casas para hospedar a los espafioles, generando asi los primeros 
mesones que se edifican en la villa de Colima. 

El posterior proceso de integracién de la villa debié ser muy dificil, 
hubo muchos intereses que el propio Lebrén atacé; por otro lado el proce- 
so de sedentarizacion de los espafioles debié ser muy frustrante para ellos, 
pues al no encontrar ni el oro ni las riquezas que crefan, no les quedé mas 
remedio a los antiguos soldados que cosechar la tierra, actividad que coin- 
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cide con una drastica disminuci6n de la poblacién indigena a la que despo- 

jan y esclavizan; luego, la villa habria de ser pobladaa lo largo del siglo por 

criollos, mestizos, negros y naturales que poco a poco van integrando una 

nueva sociedad. 

Notas 

* Sevilla del Rio, Felipe. Breve estudio sobre la conquistay fundacién de Coliman. Gobierno del Estado de 

» Colima, Colima, México, 1986, p. 14 

30 Tercera Carta de Relacién de 15 de mayo de 1522, H. Cortés. Cartas de Relacién, pp 163-170. 

n Hernan Cortés. Cartas de relaci6n, op. cit. P. 213. 
2 Heman Cortés. Cartas de relacién. Op. cit. p. 204. 

Nota: Gonzalode Sandoval, quien con Pedro de Alvarado y Cristébalde Olid form6 el grupo de capitanes 

que mas ayudaron a Herndn Cortés en la conquista de La Nueva Espafia. Gonzalo de Sandoval nacié 

en Ja villa espafiola de Medellin en el Ultimo decenio del sigto XV, siendo hijo legitimo de Juan de 

Sandoval y de Cecilia Vazquez. Muy joven pasé a la isla de Cuba, !lamada entonces Fernandina 

donde conocié a Cortés y se enroldé a la conquista. 

De Gonzalo de Sandoval, el soldado Bernal Diaz del Castillo hizo la siguiente descripcién: “Era 

de cuerpo y estatura no muy alto, sino bien proporcionado y membrudo, el pecho alto y ancho, y 

asimismo tenfa la espalda, y de las piernas era algo estevado, y muy buen jinete; el rostro tiraba algo 

arobusto, y la barba y el cabello que se usaba algo crespo y acastafiado, y en la voz no la tenia muy 

clara, sino algo espantosa, y ceceaba tanto cuanto, no era hombre que sabia letras, sino a Jas buenas 

lanas, ni era codicioso, sino solamente, tener fama y hacer como buen capitan esforzado; y en las 

guerras que tuvimos en la Nueva Espafia siempre tenia cuenta con los soldados que le parecian a él 

y lo hacian como varones, y los favorecia y ayudaba; tuvo el mejor caballo y de mejor carrera, y 

revuelto a una mano y a otra, que decian se habia visto dos ni en Castilla ni en otras partes...” 
Re) 
4 Cortés. Op. cit. P. 154. 

Romero de Solis, José Miguel. Breve historia de Colima. Fondo de Cultura Econémica/Colegio de 

3 Michoacan, México, 1994, p. 24 

Cortés. Op. cit. P. 154. 

* fbid. 
is Reyes Garza. Op. cit. P. 13. 

~ ibid. P.15. 

« Ibid. P. 17. 
a Sevilla del Rfo, Felipe. Op. cit, P. 22. 

Sauer, Carl. Colima de la Nueva Espafia en el siglo XVI. Universidad de Colima/H. Ayuntamiento de 

2 Colima. Colima, México 1990. P.42- 45. 

5 Reyes Garza, Juan Carlos. Op. cit. 

Sarabia Viejo, Ma Justina. Estudio sobre la visita de Lebron de Quifiones. En Calderén Quijano, et al. 

Documentos para la Historia del Estado de Colima, siglos XVI-XIX, México, Novaro (Coleccién 

a Pefia Colorada), 1979. Pp. 21-26. 

Lebrén de Quifiones. Relacion de la visita sumaria, en Documentos para la Historia de Colima, op. cit. 

P.32. 
: Lebron. Op. cit. p. 69. 

a Ibidem, p.69-70. 
s Ibidem. P,71. 
» Ibidem. P. 75. 
gq (bide. P.77. 
1 Ibidem. P.79. 

Ibidem. P.90. 
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EL VIRREINATO 

  

  
  

La economia 

a busqueda del oro fue el principal interés de los espafioles para 

asentarse en el territorio recién conquistado, y fue la mineria la 

actividad en la que se ocuparon durante los primeros afios del 

virreinato. Sin embargo, la realidad los hizo despertar de sus suefios de 

riqueza al ver con infinita pena que su produccién era escasa y de bajo 

rendimiento en donde esta actividad fue localizada principalmente: en la 

region de Motines. 
En su busqueda emplearon una gran cantidad de indigenas como es- 

clavos tomados en su mayoria de pueblos alzados o comprados para este 

efecto que provocé la ruina de muchas comunidades. En los afios poste- 

riores incorporaron a estas tareas a negros que compraban a proveedores 

dedicados a este comercio como Melchor Pérez, un negrero que se desta- 

c6 por surtir de esclavos a los mineros de Guadalajara y Colima. 

Esta actividad provocé una drastica disminucion de la poblacién indi- 

gena, y después de un periodo de euforia y bonanza, pronto vino la deca- 

dencia, por lo que los espafioles terminaron por olvidarse de los placeres 

de oro y buscaron encauzar sus esfuerzos en otras actividades, entre las 

que sobresalen el beneficio del cacao y la ganaderia. 

El cultivo del cacao se incrementé en la region en virtud de que este 

servia como moneda, para pagar tributo y sobre todo porque este se vol- 

vid articulo de primera necesidad en la dieta de los pobladores de la Nueva 

Espafia. Este cultivo, nativo de Mesoamérica crece en regiones de clima 

calido y hiimedo, por debajo de los 500 metros de altitud y ya era cultivado 

en la regién desde antes de la llegada de los europeos. El cacao fue el 

sostén de la economia durante el siglo XVI hasta que un ciclén en 1626 
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arranco de raiz grandes extensiones de esta planta y poco a poco su cultivo 
fue decayendo hasta que en el siglo XVIII se reportan “unas pocas matas” 
que quedaban. Sin embargo, en tiempos de mayor auge se cultivaron hasta 
373 mil casas, 0 sea 746 mil arboles. Las mejores tierras fueron destinadas 
a este cultivo en las regiones cercanas a Caxitlan, en el valle de Tecoman, la 
villa de Colima y Suchitlan, en Comala.? 

La ganaderia fue otra actividad importante en el Colima virreinal. Se 
criaron caballos, puercos, ovejas y ganado vacuno. La mayor parte de las 
estancias de ganado se ubicaron distribuidas alrededor de la villade Colima, 
con marcada preferencia hacia el norte, sobre las faldas del volean? La 
cria de ganado vacuno fue la que mas auge tuvo, se reproducian con tal 
facilidad que luego el exceso de vacas y toros generé algunos problemas 
con las comunidades indigenas que se quejaron de los llamados “mostren- 
cos”, o animales sueltos que destrozaban sus cultivos. Sin embargo, el 
cuidado del ganado vacuno requeria de mano de obra especializada, por lo 
que fue necesario la presencia de negros, quienes tradicionalmente se des- 
empefiaban como pastores de ganado vacuno, y a quienes se nombraba 
capitanes o mayorales al frente de grupos de trabajo de indios.™ 

A principios del siglo XVII se calculaban 20 mil reses vivas y en algu- 
nos momentos fueron 60 mil que eran enviadas a Guadalajara. Esta impor- 
tante cantidad de reses también generé el desarrollo de la curtiduria — 
sobre todo por la abundancia de la sal, materia prima de la actividad—, por 
lo que se exportaron cueros que se transportaban a lomo de mula y eran 
enviados hasta Espafia, via Veracruz.* 

Otra actividad econdémica en el Colima virreinal, fue el cultivo de la 
palma de coco. Esta planta, tan identificada con el paisaje de la costa en 
nuestra geografia, no es originaria de América. Fue traida por Alvaro de 
Avendafio —o Alvaro de Mendafia como sefialan al gunos autores—, quien 
lleg6 al puerto de Santiago el 25 de enero de 1569 después de un viaje por 
el océano Pacifico Inego de descubrir las islas Salomén. 

[...] habra mas de quarenta afios que vido que se trajo a esta provincia por 
un fulano Avendaiio, cantidad de cocos, que fue la semilla que dello se plant6, 
diciendo las traiade las Yslas del Poniente descubriendotierrasy asi, hechala 
dicha plania se fueronresembrando, criando y cultivandoen las tierras que los 
vecinos iban heredando de sus padres y abuelos y parientes [...] y no son 
silvestres de ninguna manera sino criadas.*” 

Esto fue posible a partir del viaje emprendido en el afio de 1564 por el 
Adelantado don Miguel Lopez de Legazpi, que salié el 21 de noviembre del 
puerto de La Navidad, para la conquista de las Filipinas, !lamadas asi en 

  

600 ee



  Los edificios en la provincia de Colima 
  

homenaje al rey de Espafia, Felipe II; pero sobre todo a que un afio des- 

pués, en 1565, Fray Andrés de Urdaneta, logré realizar el tornaviaje o 

tornavuelta, estableciendo una ruta segura para volver de las islas del po- 

niente a la Nueva Espafia. 

Pero el cocotero, una vez en América, se adapté de maravilla a las 

condiciones de temperatura y humedad de Colima, similares a las de su 

lugar de origen. Resulté una planta muy productiva, pues su cultivo requie- 

re de poca atencion y a los cinco afios empieza a dar frutos. El tronco recto 

y de madera resistente resulté ideal para la fabricacion de vigas para la 

construccién, asi como sus hojas utilizadas enteras para cubrir techos, 

conocidos como “palapas” y su vena se emplea para construir cercas 0 

muros ligeros conocidos como “bajareque”, también con sus hojas se fa- 

brican una especie de impermeables que se conocen localmente como “chi- 

nas”; en su base crece el “angeo”, una tela natural muy resistente que tuvo 

aplicaci6n en la fabricacién de cedazos hasta suaderos para las cabalgadu- 

ras. De la fruta se utiliza la estopa de coco que servia como combustible y 

era buscada para calafatear los barcos. El agua se emplea como bebida, la 

pulpa se come tierna y también para la elaboracién de dulces como el 

alfajor y hasta mezclada con hierbas como la betonica para preparar un 

ungiiento para sanar heridas.** 

De la palma se extrae un liquido viscoso y dulce que se convierte en 

vinagre y que se utilizo también para producir un aguardiente que pronto se 

convirtié en un estupendo negocio, que de tan bueno amenazé6 regionalmente 

la venta de los vinos espafioles y fue la causa de su posterior amenaza para 

la tala de palmares y su definitiva prohibicion. El “vino de cocos” fue tan 

buen negocio, que hasta el padre Fray Antonio Tello se dedicé a su pro- 

duccién y con pluma experta comentaria algunas de sus caracteristicas: 

[...] el vastago que arroja la palma en que habia de dar su fruto, lo atan 
muy bien con unos cordeles, dando mucha vueltas, y le van cortando poco a 

poco, una vezen la mafiana y otraa la tarde, teniendo colgado de él un calabazo 
0 vaso, en que va destilando el agua, que llaman tuba, la cual acabada de salir, es 
una bebida de mucho regalo, dulce y sabrosa; después lo echan en unas vasijas 
para que se acede un poco, y luego lo destilan por alambiques, y lo asi destilado, 
es el vino; y si lo sacan con cuidado es fortisimo y como el aguardiente de 
Castilla.” 

Aparecen las primeras tabernas de vino de cocos, como la del alcalde 

mayor de la provincia de los Motines, Juan Velazquez de la Cueva, quien en 

1603 instalé una taberna en su casa con el vino que fabricaban dos “chi- 

nos”. Con la multiplicaci6n de los palmares, la produccién de aguardiente 
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no tard6 en rebasar la capacidad del mercado local; la gente decia que se 
trataba de una “bebida sanisima y para todo género de personas, saludable 
y medicinal”® que no tardé en llegar a lugares como San Luis Potosi, 
Pachuca, Guachinango y Guanajuato, donde ademas de ser apreciado por 
su calidad también lo era por el precio: 2 reales el cuartillo de vino de 
cocos, contra tres reales que costaba el de vinos de Castilla.! 

Pero con la planta de cocos llegaron también los filipinos, quienes 
entraron de contrabando en las naos de china a la costa de Colima; aqui 
formaron una comunidad que se dedicaba precisamente al cultivo y al tra- 
bajo de los productos relacionados con la planta —sobre todo a la elabora- 
cién del aguardiente—-; se adaptaron a la sociedad colimense que les Hlama- 
ba genéricamente “chinos”, y se ubicaron geograficamente en los pueblos 
de la costa. Ahi, precisamente hubo hasta el siglo pasado un pueblo que se 
llamo Los Chinos. 

Otro producto que sustenté la economia colimense fue la sal. Esta se 
elaboré en la regién costera desde tiempos muy remotos y se presume que 
ya existian rutas comerciales para el abasto de este producto entre los 
pueblos mesoamericanos. En un principio la sal no causé mayor interés en 
los espafioles, ocupados como estaban en buscar oro y plata, poco les 
importé que las salinas estuvieran en manos de los indigenas quienes la 
producian para satisfacer la demanda local para el consumo humano y del 
ganado, asi como la curtiduria y salazén de pescado y carne. Sin embargo, 
esta situacién cambié cuando se inventé la técnica del “beneficio de patio” 
descubierto por Bartolomé de Medina en 1555, en la mineria de la plata y 
cuya materia prima para este proceso era precisamente la sal. 

Esta técnica vendria a sustituir de manera ventajosa al anterior proceso 
llamado de “amalgamacién”, que consistia en someter los minerales de 
plata a molienda, “tostacién” y lavados sucesivos para tratarlos después 
con azogue —mercurio—. El proceso tenia el inconveniente de que no se 
podia recuperar el azogue, que por entonces era muy escaso y caro, y 
requeria abundante agua que no siempre era facil obtener en las zonas 
mineras. En cambio, con la nueva técnica se requeria menos agua, porque 
la mayor parte del proceso era en seco en los patios de beneficio, y se 
podia recuperar el 75 por ciento del azogue empleado; por lo que el méto- 
do de patio se extendié rapidamente.” 

A partir de entonces, a los espafioles les interesé la explotacién de este 
producto y se ocuparon de incrementar la produccién —que estaba a ma- 
nos de los indigenas—, y de tomar por su propia cuenta el control de esta 

62 

   



    Los edificios en la provincia de Colima 
  

industria. Y si no habian encontrado las riquezas que esperaban en oro y 

plata, la naturaleza los compensé con un producto que de pronto adquirié 

un gran valor para la explotacion de la plata: la sal. 

Los espafioles de Colima no tenian oro ni plata, pero tenian la sal que 

’ se necesitaba para el beneficio de Ja plata, por lo que Colima se convirtié en 
el principal centro productor de sal que abastecia principalmente a las mi- 

nas de Guanajuato, a los reales de Bolajios, Taxco y Zacatecas; también se 

enviaba para su posterior reventa a Zapotlan, Sayula, Guadalajara. Celaya y 

Querétaro. La calidad de esta era sobresaliente por su pureza y blancura 

por lo que era razonable el éxito que tenia: “A mas de que la sal de Cuyutlan 

es de mas pronto cuajo y crecido grano, que sin duda ofrece el salitre mas 

nuevo y por consiguiente seran mas permanentes estas salinas que las otras 

de salitres en el dia mas delgado”.® 

Aunque no se sabe con exactitud cuanta sal se produjo, a decir de 

algunos historiadores, la produccién de sal fue una de las actividades mas 

importantes de la economia de Colima durante trescientos afios hasta que 

en el ultimo decenio del siglo XIX se encuentra un nuevo proceso para el 

beneficio de la plata a partir del cianuro. Sin embargo, en 1777 el alcalde 

mayor, Miguel José Pérez Ponce de Leon reporta una produccion anual de 

“treinta mil cargas” de sal que equivalia a 4,200 toneladas. 

La manera en que se fabricaba esta sal, en las diferentes eras que exis- 

tian principalmente en E] Real de San Pantaleon, Cuyutlan, Ixtlahuacan y 

Tecoman, en la costa del pacifico era la siguiente: 

Que el modo de fabricar un pozo es abriéndole, al que se le pone un tapextle 

encima, el que se lena de tierra salitrosa, que se le echa agua para que destile en 

dicho pozo y de alli se va sacando !a salmuera, y extiende en las eras que ya 

estan preparadascon el plan bien aniveladode cal, esperando el beneficio que 

alli les comunicael Sol para cuajar la sal, proveyendo cada pozo diez eras las 

que rinden de cinco a seis anegas, o mas por dia segun el sol y calma de aire y 

trabajandosc cn cl Real de San Pantaledn y sus contiguos muchos antiguos pozos 

producen numerosa cantidad de cargas de sal, siendo el tiempo en que se fabrica 

de Pascua de Resurrecciéna la de Espiritu Santo.” 

En cuanto a la actividad comercial de la villa de Colima ésta se dio a 

partir de su actividad agricola y su intercambio con productos que regresa- 

ban en aquellas recuas que cargaban el cacao, la sal, el algodon, el vino de 

cocos y otros productos regionales hacia las diversas partes que se intere- 

saban por ellos. El comercio se concentr6 en la villa en las tiendas principa- 

les y pertenecian a espafioles y en ellas se expedian “los efectos nobles de 

Castilla” en la regi6n. Las tiendas mas importantes se hallaban situadas en la 
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plaza principal y otras en las calles inmediatas. Las mercancias de las tien- 
das estaban clasificadas y separadas, generalmente las tiendas se hallaban 
instaladas en las casas de sus propietarios, pues estas eran amplias y se 
componian de anchos pasillos con zaguanes, corredores llenos de plantas, 
jardin o patio al centro, pozo de agua, habitaciones espaciosas y altas, 
corral para los animales domésticos y trascorrales para la remuda, con 
portén independiente hacia el exterior. Algunas habitaciones se destinaban 
para bodegas y almacén de granos, donde era comin guardar las cajas de 
algodon, costales repletos de sal, cacao, ajonjoli, maiz y frijol negro; im- 
plementos de labranza, marquetas de cera de castilla, pilas de quesos afie- 
jos y bates y petaquillas que contenian ropa fina y las telas nobles del 
comercio. 

Por ejemplo, a la muerte de dofia Agustina Beltran Vicente en 1744, en 
su testamento se realiza el inventario de la tienda que surtia de productos a 
la villa de Colima, en el encontramos las caracteristicas de la vivienda: “su 
fabrica es de adobe, techada de vigas de tejamanil y sobre techo de tejas y 
se compone de tienda, trastienda, sala, recamara, un cuarto en el corredor y 
dentro del fondo de dicha casa cinco cuartos, otros dos mas, cocina con 
sus puertas, zaguan, ventanas y llaves”.® 

En dicho inventario encontramos entre otras cosas los siguientes pro- 

ductos que vendia: seda floja de varios colores, seda torcida, hilo de mufie- 
quilla, hilo de numero, seda tinta en grana, listén de tizi de Espaiia, satén, 
liston de Napoles, listén encarnado, medias de seda de mujer nacares, me- 

dias de seda de hombre color degri, medias de China de mancebo, calcetas 

de algodon, cinta de reata, encaje ancho de allamonte, encaje de Lozena, 

rebozos encuatrados, varas de gérgoras, pafio de Castilla, toallas de China, 
varas de borlén, gaza alisada, piezas de Bretafia ancha, Ruan de China, 

mantas de Villalta, estopilla labrada, cuartas de encaje francés, quimonos 

entre finos, sarga blanca, pafiete, librete, mantos sevillanos, libros de oro 

de china, catecismos de docirina, libros de plata, varas de lino, pita de 

Cartajena, navajas de golpe, peinecillos de hueso, lentejuelas de plata y oro, 
cafiutillo de plata y oro, dedales de sastre y de mujer, botones negros y 
serda de alfileres, peines de China, relicarios, alambre de laton, rosarios de 

Jestis, botones de plata, medallas, frazadas, canela, chocolates molidos, 

agujas de Cambray, sayal mexicano, polvos, sombreros de petate, papel, 
sombreros de Celaya, hilo de zapatero, pafio de Querétaro, anil de Maquili, 
escobetas, clavo de comer, pimienta, comino, cilantro, rosa de Castilla, 

molinillos, jicaritas, jeringas, riendas, cinchos, costales, reatillas, reatillasde 
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Tehuacan, cafiones de escribir, teja de tierra labrada, cordones de terreros, 

mascaras, telas de sedazos, candeleros, tachuelas, cuerdas, arpillera, 

cordovanes en retazo, manojos de tabaco, cacao de Caracas, cigarros, 

acero, fierro viejo, piedra de escopeta, tazas de Puebla, cera amarilla, 

balancitas de pesar seda, tazas de cobre, cazuelas, ollas y porcelanas, ha- 

chas, tijeras, varas de medir, plomo, gaza fina, compas, jab6n, candaditos 

chicos de golpe, papelera, botellas, candelas, escalera, frascos con 

frasqueras, platos y porcelanas de Patzcuaro, chiquihuites, jicaras, botijas 

de aceite, algodén, garbanzo, lenteja, bacinicas, almotreces con su manta, 

equipales, costales y jerga, hamacas, petates, tintero y salvadera, panocha, 

azucar, cuero crudo, petaquillas, brea, tinajas, herramientas, cazuelas, fre- 

nos, cebollas, frijol, navajas de barbero, manteles, embutidos, vidrios de 

Venecia y una infinidad de productos en una larga lista de bienes. 

La actividad comercial en la Villa de Colima no solo se centraba en una 

docena de establecimientos en los portales y en propietarios de “cajones” 

de mercancias, sino también en aviadores, mesilleros, varilleros y otros 

comerciantes ambulantes, asi como en propietarios de tiendas en los ba- 

rrios. También se comerciaban productos en los tianguis de las comunida- 

des, en donde se vendian productos artesanales, alimentos excedentes del 

huerto familiar, asi como aves de corral, huevos, frutas, verduras, flores, 

cestos, bateas, cucharas; carne de venados, patos, chachalacas, pescados 

y chacales de los rios cercanos.© 

La sociedad 

A lo largo de los tres siglos del virreinato, la sociedad de Colima estu- 

vo conformada por mestizos, aunque el grupo dominante haya sido el de 

espafioles y criollos. La razon es que el numero de mujeres espafiolas era 

muy reducido, por lo que los espafioles buscaron amancebarse con indige- 

nas.° 
También es interesante considerar, para la integracion de esta socie- 

dad, el que desde épocas muy tempranas se dio el mestizaje entre indios y 

esclavos africanos a los que habria de agregarse a los filipinos, y que entre 

todos dieron como resultado al habitante multiétnico, resultado de la mez- 

cla de todas estas razas. 

Sin embargo, para finales del siglo XVIII, los pardos eran mayoria 

étnica en Colima, con el 40 % del total de la poblacion, por lo que Diego 

Lasaga quien realizo el padrén de la Villa en 1793, recibio la orden de 

registrarlos en un padron especial para mulatos. A partir de la presencia de 
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esclavos negros desde el siglo XVI, estos fueron logrando la preferencia de 
los amos espafioles sobre los indigenas, quienes los utilizaban para su ser- 
vicio personal y oficios de mando en algunas de sus propiedades.® 

La mayoria de las familias acostumbraban tener como personal de 
servicio un buen numero de esclavos negros, tanto para el cuidado de la 
casa, como sirvientes y peones en las haciendas de cajia y sobre todo en 
las de ganado mayor. La relacion con los esclavos no siempre fue negativa 
y en muchas ocasiones observamos la integracién de la servidumbre a la 
familia, los cuales con el tiempo parecian agarrarles carifio, incluso los 
mismos esclavos adaptaban los apellidos de sus amos. En muchos testa- 
mentos pudimos observar cémo era parte de la ultima voluntad de los 
duefios el libertarlos, y mas atin, dejarles parte de su fortuna; por ejemplo a 
la muerte de la viuda de Joseph Solérzano, ésta le deja propiedades a una 

" sirviente india y luego a la hija de ésta, una mulata. 

Y también declaro por mis bienes una tienda que tengo conjuntaa ésta mi 
casa, la cual con el solar que le pertenece, el dicho Joseph Soldrzano, mi marido 
y yo, se la teniamos dada a Mariana de Solérzano, india que criamos y por 
haber fallecidosela doy y dejo.a Josefa Solérzano, mulata, su hija por haberla 
criado y lo bien que me ha servido, y asi mismo la dejo por mi herederade las 
alhajas y trastes que sobren de la tienda [...]® 

Aunque no siempre corrieron con la suerte del ejemplo anterior, lo 
normal era que al morir el amo, se inventariaba a los esclavos al parejo que 
la casa, el mobiliario y el resto de los bienes. A veces se heredaban a los 
mismos familiares y los conservaban, o de plano los vendian al mejor pos- 
tor, tal es el caso de la venta publica de “una pieza de esclaveria”” llamada 
Francisca Joaquina Solérzano, originaria de la villa de Colima, “cristiana, 
catélica, apostélica y romana, hija de Maria, asi mismo esclava, tenida y 
habida por bienes de la expresada dofia Maria Solorzano””! [otra vez se 
repite el caso de adoptar el apellido del amo, con la coincidencia de que es 
igual al ejemplo anterior], la cual fue puesta en venta a la muerte de su duefia 
cuando contaba con 18 afios bajo la siguiente descripcién que procura 
enfatizar sus virtudes: 

“[...Jse otorga en venta la expresada esclava con los signos que la 
acompafian: de calidad mulata, color cocho,” roma de la nariz, labios abultados, 

gruesa de carnes, ojos pardos, poca ceja, su cabello de pasalacio,” robusta de 
salud, sin enfermedad habitual, de estado soliera, con oficios mujeriles, sin 
hipoteca, ni sujeta a ninguna deuda, sin estar pendiente de delito criminal ni 
juzgadoalguno,no fugitivani ladrona, [ni] borrachacontinua, ni otro defecto 
grande que le impida a servir bien; bajo cuya seguridad se da y vende a nombre 
de dichos coherederos, en la cantidad y cuantia de ciento y veinte y siete pesos, 

66 

   



  Los edificios en la provincia de Colima 
  

seis reales, incluso esta escritura”.” 

Las familias espafiolas criollas y mestizas que componian la Villa de 

Colima alrededor de 1793 eran 907;.el tamafio y composicién de estas 

familias era variado pero la tendencia se integraba en un 63% por familias 

de menos de cinco hijos, en donde convivian con varios criados de dife- 

rentes calidades, sobre todo pardos o negros. Los jefes de familias cuyas 

casas estaban dentro del casco de la villa pertenecian en su mayoria al 

grupo criollo y tendian a conservar su pureza racial casandose con criollas 

o espafiolas ricas o viudas y se dedicaban principalmente a la agricultura 

como labradores, hacendados o duefios de rancho, otros se dedicaban al 

comercio como mercaderes, arrieros o tenderos. De los dos mil doscien- 

tos cinco vecinos de la Villa de Colima que registra Lasaga, 1,074 eran 

hombres y 1,131 mujeres.” 

Cabe sefialar que desde los primeros tiempos de la villa los hombres y 

las mujeres se casaban varias veces, sobre todo las mujeres que al parecer 

tenian larga vida en contra posicién con los hombres, quienes quizds por 

los avatares de Jas épocas de guerra, las enfermedades, rifias y accidentes 

duraban menos tiempo y no rebasaban los 40 afios de vida. Por ejemplo, 

Ana Martel, la primera mujer espafiola que radicé en la villa, se cas6 sucesi- 

vamente con Juan de Aguilar, Garcia Garcés de Mancilla y Melchor Pérez 

de la Torre. 

EI matrimonio era casi un negocio en el que se consolidaban fortunas 

familiares, en donde la dote y la herencia jugaba un papel muy importante 

en una practica que dur6 durante todo el virreinato. 

La educacién era casi nula, pues sdlo se concretaba a la ensefianza de 

la escritura y a principios aritméticos y desde el siglo XVI se ensefiaba a 

leer, escribir y rezar a los nifios de las familias pudientes y se dejaba fuera 

de este privilegio al resto de la poblacién de indigenas, negros y mulatos. 

La arquitectura del siglo dieciocho, 

el antecedente inmediato 

De la arquitectura virreinal no existe practicamente nada en pie, salvo 

por algunas ruinas y escasos ejemplos que nos dan un testimonio muy 

fragmentado e incompleto de su arquitectura; por lo que hemos tenido que 

reconstruir sus caracteristicas a partir de documentos en los archivos y 

descripciones de censos y visitas que se realizaron durante este periodo 

con la informacién a la que tuvimos acceso. Sin embargo, considero de 
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importancia su menci6n para poder analizar el desarrollo que ésta tuvo en el 
siglo X1Xa partir de la actividad econdmica de la Villa y de la influenciaque 
tuvieron los extranjeros en su posterior repunte. 

De los planos que se conocen de Colima en la época virreinal, sobresa- 
le el que realiza Francisco Pérez de Palencia, alcalde mayor de la provincia 
de Motines en el afio de 1684, cuyo objetivo era el delimitar la demarcacion 
entre la provincia de Colima y la de Motines. En este documento se puede 
apreciar la villa de Colima en su composicidon urbana, y en donde sobresale 
1a gran plaza en medio de ocho manzanas con viviendas en su perimetro y 
en el centro de cada manzana un gran espacio abierto que debieron destinar 
para huertas y corrales, se observan también cuatro iglesias de dos aguas, 
asi como el barrio de San Francisco y pueblos cercanos a la villa. 

  

Para 1744 se envia un documento a la capital virreinal con el objeto de 
redactar el apartado correspondiente a Colima para el Theatro Americano, 

de José Antonio Villasefior y Sanchez. En dicho documento, en el aspecto 

arquitecténico, se describe en la villa la existencia de la Iglesia Parroquial, 
dos conventos, el de Nuestra Sefiora de la Merced y el de San Juan de 

Dios, el cual contaba con hospital para cuatro y seis camas, y atendido por 
cuatro religiosos, se menciona ademas el convento de religiosos de San 

Francisco de Almoloyan, cuyo pueblo o barrio estaba muy préximo a la 
villa de Colima; se integraba la villa de trescientos veintidés habitantes es- 
pafioles y mestizos, quince familias de mulatos y veintidés familias de indi- 
genas. Se mencionan tres “trapiches cortos” y cinco haciendas de ganado 
mayor.” 
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En la descripcién de Miguel José Pérez de Ledn en 1789, en la cual 

inserté un plano en el que podemos apreciar el crecimiento de la villa de 

Colima con relacién al plano de 1864; en el plano de Miguel José Pérez 

encontramos una descripcién mas completa de sus construcciones, y se 

menciona ademas el contexto vegetal caracteristico, que en esa época fue 

mas abundante: “Supuesto que la Villa de Colima cita en una jolla y tan llena 

de arvoles que quasi asta 4 estar en la plasa no se vee”.” Los edificios 

principales que componen la villa de Colima en es época son: la Iglesia 

Parroquial con torre en esquina, Caja Real con corredor a la Plaza, Sala de 

Cabildo, la Real Carcel, Estanco de Tabacos, Casa del Diezmo, casa del 

Cura, Real Estafeta, Hospital de San Juan de Dios, Convento de nuestra 

Sefiora de la Merced, Administracién de Alcabalas, Iglesia de la Soledad, 

Iglesia del Dulce Nombre de Jess. Y se menciona en dicho plano que 

todas las casas e iglesias estaban cubiertas de teja y las calles carecian de 

nombre. 

La plazay los edificios son de una proporciénregular; todos techados de 

teja. Las calles guardan las reglas de su antigtiedad, que acreditan ser estrechas, 
cuyo defectoes correspondientea la ubicacién del lugar [...]” 
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De las construcciones religiosas que se mencionan en la descripcion, 
observamos algunas caracteristicas constructivas: 

Tiene iglesia parroquial dedicada al Apéstol Santiago compuestade tres 
naves a la moda antigua con sobre techo de teja, en la que se administran los 
Santos Sacramentos a 2,117 personas de calidad espafioles y mestizos y a 1,580 
mulatos, y muy pocos indios [...] El convento hospital de San Juan de Dios 
tiene, como el anterior, decente iglesia que igualmente se reedificé el pasado afio 
de 74 [...] En la iglesia del Nombre de Jestis que pertenece a los mulatos de 
dicha Villa, se ve decente adorno, y el principal retablo esta dedicado al Nifio 
Jesus [...]” 

Otro documento relativo a Colima, es el informe que rindié el 
empadronador Diego de Lasaga, en enero de 1793, en donde describe una 
ciudad que: “en sus desordenados arrabales hay mas casas que en el casco 
principal, cubiertas de arboles y matorrales que forman un espeso bosque 
que sirve de parapeto para toda iniquidad y para infestar los aires de resul- 
tas de la corrupcién de las hojas y brozas, pues en los parajes himedos y 
ardientes como es aquél, esta conocida la ventaja que ofrece a la salud el 
desmonte y limpieza [...]"®° 

Del centro de la ciudad, don Diego la describe simplemente como: “La 
plaza es cuadrada y de bastante extensién, a cuyo frente, a la parte del 
Sureste, estan la parroquia, Casas Reales y el que se llama carcel, que es un 
calabozo reducido, fangoso, fétido y sin mas respiracién que el de las 
claraboyas de la puerta, de suerte que la humanidad me excita a dolor al 
considerar en él, hombres de leves delitos.”®! 

En cuanto a las viviendas, es poco lo que el empadronador comenta, a 
las de la ciudad simplemente las describe como “Las casas son bajas, muy 
himedas y de ninguna comodidad ni aire, con unos grandes corralones”. 
En cambio a las casas del medio rural dice que “son de estancas y zacate, y 
las mejores solo tienen la ventaja de embarradas sus caras con tierra para 
no ser registradas de afuera, por lo cual y por ser el terreno propenso a 
alacranes de vigorosa ponzojia, los hay abundantes y ofrecen muy malos 
ratos, y particularmente a los nifios, que por lo general mueren”.® 

Del caracter de ios pobladores de Colima, Lasaga describe las ca- 
racteristicas de la gente del trépico, pues les considera flojos y 
desidiosos, entregados inicamente para el ocio y poco dados a trabajar, 
ademas, piensa que: “El caracter de los de este partido, es el mds atrevi- 
do y feroz de todos los de la costa andada por mi, dispuesto a hechos 
de crueldad y a guardar poco decoro a la autoridad real y al espiritu
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de las leyes, pues desconocen sus brillos, de suerte que solo un mando 

sostenido y activo podra templarlos y desterrar o moderar los arrojos que 

estan acostumbrados a ejecutar con frecuencia”.™ 

Para evitar diversos hechos violentos, el cabildo emitia anualmente una 

serie de ordenanzas a la ciudad en donde salvo algunas variantes en su 

redaccion, practicamente eran las mismas entre las cuales se mandaba que: 

Ordenamos y mandamos que para evitar los homicidios con que 

frecuentemente suele experimentarse heridas y dernds, ninguna persona del estado, 

condicién y calidad que sea cargue armas ofensivas ni defensivas con 

apercibimiento que al que encontrase con ellas sufrird las penas establecidas en 

los superiores despachos del Excelentisimo Sefior Virrey, que ultimamente se 

remitié por cordilleras a esta Villa.® 

Otras ordenanzas que tienen que ver con el aspecto urbano de la ciu- 

dad, son las restricciones al uso del agua: 

Y también, ordenamos y mandamos que ninguna persona de ningin estado, 

calidad y condicién, que se extraiga el agua del Rio Grande, que corre por las 

Calles de esta Villa, especialmente a los que estuvieren sembrados y los solares, 

antes de que la dejen venir libre para que todos los vecinos osen ocellaen las 

obras, fabricas materiales, que se les ofrezcan, y asi eviten la inopia de agua que 

frecuentemente suele experimentarse, imponiéndoles a los contraventores la multa 

de seis pesos [...] y slo debera gozar el barrio de Almoloyan del beneficiode 

la media naranja concedida, con las condiciones ex presadas [. ..].*° 

En cuanto a los forasteros que llegaban a la villa y para los duefios de 

solares, se ordenaba lo siguiente: 

Y también, ordenamos y mandamos que ninguna persona hospede a ningin 

forastero en su casa, especialmente a vagabundos que representen ser de mal 

vivir 0 sospechosos, sin que primero note preferente ante uno de los sefiores 

jueces de esta Villa pena de seis pesos de multa aplicados a las fabricas de 

Casas Reales. 

Y también ordenamos y mandamos a los duefios de solares, que los tuvieren 

montuosos y emboscados, los manden limpiar y desmontar para evitar, con este 

medio ofensas que se hacen a Dios nuestro sefior con multo a los que no lo 

hiciesen de seis pesos aplicablesa las fabricas.” 

Sin embargo, para completar las caracteristicas de la arquitectura 

virreinal, en particular la del siglo XVIII, nos dimos a la tarea de revisar los 

documentos de los archivos histéricos locales, y encontramos en diversos 

expedientes, pero sobre todo en los testamentos, informacién interesante 

sobre las caracteristicas de la arquitectura local. El tamafio y numero de 

habitaciones y de espacios utilizables que variaban con relacién a la capaci- 

  71   

 



re 

  Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguei 
  

dad econdmica de los duefios. Las viviendas que integraban la ciudad eran 
en su mayoria de adobe con techos de madera y teja, con un patio al centro 
y rodeada de habitaciones, contaban con corral y huerto; en muchas de 
ellas se desarrollaban los oficios de sus ocupantes, entonces estos espacios 
tenian la doble funcién de servir tanto como viviendas y talleres 0 comercio. 
Es comin, sobre todo en las ubicadas junto a la plaza principal, el tener 
tienda y trastienda. Ejemplos de ellas tenemos varios que pueden resultar 
representativos de la clase dominante de Colima en el virreinato: 

Primeramenteponen por cuerpo de bienes esta casa de la morada que fue 
del dicho difunto en una de las cuatro esquinas de la plaza de esta Villa que es 
cubierta de teja con todas sus oficinas y casco del solar que esta se avalué por 
Miguel Pérezy Alonso Pereira, vecinos de esta Villa, maestros de carpinteriae 
inteligentes en el arte [de construir], en mil cuatrocientos y sesenta y cinco pesos 
(8 

Primeramente se inventarea esta casa de la morada que fue del dicho difunto 
cubierta de teja con todas sus oficinas y un solar cercado sobre la cual y otro 
solar criazo que esté.a la linda de éste.” 

El caso de dofia Agustina Beltran, la duefia de una de las principales 
tiendas en las que se vendia practicamente de todo, desde ropa hasta mate- 
riales para construccién y loza fina, es tipico de este concepto multifuncional, 
pues junto a su casa tenia una tienda y bodegas, ademas de una panaderia 
como podemos ver en el inventario de sus propiedades: 

Otra casa y solar contigua a la de arriba con su vivienda mal tratada con 
algunas vigas podridas, caballeriza, tres hornos y troje de encerrar maiz [...] 
otro solar atras de la cocina y pared de la casa [...].® 

Fuera del casco urbano, en San Jerénimo, encontramos una vivienda 

que sirvié para fabricar quesos: 

Primeramente se inventarea y avalua por bienes de dicho difunto, esta casa 
que también fue su morada cubierta de paja, dicha que sirve de queseria y cocina.” 

Ejemplos de otras viviendas de la villa de Colima: 

Primeramente esta dicha casa de la morada del dicho difunto, cubiertade 

teja, y solar de su situacién, bardeado con su cocinay horno, con su caedizo de 
teja, que se compone dicho solar de diez y nueve varas del frente y veinte de 
fondo, exclusa la pertenencia del margen del rio.” 

Primeramente esta casa de su morada con su homenaje que hubo y heredé 
de sus padres, que se compone de sala, rec4mara, contrarecdmara, tienda, 
trastienda, corredory otros cinco cuartos, cocinacon patio y portal en la plaza 
para estar en una de las esquinas de ella cubierta de teja.* 
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Primeramente esta dichacasa y solar con su salitay tienda y cuartito en el 

corredor y su cocina, cubierto todo de teja y con buenas maderas y puertas y 

lado zaguany sdlo sin llave todo bardeado.™ 

(...) y se compone la sitada casa de una sala, tienday otra salaatravesada 

con tarimado de tablas de madera blanca, y otra sala, tienda y recamara 

enladrillados con su corredor, y cuatro cuartos sin enladrillar, dos cocinas y 

también un corral con caballerizas y necesarias, un pozo con su pila para bafiarse, 
estando sus piezas cubiertascon teja, buena madera y todas encaladas de pared 

[...]* 

Primeramente con la solemnidad del juramento que se les recibid, hicieron 
manifestacion de la casa morada que fue de su difunto padre que se compone de 
treinta y ocho y una quarta varas de frente ala calle, y cuando en figura cuadrilonga 
tiene de fondo en la parte inferior para el Rio Chiquito [...] se compone de 

tienda, sala, cuarto y corredor interno, cocina y una troje cercada y solar de 

barda de adobe, de lo que son todas las demas paredes, techos de teja, bigas, y 

de mas maderas intactas, puertas que cuatro de ellas tienen chapas [...]” 

Y también declaro por mis bienes dos casas en Ia Villa de Colima, ubicadas 

en solares propios sin censo ni gravamen alguno aunque algo maltratadasdel 

temblor, pero con sus oficinas correspondientes de tienda, trastienda, sala, 

recdmaras, dos cuartos, corredor, sahuan, y un cuarto que sirve de cocina, paredes 

de adobe y techos de teja, maltratadas todas las fabricas por el terremoto.” 

De los documentos que aportan informacién sobre las caracteristicas 

de las viviendas que existian en Colima en el siglo XVIII, sdlo en un caso 

encontramos el esquema o partido de uno de estos ejemplos, se trata de la 

finca que pone en venta dofia Catarina Henestrosa viuda de Anaya, se trata 

de un predio en la calle de la Soledad con “un frente al poniente de treinta 

varas y media castellanas, y de fondo a la parte el norte por el callején que 

guia al Rio Chiquito cuarenta varas, y a una parte opuesta el Sur cincuenta 

y nueve quedando de controversia en esta parte al oriente diez varas tres 

cuartas, en figura escalonal, segin y en la manera que demuestra este mapa 

(ver plano anexo), por lo cual cuenta de una pieza para tienda; trastienda, 

zahuan, dos cuartos cesorios de rumbo Norte y para la finca Poniente a 

continuacién de la tienda con una sala, alcoba y trasrecamara al corredor 

que aparece con el ntimero seis, con patio, horno cocina y trascorral conti- 

guo a las viviendas que para el dejan las otorgantes con el numero trece 

todo un solar propio, su fabrica e adobe y techo de teja en la cantidad y 

cuantia de dos mil pesos”.* 

Como se puede observar en estos ejemplos, la presencia del espacio 
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tienda, no significa que todos los propietarios se dedicaran necesariamente 
al comercio, sino que era una manera genérica de llamar al lugar que cumplia 
funciones para albergar espacios de trabajo o talleres para carpinterias, 
boticas, herrerias, curtidurias, queserias, panaderias, Zapaterias y los 
diversos oficios a los que se dedicaban los habitantes de la villa. 

De los 50 expedientes que mencionan ejemplos de viviendas,” en 22 
ejemplos se cuenta con el espacio para tienda; asi como el material que 
predomina en cubiertas y muros resulta ser el adobe y la teja en las vivien- 
das de la villa, y se mencionan algunos ejemplos de viviendas o jacales con 
techos de paja. 
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Croquis de vivienda del siglo XVIII 

La disposicién general de estas viviendas es alrededor de un patio 
principal, circulado con cuartos, sala y cocina, despensa y a veces troje, 
con corral y trascorral, en algunos se menciona la existencia de un pozo y 
una pila para el bafio, asi como en otros ejemplos, un horno de hacer pan. 
Es importante sefialar que se carece del espacio destinado a comedor, y 
dicha funcién muy probablemente se desarrollaba en los corredores, por 
cuestiones culturales y por aspectos climaticos en donde influye la tempe- 
ratura y humedad, como es el caso de muchas viviendas colimotas actua- 
les. 

El sistema constructivo de adobe y teja, requiere que la cubierta se 
estructure con un entramado de madera con una viga madrina en la parte 
superior, asi como vigas y largueros sobre los que se pone un enduelado o 
cama de franjas de madera conocido localmente como “tejamanil” y sobre 
éste se van traslapando las tejas de barro cocido. La cubierta descansa sobre 
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los muros de adobe y sobre horcones de madera que hacen las veces de 

columnas y que no solamente sirven para transmitir la carga al terreno, sino 

que actian para absorber las tensiones en los movimientos sismicos (ver 

tesis de Armando Alcantara). 
Los zaguanes eran de madera, asi como las puertas de las ventanas 

que los antiguos llamaban “ventanas de dos manos”, y que sin duda se trata 

del antecedente actual de las ventanas en las viviendas tradicionales de 

Colima, que se realizaron de cuatro hojas para controlar la ventilacion e 

iluminacién de los espacios. Los muros estaban enjarrados y encalados; y 

los pisos, en algunos documentos se mencionan que estaban enladrillados; 

probablemente se trate de losas de barro cocido. 

Los muros interiores de las viviendas estaban decorados con imagenes 

religiosas, lienzos de la virgen de Guadalupe, de la Soledad, de la Concep- 

cién, Santa Gertrudis, Santa Rita, la Merced y otras mas; asi como de San 

Felipe, Jesus de Nazareno, San Rafael, San Francisco, la Santisima Trini- 

dad. “Figuras de Bulto”, como las de San Felipe, San Juan de Dios, y la 

virgen de Guadalupe. El mobiliario de las casas consistia de mesas, sillas, 

escritorios, equipales, camas, bacinillas, espejos, tapetes, armas (espadas y 

mosquetes), cajas, bancos, armarios, bateas, estantes de libros; y lo que 

llamaban el “ajuar” que consistia en sabanas, colchas de China, manteles 

alemanescos, mantillas, pabellones sobre las camas para cubrir a los dur- 

mientes de los inevitables mosquitos y alacranes, asi como vajillas, objetos 

de plata labrada y articulos de cocina. 
En el medio rural, as{ como en la periferia de la ciudad, los indios, los 

negros, mestizos y filipinos vivian en casas con cubiertas de paja 0 zacate, 

palma o palapa. Viviendas que raramente son descritas en testamentos por 

considerarlas deleznables 0 de poco valor, y cuando se mencionan, se 

ubican como “casas de zacate” o “‘jacales con cocina”; construidas, como 

ya se mencion6 anteriormente con materiales renovables como la madera, 

la palma y el zacate. Esta se componia de un espacio cubierto sobre piso 

de tierra apisonada, que servia como habitacion y el fogén o cocina que 

consistia en un pretil armado con madera y varas a la que se aplanaba con 

lodo y se le agregaban brocales para depositar las ollas que se alimentaban 

de lefia; su mobiliario consistia en catres o hamacas, mesa, bancos, arco- 

nes de madera para guardar la ropa, los zarzos o emparrillados de varas 

que se colgaban del techo para proteger los alimentos de los animales y la 

humedad, asi como recipientes para el agua. Construcciones que hasta la 

fecha ain podemos apreciar en el campo colimense. 

Otros géneros arquitecténicos que sobresalen en este periodo, son las 
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construcciones utilizadas para la produccién con espacios habitables, 
como es el caso de las haciendas, los trapiches y las bodegas de sal. 

Sin embargo, este sistema constructivo y de forma de vida dentro de 
los espacios habitables habria de sufrir modificaciones al transformarse la 
sociedad en cuanto a sus costumbres y el desarrollo cultural que generaria 
el intercambio con otras culturas y la evolucién tecnologica que traeria el 
siglo XIX con la presencia extranjeros en el territorio colimense. 

Los géneros de Ja arquitectura virreinal que identificamos son: 
Administraci6n: Caja Real, Real Estafeta, Administracion de Alcabalas, 

Salas de Cabildo, Real Carcel, Cuarteles. 

Producci6n y comercio: Haciendas salineras, estancos de sal, hacien- 
das de cocos, haciendas ganaderas, queserias, curtidurfas, haciendas 
cerealeras, haciendas de azucar, trapiches. Tianguis, panaderias, tiendas, 
locerias, caleras. 

Eclesiastico: Parroquias, capillas, ermitas, sala de inquisici6n, hospi- 
tales, camposantos, plaza de toros, casa del diezmo, conventos. 

Habitacion: Ventas, casas habitacién. 

Notas 

° >a Sémano, Emesto. Historia Minima de Colima. Colima, México, 1992, p. 38. 
idem. 

ss * Romero de Solis, José Miguel. Breve Historia de Colima. Op. cit. P. 46-47. 
ap REYES Garza, La Antigua Provincia de Colima, Siglos XV1-XIX. Op. cit. P. 178. 
** Aunque ya existia Is presencia de palmas nativas de América, que fueron utilizadas por los indigenas, 

como es el caso del coyol, coyolli en nahuatl (Acrocomfa mexicana, Karaw); el cuacoyule, que 
produce el coquito de aceite (Orbignya cohune, Mart.); la palma real (Sabal mexicana, Mart); el 
soyahuite (Crysophila nana). Sin embargo, la palma de coco, 0 cocotero (Cocos nucifera, L.) es 
originaria del sureste de Asia y no de América. Ver a los autores Juan Carlos Reyes, La Antigua 
Provincia de Colima; Felipe Sevilla del Rio su estudio sobre la palma de coco a partir de la Probanza 
del cabildo de la villa de Colimaen 1612 para defender los palmares del mandamientode tala, asi como 
la tesis doctoral de nuestro compafiero Adolfo Gémez Amador quienes abundan mas en este aspecto. 

” Sevilla del Rio, Felipe. Provanca de la Villa de Colima en su defensa ante un mandamiento de la Real 
Audiencia de México, que ordenaba Ia tala total de los palmares colimenses. Afio de 1612; México, 
Jus, 1977, p. 77. 

** ReyesGarza, Op. cit. P. 156, 157. 
Tello, Fray Antonio. Cronica misceldnea de la Sancta Provincia de Xalisce (Libro Segundo, vols IIT) 

Guadalajara, México, Gobierno del Estadode Jalisco/U.deG./INAH-IJAH(Serie Historia9), 1985, p. 
381 

* Sevilladel Rio, Felipe. Op. cit. P. 47. 
* Reyes Garza. Op. cit. P. 159. 
© Ibidem. P.180 

Pérez Ponce de Leén, Miguel José. Descripcién del Distrito de Colima y del corregimiento agregado 
de San Miguel Xilotén. 1776-1777. Coleccion Pefia Colorada, p.187. 

‘6 * rbidem.P. 198. . ; 
Archivo Histérico Municipal. Caja 10, expediente 9, $4 fojas, junio 7 de 1744, Aprecios e inventarios 
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de los bienes que quedaron por fin y muerte de dofia Agustina Beltran Vicente, viuda que fue del regidor 

«__ Don Bartolomé de Cosio y particién entre sus hijos y herederos, 
Reyes Garza, Juan Carlos. Op. cit. P. 192. 

* idem, p. 261. 
* Nettel Ross, Rosa Margarita. Un censo, una historia. INAH/Gobierno del Estado/Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes. Colima, México, 1992, p. 32. 
A. H. M. Testamento. Caja 1, expediente 41,21 ff. Mayo 23 de 1709. 
a H. M. Protocolo de Instrumentos Publicos. 2 de julio de 1794. 

” Idem. 
"Color sucio. Larousse, p. 241 

"De Pasa, cada uno de los mechones crespos y ensortijados de los negros. Larousse, p. 772 

MA. H. M. Protocolo de Instrumentos Publicos. 2 de julio de 1794. 
% ™ Nettel Ross, Op. cit. P. 24-25. 
7 Descripcion de Colima. 1744. Documentos del Estado de Colima. Op. cit. Pp 159-163 

” Descripcién del Distrito de Colima y del corregimiento agregado de San Miguel Xilotlan. 1789. 

Documentos... Op. cit. P. 267. 
™ Ibidem, p. 243. 

® Ibidem. P. 237-267. 
* Lasaga, Diego de. Descripcién geogrdfica del partido de Colima en 1793. Coleccién Pefia Colorada, 

México, 1974, p. 87. 

\,tbidem. P- 88. 
5 ” ibid. 
y,{bidem. P.94, 

* Ibidem. P.90. 
® Archivo Histérico Municipal. Actas de Cabildo, 1770, 6 de enero, fojas 112,113,114.,Seccién F, Caja2. 

w idem. 

w idem. 
nA. H.M. Testamento del capitan don Diego Beltran Vicente. Caja 6, expediente 10, octubre 20 de 1721. 

® A. H.M. Testamento, autos de inventario de don Joaquin Ruiz Quintero. Caja 6, expediente 28, 33 ff. 

Septiembre21 de 1722. 
A.H.M. Aprecios e inventario de los bienes de Augustina Beltran Vicente. Caja 10, expediente 9, 54 ff. 

Junio 7 de 1744. 
A.H.M. Inventario de los bienes de José Martinez y dofia Antonia de Rivera. Caja 10, expediente 25,65 

- ff. Octubre23 de 1752. 
A. H.M. Autos de inventarios y avaltio de los bienes de Dn. José de Solérzano. Caja 10, expediente 20, 

8 14 ff, diciembre 13 de 1768. 

A.H,M.-Reporte de los herederosde los bienes de don Manue! Rodriguez Zambrano, Caja 19, Expediente 

28, 74 ff. Abril 26 de 1769. 
A. H. M. Autos de inventarios y avaliios de los bienes de José Fuentes. Caja 19, expediente 37, 22 ff. 

Febrero 23 de 1770. 
A H M. Particidn de bienes de Miguel Mata y Martin. Caja D 1, expediente 28, 52 ff. Febrero de 1800, 

” * a.H.M. Testamentode bienesde don Juan Manuel Mesina. Caja4t, expediente t, 31 ff., Julio2 de 1795. 

- A.H.M. Testamentode Vicente Dabalos. Caja 19, expediente 66, 33ff. 1809. 

A.H. M. Protocolo de Instrumentos Publicos. Fondo Felipe Sevilla del Rio, caja 4, expediente 24 , 9 ff., 

~ cinco de enero de 1796. 

Nota: en el trabajo de revision de cajas y expedientes en los archivos, tanto del Municipio como del 
Estado, se conté con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura. En el caso 
particular para esta tesis, se trabajaron documentos que fueron seleccionados y en algunos casos 

paleografiados por los alumnos Eduardo Xavier Gonzalez Jaime, Gabriela Villasefior Gonzalez, Fco. 
Javier Limén China, Gerardo Nava Pineda, Oscar Rivera Ibdfiez. En el caso de los dos primeros 
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LA SITUACION POLITICA Y 

ECONOMICA DE COLIMA EN 

EL SIGLO XIX 

  

  
  

Los vientos de Independencia 

nspirado en la idea administrativa francesa, el sistema de intenden 

[« se introduce en la Nueva Espafia en 1786, dentro del contexto 

que las reformas borbénicas imponen en la administracién y como 

medida para contrarrestar el poder personal que habian asumido los virre- 

yes al delegar en el intendente la autoridad que éste habia tenido dentro de 

la jurisdiccién territorial. Con estas medidas no solo se fraccionaba el terri- 

torio, sino que se reducia el alcance del poder virreinal.'® 
Estos cambios generan que a finales del siglo XVIII, la antigua alcaldia 

mayor de Colima’ entrara en un estado permanente de incertidumbre terri- 

torial al expedir la Corona, la Real Cédula del 4 de diciembre de 1786, 

creando doce intendencias en México.'™ Asi, de ser Alcaldia Mayor, ahora 

se constituye en Partido, y es anexada a la recién creada intendencia de 

Valladolid. 
De Valladolid, Colima depende, a partir de esa fecha, tanto en los asun- 

tos eclesidsticos como en los politicos y administrativos; pero por otra 

parte, los fuertes vinculos comerciales con Guadalajara a partir de un cre- 

ciente intercambio de productos y mercancias origina el desarrollo de los 

principales cultivos colimenses como el algodon, el afiil, el cacao el coco y 

el tradicional comercio de sal. 

Intereses comerciales y culturales unen a Colima con Guadalajara y la 
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convierten en el principal mercado de occidente, lo que quizas obliga, entre 
otras cosas, al obispo de Guadalajara, don Antonio Alcalde a solicitar a la 
corona un ajuste territorial con la sede de Valladolid y pide que queden bajo 
su jurisdiccién algunas parroquias michoacanas, entre las que figura Colima. 

El! 17 de abril de 1789, Carlos IV aprueba el proyecto de don Antonio 
Alcalde trasladando a la jurisdiccién de la Nueva Galicia los curatos de La 
Barca, Ayo el Chico, Atotonilco, Ocotlan, Zapotlan, Tamazula, Colima, 
Almoloyan, Ixtlahuacan y Caxitlan. Situacién que no es del agrado de los 
michoacanos que apelan el cumplimiento de esta nueva Real Cédula y que 
terminan por perder de manera definitiva en 1796 cuando las parroquias de 
Colima pasan a la jurisdiccién de Guadalajara. 

Para entonces, a Michoacan solo se acudia para realizar tramites poli- 
ticos, administrativos y fiscales; y todo lo relacionado con el clero se arre- 
glaba en Guadalajara. A este problema administrativo para los colimenses, 
contribuy6 a complicarlo atin mas, el subdelegado del partido de Colima, 
don Luis de Gamba y Gonzalez, quien solicita que los tributos recaudados 
de los indigenas del partido de Colima fueran entregados directamente a 
Guadalajara, para evitar el dificil e incémodo viaje hasta Valladolid. Cuando 
esta peticién es finalmente aprobada por la Junta Superior de la Real Ha- 
cienda, Colima quedaba de hecho sometida a la intendencia de Guadalajara.'” 

Para entonces la gente de Colima de finales del siglo XVIII se encon- 
traba confundida con tanta reforma administrativa, pues si ya se habia acor- 
dado que la Iglesia de Colima pasara a la jurisdiccién de la Nueva Galicia, 
en la practica Michoacan seguia manteniendo su influencia; y para afianzar 
los lazos con Colima, el obispo de Michoacan, Dr. Fray Antonio de San 
Miguel, decide enviar a uno de sus mejores hombres: el bachiller Miguel 
Hidalgo y Costilla. 

Es probable, como lo sefiala el Dr. Servando Ortoll,'™ que la presencia 
de Hidalgo en Colima se debié a que fue enviado a realizar una labor de 
convencimiento entre los colimenses e influir en su desistimiento a la pre- 
tendida separacién del obispado de Valladolid. A este respecto, el historia- 
dor Jean Meyer'™ nos comenta: 

Durante mucho tiempo se crey6 que sunombramiento como cura de Colima 
en 1792, fue un castigo. Se dijo que sus superiores le quitaron el puesto prestigioso 
de rectory lo “exiliaron” en una parroquia de provincia para aplacar su espiritu 
rebelde y sus ideas revolucionarias. 

Ser rector de un seminario no era gran cosa; ser nombrado sefior cura de la 
parroquia de Colima era toda una promocién. Lo podemos medir muy 
concretamente. En Valladolid, ni sumando todos sus sueldos—como maestro, 

820 ee eee



  Los edificios en la provincia de Colima 
  

administrador y rector— paso de ganar Hidalgo ms de 1,200 pesos anuales. 
Como cura de la préspera Colima, villa de espafioles, ganaba 3 mil. ¢Cual 
castigo? ; Cual destierro? El obispo manifestabaen esa forma su aprecio y su 
agradecimiento a uno de sus mejores elementos. 

Este aprecio hacia Hidalgo se continuaria manifestando, pues hay que 

recordar que su estancia en Colima no duro ni un afio, tiempo suficiente 

para ganar buenos amigos que lo seguirjan en su lucha independiente, y 
luego pasaria a San Felipe Torres Mochas, donde residia su familia con un 
sueldo de 4 mil pesos. 

Afios después, al movimiento independentista que acaudillaba el anti- 

guo parroco de Colima llegaba a tierras colimotas con la entrada de las 

tropas insurgentes al mando de Rafael Arteaga y José Antonio Torres, a los 

que se sumarian los sacerdotes colimenses José Antonio Diaz y Venegas, 

Antonio Béjar, Fermin Urtiz, José Calixto, alias Cadenas, los hermanos 

Regalado y Ramon Brizuela atacando los pueblos cercanos como Zapotlan, 

Tecalitlan y Atenquique; y dominaban Xilotlan, Coalcoman y otros. En el 

sur de Jalisco, estaba bajo control de Gordiano Guzman. 

El 16 de junio de 1821, en medio del jubilo popular, los vecinos y 

autoridades de Colima juraron fidelidad a las tres garantias, por lo que a 

principios de septiembre, los ayuntamientos de Zapotlan y Colima se senta- 

ron a la mesa para sefialar sus fronteras; Zapotlan cede a Colima el poblado 

de Tonila y Colima da a cambio Tecalitlan y Xilotlan en virtud a la lejania 

entre ambas cabeceras con dichos poblados. Para 1823 nacia el Estado 

Libre y Soberano de Jalisco, entre cuyos iniciales 28 partidos estaba Colima. 

Sin embargo el supremo Poder Ejecutivo finalmente rechazé que Colima 

quedara comprendida en la nueva entidad. 
Desde el término la guerra de Independencia, los colimenses hicieron 

esfuerzos para que Colima se erigiera en estado de la federacion, incluso, el 

diputado José Maria Arzac propone que se incorpore la jurisdiccién de 

Zapotlan el Grande al territorio de Colima. Este proyecto fracasaria al ser el 

propio Congreso Constituyente, en sesién del 30 de encro de 1824' quien 

lo rechaza por no contar con los elementos suficientes para conformar una 

entidad federativa, por lo que Colima queda constituido en territorio.'” 

Como territorio, Colima continudé con los mismos problemas que ha- 

bia tenido cuando pertenecié a la Nueva Espafia, o sea, marginalidad, des- 

atencion y abandono derivados de la lejania con el centro del poder, a los 
que se sumaron los problemas administrativos a los que se enfrenté el 
gobierno una vez que se inicié la etapa independiente, por lo que esta situa- 

cidn alenté a grupos de colimenses a promover nuevamente y sin mucho 
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éxito, la reincorporacién a Jalisco. 
En 1835 se instaura el sistema centralista en el pais al modificarse la 

estructura politica de la Republica, por la ley del 3 de octubre de ese afio. 
La idea era evitar la paulatina disgregacién del pais y mantener la cohesién 
social a partir de una autoridad central fuerte. A partir de entonces, las 
entidades que integraban a la Repblica Mexicana perdieron su soberania 
quedando subordinadas al gobierno central.'®8 

En 1836 se hace otro intento por reincorporarse a Jalisco, al enterarse 
los colimenses de que se planteaba anexar Colima al departamento de 
Michoacan en virtud a la nueva organizaci6n centralista, por lo que se argu- 
menta de inmediato la lejania con Morelia. Sin embargo, entre 1837 y 1846 
Colima estuvo incorporada a Michoacan y formaron parte de la jJurisdic- 
cién colimense los partidos de Coalcoman y la Coahuayana. 
  

Situacién politica de Colima 

Virreinato Alcaldiamayor 
1786 Partido dependiente de la Intendencia de Valladolid 
1796 Partido dependiente de la Intendencia de Guadalajara 
1796 Depende del Obispado de Guadalajara 
1821 Colima cede poblados al estado de Jalisco 
1824 Colima queda constituido en territorio 
1837 Colima se incorpora a Michoacan 
1846 Es declarada nuevamente territorio de la nacién 
1848 Establecimientode la Aduana Maritimaen Manzanillo 
1857 Estado libre y soberano de la Federacién 
1864 Departamento imperial dependiente de la Comisaria 

de Guadalajara 
1867 Estado libre y soberano de la Federacién 
  

Los colimenses, encabezados por Ramon R. de la Vega, vuelven a la 
carga en 1845, solicitando que el distrito de Colima volviera a ser nueva- 
mente territorio de la nacién, argumentando que Michoacan tenia abando- 
nado a Colima. Sin embargo, a pesar de que los michoacanos negaron tales 
acusaciones y pretextando que en Colima no habia “individuos con las 
cualidades correspondientes” para desempeiiar funciones administrativas, 
en 1846, al restablecerse el federalismo, Colima fue declarada nuevamente 
territorio de la nacién. 

La situacion por Ja que pasaba Colima en esos ajios era muy dificil; 
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pues desde 1837 Manzanillo habia sido clausurado como puerto de altura,' 

luego se ie prohibio el trafico de cabotajea lo que se agregaba la paralizacion 

de todas las ramas de la economia. 

        
1 Aduana Veanzani lto 
Aduana Maritima de Manzanillo 

Colima y su apertura al mundo 

La lucha de los colimenses por lograr su independencia politica y eco- 

ndémica durante casi toda la primera mitad del siglo XIX para intentar elevar 

a Colima a rango de estado, empezaria a dar resultados a partir de una cir- 

cunstancia lamentable para la historia de México: entre los afios de 1846 y 

1848 nuestro pais entra en guerracon los Estados Unidos y pierde aproxima- 

damente la mitad de su territorio original. 

La derrota militar de los mexicanos fue absoluta, padeciendo la primera 

ocupaciénde su capital y la pérdida de territorioscomo Texas, Nuevo Méxi- 

co y California, cuyas primeras poblaciones estuvieron integradas por cons- 

tantes oleadas de inmigrantes europeos, influyendo también el decaimiento 

de las relaciones diplomaticas entre ambos paises que desde la primera dé- 

cada del siglo XIX habian sufrido un progresivo deterioro, pero sobre todo, 

por los afanes expansionistas de los norteamericanos, alentados ante una 

nula defensa mexicana. 

En 1846 los puertos mexicanos de Ja costa del golfo son bloqueados 

por la escuadra al mando del comodoro Perry; se atacaron los puertos de 

Tampico, Alvarado, San Juan Bautista y al afio siguiente Scott llega a las 
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playas de Veracruz, desde donde avanzaron hacia Jalapa, Puebla y la Ciudad 
de México.!!° 

Por el Pacifico, los Estados Unidos cierran la pinza de su invasién con 
la ocupacién y bloqueo de los puertos de Guaymas, Mazatlan y San Blas, 
para de esta manera cerrar al pais a todo tipo de intercambio y comunica- 
ciones con el exterior. 

En medio de este contexto, el puerto de Manzanillo permanecia inexis- 
tente o casi invisible para el invasor. La falta de infraestructura y de una 

  

Costa de Manzanillo, siglo XIX . 
poblacién significativa lo habian hecho despreciable hasta los ojos de los 
piratas que solo llegaron a avituallarse en las contadas ocasiones que por 
ahi pasaron persiguiendo al Galeén de Manila. Por otra parte, a pesar de la 
conciencia de los colimenses a partir de la guerra de Independencia por 
consolidar una hegemonia sobre el comercio exterior a través del puerto y 
lograr su ansiada independencia politica como estado de la reptiblica, ésta 
se vio frenada por los intereses de los comerciantes de San Blas y Mazatlan 
que hacian esfuerzos porque Manzanillo estuviera cerrado y continuar asi 
con su monopolio comercial proveniente de las importaciones europeas. A 
lo que también se sumaria a este desbarajuste, las constantes pugnas entre 
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las autoridades de! departamento de Michoacan y el distrito de Colima por 

conservar el puerto de Manzanillo en su poder. 
Sin embargo, esa busqueda por su independencia econdmica y politi- 

ca se empezaria a gestar a partir de la guerra con los Estados Unidos; pues 

al estar bloqueados los puertos de Mazatlan y San Blas, Ilegan tos dos 

primeros barcos con la bandera anseatica''' de Hamburgo, a los cuales no 

les quedé mas remedio que atracar en las costas colimenses, lo que para- 

ddéjicamente resulté en beneficio del puerto, en virtud a que el interior de la 

republica se hallaba escaso de mercancias por el bloqueo y pronto los 

comerciantes de Morelia, Guanajuato y Guadalajara se apresuraron a com- 

prarlas pagando por ellas precios altos. 

Tales navios tuvieron que descargar en sus propios botes y las mercancias 

qué permanecer a la sombra de algunos tamarindos, pues en aque! tiempo, 

componiase la poblacién de Manzanillo nomas de dos chozas, hechas de carias 

y techadas con hojas de palmeras. Fueron precisos algunos meses para conducir 

las mercancias en mulas hasta la ciudad de Colima, a distancia de noventa y seis 

kilémetros, a pesar de lo cual, ningun fardo sufrid averias.'” 

Al afio siguiente, en 1848, llegan mas barcos hamburgueses a Manzanillo, 

por lo que el presidente de la Republica, Manuel de la Pefia y Pefia expide 
un decreto el 1° de mayo de 1848, rehabilitando al puerto de Manzanillo 

para el comercio interior y extranjero, y dispone el establecimiento de una 

Aduana Maritima. 
A partir de entonces, por la mar Colima se abre al mundo con la impor- 

tacién de diversos productos que se transportan por el Camino Real a 

Guadalajara. Por la mar Ilegan las maravillas y los adelantos de otras tierras: 

maquinas de coser alemanas, perfumes de Francia, telas finas, pianos, ha- 

chas, espadas, planchas planas, martillos, armas de fuego, municiones, di- 

ligencias, coches, implementos agricolas y maquinaria; frutas y carnes en- 

latadas, jamones y quesos, cerveza alemana, medicinas de patente y vinos 

franceses y espafioles; iiegan también libros, revistas europeas y con ellas 

ilustraciones con arquitecturas de otras tierras. 

Los productos locales, agricolas en su mayoria como arroz, azucar, 

café, algodon, frutas tropicales, naranjas, limones, maderas, sal, metales y 

maiz salian de Manzanillo y de alli a Estados Unidos y Europa, negocios 

que también explotaban los alemanes. 
Llegan barcos de Centro y Sudamérica, como los vapores de la Nica- 

ragua Line, a los que se sumarian los buques de la importante firma The 

Pacific Mail Steamship Co., que hacian un recorrido desde San Francisco, 

sede de la compajiia, tocaban Mazatlan, Manzanillo y Acapulco entre otros 
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puertos. Se establecen dos casas mercantiles alemanas: la de Bernhard Oetling 
y la de Teodoro Kunhardt, cuya matriz se encontraba en Guadalajara; a los 

que se sumarian otras firmas alemanas como la de Augspurg Ricke y Cia; 

Oscar Kunhe; Luis Jacobs y Francisco Koch; luego vendrian Kebe van der 

Linden y Cia, Alejandro Oetling y Cia, Riensch Held y Cia, Agustin Schacht, 

Schmidt y Madrid, Enrique Ohlmeyer, Guillermo Voges, Jorge M. 

Oldembourg, Augusto Morril y Alejandro Forbes con sus boticas, Christian 
Flor, Agustin Albarelli y la industria algodonera de Doench, Barney, asi 

como extranjeros que llegarian mas tarde como Brackel-Welda, Bradbury, 

Brun, Harivel, Mancke, Schéndube, Schulte, Vogel, que fueron afianzando 

capitales y echando raices en tierras colimenses. 

La presencia extranjera traeria un fuerte impulso econdmico que inter- 
viene en muchas actividades de la ciudad como en la creacién de indus- 

trias, en donde sobresalen las fabricas de hilados y tejidos de San Cayetano 

y La Armonia, cuyos productos se exportaban a Estados Unidos y a Amé- 

rica del Sur, asi como a Guadalajara. 

Otras fabricas que se establecieron en la ciudad, fueron las de cigarros, 

cerillos, de jabones, de aceite, de coco, de hielo, asi como trapiches en 

haciendas para laproduccién de azticar y alcohol. Para 1850 el puerto de Manzanillo 

colecté un total de 357 mil 981 pesos en contribuciones de aduanas. 

El auge comercial genera importantes modificaciones en el esquema 
urbano de la ciudad, pues al haber una importante oferta de trabajo, llegan 
una gran cantidad de inmigrantes provenientes de otros estados que se 
incorporan a la actividad productiva del estado, incrementando con su pre- 
sencia el numero de la poblacién y propiciando el crecimiento de la ciudad. 

Asi, tenemos que cuando Manuel Alvarez hace un plano de la ciudad en 
1856, ésta habia crecido de tal suerte que, rebasaba las fronteras de los 

rios Colima y Manrique hacia cuyos limites la ciudad se habia mantenido 

practicamente sin crecimiento durante todo el virreinato. 

La oleada repentina de comercio para Colima parece haber sucedido 
alrededor de 1860, coincidiendo mas o menos con el estallido de la guerra Civil 
norteamericana, y con una gran demanda de algodén. Colima durante la guerra 
exporté grandes cantidades de productos locales a Estados Unidos. De esta 
manera, experiments una fuerte expansién econdémica, que hizo que el estado 

empezaraa despertar de su letargo. Una expansién comercial 
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rapida fue destruyendola economia autosuficienteque en tiempos pasados se 

encontraba aislada: ahora habia comenzado un comercio vigoroso entre Colima, 

Europa y Norteamérica.'” 

Ante una situacién econémica mas optimista, por fin en 1857, la cons- 

titucién proclamada en Querétaro otorg6 a Colima su categoria de estado 

libre y soberano de la federacién y después de su lucha permanente por 

defenderse de los intereses de Michoacan y Jalisco, consigue su anhelo por 

ser independiente. El 19 de julio quedaron instalados los poderes Ejecutivo 

y Legislativo en una ceremonia en la que Manuel Alvarez se convierte en el 

primer gobernador constitucional de Colima. 
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Sin embargo, poco le duré el gusto al General Manuel Alvarez, ese 

mismo afio, una revuelta encabezada por Mariano Véjar y José G. Rubio 

terminan con la vida del primer gobernador colimense. De la capital de la 
republica es enviado José Silverio Nijfiez para apaciguar a los revoltosos y 

es nombrado gobernador provisional. Bajo el mandato de Silverio Nufiez, 

el 16 de octubre se promulga la primera Constitucion Politica del Estado. 

Colima y las guerras de mediados del siglo 

Ante la proclama del Plan de Tacubaya'“ por Félix Zuloaga, el General 
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Nojiez permanece fiel a la causa liberal, a la constituciénde 1857 y mantenia 

su postura de rechazo al proyecto conservador, pero los acontecimientos 

que precipitan este Plan, obligan a Nufiez a partir de Colima dejando en su 
lugar a Ricardo Palacio, cuya principal tarea fue la de organizar las 

compafiias de seguridad y aplicar medidas contra cualquier brote 

conspirador. 

Tiempos dificiles para el pais y para Colima con la guerra entre con- 
servadores y liberales que se hacia presente cada vez con mayor fuerza. En 
1858, el 27 de marzo llega a Colima procedente de Guadalajara el presiden- 

te Benito Juarez, viene huyendo de los conservadores y con el objetivo de 

ganar tiempo y reorganizarse en virtud de la lejania y la marginacién geogra- 

fica de Colima. 

Pero también para hacerse de recursos econémicos de la Aduana Ma- 

ritima y poder embarcarse hacia Panama por Manzanillo. Al dia siguiente 
de su Hegada a Colima toma las instalaciones del gobierno local como 
residencia oficial del poder Ejecutivo y dicta acuerdos de importancia para 
la Repidblica como es la designacién de Santos Degollado como ministro 

de la Guerra y general en jefe del Ejército Federal, asi como de Pedro 
Ogazoén, gobernador de Jalisco. 

A Ricardo Palacio lo sustituye el general Miguel Contreras Medellin, 
quien impuso los préstamos forzosos de 50,000 pesos a los comerciantes, 
industriales y al clero para poder financiar las campafias bélicas. Sin embar- 

go, eso no impidié que el general perdiera la plaza en diciembre de 1858 y 

no fue recuperada por los liberales hasta el 26 de marzo de 1859, cuando el 

general Ogazén recuperé la plaza sin disparar un solo tiro. 

Los siguientes afios serian de permanentes disputas entre los grupos 

politicos locales, hasta que es electo gobernador Ramon R. de la Vega en 

1863, quien hace esfuerzos importantes en el ramo de la educacién. Sin 

embargo. este brevisimo periodo de paz se interrumpiria con la llegada de 
los franceses al mando del general Félix Carlos Douay, procedentes de 
Guadalajara ocupan la plaza al afio siguiente. 

Y para no perder la costumbre, nuevamente bajo el imperio, a los 
colimenses les avisan que de nuevo se transformaba la divisién politica del 
pais; ahora se ha dividido en ocho grandes regiones a las que llaman comi- 
sarias imperiales, las cuales estaban integradas por departamentos y estos a 
su vez por distritos.''5 A partir de entonces, Colima deja de ser estado libre 
y soberano, se convierie-en departamento imperial y depende de la Comi- 
saria de Guadalajara; este departamento estaba formado por los distritos 
de Colima, Manzanillo, Zapotlan, Sayula y San Gabriel; con esto el departa- 
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mento de Colima aumenta de manera importante su extension territorial por 

un tiempo muy breve. 

Pero al perder el apoyo de Napoleon III, el imperio de Maximiliano 
poco a poco se fue derrumbando. El general Julio Garcia, cuyo ejército se 

habia unido a las partidas de guerrilleros que operaban en el estado y en 

comarcas aledafias a Colima, seguia combatiendo furtivamente al imperio y 

cada vez alcanzaba mayores éxitos sobre los invasores. El 21 de diciembre 

de 1866 caia Guadalajara, las tropas imperiales huian en su derrota hacia 

Colima, y en un intento desesperado el general conservador Felipe N. Chacon 

decide fortificar la ciudad de Colima para preparar la defensa. Sin embar- 

go, a mediados de enero de 1867 llegan tropas de Julio Garcia y Antonio 

Guadarrama a librar varios combate en un sitio conocido como La Cruz 

Gorda, en Villa de Alvarez. Ese mismo mes llega el general Ramon Corona, 

jefe del Ejército Republicano de Occidente y la ciudad se rinde a los libera- 

les. 

Los afios siguientes fueron dificiles para Colima, los afios de guerras 

habian dejado muchas ruinas. Lo que quedaba de las partidas de guerrille- 

ros, acostumbrados al saqueo y al pillaje, no podian facilmente incorporar- 

se ala paz y al nuevo orden, por lo que el bandolerismo fue extendiéndose 

por la regién y comarcas vecinas como el modo de vida de gente de tropa. 

Empobrecido el pais y destruidas las estructuras productivas y muchos de 

los soldados se encontraban sin empleo.'" 

La vigorosa y agobiadora lucha entre liberales y conservadores que dividio 

por afiosa lanacion y dejé tan alto saldo de sangre y destruccion, se pudo vivir 

en Colima en forma distinta: hubo combates, es cierto, aunque tenemos la 

impresion de que Colima, mas que enlodarse activamente en ellos, los observa 

como testigo interesado por sacar el mayor provecho posible: trafica con armas 
y otros enseres para el avituallamiento de los contendientes.""” 

Sin embargo, el intercambio comercial con Europa y Norieamérica de 

arroz, azucar, café, frutas, limon, algodon, asi como los productos que 

seguian llegando a Manzanillo, convirtieron a Colima en un centro impor- 

tante de distribucion hacia el interior, particularmente con los estados de 

Michoacan y Jalisco, con lo que se incremento el trafico comercial y poco 

a poco se fueron recuperando los empleos. 

Francisco Santa Cruz fue nombrado gobernador, cargo que desempe- 

fio hasta 1873; luego le seguiria Filomeno Bravo hasta 1877 afio en que 

Porfirio Diaz proclama el Plan de Tuxtepec y sube al poder. Los afios de paz 

porfiriana interrumpirian por fin un siglo tormentoso como fue el XIX, a 
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partir de entonces el dictador gobierna al pais con mano dura y trata de 
modernizar a un pais que habia estado en conflicto permanente practicamente 
desde la lucha por la independencia. 

La influencia econémica y cultural 
de los extranjeros en la arquitectura 

A pesar de ser una de las ciudades més antiguas del pais,’ su desarro- 
Ilo arquitecténico permanecié sin grandes cambios hasta practicamente 
mediados del XTX, en un tiempo en que los colimenses se sintieron margi- 
nados por el poder central. 

Durante el periodo virreinal, los reducidos géneros arquitectonicosexis- 
tentes, como fueron el religioso (Iglesia Parroquial, Iglesia de la Soledad, 
Iglesia del Nombre de Jesus y el Convento de Nuestra Sefiora de la Mer- 
ced); edificios de gobierno (Casa Real, Sala de Cabildo, Real Carcel, Es- 
tanco de Tabacos, Casa del Diezmo, Real Estafeta, Administracién de 
Alcabalas); el asistencial (Hospital de San Juan de Dios, Hospital de 
Tecoman); edificios para la produccién como los trapiches, las haciendas 
y los talleres asi como el habitacional, sélo fueron renovados en razén de 
las catastrofes naturales que azotan con generosidad la region. 

Es hasta mediados del siglo XTX, cuando la aparicién de nuevos géne- 
ros arquitecténicos irrumpe en el panorama colimense. El primero de ellos 
seria el destinado a Aduana Maritima en el puerto de Manzanillo, construi- 
do en madera y que seria el antecedente de otros mas realizados con un 
sistema constructivo producto de la experiencia de los europeos que se 
establecen en el puerto para comerciar sus productos, adoptando la mane- 
ra de construir como antes lo habian hecho en sus colonias africanas, y que 
adaptan en Manzanillo en virtud a las condiciones climaticas del sitio, y que 
a la larga, la repeticién de este tipo de construcciones caracterizaria 
fisonémicamente al puerto. 

Por el mar, Colima se abre al mundo, llegan mercancias que se trans- 
portan por el Camino Real a Guadalajara, se genera el contacto natural con 
otras gentes, con otras culturas, con otras ideas. Extranjeros de lugares 
remotos que traen diversos productos, otra vestimenta, traen libros, revis- 
tas y con estas también propuestas arquitectonicas diferentes. 

Los géneros arquitecténicos empiezan a adquirir una personalidad pro- 
pia, se independizan de los antiguos esquemas en los que compartian espa- 
cios y funciones con otros. El crecimiento poblacional y la influencia ex- 
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tranjera lo determina. Asi por ejemplo, hacia 1832 se establece el primer 

cementerio civil que desliga el género funerario de la antigua practica de los 

Campos Santos en los atrios de las iglesias; lo mismo ocurre con los espacios 

administrativos, las casas consistoriales, la carcel del estado y el cuartel se 

separan del edificio que compartieron por muchos afios; el hospital se separa 

del convento, el mercado y la plaza de toros lo hacen de la plaza principal, 

los talleres evolucionan y algunos se independizan de las viviendas en donde 

antiguamente funcionaban, o llegan a transformarse hasta convertirse en 

fabricas. Los edificios buscan su propia identidad, su propio lenguaje que 

los identifique. 
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Plano del puerto de Manzanillo, 1824 

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad experimenta una trans- 

formacién importante, se empiezan a definir mejor los elementos arquitec- 

ténicos y de mobiliario urbano que hasta entonces se manifestaban de ma- 

nera parcial o deficitaria; la plaza principal es empedrada, se coloca un 

kiosco, bancas y surge el sombreado y enjardinado a partir de arboles de 

naranjo, las calles mas importantes son empedradas para mejor transito de 

los carruajes, la iluminacién de antorchas de ocote es sustituida por lampa- 

ras de aceite de coco y el abasto de agua se realiza a través de las “pajas de 

agua” o tuberias de plomo para el suministro de las viviendas. Surge un 

nuevo estilo arquitectonico promovido por los alemanes, el neogético, al 

mismo tiempo que se producen obras de este tipo en Guadalajara, 

Aguascalientes, Durango y México; en Colima se construye en 1860 el 

portal “Medellin”, en el corazén de la ciudad, sobre un antiguo corredor de 
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madera y teja propiedad de espafioles y alemanes cuya influencia en la 
propuesta neogotica resulta inevitable; y a partir de esta obra, el gusto por 
los arcos ojivales se generaliza en otros edificios asi como en viviendas de 
Colima y su influencia llega a los pueblos del sur de Jalisco, por lo que 
empiezan a aparecer versiones muy parecidas al portal colimote en lugares 
como Sayula y Zapotlan. La influencia cultural y el poder econémico de los 
alemanes radicados en Colima influye en la aceptacién de este estilo que se 
multiplica en iglesias como el templo de la Salud, el de San José y la Catedral, 
asi como en monumentos funerarioscomo el dedicado al primer gobemador 
de Colima Manuel Alvarez, entre otros; a edificios como el hotel “California”, 
a las portadas de ingreso al Jardin Nijiiez, y en varias casas del centro de la 
ciudad. E] crecimiento que experimenta la ciudad a partir del movimiento 
econdémico que provoca el comercio maritimo, genera la construccién de 
puentes sobre los rios “Manrique” y “Colima”, cuyos cauces habian limitado 
el desarrollo de la ciudad hacia el Este y el Oeste desde el periodo virreinal. 

Otros edificios, como los teatros, se originan al desembarcar de los 
vapores compafiias teatrales, circenses, de zarzuela, de magia y toda suerte 
de artistas y saltimbanquis que se dirigian a Guadalajara para de ahi pasar a 
México y hacer temporadaen distintas ciudades del pais, el paso por Colima 
era obligado, incluso, era una escala necesaria para descansar unos dias. 

El viejo edificio de piedra frente a la plaza principal, conocido como 
las “Casas Reales” es demolido en 1877 para la construccién del Palacio 
de Gobierno. Dentro de las transformaciones arquitecténicas del siglo XIX, 
el género asistencial evoluciona y alcanza su independencia, asi el Conven- 
to Hospital de San Juan de Dios que para entonces resultaba insuficiente, 
sede su lugar al que se construye con el nombre de “Hospital Porfirio 
Diaz”. 

En los terrenos donde se encontraba el templo del “Dulce Nombre de 
Jestis”, se construye en 1884 el primer mercado municipal que reune a los 
comerciantes que se asentaban en la Plazuela del Comercio, edificio que se 
sustituiria en 1904 por otro de acero. 

La transformacion tecnoldgica y el incremento de las comunicaciones 
que se da en todo el pais a partir de los ferrocarriles, traen a Colima dos 
géneros arquitectonicos muy ligados entre si: los hoteles y las estaciones 
de ferrocarril. En 1889 se inaugura el ferrocarril de via angosta de la ruta 
Colima a Manzanillo, que genera la construccién de estaciones que realizala 
empresa norteamericana Constructora Nacional Mexicana, lo que provoca 
paralelamente la construccién de edificios destinados a hoteles en los mis- 
mos puntos y que habrian de sustituir a los antiguos mesones que se ubica- 
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ban en toda la ruta del Camino Real de Colima. 
E! siglo XIX, define a Colima hacia una apertura al mundo, en donde su 

principal detonante es el comercio que a partir del puerto de Manzanillo, 

realizan empresas extranjeras, principalmentealemanas y que influyenen el a 

desarrollo econémico del estado y en el crecimiento de una ciudad que - 

durante tres siglos permanecié sin mayores cambios. La intensa actividad — 

constructiva que se da en este periodo es realizada principalmente por alarifes 

o maestros de obra que imprimen en la ciudad su fisonomia caracteristica. 

Notas 

. Divisiénterritorialdel Estado de Colimade 1810 a 1995. INEGI, México, 1996. 
Al crearse dentro del territorio del virreinato !a Audiencia y Chancilleria Real de Guadalaxarade la Galicia 

en la Nueva Espaiia, el 13 de febrero de 1548, Colima subsistié como provincia de dicha audiencia. 

"La ley fue promulgada por el rey Carlos III, denomindndose Real Ordenanza para el establecimiento e 

instruccién de intendentes de ejército y provincia en el reino de la Nueva Espaiia, la cual fragmentaba 

al territorioen 12 intendencias: México, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, 

Valladolid, San Luis Potosi, Zacatecas, Durango y Arizpe. 

* Romero de Solis, José Miguel. Breve historia de Colima. Colegio de México/Fideicomiso Historia de 

las Américas/Fondode Cultura Econémica. México, 1994. Pp. 68-70. 

* Ontoll, Servando. Dulces inquietudes, amargos desencantos. Universidad de Colima/Gobierno del 

Estado/CNCA, México, 1997, p. 11. 

* Meyer, Jean. Hidalgo, Serie la antorcha encendida, editorial Clio, México, 1996. P.20,21. 

E131 de enero de 1824 se expidid el decreto por el cual se creé el Acta Constitutivade la Federacién. En 

ellase integréel articulo 6° del proyecto de bases de la Republica federativa. Finalmente, se promulg6 

la Constitucién Federal ef 4 de octubre de 1824, que postulé en su articulo 5°, la composicién 

territorial: El estado las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de 

Guanajuato, el de México, e! de Michoacan, el de Nuevo Leon, el de Oaxaca, Puebla de !os Angeles, 

Querétaro, San Luis Potosi, Sonora y Sinaloa, Tabasco, las Tamaulipas, Veracruz, Xalisco, Yucatan y 

Zacatecas. Asi como Ios territorios de la alta California y el de la baja California, el de Colima, Santa 

Fe de Nuevo México y el de Tlaxcala. 

* De acuerdo a la Constitucién de 1824, los territorios quedaron bajo el control y dependencia del 

gobierno general. 

Sin embargo, la divisién territorial en si permanecié igual, pues el texto del articulo 8 de esta ley 

tnicamente determin6: El territorio nacional se dividiré en departamentos, sobre bases de poblacién. 

localidad y demas circunstancias conducentes: su numero, extensidn y subdivisiones, las detallara 

una ley constitucional. 

® Manzanillohabia sido habilitadocomo puerto desde 1825, sin embargo la luchaeconémicapor mantener - 

o el comercio tanto en Mazatlan como en San Blas influyeron en el cierre del puerto. 

Velasco, Jestis, La Guerra con los Estados Unidos. Historia de México Salvat, tomo 8, pp. 1866-1885. 

Op. cit. - 

" Ansa: antigua confederacién comercial de varias ciudades de Alemania, también llamada Hansa. _ 

Ea Ortoll, Servando, Colima, una historia compartida, p. 116, op. cit. 

» Ortoll, Servando, Colima, una historia compartida, p. 50 op. cit. 
‘Los conservadores dirigidos por Zuloaga prepararon un plan que condenaba a la Reforma. 

"Esta division fue ratificada en el Estatuto provisional del Imperio Mexicano, del 10 de abril de 1865. 

'® Romero de Solis, José Miguel. Breve Historia de Colima, Op. cit.P. 102. 
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" idem, p.159 
La primera fundacién de la Villa de Colima, fue realizada por Gonzalo de Sandoval, el 25 de juliode 1523, 

en el pueblo indio de Caxitlan; y fue la novena de la Nueva Espafia en donde Cortés concede los 
nombramientospara establecerel primer cabildocolimense. Anterioresa Colima habian sido fundadas 
las siguientes pueblas: Villa Rica de la Veracruz, Tepeaca, Segura de la Frontera, México, Medellin, 
Espiritu Santo, Zacatula y Santiestéban del Puerto. 
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LA TRAZA URBANA 

  

  
  

mediados del siglo XIX, la ciudad de Colima contaba con 

cerca de sesenta manzanas alineadas en la tradicional reticula, 

cuyo trazo solo se alteré para sortear los cauces de los rios 

Colima y Manrique que cruzan de lado a lado la poblacion. 

En las riberas se cultivaba arroz, y sus aguas se utilizaban para alimen- 

tar las fabricas de hilados y las huertas que florecian en los limites de una 

ciudad que no rebasaba un radio de siete cuadras. 

  La ciudad de Colima 
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La mayoria de las viviendas estaban construidas de muros de adobe 

enjarrado, estructuras de madera y cubierta de teja; con grandes patios 

interiores, sombreados por arboles frutales y plantas de ornato que produ- 
cian la frescura necesaria para resguardar a sus moradores del calor de 

mediodia. El corazén de la ciudad lo constituia una plaza rodeada de rasti- 

cos portales de madera y teja, desde donde despegarian los aeronautas 

Tranquilino Aleman y Brigido Castillo a bordo de sus globos aerostaticos, 

en las celebraciones anuales de la independencia de la patria. Frente a la 

plaza principal, se ubicaban los edificios representativos de 1a autoridad: la 
carcel del estado, la casa municipal y la parroquia. 

La carcel del estado era una antigua construccién de dos niveles, en 

donde se amontonaban hasta 150 presos en sus bartolinas carentes de ven- 

tilacién. Sobrevivian dedicados a la fabricacién de sombreros de paja, y 
por las mafianas, muy temprano, eran los encargados de barrer cuidadosa- 

mente los empedrados de las calles y las plazas publicas, debidamente 

custediados y mejor encadenados. 

Comunicado de la jefatura de policia con fecha 23 de abril de 1861 [...] 
Participa que por falta de cadenas, no pueden salir alas obras publicas, muchos 
reos contenidos, lo que pone en conocimiento de esta corporacién para que 
acuerde la construccién de las que fueren bastantes, y la corporaciénconsidere 
necesarias las referidascadenas [...]'"° 

La parroquia era una construccién de adobe y teja que remataba su 
fachada con un frontén en la portada y una pequefia torre en el costado sur. 

Era la heredera de una serie de construcciones devastadas por temblores, 

incendios y calamidades de otros tiempos. 

A espaldas de estos edificios se encontraba el mercado municipal, ali- 
neado en el desorden natural de los tianguistas y formado por los puestos 

de madera que los comerciantes construian con el permiso previo del Ayun- 

tamiento. Ocupaban toda la plaza, la entonces, Plazuela del Comercio (jar- 

din Torres Quintero). 
Las calles de Colima, empedradas en su mayoria, eran transitadas por 

aguadores, jinetes y caminantes. 

No se ven carruajes; solo algunos burros cargados con tlazole o con un par 
de cAntaros de agua por cada costado; algunas gentes montadas y el tréfico 
ordinario de la gente de 4 pié, es lo que Ilena las calles. Con motivo del calor, los 
consumidores concurren al mercado antes que se levante el sol; en consecuencia, 
4 medio dia estan las calles desiertas y solo se animan por la tarde 4a hora en 

que laculta sociedadasiste 4 los paseosé hacen sus visitas. 

Las tiendas de ropa se hallan a la sombra de los portales de las plazas, y en
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su embanquetados los viadantes con una multitud de baratijas sobre el suelo. El 
mercado principal se encuentra en una plaza abierta, que contiene toda clase de 

legumbres, frutas y loza comun de barro.'”° 

En el croquis fechado en el afio de 1856, que ordeno levantar el general 

Manuel Alvarez, quien por esos afios ocupaba el cargo de jefe politico del 

estado, se pueden observar varios edificios que por su importancia son 

registrados en el plano. Se ubican, por ejemplo, los destinados a Casa de 

Gobierno, Convento de la Merced, Beaterio, iglesia del Dulce Nombre de 

Jestis, templo de La Sangre de Cristo, templo de La Salud, Hospital de San 

Juan de Dios, Colegio Seminario, juzgado de Distrito, juzgado de Primera 

instancia, recaudacién de rentas, Aduana Maritima, Imprenta de Gobierno, 

Escuela de Nifios, Escuela de Nifias, Casa Cural, etcétera. 

La autoria de dicho croquis, se adjudica a alguna persona cuyas inicia- 

les corresponden a “F. M”.; este misterioso personaje es mencionado en el 

libro de la coleccién de “Pefia Colorada” Mapas y planos de Colima, sin 

que se pueda establecer su identificacién. 
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Sin embargo, es muy probable que el autor de este levantamiento sea 

Filomeno Medina, lo creo por dos razones: en primer lugar, este personaje 

fue una especie de “mil usos” decimonénico, pues lo mismo hizo periodis- 

mo, escultura, poesia, politica; figuré como jefe de policia, capitan de 
zapadores del batallén “Comonfort”, juez del Registro Civil y contratista 
del ayuntamiento. 

La segunda es que, en el afio de 1858, cuando trabajaba como jefe de 

la policia, el ayuntamiento le encarga la nomenclatura de la ciudad y le 
ofrece un sueldo de 20 pesos semanarios, con los que contrata a un alfare- 

ro y lo dedica a elaborar los “ladrillos de barro” o letreros que se coloca- 
ban en las esquinas de las calles.'”! Tres afios después, termina la coloca- 

cién de la nomenclatura de las calles de la ciudad de acuerdo a un croquis 

que habia presentado al ayuntamiento. Este croquis bien pudo ser el mismo 

que afios atras le habia ordenado levantar don Manuel Alvarez, pues al 
carecer Colima de una nomenclatura definida, es probable que el jefe poli- 

tico mandara hacer este plano con el objeto de llevar mas adelante tal pro- 
yecto; ademas, las iniciales “F. M.”; que aparecen en el extremo del plano 
coinciden con el nombre del encargado de tales trabajos: Filomeno Medina. 

Aunque las calles de Colima respondian al nombre de algun edificio o 
caracteristica especial que las identificara, no es sino hasta 1861, cuando 
oficialmente se reconocen los nombres que durante mucho tiempo las ha- 
bian definido. Dicha nomenclatura quedé de la siguiente manera: 

Lacomisién pone en conocimiento del ayuntamiento que los nombres que 
se ha creido conveniente poner en las calles son los siguientes: calles de Oriente 
a Poniente comensando [sic] por el norte son:    

Calle de Los Sotelos 

Calle del Precipicio 

Calle de San Francisco 

Calle de La Salud 

Calle de Los Almacenes 

Calle del Puente Quebrado 

Calle Principal 

Calle del jardin Nufiez 

Calle del Hospital 

Calle del Manzanillo 
Portal Medellin 
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Calle de Las Calderas 

Calle del Abasto 

Calle de Las Delicias 

Calle del Amor 

Calle de Colima 

De Sura Norte comenzandopor el Oriente: 

Calle de Santa Juana 

Calle del Manrique 

Calle de la Garita de México 

Calle de La Muralla 

Los edificios en la provincia de Colima 
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Calle del Colegio Civil 

  

  

Calle de La Sangre de Cristo 

Calle de Guadalajarita 

- Calle de Los Once Pueblos 

Calle de La Plaza Medellin 

Calle de San Cayetano 

Calle de Los Bafios 

Calle de Las Cabezas 

Calle de La Armonia 

Calle de Tarimbaro 

Calle de La Teja 

Calle de La Amapola 

Calle del Peligro 

Por la Sangre de Cristo, en unas calles cortadas por diagonalesse acordé 
ponerles callede Las Siete Esquinas.'” 

  Templo El Beaterio 
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En una reconstruccién sobre el plano levantado en 1856 y la relacion 

de calles, encontrada en el libro de Actas de Cabildo de 1861, se observa 

que los nombres de las calles coinciden con algunos lugares 0 edificios 

importantes. Asi tenemos que la Calle del Puente Quebrado, se refiere al 

punto donde pasa el rio Colima que provocé la destruccién de varios 

puentes, que por razones técnicas resultaron defectuosos. La Calle del 

Hospital, indica el nombre de la calle donde se encontraba el Hospital de 

San Juan de Dios; del Abasto, porque por ahi se encontraba el abasto o 

rastro. de La Salud, por el templo del mismo nombre; asi como la del 

Palacio Municipal, Sangre de Cristo, Colegio Civil, etcétera. 

Comparando estas calles (1861), contra un plano actual (1999), tene- 

mos la siguiente correspondencia: 

1861 

Calle de Los Sotelos 

Calle del Precipicio 

Calle de San Francisco 

Calle de La Salud 

Calle de Los Almacenes 

Calle del Puente Quebrado 

Calle Principal 

Calle del Jardin Nufiez 

Calle del Hospital 

Calle del Manzanillo 

Calle de Las Calderas 

Calle del Abasto 

Calle de Las Delicias 

Calle del Amor 

Calle dela Armonia 

Calle de Las Cabezas 

Calle de Los Bajios 

Calle de San Cayetano 

Calle del Palacio Municipal 

Calle de La Plaza Medellin 

1999 

Los Regalado 

Matamoros 

Aldama-Maclovio Herrera 

Miguel Galindo-Allende 

Manuel Alvarez-Guerrero 

5 de Mayo-Zaragoza 

Gregorio Torres Quintero-Fco.I. Madero 

16 de Septiembre-Hidalgo 

Independencia-Morelos 

Nicolas Bravo 

Abasolo 

Victoria 

Diaz Miron 

Antonio Torres 

Xicoténcatl-Aquiles Serdan 

Cuauhtémoc-Corregidora 

Gildardo Gémez-Nigromante 

Degollado-Venustiano Carranza 

Reforma-Constitucion 

Medellin 
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Calle de Los Once Pueblos Ocampo-27 de Septiembre 

Calle de Guadalajarita De la Vega-Obregén 

Calle de La Sangre de Cristo Juarez-Filomeno Medina 

Calle del Colegio Civil Revolucién-Gral. Nifiez 

Calle de La Muralla Belisario Dominguez-Ignacio Sandoval 

Caliede La Garitade México Jiménez-Cadenas 

Calle del Manrique Leandro Valle 

Calle de Santa Juana Pimentel Lierenas 

  

Calle Francisco I. Madero 

Para el afio de 1909, la ciudad cambiaria su nomenclatura y se dividiria 

en cuatro secciones, siendo las lineas divisorias, las calles Principal, en el 

sentido oriente a poniente, y de Palacio, de norte a sur. Muchos de estos 
nombres de calles, sobreviven hasta la fecha. 

Primera seccion 

(Oriente de la Calle de Palacio y norte de la Principal) 
Al norte de la Calle principal: 

¢ LaCalle Principal se llamard de la Independencia 

(——=——_—_eeeeee ee 
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La Calle del Puente Zaragoza se llamara Calle Zaragoza 

La Calle de Los Almacenes se !lamara Calle Guerrero 

La Calle de La Salud se llamara Calle Allende 

La Calle de San Francisco se llamara Calle Aldama 

La Calle del Precipicio se llamara Calle Matamoros 

La Calle de Los Sotelos se llamara Calle de Los Regalado 

La Calle ultima al oriente sin nombre, se Ilamara Avenida de los Héroes 

Al oriente de la calle de Palacio: 

La Calle de Palacio se llamara Calle de La Constitucién 

La Calle del Mercado se llamara Calle del Comercio 

La Calle de los Once Pueblos se llamara Calle de La Union 

La Calle de Guadalajarita se |lamara Calle dé Las Artes 

La Calle de La Sangre de Cristo se I|amara de La Industria 

La Calle del Colegio Civil se llamara Calle General Nufiez 

La Calle de La Muralla se llamara Calle Ignacio Sandoval 

La Calle de La Garita de México se Ilamara Calle de Cadenas 

La Calle de Santa Juana se llamara Leandro Valle 

Segunda seccién 

(Al poniente de la Calle de Palacio y al norte de la Principal) 

La Calle de San Cayetano se Ilamara Calle de la Republica 

La Calle de Los Bafios se llamara Calle de los Martinez 

tc
 

~o
 Calle de Las Cabezas se llamara Calle de !a Corregidora 

La Calle de La Armonia, idem 

La Calle de Tarimbaro se Ilamara Calle de Iturbide 

La avenida Porfirio Diaz, idem 

La Calle de La Amapola se |lamara Daniel Larios 

La Calle del Peligro se llamara de Calderon 

Al norte de la Calle Principal: 

La Calle Principal se llamara de La Libertad 
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¢ LaCalle del Puente Zaragoza se llamaré 5 de Mayo 

¢ LaCalle de Los Almacenes se llamara Manuel Alvarez 

¢ LaCalle de La Salud se llamaré Obispo Vargas 

¢ La Calle de San Francisco, idem 

Calle de Colima 

Tercera Seccion 

(Oriente de la Calle de Palacio y Sur de la Principal) 
Al sur de la Calle Principal: 

¢ LaCalle del jardin Nufiez se llamaré Hidalgo 

¢ LaCalle del Hospital Civil se llamara Morelos 

¢ LaCalledel Manzanillo se llamara Nicolas Bravo 

¢ LaCalle de Las Calderas se llamara Abasolo 

¢ LaCalle del Abasto se llamara Victoria 

¢ LaCalle de Las Delicias se llamara Cura Venegas 

¢ LaCalle del Amor se llamara José Antonio Torres 

¢ LaCalle ultima frente al Paseo del Progreso se Ilamara Av. Colén 
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Cuarta Seccion 

(Al poniente de la Calle de Palacio y Sur de la Principal) 

Al Poniente de la Calle de Palacio: 

¢ LaCalle de San Cayetano se llamara Degollado 

¢ LaCalle de Los Bafios se llamara Gildardo Gomez 

# LaCalle de Las Cabezas se tlamard Guatimoctzin 

¢ LaCalledela Armoniase llamara Xicoténcatl 

@ LaCalle de Tarimbaro se llamara Moctezuma 

¢ LaCalle del Manzanillo se llamara de Espafia 

¢ LaCalle de La Teja se llamara de Mina 

Al sur de la Calle Principal: 

¢ LaCalle del jardin Nufiez se llamara Calle 16 de Septiembre 

¢ LaCalle del Hospital Civil se llamara Calle 2 de Abril 

@ LaCalle del Manzanillo se llamara José Antonio Diaz 

@ LaCalle de Las Calderas se llamara Calle Galeana’ 

En el croquis de 1856, se registran también los rios que atraviesan a 

Colima, como el rio Principal, el arroyo de “Pereira”, el arroyo “Chico”, el 

arroyo “Seco” y el rio “Manrique”. Se encuentra ubicada hacia el sureste la 

salida para Guadalajara, al sur el camposanto y al oeste la salida a Lo de 

Villa. 
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En 1857, es asesinado el primer gobernador de Colima, don Manuel 
Alvarez, por un grupo de conservadores que encabezan una revuelta. Dias 
después llega el general José L. Nufiez al mando de 600 hombres y toma la 
plaza sin recibir resistencia; como gobernador provisional restablece la le- 
gislatura y se expide la primera constitucién del estado. Nifiez dura poco 
en Colima, para enero de 1858, se va a Guadalajara donde muere en com- 
bate contra los conservadores encabezados por Félix Zuloaga. 

A Nufiez lo sustituye Ricardo Palacio por muy breve tiempo, pronto 
renuncia y la gubernatura la ocupa el Lic. Miguel Contreras Medellin de 
1858 a 1859. En su administracién se preocupa principalmente de recaudar 
fondos para la causa liberal, establece los préstamos forzosos”, dirigidos a 
las personas de mayores recursos de la ciudad, préstamos que por supues- 
to jamas se reintegraron. Con ese dinero se compraban armas que Iegaban 
por Manzanillo: espadas, pdlvora, parque y carabinas de maroma; se paga- 
ba a la tropa y se buscaba reclutar soldados para engrosar las filas del 
batallén Comonfort de Colima. 

Resulta curioso que en esos afios, Contreras Medellin se preocupe por 
construir el portal que actualmente lleva su segundo apellido, pues con la 

amenaza latente de un ataque enemigo y un gobierno sin dinero que se ve 

precisado a solicitar préstamos impagables a fuerza de presién a una bur- 
guesia fundamentalmente conservadora, es sumamente interesante que se 
ocupe en realizar lo que hoy llamariamos “obras suntuarias”, pues aunque 

no fue el gobierno, sino los duefios de las fincas y comercios del portal los 

que financiaron su construccién, es Contreras Medellin quien ordena que 

se ejecute la obra y se preocupa por su disefio. 

Por esos dias la obra publica se encontraba practicamente paralizada, 
ano ser por el trabajo constante de un poeta que por razones econédmicas 

se ve precisado a fungir como jefe de policia, se realizan uno de los pocos 

trabajos de beneficio ptblico: la nomenclatura de la ciudad. 

Los trabajadores de la construccién vivian de la escasa obra particular, 

no habia arquitectos ni ingenieros, se construia bajo la direccién de tres 0 

cuatro maestros de obra, cuya destreza abarcaba desde la colocacién de 
un ladrillo hasta la ejecuci6n de proyectos arquitecténicos. Los alarifes mas 
importantes de aquella época eran Antonio Alderete, Lucio Uribe, Tomas 
Lara y Dolores Hernandez. 

Antonio Alderete era el maestro mas importante del gremio, de ello 
consta en los archivos municipales con su intervencién en diversas obras y 
peritajes. Lucio Uribe, en 1858, tendria cerca de los veinticinco afios y era, 

108 

 



    
  

Los edificios en la provincia de Colima 

sin duda, el discipulo mas destacado del maestro Alderete. 

En agosto de 1859, el Ayuntamiento decide empedrar la Plaza de Ar- 

mas, que por esos tiempos era de tierra; debia estar lista para septiembre, 

antes de las fiestas de independencia. Es en ese mes, cuando el sindico 
primero, el Sr. Carrillo, presentaal Ayuntamientoel disefio de lo que seriael 

portal Medellin y un permiso de alineamiento que suscribe el maestro Lucio 

Uribe. 

También en 1859, Lucio Uribe y Antonio Alderete presentan al Ayunta- 

miento un presupuesto para la reparacién de la carcel, cuyo monto de 2,842 

pesos es inmediatamente autorizado a pesar de la cantidad tan grande que 

éste significaba. 
En 1860, el espacio destinado para los comerciantes de la Plazuela del 

Comercio, resultaba insuficiente.E] Ayuntamiento decide ampliar la plaza y 

compra una casa particular para demolerla y ensanchar esta area; la obra es 

encargada a Uribe, quien cobra la cantidad de 442 pesos, asi como las 

herramientas y el escombro que le pudiera ser util. Al afio siguiente, este 

presupuesto se amplia a 1,000 pesos para incluir el empedrado, la cons- 

truccién de cajetes y una fuente. El gobernador Urbano Gomez decide 

transformar la plazuela en un jardin publico y reubica a los comerciantes 

del mercado. El lugar asignado es el que ocupa el templo del “Dulce Nom- 

bre’, clausurado por efectos de la Reforma y probablemente también por el 

estado ruinoso de su estructura. El templo es demolido y en su lugar se 

levanta el Mercado Municipal, donde tiempo después se construiria el mer- 

cado Enrique O. de la Madrid. 
Al afio siguiente, las cosas parecen tomar nuevos rumbos en la situa- 

cién politica del pais; Juarez entra a México en enero de 1861 y proclamael 

triunfo liberal. En Colima el éxito es visto con alegria y sirve de pretexto 

para dedicar las fiestas de San Felipe, al advenimiento de la paz en la repu- 

blica. La situacién se torna mds relajada y la poblacién se dedica con calma 

a observar los espectaculos de los saltimbanquis que pasaban por la ciu- 

dad; asi vemos los permisos otorgados a Mr. Allen para exhibir programas 

de gimnasia y equitacién en el interior del teatro “El Pabellon Mexicano”, 

las funciones de maroma de Pedro Gonzalez, la compafiia de acrobacia de 

Prikering, y la insélita exposicién de un elefante, que presentaron con gran 

pompa los sefiores Lee y Rylan. 

Pero el grupo conservador no descansa. Entran en tratos con Francia 

para la importacion de un principe que los ayude a resolver los problemas 

de México. La oportunidad se presenta al siguiente afio, cuando Juarez, 
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acosado por los severos problemas econdmicos, se ve obligado a declarar 

una moratoria de dos afios a la deuda contraida con los bancos de paises 
europeos. Esta coyuntura es aprovechada por Inglaterra, Francia y Espafia 

para presionar a México con sus ejércitos en territorio nacional. El ministro 
de relaciones, don Manuel Doblado, firma el 19 de febrero de 1862, los 

ltamados “Tratados de la Soledad” con los representantes de Inglaterra, 

Francia y Espafia, en donde se reconocia al gobierno liberal como el unico 
legalmente constituido. Mas adelante, solo Francia persistiria en su intento 
intervencionista. 

El 6 de marzo, llegan a Veracruz 4,474 hombres y mas de 600 caballos 
al mando del general Lorencez, a quienes se suman los ya existentes en 

suelo mexicano, y emprenden su campaijia hacia Orizaba. Ahi, Lorencez, 

recibe nuevos refuerzos y se dirige Ileno de optimismo a Puebla de los 
Angeles, resguardada por el general Ignacio Zaragoza. 

A lareciente guerra civil se suma la invasién francesa, la poblacién en 

todas las ciudades del pais se encuentra abatida por los nuevos combates y 

por el destino incierto de la republica. 
Francisco Campos, regidor del Ayuntamiento de Colima, convoca al 

cuerpo municipal para organizar corridas de toros, con el fin de distraer los 
4nimos de la poblacién y con el objeto de impulsar al comercio local, que 

se encontraba al borde de la quiebra. Su propuesta no llega a tener éxito y 

més tarde, junto con otros colimenses, renuncia a su cargo para engrosar 
las filas del cuerpo de voluntarios de la Guardia Nacional del Estado. 

Por esas fechas llegan a Colima, huyendo de los franceses que habian 

entrado a Guadalajara, los licenciados Irineo Paz, Francisco Eulogio Trejo, 

asi como Juan Valle, distinguidos escritores liberales que encuentran en 
Colima el ambiente propicio para motivar a la poblacién por medio de 
poemas y manifiestos. La ciudad se encuentra a la expectativa de los acon- 
tecimientos, sabe que falta poco para que el ejército francés llegue hasta 

sus calles. E] secretario del Ayuntamiento, Ramén Pamplona, decide empa- 

car el archivo municipal en cajas de madera para depositarlo en alguna casa 
particular en el momento en que la ciudad fuera ocupada por el enemigo. 

Precedidos de una epidemia de viruela, llegan los conservadores el 2 

de noviembre de 1864 al mando del general Leonardo Marquez, y tres dias 
después, el general Douay, con una columna de soldados franceses. El 

Estado Libre y Soberano de Colima, se transformé en Departamento Impe- 
rial, al gobernador Ramén R. de la Vega, lo sustituye José Maria Mendoza, 

un antiguo militar santanista; y al presidente del ayuntamiento, don Miguel 

  

110 

 



    Los edificios en la provincia de Colima 
  

Bazan, lo reemplaza Carlos Meill6n, con el cargo de prefecto municipal. El 

dia 12 de diciembre de 1864, en sesion extraordinaria, se trataria lo siguien- 

te: 

Reunidos los sefiores Ferrer Maldonado, Vega, Carrillo y Ceballos, bajo la 

presidencia del Sr. Prefecto Municipal Dn. Carlos Meillén, se abrié la sesién y 
expuso el Sr. Maldonado, que el objeto de haberla convocado era el dar cuenta 
con la siguiente proposicién hecha por el que habla. Habiendo notado que el 
pUblico en particular se ha reunido en maza en la casa del Jefe Superior politico 
del departamento con objeto de levantar una acta de adeccién al imperio Mejicano; 

y como esta Y. Corporaciéntiene el caracter de representaral publico y hasta 

hoy no se ha declarado por este municipio la referida adeccién al repetido Imperio 

Mejicano, propongo lo siguiente: 

la. Que se levante una acta en que expresamente se manifieste la adeccion 
espontanea de esta Corporacién al Emperador l° de Méjico S.M. el gran Duque 

Macsimiliano de Austria y 4 su Augusta esposa S.M. Carlota Amalia. 

2a. Que se dé un voto de gracias a S.S.M.M. por haber tenido la dignacién 

de colocarseal frente de los destinos de nuestra Nacién y sustrayéndonospor 

tal medio de la insoportable oprecién demagdgica. 

3a. Que después de firmada la acta expresada por todos los individuos del 

Ayuntamiento, se remita original al Exmo. Sr. Prefecto Superior Politico, para 

que por su respetable conducto la haga llegar al conocimientode S.S.M.M.'"* 

E] 29 de septiembre de 1865, cay6 una tromba en las partes altas le la 

ciudad. Se desbordaron los rios Colima y Manrique, destruyendo a su 

paso un gran numero de fincas; fue entonces, cuando el emperador 

Maximiliano envia 2,000 pesos para prestar ayuda a los damnificados. 

Para fines de 1866 las tropas francesas empiezan a salir del pais, al 

retirarle Napoleén III el apoyo militar a Maximiliano, y con este hecho se 

inicia el derrumbe del segundo imperio mexicano. Una a una de las posicio- 

nes imperialistas se pierden; para el 2 de febrero de 1867, la ciudad de 

Colima regresa al régimen republicano, cuando el ejército al mando del 

general Ramon Corona hace su entrada triunfal y restaura en sus funciones 

a Ramén R. de la Vega, quien al perder su empleo como gobernador del 

estado, se habia dedicado a administrar la fabrica de “San Cayetano” mien- 

tras duré el régimen imperial. Otro que recupera su antiguo cargo como 

presidente municipal, es Miguel Bazan. 

El alarife Lucio Uribe, quien en la administracion imperial habia ejecu- 

tado pequefios trabajos de reparaciones y empedrados, al entrar el nuevo 

gobierno recibe la tarea de remodelar la Casa Municipal, y mas tarde, pre- 

senta un proyecto para conducir agua por medio de cafierias de barro 
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desde el jardin Nujfiez hasta la plaza de la Concordia (hoy jardin Juarez), en 

este proyecto incluye el disefio de una fuente que originalmente habia sido 

planeada en ladrillo, pero en prevision de un mayor tiempo de uso, la comi- 

sién del Ayuntamiento decide incrementar la obra con cien pesos mas para 
construirla de canteria. 

El Ayuntamiento de 1867 decide hacer algunos cambios en la traza 

urbana de Colima con la apertura de nuevas calles. Sobre la cuadra del 

hospital de San Juan de Dios, ubicado en las calles de Hospital (Indepen- 
dencia), entre San Cayetano (Degollado) y Las Cabezas (Cuauhtémoc), se 

planea abrir en dos partes dicha manzana para prolongar la calle de Los 
Bafios (Gildardo Gémez). Lucio Uribe interviene en el proyecto como fun- 

cionario municipal y también, por indicaciones del gobernador Ramon R. 

de la Vega, se encarga de valorar el monto de las indemnizaciones a los 
propietarios de la cuadra. El costo que determina Uribe es de trescientos 

setenta y cinco pesos en total, pero los duefios de las fincas se oponen, 

alegando que sus predios valen quinientos pesos; se entabla el clasico rega- 

teo que se soluciona finalmente cuando se decide nombrar a dos peritos 
valuadores por el Ayuntamiento y otros dos por los propietarios para deter- 

minar la cantidad exacta de la indemnizacién. 
En circunstancias parecidas se encontraba otra calle en vias de apertu- 

ra, la de Medellin; la cual hacia cerrada en la calle Principal (Madero) al 

encontrarse en ese tramo el arroyo “Chico” que desde la época del imperio 

estaba embovedado, incluso, durante la tromba que cayé en 1865, su mam- 

posteria se habia roto por la presién del caudal a la que fue sometido. Sin 
embargo, a pesar de los documentos encontrados en el Archivo Municipal, 

relacionados con los pormenores de estas dos obras, en el plano publicado 

en 1904 por A- Vega Schiaffino se omite dicha ampliacion. 

De los afios de 1865 a 1872, el alarife Uribe, por encargo del ayunta- 

miento de Colima, se ocupa de empedrar gran parte de las calles y plazas 
de la ciudad, entre las que se encuentran nueve calles del centro, la Plazuela 

Medellin, 1a calle Medellin, la calle Principal, desde la esquina de “La pie- 

dra lisa” hasta las Olas Altas; esta obra la realiza en colaboracién con Anto- 

nio Alderete cobrando a 1 % reales por ‘vara cuadrada, las 2,684 varas 

cuadradas que empedré en esta calle. Ejecuta por esos afios, los empedra- 
dos de la calle de La Salud, la calle de Las Cabeceras, calle de La Sangre de 

Cristo y la calle de los Bafios. 
A partir de 1871, en la ciudad de Colima se aprecian cambios notables 

en las construcciones de caracter publico. Lucio Uribe inicia la Construc- 
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cién de una obra monumental para esos tiempos: El Teatro Hidalgo, y con 

esto, se cambia la sede de espectaculos que constituia el viejo teatro del 

Pabellén Mexicano. Comienza el Puente Zaragoza, y en esa etapa de eufo- 

ria constructiva que se gesta en la ciudad, Uribe realiza el templo de La 

Salud, en el lugar donde existia una ermita con el mismo nombre; recons- 

truye El Beaterio e inicia la obra de Palacio de Gobierno. Para 1875, Uribe 

se ocupa de la construccién de la catedral y de varios puentes, entre los 

que se destacan: puente sobre la calle de San Cayetano, puente sobre el rio 

“Manrique”, puente de Los Almacenes, puente de La Paz, puente arroyo 

“Seco’, puente de “Las Nifias”, puente sobre el rio “Tuxpan”. 

Aunque no todos sus proyectos se llevaron a cabo, como es el caso 

del proyecto para un hospital, que vendria a sustituir al Hospital de San 

Juan de Dios, la obra de Uribe reviste gran importancia en el quehacer 

constructivo del siglo XIX en Colima, en un periodo en que se busca 

consolidar la institucién republicana después de muchos afios de conflic- 

tos, guerras civiles y la intervencién francesa. El Colima de mediados del 

siglo XIX, marca una etapa de arranque a la evolucion politica, econdémica 

y constructiva. Lucio Uribe, como es el caso de otros alarifes, contribuye 

para la evolucién de una ciudad deseosa de modernizarse. Su obra esta 
practicamente en el corazon de la ciudad, en sus calles, sus edificios y sus 

puentes principales después del trabajo de Uribe, la ciudad ya no fue la 

misma. 

Notas 

Actas de Cabildo. Sesidn del 23 de abril de 1861, foja 48. 

El Estado de Colima, periddico oficial. Cronica Extranjera, 1870, p. 101. 

* Actas de Cabildo, 1858, fojas 14, 32. 

* Actas de Cabildo, 1861, faja 69. 

nel Estado de Colima, periddicooficial, 1909, pp. 62-63. 

** Actas de Cabildo. Sesién del 15 de enero de 1864, foja 88. 
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Los PUENTES 

  

    
  

os rios que cruzan la ciudad de Colima, el Manrique y el Colima 

o principal, eran desde el siglo XVI importantes cauces con los 

que se nutrié una villa ardiente y tropical rodeada de palmeras, 

con un volcan de cabecera amenazando con reventar de un momento a 

otro, y enmarcado por el verde del paisaje, el amarillo de las primaveras, la 

melancolia de las iguanas y la correcta diccién de los pericos. 

  Rio Colima 
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Estos rios tenian sus ramificaciones, como el rio “Chiquito” y el arro- 
yo “Seco” que, en tiempos de Iluvias, se volvian furiosamente turbulentos 
y muchas veces arrastraban los endebles puentes colgantes con que se 
pretendia librar su paso. El crecimiento que experimenta la ciudad a partir 
del movimiento econémico que provoca el comercio maritimo, genera la 
construccién de puentes sobre los rios Manrique y Colima, cuyos cauces 
habia limitado el desarrollo de la ciudad hacia el Este y el Oeste desde el 
periodo virreinal. 

Por lo regular, estos puentes se construian con base de pilastra de 
ladrillo o postes de madera, con una superficie formada con tablones y 

sogas, asi como los edificados con bévedas de ladrillo para claros reduci- 
dos. 

Habia, también, desde principios del siglo XIX, un puente tan macizo 
y antiguo que sus usuarios lo bautizaron con el nombre de “Puente de 

Piedra” o “Puente Viejo”, por considerar que su presencia se remonta des- 
de los tiempos de la Colonia.’ Este puente, aiin en pie; ha soportado toda 
suerte de crecientes y_desbordes gracias a la solidez de su estructura, se 

ubica en la calle Gregorio Torres Quintero, conocida antiguamente como 
“Calle Principal”. 

  

Puente sobre el rio Colima 

El Puente Zaragoza 

Sobre un lugar del rio, casi tocado por el maleficio, se edificaban cons- 
tantemente puentes que mas tardaban ‘en ser construidos, que en ser de 
nuevo arrastrados por las aguas. La sabiduria popular habia bautizado a 
este fracaso permanente como “El Puente Quebrado”, nombre que se ex- 

tendio a la calle que cruzaba al rio en este punto y a todos los puentes que 
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ahi se construian quebrados o por quebrar. 

Del primer puente que se tiene noticia de haber sido construido en ese 
sitio, se remite al afio 18 12 y para 1822 una creciente lo destruye para que, 

en lo sucesivo, las posteriores edificaciones corran la misma suerte. En este 

mismo lugar, sobre la antigua calle del Puente Quebrado, hoy 5 de Mayo, el 

alarife Lucio Uribe construye un puente definitivo: El Puente “Zaragoza”, o 

puente “Nuevo”, como también le llamaria la gente. 

El puente Zaragoza, tiene 42 metros de largo por 11 metros de ancho, 

esta formado por arcos de tres puntos, coronados cada uno por una clave 

y con 10.60 metros de luz. En numero de tres, estos arcos son construidos 

de ladrillo recocido y aplanados. Arrancan de dos recios contrafuertes cen- 

trales y dos laterales. Los apoyos centrales estan hechos, en su mayor 

parte, de piedra braza mamposteada y rajueleada, por el lado norte, en el 

sentido de la corriente, estos apoyos terminan en arista; para conducir el 

paso de las aguas, las quillas son revestidas de cantera rosa labrada. 
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Puente Zaragoza, planta 
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Las salientes de los contrafuertes se proyectan verticalmente para pro- 

longarse como miradores de planta radial, que contintan la banca y el pasa- 

manos perimetrales del puente. Son fabricados de tabique y aplanados, y 
tanto el asiento como el pasamanos estan terminados en cantera labrada, el 

respaldo es recubierto de azulejo pintado a mano. 
Los miradores, si se ven en planta, no corresponden al eje perpendicu- 

lar del puente, sino que estan alineados paralelamente a la corriente del rio, 
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cuyo cauce Jo atraviesa en forma diagonal, razén por la cual se ven 
desfasados. 

Aunque originalmente el terraplén del puente estaba empedrado, ac- 
tualmente lo encontrarnos cubierto por una carpeta asfaltica y dos banque- 
tas que limitan el arroyo vehicular. 

Una de las dificultades técnicas a que se enfrentaron los primeros cons- 
tructores de este puente a principios del siglo XIX, fue sin duda la proble- 
miatica localizacion en que se interceptan, por un lado, las aguas que vienen 
del norte por el rio “Colima” y por otro, la calle que lo atraviesa en linea 
recta de oriente a poniente. Y es precisamente en este unto donde el rio 
cambia la direccién de su cauce hacia el sur oeste, sobre el sitio que forma 

una curva, es precisamente el lugar en, que se construyeron los puentes. 

Situacién que origina en el momento de una creciente, que el lodo, 

piedras, arboles, ramas, y todo lo que llevan en su arrastre las aguas, se 

juntaran en el lugar en que se desplantaban los puentes, acumulandose y 
formando una especie de dique. 

  

  

  

Puente Zaragoza, alzado norte 

Dichos puentes, fueron sometidos a grandes esfuerzos de compresion 

al encontrarse parcialmente obstruidos sus claros, sumando a esto los efectos 

de turbulencia que pudieron haber afectado apoyos y provocar el volteo. 

El problema del eterno “puente quebrado” es, la suma de dos situacio- 
nes: la primera provocada por una curva siniestra y, la segunda, por la 
necesidad de continuar en linea recta la prolongacién de la calle sobre el 
rio. 

Lucio Uribe, da solucin al problema, gira los apoyos paralelamente al 
cauce de las aguas, disefia los contrafuertes o apoyos en forma de “quillas” 
para presentar menor resistencia a las aguas y conducirlas por sus paredes, 
sin variar el trazo de la calle. 
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Desde 1822, fecha en que fue arrastrado por las aguas, permanecié 

“quebrado” por espacio de cuarenta afios, mientras, el “Ilustre Ayunta- 

miento de Colima” intenta repararlo. 

En 1862, contrata a uno de los principales maestros de obra de Colima: 

don Tomas Lara, quien presupuesta 1a construccién del nuevo puente en la 

respetable suma que, en aquellos tiempos, ascendié a mil pesos. Se entre- 

gan seiscientos a cuenta y el Y. Ayuntamiento recibe la promesa formal de 

Lara, para construir el puente sobre el rio principal, sobre la calle del llama- 

do puente quebrado. 

Este proyecto sefialaba que el puente se construiria de 36 varas de 

largo y 6 de ancho, sobre pilastras de ladrillo, asiento y pasamanos de 

madera. , 
En plena ejecucion, una nueva creciente barre con lo edificado y para 

enero de 1865, cuando el ayuntamiento se transformé en Departamento 

Imperial, convocan al constructor a rendir cuentas y a hacer efectivo el 

antiguo convenio celebrado. Después de un riguroso peritaje efectuado por 

los sindicos, se llega a la conclusion de que las pilastras fueron mal calcula- 

das, y se obliga al maestro Lara, a reiniciar la construccion, sufragando los 

gastos necesarios con la hipoteca de una de sus propiedades como garan- 

tia. 

Se ha dicho que los motivos que suspendieron la construccion del 

puente fueron, principalmente, la guerra con los franceses; pero hay que 

recordar que en Colima, las autoridades jamas opusieron resistencia al Im- 

perio, y en la administracion del ayuntamiento conservador, se requirié de 

la presencia de Lara, para continuar con las obras. Las razones verdaderas 

de la suspension fueron las crecientes del rio, aunado al mal disefio para 

solucionar los elementos de apoyo lo que provocé la destruccién del puen- 

te en el proceso constructivo, asi como la falta de recursos econdmicos 

por parte de Lara para cumplir con el compromiso. 

Para 1868, Tomas Lara de plano se declara en quiebra, sin empleo ni 

con medios para pagar la deuda contraida. El ayuntamiento (que para en- 

tonces es de nuevo liberal), hipoteca una finca de su propiedad como in- 

demnizacion. 

Tres afios después, en 1871, el presidente del ayuntamiento, el Sr. Mi- 

guel Bazan comienza a reunir los donativos para la construccién de un 

nuevo puente. El cual, se realizaria con la aportacion del gobierno del esta- 

do, el ayuntamiento, los propietarios de las fincas de la calle del “puente 
quebrado” y de las personas que cooperan con dinero para su ejecucion. 

  

  119 

 



    
  Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguel 

Dos afios duran los preparativos, se hacen estudios cuidadosos del 
disefio para prevenir que por algun error, vuelva a destruirse en la primera 
creciente, tal como habia sucedido en afios anteriores. En esta ocasion, el 
encargado del proyecto es el sindico del ayuntamiento y director de Obras 
Publicas y Alineamientos, el alarife Lucio Uribe. 

Lucio Uribe. Gozaba de fama como buen constructor. Habia realiza- 
do, en compafiia de Antonio Alderete, trabajos como contratista de obra 
para el gobierno y particulares. Edificador del templo de la Salud, trabaja en 
otra obra de importancia iniciada en ese afio: “El Teatro Hidalgo”. 

Por fin, después de innumerables estudios y el acopio de materiales 
para que la obra no se viera interrumpida por falta de recursos, el 2 de 
febrero de 1873, se empiezan a ejecutar los trabajos preliminares. Para mayo 

de ese mismo afio, las cepas para cimientos de la cadena y estribo estan 
concluyéndose. 

La obra, segun las crénicas aparecidas en los diarios, “tendra las con- 

diciones de solidez y hermosura que se requieren en estos casos”.'* E] 
entusiasmo de los cronistas oficiales, se manifiesta en la descripcién deta- 
llada del proyecto y sus progresos: 

La cadena mide cuarenta y cinco metros de longitud, tres y medio de latitud 
y cuatro de profundidad. Las cepas miden diez y ocho metros de longitud, con 
lo que queda ccubierto el ancho de la calle y ademas los avances de tejamanes y 
contrafuertes respectivos; las demas dimensiones de latitud y profundidad son 
igualesa la cepa de lacadena principal. 

La distancia, que hay entre uno y otro de losestriboses de doce y medio 
metros, por lo que quedard atravesado el cauce del rio principal con tres arcos. 

Ademas de esto, se ha formado un terraplén con parte del material extraido 
de las excavaciones, en la calle mds baja de las que van a ligarse dicho puente, 
cuyo volumen mide mas de seiscientos metros.” 

Para mayo de 1873, se inicia oficialmente la obra con una ceremonia 

memorable, en la que en medio de cohetones y la algarabia del pueblo 

depositan una ofrenda para conjurar las aguas, en el cimiento occidental del 

puente, un tesoro como los de los viejos piratas, pero en lugar de llenarlo 

con joyas y oro, éste contiene papeles de la época: una recopilacién de 
periédicos de la localidad, documentos oficiales, textos diversos, las foto- 

grafias de los principales funcionarios del gobierno, del constructor y de 
algunos personajes. 

Sepultaron entre las piedras del puente, en ese tesoro para la historia, 
monedas de oro y plata de diferentes denominaciones, y una pieza de cera- 
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mica de una nueva industria colimense. 

La intencién de depositar, lo que se conocié por ese entonces como 
“El tesoro del puente quebrado”, era sin duda, dejar para la posteridad una 

serie de testimonios que relataran algunas de las caracteristicas de la gene- 

racion que te tocé hacer el puente. Que se conocieran sus costumbres, la 

fisonomia de las personas importantes de la época, la sociedad del siglo 

XIX, a la gente que en el futuro abriera el cofre. 

Un sentimiento romantico, fatalista, inspira al narrador que describe la 

nota periodistica de tal suceso: “[...] documentos curiosos que puedan dar 

una idea del estado actual de nuestra sociedad a la generacion que le toque 

la suerte de descubrirlo, cuando en el transcurso de los siglos sea destruida 

la obra en que se sepultd”.'”8 
A mas de cien ajios del entierro de estas reliquias, es probable que de 

aquel tesoro no quede mas que el polvo, puesto que el polietileno atin no se 

inventaba, no es probable que en los lienzos donde seguramente envolvie- 

ron estos documentos, se hayan salvado del tiempo y la humedad; si acaso 

las monedas. 

Para enero de 1876, la obra se encuentra muy adelantada, han pasado 

tres afios desde su inicio y para entonces se terminan los arcos; en febrero 
culminan el terraplén. 

Sin embargo, casi al final, 1a obra se tiene que interrumpir por falta de 

dinero. El ayuntamiento, por conducto de su presidente el Sr. Ahumada, 

organizaba funciones de beneficio para recabar fondos. Invita a los artistas 

que ocasionalmente al pasar por Colima presentaban sus espectaculos; asi, 

con la ayuda de maromeros, titiriteros, saltimbanquis y una compaiiia de 

pastorelas logran reunir el dinero suficiente para dar término a la obra. En 

sesion solemne de cabildos, el 14 de julio de 1876 se escribe el siguiente 

acuerdo: 

Primera. El Ayuntamiento Constitucional de Colima, en nombre del pueblo 

que representa, hace una mencién honorifica del C. Lucio Uribe, como principal 
constructor del nuevo puente sobre el rio principal. 

Segunda. Se concede al C. Uribe, un premio de cien pesos en oro que 

presentardde la manera mas convenienteel dia de la inauguraciéndel puente, 
una comisidn que al efecto se nombre. '”” 

El sortilegio del “puente quebrado” habia concluido, Lucio Uribe, cons- 

truye en tres afios una obra que permanece hasta nuestro tiempo. Un puente 

solido, de grata presencia, al que se Ilamaria en honor de uno de los héroes 

mas admirados de la época: El puente Zaragoza. 

  121   

 



  Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguel 
  

La inauguracion de tan importante obra para Colima, se realizo el do- 
mingo 16 de julio de 1876. Desde las seis de Ja mafiana, se anuncié a la 
poblacién por medio de una banda de musica que colocaron en una enra- 
mada sobre el puente. Un dia de fiesta. La misica, la explosién de cohetes, 
fueron el llamado para que gran parte del pueblo llegara desde temprano. 

Vestidos de impecable levita y sombrero de copa, arribaron a las diez de la 
mafiana, el Sr. gobernador del estado, Filomeno Bravo, acompaiiado de los 
padrinos de la inauguracién: Don Adolfo Kebe, don Cristian Flor, don Antonio 

E. Orozco, don Isidoro Barreto y don Miguel Bazan. 

Colocado el C. Gobernador en el lugar que se le habia destinado, y después 
de una excelente pieza que se tocé por la musica de viento, el C. Miguel Bazan. 
Ocupé la tribuna, y a nombre de los padrinos hizo una corta, pero elocuente 
reminiscenciade los trabajos emprendidospara la construcciéndel puente, de 
las autoridades que habian tomado empeiio en el principio y conclusiénde la 
obra, explayandose sobre la ventaja que esta clase de obras materiales producen 
ala poblaciéndel Estado, ala de ésta capital principalmente,y sobre todoa la 
clase trabajadora, que encuentra con ello, los medios de una subsistencia honrada 
y laboriosa. Concluyé haciendo presente, que conforme al encargo recibido del 
C. Gobernador, habia escogido el nombre de Zaragoza para darlo al puente, 
por ser este eminente ciudadano, tal vez, el mas saliente entre los héroes de 

nuestra segunda independencia, Aplausos repetidos y vitores entusiastas, 
acompafiaron el discurso del Sr. Bazén. hasta su conclusion. En seguida y después 
de un intermedio de musica, el C. Atanasio Orozco, pronuncié también un 

pequeiio y sentido discurso, bajo el mismo tema del C. Bazan. 

A continuacién, el arquitecto constructor del puente, C. Lucio Uribe, fue 
presentado ante el C. Gobernador, quién a nombre de los padrinos le entregé 
una banda tricolor con este lema: “Premio al trabajo” y ademés un bellisimo 
ramo de flores artificiales, con varias monedas de oro. El C. Uribe, contesté 

modestamente a las palabras del C. Gobernador, y entre felicitaciones de éste y 
de las demas personas de la concurrencia, recibié multitud de aplausos entusiastas 

de todo el pueblo que alli se encontrabareunido. 

Inmediatamente después el C. Felipe Ramirez, a nombre de la corporacién 
Municipal de esta capital, dirigié al C. Uribe, una sencilla alocusién, entregandole 

un diploma con mencién honorifica, acordado por el Ayuntamiento y haciéndole 
presente que en la tesoreria Municipal quedabaa su disposiciénla cantidad de 
cien pesos, como una pequefia gratificacién, del empefio que habia tomadoen 
las mejoras materiales de la municipalidad. 

EI! C. Uribe, ocupé la tribuna y con palabras muy sentidas, dio las graciasa 
todas las personas que habian protegido sus trabajos, particularmente al Gobiemo 
del Estado y al Ayuntamiento de la capital. 

Concluido este acto entre musica, cohetes, aplausos y vitores de la multitud, 

  122 = ——=— ——  



  

    Los edificios en la provincia de Colima 
  

pasaron todas las personas invitadas, a la casa de Gobierno, a donde estaba 

preparado un sencillo lunch, y alli, entre vasos de espumosa cerveza, y vinos de 

que estaba cubierta la mesa, se pronunciaron multitud de brindis por el Gobierno 

y el Ayuntamiento, por el Sr. Uribe, por los padrinos y por la unién y fratemidad 
entre los colimenses, haciéndose votos sinceros, por el engrandecimientodel 
Estado, por la conservacién de la paz, y por el aumento de las obras materiales, 

que son el termémetro de la civilizacion y del progreso. 

Disuelta la concurrencia, se dividié en varios grupos que se dirigieronal 
puente y a otros puntos de la poblacién, continuando todo el dia y parte de la 

noche el jubilo publico, con la mayor espontaneidad. 

Nunca habiamos visto en Colima, una ovacién mas completa al trabajo ya 
las obras materiales, quedando de ellos sumamente satisfechos porque esto es 

una prueba del adelanto y de la civilizacién del Estado, que recibe con entusiasmo, 

todo lo que tiende a mejorar la situacién del pais, apreciando en lo que se debe 

la paz publica que es la base fundamental del progresode las naciones.'"” 
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Desfile sobre el puente Zaragoza 

Siel “Zaragoza” fue el puente que mas prestigio le dio a Uribe, también 

existieron otros de dimensiones mas modestas, o que ya han desaparecido 

por el embovedamiento de los rios y arroyos que cruzaron alguna vez a la 

ciudad de Colima. 
Estos rios fueron los causantes principales de una traza urbana que no 

respeto una linea recta de norte a sur, y que oblig6 a zigzaguear paralela- 

mente a la ribera de los rios. El mas importante, El rio Colima, partié en 
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dos a la ciudad, también hubo otros con la misma trayectoria pero de 
menores dimensiones que fueron desapareciendo y sus cauces quedaron 
cubiertos por las calles; tales rios se encuentran referidos en el levantamien- 
to de 1856, y son de oriente a poniente los siguientes: rio del “Manrique”, 

arroyo “Seco”, arroyo “Chico” (pasaba por detras de catedral, bajo la 
plazuela del comercio), el rio “Colima” y el arroyo de “Pereira” 

Como casi siempre sucede con los rios que atraviesan las ciudades, el 

de “Colima” servia como abastecimiento principal para muchos negocios, 

tal como la fabrica de San Cayetano, los estanques para caballos, los ba- 

fios, peleterias, huertas frutales, y de la parte alta se tomaba el agua para 

surtir algunos puntos de la poblacién por medio de tuberias de plomo y de 

barro que se conectaban a los muy selectos propietarios de fincas, por 

medio de las llamadas “pajas de agua”. 

En sus riberas también se cultivaba arroz; actividad que luego fue pro- 
hibida por el incremento de la presencia en la poblacién, de mosquitos que 

provocaban las terribles fiebres remitentes e intermitentes, y que en algunos 
casos provocaron la muerte, a pesar de las constantes dosis de pildoras de 

quinina de Pelletier. 
Otta fuente de infeccién, la provocaban los pantanos que se encontra- 

ban al suroeste de ia ciudad, en el lugar conocido como de “Las Placetas”, 

y que fueron secados hasta el afio de 1880 por el ayuntamiento de la ciu- 
dad.'3! 

Puente sobre el “Manrique” 

En 1860, el maestro de obras Antonio Alderete termina la construccién 

de un puente iniciado desde 1856 sobre el rio “Manrique”. que continuaba 
la calle “Principal” a un costo de 3,000 pesos. Su construccién obedece a 
la necesidad urbana de comunicar a la poblacion que requeria de los servi- 

cios del Cementerio Municipal, ubicado del lado oriente del rio, en el lugar 

donde terminaba la calle Principal (Madero y calzada Galvan). El Cemente- 

rio Municipal o “Panteon Viejo”, funcioné hasta 1884. 

El puente que el Gral. D. Manuel Alvarez mandara construir en 1856 sobre 
el Rio “Manrique”. en la prolongacién de la calle Madero, hizo facil desde entonces 
el transito de los sepelios a ese viejo Panteén, ya que cuando no existia, era 
sumamente penoso el camino, debido a lo pronunciado de la pendiente dei rio, 

dandose casos en que los que conducianlos cadaveres resbalarany cayeranen 
ocasiones en la corriente del agua. 
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Puente de la calle San Cayetano 

Otro puente de menores dimensiones, lo encontramosen la calle de San 

Cayetano, el cual, es disefiado por Uribe en el afio de 1875, originalmente 

planeado en madera a un costo de 121 pesos, dicho puente, “proyectado 

sobre el tajo de la salida para San Cayetano”, tuvo que ser modificado el 
proyecto original al acordar los municipes construirlo con béveda de ladri- 

llo, pero al costo de 152 pesos. Finalmente, Uribe lo construye y su precio 

asciende a 212 pesos con 22 centavos. 

Puente de las nifias 

Al afio siguiente, Uribe presenta al ayuntamiento un informe sobre la 

reconstrucci6n de un puente que funcionaba con anterioridad, el puente de 

“Las nifias”, por el camino que conducia a la fabrica de hilados y tejidos de 

San Cayetano al norte de la ciudad. Este puente era de vital importancia 

para el transporte de productos y maquinaria, fue reconstruido en 1878 por 

Uribe al haber quedado en mal estado, probablemente a consecuencia de 

alguna creciente del rio. Para ser puesto en operacion, el ayuntamiento 

ofrece la suma de cien pesos, complementandose con el dinero donado 

por el director de la fabrica y por un sefior de nombre Juan Brizuela.'* 

En 1876, Uribe proyecta un pequefio puente sobre el arroyo del Manrique 

en la calle de la Sangre de Cristo, asi como también realiza la nivelacion de 

un terreno para darle corriente al arroyo “Seco” y descargarlo en el Manrique. 

Ese afio construye también un dique de contencién y el embovedamiento 

de un tramo del rio “Chiquito”. Sobre la calle de los Almacenes edifica un 

puente de pequefias dimensiones sobre el arroyo “Seco”. 

Puente sobre la calle de Hospital 

Sobre el mismo arroyo “Seco”, en la calle de Hospital, Uribe constru- 

ye en 1882 otro puente a peticién de los vecinos del barrio del Manrique. 

Estas gestiones las realiza el sindico del ayuntamiento Gildardo Gomez, 

con un primer donativo de cincuenta pesos por parte de uno de los veci- 

nos. 
Dentro de este proyecto, se encontraba contemplado el drenado de la 

calle de la Sangre de Cristo y de algunas filtraciones que humedecian el 

barrio del jardin Nufiez. 

Que con esta mejora debe considerarse intimamente relacionada, obra 
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que es de mucha necesidad, esto es, la desecacion de la calle de la sangre de 

Cristo: que baja de la Plazuela de la Concordia, que para emprender esta 

importante mejora solicita el dictamen del “Practico en Arquitectura” D. 

Lucio Uribe, quien es de parecer que con un costo que no excede de 

doscientos pesos puede hacerse un canal subterraneo de la calle expresada 
al arroyo seco en el sitio donde se proyecta el puente a que ha referido el C. 

Gomez, que dicha canal se construira de modo que reciba todas las filtra- 
ciones que ahora humedecen el barrio del jardin Nufiez, conduciendo el 
agua al mencionado arroyo seco y por ultimo que para esta mejora también 

se han ofrecido los vecinos que se interesan en ella un donativo de ochenta 

pesos, por todo lo cual se pide a la corporacion, se sirva acordar la ejecu- 
cién de dicha mejora.'* 

  

Puente principal 

Para la realizacion de esta obra Uribe tiene que conseguir a una persona 
solvente para que le sirva como fiador ante al ayuntamiento. La responsabi- 
lidad recae en Eusiaquio Ceballos, el administrador de “Las Palmas”, un 

baiio publicocon estanque para caballos, establecimientomuy versatil, pues 
mientras el cliente se bafiaba, contaba con un tipo de peluqueria para la 
cabalgadura; donde se les lavaba, aseaban los cacos, afeitaban las orejas y 

crin, se les hacian pequefias curaciones, ademas, contaba con servicio de 
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hospedaje. 

Uribe presupuesta el costo de un canal para la obra de drenado, en un 

costo de doscientos setenta y nueve pesos con cuarenta centavos, mientras 

que el puente importa ciento cincuenta pesos. 

Puente sobre el rio de Tuxpan 

Este puente es el unico del que se tiene noticia que construyé Uribe 

fuera de Colima y Villa de Alvarez. Lo hizo bastante retirado de la pobla- 

cion, aproximadamente a sesenta kilémetros de la ciudad de Colima. 

Esta obra en su tiempo fue calificada de “atrevida”, probablemente por 
la magnitud de la misma. Fue contratada por Francisco Santa Cruz en el 

ultimo dia de sus funciones gubernamentales en ese periodo, quedando su 

ejecucion y pago a cargo del gobierno de Esteban Garcia. 

Con este puente, pudo ser salvado el cruce que ocasionaba tantos 

problemas sobre el rio Coahuayana o Tuxpan, en los viajes hacia jalisco. 

Con una solemne ceremonia, como se acostumbraba en estos casos, 

fue inaugurado oficialmente un domingo 25 de mayo de 1884. En una nota 

periodistica queda asentado el acto. 

INAUGURACION. La del puente construido sobre el rio de Tuxpan, paso 

del Naranjo, se verificé el domingo 25 del actual, concurriendo el C. Gobemador 

del Estado, varios funcionarios y empleados del mismo y algunos particulares. 

La comitiva salié de esta ciudad el sdbado anterior a las dos de la tarde, 

alojandose por la noche en la hacienda del Naranjo, propiedad del Sr. diputado 

D. Miguel Alvarez, distante once leguas de esta capital y menos de una del 

puente mencionado, pero adelante. Al pasar por éste dicha comitiva fue recibida 

porel Sr. Lucio Uribe, constructor de la obra, quien recibio entusiastas felicitaciones 

por el buen éxito con que la llevé a cabo. Ya en la haciendael Sr. Gobernador y 
personas que lo acompafiaban, se les sirvié abundante cena durante la cual reind 

Ja més grata animacion, brindandose por el progreso material del Estado, por los 

iniciadores de la obra que se trataba de inaugurar y por su constructor. Al siguiente 

dia, después de una magnifica comidaen que no escasearon los buenos deseos 

por el engrandecimiento de Colima. Manifestados en calurosas frases y aquella 

entusiasta agrupacién de buenos colimenses retrocedié para situarse sobre el 

puente que, después de ser convenientemente examinado, fue recibido por el C. 

gobernador en nombre del Estado, regresando 4 esta capital 4 las nueve de la 

noche bajo los mas gratos recuerdose impresiones. 

El puente, como ya lo hemos dicho otras veces, es una obra que mucho 

honra al Sr. Uribe por las buenas condiciones en que ha quedado, y da testimonio 
del espiritu de progreso que anima al Gobierno de Colima. 
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El costo de esta mejora fue de once mil pesos, de los cuales expres6 la 
federacion 6,000 y 5,000 el estado." 

Puente de la paz 

Sobre el arroyo del “Manrique”, por la salida a Guadalajara o calle de 

la Paz (E. Carranza), fue construido por el alarife Uribe otro puente que 

inauguré el gobernador Gildardo Gomez; segtn el profesor Hernandez Es- 
pinosa: “Con el nombre de Puente de la Paz, registrandose en su inaugura- 
cién una solemnidad en la que la banda de misica ejecuté el Himno Nacio- 
nal y otras composiciones musicales, e hicieron uso de la palabra los licen- 
ciados Don Manuel Rivera y Don Miguel Garcia Topete [...]¥°” 

Puente Gildardo Gomez 

En la vecina poblacion de Villa de Alvarez, se edificé el que seria el 

ultimo puente de Uribe. Este se hizo a iniciativa del gobernador Gildardo 
Gémez; para facilitar el transito de los habitantes de Villa de Alvarez hacia 

Colima, ya que en la época de lluvias quedaban incomunicados por las 

crecientes del arroyo de “Pereira”, y su servicio vino a completar el camino 

a esta poblacidn. 

[...] se construyé hace algunos meses una magnifica calzada que estd ya al 
servido publico; pero como el puente provisional de madera tendido sobre el rio 
Aorillas de la poblacién ultimamente citada, era muy defectuoso, el C.Gobemador 

promovié la construccién de uno que Ilenara las condiciones de obra tan 
importante, cuyo pensamiento se lievé desde luego al terreno de la practica y ha 
sido felizmente realizado. El nuevo puente es de grande extensidn y esta 
flanqueado por sélidos pilastrones descansando ademas sobre firmisimos 
cimientos."* 

Puente Matamoros o Pamplona 

Construido por el maestro de artesanos Lorenzo Cardenas de 1909 a 

1910, este puente se construy6 al final de la calle Zaragoza sobre el rio 
Manrique, en los tltimos afios de la administracié6n porfirista de don Enri- 
que O. de la Madrid. 

660 SEE ———————————
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Notas 

"5 Nota: Hernandez Espinoza, Francisco, menciona que se inicia su construccién en 1797 y se termina en 

1803. 
*, Diario oficial E! Estado de Colima, 1873, marzo 28, p. 104. . 

in ” idem. ~™ 
ap Diario oficial E/ Estado de Colima, 1873, mayo 23, p. 168. 

” Libro de Actas de Cabildo. Sesion del 14 de julio de 1876, foja 157. 
* Diario oficial E/ Estado de Colima, 1876, julio 21, p. 230. 

2 * Libro de Actas de Cabildo, sesién del 15 de octubre de 1880, foja 89. 

53 Femandez Espinoza, Francisco. El Colima de Ayer. Pp. 83, 84. 

* Libro de Actas de Cabildo, sesion del 30 de enero de 1875, foja 23. 

** Libro de Actas de Cabildo, sesion del 12 de marzo de 1878, foja 36. 

ios ** Libro de Actas de Cabildo, sesién del 15 de mayo de 1882, foja 57. 

57 Diario oficial E/ Estado de Colima, 1884, mayo 30, p. 86. 

"” Hernandez Espinoza, Francisco. Op. cit., p. 32. 

* Diario oficial, E/ Estado de Colima, 1889, febrero 23, p. 32. 

  
  
  129 

 



  

  Los edificios en la provincia de Colima 

EL NEOGOTICO TROPICAL 
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uizd nunca imaginé Suger (1081-1151), el abad de Saint Denis, 

que el arte que a partir de 1122 impuls6 con la reconstruccion 

de su abadia, llegara a revolucionar el concepto arquitecténi- 

co de la ettad media y con el tiempo alcanzaria a un lugar remoto y calido 

como Colima. 

  

Templo de la Salud 

Un estilo arquitecténico que nacio entre caballeros andantes, persecu- : 

ciones y quema de siniestras hechiceras, trovadores del camino, sefiores 

feudales con derecho a la pernada, princesas de cuento, y el estoicismo de 

los siervos fueron el marco de un riguroso espiritu religioso que encontrd 

en el goético la expresion formal a sus conceptos mistico-represivos. 

El gotico sienta sus reales en la catedral, la casa de Dios. Una residen- 
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cia celestial que contrasta con las antiguas construcciones romanicas, de 

muros gruesos y austeros; fortalezas mas propias para el rey Arturo, Ivanhoe 

o para el Caballero Negro que para albergar al mero creador del universo. 

Sin embargo, el gético es ligero, es divino, esta lleno de dramaticos efectos 

de sombras y de la luz de colores que traspasan los vitrales como simbolos 

del espiritu. Sus dimensiones son colosales, la catedral gotica le reclama al 

hombre su pequefiez y le recuerda el poder del clero: el poder es Dios. 
4 

  
Templo de San José 

Pero la catedral gética no es sdlo una creacién arquitecténica, en ella 
fluyen todas las artes, su expresién es muy intensa, el concepto de Ciudad 
de Dios, se hace manifiesto en los decorados interiores y exteriores con 
temas biblicos; la pintura, la escultura, el emplomado y aun Ia disposicién
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de arcos, porticos, ventanas, asi como Ia orientacién de estos elementos, 

no son puestos al azar, obedecen a un plan preconcebido y responden a 

una teoria religiosa. 

La diferencia fundamental con su antecesor el romanico, es la ligereza. 

El romanico es frio. Es una mole pesada y sin gracia que sucumbe ante la 

osadia y esbeltez del gético, de esa arquitectura tan préxima al cielo que 

parece flotar. El gotico no es solamente un concepto mistico-arquitectonico, 

es también un alarde de técnica constructiva, una innovacion edificatoria y 

del uso sabio de los materiales de esa época. 

  

      

  

Or     
Portal Medellin. Alzado 

El principio de construccién del gético consiste en aliviar casi por completo 

las paredes exteriores del empuje que ejerce la béveda. Las nervaduras, hasta 
entonces incluidas en las bovedillas, se conciben, en adelante, para que constituyan 

un cruzado de bévedas estéticamente equilibrado y autoportante, independiente 

de las superficies que forman la béveda. Estas se adaptan al sistema de nervaduras 

que las aguanta. Desde entonces, los empujes laterales y verticales son casi 

totalmente absorbidos por las nervaduras, que las repartena los cuatro puntos 

del angulo por lo que la boveda entra en contacto con Ja pared. A fin de absorber 

las fuerzas estaticas que ejercen sobre los cuatro puntos. El contrafuerteya no 
soporta toda la pared, sino tnicamente los cuatro puntos en los que reposa la 

béveda [...]?? 

El arte gotico es quiza el aporte mds importante de la edad media. 

Surge en Francia, pero pronto se difunde en Europa y siglos mas tarde 

llegaria a América con su caracter de neogético. 

Verdaderas obras maestras se erigen entre !os siglos XII y XIII funda 

mentalmente; aunque varias construcciones tardaron siglos en ser termina- 

das, incluso, llegarian algunas hasta el XIX, para adquirir el aspecto que 

originalmente se propusieron sus constructores medievales. 

Entre los impresionantes ejemplos de la arquitectura gética podemos 
sefialar algunos como la catedral de Chartres, la catedral de Reims, la cate- 

dral de Metz, Notre Dame de Paris, Iglesia Abacial de Saint-Denis, en Fran- 

cia. En Alemania tenemos entre otras distinguidas obras a la catedral de 

Colonia, la catedral de Estramburgo; en Inglaterra, la catedral St. Mary, 

Salisbury; en Italia, sobresale la catedral de Milan, Santa Maria Gloriosa dei 

Frari, en Venecia. 
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Los elementos caracteristicos del gético, como son el arco ojival, los 

rosetones, pindculos, bévedas de cruceria, arquivoltas, nervaduras, agujas 
etcétera, llegan nuevamente con recuperados brios a la Europa del siglo 

XIX, cuando el gusto por las formas clasicas entra a un periodo de fatiga, 

entonces el mundo echa una mirada a los estilos antiguos y a las formas 
exoticas que dan como resultado el eclecticismo. 

  
Portal Medellin 

Hibridos del gotico, del arte egipcio, hindi, barroco y hasta mudéjar, 
la arquitectura se enriquece con otras fuentes de inspiracién, producto del 

romanticismo de la época. 
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Surgen defensores del neogético en Europa, gentes como Wyatt que 

desde finales del XVIII pretenden regresar a Inglaterra ese estilo, o como 

Sir Charles Barry, Pugin y John Ruskin, verdaderosapéstoles del goticismo. 

En Francia, Viollett Le Duc hace estudios sobre el godtico y realiza 

restauraciones en las antiguas iglesias g6ticas, lugar donde el movimiento 

renovador del neogético no tiene mucho entusiasmo. Lo mismo sucede en 

Italia, pero en Alemania, el neogotico tiene buena aceptacion. 

En México se conocen algunos elementos goticos en los templos y 

conventos del siglo XVI, tal es el caso del claustro del ex convento de 

Actopan, Hidalgo, en el que sobresalen los arcos ojivales y las bovedas de 

cruceria. 

En Guadalajara, el arquitecto Manuel Gomez Ibarra, después de un 

viaje por Europa en el que asimila el espiritu romantico de la época, es 

llamado por el obispo Diego Aranda y Carpinteiro a construir las torres de 

catedral, que un terremoto en 1818 habia derrumbado. 

  

Portal Medellin 

Entre 1849 y 1854, Gomez Ibarra ejecuta las famosas torres que, prac- 

ticamente, inician el movimiento neogotico en el occidente de México. 

El mismo obispo lo llama a construir el pantedn de “Belén”, en el que 

se realizan tumbas muy bellas como las de las familias Luna y Cuervo, 

ambas obras de Jacobo Galvez, donde se dan interesante muestras del 
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neogotico. Las tumbas en el “Belén” son realizadas por gente como el 
mismo Gomez Ibarra y Jacobo Galvez que utilizan como recurso el pinacu- 
lo, las torres apuntadas, el arco ojival en las molduras, produciendo una 
atmosfera muy atractiva al conjunto funerario. 

Contemporaneasa las obras neogoticas que se producen en Guadalajara, 

Aguascalientes, Durango y México, encontramos en Colima tres ejemplos 
ejecutados entre los afios de 1857 y 1865 con diferentes temas. El primero 
y probablemente el mas importante por la enorme influencia que ejercié en 
la region, ademas por ser un tema hasta entonces no empleado, lo constitu- 
ye el portal al norte de 1a plaza principal, conocido como el portal “Medellin”. 

Otro interesante ejemplo de una tumba neogética de gusto muy regional, es 

la dedicada al general Manuel Alvarez; y el tercero, aunque no de la impor- 

tancia de los anteriores, son las portadas del jardin Nujfiez. 

  

  
  

  

Tumba de Manuel Alvarez     

  
Planta 
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El neogotico del trépico no tiene la tradicional caracteristicade ligereza 

y verticalidad que se acostumbraba en otras latitudes. Pareciera como si en 

lugar de buscar la esbeltez y la cercania con el cielo, se conformara simple- 

mente con no caerse. De caracteristicas de gran masa, da la impresion de 

solidez. El neog6tico tropical no cumple cabalmente con los elementos 

clasicos que la proporcién de esbeltez sugiere en otras latitudes menos 

castigadas por los sismos, y en Colima, se interpretan de manera muy par- 

ticular los mismos elementos clasicos de todo gotico que se respete. 

  

Portal Medellin 

En algunos casos es sobrio y muy elegante (tumba de Manuel Alvarez, 

portal “Medellin”), en otros lo caracteriza una ornamentacién exuberante 

(San José, La Salud, tumba de la familia Huerta Duefias), también es suma- 

mente austero (portadas del jardin Nujiez, casa de Gildardo Gomez No. 

60, tumba de la familia Gomez). 

El neogotico es la primera influencia ecléctica que se establece en el 

Colima del XIX, adquiere una personalidad propia, artesanal, sin laa veces, 

rebuscada mano del arquitecto. En Colima el neogético se interpreta con 

mayor soltura, sin tanto rigor, al ritmo de la musica de la costa, con la 

influencia de una intensa vegetacién, de un calor despiadado. 

A partir de la construccién del portal “Medellin”, los elementos 

neogoticos se reproducen rapidamente. En casas particulares se utiliza el 
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arco ojival en los vanos de las puertas y ventanas, en las molduras o 

arquivoltas, incluso en lambrines, y llegan a ocupar el lugar de los arcos de 
medio punto en los patios de las casas. 

El empleo de los arcos apuntados y a la vez polilobulados, 0 festonados, 

que se hicieron en la arquitectura gotica y después en la musulmana, es 

copiado formalmente en del “Medellin”; en el portal de Ciudad Guzman, en 
la calle R. Barragan, incluso, se emplea un elemento muy utilizado por don 

Lucio Uribe: el cuatrifolio. 

Este portal, realizado en Ciudad Guzman hacia el afio de 1885, bien 
pudiera haber sido obra de don Lucio Uribe, en virtud de la influencia que 

el “Medellin” ejercid en muchas viviendas y construcciones particulares. 
Otro portal similar se encuentra en Sayula, jalisco, y probablemente se die- 
ron mas ejemplos en el interior de las fincas. 

Ei portal “Medellin” se construye en 1860. Es precisamente el general 
Miguel Contreras Medellin, gobernador del estado en esos afios, el que 
impulsa su edificacién en el lugar donde se encontraba un antiguo corredor 
de madera y teja, conocido como portal “Barajas”. Los propietarios de los 
predios eran Fermin Huarte, Miguel de la Madrid, Antonio Ferrer, Sr. Meillén, 

Agustin Schacht y Antonio Brizuela, quienes el 22 de junio de 1859, solicitan al 
ayuntamiento les informe sobre el disefio a que deberian sujetarse. 

  

  Portadas del Jardin Nifiez 
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Que se le informase de que manera va a hacer el portal que se esta 

construyendo en la plaza de armas, si solo el Sr. Meillon es el unico que vaa 

construir la parte que le corresponde a su comercio 0 si los demas estan de 

acuerdo también la parte que les corresponda,y si hay algun disejio por el cual 

y deben seguir todos a fin de que se halla uniformadasen la obra [...]'° 

Para esas fechas, el ayuntamiento ya tenia listo el proyecto del portal. 

Habia sido revisado por el sindico y dos peritos, quienes aprobaron el 

proyecto y lo presentaron a la junta municipal. 

En ese tiempo, los alarifes Lucio Uribe y Antonio Alderete trabajaban 

en sociedad en la reparaci6on de la carcel de la ciudad, y si bien, el proyecto 

del portal “Medellin” se le atribuye a Uribe, es probable que en su ejecu- 

cion participara otro alarife local: Antonio Alderete. 

El “Medellin” es sin lugar a dudas, el portal mas caracteristico de 

Colima; construido en dos niveles, destina la planta baja a corredor y a 

comercios, utilizando la planta alta como habitacional. En la planta baja 

sobresalen en primer término los arcos polilobulados que descansan sobre 

columnas de cantera, éstos son complementados por una moldura en for- 

ma de ojiva, que se repite en la planta alta, en los vanos de las ventanas y en 

la sucesion (le molduras que las flanquean. Los balcones descansan sobre 

unas ménsulas alargadas como pinaculos. El disefio del segundo nivel, es 

imitado con algunas variantes en la parte alta del Hotel California, frente a la 

plaza principal, sobre el antiguo portal “Hidalgo” o de “Las Avellaneda”, 

actualmente desaparecido. 

Portal con una enorme tradicion, el “Medellin” fue utilizado durante 

muchos afios en las ceremonias de las fiestas patrias; en su area habitacional, 

en la casa del sefior Huarte, fue hospedado el ex secretario de Estado 

Seward junto con su comitiva; la zona comercial ha servido para cantinas, 

billares, paleterias e infinidad de negociaciones. 

    

  

                      

  
      

Portadas del Jardin Nuiiez. Alzado 
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En el proyecto original de catedral, encontramos varios elementos goti- 
cos, como por ejemplo: las torres, los vanos del tambor de la cupula, las 
ventanas de la linternilla, las de la fachada lateral (con un disefio que se 

repite en la tumba de Manuel Alvarez), y finalmente en el campanario. 
Contemporaneas al portal “Medellin”, existieron en las esquinas del 

Jardin Nijfiez, unas portadas que marcaban el ingreso a este espacio. De 

construccién sumamente sencilla, se componian de un par de columnas 

anilladas a cada lado del arco ojival, y sostenian un friso. Es portadas, 

construidas por Antonio Alderete, fueron derribadas en el afio de 1908, en 

el gobierno del Lic. Enrique O. de la Madrid, probablemente por encontrar- 
se averiada su estructura. 

  

Portadas del Jardin Nufiez 

Alrededor de 1870, Lucio Uribe construye el templo de La Virgen de la 
Salud, en un terreno conocido como “La Huertita”, sobre la ermita de la 

misma virgen. En esta obra con marcada influencia neogética, sobresalen 
sus esbeltas torres que rematan en forma piramidal, asi como un enorme 
frontén en la fachada principal. El temblor de 1941, derribé casi por com- 
pleto a este templo, que es uno de los que gozan de mayor popularidad en 
Colima. A las desafortunadisimas intervenciones posteriores, le sobreviven 
los arranques de las torres con sus molduras originales, la gran portada 

ojival y un liston de molduras cuatrifolias a manera de friso. 
Aun costado de la iglesia de La Salud, se encuentra la tumba al general 
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Manuel Alvarez, construida entre 1857 y 1865, es uno de los ejemplos de 

mayor calidad del neogético colimense; sobresale la ornamentacion que 

rellena la ojiva a manera de Traceria, asi como los pindculos que coronan el 

monumento y la recia piramide que remata la estructura. 

  

Templo de la Salud 

Seguramente una de las obras mas caracteristicas del neogotico de la 

region, lo ejemplifica el templo de San José, disefiado en 1904 por el alarife 

de Ciudad Guzman don Hermenegildo Lepe (probable autor de la iglesia 

parroquial de San Antonio, en Ciudad Guzman). El templo de San José, fue 

de una riqueza ornamental impresionante, sobresalié por la esbeltez de sus 

desaparecidas torres erizadas de pinaculos y elementos verticales que die- 

ron al conjunto un interés muy especial; desgraciadamente, los temblores 

han acabado con uno de los ejemplos goticos mas intensos del tropico. 

Sin embargo, el gusto por el neogético en Colima no fue casual, pues 

es precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, en la que la ciudad 

experimenta una transformacion importante a partir del movimiento econé- 

mico que provoca el comercio maritimo y que da por consecuencia que 
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por esos afios la colonia alemana se instale en Colima. Asi, la primera obra 
neogotica colimense se realiza con la aportacion de espafioles y de alema- 
nes. Lo que resulta como una influencia europea interesante, en ese siglo 
que Colima se abre al mundo no sélo en la lectura de los libros y revistas 
que llegan del exterior, también hay un grupo de extranjeros que influye no 
sdlo en la economia, el vestuario y las costumbres, también lo hacen en el 
concepto arquitectonico. 

Notas 

” Hofstatter, Hans H., Gérico. Ediciones Garriga, Barcelona, Espafia, 1970, pp. 54, 55. 
" Libro de Actas de Cabildo, sesién del 9 de julio de 1867, foja 125. 
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Los edificios en la provincia de Colima 

EDIFICIOS PARA LA 

ADMINISTRACION 
    

  

Edificios del gobierno 

urante los afios del virreinato en Colima, los edificios de go 

bierno fueron practicamente los mismos espacios que atendie 

ron a un reducido numero de funciones y que permanecieron 

en la ciudad en servicio sin que su estructura fisica cambiara, o evoluciona- 

ran, a no ser por las causas que los movimientos teluricos obligaban a 

repararlos periédicamente. Asi, durante trescientos afios encontramos en 

servicio la Caja Real, la Casa del Diezmo, la Real Estafeta, el Estanco de 

Tabacos, la Real Carcel, la Administracién de Alcabalas oficinas que ocu- 

paban casas de adobe y teja junto a la plaza principal. Luego hacia el siglo 

XIX, la ciudad conoceria otros géneros de edificios, que en muchos casos 

se dan como un proceso de la evolucién de los anteriores, como es el caso 

de las Casas Consistoriales o Reales, Correos, Palacio de Gobierno, los 

Hospitales que serian administrados por el gobierno, también sobresalen 

las garitas en jas salidas de la ciudad, asi como otros que se dan por la 

evolucioén de la economia, como es el caso de la aduana maritima, un 

género nuevo a pesar de la cercania de Colima con el mar, pero que se da 

por las razones que a continuacion veremos. 

La Aduana Maritima 

La Aduana Maritima de Manzanillo, es quizas el primer edificio que 

representa la apertura que se da en Colimaa la importante influencia extran- 
jera que habria de cambiar las formas de vida que durante mas de trescien- 
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tos afios habian prevalecido en toda la regidn. El decreto presidencial de la 
habilitacion de Manzanillo como puerto de altura, y la instalacion de su 
correspondiente aduana, significaria para la economia de Colima y de la 
region, el punto de arranque para un desarrollo trascendente en diversos 
ordenes. 

  

Aduana Maritima de Manzanillo 

Como se dijo anteriormente, la existencia de Manzanillo como puerto 
ya se conocfa desde el siglo XVI, incluso de sus aguas partieron expedi- 
ciones para nuevas conquistas, el paso del Galeén de Manila rumbo a 

Acapulco era observado por los escasos habitantes de la costa, asi como 

el desembarco clandestino de Filipinos y de mercancias de la China que 

eran acechadas por los piratas que recorrian la costa. Sin embargo, por las 

razones que ya comentamos, el puerto de Manzanillo no trascendié durante 

los trescientos afios del virreinato hasta que a mediados de siglo, a causa de 

la guerra con Norteamérica, y al encontrarse sitiados los puertos del Pacifi- 

co como Mazatlan y San Blas por tropas yanquis, obliga a los comercian- 
tes alemanes a atracar en un puerto casi desierto y asi poder enviar sus 

mercancias al interior del pais, y con este suceso se detonaria la economia 
de la regién y en particular la de Colima. 

Para 1848, el presidente interino Manuel de la Pefia y Pefia emite el 
siguiente decreto para la habilitacién del puerto y la creacién de su Aduana 
Maritima, documento que se daria a conocer en Colima mediante un bando 

que se publica en Colima el 14 de mayo de 1848: 

El ciudadano Mariano de la Madrid, Jefe superior Politico de este territorio 
Asus habitantessabed que. 
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Por el Ministro de Hacienda le comunica 4 esta Jefatura lo siguiente: Sesi6n 

1°, El Excelentisimo Sefior Presidente Provisional ha servido dirigirme el decreto 
que sigue. 

Manuel de la Pefia y Pefia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
encargado del poder ejecutivo de la Union, 4 todos los habitantes de la Republica 
sabed: Que considerando que la habilitacién del puerto del Manzanillo fue 

decretada por el Congreso Nacional en Diciembre de 1845 y que solo por 

resultado de la revolucién que se hizo en el mismo mes no se sanciono y publicd 

el decreto relativo considerando igualmente que la habilitacién de dicho puerto 

es de grande utilidad para el comercio y en particular para el territorio de Colima, 
he venido en decretar el decreto siguiente: 

Art. 1° Queda habilitado para el comercio extranjero y de cabotaje el puerto 

del Manzanillo en el Territorio de Colima. 

Art. 2° La planta de empleados que ha de formar la Aduana Maritima de 

aquel puerto, sera la minima que esta designada para las Aduanas Maritimas de 

2° clase. 

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido 

cumplimiento.-Dado en Querétaroa 1° de Mayo de 1848= Manuel de la Pefia 

y Pefia= A D. Luis de la Rosa= Y también lo comunico 4 Usted para su 

conocimiento y efectos correspondientes. Dios y Libertad. Querétaro 1° de Mayo 

de 1848. Rosa. 

Y también para que !legue a noticia de todos, mando se publique por bando, 

y se fijen ejemplares en los parajes acostumbrados. Colima, Mayo 14 de 1848. 

Mariano de la Madrid.""' 

  
Aduana Maritima de Manzanillo 
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Este nuevo género de edificio Administrativo para Colima y en particu- 
lar para Manzanillo, fue utilizado para cobrar los derechos de introduccién 

y exportacion de la mercancia que se movia en el puerto a través de vapo- 
res y veleros de banderas alemanas y nacionales, y luego lo harian embar- 

caciones norteamericanas y centroamericanas que cubrian la ruta entre San 
Francisco y Panama. 

La construccion de la Aduana Maritima trajo por resultado el 

poblamiento del puerto que poco a poco empezé a ver cémo se levantaban 

algunos edificios, en particular las viviendas que construyeron los alemanes 

que se asentaron en el sitio para dedicarse al trafico de sus casas 
importadoras. La arquitectura que trajeron estos europeos contrasté con la 

vivienda local a base de sistemas tradicionales. Los alemanes empezaron a 

construir sus viviendas de madera disefiadas para climas tropicales, de la 
misma forma en que lo hacian en sus colonias africanas. 

Tres firmas mercantiles, todas compuestas por alemanes (originariosde 
Hamburgo), despachan todo el comercio del puerto. Son propietariosde casas 
construidas elegantemente, con cuartos aireados y corredores sombreados, 

situados en la playa cerca del lugar de desembarque. Cercas bien sélidas cierran 
patios, bodegasy establos, cuyas entradas estan atestadas de mozos, arrieros, 
caballos de montar y mulas de carga, que dotan al puerto de la unica apariencia 
de vida y prosperidad que posee.' 

En contraste, las casas de la poblacién nativa eran construidas con 
horcones de madera y muros de bajareque y cubiertas de palapa o zacate: 
“Hay una graciosa coleccién de chozas primorosamente construidas, con 

espesos techos de paja, distribuidas alrededor de la ciudad en las faldas de 

los cerros, pertenecientes a una comunidad de indios”.'“ 
La Aduana Maritima también fue construida con madera, a partir de 

una nave central rodeada de terrazas por los cuatro costados y sostenidas 
con columnas que soportaban los dos niveles. La edificacién terminaba 

con una cubierta de cuatro aguas de teja y un balcén mirador que daba al 

mar. Junto a la aduana se encontraban accesorias 0 bodegas para la mer- 
cancia, mesones y establos para arrieros y sus recuas que eran los encarga- 
dos —antes de la llegada del ferrocarril—, de transportar en interminables 

conductas los productos que desembarcaban los navios. 

Llegué [a Manzanillo] alas nueve de la noche [...] el cielo estaba encapotado 
y lanoche tenebrosa cuando desembarquéy fui conducidoa remoa tierra [...] 
Ja lancha fue conducida a un embarcadero de poca altura, uno de cuyos tablones 
cedié bajo mis pies, y estuve frente al cobertizo de madera —La Aduana 
Maritima—a la que unos oficiales de complexion oscura, con sombreros enormes, 
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me invitarona entrar. '* 

La actividad maritima fue volviéndose cada vez mas intensa, de tal 

suerte que llegaban al puerto entre diez y quince embarcaciones por mes 

con toda suerte de productos y viajeros que en muchos de los casos des- 
embarcaban en el puerto, otros iban de paso y permanecian unos dias para 

avituallarse. Ej calado de las embarcaciones era diverso, llegaban al puerto 

naves desde veinte hasta cuatro mil toneladas con tripulaciones que 

fluctuaban desde cinco hasta 240 hombres, en vapores, pailebots, berganti- 

nes y fragatas de guerra.'* 

[...] continuamente se ven llegar con las velas desplegadas y la proa blanca, 
hermosos bergantines, arribados de Hamburgo con una navegacién de doscientos 

dias, y que después de haber dado 1a vuelta al mundo, Ilegan al puerto como los 

cisnes que en la tarde vuelven en manso vuelo a dormir a las rocas [...] los 

buenos hamburgueses, tripulantes de esos buques, preguntan si para tales chozas 

traen tantos millones de pesos en mercancias, y cuando se les contesta que son 

para Colima, ciudad distante noventa millas de alli, se asombran mas atin. 

Paralelas a la edificacién de la Aduana, se construyeron una serie de 

  

bodegas para los productos de importacién y exportacién, muelles, depé- 

sitos para el carbon de las calderas de los vapores, mesones, establos, 

herrerias, casas de los comerciantes y un faro para guiar a las embarcacio- 

nes que jamas pudo ponerse en funcionamiento y que termino destruyén- 

dose en el incendio de una bodega. 

A finales del siglo XIX, con la construccion del ferrocarril a Colima y 
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su posterior conexién desde Manzanillo hasta Guadalajara, posibilité al puerto 
para desarrollar una actividad comercial mas intensa, a la que se sumaron 
las obras que el General Porfirio Diaz encargé para Manzanillo como fue la 
construccién de un rompeolas de cuatrocientos metros de largo, una esco- 
llera y muelles acondicionados para grandes navios con bodegas para al- 
macenar y embarcar carbon para veinte mil toneladas. 

La Aduana Maritima fue demolida en 1900 con motivo de las obras 
anteriormente mencionadas y que Ilevé a cabo el coronel e ingeniero norte- 
americano Edgar K. Smoot. En su lugar edificaron otro edificio que sustitu- 
y6 al de madera, y en 1937 se construyé otro nuevo edificio de concreto 
para albergar a la Aduana Maritima en el acceso al puerto interior de San 
Pedrito. 

Si bien la Aduana Maritima no fue una construccién de caracteristicas 
arquitectonicas sobresalientes, como por ejemplo fue el caso de la Aduana 
Maritima de Tampico; si fue un edificio que trascendié por su importante 
significado en la economia y los cambios sociales que la actividad mariti- 
ma y comercial generé en Colima en el siglo XIX. Por eso; en opinién de 
Mathieu de Fossey en su viaje por Manzanillo y Colima expresaria lo si- 
guiente: 

Desde la reaperturadel puerto de Manzanillo,en 1847, Colimaha hecho 
grandes progresos en civilizacién. Hasta ese momento no era, en el mejor de los 
casos, sino un gran pueblo de campesinos; de los cuales los mas ricos nunca 
habian usado trajes, ni las mujeres mas elegantes, ms vestidos que una falda de 
muselina y una camisa de batista bordada con hilo negro. Pero luego de que 
algunos negociantes de Hamburgo, se establecieronalli y tomaron parte de las 
reuniones, en las diversiones de esta clase de habitantes, las costumbres se 

modificaron y los modales se pulieron.”’ 

Garitas 

Las garitas son pequefias construcciones que eran utilizadas para el 

abrigo y comodidad de centinelas, vigilantes o gariteros que eran designa- 

dos por las autoridades para vigilar el transito de quienes entraban o salian 

de la ciudad, asi como para recabar el impuesto por la introduccién de 
mercancias que eran transportadas en las conductas que cruzaban el cami- 
no y que eran atajos de bestias dirigidas por arrieros y que transportaban 
importantes cantidades de carga y dinero. Las garitas eran una especie de 
aduana que se construia en las entradas o salidas de la ciudad junto a los 
caminos. Su construccién era muy sencilla a partir de muros de adobe y 
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cubiertas de teja, no eran mas que casas en las que vivian los guardias que 

daban cuenta de quién entraba y salia de la ciudad. En Colima existieron 

garitas en los caminos principales como es el caso de la garita en la salidaa 

Guadalajara o garita de Zapotlan, garita de San Francisco de Almoloyan, la 

garita de Santa Juana, la garita en el camino a Tecoman, la garita del Conejo 

y la de la salida a lo de Villa. 

Casas Consistoriales 

Después de mas de dos siglos de servicio, las Casas Consistoriales, 

que funcionaron frente a la plaza principal de Colima fueron demolidas en 

1878 por érdenes del General Doroteo Lépez, Gobernador del Estado; 

para erigir en su lugar un nuevo recinto que albergara al ejecutivo y al legis- 

lativo: el Palacio de Gobierno. 

Con su demolicién, se perdié uno de los edificios mas significativos 

de la etapa virreinal de Colima. 

Edificado en dos niveles, la construccién fue el asiento de la autoridad 

       <at ZAST SIDE OF THE PLAZA'DE AMwaAS. COL 

de la Villa de Colima: el Alcalde Mayor, quien gobernaba en compafiia de 

alcaldes ordinarios que ejercian cargos de Jueces de Primera instancia, 

Regidores y otros funcionarios y lugartenientes que se les llamaba la “Justi- 

cia y Regimiento”. Las reuniones o cabildos de estos personajes tenian 

lugar por ministerio de ley en una de las salas de este edificio al que la 
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poblacion Ilamaba “Casas Reales”. Pero a partir de la consumacién de la 
Independencia y cambiar el régimen de gobierno, el gobierno republicano 

siguid ocupando las viejas Casas Reales para sus consistorios o cabildos, 

cambiando el viejo titulo del lugar por el de Casas Consistoriales o Casas 

Municipales.'* 

Los primeros edificios que se realizaron para este fin se construyeron 
en el siglo XVI, frente a la plaza principal de Colima y colindaban hacia el 

norte, callejon de por medio con el cementerio de !a Iglesia Parroquial, y 
ahi se ubicaban las casas habitacidn de los conquistadores Alonso de 
Arévalo, Juan de Almestro, Juan de Aguilar Solérzano y Alonso Lorenzo de 

Meltoro. 

Junto a la Iglesia parroquial, las casas consistoriales fueron el punto 

central de la poblacisn, en ellas se trataban los asuntos de mayor importan- 

cia administrativa. Fueron utilizadas como residencias de los Alcaldes Ma- 

yores, asi como el archivo del Ayuntamiento y carcel publica. En ellas se 

realizaban las ceremonias civiles mas solemnes, como las “juras” a los 
soberanos espafioles y cuando éstos morian se realizaban ceremonias tta- 

madas “obsequias”, que inclufan el luto riguroso de toda la poblacién. 
Amenazadas como todas las edificaciones de Colima por los temblo- 

res, en una de las ocasiones en que tuvieron que hacerse reparaciones en su 

edificacién, encontramos por este motivo una descripcidn de este edificio 
virreinal realizada por los alarifes Marcos Flores y Antonio el Sisco, mani- 
festando el estado del edificio y los costos de la reconstruccién: “Entre la 

parroquia y la carcel hay una casa muy vieja que se nombran las casas 

Reales, con un portalitoa la Plaza Real, que amenazaruina, tiene su frente al 

poniente con solo 29 varas y 51 varas de centro, se compone de sahuan, 

una sala con cancel de tablas, que esta sirve de oficio Publico, y lo demas 

para sala Capitular, por lo que atin estan pequefias una y otra piezas, una 
recamara que sirve de Archivo para los papeles, un corredor interior muy 

indecente y maltratado con corto cuartito en la punta del mismo corredor, 
que sirve de habitacién para el Alcalde; carece de las demas necesarias 

oficinas, pero alin esas piezas estan tan maltratadas de los terremotos ante- 
riores que para remendarias provisionalmente se necesitan dos mil pesos, 

cuyo gasto sera superfluo por la carencia de las demas oficinas, y la de no 

tener las indispensables de habitacién [...]”!” 
Afios después, a mediados del siglo XIX, las autoridades se ven en la 

misma situacion provocada por los temblores; es necesario reconstruir de 
nuevo la casa que albergaba al ayuntamiento, pero sobre todo, se nota la 
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preocupacion por mejorar el aspecto urbano y arquitectonico de Colima, 

sobre todo ante la incipiente llegada de extranjeros al territorio Colimense: 

“T_..] bajo la presidencia del Sr. Jefe Politico (Gral. Francisco Ponce de 

Lesén) se abrid la sesion y este sefior manifesté: que tenia los mas vivos deseos 
de ver concluida la casa municipal de esta Ciudad, de una manera, decente, por 

que en el estado que hoy se encuentra desdice mucho del ornato que deben 

cuidar las primeras autoridades, y mas si se atiende a que esta Ciudad es Capital 

de un Territorio muy concurrido de extranjeros, por ser la primera Ciudad a que 

se conducen los que desembarcan por el puerto de Manzanillo, que por esta 

razon no vacilaba en hacer la proposicion siguiente. se acuerda la continuacion 

de la casa municipal de la misma manera que se habia proyectado [...]”!*° 

Aunque solo por algunas fotos ha sido posible identificar el edificio en 

su exterior, en donde podemos observar una construccién sumamente aus- 

tera, realizada en piedra, de dos niveles y con una torre en el centro que 

marca el eje de simetria del edificio. Balcones en la parte alta y grandes 

ventanales en el piso inferior que debieron ocupar las oficinas publicas y el 

cuartel de la policia. De su interior algunos viajeros que pasaron por Colima 

en el siglo XIX nos dejan algunas descripciones interesantes del estado de 

la zona destinada a carcel en un conjunto arquitecténico que ocup6o la mis- 

ma extension que la que actualmente cubre el Palacio de Gobierno. 

El primero del que tenemos noticia es Diego Lasaga, quien en 1793 

describe la parte Este de la plaza principal de Colima en donde menciona: 

“[...] estan la parroquia, Casas Reales y el que se Ilama carcel, que es un 

calabozo aunque muy débil, reducido, fangoso, fétido y sin mas respira- 

cién que el de las claraboyas de la puerta, de suerte que la humanidad me 

excita a dolor al considerar en él, hombres de leves delitos”.'*! 

Otro viajero, Mathieu de Fossey, en 1857 describe algunos de los vi- 

cios del pueblo y que también se realizaban al interior del edificio destinado 
a carcel: “El tabaco no se cultiva en Colima; pero las gentes del pueblo 

fuman las hojas de una planta llamada mariguana, que proporciona una 

embriaguez llena de alucinaciones y de sensaciones agradables. La mari- 

guana causa algunas veces a los cerebros débiles y a las personas que 

abusan de ella, arranques de frenesi; es la raz6n por la cual prohiben su uso 

a los detenidos, quienes arman escandalos en la prisién cuando llegan al 

colmo del delirio”.!? 

. Alfredo Chavero, cuyo viaje por Colima lo realiz6 en 1864 comenta 

algunos aspectos de la poblacién, entre los que destaca algunos de los 

edificios de la época: “ Colima, segun alli dicen, tiene 30,000 habitantes, y 

se extiende entre calles rectas, con su plaza principal, su alameda, ain no 
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concluida hace poco, su plaza de toros, su teatro y su carcel de «mampos- 

teria»”. 

No dejara de llamar Ja atencion que subrayemos la palabra «mamposteria»; 
pero esto es porque esas cuatro vulgares paredes de la carcel decidieron de la 
suerte de la ciudad [...].'* 

Albert S. Evans, visita Colima en 1869 acompafiando al ex secretario 

de Estado en el gobierno de Abraham Lincoln, el abogado William H. Seward, 

y en su recorrido por Manzanillo y posteriormente por Colima describe 

con profunda emocién algunas de las particularidades de la poblacién, en 

donde por supuesto menciona el edificio de gobierno y con particular inte- 

rés el anexo que ocupa la carcel, y es quizas quien de la mejor descripcién 

del contexto del edificio y de las actividades de los ocupantes: “La prisién 

esta resguardada por la guarnicién de Colima, compuesta de cien soldados 

de tropas regulares y se usa en parte como carcel o calabozo, asi como 
prision estatal. Es muy vieja y extremadamente defectuosa en su construc- 
cidn, por lo que toca a ventilacién. Cada divisién o celda esta separada de 

la siguiente por un puerta enrejada de hierro, muy fuerte, y cada vez se 

cierra con Ilave una puerta antes de abrir una segunda. Supe que habia 

ciento cincuenta y siete prisioneros, incluyéndolos a todos. De éstos, la 

mitad eran borrachos comunes, o perpetradores de ofensas menores, sen- 

tenciados a trabajos forzados por un plazo corto. Muchos de los otros 

tienen la palabra «perpetua» antepuesta a sus nombres; y un pobre, infeliz 

victima del terror, encadenado, estaba sefialado con sentencia de muerte 

por un asesinato horrible y cruel [...]. Las actas parecian conservadas 
regular y ordenadamente como era posible, tomando en cuenta los espa- 

cios actuales de la prisién. Cada prisionero tenia un petate sobre el cual 
dormir y sentarse, pero no habia otro mobiliario, y en algunas de las celdas 

el aire, debido a la falta de buena ventilacién, era muy sofocante. Todos o 
casi todos estaban desnudos hasta la cintura, y con la nica excepcion de 

un desmoralizado suizo —probablemente uno de los mercenarios de 
Maximiliano— apresado por robo, todos eran nativos y de sangre india 

[...]. Casi todos se dedicaban a trenzar sombreros de palma que valen 

como dos pesos cada uno, o a hacer canastillos de pita y estambre que se 

les permite vender apara su beneficio particular” .!* 
Otro viajero, John Lewis Geiger, describe el estado del edificio poco 

antes de que este fuera demolido, en lo que probablemente constituya la 
Ultima de las descripciones que realizaron los forasteros que visitaron Colima 

enel siglo XIX: 
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En la parte Este permanecen los restos de una vieja catedral, la cual 

nunca hubiera podido, aun sin tomar en cuenta los estragos de la ruina, 

llegar a ser una estructura bella; junto a ella se eleva un conjunto imponente 

de dos pisos, en un estado muy avanzado de destruccidn, que conserva algunos 
remates de su enjarre y encalado original, y que con sus partes descubiertas 
que muestran partes de ladrillo y piedra, parece como si nunca hubiera sido 

terminado. Algunas ventanas estan entera o parcialmente clausuradas con 
rudo trabajo de albafiileria, mientras que las otras son meras aberturas en la 

pared, también desprovistas de vidrio o hierro. 

Esta es a la vez cuartel militar, prisin estatal y la oficina de la Mayoria 

de Plaza. En el gran portico de la plaza un grupo de soldados, cuya obscura 

tez denota su origen indio, vestidos con uniformes de manta blanca, estan 

siempre holgazaneando, mientras que durante el dia un par de cornetas, que 

evidentemente nunca estuvieron afinadas una con otra, salen apara sacudir 

el oido con terribles y discordantes sonidos”.'* 

La demolicién que se llevé finalmente a cabo, terminé con un sdlido 

edificio de piedra que ocupaba el sitio predominante en el esquema urbano 

de la ciudad y que compartia la estructura con 1a habitacion de los alcaldes 

mayores y con la carcel, al destruirse el viejo edificio provocé en los habi- 

tantes de Colima un sentimiento encontrado, pues si bien su demolicion se 

hacia para construir en el mismo sitio el que seria el Palacio de Gobierno, 

no dejé de causar cierta nostalgia la pérdida de un edificio que era parte de 

la imagen urbana de Colima durante un par de siglos; la descripcion de su 

demolicién resefiada por la prensa local en 1879 nos da una idea de la 

opinion de la poblacion en ese entonces: 

EI Sr. General Lopez, al recibir el poder, se hizo cargo de la capacidad de 

la cdrcel y de su solar adyacente, y comprendiendo la grave necesidad que 

hemos referido, 4 los pocos meses de su administracién, Colima vid con asombro 

que los fortisimos paredones de la carcel venian abajo, asi como, las vetustas 

paredes del caseron anexo, se desgranaban como por encanto, bajo el pico, la 

barra, el mazo y la cufia de centenares de obreros. Todo el publico veia con 

tristeza demolerse aquellas titanicas mamposterias de la prisién que databan de 

mas de dos siglos; y decimos con tristeza, porque acostumbrados los colimenses 

desde su nacimiento, 4 contemplar aquel tétrico edificio, lo miraban como se 

miran en la edad madura, los objetos que rodearon nuestra nifiez. Todos se 

preguntabancon qué recursos contaba el Gobierno para una obra tan grande y 

tan costosa, y se figuraban que la antigua construccion, seria rempiazadacon 
otra de poco mas 6 ménos. El Gobernadorimperturbableconcluy6 su obra de 

demolicién y sobre la marcha se trazaron los cimientos del palacio y comenzé la 

obra de construcciéndebidaal correcto lapiz de un ilustrado arquitecto.' 

Sin embargo, afios después, en 1891, cuando el nuevo edificio del 
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Palacio de Gobierno estaba en operacién, Atanasio Orozco, un periodista 
local sentenciaba: “Los habitantes de Colima elogian todavia al Gral. Lopez, 
no por la construccion del nuevo Palacio, que alguna parte tuvo en ella, sino 
por haber demolido las viejas casas consistoriales y aquellos inmundos ca- 
labozos y aquella fea Capilla en donde sentiamos que nos ahogaba el baho 
de los ajusticiados”.'” 

El Palacio de Gobierno 

Para finales del siglo XIX, los edificios continuaron con la transforma- 

cion que requerian las nuevas condiciones econdmicas y de vida de la 
poblacién colimense. Por lo que los edificios principales continuaron ubi- 
candose en corazén de la ciudad, pero adaptandose a los nuevos tiempos. 

Sin embargo estos edificios representativos de los poderes reconocidos 

por todos como son la iglesia, el gobierno y el comercio siguieron marcan- 

do el punto neuralgico de la composicién urbana. 

San DRC Pal Sree Se tree tare     
Palacio de Gobierno 

La iglesia generalmente ha ocupado un lugar preponderante en la con- 
ciencia de los habitantes, en el corazén de los pueblos y ciudades. Tradicio- 
nalmente orientada en relaci6n al altar principal hacia el oriente y el ingreso 
al poniente; determinan de antemano su posicién exacta dentro de esta trilogia 

mistico-mundana. 
El poder econdémico, representado fielmente por el comercio, ocupan 

desde tiempos muy remotos los puntos medulares de cualquier estructura 
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urbana y no fue excepcidn el caso de la ciudad de Colima. Alinean sus 

accesorias 0 comercios en torno a la plaza, al lugar principal de reunién de 
la poblacién. 

Finalmente, los edificios del gobierno, custodios de los bienes publi- 

cos, recintos de la ley, la moral y las buenas costumbres. 

En Colima conviven hermanados, desde tiempos remotos, los edifi- 

cios simbolos de la religion y el gobierno. Comparten la calle, a los pasean- 

tes y las puestas de sol. Cada quien tiene sus propias fiestas y sus dias de 

guardar que celebran con distintos ritos y en fechas diferentes, veneran a su 

propio patrono y desde el siglo pasado comparten la heredad de un mismo 

arquitecto: don Lucio Uribe, quien seria el encargado de construir el Pala- 

cio de Gobierno en sustitucion de las Casas Consistoriales; y la Catedral 

que sustituye la antigua Parroquia de Colima. 

A mediados del siglo XIX, la fisonomia de este conjunto no es la 

misma que ahora conocemos. En el lugar de la catedral, !o ocupaba una 
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modesta parroquia, que entre otras peripecias, tuvo entre sus huéspedes al 
mismisimo cura Hidalgo. Junto a ésta se encontraba un edificio macizo y 
austero de dos niveles; con una disposicion en alzado muy similar al actual 
palacio de gobierno. El ingreso se enmarcaba por un par de columnas a la 
manera del actual edificio, también lo remataba una torre. La construccién 

era ocupada por la Casa Consistorial o Casa del Iustre Ayuntamiento; tam- 
bién se encontraba un departamento encargado de recibir la tributacién 
fiscal, y la siniestra Carcel del Estado, con una capacidad para resguardar a 

100 soldados y aproximadamente a 150 presos. 
Construido en el siglo XVII este edificio recibié la constante critica de 

las personas que escribieron sobre él en el siglo pasado. Calificado de 
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93 GC “feo”, “deprimente “, “de mal gusto”, no pudo sobrevivir al impulso reno- 

vador de la segunda mitad del XIX, cuando en pleno auge del eclecticismo, 

las fincas del pasado barroco fueron consideradas deleznables. 
Gracias a la descripcion de Albert S. Evans, podemos imaginar las 
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caracteristicas que en aquellos afios presentaba la plaza de la ciudad de 

Colima. 

En seguida sali al balcon, y al frente vi la banda de musica y la tropa 

compuesta de gente de raza azteca, formada y armada de buenos rifles Sprigfield, 

importados tal vez, si no me equivoco, de San Francisco durante la guerra de 
intervencion. Pasaban lista en la carcel del Estado, un edificio grotesco como los 

antiguos castillos. De aqui se ve la iglesia Catedral; un edificio deteriorado que 
fue construido en 1600 y la plaza, circundada de casas de comercio. Los demas 

edificios de la ciudad son de paredes dobles de ladrillo con techo de teja y 

ventanas con enjarrados de hierro.'* 

En enero de 1877, llega el general Doroteo Lopez para asumir la 

aN 
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ALZADO PRINCIPAL 

PALACIO DE GOBIERNO, COLIMA 
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gubernatura del estado; primero de manera interina y después constitucio- 

nalmente. Lo acompajfia Rosalio Banda, ingeniero militar con cargo de Se- 

cretario de Gobierno, encargado junto con Lucio Uribe de reconstruir y 

ampliar el edificioexistente. 

Para febrero inician la construccion de palacio un pequefio ejército de 

trabajadores: 

“T...] {El Gobemador] determin6 desde luego reconstruir y ampliar el edificio 
que se llama palacio municipal, bajo un plano hecho por personas inteligentes; y 

hace dos semanas que ochenta o cien hombres trabajan en la construccién de 

esta mejora tan importante, bajo la direccién del C. ingeniero Rosalio Banda y 

del conocido maestro de obras Lucio Uribe”.!? 

En marzo de ese afio se inauguran oficialmente los trabajos de recons- 

truccion de palacio. Se lleva a cabo la colocacién de la primera piedra 0 

“piedra angular”, como se le Ilamaba en la ceremonia de arranque de la 
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obra, costumbre que hasta la fecha siguen observando !os politicos con- 
temporaneos. 

Como era de rigor la fiesta no se hizo esperar, la musica del Batallon de 
Zapadores amenizo la tertulia aderezada por cohetes y discursos oficiales. 

Como en el caso del Puente Zaragoza, en palacio también se deposité un 

tesoro con documentos, monedas y fotografias de la época. 

El gobernador Doroteo Lopez, después de colocar la piedra inaugural 
pronuncidé un pequefio discurso: 

“Me cabe por tanto la satisfacciénde inaugurar en este dia, la realizacién 
de una empresa que creo digna del pueblo colimense y que debe concurrir al 
buen nombre del pais, porque la civilizacion y progreso de los pueblos; se calcula 
por la cultura Intelectual, por las costumbres y por los monumentos que encierra. 
Dije”@ 

Al del gobernador, le siguieron los pronunciados por el Presidente del 

Supremo Tribunal de justicia, el Lic. Francisco E. Trejo, y un soneto dedi- 

cado al futuro edificio de la inspiracién del doctor Cresencio Orozco. 

Concluido el acto hizo uso de la palabra el laborioso C. Lucio Uribe, director 

de la obra, quien justamente encomid el pensamiento de construir un edificio que 
no muy tarde sera para Colima motivo de orgullo,'*! 

Motivo de orgullo, pero también seria motivo de constantes penurias y 

recortes presupuestales. Tanto el pueblo como los salarios de los burécra- 

tas estatales se verian afectados por la edificacién de esta obra a tal grado 

que, hasta la prensa se queja del abandono en que se encuentra la pobla- 

cién, como es el caso del periddico El Malacate, donde se menciona la falta 
de mantenimiento de las calles y otros servicios. El gobierno contesta di- 

ciendo que todos los fondos se estan destinando a la construccién de 

Palacio de Gobierno. 

Con todo el dinero puesto en este objetivo, no es de extrafiarse que 
una obra de tal magnitud avance rapidamente, en una época en que las 
cosas de la vida y mas las construcciones, se hacian con toda la calma del 

mundo. 

A escasos cinco meses de su inicio, la obra avanzaba vertiginosamente, 

tal como lo sefialan las notas de la prensa. 

Muy adelantado se encuentra el Palacio del Estado. Ayer visitamos esta 
obra y quedamos sorprendidos al ver concluida la arqueria del patio principal y 
comenzando el gran portico de dicho edificio. Seguin van los trabajos, muy pronto 
se empezaran a utilizar algunos departamentos que est4n al concluirse, cuyo 
servicio hard algunas economias al presupuesto, de egresos del afio fiscal; pues 
se dejaran de pagar algunas rentas," 
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Pero al ritmo que avanzaba la obra, los problemas del gobernador 

Lépez crecian en la misma proporcion. A fines de 1879 desconoce a la VII 

bis Legislatura, para entonces la obra habia sufrido algunas interrupciones 

por la falta de recursos, por las lluvias, y por falta de materiales como 

ladrillo y cal. 

Lucio Uribe, su constructor, debid estar muy atareado por aquella épo- 

ca, pues dividia su tiempo como director de la obra, diputado suplente 

(VII bis, VIII Legislatura), asi como regidor del ayuntamiento y construc- 

tor de otra obra monumental: La Catedral de Colima. 

Rant 
Ae   i 

Palacio de Gobierno, Fachada oeste 
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Para esos tiempos, otra obra importante para Colima, El Teatro Hidal- 
go, sin el apoyo de Santa Cruz, se encontraba paralizada, debido a que 

todos los recursos econémicos del gobierno miraban hacia el objetivo de 

dotar a la administracién de un edificio lo antes posible, por otro lado, el 

clero, las familias pudientes y el beaterio, aportaban los recursos necesa- 

rios para la construccion de la iglesia catedral. 

Por lo que respecta a Rosalio Banda, ingeniero y coronel del ejército 
mexicano, su intervencion en el Palacio de Gobierno es limitada. Si bien, a 

Banda se le sefiala como coautor de la obra, no hay que perder de vista que 

el coronel no vino a Colima a construir, sino que era parte del estado mayor 

del general Doroteo Lopez, y como tal desempefié su cargo de Secretario 

General de Gobierno, y sélo en el afio de 1877. 

Doroteo Lépez habia llegado a sustituir a Filomeno Bravo, y el trabajo 

de Banda como Secretario de Gobierno, debié haberse centralizado en la 

reorganizacion de una administracion envuelta en medio del conflicto poli- 
tico que culminaria con la aplicacion de la ley fuga destinada a Bravo. 

Es de esperarse que su intervencién en el proyecto y a escaso mes de 

tomar el poder, el trabajo de Banda haya sido simplemente como asesor y 

en todo caso sirviera para ultimar o ajustar detalles del disefio, pues en tan 
breve lapso resulta dificil que él personalmente se haya puesto a proyectar 

junto con Uribe toda la obra. 

Otra hipdtesis podria plantearnos que Banda llegé con los planos pre- 

viamente elaborados y que aqui se realizaron los ajustes. Es probable, pero 
si analizamos la obra, podriamos concluir que su factura es de un neoclasico 
muy rustico, con un marcado sabor local, y con coincidencias en el trata- 

miento de los vanos de la fachada poniente con los del teatro Hidalgo, obra 

como sabemos, de Uribe. La coincidencia en cuanto a la disposicién de la 

fachada, con el anterior edificio que servia de carcel y ayuntamiento, nos 
hace pensar en el respeto a un partido previo. 

En lo personal me inclino porque en todo caso, Banda haya asesorado 

a Uribe en algunos aspectos del edificio, pues que sepamos, Rosalio Ban- 
da no construy6 en ninguna parte, y su apellido, que coincide con el de 
otro famoso ingeniero, se ha prestado a equivocaciones; incluso el mismo 
Israel Katzman'® seguramente lo confunde con Longinos Banda Leon, un 
ingeniero agrimensor contemporaneo a Uribe, y con vastisima obra cienti- 
fica. Rosalio Banda era ingeniero militar, tenia el grado de coronel y ocupa- 

ba el segundo puesto después del gobernador, en suma: tenia el poder. 
A la salida del general Doroteo Lépez de la gubernatura del Estado, si 
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bien el trabajo no se interrumpe por completo, si disminuye. A Lopez lo 
sustituye por breve tiempo el general Pedro Galvan, y posteriormente Santa 
Cruz. 

Con Esteban Garcia la obra continué lenta pero segura; y al término de 
su mandato, en la Memoria Administrativa de los afios 83-87, en la seccién 
de noticias de los edificios publicos, se menciona al palacio de gobierno 
como “un edificio del orden compuesto, sin concluir atin, pero bastante 
adelantada su construcci6n, en estado de servicio [...]”! 

También se menciona que en 1887 el costo del edificio, fue valuado en 
90,000 pesos y aunque sin concluir, la construccién ya era habitada por 
algunas dependencias, incluso fue escenario de bailes, con Ja participacion 
de lo mas selecto de la sociedad colimense. 

3 
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Uno de esos bailes memorables, fue el que se celebré en honor del 

gobernador Gildardo Gémez, con motivo de su primer afio de gobierno. 
Festividades negadas al populacho, en donde corria el champagne, toda 

suerte de bocadillos franceses y los valses, que eran ejecutados por don 

José Levy a la batuta de la Lira Colimense 

La mejor sociedad no eran otra cosa que un grupo de familias que por 
la magia del dinero gozaban de tales distinciones. En su mayoria formada 
por extranjeros que habian liegado a Colima con un pasado incierto, y 
algunos aventureros que con el tesén de su trabajo o por las alianzas me- 

diante matrimonios con las hijas de rancheros, sin mas carta de presenta- 
cién que tener la piel clara y los ojos azules, habian logrado considerables 

fortunas. Su nacionalidad era diversa, habia ingleses, franceses, norteame- 

ricanos, espafioles y en la gran mayoria alemanes; familias como los Vogel, 

Oldenburg, Huarte, Levy, Brun, De la Madrid, L’Harivel, Flor, etcétera. 

A estos bailes no faltaban los politicos, los poetas con la rima dispues- 
ta para soltarla a la menor provocacién, las muchachas bonitas, las feas, los 

galanes casaderos y los sacerdotes con jerarquia, que solian dar a las fies- 

tas un toque de moralidad y buen gusto. 
En este palacio como en los de Europa, también se bailé con Strauss, 

se bebié champagne de la viuda y se vistié de levita y crinolina, con la 
diferencia que al tercer giro del mas exquisito vals, el bailarin ya estaba 
empapado por el sudor, y la dama con los polvos y coloretes del rostro, 
chorreados por el calor del trépico. 

Los olores a sudor, a paté y a buenos vinos, se agregaban al aroma del 
agua florida que inventé Augusto Morril, alos “extra finos para pafiuelos”, 
a la locién de San Paquita y al humo penetrante de las lamparas de aceite. 

Tal vez por la falta de pruebas de laboratorio, como en la actualidad se 
efectuan con el concreto y la varilla; en el siglo pasado los constructores 
tenian que recurrir a las demostraciones espectaculares y a actos casi 

circenses para comprobar la solidez de sus obras. Se dice que el arquitecto 

Jacobo Galvez, cuando construy6 el teatro Degollado de Guadalajara, mand6 
disparar una salva de cafién que habia colocado en la béveda del teatro 
para convencer y callar dudas sobre la seguridad de la estructura. 

Algo similar, pero a escala mds modesta, realiza Uribe ante el recelo del 

gobernador cuando se construia la escalera del Palacio. Segun el Dr. Mi- 
guel Galindo,'*en el momento en que el funcionario vio la escalera, le dijo 
al constructor que ésta no iba a servir porque estaba volando, a lo que su 
constructor, Don Lucio Uribe, por toda respuesta, invita al jefe del ejecuti- 
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vo a subir a caballo por el desarrollo de la misma. Para su fortuna la escale- 
ra finalmente resistid. 

En el afio de 1889, la obra de palacio recibe un nuevo impulso. El 

congreso faculta ese afio al ejecutivo para que se “agencie” la cantidad que 

considere necesaria para la continuacién y posible conclusion de la obra. 

Inmediatamente, el edificio se vuelve a llenar de andamios y de personal 

que trabaja en la ornamentacidn de la fachada y en el tapizado y amueblado 

de los interiores. 

Con una actividad y una rapidez que asombran contintan los trabajos de 
albafiileria en esta soberbia residencia de los Poderes locales. 

De unamanera simultanease estan construyendolos corredores del piso 

superior del primer departamento y la fachada principal; de suerte que no es 

aventurado asegurar que a la venida del tren, que esta muy cercana, pues sabemos 

con certeza que majiana Negara a Cabras la locomotora, podremos ofrecer a los 

viajeros que nos visiten esa importante construccién ya casi concluida. 

El departamento destinado al Poder Ejecutivo, ha sido entapizado de una 

manera espléndida y aquellas oficinas poseen ademas todas las buenas 

condiciones apetecibles: luz, ventilacién y elegancia, por supuesto que todo se 

hahecho sin gravamen alguno, sino solo por virtud de la buena y prudente inversién 

que se ha dado a los fondos sefialados para ese objeto.'* 

Para agosto de 1889, se empieza a techar el segundo piso, la obra de 

albafiileria de la fachada ha sido concluida y se comienza a tender el 

embanquetado. Para diciembre, los corredores del segundo piso se termi- 

nan, y dos afios mas tarde, en el mes de enero, llega un reloj traido desde 

Alemania para ser colocado en la torre del Palacio, El 16 de septiembre de 

1891, este reloj es estrenado a las once de la noche, cuando se escuchan 

por primera vez las campanadas que anuncian la hora. 

A pesar de que el edificio entré en funciones desde el siglo pasado, no 

es sino hasta principios de 1906, en el gobierno de Enrique O. de la Ma- 

drid, cuando finalmente queda concluido. 

En marzo de 1905, se termina el balaustrado del segundo piso, se colo- 

ca la herreria en las ventanas, se decora el salon de recepciones, la secreta- 

ria de gobierno y el despacho del ejecutivo. Para los trabajos de decora- 

cin, De la Madrid contrata a la casa de los sefiores Paulsen y Cia., de 

Guadalajara, quienes se encargan, en febrero de 1906, de dar los ultimos 

toques del amueblado, alfombras y cortinajes, cuyo estilo seria calificado 

por los periddicos como “enteramente moderno”. 
El progreso, cuyas luces artificiales conocido Colima hasta principios 

del XX, cuando sustituyeron las mechas de ocote y las candilejas de aceite 
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de coco, por un energético incoloro, inodoro, insipido y hasta invisible 

como la electricidad. El Palacio, el Teatro “Santa Cruz”, el jardin, algunas 

calles y las casas algunos pudientes afortunados, se iluminaron con 1a ma- 

gia de las lamparas incandescentes. Llegaria también el tren; mas tarde el 

teléfono y se conoceria la musica de los graméfonos y el estruendo de los 

automoviles Ford. Entraria a Colima la revolucién y terminaria con el go- 
bierno de Enrique O. de la Madrid, con el porfirismo y con el siglo XIX. 

El palacio de gobierno que se conserva hasta nuestros dias, ha sopor- 
tado la intervencién de muchos gobiernos “renovadores”, como general- 

mente lo son nuestros politicos en los primero afios de sus gestiones. A 

pesar de ellos y de los terremotos, el cuerpo del edificio se ha mantenido 

mas 0 menos en su estado original, y las modificaciones sufridas no han 

sido completamente determinantes. 

Dispuesto en dos plantas de forma rectangular y de 47 por 60 metros 

por lado, el partido del edificio se desarrolla sobre un patio principal rodea- 

do de columnas, un patio secundario de proporciones mds modestas y 

alrededor de ambos se ubican las oficinas y dependencias gubernamenta- 
les, en donde sobresalen las oficinas del ejecutivo, las de los secretarios de 
gobierno, y en el siglo XIX también se ubicaba la legislatura y el Ayunta- 
miento de la ciudad. 

  Palacio de Gobierno 
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Su fachada de estilo neoclasico, corresponde cabalmente con la co- 

rriente eclecticista imperante en el siglo pasado pero con un sabor muy 

regional. Unidos sus dos cuerpos por un par de escaleras que se encuen- 

tran, una en el vestibulo o corredor junto al ingreso, la principal se desarro- 

lia en forma de “U”, o de ida y vuelta; la otra, mds austera, arranca junto al 

portén de la fachada posterior. La primer escalera, de caracteristicas no tan 

atrevidas como la consideran algunos autores, sus muros sirven de pretex- 

to para la realizacién de un mural, cuyo autor es el maestro Jorge Chavez 
Carrillo. 

De orden toscano, el primer nivel del edificio cumple con algunas ca- 

racteristicas de la ornamentacién del neocldsico, como es el uso de 

entablamento, con elementos como la arquitrabe, el friso y la cornisa; la 

combinacion de metopa y triglifo con gotas. Los ejes del palacio, los mar- 

can una serie de pilastras pareadas, y los vanos se cierran con arcos de 

medio punto, rematados por voluminosas claves que caracterizan la obra 

del alarife colimense Lucio Uribe. 

En el segundo nivel, Uribe prefiere el orden compuesto, con unas hojas 

de acanto de proporciones mas bien reducidas apoyando a las volutas, los 

vanos se cubren con arcos adintelados y se rematan con un alero. Tanto en 

el interior del edificio, como en la fachada, se respetan los érdenes sefiala- 

dos. 

La portada del edificio esta compuesta de tres cuerpos, y tanto el in- 

greso como el balcén principal se ven flanqueados por un par de columnas 

que se despegan de su fachada. Sobre el balcén central, un fronton 

segmentado resguarda a uno de los elementos mas importantes de las fies- 
tas patrias: la campana. 

El tercer cuerpo lo constituye la torre del reloj, de orden también com- 

puesto; termina su entablamento con un frontén de las mismas caracteristi- 

cas que las del segundo cuerpo. Esta torre antiguamente se encontraba 

rematada con una aguila porfiriana, la cual fue retirada por causas que se 

ignoran y daba buena apariencia a todo el conjunto. 

La fachada sur, que abarca toda la cuadra, es una sucesion de pilastras 

y balconeria en los érdenes toscano y compuesto. La elevacién oriente o 

posterior, se compone de dos cuerpos con caracteristicas similares de la 
principal. 

Finalmente, todo el edificio es rematado por una serie de cuatrifolios, 

que a manera de balaustrada, terminan por darle una caracteristica muy 

particular a la construccidén. 
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Hospitales 

El concepto de hospital en el siglo XV se aplicaba a aquella casa en la 
que se recibia a los necesitados, en algunas veces eran hospederias para 
peregrinos, orfelinatos o asilos para enfermos. Sus funciones eran el dar 
auxilio a los necesitados, asi se tratara de pobres, enfermos, peregrinos y 
hasta huérfanos. Espacio involucrado con la religion, era comin vincular al 

hospital en torno a una iglesia. Poco a poco los hospitales van quedando 

incluidos dentro de la vida oficial de la Iglesia y las ordenes religiosas que 

se dedicaron a esta actividad, se diferenciaban de las otras porque sus 

miembros hacian un voto especial, el de hospitalidad. 

  

Hospital Civil, frente al Jardin Niufiez 

En Europa, la construccién de hospitales alcanza gran importancia, 
sobre todo, cuando en Francia se inicia la edificacién de “leproserias” o 
“lazaretos”, y para finales del siglo XVI, en Granada, un hombre al que 

primero se tildé de loco y mas tarde se elevé a la categoria de santo, fundd 
una orden de caridad en que el amor a los enfermos y su cuidado, se 
convirtié en parte del espiritu hospitalario: se trata de San Juan de Dios 
cuyo trabajo asistencial se manifiesta en la orden de los Juaninos con sus 
fundaciones hospitalarias en la ciudad de Granada, que luego se extende- 
rian por Espafia y tiempo después en América.'” 

Los primeros hospitales que se edificaron en México, el de la Concep- 

cién y el de San Lazaro, fueron los que el conquistador Hernan Cortés 
fund6 como un agradecimiento a Dios por sus conquistas y fueron dedica- 
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dos a sanatorios para pobres, estos primeros hospitales contaron con una 

organizaci6n muy interesante, en donde se ponderaban tres aspectos fun- 

damentales: el religioso, el administrativoy el clinico; del primero se ocupa- 

ban los capellanes y el sacristén; para la administracién un contador, un 

cobrador, un escribano y un procurador; y de la parte clinica un médico, 

un cirujano, un barbero o sangrador, un enfermero y una enfermera. El 

resto del personal lo completaba la cocinera, indios y esclavos para el 
servicio de limpieza.'* 

De las ordenes religiosas en México que sobresalen por sus votos de 

hospitalidad, encontramos a la Orden de la Caridad, que se ocupaba al 

parejo de todos los necesitados, desde locos hasta desocupados; la Orden 

de San Juan de Dios, o Juaninos como también se les conocia, toma a 

México como centro de sus actividades en los dominios espafioles del 

hemisferio norte, y realiza una importante obra, en la que tampoco se cono- 

cen limitaciones para atender a los desvalidos a los que se suma un grupo 

que por entonces se consideraba de alto riesgo: los leprosos. Otra orden 

importante es la de Nuestra Sefiora de Belem, conocidos como los betlemitas, 

cuya obligacién era la de cuidar a los convalecientes y ensefiar a los nifios 
pobres a leer y escribir.'® 

En Colima a mediados del siglo XVI, cuando el visitador Lebron de 

Quifiones realiza su inspeccién por la provincia de Colima, no encuentra 

ningun hospital ni lugar para curarse segtin lo refiere en su visita: “y en 

todas las demas provincias ni en la villa de Colima de las por mi visitadas 

no le habia cuando yo Ilegué y lo provei hospital ni modo donde se curasen 

enfermos [...]”!”°Sin embargo, para fines del siglo el padre Pedro Solérzano 

pretendid la fundacién de un hospital en la ciudad de Colima que no pudo 

realizar de inmediato porque no se terminé el edificio. Para su construc- 

cién, el padre Solérzano dio una hacienda para financiar la institucién y 

para que los enfermos estuvieran bien atendidos, pidié a los expertos en el 

aspecto asistencial que tomaran a su cargo el hospital. Asi, los frailes 

Juaninos entraron a la vida colimense para servir a los necesitados el 8 de 

febrero de 1605, en una estancia que duré poco porque de inmediato entra- 
ron en conflicto con Pedro Solérzano y no regresaron hasta 1616, cuando 
don Pedro ya habia muerto."”? 

Su segunda y definitiva estancia en Colima, sdlo se vio interrumpida 

por algunos desperfectos que tuvo el hospital y que pronto requirieron la 

atencién de los juaninos que mediante limosnas y donativos realizaron para 

dejar el edificio en condiciones habitables. 
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Entre los afios de 1772-1774, se sabe que se atendian a un promedio 
de cien enfermos al aiio, recibian 360 pesos de los bienes de la institucién y 
150 pesos provenientes de limosnas que utilizaban en los enfermos, en los 
hermanos y en los sirvientes, asi como las constantes reparaciones que el 
edificio necesitaba después de las sacudidas de la tierra; y otros gastos 
como la celebracion de funciones religiosas. 

De este hospital, tenemos algunas referencias como las del alcalde ma- 

yor Pérez de Leon que dice: “El convento hospital de San Juan de Dios 

tiene [...] decente iglesia, la que igualmente se reedificé el pasado afio de 

74, en el que se dedicé un retablo al Santo Cristo de Esquipula [...]?'”? 
O la de Juan de Montenegro en 1744 que describe las caracteristicas: 

“el otro convento es de religiosos de San Juan de Dios, los que tienen su 

hospital y curan enfermos pobres, y se mantienen en él, cuatro y seis ca- 

mas, y cuatro y seis religiosos”.'” 
El Hospital de San Juan de Dios continué prestando sus servicios has- 

ta practicamente finales del siglo XIX; sin embargo, cuando en 1830 se 

realiza el andlisis estadistico del territorio de Colima sdlo se tiene noticia de 

este edificio hospitalario con una capacidad de 12 camas,'” dafiado desde 
1818 por el terremoto que asolé a la region por esas fechas, y se sostenia 

en ese tiempo de las rentas de las fincas urbanas y risticas que tenia y que 

generalmente eran herencia de la gente que por ganar indulgencias cedia en 
su testamento sus bienes terrenales al hospital, que por cierto no eran po- 
cos, pues estos ascendian a 30,000 pesos en bienes raices; y con esos 
aportes se permitirian su funcionamiento. Esta situacién econdémica cam- 

biarfa a partir de las leyes de la Reforma, lo que dejaria al hospital de San 

Juan de Dios sin recursos y practicamente en bancarrota. 

Por lo que en 1872, el ayuntamiento de Colima le encarga al maestro de 

obras Lucio Uribe un presupuesto para la reparaci6n —que se encontraba 
en mal estado— del hospital de San Juan de Dios, el maestro lo realiza por 

un monto de 367 pesos con 20 centavos, en el que se incluyen materiales, 
mano de obra y honorarios. 

Para darnos una idea del costo de los materiales de aquellos afios, 

transcribo la lista que se requirié para esta obra: 

Materiales 

5,800 ladrillos grandes 

a 18 $(el millar)con flete 104.40 

Adobes con flete a 13$ 13.00 
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4 vigas a3 pesos 12.00 

20 viguetas a dos pesos 40.00 

8 pilares a tres pesos 24.00 

24 latas corredor a 75 c/u 18.00 

11] cargas otate a un peso s 

2,500 tejas a 104 millar 25.00 

Otro hospital que funcionaba desde 1869, administrado por el gobier- 

no del estado era el “Hospital Municipal”, de Villa de Alvarez, con ' 

financiamiento proveniente de los derechos de importacion de los produc- 

tos extranjeros que se recibian en la Aduana Maritima de Manzanillo, en 

donde se cobraba un 3% adicional para su mantenimiento, cantidad que 

requeria anualmente para sus gastos de operacién entre diez a doce mil 

pesos, y en donde se atendia aproximadamente a cien individuos, de los 

cuales el 60 por ciento eran varones y el resto mujeres, ahi iban a parar los 

enfermos de las carceles, los soldados, las mujeres de las casas de toleran- 

cia, asi como la mayoria de enfermos del estado, con excepcién (por algu- 

na razon que desconozco) los de la costa. Este hospital ocupaba una caso- 

na particular de Villa de Alvarez, y para su adecuacién, el gobierno de la 

Republica habia donado tres mil pesos. 

La administraciondel establecimientoestaba encomendadaa cinco her- 

manas de la caridad que ganaban un sueldo de cuarenta pesos mensuales, y 

segun la Junta de Sanidad, que eran los encargados de su funcionamiento, 

reportaban sobre sus trabajos: 

“Ciudadanos Municipes, no es una jactancia, pero para conocimiento del 

primer Magistrado de la Nacion, el Hospital Municipal que es a cargo de esta 

Corporacion, se encuentra bien servido, los enfermos bien asistidos, tanto en 

alimentos como en medicinas y a las horas que las necesitan, bastante limpieza 

en el interior de aquel establecimiento, moralidad, buen tratamiento personal de 

los empleados para con los enfermos, economias posibles en el gasto, laropay 

todos lo Utiles necesarios para el establecimiento en buen estado con un botiquin 

con el surtido necesario”’.'”° 

Sin embargo, desde 1871 el gobierno federal, mediante un decreto fe- 

chado el tres de octubre, concede al ayuntamiento la suma de diez mil 

pesos para la construccion de un hospital para Colima. El ministerio de 

Hacienda y Crédito Publico habia dispuesto que fuera la Aduana Maritima, 

la encargada de ministrar mensualidades de quinientos pesos. 

Para esta nueva obra, el ayuntamiento le encarga al alarife Lucio Uribe 

el disefio del nuevo hospital que vendria a cubrir gran parte de las necesida- 
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des que requeria la ciudad, en virtud de que el hospital San Juan de Dios 
para esas fechas resultaba insuficiente para la poblacién de escasos recur- 
sos de aquellos afios, asi como un edificio propio para albergar a los enfer- 
mos del Hospital Municipal. 

Tres afios después, el proyecto de hospital parece tomar forma, se 
reciben los primeros quinientos pesos, y Uribe se anima a pedir veinte 

pesos como gratificacién del plano que realiza; todo es optimismo, el ayun- 

tamiento hace los preparativos necesarios para prevenir en el futuro la esca- 

sez y elevacién de precios, por lo que hace acopio de los materiales nece- 
sarios para la obra. 

Sin embargo, los trabajos no pueden iniciarse hasta no reunir la canti- 

dad indispensable para no ver parados los trabajos. Asi, a fuerza de diver- 

sas presiones e infinidad de oficios girados a la ciudad de México, por fin, 
la Aduana Maritima después de muchos meses, entrega la segunda men- 
sualidad. 

Las entregas de dinero se vuelven angustiantes, para el afio siguiente, el 

ayuntamiento comisiona a la casa Kebe Van Der Linder y Cia, una empresa 
importadora que operaba en Manzanillo, con la dificil misién de realizar el 
cobro del dinero restante. Con muchos trabajos logran cobrar otras dos 

mensualidades, que por cierto serian las ultimas, pues la Aduana Maritima 
jams liquidé el resto. 

Entre tanto, en Colima el gobierno se hacia ilusiones con ese proyecto; 
Lucio Uribe por esas fechas atin no terminaba el presupuesto de la obra 
por encontrarse enfermo. Para apoyarlo, el ayuntamiento le asigna un escri- 

biente, con un sueldo de seis reales diarios para que le ayude a pasar en 

limpio las partidas presupuestales. Asi, el trabajo es terminado en julio de 
1875, y es hasta entonces cuando se le liquidan los veinte pesos que habia 
cobrado de honorarios. 

Unica. Librese orden a la tesoreria Municipal para que pague al ciudadano 
Lucio Uribe, la suma de veinte pesos, como gratificacién por su trabajo de 
levantar un plano y formar una memoria descriptiva y presupuesto detallado del 
hospital proyectado.'” 

Mientras hacian esfuerzos desesperados por cobrar un dinero que ja- 
mas seria pagado, el ayuntamiento autoriza la exhibicién del proyecto en la 
exposicion de ciencia, arte, industria, agricultura y ganaderia, que el circulo 
de obreros organizo en agosto de 1875; se aprovecharia la oportunidad 
para darle publicidad a esta empresa y que sirviera de presién para su 
construccién. Un aiio después, la obra atin no se iniciaba, y es cuando se 
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hacen las averiguaciones para conocer el lugar mas apropiado para su cons- 

truccion, por lo que se consulta con la Junta de Sanidad y con los médicos 

de !a ciudad para saber sus puntos de vista sobre la posible ubicacién, que 

lo sitian en la parte mds alta y ventilada de la poblacion. 

A pesar de lo necesario de este servicio, el hospital proyectado nunca 

se llevariaa cabo. La intencién del proyecto se interrumpe en 1877, cuando 

el 3 de julio,’ la tesoreria del ayuntamiento, se manifiesta en bancarrota, y 

no serfa hasta 1881, cuando el gobierno de Colima pierde toda esperanza 

por cobrar el resto del dinero destinado al hospital. 

De las caracteristicas del disefio no se sabe nada hasta la fecha, en 

virtud que el proyecto se encuentra extraviado, y no quedan mas datos que 

los registrados en los archivos de las actas de cabildo, que mencionan 

Unicamente las actividades relacionadas con los cobros a la Aduana Mariti- 

ma, y para nada se comentan las caracteristicas del programa arquitectoni- 

co. 

En 1894 el Hospital Civil cambia de sede para instalarse en la Finca del 

Colegio Civil'” frente al jardin Nifiez, un edificio de dos plantas cuyo se- 

gundo nivel estaba realizado en madera y que habia sido primero la sede de 

un instituto en donde se impartia filosofia, idiomas, bellas artes, ciencias 

morales, matematicas y ciencias naturales, luego serviria de cuartel por 

varios afios hasta que se habilita como hospital atendido por las Madres 

Josefinas.'® 

Para 1897, el gobierno del estado, a cargo de Francisco Santa Cruz 

vuelve a preocuparse por construir un hospital, cuyo edificio respondiera a 

las caracteristicas que el crecimiento de la poblacion en Colima demanda- 

ba. Los principales argumentos eran que el Hospital Civil se encontraba en 

el centro de la ciudad, lo que se consideraban perjudicial para el vecindario 

y para su mismo funcionamiento pues se consideraba la poca ventilacion 
que éste tenia, asi como su insuficiencia para atender a un crecido numero 

de pacientes, entre los que se encontraban enfermos pobres, heridos, pre- 

sos y mujeres sifiliticas.'*' E] sitio elegido fue al norte de la calzada Galvan, 
y durante todo el afio de 1897 el gobierno se dedica a reunir fondos para su 

construccion. Al afio siguiente se realiza la inauguracién de los trabajos con 

la construccion del portico del que seria el “Hospital Porfirio Diaz” el dia 

del cumpleajfios del viejo dictador como un homenaje “de respeto, admira- 

cion y afecto al [lustre Presidente de la Republica”.|® 

Para 1900, la construccién del Hospital Porfirio Diaz ya se encontraba 

bastante adelantada, se habia concluido y puesto en servicio parte del edifi- 
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cio al que se le dot de mobiliario y equipo para la atencidén de enfermos. Al 
afio siguiente se reportaban el término del embovedado de varias salas que 
daban a su fachada principal. Y para 1904, las notas de la prensa manifesta- 
ban su optimismo por contar en Colima con uno de los hospitales mas 
importantes del pais, por lo que en su informe de gobierno de ese aiio, el 
Lic. Enrique O. de la Madrid reportaba: 

Laconstrucciéndel Hospital “Porfirio Diaz” avanzarapidamente;y este 
edificio que se comenz6 a construir hace seis afios y que por sus grandes 
dimensiones, su solidez y sus condiciones arquitecténicas ¢ higiénicas, sera uno 

de los muy notables de su género en todo el pais, creo que podra utilizarse en los 
servicios a que se destina dentro de dos afios, aunque no quedard terminada 
toda la obra para entonces, pues su conclusiénrequiere todavia del transcurso 
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ee 
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de algunos afios y gastos relativamente considerables.'” 

En los siguientes afios, la construccién continuéd con los recursos del 

Gobierno del Estado asi como los donativos que las familias pudientes de 

Colima aportaban para su terminacién; la que al parecer estaba cerca. Sin 

embargo, para 1909 los trabajos se suspenden. Y para el siguiente afio el 
Gobernador de la Madrid anunciaba en el que seria su Ultimo informe de 

gobierno: “No ha sido posible reanudar los trabajos del Hospital Porfirio 

Diaz por atender otros que reclaman imperiosamente su pronta termina- 

cién, pero me propongo continuarlos a la mayor brevedad”.'**Pero la revo- 

lucion llegaria a Colima para provocar la renuncia del gobernador porfirista 

el 19 de mayo de 1911, y es nombrado gobernador provisional a Miguel 

Garcia Topete. Al afio siguiente, el gobernador revolucionario Trinidad 

Alamillo, en su informe de gobierno se ocupa también del hospital del que 

comenta: “Una comisién de facultativos, pas6é al hospital Porfirio Diaz, 

edificio aUn no concluido que se halla en su mayor parte en estado ruinoso, 

debido, sin duda, 4 los temblores y 4 su imperfecta construccién, con el 

objeto de estudiar la forma en que debe ser utilizado. Abrigo la idea de que 

en este mismo sitio se erija un hospital moderno, dotado de todos los 

elementos que reclaman los progresos de la ciencia lo cual se esta tratando 

con una importante casa alemana”.!® 

    
Hospital Porfirio Diaz 

Sin embargo, los avatares de la Revolucién impedirian que se hiciera 

cualquier trabajo, y la esperanzadora obra porfirista duraria en el abandono 
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por muchos afios, hasta que en los afios treinta, la Secretaria de Guerra y 

Marina se propone comprarle al Gobierno del Estado los terrenos en que 

estaba el hospital Porfirio Diaz para construir un cuartel. El gobernador 

Salvador Saucedo solicita un reporte del estado del edificio del cual se le 
informa que se trata de “una finca en construccién abandonada [...] el mal 
ha sido muy grave a causa de que los techos estan construidos en su totali- 

dad de bévedas de ladrillos huecos, cilindricos [...] en los corredores el 

dafio fue maximo y no existe 

un solo corredor en buen es- 

tado, a causa de la enorme 

longitud de estos y por no 
tener apoyos o contrafuertes 

laterales que le den rigi- 
dez”.'% 

El informe menciona a 

detalle cada uno de los pa- 

bellones y su estado, en el 

que podemos apreciar el es- 
tado ruinoso del edificio, 

como es el caso de todos los 

techos desplomados y los 

muros en mal estado. Se 
mencionan 26 piezas de que 
consta el edificio, las cuales 

15 estaban en condiciones 

habitables, el informe repor- 

ta que la capacidad del edifi- 
cio restaurado era para 

aproximadamente cien per- 
sonas, finalmente el solar y 

la construccién son valo- 

rados en 23,800 pesos y el 
edificio es finalmente demo- 
lido y en su lugar se encuentra actualmente el edificio de la zona militar. 

Mas discreta la edificacién que si se concluiria, seria la del Hospital 

del Sagrado Corazén de Jestis, cuya obra se inicia casi al mismo tiempo 

que la del Porfirio Diaz, esto es en 1902 en los terrenos de dofia Hermelinda 

de la Vega y era administrado por el sacerdote don Ricardo Silva y atendi- 

  
Hospital Porfirio Diaz 
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do por religiosas hasta que pas6 a ser propiedad del gobierno del Estado y 

luego seria sede de la Universidad de Colima, este edificio fue construido 

por Trinidad Gutiérrez. '*” 

Otros hospitales que funcionaron en Colima fueron los de Caxitlan, 

Comala, Ixtlahuacan, Suchitlan, Juluapan, Quizalpa, Almoloyan, Tecoman 

y Zacualpan. Uno de ellos el Hospital de indios de Tecoman, fue fundado 

en 1712 bajo la advocacion de la Pura Concepcion de Maria y estaba bajo 

la supervision y proteccién del cura de Caxitlan y su objetivo era de “la 

asistencia y curacién de los pobres enfermos”.'* 
Podemos apreciar que el desarrollo hospitalario para Colima se da a 

partir del siglo XIX, y si bien existieron hospitales desde el siglo XVI, 

podemos observar que su desarrollo era mas bien limitado, pues solamente 
el de los Juaninos en la capital del estado tenia capacidad para cuatro ca- 

mas, esto nos hace pensar que la poblacion en general no accedia a estos 

servicios pues por un lado los espafioles y criollos no los utilizaban quizas 

por contar con mayores servicios médicos a su alcance y por otra parte la 

poblacion indigena que al parecer era la principal usuaria, se limitaba en su 

uso. Probablemente se deba a que la medicina tradicional o indigena estaba 

muy generalizada entre la poblacién, pues el mismo cura de Ixtlahuacan, en 

su descripcion del curato, hace una interesante y pormenorizada relacion 

de plantas nativas y los usos medicinales que la poblacién les daba. En ese 

sentido, el escaso uso de hospitales entre la poblacién indigena en el 

virreinato, se deba quizas a sus conocimientos de herbolaria. Y no es sino 

hasta el siglo XIX que la utilizacién de hospitales se generaliza en Colima. 

Notas 

Archivo Histérico Municipal. Seccién FSR. Caja 2, Expediente 7. 
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EDIFICIOS PARA LA 

PRODUCCION Y EL 

COMERCIO 
  
  

El motor de la economia 

i durante el virreinato, la actividad econémica se centraba basi 

camente en la agricultura, la ganaderia, la producci6n y el co 

mercio de sal, el vino de cocos y la comercializacién de los 

productos que entraban de contrabando a través de la Nao de China, para 

el siglo XIX esta vocacion se centro fundamentalmenteen la agriculturay el 

comercio. Los principales productos cultivados hacia la mitad del siglo 

fueron el arroz, maiz, frijol, café, algoddn, tabaco, platano y palma de 

coco. La produccién horticola tuvo en la hacienda de Chiapa, asi como en 

las huertas aledajfias a la ciudad, fueron las encargadas de surtir el mercado 

regional de legumbres y verduras. 

El comerciose fortalecié y diversificdcon la pro- 

duccién y venta de nuevos productos que se trans- 
portaron via Manzanillo y Colima hacia Guadalajara 

y en muchos casos se exportaron al exterior del pais. 

Este aspecto se incremento con la reconstruccién de 

caminos y posteriormente con la presencia del ferro- 

carril en la regi6n que impulso de manera fundamen- 
tal esta actividad. 

Los géneros arquitecténicos ya existentes se 

incrementaron, como fue el caso de las haciendas, 

cuyo auge se da en el periodo porfirista. También 
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aparecieron nuevos espacios arquitecténicos para la produccién como las 

fabricas. La construccién de mercados vino a constituir un comercio mas 

formal para ja venta de productos de consumo basico que hasta entonces 

se comerciaban en los tianguis. A continuacién, se hace una descripcion de 

algunos de estos edificios de los que pudimos tener informacion. 

Las Haciendas 

En el régimen porfirista las haciendas alcanzan un notable fortaleci- 

miento a partir del despojo de las propiedades de las comunidades indige- 
nas y del clero que qued6 desprotegido legalmente a partir de la politica de 

desamortizacién de bienes eclesidsticos emprendida a mediados del siglo 
XIX por los liberales. En Colima, como en otras partes del pais, las mejo- 
res tierras estuvieron en manos de los grandes hacendados, tanto mexica- 

nos como extranjeros. 
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Hacienda de Buenavista, Planta baja 

Entre los propietarios extranjeros sobresalieron el cénsul aleman Arnoldo 

Vogel, duefio de la hacienda cafetalera de San Antonio; la San José Lumber 

Company, de origen norteamericano; y la familia Meillén, duefia de la ha- 
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cienda de Miraflores. Entre los propietarios mexicanos sobresalian Fran- 

cisco Santa Cruz, duefio de las haciendas de Cuyutlan, Queseria, La 

Albarradita y la Magdalena; Enrique O. de la Madrid, duefio de las hacien- 

das de Santa Maria del Carmen, La Providencia, Colomos y Montecristo; 

Luis Brizuela poseia la hacienda de la Estancia, Caleras, El Cahuite y Car- 

dona; Miguel Alvarez Garcia era duefio de Chiapa, Capacha, los ranchos 

de El Chanal y Potrero Nuevo. '” 

  

    
  

        
  

  

Hacienda de Buenavista. Planta alta 

A principios de siglo, los métodos de irrigacién apenas empezaron a 

aplicarse en Colima, entre las haciendas que contaron con sistemas de irri- 

gacion estan las de Buenavista, de Salvador M. Ochoa; la de Montecristo, 

de Enrique O. de la Madrid y la de Alpuyeque, de Ignacio Gamiochipi. 
Estos sistemas de irrigaci6n consistian en redes constituidas por canales 

de un metro veinte centimetros de ancho, que conducian el agua para arro- 

zales y el riego de otros cultivos. Estos esfuerzos por modernizar los siste- 

mas de cultivo en el campo colimense durante el porfiriato fueron aislados 

y dependieron de la creatividad y el interés de los principales hacendados. 
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Los extranjeros propietarios de haciendas colimenses, poco se preocupa- 

ron por introducir en el campo los elementos que la revolucién industrial 

estaba produciendo en sus lugares de origen y procuraron mas de la mano 
de obra campesina que de la tecnologia. '*! 

Desde el virreinato, el establecimiento de fincas campestres 0 hacien- 

das fueron centros de trabajo dedicados a la produccién que ayudaron a la 

creacion de nucleos de poblacién a partir de sus diferentes vocaciones 
como fueron las haciendas agricolas, ganaderas, salineras y agroindustriales, 

asi como pequefios fundos mineros de efimera existencia. 

A partir de las caracteristicas del medio ambiente, la tierra fue dedicada 
a diversas actividades como fueron los cultivos de plantas de cacao duran- 

te los primeros afios del virreinato, otras tierras fueron vocacionadas al 

cultivo de plantas de palma de coco para la produccién vino de coco, 

aceite y derivados de la palma. Las tierras dedicadas a la cafia de azicar 

permitieron el establecimiento de ingenios o trapiches que se integrarona la 

actividad agroindustrial de las fincas en la elaboracién de azicar, panocha y 

alcohol; otras tierras fueron cultivadas con plantas de algod6n que produ- 

cian Ja materia prima para los telares o fabricas de hilados y tejidos estable- 
cidas en Colima desde mediados del siglo XIX. 

  

Hacienda de la Estancia 

Otros cultivos que se introducen en el siglo XIX es el de las plantas del 
cafeto, en las tierras altas al norte del estado; asi como el cultivo de arroz 
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en terrenos cercanos a la ciudad de Colima y sobre todo préximos a los 
rios. 

A estos cultivos se sumarian las tierras tradicionalmente dedicadas a la 

siembra de maiz, de frijol, asi como las pastorias dedicadas a la ganaderia. 

Estas haciendas no solamente eran centros de trabajo para la produc- 

cion de diversos productos, sino que eran verdaderos nicleos poblacionales 

en donde el hacendado se constituia en la autoridad con facultades y obli- 

gaciones sobre las tierras y los trabajadores. En una especie de “pequefios 

estados” 0 cacicazgos, el duefio de la hacienda hacia funciones practica- 

mente de sefior feudal en su territorio. Incluso, sus actividades estaban 

sustentadas en la ley, como es el caso del “Reglamento para los ranchos y 

haciendas en el Estado de Colima”, '*? del 3 de marzo de 1876, en donde 

al hacendado se le otorga plena autoridad para disponer del orden y mora- 

lidad en su propiedad, lo que implicaba hasta el poder contar con su propia 

guardia. 

EI duefio de la hacienda, seguin la reglamentacion, tenia el derecho de 

permitir que se avecindaran en su propiedad ya sea trabajadores, arrendata- 

rios 0 vecinos que le convinieran, teniendo la facultad de correr de su 

propiedad a los vagos o pendencieros. Podian disponer de las diversiones, 

como corridas de toros, fandangos y juegos; y disponer de los vecinos 

para la persecucion o aprehensién de ladrones o criminales. Fijaban la re- 

glamentacion de los trabajos, los salarios y admitir o desechar trabajadores 

segiin el criterio de cada hacendado; asi como la alternativa de organizar 

acordadas o guardias a las que podian armar para proteger su propiedad e 
intereses. 

Pero también la reglamentacién les imponia obligaciones; como la de 

cuidar la conservacién de los caminos publicos y la de construir escuelas 

de primeras letras, que de manera obligatoria se imponian a los jévenes, 

edificaciones que se realizaban siempre y cuando en la hacienda se contara 

con quinientos o mas trabajadores. 

Segun el censo del afio de 1793, en Colima se encontraban registradas 

41 haciendas, entre las que sobresalen, algunas que por su importancia se 

volverian poblados, como las haciendas de Los Limones, La Capacha, El 

Trapiche, Nagualapa, La Albarrada, La Armeria, Miraflores, Buenavista, 

Estapilla, Piscila, Acatitan, Ojo de Agua y Agua Zarca, entre otras. 

Para el siglo XIX, en la relacion de 1853, se registran 36 haciendas en 

Colima, entre ellas estan las de Buenavista, Queseria, Albarradita, Agua 

Salada, Los Chinos, Agua Hedionda, La Hacienda de San Cayetano, La 

Albarradita, Los Ortices, Pastores, Naranjo, Acatitan, Santa Gertrudis, 
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Cuyutlan, El Trapiche y Estapilla. 

Si bien, en las haciendas se realizaban multiples actividades, en donde 

se combinaban cultivos y actividades ganaderas y hasta agroindustriales, 

algunas sobresalen por tener una actividad preponderante como es el caso 

de las haciendas Azucareras y Alcoholeras, las productoras de basicos, las 

cafetaleras, las ganaderas y las salineras. 

A) Haciendas Azucareras y alcoholeras 

Las primeras cepas de cafia de azicar que Ilegaron a la Nueva Espafia 
fueron traidas por Hernan Cortés, procedentes de Cuba en 1524, y a la 

Provincia de Colima se desconoce la fecha de su llegada, sin embargo para 
1587, se sabe que Cristobal de Tene tenia una estancia mercedada a orillas 

del Rio de Tuchpa en donde fue plantada con cafia. 

    Hacienda de Queseria 

Por las caracteristicas naturales de Ja regién, el cultivo de la cafia de 

azucar prosperd, por lo que durante todo el virreinato se tienen registros de 

una importante cantidad de plantaciones, en donde se ubican trapiches para 
la produccién de azacar y panocha, De estas construcciones tenemos va- 
rias referencias por algunos documentos testamentarios en donde se des- 
criben los espacios arquitecténicos de éstas, como es el caso de fa hacien- 
da del trapiche nombrada Santa Cruz, del Valle de Zacalagustla, propiedad 
de Fermin de Pagolleta, en cuyo inventario se mencionan “las casas de 

esta dicha hacienda compuestas de casas de mirgar, cubiertas de teja, 
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aposento con asoleadero encima casa de calderas cubiertas de paja vieja 

que sirven de comer y despensas’’.'‘® En el avaluo de esta hacienda, se 

hace un listado de los objetos, animales, herramientas y materiales de esta 

hacienda azucarera, asi como de los espacios arquitecténicos, que nos dan 

una idea aproximada de estos trapiches a partir de los siguientes elementos: 

tres molinos aperados y de uno con peén menor, cuarenta y cuatro caba- 

llos de tiro, ocho caballos mansos, veintidés machos y mulas de tiro, mulas 

de carga, yuntas de bueyes aperados, doce hachas, diez y siete coas, arrieta 

de mano, marro de herrar, canoa para recibir y otra para mezclar, quinientos 

cuarenta y dos pormas y trescientos veinte porrones, una canoa grande y 

nueva en que se echa miel de purgar, una canoa grande nueva en que se 

echan los barros, un banco de tapiar azicar con dos macetas de palo, un 

candado, tres ases de cortar cafia, un resmill6n de cobre, cuatro 

espumaderas, un rastrillo de sierro, un furador y rascador de fierro, un 

fondo para caldera de recibir los pafios, una calderilla de enmielar los pa- 

fios de cobre, dos fondillos viejos para tachas, una bomba de cobre con su 

cincho, una repartidera de cobre, una resfriadera de cobre, una cucharita de 

cobre para echar panochas, una chatria de bronce vieja, una caldera de 

reserva, una caldera de melar con fondo y ocho pafios de cobre, dos fon- 

dos que sirven para tachar maltratados, una resfriadera usada, dos bombas 

grandes usadas, una cuchara de cobre y un resmillén, una espumadera, 

cincuenta clavos de fondo, tres cazuelas, una romana, un martillo chico, un 

banco de tapiar azlcar, otra espumadera, dos sierras pequefias, dos moli- 

nos viejos sin dientes el uno erradi y el otro cuatro cadonces viejas, otro 

molino parado en su banco y dos curinas, asi como una buena cantidad de 

   
Hacienda de Caleras 
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utiles de labranza y objetos de la casa de la hacienda. 

En cuanto a los espacios arquitecténicos de este trapiche de principios 
del siglo XVIII, podemos rescatar las siguientes caracteristicas de la obra: 
“usado el techo del molino sobre horcones y cercado de piedra y lodo y 
adobes, todo maltratado cayéndose, la casa de calderas se compone de 
tres hornos de adobe y su techo sobre horcones y sin puertas, maltratado 
el techo de la casa de purgar, sobre horcones ya podridos, cercada de 
piedra y lodo y algunos adobes, su techo cayéndose y un jacal de vivienda 
la mitad cercado de adobe y lo demas de palos y lodo, sobre horcones ya 

maltratado y el techo cayéndose, una banca vieja, una campana que tendra 

una arroba, quince yeguas viejas, dos molineros viejos, una yunta de bue- 

yes, un jacal que sirve de cocina cayéndose, un horno de cocer pan...””!% 

En avalios testamentarios de otros trapiches, los objetos y los espa- 

cios son similares, con la diferencia de que en algunos de ellos, la hacienda 

cuenta con capilla, y en algunos inventarios también se mencionan los es- 
clavos que trabajan en las haciendas. 

De las principales haciendas azucareras, sobresalen: “Agua Zarca”, 

que en 1879 es adquirida por W. Fortune, y que empleaba a trescientos 

hombres y producia 122,500 libras de azicar anuales, ademas de algodén, 

tabaco, cafetos y otras plantas, la hacienda de Agua Zarca “‘tiene sus edifi- 

cios que estan construidos de piedra y ladrillo, comprendiendo el casco, 

bodegas, casas para maquinaria y manufactura de azicar y aguardiente, 
sombras para secar café y cosa de treinta casas pequefias que sirven de 

vivienda a los trabajadores”. '%5 
Otra hacienda azucarera fue la de “Nogueras”, que se conocié por 

varios nombres en el transcurso del tiempo como “Asuchitan”, “Ajuchitlan”, 
“De Quiroz” y finalmente como Nogueras. 

Aunque su mayor esplendor fue en la época porfirista, la hacienda de 

Nogueras forma parte importante de 1a historia de la regién desde el siglo 
XVII, en que se dedicé al cultivo de la cafia de azicar, el cacao y los 

frutales; dentro de sus propietarios figuran personajes importantes para la 

economia colimense, desde los Brizuela y los Noguera hasta los Quiroz, 

los Ruiz, los Vergara y los Rangel, quienes buscaron su consolidacién y 
crearon una unidad agro-comercial de gran importancia para la economia 
local. '% 

El auge econdémico de la hacienda se debe al trabajo de la familia Brizuela 
que desde mediados del siglo XIX impulsé el negocio azucarero y alcoholero, 
lo que permitié su extensiéna partir de las ganancias por la comercializacion 
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de sus productos. El valor de que por esas fechas tenia por el total de potreros, 

molino de azucar, ganado, construcciones, huertas de frutas, otros cultivos, 

instrumentos de campo y procesamiento del azticar fue de 67,833 pesos, lo 

que hacia de la hacienda de Nogueras una de las principales propiedades e 

industrias agrarias de Colima. '” 

  

Hacienda de Nogueras 

En el avalto realizado por el coronel Prisciliano Morett, casado con 

una de las propietarias de la familia Brizuela, podemos apreciar los espa- 

cios con los que contaba la hacienda a mediados del siglo XIX, que entre 

otras cosas menciona: “tienda y parador del Zahtian con valor de 1000 

pesos, cuarto y sala que ven a la plaza con balc6én valor de 1000 pesos, 

nueve cuartos que estan a la entrada y donde se encuentran los carpinteros 

a doscientos pesos cada cuarto con un total de 1800 pesos, tres asolvadores 

que hay en el patio 900 pesos, pilita de agua que esta en el patio a 100 

pesos, sala de purgar en 1500 pesos, la galera de molino con un corral y 

atarjea con 2000 pesos, galera de las calderas y chacuacos en 1050 pesos, 

ocho calderas dei vagaso en 100 pesos, la galera de 1a fundicién en 150 

pesos, el caldero de las crivan del vino de mezcal en 200 pesos, la sala de la 

veleria en 450 pesos, la pieza del vino mezcal con todos sus utiles en 350 

pesos, el tanque donde lavan las formas en 200 pesos, la pieza del vino 

mezcal con todos sus utiles en 350 pesos, el tanque donde lavan las formas 

en 200 pesos, dos asolideras que hay en el patio de tanques a doscientos 
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pesos cada uno, con un total de 400 pesos, ocho cuartos que hay al frente del 

corral de piedra en 2500 pesos, las dos piezas de jarro y el paradiso del 

zahuan que sirve de asoleadero en 500 pesos, el corral y el trascorral para 

las mulas rodeado de barda y una pieza en el trascorral en 500 pesos, la 

presa grande del tanque, en 5000 pesos, cuarenta y seis cuartos que rodean 

la plaza a cien pesos cada uno con un total de 4600 pesos, las pilas de 
curtir, la galera donde esta una atarjea en 250 pesos, las pilas de afiil a 200 
pesos, un asoleadero en 20 pesos, Ja huerta de la hacienda en 200 pesos, un 
corral de piedra en 50 pesos, la fabrica de aguaradiente de cafia que ocupa 
dos piezas una donde estan colocados dos alambiques y otra donde estan 

los pisos de la fermentacion con todos sus utiles en 1980 pesos, el platanar 

a 200 pesos, el pifial en 300 pesos”. !* 

Ademas las tierras que componian la hacienda, el casco y casa princi- 

pales, asi como la capilla del culto catélico que se construyé en el siglo 

XIX. Podemos observar también, como las viviendas de los trabajadores, 

que estan situadas junto al casco de la hacienda, también eran propiedad 
del duefio de Nogueras. 

Lacomercializacién del azicar fue creciendo paulatinamente en hacia finales 
del siglo XIX, gracias a la expansién emprendida por los propietarios, y ala 
conexidén con casas comerciales extranjeras, principalmente por la casa Van der 
Linder, Vogel y Compafifa, que operaba en Manzanillo, fue la concesionaria del 
azicar producida en Nogueras durante 1887 y 1892. Las remesas para la 
comercializacién externa ascendieron a mds de536 toneladas cada una, con 
valor de un poco menos de 2000 pesos cada remesa. La Casa Comercial, 
distribuia el azacar con el noreeste del pais, Centroamérica y Alemania. '” 

El declive de Nogueras se iniciaria a partir de la Revolucion, hasta 

practicamente su desaparicién en 1939 cuando el reparto agrario dejé a sus 
propietarios, los Rangel, sin las tierras y basicamente con la posesién del 

casco de la hacienda. 

Otra hacienda cafiera de gran importancia en el estado es la de la “Al- 

barrada” o “Queseria”, que en sus inicios en 1556, estaba dedicada como 

estancia de ganado mayor. Propiedad de la orden religiosa de “Nuestra 
Sefiora de la Merced redentora de los cautivos”, tavo importantes exce- 
dentes de leche que convertirian en quesos de gran calidad en toda la re- 
gién, razén por la que seria conocida como “Queseria”, dando nombre al 
poblado de Queseria que actualmente se asienta en este punto. 

Esta hacienda, pertenecié a diferentes propietarios como los Ochoa, 
los Mendoza, Santa Cruz y los Escobosa, entre otros. Su produccién de 

azucar y alcohol era comercializadaen 1882 por la firma alemana de Amoldo 
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Vogel y Cia. Luego perteneceria a diferentes sociedades hasta que en 1969 

seria operada por el Gobierno Federal a través de la Financiera Nacional 
Azucarera. . 

Otras haciendas cafieras de importancia en el estado son las de: “La 

Capacha”, fundada por los frailes Juaninos o Capachos; la “Hacienda de 
las Caleras”, fundada en 1860 por el espafiol Fermin Huarte, y una de las 
que contaban con molinos y maquinaria alemana para la produccién de 

azucar; La de “San José el Trapiche”, cuya existencia data desde el siglo 

XVII y que da nombre al actual poblado, esta hacienda fue durante dos 

siglos azucarera, hasta que a principios del XIX se volvié de basicos; y 

finalmente “La Hacienda del Mamey” en cuya extensién y casco se ocupa- 

ba un trapiche para la produccidn de aziicar y panochas, asi como el culti- 
vo de la cafia. 

B) Haciendas Productoras de Basicos 

Practicamente en todas las haciendas se dejaban tierras para el cultivo 

de los alimentos basicos, si embargo, en la mayoria de los casos éstas se 

dedicaban a uno 0 varios cultivos en especial, como es el caso de las 

productoras de alimento. Entre otras muchas sobresalen la Hacienda de 

“Alcozahue”, en Tecoman, cuyo origen se remonta desde el siglo XVIII. 

Esta hacienda es importante productora de palma de coco, maiz, ajonjoli y 

arroz. Pero también sobresale porque en sus terrenos existian hornos de 

cal, cuya materia prima se extraia de un cerro cercano y producian una cal 

de muy alta calidad que se trasladaba a una bodega en Tecoman para su 

posterior distribucion en la region. El casco de esta hacienda estaba edifi- 

cado con los sistemas constructivos caracteristicos de la costa, a base de 

estructuras de madera, teja de barro y muros de bajareque. Los espacios 

con los que contaba eran cocina, comedor, despacho, sala y tres habitacio- 

nes, contaba con una noria que la surtia de agua y un estanque para 
almacenarla.?” 

En los “Alcaraces”, al norte del estado, un lugar donde vivian varias 
familias apellidadas Alcaraz, se funda una haciendaen el afio de 1771, y fue 

adquirida por el Gobierno del Estado en 1859 al sefior Hirchifield. Esta 
hacienda era a la vez productora de basicos y de cafia de aziicar. 

Otras haciendas productoras de basicos fueron: la hacienda “Juluapan”, 

productora de coco de aceite, limon, maiz, frijol, pifia, algodén, tabaco y 

cafia; 

“La Hacienda de la Magdalena”, que se convertiria en Pueblo Juarez; 
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“Ta Hacienda de Montecristo”; “Miraflores”; La de San José el Pochote o “La 

Estancia”, que le da nombre al actual poblado de La Estancia, a orillas de la 

ciudad, también importante productora de cereales y en menor escala de 

ganado mayor; “La Hacienda de San Joaquin”, productora de arroz, maiz y 

tabaco. 

  
Huerta de Alvarez 

C) Haciendas Cafetaleras 

Una de las haciendas mas representativas de la segunda mitad del siglo 

XIX, es sin duda “La hacienda de San Antonio”, al norte del estado. Esta 

hacienda, fue impulsada como muchos de los negocios que se generaron en 

esa época, por extranjeros que abrieron nuevas perspectivas a la economia 

local. 
Dos aspectos sobresalen de esta finca: uno es la su enorme prestigio 

como productora de uno de los mejores cafés de la regi6n, y el otro, es el de 
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haberse instalado en ese sitio la primera planta de energia eléctrica, compa- 

fiia que con el nombre de “Potencia Eléctrica de Colima”, abastecié a 

principios del siglo XX a la ciudad de Colima con la energia suficiente para 

poder iluminarla puntualmente todos los dias desde las seis de la tarde hasta 

las cuatro de la mafiana. 

Fundada en 1878, por el aleman Amoldo Vogel y por el francés 

Le’Harivel, la producci6n cafetalera de esta sociedad fue comercializada a 

otros estados del pais y al extranjero. En 1883, en el periddico oficial El 

Estado de Colima, reportaba lo siguiente: 

Vamos a referirnos a la hermosisima plantacién de café que los sefiores 

Adolfo Kebe, Arnoldo Vogel, Enrique Stoldt y Arturo L’Harivel han 

impulsado de una manera vigorosa y decididaen la Haciendade San Antonio, 

sin duda la mejor entre todas las que se encuentran dentro de los limites del 

Estado, cultivada de acuerdo al sistema adoptado por el sefior L’Harivel, 

director de la empresa. 
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La Hacienda de San Antonio esta situada a 5,000 pies de elevacién 

sobre el nivel del mar, con una temperatura benignay especial para el cultivo 

de cafetos. Existen 80,000 cafetos en fruto, 50,000 que rinden su primer 

cosecha el presente afio y otras 80,000 plantadas el corriente ajio en 

almacigos existenaproximadamente 1 50,000 plantas, haciendo todas un total 

de 350,000 plantas. 7° 

El casco de la hacienda se caracteriza por su arqueria de medio punto en 

la fachada principal que daa una gran plaza empedrada y su capilla neoclasica 

de cantera negra. Un gran patio interior rodeado de habitaciones cubiertas 

con bovedas de pafiuelo de ladrillo recocido, en donde estaban las oficinas, 

la tienda de raya, la sala, el comedor, la cocina, las habitaciones de la servi- 

dumbre, la llaveria, asi como bodegas, trojes, eras o asoleaderos para el café. 

Se encontraban también otros espacios dedicados a la descascadora, dos 

despulpadoras, una separadora y una pulidora, una fabrica de azucar, un 

molino de nixtamal, hornos para quemar maguey, calderas, bodegas para el 

azucar y las casas de los peones. Ademés de la capilla para el servicio religio- 

so, la Hacienda-contaba con una escuela primaria.*” 

En el afio de 1949, La Hacienda de San Antonio es dividida entre mu- 

chas familias para evitar que la ley agraria la afectara. Y luego estas propie- 

dades serian compradas afios mas tarde por Antenor Patifio y luego por 

James Goldsmith quien actualmente ocupa el casco como hotel y salén 

para eventos. 
Otras haciendas productoras de café como la de “Cuastecomate”, que 

se formé en el afio de 1873, por Don Christian Flor, consul del imperio 

aleman y por el colimense Carlos Meillén, para dedicarla exclusivamente al 

cultivo del café, en el que se producia de una calidad estupenda en sus 

100,000 matas en fruto. El casco de la hacienda estaba formado por los 

siguientes espacios: la casa habitacién con ocho recamaras, corredores, 

eras para asolear el café y caballerizas, los trabajadores ocupaban una zona 

compuesta por 20 habitaciones, y un lugar para un motor de turbina para 

despulpar café, descascaradora y separadora de café. 

D) Haciendas Ganaderas 

Una dé las principales haciendas ganaderas, ubicadas al norte del esta- 

do es la de “Buenavista”. Fundada a finales del siglo XIX por Tiburcio 

Ochoa Barreto, un hombre de negocios que se dedicé principalmente a la 

ganaderia, a la agricultura y al comercio, iniciador en Colima del “beneficio 

del arroz”, por haber instalado las primeras maquinas para quitarle la casca- 

raalasemilla del arroz. La hacienda de “Buenavista” se dedicaba principal- 
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mente a la ganaderia, pero también al cultivo de tierras de temporal como el 

maiz y el arroz. Construida en dos plantas, en cuyo segundo nivel se puede 
apreciar un estupendo panorama, debe su nombre precisamente a la buena 
vista que de ahi se observa del valle de Colima. El casco de la hacienda 
consta de habitaciones en las dos plantas, terrazas, bodegas en planta baja, 
asi como una alberca cubierta en la planta baja con servicios de ducha y 
vestidor. Tenia una capilla —actualmente existen algunos muros— para el 
servicio religioso de la casa, y la zona habitacional de los trabajadores, asi 

como corrales, bodegas y areas para el cultivo de hortalizas. Actualmente 

esta hacienda se restaura para convertirla en restaurante. 

  

Hacienda del Carmen 

Otras haciendas ganaderas sobresalientes son la de “Chiapa”, 

vocacionada desde el siglo XVIII como estancia para ganado mayor pri- 

mero, y luego fuente importante de basicos en la produccién de hortalizas 
en el siglo XIX; La de “Los Pastores”, cuyos primeros propietarios fueron 
los jesuitas; “Paso del Rio”; “La Hacienda del Carmen”, cuyo casco fue 
edificado en 1870 por el Lic. Enrique O. de la Madrid, contaba con ganado 
Holstein y Durham, utilizada como casa de campo por quien fue goberna- 
dor de Colima, a su casco se ingresa por un corredor de arcos rebajados y 
en un partido muy sencillo a partir de un gran patio central rodeado por 
corredores, arcos y habitaciones perimetrales. Esta hacienda cuenta con te- 
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rrazas, cocina, comedor, sala, recamaras, un bafio con alberca, bodegas, una 

pequefia capilla y un mirador en la planta alta. 

E) Haciendas Salineras 

La hacienda salinera mas importante fue la de Cuyutlan. Sus anteceden- 

tes datan desde el afio de 1617, cuando don Andrés Garcia de Valencia es 

propietario de las estancias de Cuyutlan y Pefia Blanca,” propiedad que es 
vendida sucesivamente hasta pasar a la familia Brizuela, quienes en el siglo 

XVIII adquieren gran fortuna; luego pasaria a ser propiedad de Don Pedro 

Romero de Terreros, primer Conde de Regla y sus sucesores hasta mediados 

del siglo XTX cuando la adquiere la familia Santa Cruz y en el siglo XX pasa 

a ser propiedad de la cooperativa de Salineros. La importancia de esta ha- 

cienda radica en la produccién de sus pozos salineros y la laguna de Cuyutlan. 

Las viviendas de los trabajadores construidas con los sistemas tradicionales 
de la costa y las bodegas para almacenar sal. 

  

Salinas de Cuyutlan 

No se tienen datos de la existencia de algiin casco de la hacienda o 
vivienda de los propietarios y su uso fue Gnicamente en temporadas de lo 

que se llama localmente “zafra de sal”, durante cuatro meses al afio. 

Bodegas de sal 

Producto de la intensa actividad salinera, las bodegas o estancos de sal 

constituyen dentro de este comercio, un sitio importante en el proceso de 

produccién y distribucién del producto. Los estancos de sal estan intima- 
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mente ligados con la distribucién como parte final de la cadena productiva 

de una actividad que se remonta a épocas anteriores a la presencia espafiola 

en nuestras costas. 

  
Bodegas de sal 

Durante los meses de zafra, de Febrero a Mayo, el poblado de Cuyutlan 

alberg6 a una importante poblacion flotante del resto del estado en la elabo- 

racion de sal. Durante el virreinato, esta actividad se realizaba exclusiva- 

mente con la presencia de trabajadores indigenas, de acuerdo a un mandato 

virreinal; sin embargo, con el tiempo se fueron presentando flujos demo- 

graficos que implicaban a una importante poblacion flotante estacional que 

aun, hasta nuestros dias se presenta con caracteristicas de agrupacién y 
dispersion con periodicidad anual.™ 

Durante el siglo XIX, en la temporada de zafra de la sal, la poblacién 

flotante llegaba a los 5,000 trabajadores, en un pueblo que donde normal- 

mente sus habitantes no llegaban a los 50. A los salineros de Colima se les 
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sumaban arrieros y comerciantes procedentes de Michoacan, México, 

Guanajuato y Taxco. 
Esta poblacién habitaba por espacio de cuatro meses, en campamen- 

tos construidos con el esquema tradicional de la costa, o sea partir de 
horcones, vigas de madera o palma, muros de bajareque y cubiertas de 

palma o palapa, que constituian el habitat mas apropiado y econdmico. *% 

Los estancos de sal, ubicados en Cuyutlan, como punto nodal de la 
produccion salinera en el estado, son el resultado de una serie de espacios 

para el beneficio de la sal en donde se incluyen los siguientes: 
El Tapextle. 
Las Eras. 

Los Salitrales. 
Tajo. 
Bodegas 0 estancos. 7% 

  

Bodegas de sal 

El principio del proceso 1o constituye el Tapextle, como unidad mini- 
ma. El Tapextle o Tapeixtle proviene del nahuatl, y significa cama 0 tapete; 
y su referencia la da el hecho de que se construfan a base de urdimbre 
vegetal, soportada por cuatro postes de madera, sobre el suelo. Ahi se 

vaciaba la salmuera y por evaporacién y decantacién a base del calor de sol 

se iba formando la sal cuajada en su parte superior. 
La Era, es el conjunto de parcelas cuadradaso rectangularesen donde se 

recogia la salmuera para cuajarla en el Tapextle, y la suma de eras conforma- 

  

16 —————————————————————————————————



  

  Los edificios en la provincia de Colima   

ba la finca o hacienda de sal. 

E] salitral es una capa delgada que se forma en el terreno que rodea la 

salina, este tiene capacidad de estarse constantemente regenerando; se re- 

cogia la tierra salitrosa y ésta después de ciertos procesos era depositada 

en las eras. 

Tajos son los pozos cercanos al area de trabajo en donde los salineros 

extraen el agua para hacer Ja salmuera. 

  

Bodegas de sal 

El proceso final era el almacenado de la sal en bodegas cercanas a la 
estacion del ferrocarril, a las afueras de Cuyutlan. Ahi se reunia el producto 

de la zafra de las salinas de la region para su posterior transporte, que en un 

principio fue a lomo de mula hacia lugares como Colima, Guadalajara, Taxco, 

Guanajuato y Zacatecas. El guardado del producto resulta ser una necesi- 

dad fundamental para su conservacion, por lo que la construccién de bo- 

degas se realizé con materiales que permitieran que estos no se degradaran 

con el permanente contacto con la sal, como es el caso de muros de adobe 

o ladrillo y las cubiertas de lamina de zinc, por lo que la propuesta cons- 

tructiva para la realizacion de estos espacios se hizo con materiales de la 

region y cuya resistencia ha sido probada a lo largo de muchos afios, como 

es el caso de su solucion a partir de horcones de madera, muros de la 

madera fibrosa y resistente de la palma de coco y cubiertas de palapa o teja. 

Estas bodegas, en un principio funcionaron en pequefios estancos que 
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se almacenaban en el interior de los campamentos 0 casas de la poblacién, 
luego se implementaron lugares construidos ex profeso para su almacena- 
miento, edificados con postes de mangle, con muros y cubiertas de zacate, 

que se estructuraban con otate o carrizo, con pisos de arena y cal con 
terminado pulido, como se hacia con el piso de las “eras”, y esto lo hacian 
“para que la sal no se ensuciara”. Estas primeras bodegas fueron construi- 
das para almacenar la sal que producia un pozo, por lo que sus dimensio- 

nes no excedian los seis metros de ancho por diez de largo; su cubiertaestaba 
resueltaa dos aguas con una altura menor de dos metros y medio y la mayor 

de cinco metros. 

  

Bodegas de sal 

A finales del siglo XIX y principios del XX, las caracteristicas tanto 

estructurales, de sistemas y de materiales constructivos como su 

dimensionamiento cambié radicalmente. Las bodegas se transformaron en 

grandes galerones de 15 metros de ancho por 50 de profundidad, su altura 

minima era de 3.5 y terminaba en la parte superior en 6.00 metros. Se 

realizaron practicamente a base de madera con un esquema muy similar a la 

plaza de toros de la “Petatera”, cosa no muy extrafia tomando en cuenta 

que los constructores de la “Petarera” eran los mismos personajes que 

todos los afios acudian a Cuyutlan a la “zafra de sal”, y por lo tanto realiza- 

ron las edificaciones para su almacenamiento. 

Estas bodegas, construidas sobre un gran rectangulo, se estructuraban a 

partir de horcones de madera que sostenian armaduras de la madera fibrosa 
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pero muy resistente de la palma de coco labrada. En un marco compuesto 

por los horcones y las armaduras que se van repitiendo en médulos de dos 

a tres metrosa lo largo de la estructura; la cubierta era de teja sobre una cama 

de duela de madera de palma, y los muros se realizabana partir de marcos de 

madera de pino y lienzos de madera de palma de coco labrada. 

  

Bodegas de sal 

Estas bodegas han sobrevivido con el paso del tiempo, lo que ha com- 

probado la eficiencia con las que fueron construidas, sin embargo, estas han 

tenido modificaciones, como es el caso de la cubierta que fue cambiada a 

lamina de asbesto, y hace veinte afios se realizé otra bodega con materiales 

contemporaneos. 

  
Bodegas de sal 
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Los Abastos o Rastros de la ciudad 

Para el sacrificiode vacas y cerdos para el consumo de los habitantes de 

la ciudad, existia el oficio de matanceros o matadores que se habian especia- 
lizado en degollar animales en edificios que para ese fin se conocian como 

Abastos, Corralones o Rastros. 

En un principio este oficio se llevaba a cabo en las propias casas de los 

matanceros, quienes previo permiso que era otorgado por la Prefectura que 

cobraba de diez a veinticinco centavos por el sacrificio de cada cerdo, y de 
veinte a veinticinco por el de cada res. Sin embargo, cuando el sacrificio de 

algdn animal era para el consumo familiar y no para la venta, el permiso se 

concedia gratuitamente. 

  

Abasto o rastro de Colima 

En Colima, como era costumbre en algunos pueblos durante el sigio 

XIX, era comin sacrificar a los animales en plena calle, esto se hacia para 

que la gente pudiera constatar el origen legitimo del ganado, asi como para 

demostrar que éstos no sufrieran de alguna enfermedad. En la misma calle 

se destazaba al animal y se vendian sus partes, y ahi mismo se freian sus 

carnes y derivados en grandes cazuelas de cobre ante la vista expectante de 

vecinos y viandantes. 
Este oficio empez6 a adquirir residencia, cuando los colimotes propie- 

tarios de grandes casas con amplios corrales empezaron a degollar en ellas 

cerdos y reses todos los dias para el consumo de la poblacién en edifica- 
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ciones que pronto se conocieron como “Abastos”. De entre los matanceros 

famosos en Colima en el siglo XIX, sobresale el Abasto propiedad de 

Benito Morales, asi como el de su hermano Mariano. 

Entre 1858 y 1860, en la administracién del Coronel Miguel Contreras 

Medellin, se construyeron edificios para realizar esta funcién, como fue el 

“Corralén de cerdos” y “El Rastro de Reses”, éste ultimo edificio atin en 

pie y cuya proximidad les permitia utilizar el agua del Arroyo Chiquito que 

era almacenada en grandes tanques de agua para la limpieza del servicio.?” 

Como el degiiello de los animales se acostumbraba hacer en la madru- 

gada, parte importante del personal lo constituian los “alumbradores”, ayu- 

dantes que primero con ocotes y luego con candiles de gruesas y grandes 

mechas servian para iluminar la tarea, luego se repartia la carne a las carni- 

cerias mediante el transporte de carretas tiradas por bestias. 

El Rastro de Reses, era una casona de muros de adobe y cubierta de 

teja, con un gran patio rodeado por arcadas y habitaciones donde se reali- 

zaba la matanza, contaba con corrales para las vacas, bodegas para el alma- 

cenamiento de pastura y tanques de almacenamiento del agua, actualmente 

muy transformado el edificio, es la sede estatal del club de Leones de 
Colima. 

Fabricas de Hilados y Tejidos 

Surgidas a mediados del siglo XIX, se instalaron en Colima tres fabri- 

cas de hilados y tejidos: San Cayetano, La Atrevida y la de La Armonia. 

Creadas por la colonia Alemana establecida en Colima, fueron financiadas 

y equipadas con dinero extranjero; contaban no slo con maquinaria norte- 

americana e inglesa, sino con la direcci6n técnica de especialistas alemanes 
y norteamericanos que cuidaban celosamente su funcionamiento, lo que 
dio por resultado la elaboracién de excelentes mantas de primera y segunda 

clase que eran solicitadas no sélo dentro del Estado, sino que también se 

exportaban a Estados Unidos y a diversos paises de América del Sur. 

Estas fabricas se alimentaban del algodén que producian para este fin, 

las haciendas de Valenzuela, el Algodonal en el Estado de Colima, asi como 

de Cihuatlan, Jalisco y Coahuayana en el Estado de Michoacan en donde se 

encontraba la principal despepitadora.?™ 
La fabrica de San Cayetano, construida al norte de la ciudad, habia 

costado cien mil délares y en abril de 1856 rendia una ganancia anual de 
veinte mil d6lares netos, era al parecer la mas importante en cuanto a pro- 
duccién se refiere y daba trabajo a doscientos cincuenta obreros de ambos 
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sexos. Su maquinaria Fall River, de Estados Unidos, era impulsada por las 

entonces caudalosas aguas del rio Colima. Su construccion, actualmente 

desaparecida era un interesante ejemplo de arquitectura industrializada que 

combinaba espacios de trabajo, con los habitacionales disefiados para los 

obreros. Dispuesta en una gran nave cuya armadura soportaba un techo de 

dos aguas cubierto de tejas, era rematada por un torre o mirador en la 

fachada principal. En sus muros de ladrillo se disponian una serie de venta- 
nas a lo largo de toda la nave. 

  

Fabrica de Hilados y Tejidos “San Cayetano” 

La zona habitacional, consistia en una larga nave con cuartos para los 

obreros, cada uno con terraza y un patio, que eran utilizados Gnicamente 

cuando por efectos de produccién y demanda, esta fabrica trabajaba a su 

capacidad. 

En la visita que hizo a Colima William H. Seward en 1869, no falté el 
recorrido por las fabricas de hilados y tejidos, por lo que gracias a Ja des- 
cripcién que hizo su cronista, Albert S. Evans, quien integraba la comitiva 
del ex ministro norteamericano, podemos apreciar las caracteristicas de esta 

construccién. 

Un paseo de dos millas a través de calles angostas y rectas de Colima, 
y ya fuera de la ciudad, a lo largo de los bosques que sobresalen sobre el 
verdor de esta tierra de frutos y de flores, y lo largo de los bancosdelriode 
Colima, nos llevé a la fabrica de tejidos de San Cayetano. Este 
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establecimiento, como todas las construcciones de aqui, se erige en torno a 

un amplio patio, y cada edificio consta de sdlo un piso de altura, construido 

de ladrillo y tejas. La fuente de energia esta suministrada por una gigantesca 

rueda de 42 pies de diametro, accionada con el agua de una turbina que 
mueve dos mil husos. La fabrica da trabajo a doscientos cincuenta hombres 
y mujeres cuando esta en operacién. 

Ahora esta parada debido a la existencia excesiva de algodones 

nacionales y al alto precio de la materia prima. Tiene grandes alojamientos, 

consistentes en largas hileras de viviendas, cada una de las cuales tiene un 
cuarto en el frente y uno en Ja parte posterior, una terraza y un patio trasero 

pequefio; cuando estan trabajando las fabricas, se rentan a las familias de 
los operarios a un peso y cincuenta centavos por mes, lo cual no es una renta 

alta. Las mujeres, todas jévenes y limpias, y algunas bastante bonitas, estaban 

sentadas alrededor de las terrazas haciendo pequefios trabajos y al pasar 

nosotros, todas se levantaron y nos saludaron con una sonrisa agradable. ..2” 

  

Comercio de textiles 

La fabrica de la Armonia funcionaba con maquinaria inglesa, daba tra- 

bajo a ochenta personas y al parecer, tenia caracteristicas similares a la 

anterior. Producia manta, que se vendia a seis pesos y veinticinco centavos 

una pieza que pesaba once libras, de treinta y dos varas; producia también la 

manta de segunda que pesaba nueve libras, se vendia a cinco pesos y vein- 
ticinco centavos la pieza. 

Por su trabajo las mujeres recibian dos y medio reales —treinta y un 
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centavos—por tejer la tela; y los operarios ganaban treinta y siete y medio 

centavos al dia, y en este caso se tenian que alojar por su cuenta porque la 

Armonia no contaba con alojamientos. 

La mano de obra que se contrataba en estas fabricas era en su mayoria 
femenina por considerarla mas barata, éstas veian asi una buena oportuni- 
dad de trabajo, que por los tiempos porfirianos era dificil de conseguir 

para las mujeres. Sin embargo, estos trabajos no eran nada faciles, sobre 
todo para los obreros textiles, quienes padecian con frecuencia las llama- 

das “enfermedades profesionales” como fue el caso de la tisis que desarro- 

llaban de forma crénica los trabajadores de las fabricas de hilados, al pare- 
cer por el aire cargado de particulas algodonosas, al aceite y al 6xido de 

fierro, segtin reporta el doctor Hurtado, médico que en 1889 realizé un 

estudio en torno a las enfermedades de los obreros. Por esa razén quizas, 

en su descripcién, Evans describe a las obreras textiles de esta manera: 
“Las mujeres trabajan leal y calladamente, pero con una mirada abati- 

da y generalmente desesperanzada”.?"° 
Al término del porfiriato estas fabricas atravesaron por una serie de 

problemas que las Ilevaron a su cierre definitivo. En La Armonia un incen- 
dio provocé la destruccién de 800 kilos de algodén, La Atrevida fue puesta 
en subasta publica y la de San Cayetano fue embargada por adeudos con la 
Administracién Principal de Rentas. Por lo que para 1913, las dos primeras 
se registraban como clausuradas.?!! 
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  Los edificios en la provincia de Colima   

Fabricas de cigarros 

Otra de las industrias que sobresalié a finales del siglo XIX, después de 

las de Hilados y tejidos, fue la dedicada a la elaboracién de puros y cigarros 

en donde utilizaban el tabaco proveniente de Michoacan, de lugares cerca- 

nos como Aguililla, Chinicuila, Maquili, Curi, Coalcoman y Aquila; del Es- 

tado de Colima, el tabaco que se cultivé en el Cébano, Paridn, San Antonio 

y Comala. Esta industria provey6 de trabajo para un buen nimero de hom- 

bres y mujeres quienes en algunas casas de la ciudad las acondicionaron 

como talleres en donde los hombres, descargaban las mulas en las bodegas, 

trituraban el tabaco para luego entregarloa las mujeres 0 “torcedoras” que se 

encargaban de torcer el tabaco para la elaboracidn de puros. El taller consis- 

tia en un espacio donde se sentaba las torcedoras en equipales y con una 

batea especial o cajén plano para el tabaco; se dedicaban a tomar hojas de 

tabaco que iban rellenando, forjando el producto 0 torciéndolo con la ayuda 

de un instrumento en forma de dedal terminado en punta. Cada torcedora 

hacia entre 1,000 y 2,000 cigarros al dia y recibian entre veinticinco y cin- 
cuenta centavos por jornada.?!? 

Las fabricas también con- 

taron con maquinas para tor- 
cer el tabaco de fabricaciénin- tos € ig arras D 

glesa. Se elaboraban alrededor aa S U} ayaE [rd (0) S 
de 17,000 cajetillas de cigarros 

pa pe DPOZUZ 

  

  

  

al dia y aproximadamente 

10,000 puros semanalmente 

que consumian 90,000 kilogra- 

mos de tabaco.?¥ 

Instaladas en las casas ha- 

bitacion tradicionales de la ciu- 

dad de Colima, sobresalieron 

varias fabricas tabacaleras 

como “La Mexicana”, que se 

ubicaba en la calle Principal 

(hoy F.I. Madero), fundada en 

1889, en donde operaban 13 

hombres y 87 mujeres*"* y cuyo 

propietario don Ramon Trejo, 
contaba con algunos de los 

mejores pureros de la regién 
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como Celso Murafia y J. Jess Vazquez. Otras fabricas tabacaleras fueron 

“El Baile”, propiedad de Francisco Vidriales sobre la calle de Nicolas Bra- 
vo; “La Patria” de Joaquin Batista en la calle 5 de mayo; “E/ Pajarito”, de 

Dionisio Ochoa; “La Fama”, de Librado Guzman; “La Independencia’, de 
Wenceslao Guzman; “La Central’, del mismo propietario; “Los Volcanes”’, 
de Sixto Grageda; “La Libertad’, de Miguel Romero y Daniel Inda, en la 

calle 5 de Mayo; “Las Glorias de Cuyutlan”, de los sefiores Gomez y Jasso; 

“El Vapor” del Sr. R. Diaz de Leon; “La Atrevida” de José Alcaraz, sobre la 

calle Constitucién; “La Cigarrera Colimense” de José Sanchez Llerenas, en 

la calle de Ocampo; “E/ Chato” de Francisco Carranza, en la calle de Gue- 

rrero; “El Cuerno de la Abundancia”, de Severiano Sanchez, en la calle de 

Nicolas Bravo; “La Malinche” de Ramon Bazan, frente a Catedral; “Za 

América” de Ignacio Gutiérrez; “La Sultana”, de Rumualda Carbajal, en la 

calle de Corregidora; y “La Campesina” de Ram6n Bazan.?* 
De manera clandestina, para evadir impuestos al Estado y a la Federa- 

cién, existieron otras fabricas en el interior de muchas viviendas que elabo- 

raban cigarros sin encajetillar y que se fajaban a una tira de papel o amarra- 
dos con un hilo; estos cigarros vendidos a granel, se conocian como “ci- 

garros del buen pufio”. La fabricaciénde cigarros y puros, que constituyéen 

el siglo XIX, el segundo ramo en importancia después de las de hilados y 

tejidos, para finales del porfiriato empezé a entrar en decadencia hasta su 

completa desaparicion. 

Fabricas de cerillos 

Otra industria colimense de finales del siglo XIX, pero a escala mucho 

menor, realizada de igual manera en las casas habitacion de la ciudad, que 

practicamente se constituy6 en un negocio familiar, fueron las de cerillos, 

que por su calidad tuvieron mucha aceptacion y consumo. Paralelos a los 

cerillos, se producian en las mismas fabricas 0 talleres, tiras de papel en 

colores llamativos para el consumo infantil conocidos como “saltapericos”. 

Entre las fabricas que existieron para la produccién de cerillos, sobresa- 

len “El Porvenir”, de Victor Escobar, en una casa de la calle Madero; “La 

Patria”, de Petronilo Batista, en la calle Pino Suarez; “El Progreso” de 

Felipe Bravo, en el cruce de las calles Cadenas y Guerrero; “El Gallo”, de 

Bartolo Jiménez, sobre la calle Hidalgo; “Almanza”, de Jesis Almanza; 

“Escalante” de Victor Escalante; asi como las fabricas de “El Diablo Ver- 

de” y la “Linterna de Didgenes”, cuya existencia se remota a mediados del 

siglo pasado." 
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Fabricas de jabones 

También a finales del siglo XIX, existieron pequefias fabricas, igual- 

mente caseras que se dedicarona la fabricacion de jabén para el consumo en 

el Estado. Estas se dedicaban a la elaboracién de dos tipos de jabén: el 

blanco y el prieto. El blanco se hacia con la combinacién del llamado unto de 

puerco con tequesquite y el prieto revolviéndose ceniza con brea, a éstos 

con el tiempo se les agregé sosa. 

La fabrica mas antigua que se tiene referencia en Colima, fue la que se 

construy6 en 1868 conocida como “Las Calderas”, propiedad del Sr. Mariano 

Morales que funcion6 hasta la muerte del propieta- 

rio en 1884. Esta fabrica fue conocida por las “cal- 
  

I 3 
deras”, en virtud a las calderas que fueron instala- 

das para el funcionamiento de la fabrica, lo que 

daria nombre a Ja actual calle Nufiez, que en ese 

tiempo fue conocida como calle de las Calderas. 

Otras fabricas fueron las del “Don Salomé 

Zamora’ en Villa de Alvarez; la de “Don Refugio 

Carrillo” establecida en 1878 por la calle de Abasolo 

y lade “Don Tomas Aguilar”, establecidaen 1885, 
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Otras industrias 

También a escala absoluta y literalmente case- 

ra, funcionaron otras pequefias industrias o fabri- 

cas de diverso giro, que se instalaban en los corre- 

dores de las casas, o en los patios, o en las tiendas y trastiendas de las vivien- 

das, y en algunos casos en pequefios establecimientos junto a los portales. 

Una de estas micro industrias, fue la destinada a la fabricacién de velas, en 

sus modalidades de cebo y cera, elemento indispensable en aquellos tiem- 

pos junto con las lamparas de aceite de coco, y luego las de petrdleo para la 

iluminacion cotidiana de las viviendas y para el culto religioso. 

Otra pequefia industria decimonénica colimense lo constituy6 los mo- 

linos de aceite de coco, que tuvieron gran consumo para el alumbrado 

publico y particular. Estos molinos se establecieron en las afueras de la 

ciudad y en las casas del centro. Su elemento principal lo constituian moli- 

nos de piedra que trituraban los coquitos de aceite para la produccidn de este 
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energético que se utilizaba en buena cantidad en los faroles de ja ciudad, 
estos eran encendidos todas las noches por un cuerpo de policia conocidos 
como “serenos” que rondaban en las noches vigilando las calles y dando la 
hora. En las casas particulares era el energético caracteristico que en su 

momento habia sustituido a las antorchas de ocote. El éxito del aceite de 
coco lo constituy6 su caracteristica de limpieza al no producir demasiado 

humo ni despedir mal olor. Este aceite caeria en desuso al introducirse las 
lamparas de petroleo. 

Para finales del siglo una industria fundamental por las caracteristicas 
del clima se establece en Colima: tas fabricas de hielo. 

Aunque Colima siempre habia consumido hielo, sobre todo para la pre- 
servacion de alimentos, las fabricas de hielo posibilitarona un mayor nime- 

ro de habitantes a adquirir este producto. Desde siempre, el consumo de 

hielo era articulo del comercio que se realizaba extrayéndolo en témpanos de 

las cumbres de los volcanes; este era trans- 

ortado a lomo de burro, que en atajos io . . ' 

hacfan viajes constantes a las cumbres y iHielo diamante! 
era empacado con ajenjo, achiotal, zacate sO} Hielo diamante! 

o simplementecon sal y cubierto con cos- Lo ae 

tales. En los portales de Colima se alma- {J 4 TODAS HORAS DEL DIA! 
cenaba en pozos donde se sepultaba para EN EL CASINO ¥ ZN LAFABRICA, | 

. CALLE Dif PALACIO N.° 106, _ 
conservarlo por mas tiempo; ahi se ven- 

dia para la conservacion de alimentos, la 
fabricacién de nieve y para enfriar bebi- 

das. 
En 1886, el Sr. Melesio Espinosa via- 

j6 a San Francisco y a su regreso trajo la 

primera fabrica de hielo. Para 1892 realiza 
un segundo viaje y trae consigo otro equi- 

po de motor de vapor y capaz de producir 

    

   

    

   

  

   

  

Gran fabrica de hielo para tods 
clase de aplicaciones, _ ~~ 

500 libras de hielo diarias. A estos prime- Sys 

ros esfuerzos siguieron los de otros em- Za 

  

     
    

  

presarios colimenses que adquirieron cada CALLE DE SAN CAYETANO. 
. : «s ve , 

vez mejores equipos para la produccién wiGoahileils, Ceroeya Reladeo= 

de hielo que desde entonces han tratado oe 

de atenuar el rigor de la temperatura. <a piny artranjenac 

Otros talleres artesanales y pequefias 

fabricas se instalanen Colima: Julian Pas- 
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tor establece una maquina para moler nixtamal; Alberto Betancourt otra para 

elaborar ladrilio; Manuel Diaz adquiere una para fabricar pastas alimenticias 

de harina; Juan F. Huarte inauguré una fabrica de medias y calcetines, y 

Melesio Espinosa aparte de 1a fabricacién de hielo inicia la elaboracién de 
Jamones y tocinos. 

  

La elaboracién de sombreros de palma no solamente cubrié 1a necesi- 

dad del mercado local, sino que trascendié hacia el occidente del pais llegan- 

do los productos hasta Centroamérica. Para 1902, la derrama econémica 

anual que estos productos dejaban a la economia local era de 100,000 pesos, 

y esta actividad fundamentalmente familiar, era realizadaen domicilios par- 

ticulares ocupandose en ello hombres mujeres y nifios.?"” 

Mercados 

Durante el virreinato, la actividad comercial de la ciudad de Colima se 

centro en la plaza principal. En ella se realizaban los intercambios comercia- 

les y la compra de productos perecederos que consumia la ciudad. La tradi- 
cion del tianguis se centré en este punto fundamental para la vida urbana. 
Sin embargo, para la primera mitad del siglo XIX, la actividad comercial se 

realizaba en el portal “Barajas” y en una plaza ubicada al este de las casas 

consistoriales conocida como la “plazuela del comercio”, en donde se en- 

contraban los Namados “cajones” o “alacenas” que vendian desde ropa 
hasta semillas. 

Con el propdsito de construir un mercado que diera cabida a los comer- 
ciantes que realizaban su vendimia desde la plaza hasta las calles aledafias 
vendiendo pollos, gallinas y huevos, el gobernador Urbano Gémez, en 1860 
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manda demoler las ruinas del templo del “Dulce Nombre de Jests” que 
habia sido consagrado al Nifio Dios por los mulatos de la antigua villa de 
Colima. Este habia sido destruido por un terremoto y se encontraba en el 

abandono y a un par de cuadras de Ia plaza principal, por lo que se pensé en 
este punto para realizar la construccién del “Mercado Municipal”. 

En 1881 el Ing. Miguel Orozco presenta los planos al ayuntamiento para 
la construccién del primer mercado para Colima, este edificio propone la 
instalacién de los comerciantes bajo un mismo techo, cuyo problema técni- 
co es resuelto a partir de una armadura de madera. Sin embargo, la obra de 

  

    
Cajones de madera en la plazuela del comercio 
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este edificio es realizada por el alarife local Lorenzo Lopez, muy probable- 

mente siguiendo los planos de Orozco. Para 1884, Lorenzo Lopezterminala 

construccion y éste se inaugura en septiembre de ese afio, cuya noticia es 

publicada en la Epoca de México: 

Con grande actividad contintael Ayuntamiento de la ciudad de Colima 
los trabajos de la importantisima obra del nuevo Mercado que, segun el 

Juicio de personas competentes, una vez concluida llenara por completo la 

necesidad que hasta ahora se habia hecho sentir en aquella ciudad de un 
buen local para la venta de los articulos necesarios a la vida. El director de 

dichos trabajos lo es el Sr. Lorenzo Lopez, albafiil muy practico en las 

construcciones. 7! 

Sin embargo, un afio después, un fuerte temblor deja muy dafiado al 

edificio, por lo que de inmediato, el ayuntamiento le solicita al alarife Lucio 

Uribe un presupuesto para la reparacién del edificio, en cuyo techo se 

concentraron los mayores dajfios. Este entrega una estimacién por dos mil 

pesos y celebra un contrato con el ayuntamiento para su reparacion, el cual, 

transcribo a continuacién por considerar que en é] se hace una descripcién 

muy interesante de los materiales y sistemas constructivos con los que se 

realiza esta obra: 

1°. EC. Uribe se compromete a cimbrar el referido techo del mercado, 

dividiendo en tres naves el ancho de Ia galeria central con dos filas formadas 

cada una por ocho pies derechos de madera de diez metros de altura. El grueso 

0 cafia de los pies derechos, lo forman cuatro vigas ligandolas con alambre 

usado de telégrafo, debiendo descansar éstas sobre buenos cimientos de 

mamposteria, de piedra comun y mortero, recibiéndolas con el mismo material 

cuyo relleno sera de tres a cuatro metros de profundidad por ochenta centimetros 

en cuadro. En la parte superior de las piezas referidas descansaran las planchas 
duplas en que van a apoyarse; ligandose también con alambrea las armazones 

del techo. E] arranque de las arboladuras, debajo de la superficie, estara 

formado por, cuatro piezas de madera de corazén y ocho de madera blanca 

sobre la superficie, las planchas, sobre pianchas y diagonales sera también 
de madera blanca sin labrar, quitadas solamente a boca de hacha las 

irregularidades notables de la madera que esté a la vista. Los arboles 
mencionados deberan ser ligados con varilla gruesa de fierro, en sentido 

transversal. 

2", E] Ayuntamiento ministrara al C. Uribe por todo material y 
manufactura por la obra expresada, la suma de dos mil trescientos noventa y 

cinco pesos, treinta y cinco centavos en los plazos siguientes: en las tres 

primeras semanas recibira adelantado doscientos pesos por cada una de 

ellas; en las siguientes hasta el completo de dos meses, inclusas aquellas, se 

le ministraran ciento cincuenta pesos. 
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3*. El C. Uribe se esperara para el pago de la cantidad restante hasta 
fines de noviembre del corriente afio. 

4°, El contratista se obliga a entregar terminada la obra, objeto de este 

documento en dos meses, contados desde la ministracién del primer semanario. 

5*. Igualmente se obliga dicho ciudadano a que la cimbra que se ha 
contratado quede con la solidez y seguridad debidas y que empleara a ese efecto 
la madera y demas materiales de Ja calidad ofrecida. 

6°. Se compromete asi mismo a dirigir gratuitamente las demas reparaciones 
que deben hacerse para mejorar hasta donde sea posible, el mal estado de toda 
laconstrucciénen general, acuyo efecto, el ayuntamiento ministrara los materiales 

que fueren necesariosy pagard los artesanosy operarios que se ocupen en las 
reparacionesa que se contrae esta clausula.?? 

Este edificio, una vez reparado, duraria en servicio quince ajios, hasta 

que en la madrugada del 6 de mayo de 1900, uno de los puestos comenzé a 

incendiarse y propagé el fuego a la techumbre de madera, haciendo imposi- 

ble que los sistemas contra incendio de aquellos afios, pudieran apagar el 
siniestro que terminé rapidamente por convertir en cenizas el Mercado Mu- 

nicipal. 
El gobernador Santa Cruz, dispone la construccién de un nuevo mer- 

cado, pero su muerte interrumpe el proyecto. Lo releva el Lic. Enrique O. 

de la Madrid quien retoma la propuesta por impulsar la construccién de 
este nuevo edificio. Para entonces tres firmas de ingenieros se ofrecen rea- 
lizarlo, la primera es la de arquitectos-ingenieros Burkart & Hitzing, de México; 

una fundicién de Sinaloa envia fotos y documentos de mercados realizados 

       
ALZADO PRINCIPAL 

| | | | 
{ 

I T i
 

bo! MERCADO', COLIMA 
| —— 

   



  

    Los edificios en la provincia de Colima   

por ellos, y la tercer propuesta que finalmente habria de realizarse fue la que 

presentan en 1905 los ingenieros Ugarte y Garcia Fuentes, de Guadalajara. ”° 

Para entonces, la alternativa que presentan los contratistas resulta 

novedosa para Colima, se trataba de una estructura de fierro prefabricada, 

que por supuesto es aceptada por una sociedad colimense deseosa de 

entrar a la modernidad positivista del porfiriato, con una construccién de 

fierro como las que se realizaban en Europa y Estados Unidos. 

Ll D i . l \ { l \ | » L lL . ! ‘ ! 

  

      
  

; Boog rr 

Hie toe i dw Pbi aoa |} pda 
Slo tt PR RI tH a 

Wma tt boto. fo put Fl 
oon : _ a 

[== bon EEL etm | || les 
i —~ 

IEP | | | | ‘| 

-lwttt4+-b bet telat 4 4j 

int 4 Po} dt mee | ot tt bi 

-_Te rT oT ee   

PLANTA 

MERCADO, COLIMA_ 

  

La propuesta de este disefio presentaba varias ventajas como el uso 

racional e integral de materiales como el fierro, vidrio y concreto en sustitu- 

cion de la piedra y la madera, con una marcada tendencia hacia las secciones 

minimas de los elementos que sustentaban la estructura, lo que favorecia el 

aprovechamiento maximo del espacio, asi como la modulacién de esios 

elementos estructurales tanto en planta como en seccién mediante el disefio 
sobre ejes de construccién ortogonales. 

Es muy probable que el cabildo municipal se decidiera por los ingenie- 

ros Salvador Ugarte y Vicente Garcia Fuentes porque desde 1903 eran 

conocidos en Colima por tener una sociedad mercantil destinada a la ex- 

plotacion de instalaciones de toda clase de maquinaria industrial y agricola, 

ademas, desde 1904 habian competido bajo la razén social de “Compafia 

de Potencia y Luz Eléctrica de Colima”, por el contrato de la instalacién del 

alumbrado eléctrico de la ciudad, trabajo que finalmente realizaron. 
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El costo presupuestado para el mercado fue de 62,500 pesos, de los 

cuales 50 mil correspondian a la construccién, 10 mil por honorarios y los 

2,500 restantes eran para el pago de derechos fiscales, de los materiales 

que se importarian por el puerto de Manzanillo.” 

   

    
Mercado de Colima o De la Madrid 

Las caracteristicas del proyecto fueron definidas en el contrato que 
firmaron con el Ayuntamientode Colima: 

El mercado tendra dentro de los muros una extension de setenta metros 

de largo por treinta de ancho, y ademds al exterior de una banqueta de dos 
metros cubierta con aleros debidamente. 

Estructura de acero. 

Esqueletos de acero y columnas conforme a las dimensiones dadas en 

el plano, techo de ldmina de acero galvanizado, tres mil dieciséis pies 
cuadrados de linternillas con cristales de 3716 pulgadas. Ocho ventanas en 
cerramiento circular y percianas (sic), tres mil doscientos veinte pies 
cuadrados de percianas fijas en marcos. Rejas de fierro para las ventanas, 

cuatro canceles, ménsulas de ornamentacién, adornos de metal, y fierro 

forjado para el techo, relojes y letreros. En el interior del mercado, tabiques 

de fierro y alambre en los lugares indicados en los pianos. 
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Mamposteria. 

Pizo (sic) de cemento cubriendo una superficie de dos mil quinientos 
dieciséis metros cuadrados aproximadamente. Los muros de los costados y 

frente seran de ladrillo de treinta centimetros aproximados todos pintados. 
En cada una de las entradas se construira una escalinata de piedra cantera 
labrada de la altura que se requiera y con una luz de cinco metros como 
minimum”. ”” 

        

  

Mercado De la Madrid 

Por sus caracteristicas de prefabricacién, la obra avanzé rapido, la 
mano de obra fue importada por los constructores de los estados vecinos, 
y se pudo inaugurar el 15 de julio de 1907 con el nombre oficial de “Merca- 

do de la Madrid”, en honor al gobernante que lo habia impulsado. 

Como siempre sucedia en estos casos, la fiesta de los colimenses no 

se hizo esperar, se programaron actos y festejos por tal motivo; y entre dis. 

cursos y la declaraci6n inaugural, se realiz6 una kermesse en donde se invité 
aalgunas familias a ocupar los locales del interior del mercado, ademas de 
los puestos de comestibles y refrescos, una orquesta amenizé la fiesta. 

Sin embargo, un afio mas tarde, las protestas de los locatarios opacarian 

la celebracién por el nuevo edificio, porque resulté que los techos de acero 
galvanizado y las linternillas de cristal provocaron un efecto de invernadero 
al interior del edificio, por lo que el calor se hacia insoportable y las frutas y 
verduras se echaban a perder con facilidad. Para solucionar en parte ese 
problema, las autoridades municipales decidieron pintar las linternillas para 
evitar el paso directo del sol.??? 
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Con el paso de la Revolucion, al “Mercado de la Madrid” \o rebau- 

tizarian como mercado de “La Constitucién’’, para quitarle el nombre de 

un gobernante porfirista. 

  

Mercado De la Madrid 

Este edificio, permaneceriaen servicio por mucho tiempo a pesar de los 

constantes, y en algunos casos, fuertes temblores que se sintieron y destru- 

yeron parte de la ciudad durante la primera mitad del siglo XX. Su estructura 
metalica soporté con eficiencia los embates de la tierra, hasta que en 1965, el 

gobernador Francisco Velasco Curiel cambiaria la funcién de mercado por 

el de una terminal de autobuses foraneos, ante la oposicién generalizada de 
los colimenses que verian derribar los muros y parte de Ja estructura para 

construir casetas y carriles para autobuses, cafeteria, oficina y una horrenda 

marquesina de ingreso. 
Afios después en 1997, el hijo de aquel gobernante, Arturo Velasco 

Villa, presidente municipal de Colima, cambiaria de nuevo la funcién del 
edificio para convertirlo en un espacio de usos multiples que hasta la fecha 
poco se usa, transformando de nuevo la fachada y alterando ta funcién de 

la estructura metdlica al ahogar en concreto las columnas de acero de la 

nave central. 
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Notas 
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FESTIVIDADES 

  

  
  

Las fiestas patrias 

nel siglo XIX, el pais se caracterizé en su vida politica y social 

por las constantes guerras que a partir de la lucha por la inde 

pendencia, y una vez separados de Espafia, libraron entre si los 

eternos rivales en nuestra patria, la perpetua rifia entre liberales y conserva- 
dores. 

Sin la molesta tutela espafiola, los mexicanos pudimos pelearnosa gus- 

to durante casi un siglo que se distinguié por pronunciamientos y apuros 

econdmicos. La carrera militar se convirtid en una profesién con futuro y 

prestigio; no hubo familia decente que no contara con un hombre de armas 

o con un sacerdote entre sus miembros. 

De esta manera, entre pronunciamientos y festividades religiosas, se 

desarroll6 la vida del mexicano decimondénico; a estas actividades se suma- 

ron las diversiones mas 0 menos frecuentes como eran los bailes de los 

barrios, las carpas de cémicos de la legua, las ferias, las corridas de toros, 

las peleas de gallos y las fiestas patrias que en todo el pais se celebraban 

ruidosamente y que, a veces, servian de pretexto para hacer algunas mejo- 

ras, cuando menos una vez al afio en las distintas ciudades de la repuiblica. 

En Colima por ejemplo, se manda empedrar el jardin principal —que era de 

tierra—, y asi tenerlo listo para las fiestas de septiembre de 1861, también 

se buscaba la coincidencia de la terminacién de algunas obras para esos 

dias. , 
En los tiempos de Santa Anna, las fiestas patrias comenzaban desde el 

11 de septiembre, fecha por entonces gloriosa, porque el dictador habia 

perdido ese dia una de sus piernas en batalla; luego seguia el 15 y el 16, y 

finalmente el 27, que celebraba la entrada del Ejército Trigarante. 
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La realizacién de festejos se convierte en una necesidad social para 

distraer a la poblacién de tanta guerra y desventura. En los archivos de 

actas del cabildo de Colima, se registra que el 15 de enero de 1862, se 

convocaa sesion extraordinaria al cuerpo municipal para analizar la posibi- 

lidad de divertir a una poblacion preocupada por la guerra contra Francia. 

  
Desfile de carros alegéricos en Colima 

El ciudadano Campos dijo: Que habia convocado para ella, a virtud de 

estar _proximo el mes de febrero, en el que el vecindario de Colima ha 

acostumbrado celebrar corridas de toros, las cuales cree mas a propésito hoy 

para distraer los 4nimos, de la afliccién que ocasiona la guerra extranjera, asi 

como para impulsar al comercio que por una consecuenciaque de consige ha 

traido la guerra intestina de 1a Repablica, ha quedado en el mayor abatimiento.
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Que si la corporacién fuere del mismo parecer, se pasaria una comunicacién al 

Gobiemo, solicitando su licencia. 

Después de la intervencion francesa, durante un tiempo la gente de 

Colima empezo a festejar las derrotas de Francia, sobre todo las que 

involucrabana los alemanes, en virtud a la cantidad de residentes en Colima. 

las noticias que llegaban de Europa eran motivo de enorme jubilo; como 

por ejemplo, los telegramas que se reciben en 1870 en donde los alemanes 

derrotan al ejército francés cerca de Metz. Al recibir la noticia, los alemanes 

residentes en Colima festejaron la noticia lanzando cohetes al aire y brin- 

dando con los colimenses, una nota de la prensa de aquellos afios reporta: 

“Los alemanes de esta Capital, que son de la misma familia que los prusianos, 

han hecho gran mitote con una noticia tan halagtiefia. Todo el siguiente dia 

26 lo han ocupado en empinar el codo echandole hurras 4 la Alemania y a 

México. En la casa de los sefiores Van der Linder estuvo la mesa espléndi- 

da y muy concurrida. Varios colimenses estuvieron alli como convidados y 
para dar mas lustre al banquete”.””> 

Las fiestas patrias incluyen la bendicién de la bandera, como era el 

caso de las que organizaba el 7°. Batallén de linea, en donde se hacia una 

gran fiesta en el jardin Nufiez, con detonaciones, misica, cohetes y sobre 

todo abundante alcohol con ese motivo. 

  
Fiesta de las flores 
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Vivir en el trépico 

Desde Diego Lazaga, quien en el siglo XVIII, visito Colima, hasta via- 

jeros recientes en pleno siglo XX, se han quedado con la idea de que la 

gente que vive en esta parte del mundo es floja y desidiosa por un lado, 

pero que también es alegre y festiva. 
Resulta interesante, al leer los apuntes de viajeros, la constante critica a 

una vida aparentemente regalada, en donde la gente no sufre por la comida, 
ni por el techo y menos por el firio; lo que a juicio de muchos resulta ser un 

paraiso. No lo sé, algo tendran de raz6n, lo que si resulta claro es que las 
condiciones geograficas influyen de alguna manera en el temperamento del 

habitante de la costa. El calor, la humedad, lo inestable del suelo que des- 

truye constantemente lo edificado, el volcan hacia el norte, el mar azul, la 

vegetacién exuberante, la vida diferente y misteriosa en este lado del mun- 
do, resultaa veces incomprensible para el viajero que juzgacon el parametro 

propio de su circunstancia, de su cultura y de la regién de donde procede. 

Por eso, las construcciones de la regién resultan “barbaras” o provocaron 
la burla de muchos, sin embargo, estas eran las que por sus caracteristicas 
constructivas —~palapa, varas, madera de palma, horcones, latas, etcéte- 

ra— resultan operantes para las caracteristicas de la region. 

  

Desfile de carras alegéricos 

La forma de ser, de vivir, de festejar y de sufrir del costefio, resultan ser 

congruentes con lo que hace, y entre estas cosas esta su arquitectura, pro- 

ducto de la forma de concebir la vida, de su religién y de los materiales con 
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que puede trabajar sus edificaciones. Lazaga, en el siglo XVII describe estas 

caracteristicas de la siguiente forma: 

Todo este partido es caliente y humedo, con escasa diferencia de unos 

a otros puntos [...] cosechas de maiz y frijol abundantes, en términos de no 
conocer sus habitantes el semblante del hambre, por lo cual se apuran poco 
por mejor decir nada, en conservar de un dia para otro, y a consecuencia, su 

fatiga es corta; pues fiados en la amenidad y en que con poco estan vestidos, 

viven entregados a la desidia, dirigiendo los absolutamente precisos 

esfuerzos para su subsistencia, sin pasar de esta linea [...]° 

Otro viajero, en 1864, reportaba las costumbres y caracteristicas de los 

hombres del trdépico: 

Es tan diferente de la nuestra la vida de aquellos hombres de la costa, 

que sin verlano podemos figurarnosla, nosotros los hombres de las ciudades. 

Aqui tenemos la vida monotona de un reloj bien arreglado. Sujetamos a 

marcha fija todos los pasos que damos en el dia; y aun nos sefialamos de 

antemano lo que debemos pensar. Los habitantes de la orilla del Pacifico, 

son mas reyes de la creacion que nosotros. E] magnifico y voluptuoso calor 

no les exige la esclavitud de trajes y modas que a nosotros. El alimento esta 

pendiente de los arboles. Los cocos mitigan su sed. En fin, a la sombra de 

los datileros se columpian en la hamaca, teniendo por horizonte un mar sin 

limites [...}? 

Estas caracteristicas festivas y alegres del costefio se han visto reflejadas 

en surespuestaa los jolgorios, ya sean de la patria, religiososo civiles, en los 

imprime un sello particular. Tal es el caso de la celebracion religiosa a San 

Felipe, motivo por el cual se construye una plaza de toros con un sistema 

constructivo regional; o la necesidad de presentar funciones de comicos de 

la legua o representaciones teatrales, para lo que se edifican primero un 

teatro con caracteristicas similares a la de la plaza de toros y después otro 

construido en adobe y ladrillo que permanece hasta la fecha. Las fiestas 

patrias ocupan los sitios pliblicos, como la plaza y los edificios de gobierno, 

ahi se convive entre bailes organizados por el mismo ayuntamiento y en 

funciones de beneficio para las mejoras materiales de la ciudad, asi como 

para festejar asuntos cotidianos como bodas y la celebracién de bailes de 

mascaras, que en Colima tenian una curiosa version, pues en lugar de sopor- 

tar una calurosa careta, como se acostumbrabaa mediados del siglo XIX, en 

Colima se sustituia por una capa de harina sobre la cara que sirve para 

ocultar los rasgos del rostro. 
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Festividades religiosas 

Las festividadesreligiosas daban inicio a partir del dia de la Candelaria, 

el 2 de febrero, el novenario que se celebra en Tecoman; luego seguia, la mas 

importante para Colima, la del 5 de febrero, en que se solemniza al proto 
martir mexicano San Felipe de Jestis, que empieza con celebracién de misa 

y termina con corridas de toros. Después venian los preparativos de la Se- 

mana Santa. 

Juan Carlos Reyes,”* menciona que la celebracién del Jueves Santo era 

la mas lucida, en virtud a una procesién que actualmente desaparecio de las 

fiestas, en donde se daba oportunidad a las cofradias de hacer gala de 
fervor en una procesién nocturna al estilo espajiol, levando en andas las 

imagenes que representaban la Pasion de Cristo, pero en lugar de la Dolo- 

rosa o del mismo Cristo, en Colima del siglo XVIII se utilizaba la figura de 

la Santa Ifigenia Martir, patrona de los mulatos del barrio de negros del 

Dulce Nombre de Jess. Luego vendria la semana de Pascua, época en que 
los salineros salian a trabajar a la costa en la zafra de sal. 

Otras fiestas del calendario 
religioso eran San Juan de Dios, 

8 de marzo; Nuestra Sefiora de 

-la Merced, el 24 de septiembre; 

La Concepcién de Maria, el 8 
de diciembre; y la Virgen de 
Guadalupe, el 12 de diciembre. 

En otros pueblos de Coli- 

ma celebraban a sus santos pa- 
tronos, como a San Miguel Ar- 
céngel, el 29 de septiembre en 
Comala, Tomala y Xilotlan; San 

Salvador el 6 de agosto en 
Chimila; San Pedro, el 29 de ju- 

nio en Coquimatlan; en Ixtla- 
huacan de los Reyes, el 6 de 
enero alos Reyes Magos. 
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TEATROS 

  

  
  

Saltimbanquis y maromeros 

[ines las clases media y alta requieren diversién, en el pais co 
mienzan a proliferar las compafiias francesas, italianas y espa 

fiolas, dando auge a los espectaculos teatrales. En las ciudades 
se empiezan a edificar primero teatros risticos de madera con techos de 
lona, que poco a poco van siendo remplazados por construcciones mas 
sdlidas. 

El teatro no es inicamente diversién, no sélo sirve para que la socie- 
dad se ponga al dia en cuanto a modas y costumbres europeas, también 
cumple con una funcién cultural muy importante, el pUblico tiene la oportu- 
nidad de asistir a obras de Shakespeare, Moliere; entre los que se incluyen 
algunos autores mexicanos como Manuel Eduardo de Gorostiza, Fernando 
Calderon e Ignacio Rodriguez Galvan. 

E] auge del teatro, de la opera y la misica que surge en el siglo pasado 
en el pais, da pie a la construccién de teatros en casi todas las ciudades 
importantes de la republica, no hay ciudad que pueda presumir de culta y 
progresista si no tiene un teatro para sus espectaculos. 

Dentro de la fiebre por construirlos, sobresalen entre otros, edificios 
como E] Teatro Juarez (1873-1903) en Guanajuato, construido en parte por 
el Arquitecto José Noriega y terminado por el arquitecto Rivas Mercado. 
José Noriega, también edifica El Teatro Morelos (1882-1885) en 
Aguascalientes, E] Teatro la Paz (1889-1894) en San Luis Potosi y El Tea- 
tro Doblado (1868-1880) en Leén Guanajuato. 

En Querétaro, se realiza el Teatro de la Republica (1845-1852)del inge- 
niero Tomas Surplice con proyecto de San German; en México, D.F., El 
Teatro Iturbide(1851-1856)del Ingeniero Santiago Méndez. 
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En Guadalajara, el arquitecto Jacobo Galvez construye de 1856 a 1866 

un teatro que se llamaria en honor de un general con una capacidad asom- 

brosa para perder batallas: Don Santos Degollado, a quién sus amigos le 
apodaban el héroe de las derrotas y el santo de la Reforma, por la virtud de 

haber sido heroicamente vencido en casi todos los combates en que peled. 
Otros teatros o coliseos como también les llamaban son: El Abreu 

(1874-1875) de José Téllez Girén, en México D. F.; El Teatro Llave (1875) 
en Orizaba, Veracruz, del arquitecto Joaquin Huerta; El Teatro Rosas 

Moreno(empezado en 1877), en Lagos de Moreno, Jalisco, del ingeniero 

Primitivo Serrano Flores; El Teatro Calder6én(1891-97) en Zacatecas, del 

arquitecto George L. King; El Teatro Renacimiento (1899) y que después 

se llamaria Virginia Fabregas, del arquitecto francés J. V. Delpierre; otro 

francés, Teodoro Journot construyé el Teatro Francisco de P. Toro (1832- 

34), en la ciudad de Campeche; El! Teatro Lirico (1905-1907) en México, 

D.F., del arquitecto Manuel Torres Torrija; y por supuesto, el teatro Hidal- 

go o Santa Cruz (1871-1908), en la ciudad de Colima, de Lucio Uribe. 

En el siglo XIX la ciudad de Colima se encontraba parcialmente aisla- 
da, los caminos de herradura por los que se viajaba al centro del pais, asi 
como con el resto de las demas ciudades, dificultaban una comunicacién 

mas fluida. Para llegar de Colima a Guadalajara, habia que cruzar la barran- 
ca de “Beltran”, infestada de gavilleros que escogian su topografia para 
ocultarse de la ley y como centro de operaciones; tal es el caso de Simén 

Banda, un bandido que asold la regién del sur de Jalisco y Colima, y que - 

por cosas del destino, seria abuelo de Longinos Banda, uno de los intelec- 

tuales mas respetados del siglo pasado. 
Para cubrir la ruta Colima-Manzanillo, una de las vias era cruzar en 

lancha la laguna de Cuyutlan después de larguisimas jornadas a lomo de 

mula. Cuando Seward visité Colima, cruzé la laguna en una lancha de re- 
mos; poco tiempo después (1876) se puso en servicio un pequefo vapor 

que navegaba en esta agua. La nave se llamaba “Colima”, tenia un largo 

(eslora) de 36 pies por 14 de ancho (manga), pesaba (segtin la publicidad 

de la época) 30 toneladas, con capacidad para transportar 140 cargas de 

mulas, con una fuerza en sus mAquinas de 14 caballos y su velocidad era de 

siete y media millas por hora. 
A pesar de las dificultades, la comunicacién con Manzanillo se hacia 

imprescindible. Los vapores que tocaban este puerto, traian todo genero 

de maravillas y adelantos de otras tierras. Los buques de la linea The Pacific 

Mail Steamship Co. Pero que los colimenses rebautizaron como la compa- 

  

060 ————$§ —$————————



  

  Los edificios en la provincia de Colima   

fifa: “La Mala”, por abreviar un nombre largo e impronunciable, hacian un 

recorrido desde San Francisco, sede de la compafiia, tocaban Mazatlan, 

Manzanillo, Acapulco y llegaban hasta los puertos guatemaltecos de 

Champerico y Retahuelo. 
Por esa via llegaron las compaifiias teatrales, circenses, de zarzuela, de 

magia y toda suerte de artistas y saltimbanquis que se dirigian a Guadalajara 

para de ahi pasar a México y hacer temporada en distintas ciudades del 

pais. El paso por Colima era obligado, incluso, era una escala necesaria 

para descansar unos dias y empezar a refaccionarse con el dinero de una 

poblacion avida de diversiones. 

Asi llegaban, y muchas veces hacian medianas y largas temporadas en 

las que cambiaban de funcién cada semana, artistas de La compafiia Dra- 

matica Mexicana, de Antonio de la Vega; La Compaifiia Dramatica Azuaga, 

del Sr. Arcadio M. Azuaga; La Compafiia Dramatica de Zarzuela, de Ma- 

nuel C. Serrano; La Compajfiia Dramatica de Felipe S. Quifiones; La Com- 

pafiia de Prestidigitacién y Sonambulismo de la familia Berland; El Circo 

de los Hermanos Atayde; compajiias de acrobatas, de pastorelas, de tore- 

ros y sin faltar los cémicos de la legua, maromeros, caballistas, titiriteros y 
todas las distintas facetas de la farandula. 

Por ejemplo, en 1870 hace temporada La Compafiia Dramatica y de 

Zarzuela, bajo la direccion del primer actor Manuel C. Serrano, en el teatro 

del Pabellén Mexicano, con la lindisima Zarzuela en una acto titulado “El 

Amor y el Almuerzo”. También de estreno, las obras que se presentaron 

fueron: “La Campana de Almudain”, “El Aldeano de los Alpes” (drama en 

cinco actos), “Lluvia de Oro”; en junio, presenta por segunda ocasion la 
gran comedia de magia “La Pata de Cabra”. 

EI precio por Ja entrada variaba con relacién al lugar del espectador, en 

luneta se cobraban 6 reales, plateas con seis asientos 4 pesos por 4 reales, 

asiento delantero en galeria: medio real.?” 

Teatro del Pabellén Mexicano 

Para estas presentaciones, existia desde mediados del XIX, un teatro 

de estructura endeble y peligrosa que amenazaba con derrumbarse afio con 

afio a pesar de ser sujeta a la revisién y amonestaciones por parte del ayun- 

tamiento; pero quienes finalmente, por el pago de tres pesos por funcién a 

la Tesoreria Municipal, concedian la licencia respectiva para montar los 

espectaculos. 

Ese teatro, conocido como E! Pabellén Mexicano, pas6 a ser propie- 
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dad de un Colimense de nombre Felipe Puente, quién a su muerte heredo la 

administracién a su esposa Dolores Alcala. En este teatro se hicieron toda 

clase de representaciones, desde pastorelas, zarzuelas, funciones de come- 

dia y obras de teatro, funciones de titeres y corridas de toros. 

       
Plaza principal. Al fondo el Teatro Hidalgo 

Gracias a la estupenda descripcién hecha por John Lewis Geiger, en su 

visita a Colima en 1873, podemos darnos una idea de las condiciones que 

guardabael Pabellén Mexicano: 

Forma y Propésito son los inicos puntos en los cuales este teatro se parece 
aun teatro civilizado; fuera de eso, es el edificio mds raro de su especie. Su 

construccién es de lo mas tosco que se puede describir, y el interior, con sus 
postes y sus tablones bastos sugieren absurdamente el andamiaje de un 

constructor. Dos postes comunes, unidos a la mitad con burdas cuerdas forman 
los pilares que soportan las graderias, las cuales, como ciertamente todo lo demas, 
est4n primitivamenteconstruidascon tablas sin cepillar. Mas alla de una leve 
encalada, ningun esfuerzo se ha hecho para disimular los materiales, y la madera 
se dejanormalmente como el arbol la hizo. 

El techo es de lona amarrada fuertemente por los lados, y el candelabro, un 
marco de madera de dos cuadros, con hileras de pequefias vasijas de laton 

llenas de aceite de palma. 

Toda la decoracién recordaba un gran puesto de feria o de pista de carreras 

en Inglaterra; de hecho, he visto mejores estructuras de servicio temporal que el 

teatro de Colima, el cul es de la misma capacidad que el de Saint James en 

Londres, y adaptado para la misma cantidad de personas. Hay dos gradas sobre 

la planta baja; en esta ultima, sobre la misma tierra, fila de toscos bancos, con un 

pasillo intermedio, ocupan la porcién generalmente adjudicada a las butacas de 

plateay alas de luneta. Las hileras de palcosen la planta baja y el primer piso 
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son galerias abiertas, separadas por barandillas de madera, como de un pie 
de alto, y presentan hacia el frente una balaustrada de madera, tan baja que 

los espectadores parecen estar todo el tiempo en trance de colarse airosamente 

hacia la luneta. La hilera del segundo piso forma la galeria. Las tablas del piso ni 

siquiera estan ajustadas uniformemente,y no hay barandal de ninguntipo. La 
audiencia comprendiaa todos los elementos de esta poblacién singular, desde 

comerciantes extranjeroscon sus familias hasta el amarillo mestizo y el indio 

cobrizo. Los de gallinero, casi todos indios, estaban sentados en el borde de las 

tablas, con las piemas de pantalones blancos balanceandose en el aire, y tocando 

casi las cabezas de la gente de los palcos.”° 

Afios antes, a Alfredo Chavero, en su amplia descripcién del territorio 

colimense en 1864, le llama la atencion este teatro, que lo mismo sirve de 

circo que de plaza de toros, pero sobre todo, queda impresionado por los 

materiales con los que estaba construido, es decir, con troncos de palma y 

muros de petate. En su relato cuenta la historia de la construcci6n de este 

edificio que para él resulta incomprensible el que se edifique con materiales 

y sistemas de la region, por lo que en su relato se nota el sarcasmo que 

despierta en este viajero una obra de este tipo: 

E] teatro sirve a discrecidn de circo, de plaza de gallos y de lugar para 

representaciones cémicas. En estas Ultimas funciones lo conocimos. Su 

construcci6n es toda una historia. No habia un teatro en Colima, ninguna empresa 

se presentaba para formarlo; y aquellos alegres ciudadanos deseaban con ansia, 

como siempre sucede lo que no tenian. Por fin determinaron que se levantara 

por todos; y bien pronto se vieron los clasicos troncos de palma formando un 

circulo, que pretendia ser de columnas, para sostener el techo. Pronto estuvo 

todo arreglado: bancas, sillas y palcos, foro, decoraciones, bambalinas, solamente 

que el techo del teatro dejaba ver en su centro un gran agujero, pues los materiales 

no habian bastado para cubrirlo; también se habia olvidado hacer entre tronco y 

tronco de palma, las paredes que debian cerrar el edificio. 

Nuestros lectores comprenderan sin gran trabajo la afliccién de la ciudad. 

Sojiar en el teatro, verlo dia a dia brotar de la nada y crecer, acariciar con deleite 

la dulce ilusion de que pronto se verian en él las mas famosas comediasde los 

teatros espaijiol, francés, tal vez inglés, y acaso también aleman; y encontrarse 

con que esto era imposible porque habian faltado los materiales. [...] El doctor 
Abad, uno de los j6venes mas apreciables que habitan en la ciudad, calm esas 
inquietudes; regalé para el teatro Ia paja de quince dias de almuerzo de su caballo, 
y el techo qued6 concluido. [...] El mismo genio fingié las paredes con petates. 

Gracias a é] Colima tiene ya un teatro. A veces, cuando en el foro se representa 

algun crimentenebroso, un petate se desprende y deja ver el manto estrellado 

del firmamento [...]”! 

Viejo y desvencijado, El Pabell6n Mexicano funcioné afio con afio 

hasta su clausura, siendo sus ultimos permisos otorgados por el ayunta- 
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miento de 1908 a 1909, los de una Compafia Franco Germanica, para una 

serie de espectaculos de prestidigitacion; en septiembre de 1908 para la 
Empresa de la Transformista Sra. Ellis, para dar algunas funciones de su 

arte, con la condicién de que sean ocupados por el publico tinicamente el 

salén que se forma en el patio, las plateas y con reducido numero de con- 

cursantes, el palco primero; en ese mes, se presenta la empresa denomina- 

da Fakir, para abrir una temporada de espectaculos y variedades, y en 
octubre pide permiso el Sr. Joaquin Mora para dar algunas funciones de 
cinematégrafo, bajo la condicién de colocar en el aparato en el centro del 

patio, y no permitir que se enciendan cerillos ni se fume dentro dei local, y 

que el nimero de concurrentes al segundo palco sea reducido. 

El Pabell6n Mexicano siguié funcionado a pesar de su eterna ruina 
hasta 1909, después de haber sobrevivido a diferentes propietarios y a 

pesar de que el teatro Hidalgo se habia puesto en servicio desde 1879, 

nunca perdié su caracter popular y bullanguero, donde generaciones de 

colimenses se dieron cita para asistir a las representaciones que dos veces 

por semana se efectuaban a la luz de las lamparas de aceite. 

El Teatro Hidalgo 

En 1870, una idea largamente madurada, empieza a tomar forma: Colima 

tendria un teatro a la altura de los grandes centros de poblacién. Durante 

todo ese afio se organiza la forma de juntar recursos mediante la venta de 

acciones a raz6n de 50.00 pesos cada una, asi como los impuestos espe- 

ciales que se fijaron en un real por cada mula cargada que entraba en la 

ciudad. Se trabaja en la planeacién de la obra, a cuyo cargo, el gobernador 

sustituto, don Francisco Santa Cruz asigna al alarife Lucio Uribe. 

TI _ | 
  

  

                      

Teatro Hidalgo. Alzado principal 

En un terreno cedido al ayuntamiento por el Dr. Esteban Huerta, en 

marzo de 1871 se inicia la construccién del teatro; los periédicos La Unidad 
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Nacional y El Estado de Colima, comentan el inicio de estos trabajos con 
desmedido optimismo: 

Con la actividad caracteristica del inteligente C. Lucio Uribe, se ha 
emprendido la construccién de aquel importante edificio, que sabemos se trata 
de concluir para estrenarloel 16 de Septiembre préximo.”” 

Por supuesto que no se estrenaria ni ese 16 de septiembre, ni en el de 
muchos afios mas tarde, a pesar del enorme entusiasmo de la junta directi- 
va, compuesta principalmente por Francisco Santa Cruz, Miguel Bazan y 
Gustavo Struck, la construccién avanza con las dificultades propias de su 
tiempo. 

  

Teatro Hidalgo. Seccién 

Meses antes de iniciar los trabajos, a Miguel Bazan se le habia ocurrido 
una idea mucho mas original que la de “formar un panteén para enterrar 
cadaveres humanos”; record6 a sus amigos Adolfo Riensch, un aleman que 
como muchos otros, habian radicado en la ciudad de Colima y para esas 
fechas vivia en Hamburgo. Bazan le mencionaen una carta las simpatias que 
todavia conserva en Colima y de lo bien que lo recuerdan sus amigos, le 
cuenta ademas, los planes que existen para erigir un teatro en la ciudad y 
entre otras cosas y como no queriendo, lo invita para que en compafiia de 
otros alemanes ex residentes de Colima, donen una l4mpara para el teatro. 

E] 11 de enero de 1871, el sefior Adolfo Riensch le contesta la siguiente 

carta: 

Muy sefior y estimado amigo: 

Me ha sido grato recibir su apreciable carta del 21 de noviembre, y de 
saber de su contenido que aun me tiene V. En buena memoria, a la que tengo 
mucho placer en contestar que, sin embargo de mi larga ausencia de esa capital, 
mi interés en su desarrollo y porvenirno ha cesado. Por esta razon he visto con 
satisfaccién, y apruebo de todo mi corazén el proyecto de erigir un teatro juntando 
el capital necesario para su construccién en acciones, las que, entiendo, ya han 
sido tomadas. Todos los amigos mutuos que V. Cita en su amable carta y los que 
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se encuentran actualmente en la ciudad, me encargan expresar a V. Los mismos 

sentimientos con respecto a la conclusién de la obra de embellecimiento y 
utilidad para la poblacién de todo ese Estado, y con la referenciaa la dotacion 
de la arafia para el alumbrado del teatro, hemos mutuamente acceder a su 

invitacion. Sirvase V. Pues, mandarme un plano del edificio con sus medidas 
exactas para hacer la construccién de Ja arafia en conformidad con la 
arquitectura de él, y para poder calcular la cantidad de candiles que debe 

llevar. 

  

Teatro Hidalgo. Interior 

Ademiés, es preciso que me diga V. Si el teatro va a alumbrar por medio 

de gas, o de velas o de aceite para no olvidar nada en la composicién de la 

arafia. 

Concluyo suplic4ndole de recibir por si mismo y repartir a todos los 

amigos, que aun en la memoria, lo mas cordialmente saludos y felicitaciones 

de este su Affmo. Amigo y atento 8.8. 

Adolfo Riensch.”* 

Durante todo el afio de 1871, el gobernador Santa Cruz y el presidente 

del ayuntamiento, Miguel Baz4n, dedican gran parte de su tiempo en la 

administracién de la obra que pretenden inaugurar lo antes posible. Por otra 

parte, desde Hamburgo, los sefiores Adolfo Riensch, Adolfo Oetling, 

Guillermo Oetling, Roberto Meyer y Agustin Schaht, antiguos vecinos de 

Colima, se disponen a enviar la lampara prometida. 

En junio de ese afio Ilegan a la Aduana Maritima ocho grandes cajas 

que al parecer contienen la famosa arafia para el teatro, la junta directiva se 
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Ilena de jubilo, pues por el tamafio de las cajas, con toda seguridad se trataria 
de la hermosa lampara, pero no la que ellos esperan, sino que se trata de la 

arafia para la catedral de Guadalajara. 

Para agosto, los fondos que se habian reunido se encuentran practica- 
mente agotados. Nuevamente la junta directiva organiza acciones para 
refaccionarse, y lejos de suspender la obra, éste adquiere el renovado im- 
pulso que sabe inyectar el sefior Santa Cruz. 

El 4 de octubre de 1871, cumpleafios del gobernador Santa Cruz don 
Lucio Uribe manda decimbrar el arco del proscenio, como un espectacular 

  
Teatro Hidalgo 
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regalo que se refuerza por los discursos que pronuncian dos funcionarios 

parados temerariamente bajo la estructura todavia fresca del arco. 

  

Teatro Hidalgo. Seccién 
2 ween ee cade create cee eames ne eR pe a eet af 

Lo que fue el 4 del corriente con general regocijé del pueblo 
Colimense. El Sr. Santa Cruz recibié entusiastas felicitaciones desde la 
madrugada en que lo fueron a despertar sus amigos con las musicas de 
vientos y cuerdas. Cuando aclaré el dia comenzé a lenarse su casa con la 
juventud de las escuelas guiadas por sus respectivos maestros. [...] Un 
incidente vino a aumentar la animacién de los convidados. El C. Lucio 
Uribe, para solemnizar el cumpleafios del que él llama uno de los principales 
y mas constantesempresariosdel teatro, quité la cimbraal arco del proscenio 
de dicho edificio, y luego que esto se comunicé a los amigos del Sr. Santa 
Cruz, este y ellos se dirigieron a contemplar la atrevida obra del arquitecto, 
acompafiados de numeroso pueblo, que hizo eco a las vivas y honorificos 
epitetos que se le dirigieron al C. Uribe. 

Los CC. Fermin G. Castro y Lic. Francisco E. Trejo, parados debajo 
del arco, se dirigieron al pueblo haciendo elogios de la obra y sus 
empresarios, y de los grandes bienes que éste iba a producir. Estas 
improvisadas alocuciones terminaron con expresivos abrazos y protestas 

de fraternidad, al son de la musica. 

Por fin, llega en diciembre de ese afio la esperada lampara alemana. La 

desembarcan del vapor “Jagus”, de la compafifa “La mala” inglesa, y es el 

importe de trescientos ocho pesos con sesenta centavos que se cobraban por 

los derechos aduanales; una fortuna para esos tiempos, y con la cual el 

gobiernono contaba para pagar y se vio precisado a pedirle dispensa de ese 

tributo al Presidente de la Republica. La lampara queda detenida en la 

aduana por espacio de cuatro afios, hasta que finalmente el diputado Ricar- 
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do Palacio, logra la dispensa de ese impuesto. 
A los cuatro afios que dura en la Aduana Maritima, se les sumarian 

otros cinco para completar nueve afios en que permanece arrumbada y en 
el olvido en una de las salas del palacio en construccién. La lampara, que 
segun Hernandez Espinoza: “Tenia una altura aproximada de dos metros y 
un didmetro que casi llegaba a tres, fue suspendida de la boveda del Coli- 

  

    

  

    

            

  

plonta baja 

seo, conteniendo sesenta y dos luces, de las cuales cuarenta eran sosteni- 
das por ocho hermosos y grandes bustos o caridtides que, colocados 
simétricamente en circulo, corresponden a cada bronce cinco lamparas 
que estaban distribuidas entre sus brazos, pies y cabeza. Las 24 luces res- 
tantes quedaban repartidas en derredor del cuerpo general de la gran lampa- 
ras 

En 1874 sucede una crisis para la construccién del teatro, por errores 
en los calculos del presupuesto, el dinero se termina sin que la obra se 
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concluya a pesar de los esfuerzos del ayuntamiento para que la junta direc- 
tiva consiga nuevos fondos. 

Hace mucho tiempo est paralizado, permaneciendo amortizados los 
considerables fondos alli invertidos y la poblacion desilusionada por haber sido 
estérilen buena voluntad y cooperacién para una mejora tan importante. 

La obra permanece abandonada, sin techo y con los muros a medio 

te 

  
  

                          
    

  

                

  

  

primer nivel 

concluir; y para no desaprovechar este espacio, el teatro es usado por 

- primera vez en el afio de 1879 para ejecutar corridas de toros. 
Sin una vocacién taurina muy definida, se le continué empleando como 

plaza de toros para recaudar fondos a beneficio de las mejoras materiales 
de la ciudad, que en esos momentos, su principal preocupacién era el cons- 
truir el palacio de gobierno. 

En 1880 alguien descubre la lampara alemana traida desde Hamburgo 
para un teatro convertido en coso taurino; las piezas de la arafia estan muy 
deterioradas y muchas de ellas perdidas; el presupuesto de su recupera- 

  240 

   



  

Los edificios en la provincia de Colima   
  

cién, debido al prolongado abandono, asciende a trescientos 0 trescientos 

cincuenta pesos, esto es, una cantidad igual o mayor a la que se pretendié 
cobrar por su importacién y que por la falta de ese dinero, se origina la 
mitad del tiempo de abandono. 

Otro oficio del sindico segundo C. Manuel Gémez Z. En que manifiesta 
haberse hecho cargo de la lampara del teatro que se hallaba desarmada y en 

estado de abandono en una de las piezas del palacio en construccién. Hace 
meérito de lo maltratadas que se hallan las piezas de que se compone dicha lampara, 

de faltarle algunas y de ser lo mismo necesario hacerle reparaciones para 

completarla y conservarla; calcula que para este efecto habra que erogar un 
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gasto de trescientos a trescientos cincuenta pesos. Que por tal suma se obligaria 

a componerdicha pieza en el término de tres meses.2” 

Al regresar Francisco Santa Cruz al poder, se incorpora nuevamente al 
maestro Uribe a los trabajos del teatro, y deja en esta ocasién al palacio de 
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gobierno a medio concluir. De inmediato, Santa Cruz se dedica a recabar 

fondos para terminarlo, en una sesién del cabildo municipal, el sindico 

Saldafia presenta una iniciativa de ley, que entre otros articulos sefiala lo 

siguiente: 

Art. 1* Delos capitales reconocidos a favor del Ayuntamiento de esta capital 
por cenoatarias de ejido, se destinara la cantidad de quince mil pesos como 
auxilio para la conclusién del teatro Hidalgo.** 

Con nuevos recursos la obra sale del olvido, la actividad vuelve a sus 
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muros y el teatro recobra vida. Hay dinero incluso para traer de Inglaterra la 

teja metdlica para la cubierta; en diciembre de 1882, la teja inglesa se en- 

cuentra lista para ser colocada y en esta ocasién el problema aduanal se 

soluciona rapidamente gracias a la iniciativa del sindico Gildardo Gomez, 
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para pedir la condonacién de los derechos de importacién a la Camara de 
Diputados del Congreso Federal. 

Para 1883 la obra se encuentra sumamente avanzada, en agosto la cu- 

bierta esta casi terminada y para septiembre el teatro se encuentra en posibi- 
lidades de funcionamiento. 

El publico que esta pendiente de los avances de esta obra, se muestra en 

alto grado satisfecho al ver que no falta si no la decoracién del foro para que 

cualquier compafiia artistica exhiba [sic] alli sus trabajos. Un magnifico barandal 

de fierro con adomos de zinc, senciilos y de buen gusto, colocado entre columna 

y columna de cada orden de palcos, ha venido a dar el ultimo golpe de vista 

hermoso conjunto del edificio [...]*° 

La legislatura local, en virtud del impulso que Santa Cruz le habia dado 
al “Teatro Hidalgo”, decide en septiembre de 1883, mediante decreto nt- 

mero 57, que a partir de esa fecha, el teatro lleve el nombre de “Teatro 
Santa Cruz”. 

Al afio siguiente el valor del teatro asciende a mas de 25,000 pesos, 

mas lo que falta en obra exterior y escenografia. 

El problema de escenografia se soluciona finalmente con la contrata- 

  

cién de Japhet Frank Renoult, quien cobra una verdadera fortuna por la 
decoracion del telon. 

El C. Gobernador del Estado ha contratadocon el pintor escendgrafo Sr. 

Japhet Frank Renoult, la pintura de un magnifico telén de boca para el teatro 
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Santa Cruz y tres juegos de decoraciones que en combinaciones pueden 
aumentarse a ocho, todo por la suma de tres mil pesos, el sefior Renoult ha 

salido ya para el extranjero con el objeto de traer todos los utiles y materiales 
necesarios para el trabajo, en consecuencia dentro de poco tiempo se podra 
utilizar en su objeto el hermoso teatro citado.”” 

Una vez acondicionado como tal, el teatro Santa Cruz empieza a fun- 

cionar regularmente, presenta a las compafiias dramaticas, a las de pastorelas 

y sirve de foro para los examenes escolares que cada afio y con la presen- 
cia del gobernador del estado, llevan a cabo las escuelas primarias. 

Para 1887, en la Memoria Administrativa del Gobierno de Esteban 

Garcia, se reporta al teatro Santa Cruz: “sin concluir y con un costo de 
65,000 pesos”. 

Y sin concluir quedaria a la fecha, a pesar del Ultimo esfuerzo que se 

dio por terminarlo en el gobierno de don Enrique O. De la Madrid, quien en 

su informe de gobierno de 1908 y después de finalizar la obra de palacio de 
gobierno, se expresa del teatro Santa Cruz: “También me propongo cons- 

truir enseguida el frontispicio de-dicho local que contribuira en mucho al 

ornato y embellecimiento de la ciudad”. 
La revolucién, que termina con la administracién de De la Madrid, 

interrumpe los buenos propésitos del gobernador porfirista; para empezar, 

el nuevo gobierno le quita lo de “Santa Cruz” al teatro y lo remite a su 
antiguo nombre “Teatro Hidalgo”, lo mismo sucede con el mercado “De la 
Madrid”, con la escuela y con la calzada “Porfirio Diaz”. 

De la teja inglesa y de la escenografia, el tiempo y el deterioro natural 

del uso y la intemperie dieron cuenta; de la vieja lampara o arafia que en un 
principio funcioné con petrdleo y luego, en 1906 se acondicioné para ser 

utilizada con energia eléctrica, un gobierno de ufias largas la hace perdediza 

con el pueril pretexto de su “excesivo peso” que, segln ellos, ponia en 

peligro la estabilidad de la cubierta. 
El teatro Hidalgo es un espacio de reducidas dimensiones que provo- 

can un ambiente de agradable intimidad en su interior; mide en total 51.76 

metros de largo por 33.30 de ancho y el claro que comprende el area de 

luneta es de aproximadamente 16.00 metros por 14.00. Tanto la acustica 

como la visibilidad es bastante aceptable en relacién a su geometria y a sus 

dimensiones, lo que hacen de este espacio lo suficientemente controlable 

en estos términos. En cuanto a los materiales, con los que esta construido, 

se realizé a base de ladrillo, resolviendo los claros a partir de arcos, la 

cubierta es una armadura de madera, cubierta con lamina de zinc, y tanto 

los acabados como las vestiduras se realizaron en madera y tela. 
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Partido Arquitectonico 

Su partido arquitecténico se desarrolla sobre un rect4ngulo con un 
cercado eje de simetria, esta dispuesto por un vestibulo general que con- 
duce al patio o luneta y por medio de dos escaleras laterales se comunica a 
1a zona de palcos y anfiteatro, estos espacios se ubican en los cuatro nive- 
les en la clasica forma de herradura. 

Cuenta ademas con un amplio escenario, camerinos, area para conser- 
je, bodegas, sanitarios y anexos para ser utilizados en areas administrativas 
y de servicio. 

En lo relativo a sus alzados, ahi es donde el teatro denota mas su 
caracter de inconcluso. La fachada principal sélo en el primer cuerpo esta 
medianamente acabada; destaca de manera importante la estructura de dos 
aguas con que se cubren los palcos, luneta y escenario. La portada esta 
compuesta de tres puertas que conducen al vestibulo, éstas terminan en 
arcos de medio punto y son rematadas por una clave absoluta; cuatro pilastras 
marcan los ejes de la portada, cuyo orden pudiera haber sido “compues- 
to”, por el tamafio del espacio correspondiente al capitel, y que como mu- 
chas partes de la fachada, qued6 sin la ornamentacién terminada. 

Llama la atencién el entablamento que pareciera estar disefiando para 
soportar un fronton, idea que se pudiera ajustar a la declaracién De la Ma- 
drid, en el sentido de su intencién fallida de construir el frontispicio. 

La portada esta flanqueada por dos pares de ventanas en medio de los 
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cuatro ejes que forman tres pilastras y una columna esquinera, estas venta- 
nas también se cubren con arcos de medio punto y rematadas con claves, 

donde sobresalen timidamente unas cornisas muy altas. 

EI alzado lateral se compone de diez ejes, los cuales, como los de la 

fachada principal, no terminan con ninguna moldura que los remate y todo 

el conjunto de la impresién de haber sido guillotinado en el arranque del 

segundo cuerpo. También en esta fachada, se aprecia el ingreso secundario 
o de actores, asi como una ventana en un segundo nivel, que nos pudiera 

dar una clave acerca de la composicion de la fachada original. 

Desgraciadamente no existen los planos originales del teatro Hidalgo 

para saber, cuando menos, cémo era el proyecto de Uribe, pues a mas de 
un siglo de su inicio dificilmente pudieron conservarse, ademas, seria muy 

tarde a estas alturas, pretender concluir un teatro inacabable. 

Notas 

nel Estado de Colima, 1870, abril 28, p. 144. 

* Ortoll, Servando. Por tierra de Cocos y Palmeras. Op. cit. pp. 214-215. 

«a dbid. P.88. 
me) Estado de Colima, 1871, mayo 13, p.7 
mel Estado de Colima, 1871, marzo 3, p. 70 
MEL Estado de Colima, 1871, Octubre 6, p. 320 

* HemandezEspinosa, Francisco. E! Colimade Ayer. Universidad de Colima. Colima, 1982. P. 190 

Actas de Cabildo. Sesion del 24 de noviembre de 1874, foja 96. 
Actas de Cabildo. Sesi6n del 3 de mayo de 1882, foja 52. 

7, Actas de Cabildo. Sesién del 7 de septiembre de 1883, p. 144 
Bl Estado de Colima, 1883, septiembre 7, p.144 

wn El Estado de Colima, 1884, abril25, p.70 
™\ Fl Estado de Colima, Informe de Gobierno, marzo 16 de 1908, p.46 
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LA PLAZA DE LA 

PETATERA, TRESCIENTOS 

ANOS CORRIENDO TOROS 

  

  
  

La monumental canasta 

odos los afios, a mediados de enero, cuando todavia las mafia 

nas son frescas’ y se pueden ver los volcanes hacia el norte con 
una claridad inusual, porque por esas fechas el cielo es nitido y 

no hay nubes, ni neblina que los oculte; un grupo de hombres construye 
religiosamente, como se viene haciendo desde hace siglos, el rito solemne 
de la edificacidn de una plaza de toros. 

Son gentes del campo, algunos al terminar la construccién se van a las 
salinas, otros son albafiiles, vecinos del pueblo de Villa de Alvarez que 
salen de sus casas como todos los meses de enero para cumplir con la 
tradicion de sus mayores, con la tradicién de ellos mismos, con esa tradi- 

cién que guarda la memoria y que es mas fuerte que cualquier olvido. 
Puntuales, como todos los afios, llegan para armar su pedazo de tabla- 

do, su segmento de plaza de toros, y que entre todos, inspirados quizas 
por un viejo sentimiento, van construyendo en un alarde de maestria, por- 
que lo hacen sin planos, sin esquemas, sin el trazo de un topégrafo, sin el 
disefio previo. Se trabaja primero con un punto en la tierra, ese lugar al que 
se clava la estaca, la referencia con que se traza el circulo, el centro del 
radio que da lugar a los segmentos 0 tablados como se conocen las conce- 
siones que se dan a las familias que participan en la construccion. 

La plaza de toros de Villa de Alvarez, conocida como La Petatera, por 
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su recubrimiento de petates, es una tradicion constructiva y religiosa que 

convoca a todo el pueblo, es una vieja herencia que guardan sus construc- 

tores en algun lugar de sus casas, en algin lugar de sus corazones. 

Portatil y efimera ha sobrevivido a los embates de los tiempos, a otros 

ritos, a los de la modernidad, a los del comercio. Ha sobrevivido quizas 

porque en el resto del afio, los tabladores la protegen en sus viviendas, 

porque la costumbre centenaria es quiza mas grande que las tentaciones; y 

porque al final de los festejos cada cual se la guarda, para que, al proximo 

afio, nuevamente a armarla. Asi ha sido siempre y como toda tradicién que 

se respete ésta es transmitida de generacién a generacién, para que no se 

quede el pueblo sin festejos y para que San Felipe esté contento y no se 

olvide de su gente, para que calme la furia de la tierra, del viento y del 

fuego. Porque ese es su oficio, su dificil oficio de santo: el de evitar que 

tiemble en Colima, el de impedir que el fuego y las tempestades acabe con 

las casas y con la gente. 

  

Estructura de La Petatera 

La tarea de la gente es mas sencilla, ellos nomas tienen que hacer las 

fiestas solemnisimas, cada afio para honrar a San Felipe, y que empiezan 

una vez terminada la plaza con una cabalgata de Colima a Villa de Alvarez, 

que congrega a una gran cantidad de jinetes de la region que recorren las 

principales calles de ambas poblaciones, y la cual es presidida por unos 

mufiecos hechos de otate, carrizo, y vara forrada de cartén y tela conoci- 

eed
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dos como mojigangos,”” que llegan a alcanzar una altura de tres a cuatro 

metros y que por lo general representan a las autoridades municipales. 

E] aspecto religioso es significativo, por lo que se celebra una misa en 

medio del ruedo indicando el inicio de las solemnes fiestas. La actividad 

taurina en la plaza se inicia con el toro de once; una cena baile, el recibi- 

miento que ofrece el ayuntamiento, asi como jaripeadas y corridas forma- 

les de toros, con los diestros mas populares. 

  

Los origenes 

Sin embargo, hablar sobre la historia de La Petatera, es hablar de la 

busqueda de un milagro. Un milagro que no solo resulta interesante en lo 

arquitecténico, cuando se ve como ahora y con una enorme sorpresa cémo 

una estructura de sus dimensiones y de su complejidad se une basada en 

amarres, a partir de sogas marineras para lograr la perfecta armonia, el 

equilibrio estético y sobre todo el estructural de su concepcién que sdélo 

puede existir cuando existe la magia, cuando es el milagro de la astucia, el 

milagro de la técnica el que lo soporta. Un extrafio milagro, como todos los 

milagros, cuando éste empezo a gestarse por las autoridades del siglo XVII. 

Eran los tiempos en que la pequefia ciudad fue victima de la desgracia. 

Pues como si se tratara de una plaga biblica, Colima fue casi arrasado por 

un temporal de incendios y de temblores que dejaron en la ruina a 40 de las 
52 casas que por aquel entonces existian.?” 
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La gente de la Villa de Colima, que un siglo atras ya habia decidido 

cambiar de sede,”4 decidid hacerlo de nuevo ante io que pens6 era un mal 

augurio. 

El pueblo entero decidié marcharse, mudarse a otro sitio, daba lo mis- 

mo, al fin y al cabo de todas maneras tenian que construir nuevas casas, 

reconstruir la incipiente Villa. Sin embargo, fue el Alcalde mayor, don Alonso 
Orej6n, quien en 1658 dictd un bando prohibiendo que lo hicieran.* 

  

  

Los materiales 

No se sabe si aquellas personas que en principio estaban convencidas 

en abandonar Ia Villa, no lo hicieron finalmente en aquel marzo de 1658 

porque eran muy obedientes a los dictados del Alcalde Mayor, o porque 

éste encontré un argumento mucho mas convincente para retenerlos: Lo 

que la Villa requeria con urgencia era un Santo Patrono lo suficientemente 

influyente para protegerlos de las catastrofes. 

Por eso, remitirnos a hablar sobre los origenes de La Petatera, es remi- 

tirnos a la antigua busqueda de un exorcismo; de un remedio magico contra 

los embates de la tierra, una formula sencilla y mistica que tiene mucho que 

ver con su actual tradicién, con su organizacién social que va mas alla de la 

costumbre. 

Asi, en aquel afio de la desgracia, el pueblo entero se reunié en una 

especie de cénclave para discutir el nombre y las caracteristicas que debia 

de reunir su futuro Santo patrén. Quizds, porque las férmulas de la demo- 
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cracia no estaban tan desarrolladas, la poblacién no pudo ponerse de acuer- 
do y termino haciéndolo de la manera mas sabia posible, y sobre todo mas 
sencilla: lo echarian a la suerte. Por eso empezaron a escribir en tarjetas o 
cartones, los nombres de varios santos de su preferencia, los mas conoci- 
dos y por supuesto milagrosos. El candidato saldria al azar, después de 
algunas rondas escogerian el que saliera en un mayor numero de veces. 

Pero la casualidad o el milagro se hicieron presentes, ese dia antes de 

  
Horcones amarrados con sogas 
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empezar el sorteo, aparecié un misterioso fraile Franciscano que nadie nun- 

ca habia visto. El] personaje les recomend6 que incluyeran el nombre del 

franciscano y primer martir mexicano, Felipe de Jestis, muerto en Japén, 

crucificado con otros compafieros de la misma orden. Asi lo hicieron y 
después de barajar aquellas cartas sacaron la primera y salio su nombre, lo 

volvieron hacer y de nuevo, y finalmente, otra vez mas. Cuando buscaron 

al misterioso fraile para darle 1a buena noticia éste se habia esfumado de la 

misma manera en que habia llegado. 

  

Estructura de La Petatera . . . 
Fue hasta principios del siglo XIX cuando se empez6 a tramitar la 

canonizacién de este martir, o protomartir, como le Hamaban, cuando se 

empezaron a reunir donativos para los gastos que estos menesteres conlle- 

van, cuando el Cabildo Metropolitano pidié a las autoridades de Colima: 

Solicitar en los archivos los documentos que hagan referencia a la aparicion 

del glorioso martir San Felipe y motivos que éste cuerpo tuvo para elegirlo 

y nombrarlo su santo Patrén y abogado y siendo bastante 4 la intencién de 

acreditar el Portento, se haga como solicita dicho Metropolitano cuerpo 

[--- 
Para entonces ya corria la leyenda de que aquel misterioso fraile no era 

otro que el mismisimo San Felipe que, al parecer, personalmente habia 

estado en Colima haciendo proselitismo. 

De inmediato, las autoridades municipales empezaron a explicar las 
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causas que los habia llevado a su eleccién, asi como el hecho de que sus 
mayores habian jurado que ellos y sus hijos y los hijos sus hijos y demas 
descendientes, honrarian con solemnes fiestas y con las mayores muestras 
de devocisn, culto y regocijo que fueren posibles, por lo que hasta esos 
tiempos lo habian cumplido exactamente y sin contratiempos, realizando 
visperas, procesion, sermén y misa con octavo dia, habian paseado al 
santo por varias jurisdicciones: “[...] y la mayor parte de los moradores de 
ella y 4 esta celebridad han afiadido siempre el comin Jubilo de marchas, 
fuegos, luminarias, carros de luces, comedias y Toros que se han lidiado 
siempre en la plaza de aquella Villa, porque estos publicos festejos hechos 
en muestra de comun alegria con que aquella vecindad celebra a su inclito 
Patron [...]°%4” 

Sin embargo, no siempre las cosas transcurrieron como lo menciona- 

  
Los tablados 
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ban las autoridades municipales de aquellas fechas, anteriormente en 1720, 

la realizacién de tales festejos habia sido motivo de una fuerte disputa entre 
las autoridades municipales y las religiosas. Los alcaldes mayores y demas 

justicias habian desairado y provocado disgustos a los organizadores de 

las fiestas, impidiéndoles el uso de las calles y de la misma plaza principal 
para las corridas de toros y demas actividades, lo que oblig6é al Marqués de 
Valero a intervenir para que las fiestas en Colimase realizarancon tranquili- 
dad. 

  

Se siguieron recabando una gran cantidad de documentos con relatos 

de supuestos testigos que hablaban sobre la misma historia con algunas 

variantes, y por supuesto, con muchos errores y contradicciones en cuanto 

a fechas y algunas situaciones entre los declarantes, sin embargo, siempre 

empezaban con la misma explicacién: que habian sido sus abuelos y los 

padres de sus abuelos los que habian oido toda la historia, y que ellos, los 

testigos, por lo general la habian ofdo cuando nifios de sus padres, los 

cuales, también habian escuchado de otros que también les contaron y 

volvieron a contar tal historia, una y otra vez tales prodigios, los cuales, 

comprensiblemente se fueron deformando. Una de las declaraciones, la del 

bachiller Francisco Ramirez, es fechadaen Almoloyan, en junio 28 de 1805, 

dice entre otras cosas: 

Desde mi nifiez que pase en la Villa de Colima, mi Patria hasta el presente 
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tiempo, en que cuento de edad mas de cincuenta afios, he oido decir 

concordemente 4 los moradores de dicha Villa, la maravillosa eleccién, que 

mediante la dilijenciade nuestros mayores hizo el cielo en el Soberano Proto 
Martir Mexicano San Felipe de Jess para Patron de incendiosy temblores de 
lacitada Villa y fué el caso que hayandose angustiados y con la muerte casi 4 los 
ojos, al esperimentarno menos frecuentesincendios, tan voraces que dejaban 

convertidosen cenizas una, dos y tres cuadras enteras, de que he visto algunos 

monumentos en papeles antiguos, como asi mismo continuos espantosos 

temblores de tierra que arruinaban los edificios, hasta verse los moradores en la 

presicion de vivir en los campos, 6 avitar en los patios, formando tiendas de 

campafia, con lienzos delgadoso esteras[...] 

A este efecto escribieron en cédulas los nombres de muchos santos para 

sortear al que Dios sefialara por patron, y en el acto se llego al conclave un 

religioso de la érden de San Francisco incognito 4 todos los circunstantes, y les 

dijo que entrasen en la rifa a San Felipe de Jesus, que si los salia en ella, les habia 

de ser buen Patrono y se retird, sin que le volviese 4 ver mas: ejecutaron el 

sorteo y hasta tres veces que repitieron la diligencia, salié la suerte llamando 

para este Patronato al Glorioso Proto Martir San Felipe de Jestis [...]**° 

  

Las sombras de petate 

Otros testigos, como José Felipe de Islas, declaraban: 

Aunque esta Villa reconoce por patron de Incendios y Temblores al Glorioso 

Proto Martir del Japon San Felipe de Jesus, y como tal le profesa particular 

veneracion desde que por nuestra dicha se verificé la eleccién, y con esta cesaron 

los continuos terremotos, y se suspendieron los incendios de las casas causados 

de los furiosos aires, y de otros ocultos principios haciéndose palpable el 
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patrocinio del Santo 4 vista del volcan de fuego de cuyos interiores movimientos 
se ha tenido por cierto que se originaban los Temblorescomo el que acontecié 

enelafio de mil seiscientos noventa con general destruccién de edificios, y viéndose 
esta Villaconsternaday convatida levantando al cielo sus ojos dispuso elegiry 
aclamar por Patron en sus calamidadesde Temblores é Incendiosa alguno de 
tos santos 4 quien tocase en suerte y saliese en rifa [...]*° 

De Espafia llego la fiesta 

El espectaculo taurino tuvo desde el origen de las celebraciones a San 
Felipe un lugar prominente. No se puede olvidar, que los sefiores de “ra- 
z6n”, eran en su mayoria espafioles o criollos, y era natural que incluyeran 
en sus actividades dichos festejos pues eran parte de su cultura. Una tradi- 

cién taurina centenaria cuyos origenes Espafioles habia sido concebida a 

caballo, raz6n por la cual los primeros ruedos se montaban en el campo, a 
partir de cercas rudimentarias que limitaran el area de accion del toro. 

  

La Petatera 

En un principio la fiesta se realizaba alanceando al toro desde la montu- 
ra, actividad que poco a poco fue ganando adeptos hasta convertirse en un 

espect4culo imprescindibleen cualquier festejo. Al hacerse costumbre, sur- 

gid la necesidad de construir plazas para solemnizar los reales aconteci- 

mientos; y desde el siglo XV las corridas de toros tomaron un gran incre- 

mento y constituian uno de los principales atractivos de Jas funciones, por 
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tal razon en las solemnidades religiosas siempre se llevaban a cabo activida- 

des taurinas, por lo que desde entonces, se ligan estas dos actividades, lo 

cual resulta paraddjico, pues el Papa Pio V, en 1567, publicé su famosa 

bula “de Salutis Gregis Dominici” donde prohibia a los fieles asistir a las 
fiestas de toros por considerarlas costumbre de circo romano, y esta dis- 

posicién se vino atenuar poco apoco hasta que gracias a los oficios de 

Felipe II, quien convencié al papa Gregorio XIII de su abolicién. Ya en los 

siglos XV y XVI Sevilla se convierte en la primera ciudad con el mayor 

numero de festejos taurinos.**! 
Por aquellas fechas la actividad taurina ya no es solamente asunto del 

populacho, en ella empiezan a participar personajes de la realeza como el 

mismo rey Carlos I de Espafia, o don Sebastian, rey de Portugal. Uno de 

los lidiadores mas afamados fue Francisco Pizarro,” conocido en Espafia 

con el titulo de “impavido torero”. Por su aficion llevé la fiesta de toros al 

Pert en unidn de uno de sus capitanes, Diego Ramirez de Haro, quienes 

entre sus actividades de guerreros se daban tiempo de organizar corridas, 

en donde al parecer, desde ahi se extendié esta costumbre a otros puntos 
conquistados de América.” 

En el siglo XVII, época de la casa de Austria, marca el apogeo de la 

fiesta taurina como espectaculo privativo de la nobleza. En Madrid, durante 

el reinado de Felipe II, se dieron un gran numero de corridas de toros en la 

plaza del Arrabal.?*4 

Es en Barcelona donde se da la primera corrida de caracter real, por el 

natalicio de una de las hijas de Felipe III. Posteriormente, el duque de 

Olivares, con el animo de quedar bien con el entonces rey Felipe IV, y con 

una estrategia francamente politico-lambiscona se le ocurre hacerle un 

lugaricito para organizarle las grandes fiestas, por lo que fund6 el Real Sitio 

del Buen Retiro, en donde en medio de jardines y otros edificios pensados 

para el esparcimiento del rey y sus amistades, figura: “Una plaza de toros 

de madera, lujosamente decorada y lacada, en la que se celebraron corridas 

de toros, amén de las que se celebraban en la plaza Mayor con gran aforo 

de publico y han descrito los grandes ingenios con que contaba la corte, 

enriqueciendo con literatura y pintura el caracter de aquellas fiestas”.”% 

Con la llegada de la Casa de Borbon al trono de Espafia, su primer 

monarca Felipe V, quien para decirlo en términos taurinos era “villamelén”, 

convence a la nobleza de que abandone el toreo, que por entonces era 

asunto de caballeros. Sin la presencia de la nobleza en dichas fiestas, el 

pueblo la sigue realizando pero le hace modificaciones, como por ejemplo, 

  257   

 



  Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguel   

al no haber caballeros, la actividad se convierte en una de las suertes, la de 

picar con vara larga. Se inicia el toreo a pie, y por consecuencia el cambio 
en muchos aspectos. 

Con el cambio de clases sociales y ritos taurinos, tuvo por consecuen- 
cia el cambio de lugares. En Madrid y sus alrededores se construyen varias 
plazas, en su mayoria de madera y en los pueblos se hace costumbre el 

cerrar bocacalles con carretas adosando a estos espacios palizadas para 

proteger al hombre que lidia a pie.” 
El siglo XVIII, recibe al toreo con otro concepto espacial, en Sevilla, la 

Real Maestranza de Caballeria habia construido una plaza de madera de 

forma cuadrada en el afio de 1707, pero afios después, en 1733 en el mismo 

lugar se realiz6 otra, también de madera, pero ya con la forma redonda. A 

partir de entonces la Real Maestranza se convierte en el sitio mas importan- 
te del toreo al sustituirse la de madera por una de mamposteria. 

En México, la primera corrida de toros que se llevé a cabo fue en 
honor de Hernan Cortés, en 1526, con reses que traian para su abasteci- 

miento; y los primeros toros nacidos en suelo mexicano para lidia fueron 
criados por uno de sus primos, el licenciado Juan Gutiérrez Altamirano, 
quien formé la primera ganaderia con toros navarros en la hacienda de 

Atenco. Oficialmente fue Nufio de Guzman quien junto con los Alcaldes y 

regidores en 1529 “ordenaron y mandaron que de aqui en adelante, todos 
los afios por honra de la fiesta del Sefior de San Hipdlito, en cuyo dia se 

gané la ciudad, se corran siete toros e que de ellos se maten dos y se den 

por amor de Dios a los monasterios y hospitales [...]”?’ por lo que se 
armaban cosos para la ocasién de madera a las que la gente llamaba “empa- 

lizadas”. 
A lallegada de un nuevo Virrey a la Nueva Espaiia era festejo obligado, 

al que se le concedia su propio palco, donde era acompaiiado por los 

tribunales, el claustro universitario, los oidores, el arzobispo, los inquisidores 

y los municipes; los aficionados se acomodaban en los tablados. Los to- 

ros se corrian en la Plazuela del Marqués y en las plazas Mayor, del Vola- 

dor, de los Marqueses de Santa Fe de Guadiola, de los Palos y San Pablo, 

asi como en diversos lugares que eran acondicionados mediante empaliza- 

das. 

En Cafiadas de Obregé6n, Jalisco, un pueblo altefio en donde existe la 

plaza de mamposteria mas antigua de América’*. De planta cuadrada, es 

quiza el testimonio constructive mas interesante de lo que fueron este tipo 

de edificaciones. En este coso resalta, ademas de la concepcién geomeétrica, 
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la zona de “palcos” a partir de un espacio sustentado por arcos de medio 
punto, asi como las graderias de piedra y el ruedo ovalado. Se estima que 

la construccién de esta plaza es de 1680. 

En 1770, aparece en la ciudad de México el primer intento de reglamen- 
to taurino, su difusion fue a través de avisos en los mismos carteles de las 
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corridas: 

Ninguna persona, de cualquier calidad o condicién que sea, a mas de los 
toreros nombrados, entraraa la plazaa pie nia caballo mientras que lidien los 
toros, ni saltaréa ella de las barreras o lumbreras con ningtin pretexto, pena de 
un afio de destierro a los nobles, de 100 azotes a los de color quebrado, y dos 

meses de carcel a los espafioles; y ninguno, bajo las mismas penas, sera osado a 

picar a los toros desde dichos parajes con espada, garrocha, plas 0 jaretas, ni 
entrar la plaza a vender dulces, pasteles, bebidas, ni ninguna otra cosa. Y no 
obstante que todo lo dicho se hara saber por bando, que sera publicado en la 
misma plaza cada dia de corrida antes de empezarla, se advierte también en este 
cartel, para que nadie pueda alegar ignorancia.*° 

Pero el desarrollo de los festejos en Colima tiene una connotacién 
eminentemente religiosa, por ese motivo la organizacién corre a cargo de 

las mayordomias que organizaban diferentes aspectos del festejo. 

En el afio de 1772, el Cabildo de la Villa de Colima decide reglamentar 
los festejos a San Felipe de Jesus mediante un acuerdo que firman todos 
los que lo componen la autoridad municipal, poniendo asi de manera defi- 

nitiva fin a las disputas que afios antes habian tenido entre si tanto el alcalde 
mayor, el cabildo, como los organizadores del festejo. El documento que a 

continuacién se presenta, es importante no sdlo por ser el primer documen- 

to conocido en el que se mencionan las fiestas con su corrida de toros, 

sino también lo es, porque al reglamentar, lo que seguramente ya era una 
tradicién, nos ilustra ampliamente sobre las actividades y costumbres con 

las que la gente del siglo XVIII se divertia.. 

En la Villade Colima, en seis dias del mes de Febrero de mil setecientos 
setenta y dos aifos, estando en la sala de Ayuntamiento los sefiores que componen 
este Ilustre Cabildo, como lo han sido de uso y costumbre, que lo son, el sefior 

Don José Francisco de Campos Freyre, Procurador por Su Majestad, y teniente 
general de Alcalde mayor; Presidente el sefior don Pedro Noverto de Orozco; 

Alcalde de 2° voto, el sefior don Juan Efigenio Zolérzano; Juez de cargo fiel 

ejecutor, el sefiordon Atanasio Brizuela Regidor y alférezmayor el sefior don 

Miguel [...] por Su Majestad que dios guarde varios afios [...]aefecto de tratar 

los negocios que convienen para el gobierno y permanencia bienestar de esta 

Republica, siendo uno de ellosen el que est4 constituidotodo el vecindariode 

esta Villa, con el voto y juramento solemne que tenemos echo de celebrar 

anualmente en su dia al Glorioso Procto Martir, Sefior San Felipe de Jesus, que 

para ello le tenemos prometido por sus fiestas con la mayor solemnidad y 

veneracién y culto, para en parte s¢ lleven a efecto de haber el sefior ofrecido 

por Patrén y Defensor de temblores como consta de su antigua tradicién que 

nos trasciende, desde nuestros antecesores hasta los presentes, marcandonos 
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con caridad por el rigor de ese elevado volcan que tan inmediato nos acomete. 

Teniendo de nosotros dar satisfaccién a las deudas biendividas, como lo 

esta de nuestro acreedor el Sefior San Felipe de Jesus, que como nuestro 

Patrén no permitira el vicio de la vanidad a la satisfaccién de su deuda. Por 
asentado hemos acordado y mandamos que las fiestas anuales a que nos 
hemos obligado se celebren en la forma y manera digna. 

Primeramente, la noche que se acostumbra soltar las cajas y los pitos 
son los que se disparen en cuatro docenas de voladores [...] de resefia, 

costeados entre los cuatro oficiales, y en la tarde de la marcha, el alférez de 

cabalgaduras recibira a los convidados que marcharen con sélo aguas de 

las especies que ofrece este pais, y asimismo repartira para los tiros de 

arcabuces, la pélvora acostumbrada, y en la noche saldra el carro costeado, 

prorrateado entre los cuatro oficiales con la moderacién que no excedaa lo 

acostumbrado al recibimiento que hiciere en la noche el Capitan en su casa 
a las compafiias de la encamisada, sera con un costo de seis pesos de caldos 

no prohibidos. 

Ytem. Los fuegos que se disparen en la plaza, no excedan a cada uno de 

los oficiales que les tocasen sus loas de doce cada uno de los dichos 
oficiales. 

Ytem. Al dia siguiente que se jueguen a los toros acostumbrados que 

no aiga almuerzo de ninguna manera y sdlo se refiera lo de la noche antes. 

  

inet gma 

Corrales y plaza 

Ytem. Que la vela que hasta ahora se ha acostumbrado al Sefior San 

Felipe de Jesus en las casas de los oficiales, éstas de ninguna manera las ha 

de hacer y se les conmuten a que cada uno den dos libras de cera de Castilla 
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labrada, para ofrenda en el altar del Santo Patrdn les ardan, y éstas sean de 
entregar el dia de la eleccién de los nuevos oficiales para que las enciendan 
todos los dias, horas de misas en [favor?] de la fe con que abrazamos su 
patrocinio, siguiendose la orden, desde el capitan de Cristianos, hasta el 
alférez de Moros, que siendo veinticuatro velas de a tres en libra, habra 

para todo el afio. Arda dos 0 tres horas una vela, y para precaver el exceso 

que por fervor, o vanidad, quiera alguno de los oficiales excederse a lo que 
tenemos acordado y mandado, mandamos que ninguna persona altere ni baje 
los gastos aqui expresados aunque se halle con las mayores facultades, y 
aunque diga ser manda, porque en ese caso buscara que le conmute, condone 
por la pena que se le impone de cien pesos aplicados para la camara de Su 
Majestad que dios guarde, que para exigirselas se les concede facultad a 
los sefiores jueces [...]*® 

E] espacio que ocup6 originalmente la plaza de toros fue la plaza prin- 

cipal de Colima, como era la costumbre en la mayoria de las poblaciones 
en donde dicho espacio se empleaba no sdélo como centro de reunion de la 

poblacién, sino como el lugar en donde se realizaban varias de las activida- 
des de la Villa, algo asi como un espacio de usos miultiples. En el siglo 

XVIII ya era utilizada como tianguis, al venderse en ella semillas y viveres al 

menudeo, actividad que llegé a restringirse, incluso, era de tal importancia 
este espacio que se prohibié el entrar con algun tipo de arma, por lo que el 

cabildo en 1789 impone penas a aquel individuo que ingrese a la plaza con 
“armas ofensivas”.”' También era utilizada por el ejército para concentrar a 
las tropas; y para el siglo XIX se utilizaba para los festejos patrios, por la 
banda de misica, asi como para el despegue de globos aerostaticos que se 

realizaban en ceremonias especiales. Esta plaza permanecié de tierra hasta 

agosto de 1859, fecha en que el Ayuntamiento decide empedrarla* 

De empalizada a petatera 

A partir de entonces es muy probable que la plaza cambie de sede, y 

para 1869 encontramos que las corridas de toros de febrero ya se realiza- 

ban en la Plaza de la Concordia,?* un espacio muy préximo a la mancha 

urbana de la ciudad de aquellos tiempos. Dicho espacio continuo utilizan- 

dose como sede de la plaza por muchos afios. Por un recibo del director 

de la banda de musica que amenizaba las corridas, encontramos que para 

1904 atin se armaban las plazas en este sitio: 
El crecimiento de la ciudad fue probablemente la causa del paulatino 

desplazamiento de la plaza de toros hacia Villa de Alvarez, donde ocupa su 

sitio en el Jardin Principal,” para que al igual que le pasa en Colima, poco 
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a poco se vaya desplazando hacia el poniente a medida que la poblaciény el 
crecimiento natural lo requieren. 

Las corridas de toros continuaron desde el siglo XVIII sin ningun pro- 
blema a partir de la reglamentaciénque realiza el cabildo, en 1799 continuan 
realizandose normalmente, como vemos en la solicitud que le hacen unos 
vecinos, probablemente encargados de los festejos a las autoridades: 

[...] Todos y mancomunados y una bastante forma que lugar haya ante 
unos decimos: Para que las fiestas (que en honor [...] y lustre de la Reina de los 
Angeles conel titulo dela Concepcién) se verifiquen segun la antigua costumbre 
con las acostumbradas corridas de Toros que para ello somos los comprometidos 
y obligados en razon de nuestro cordial afecto y satisfaccion del Publico para su 
debido efecto suplicamosa la Justificaciénde vosotros se sirva ser el conducto 
acostumbrado, [...] el Muy ilustre Sefior Presidente e Yntendente en la Provincia, 
la correspondiente licencia para tales corridas de toros en los dias que se 
acostumbra en los anteriores afios en que recibiremos merced, gracia y justicia, 
pedimosy suplicamos grande hacer en todo camino. Concluimos, juramosen 
forma debida. 

  

Tablados y sombras 

José Vicente Escamilla, Don Felipe Cruz, y Don Dario Rodriguez. 

A principios del siglo XIX, continuan realizando festejos en la Villa de 
Colima en la plaza principal con el permiso de las autoridades, segiin dan fe 
los documentos del cabildo, como éste del 31 de diciembre de 1807: 
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Concedo para ocho dias las corridas de toros que solicitan los 
suplicantescon motivo de solemnizara nuestra sefioria santisima; con calidad 

de que no se deba cosa alguna de tributos, [...] de la comunidad, propios ni 

en otros fondos publicos y que el cabildo dicte las disposicionesconvenientes 
para que no haiga desordenes, juegos prohibidos, ni otro rubro que impida 
las garantias de los espectadores en la plaza.”*’ 

Las fiestas continuan, y en 1824, como en todos los afios la comunidad 

se organiza para nombrar a los mayordomos, asi como voluntarios que estén 
dispuestos a colaborar con trabajo y recursos para las fiestas de San Felipe, 

al que ya para entonces la comunidad religiosa lo consideraban Padre de la 
Patria: “El dia 5 del entrante febrero se ha de celebrar la festividad del gran 
Proto martir San Felipe de Jests y segtin la costumbre inmemorial debe de 

ser cargo de este Ylustre como Padre de la Patria [...]”*°* Dos afios después, 
en 1826, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, expide un 

decreto mediante el cual otorga a dos territorios del pais permisos para la 
realizacién de ferias anuales, uno de ellos es Tlaxcala, en su capital y el 

pueblo de Huamantla; el otro territorio es Colima, en donde en el segundo 

parrafo del decreto del 21 de abril de 1824 dice: “2° Se concede 4 Colima una 

” feria anual que durard quince dias contados del cinco al veinte de marzo con 

libertad de todos los derechos por diez afios [...]”? 

Con esto se garantizaria la continuidad de dichos festejos, a pesar del 

error en la redaccién del documento que menciona equivocadamente al 

mes de marzo por el de febrero. 

Para estas fiestas se elegian comisiones para arreglar las corridas de 

toros y recibimientos,”” y estaban formadas y organizadas por las perso- 

nas responsables de acuerdo a los dias de festejos. Por ejemplo, una comi- 

sién que se formé a mediados del siglo XIX para los festejos sefialaba que 

el primer y segundo dia de las fiestas de aquel afio, el responsable era el 

prefecto don Luis Queirés con otras cuatro personas, al tercer dia le tocé a 

don Joaquin Campos, el cuarto dia la organizacion fue para La Queseria, 

representada por cuatro personas, el quinto dia para don Filomeno Urzua, 

el sexto, La Magdalena; el séptimo, los Matadores; el octavo le tocé a don 

Alejo Espinosa. Por el Ayuntamientode Colima, firmaba Manuel Alvarezel 

15 de febrero de 1842. 

Los recibimientos?” de aquel afio, corrieron a cargo de los represen- 

tantes de los gremios de trabajadores colimenses que costearon los gastos 

en los eventos que iniciaron los ultimos dias de enero, los primeros cuatro 

dias de febrero, para continuar después con las actividades propias del dia 

que se celebra a de San Felipe. Quienes encabezaron estos recibimientos 

fueron: 
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Dia 27: 

Para los Plateros, Don Ramon Vidriales; para los Herreros, Don Cruz 

Salazar; para los Carpinteros Don Benigno SH. 

Dia 28: 

Para los Obrajeros de lana, Don Encarnacién Velasco; y para los de algodon 
Don José Maria Torres. 

Dia29: 

Para los Zapateros, Juan Martinez; para los Curtidores Juan Carrillo; para 

los Silleros, D. Robles. 

Dia 30: 

Para los Sastres, Solérzano; para los Barberos, Campos; para los 

Sombrereros, Don Ram6n Larios. 

Dia 31: 

Para los Albafiiles, Manuel Servantes. 

Febrero. 

Dia I: 

Para los Vinateros, A. Galindo; Para los Puesteros, Seferino Robles. 

Dia2: 

Para Loseros, D. Pedro Perigué; para los Coheteros Saul Osorio y para 

los Panaderos D. Ignacio Grcia. 

Dia3: 

Para Labradores D. José Alcazar; y para Huerteros, Juan Virgen. 

Dia4: 

Para Comerciantes, Don Sebastian Fajardo. 

Al parecer en dichos recibimientos, pero sobre todo en las corridas de 
toros se daban muchos escandalos, probablemente al calor de las bebidas, 

el publico se volvia peligrosamente violento, al grado de que las autorida- 
des insistian en el desarme de la gente, porque para 1849, el Jefe Politico 

del Territorio de Colima, José Mariano Guerra de Manzanares, General 

Graduado de Brigada emitia el siguiente Bando: 

Que deseando evitar en cuanto sea posible los desordenes que pudiesen 

ocasionase con motivo de las corridas de toros que van a verificarse en el presente 

mes, este gobierno politico ha tenido a bien dictar para su observancia los articulos 
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siguientes. 

1° Ningin individuo se presentaré con armas ni largas ni cortas en las 

esperadas corridas, aun cuando sea militar no estando en servicio, y aunque 

tenga licencia para portarlas. 

2° El que contraviniere el articulo anterior, se le aplicaran las penas que se 

impusieron en el bando publicado en esta ciudad en 26 de marzo del afio 

pasado. ..?” 

Sin embargo, hasta entonces, nada se sabia de los hombres que ha- 

bian construido esas efimeras obras. Por primera vez, en 1854, tenemos 

noticia de uno de los directores de tales plazas, por un recibo que se expide 

alos comisionados por el Ayuntamiento de Colima para las fiestas de San 

Felipe el 9 de febrero de ese afio, encontramos que Filomeno Medina,”” 

ese interesante colimense del siglo XIX, cobra cincuenta y dos pesos por la 

direccién de la plaza de toros.?” Es muy probable que Medina trabajara en 

su construccién durante mas temporadas, ya que en dicha obra sus direc- 

tores han mantenido una continuidad importante. 

Quizas debido al espiritu liberal de la época, y a la vez, a la coinciden- 

cia histérica entre dos hechos totalmente opuestos que para entonces se 

conmemoran el mismo dia: la antigua celebracidén del cinco de febrero a 

San Felipe, se convierte por unos afios en la celebracién de la Constitu- 

cién” por lo que las corridas de toros se empiezan a hacer normalmente, 

pero ahora, se apropian de la tradicién con otro pretexto totalmente laico. 

Sin embargo, estos eventos, organizados normalmente por cofradias, o 

mayordomias, en donde la participacién es religiosa, para el afio de 1869 

las corridas de toros sufren una crisis. Las fiestas son suspendidas, quizas 

la democracia atin no termina por ponerse de acuerdo, y quizas por eso un 

grupo de ciudadanos decide protestar ante la Municipalidad. 

Ciudadanos Municipes. Vox populi, vox Dei. Los que suscribimos, ante 

ustedes respetuosamentehaciendouso del derecho de peticidnque nos asiste, 

decimos: que somos sabedores de que 4 nuestra anterior solicitudsobre que se 

hagan las fiestas acostumbradas de Febrero, recayé una providenciaen sentido 

negativa aunque ignoramos lo positivo del caso de no habesenos notificado 

todavia, mas por si asi fuere, reforzamos nuestro anterior pediment [.. .P* 

Furiosos, por la falta de festejos, varios ciudadanos invocan su dere- 

cho de tener corridas de toros, entre las cuarenta y cuatro personas que 

firman el documento dirigido al Municipio, encontramos a Lucas Refugio 

Huerta, Roberto Barney, Benito Garcia, Bruno Rangel y Vidal Cardenas. 

La corporacién a quien acabamos de dar nuestro voto, confiados, para 
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todo el afio actual, 6 es Demécrata 6 nd: 0 nos juzga hijos del pueblo y derecho 

a pedir, o nos juzga vecinos de esta Capital 6 nos declara extrafios é indignos de 
representar [...]?” 

Deciden que todo mundo tiene derecho a divertirse, argumentan que 
desde los egipcios, babilénicos y otros pueblos, tienen derecho histérico al 
regocijo después de sus faenas en el campo. La critica a la administracién 
por la falta de toros es terrible, al parecer, los colimenses de entonces eran 
apasionadamente taurinos, o de plano encontraron un buen pretexto para el 
debate politico. 

Sélo en Colima que estamos sentenciados 4 no tener ni un teatro, queremos 

echarlade serios, de novadoresy reformistasd nuestro modo. Solo en Colima 

todo muere, para nada hay vida; no, para los artesanos, jy para que?, lo ignoramos. 
Venga el movimiento, haya un rato de recreo: que gosen los pobres, esa clase 4 
quien no le es dado tener convibialidades; esa clase que desea limpiarse el sudor 
por un momento y gozar aunque sea con unas pobres fiestas, concedamoselas 
puesto que quiere, {6 nomas la leva es para el pueblo? Pedimos fiestas en la 

plazuela de la Concordia antes que todo por el aniversario de la carta fundamental. 
Colima, enero20 de 1869.2 

Las corridas de toros continuaron realizandose con algunas interrup- 
ciones, y es en el barrio de la Concordia,”” en su jardin, donde la tradicién 
continua. En 1890 un grupo de vecinos recaba firmas para tener el permiso 
del Gobierno para realizar las fiestas ese afio. Sin embargo, con el inicio del 
siglo XX, los toros se mudarian al pueblo de Villa de Alvarez, y para 190678 
encontramos que en las fiestas participan ganaderos de la Hacienda de 
Nogueras, los sefiores Vergara Rangel; de la Hacienda de Buenavista, el 

sefior Salvador Ochoa; de la hacienda de Queseria, el Sr. Francisco Santa 

Cruz; de la Hacienda de la Capacha, el Sr. Miguel Alvarez. Al parecer el 
nombre de los diestros no es importante, pues en el cartel no aparece nin- 
gin matador, y unicamente los responsables de los recibimientos y los 
toros, probablemente esto se deba a que eran lidiados por gente del pue- 
blo. 

Dos afios antes, en 1904 se hacian en Colima, en la plaza de la Concor- 

dia los ultimos festejos a beneficio de las mejoras materiales para ornato y 
embellecimientode la ciudad.”*' En el cartel, o mas bien en la invitacion para 
dicho festejo, se menciona una “corrida de toretes” que serian lidiados por 
una cuadrilla de aficionados, bajo la presencia de distinguidas sefioritas, 
que como reinas se dignarian a asistir al palco oficial. 
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Con el petate del coso 

Pero la petatera no es un fendmeno aislado, ni siquiera es una obra 

original. Lo que si, es rara, tal vez Gnica porque ya no quedan mas plazas 

como esta en la regién, tal vez, ni en todo México. 

La Petatera no pertenece por completo a Villa de Alvarez, quizas ni a 
Colima, porque es una obra hecha con muchas herencias, con trescientos 
afios de influencias que forzosamente tuvieron que quedar en la memoria de 

sus infinitos constructores. Construida con tecnologia indigena, es como 

toda la obra de Colima, el resultado de todas las épocas, por eso esta tan 

viva, porque ha ido evolucionando desde los tiempos de las palizadas, 
hasta que el numero de asistentes fue creciendo de tal suerte que ya en los 

afios treinta es un coso de dos niveles, luego afios mas tarde se convierte en 

un gran coso capaz de albergar hasta cinco mil personas. 

Pero siempre ha habido petateras, lo interesante es quizas el momento 

en que el petate,”* ese viejo sistema indigena de tejer el tule, se convierte en 
muro, deja de ser una cama, el colchén de los indigenas, deja de ser ataud, 

deja de ser pues, el petate del muerto. Seria interesante saber cuando la 

plaza sufre esta transformacién, el momento en que petate es empleado 
como el recubrimiento que finalmente cede su nombre al edificio. 

Alfredo Chavero,?® como ya se mencioné anteriormente, registra casi 

con horror en sus apuntes de viajero, la inexplicable sensacién de ver las 

paredes con petates,?* cuando visité el modesto teatro de la ciudad, el cual 

estaba construido con la misma tecnologia con la que hasta la fecha se 

construye la petatera, o sea a partir de horcones, varas, latas y petates. 

Esta tecnologia, producto de una herencia regional, que comprende el 

sur de Jalisco y Colima, repitié sus esquemas formales en otros edificios 

de otras petateras no solamente de Colima como sucedio en Coquimatlan, 

en la Hacienda del Carmen, en la Concordia y en Villa de Alvarez,2® tam- 

bién’se construyeron en los pueblos cercanos al llano grande, al llano en 

llamas que menciona Juan Rulfo, a la zona lagunar de donde viene el tule, 

donde se construyen los cestos, las sillas, los equipales, los petates. Donde se 

baila aritmo de sones, y dondereina el mariachi y las tradiciones mas arraigadas de 

una cultura que se da junto a los volcanes de este lado del mundo. Festividades 

religiosas, acompafiadas de toros, bailes, charros, tequila o tuxca, se dan en los 

pueblos de Cocula, en Tecalitlan, Zapotlan, El Grullo, Tuxcacuezco. En 

Atoyac, se registra una petatera hasta hace pocos afios, quizas la pentl- 

tima de toda la regién, porque la ultima es definitivamente la de Villa de 

Alvarez, la sobreviviente de una enorme tradicién cultural centenaria. 

  

6 ————— 

   



  

    
  Los edificios en la provincia de Colima 

Estas petateras son también el fiel reflejo de un trabajo comunal, son lo 
que le da sentido a un grupo de individuos, que a través de canciones, 
danzas y disfraces afianzan su identidad y orgullo culturales a través de 
dias festivos,”* del trabajo y diversién en equipo, de accién reciproca 
como se da en el tequio,”*’ y que suelen imprimir energia a esas tradiciones 
de organizacién y manejo de trabajo, con esas costumbres que fortalecen el 
orgullo colectivo. 

  

La Petatera 

En el caso de la ultima de las petateras, la de Villa de Alvarez, su 
presencia simbdlica le da identidad no sélo a los pobladores del lugar, sino 
que es el redticto ultimo no sdlo del estado, sino de toda una region. Al 
poner de manifiesto su vigorosa concepcién plastica a través de la flexibili- 
dad y tremenda resistencia que ha soportado no solamente las cargas pro- 
pias del edificio, sino las del tiempo, con su propuesta a partir de materiales 
como los petates, otates, mecates de ixtle y las diferentes maderas que se 
utilizan para absorber los diferentes esfuerzos tanto de tensién como de 
compresion que se presentan en el edificio. 

{Usted quiere saber cémo se construye? —dice el “tigre”, don Rafael 
Carrillo Alcaraz—.*” Se pone un centro como usted lo esta viendo, un tubo 
para meter un alambre y hacer el circulo; entonces tengo un otate de dos metros 
y medio, con las medidas de altura, como van las plateas para dar esta altura y 
repartir los palcos, tengo otro de cinco metros para la altura de atrds, hago todo 
este reparto, entonces ya la construcci6n: llevan 5 horcones, 5 soleras de madera, 
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6 trancas, que son esas que se ven; 3 latas largas, que son ésta, esa y esa, para 

la graderia,de a cinco metros para que quede uno aterradoy 5 de luz, se llevan 
como 24 petates, se leva ixtle, se llevan sogas, 4 0 6 sogas, se llevan tablas, 
como 140 15, todo eso va dentro de la construccién de suerte que ahi esta” 

Actualmente la construccién de la petatera se lleva casi quince dias que 

empiezan desde mediados de enero para tenerla lista alrededor del cinco de 
febrero. Se inicia con el hincado de los pies derechos y puntales, a los que 

se unen vigas o latas de madera, las cuales son amarradas con mecates, 

luego se coiocan latas en el sentido diagonal que son las que soportan los 

tablones de la graderia, y a éstas se sujetan a las vigas por medio de fajillas 
de madera. Cada tablado, cuya capacidad es de aproximadamente para 70 

personas tiene su propio ingreso a través de una escalera, que al cerrarse 

sirve como control a la seccién. Cada tablado, de los 70 que la conforman, 

tiene una separaci6on de 2.5 metros por 6.20 de largo y van uniéndose entre 

si, lo que se conoce como “encadenamiento”, y lo cual da la rigidez, y a la 

vez, la elasticidad al edificio. 

  

La Petatera . . 
En la parte inferior de los tablados se colocan bancas sobre el suelo y 

una vez armada la estructura se forra con petates, que es lo que le da la 

caracteristica al edificio. Son petates en la cubierta, conocidos como “som- 

bras”, las cuales pueden ser “largas” y “cortas”, en un disefio de cubierta 

pensado en el movimiento del sol, y colocados por medio de poleas y 

lazos. El petate que se coloca bajo las tribunas se conoce como “naguas” 

que se cose entre si y es el elemento que mds impacta estéticamente al 

edificio. Como anexos al edificio, se construyen también los toriles, los 

cuales constan de pasillos y corrales armados con palos y troncos que se 

comunican con la plaza. 
Pero si en el armado de la plaza se llevan cerca de quince dias, en su 
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desmantelamiento, un dia después de concluir los festejos, se realiza en 
tres o cuatro horas. 

El petate sucio lo metemos arriba, este es el petate del afio pasado y siempre 
procuramosmeter nuevo onde se ve mas mejor.” 

Notas 

” Reyes, Juan Carlos. Ticus, Diccionariode Cotimotismos. Universidadde Colima, 1991. Este autor define 
la palabra De bojiganga, del portugués bujiganga, que es cierta danza en la que se utilizan disfraces 
de animal, probablemente voz de origen africano. 

Sen varios autores los que sefialan una época de desgracias en cuanto a dafios materiales de la 
poblacion, entre ellos podriamos citar a Manuel Rivera, quien en 1894 escribe su célebre Resefia 
Histérica de 1a Santa Iglesia Catedral de Colima, y solemnisimas fiestas con que fue celebrada su 
consagracién. Y el cual seguramente se basé en una serie de documentos que existieron en el 
archivo del Municipio, asi como en documentos parroquiales, ya que para la edicién de dicho trabajo 
conté con el apoyo de la Sociedad Catdlica, 

** La historia oficial nos dice que la Villa de Colima fue fundada en Caxitlan, en el afio de 1523 y posteriormente 
cambio su sede en 1525 al lugar en et que ahora se encuentra la ciudad de Colima. 

Levy, José. Hoy en la historia. Periédico Ecos de la Costa del 23 de marzo de 1998. 
£1 Estado de Colima. Mayo |, de 1874, p. 149. Archivo General del Estado. Nota: Este periddico, en su 

seccion llamada Gacetilla, hace referencia a una serie de documentos curiosos que habia en Archivo 
Municipal fechados entre los afios de 1804 y 1805 y que tratan ampliamente el tema de la colecta de 
limosnas relativas a los gastos para su canonizaci6n, asi como a los motivos que tuvieron para 
nombrarlo e} Santo Patrén. 

«ibid, p. 169. 
“ Nota: En el Diccionario de Historia, Geografia y Bibliografia del Estado de Colima, de Francisco R. 

Almada, Colima, Tip. Moderna, talleres Ecos de la Costa, 1939, 190 pp., se menciona brevemente la 
existencia de tal disputa, y es muy probable que dicha referencia haya sido tomada de los textos 
originales o de la reimpresién que aparecié en el periddico oficial El Estado de Colima de 1874 
anteriormentereferido. 

El Estado de Colima, obra citada, p. 182 

Ibid. 

**" Garcia, José Julio. Historia de la tauromaquia. Edit. Grupo Metrovideo Multimedia, Madrid, Espajia, 
1996, 200 pp. 

Pizarro, Francisco, conquistadorespafiol, nacié en Trujilloen 1478-1541 .Se trasladéa Américaen 1502 
y acompaiié a Balboa en el descubrimiento del mar dei Sur. En 1524 se asocio con Almagro y Luque 
para emprender la conquista del Peri. Fue gobernador de Toledo, Capitan General y adelantado en 
fas tierras por conquistarse. El conquistador hizo prisionero al inca Atahualpa en 1532, y después de 
un proceso fo hizo ejecutar. 

* Garcia, José Julio. Op. cit. p.10. 

w (bid. 

© Ibid. P.1t 
* ibid. P.13. 
* Alvarez, José Rogelio. Enciclopediade México, tomo XIH, SEP, México, D.F. 1998, p.7768 
* Gomez Loza, Esther. Pasado y presente de un pueblo altefo: Cafiadas de Obregon, Jalisco. Revista 

del Departamento de estudios de la cultura regional. Universidad de Guadalajara, 1995. Editorial 
Lapuente, p. 29. 

™ [bid, p. 7770. 

243 

  

  27)



  Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguel   

*® Acta de Cabildo del 6 de febrero de 1772. Seccion F, Caja 2, folios 23, 24 y 25. Archivo Histérico 

1 Municipalde Colima. 
xe Actade Cabiido de 1789, SecciénF. caja2, foja298. A.H.M.C. 

Huerta Sanmiguel, Roberto. Lucio Uribe, el alarife de Colima, 1990, Universidad de Colima/H. 

Ayuntamientode Colima. P.10 
eg LONdO Felipe Sevilla del Rio, Seccién FSR, caja 4, expediente 39. 2 fojas. A.H.M.C. 

Ibid. 1 foja. El recibo dice: Recibi del C. tesorero de las obras materiales de esta ciudad, la cantidad de 
20 veinte pesos, por la audicién que se dio con la Banda que dirijo en la plaza provisional de toros de 
la“‘Concordia” por los jévenes aficionadosa beneficio de las mismas. Colima, 14 de febrero de 1904. 

1s Rafael V. Castell. 
Rocha Silva, Ma. Alejandra. Entrevistaa Rafael Carrillo, en Personajesde Colima, coordinadorDr. Pablo 

os Serrano Alvarez, SEP/Gobiernodel Estado, 1998, p. 182 

agg FOO Felipe Sevilladel Rio, Seccién FSR, caja 4 expediente39. | foja. ALH.M.C. 

wa id 
, Ibid. 

Primera Secretaria de Estado, Seccién Gobierno. Fondo Felipe Sevilla del Rio, Seccién FSR. Caja 4, 

x expediente9, 1 foja. 
Comisién para arreglar las corridas de toros y recibimientos del dia 15 de enero de 1842. Fondo Felipe 

on Sevilladel Rio, Seccién FSR, caja4 expediente39, 2 fojas. A.H.M.C. 

Reyes, Juan Carlos. En Ticus, Op. cit., define la palabra Recibimiento: (De recibir, del latin recipere). 

Convite ofrecido al pueblo por una persona, grupo o institucién, durante las fiestas patronales u 
otras fiestas comunitarias. Los recibimientos, son parte de la tradicién en las Fiestas Charro-taurinas 

m_ #Villade Alvarez... 
Bando dei I° de Febrerode 1849. Fondo Felipe Sevilla del Rio, Seccién FSR. Caja4, expediente39, | foja, 

AHM.C. 
” Fue poeta, periodista, escultor, politico liberal, jefe de policia, capitan de zapadores del batallén 

“Comonfort”, juez del Registro Civil, contratista del Ayuntamiento. En 1856 el jefe politico Manuel 

m Alvarez le encarga el levantamiento del plano de ja ciudad. Muere en Colima en 1868. 

Recibo expedido a los sefiores comisionados por el lustre Ayuntamiento de Colima, el 9 de febrero de 

» 1854, Fondo Felipe Sevilladel Rio, SecciénFSR. Caja 4, expediente39, 1 foja. A.H.M.C. 

1 LaConstitucién fue juradael 5 de febrerode 1857, primeropor los congresistasy luego porel presidente. 

i ‘one Felipe Seviliadel Rio, Seccién FSR. Caja 4, expediente 39, 2 fojas. A-H.M.C. 

ia. 

 foid. / 
ano Lépez Razgado, Irma. La Concordia, En los Barrios de mi ciudad, Afio II, N°5, 1998, Ediciones Beli 

Cartel de Fiestas en Villa de Alvarez. En la revista Feria de Villa de Alvarez 98, 1857-1998, 141 afios de 

an __ Wadicion. Febrerode 1998, Villa de Alvarez,Colima. 
* Fondo Felipe Sevilladel Rio, Seccién FSR. Caja 4, expediente 39, 13 documentos. A.H.M.C. 

1 De petiarl, estera, en este caso utilizado para dormir. . 

Chavero, Alfredo. (1841-1906), literato, historiador y politico mexicano. Como historiador se dedicé al 

a estudio de la época prehispanica. Es autor del tomo J, de la obra México a través de los siglos. 

En Servando Ortoll, Por tierras de cocos y palmeras, apuntes de viajeros a Colima, siglos XVIII a XX. 

as Instituto José Maria Luis Mora, México, D.F. 1987, pp. 88, 89. 

Ramirez Cobian, José Inés. Historia de nuestras fiestas charro-taurinas. En Ja revista de la feria de Villa 

de Alvarezde 1998, p. 5. . 
Kleymeyer, Charles David. Las tradicionesculturalesy la conservacién.con raicesen la comunidad. ;Es 

" la cultura nuestro mayor recurso natural? Island Press. http://www iaf.gov/kleymyr.htm ; 

Tequio viene de tequitl “trabajo” y se refiere al trabajo comunal que los miembros del pueblo realizan 

mn sin remuneracién, como parte de su compromiso con la comunidad. 

Gémez Amador, Adolfo. La verdaderaidentidadde la Villa. Periédico Ecos de la Costa, del 3 de febrero 

ae de 1998, Colima, Col., primeraseccién, p.4 . 

Rafael Carrillo (1913-1998). Conocido como “El Tigre”, por el color amarillo de sus ojos. Nacié en la 

Huerta del Rosario, Villade Alvarez. Campesino, vendedor de legumbres,mozo, salineroy fontanero 

se dedicé a la construccién de la Petatera desde 1944 hasta 1986, fecha en que por motivos de salud 

2D ee ————————————————————————————— 
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dejé como encargado de la obra a su ayudante Ramon Cervantes Gémez. 
Entrevista a Rafael Carrillo, por Mejia, Luz Maria, Texto y fotos de Gomez Arriola, Ignacio, en “La 

Petateraen Villade Alvarez, Persistenciade una tradiciéncentenaria”. Revista Palapa, de la Facultad 
a1 bs ee Arquitectura,nameros 6-7, Universidad de Colima, Colima, México, 1988, p. 17. 
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* Poblaciones, origen y destino del viajero 

¢ Los caminos de herradura 

¢ La hospederia 

* Estaciones ferroviarias de la ruta 
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POBLACIONES, ORIGEN Y 
DESTINO DEL VIAJERO 
  
  

Los primeros forasteros 

os indigenas que poblaron Mesoamérica antes de la llegada de 

los europeos, habian trazado un sistema de senderos con el que 

se comunicaban entre si las ciudades. No eran caminos, pues 

ellos no utilizaban bestias de carga ni carruajes y su unico transporte era el 

humano; por esas veredas transitaban comerciantes, guerreros, encargados 

de tributos y mensajeros.”” Conocedores profundos de la regién, los indi- 
genas encontraron los vericuetos mas apropiados para viajar en el menor 

tiempo posible; resistentes y habiles corredores tenian un enorme prestigio 

como mensajeros, se dice, por ejemplo, que el emperador Moctezuma reci- 

bia en Tenochtitlan todos los dias el pescado y los mariscos frescos desde 
Veracruz. 

A partir de la llegada de los europeos a territorio mexicano, entre las 

causas que los viajeros tenian para visitar la Nueva Espafia, eran las de los 

frailes o clérigos que venian a cumplir alguna tarea religiosa, soldados 0 

colonizadores, llegaron funcionarios encargados de la administracién de 

los nuevos territorios, comerciantes, asi como aventureros y las pocas 

mujeres decididas a acompafiar al esposo en una incierta aventura. Pero 

también llegaron viajeros a los que movia la curiosidad por conocer las 

tierras recién descubiertas. Estos proto-turistas, que habrian de contarle al mundo 

a través de sus cartas los portentos y rarezas que encontraban en el nuevo 

mundo y que servirian afios después para reconstruir en la imaginacion 

muchas cosas, costumbres, pueblos, y edificios perdidos por el tiempo. 

Por razones obvias fueron los espafioles quienes predominaron en ma- 
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yor ntimero en estas tierras durante el virreinato; y yaa fines del siglo XVI, 

las Cortes de Castilla se quejan por el despoblamiento de la Peninsula por 

la emigracién a las Indias. Sin embargo y a pesar del celo espafiol, que 

ponia prohibiciones en este sentido, hubo una interesante cantidad de emi- 

grantes no Espafioles en América; de 1492 a 1600 se reportan 1,522 extran- 

jeros que representan el 2,8% de la emigraci6n total; entre los cuales desta- 

can portugueses, italianos (marinos y mercaderes genoveses), flamencos, 

franceses, alemanes, griegos, ingleses, etcétera.” 

Los primeros viajeros no indigenas que llegaron a Colima, fueron un 

grupo de Espafioles despistados que llegaron a estas tierras, mas por la 

casualidad que siguiendo algun plan o campafia de conquista. 

Con la esperanza de encontrarse con la “Isla de las Amazonas”, Hernan 

Cortés habia mandado a varios grupos de expedicionarios a buscar El Mar 

del Sur, con el objeto de localizar uno o varios puertos en las costas. Cor- 

tés —como ya se dijo—, envié al capitan Juan Rodriguez de Villafuerte al 

puerto de Zacatula, en la desembocadura del rio Mezcala para que se dedi- 

cara a construir dos carabelas medianas y dos bergantines para navegar 

con ellos a lo largo de la costa.” 

Por estos andurriales 

De 1551 a 1554 llega a Colima uno de estos viajeros ilustres de gran 

importancia para la historia de Colima, se trata del oidor de la Real Audien- 

cia de Guadalajara, el Licenciado Lorenzo Lebron de Quifiones,™ el cual 

da cuenta y narra las caracteristicas de la region, de los pueblos, de los 

pobladores, de su arquitectura, y de las peculiaridades que encuentra; en su 

viaje denuncia una serie de atropellos causados por los espafioles a la po- 

blaciéri indigenay delimitael territorioy provincia de Colima. Lebrén agru- 

pa los pueblos siguiendo una secuencia geografica, probablemente la del 

orden con el que hizo su inspeccién: 

Pueblos de Martin Monje: Atengo, Mazcotl, Ayuntla, Tepantla, 

Tenamaztlan, Tenamaztlanejo, Teculutlan, Ayutitlan, Suchitlan, Atotonilco, 

Yxtlavacan, Axutla, Nochistlan. 

Uixtlan: Eztlan. 
Valle de Milpa: Xiquitlan, Zacapala, Ayunquila, Milpa, Manatlan, 

Xilosuchitlan, Tlacopantla. 

Valle de Autlan: Yzqintlan, Abtlan, Meztlan, Cinacantepeque, Nochistlan, 

Tecomatlan, Aguacapan, Quacoman. 

Valle de Espuchimilco: Chipititlan, Etlan, Avacatlan, Xonacatlan, 

0S eee 
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Coyutlan, Apamila, Tlaupuma, Mouxuma, Tequepintla, etcétera. Asi como 
los pueblos que comprenden los valles de Cihuatlan, las vecindades de 
Colima, las fronteras de Colimacon Michoacan y Jalisco, la costa de Alima, 
Costa de Tecoman, Rio Armeria, Provincia de Tepetitango, Provincia de 
Motin, Provincia de Qualcoman, Provincia de Amula y las provincias de 
Tuspa, Zapotlan y Tamazula. 

  

  

  

Mapa de la Provincia de Colima en 1554. Carl Sauer 

De su recorrido por Colima Lebrén concluye en el documento que 
envia a Espafia, las irregularidades en la posesion de tierras, el desorden 
administrativo en la imparticién de justicia y la explotacion a la que eran 
sujetos los indigenas; asi como las caracteristicas que presentaba la re- 
gidn. En su visita informa sobre las particularidades de los puertos del mar 
del sur, importante sitio de viajeros, fundamental para la navegacion. 

En esta provinciade Colima hay dos puertosde mar del sury el uno es el 
puerto de la Navidad junto a la provincia de Cihuatlan y este es el mejor puerto 
y mas seguro seguin dicen de todos cuantos hay en estas partes y navegase del 
parael Perd y deste puerto salieron las naos que vuestro virrey don Antonio de 
Mendoza envié a la especieria; hay en este puerto gran aparejo para hacer naos 
por causa de la muy buena madera y muy apropiada para el dicho efecto a causa 
de que al cortar y labrar es muy blanda y después de seca muy fuerte dura y 
liviana, y no le entra broma y asi se hacen algunos navios en aquella costa y 
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salen excelentes; hay otro puerto que se llama el de Santiago esta nueve 
leguas del de la Navidad y este puerto no se sigue por ser desabrigado y al 
sur en esta costa de mar hay otras bahias, rincones surgidos para navios que 

navegan la dicha mar.” 

Fray Antonio Tello, en su Chronica Mis¢elanea y conquista espiritual y 

temporal de la Sancta Provincia de Xalisco, escrita en 1653, da cuenta da 

algunas expediciones que salieron de Santiago, poblacién junto al actual 
Manzanillo, y que nos dan idea desde qué tiempos ja costa colimense fue 

un sitio estratégico. 
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Carta marina del Pacifico 

  

    Sa a ee a ae a a am a 

Acabdronse los navios que el marqués don Fernando Cortés fabricé 

para el descubrimiento del mar del Sur, por la parte de! Poniente en el dicho 

puerto de Tehuantepec, y nombr6 por capitan del uno, a quien habian puesto 

La Concepcion,a Diego Becerra de Mendoza, natural de la ciudad de Mérida, 

y por piloto mayor a Fortin Ximénez, Vizcaino; y por capitan del otro, a 

quien Ilamaron San Lazaro, a Hernando Grijalva, natural de la villa de 

Qiiellar, y por piloto a Martin de Acosta, natural de la ciudad de Oporto, en 

Portugal. Salieron estas naos del puerto de Santiago, que esta en diez y seys 

grados y medio, y fueron en demanda de la costa de Acapulco y Colima, 

habiéndola demarcado, volvié Ja nao San Lazaro a dar qiienta al marqués 

don Fernando Cortés.” 

  

Tan sélo el puerto de la Navidad pasaria a la historia por haber zarpado 

de ahi la armada del Adelantado D. Miguel Lépez de Legazpi con rumbo a 

las Islas del Poniente el 12 de noviembre de 1564. Este viaje quedaria como 

una de las grandes hazaiias de la navegaci6n, al lograrse el ansiado tomnaviaje 
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a la Nueva Espaiia, la conquista de las Islas Filipinas y el establecimiento 
definitivo en ellas de los espafioles a partir de la destreza de fray Andrés de 
Urdaneta como marino y cosmégrafo quien fue el piloto de ese viaje. 

Otro viaje importante que partié de costas colimenses, fue el del insig- 
ne piloto Juan Fernandez Ladrillero, vecino de la Villa de Colima y natural 
de Cartaya, quien a principios de 1542 exploré la Alta California en busca 
del Estrecho de Bacallaos; y afios después este mismo piloto partiria del 
puerto de Navidad hacia el Pert.2® 

A partir de la navegacién regular entre la Nueva Espatfia y las Filipinas, 
paises europeos como Inglaterra, Holanda y Francia quienes desde el siglo 
XVI ya fomentaban la pirateria en los territorios del nuevo mundo con los 
barcos espajioles que cubrian su ruta a través del Atlantico, hacen presen- 
cia en las costas del mar del sur a partir del jugoso botin que representaba 
el Galeon de Manila o la Nao de China, que recorria de norte a sur la costa 
novohispanica, pasando entre otros puertos por Matachén, Banderas, Na- 
vidad, Santiago-Salagua y Zacatula en su ruta hacia el puerto de Acapulco. 

E] primer pirata que registra la historia de las costas colimenses se trata 
nada menos que del almirante Inglés Sir Francis Drake, quien fonde6 en la 
bahia de Manzanillo en su navio Golden Hind en 1579. Afios mas tarde, en 
1587, otro famoso pirata se esconderia en el puerto de Salagua después de 
haber quemado varios astilleros de los puertos de la Nueva Espafia y de 
haber capturado el galeén de Manila, la nao Santa Ana, cerca del Cabo San 

Lucas, se trataba del Inglés Thomas Cavendish, luterano, hereje y sacrile- 

go. Su presencia provoco temor no sdlo en Salagua, sino en los habitantes 
de las costa de Colima, Michoacan y Jalisco. Quienes lo vieron, dicen que 

la nave capitana, la “Desire”, era un navio de mas de trescientas toneladas. 
Y del pirata se dice que: “[...] es un hombre barbirrubio, muy poca barba, 
bien agestado, los dientes delanteros largos... Es un hombre gentilhombre, 

alto de cuerpo, blanco y bermejo, que agora ja punta ia barba...”? 
Sin embargo, el pirata que mas huella deja de todos los que visitarian 

las costas de Colima, seria el holandés Joris Van Speilbergen, en 1615, 
quien en su estancia por Salagua no sdlo entraria en combate, sino que se 
daria tiempo de escribir su aventura por Colima y hasta dibujar —con buen 
estilo por cierto—, la bahia de Salagua. De Speilbergen se tenia noticia por 
toda la Nueva Espafia de su presencia por costas sudamericanas, donde 
habia saqueado los puertos de Chile y Pert y habia tomado rehenes espa- 
fioles que luego cambio por agua y viveres en Acapulco. Sebastian Vizcai- 
no sale a buscar al pirata, y conocedor de las costas del Mar del Sur, parte 
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rumbo a Colima, donde sabe que el bucanero tarde o temprano iba a llegar. 

E! 8 de noviembre, en efecto, la flota pirata compuesta por seis embarca- 

ciones llega a las costas de Colima para avituallarse, ahi lo esperan dos- 

cientos espafioles ocultos entre los matorrales. Al dia siguiente se entabla 
una batalla que duraria toda la mafiana, y en donde finalmente Spielbergen 
retrocede hacia sus naves hasta ponerse a salvo. 

    ee EAN 
Bahia de Salagua. Joris van Speilbergen 

Durante muchos afios se avistaron flotas piratas en busca del Galeén de 
Manila. En el siglo XVII, ademas de Speilbergen, llegaron a las costas de 
Colima, las flotas de Shapenhalm, Verschoor, Swan, y William Dampier, 

quien intenté atacar la villa de Colima. 
Bahia de Salagua. Joris van SpeilbergenDuranteel siguiente siglo, con- 

tinuaron los avistamientos de naves piratas, con los consiguientes sustos en 
los que se convocaba a la poblacién a defender el territorio, como es el caso 

de un reclutamiento de poblacién que se efectua en la Villa de Colima, en el 
mes de diciembre de 1704, en donde el capitan de guerra y corregidor Don 
Pedro Fernandez de Ceballos, se dedica a reclutar a los vecinos de la villa, 

quienes en los momentos de crisis tenian la obligacién de salir en defensa no 
solo de la Nueva Espaifia, sino de sus posesiones, a los que los piratas acos- 
tumbraban saquear en los pueblos y sitios a los que llegaban; también acos- 

tumbraban raptar espafioles que luego cambiaban por viveres o vendian 

como esclavos., Por lo que la defensa era prioritaria. 
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Por cuanto Don Pedro de Avalos vecino de esta Villa me ha dado noticia 
de que el martes de esta semana hallandose en el pueblo de Autlan supo por 
correo que le lleg6 al Alcalde Mayor del dicho pueblo, como estando en el 
puerto de la Navidad un navio del Perd, Ilegaron alli dos navios grandes de 
piratas y queriéndolo apresar el capitan del dicho navio le pegé fuego y 
huy6 con su gente a tierra y que el enemigo hecho mucha gente tras de ellos 
que los oblig6 a huir a los montes, y respecto de estar el dicho puesto de la 
Navidad cercano al de Salagua de esta jurisdiccién y que es necesario estar 
con toda vigilancia por lo que pueda suceder, aunque no he tenido noticia ni 
orden de su [...] ni de otra parte por donde sepa ser cierto. Sin embargo 
para que en esta Villa y su Jurisdiccién se esté con la vigilancia que se 
requiere por el presente, mando a todos los vecinos y moradores de esta 
Villa parezcan ante mi pasado mafiana domingo, a las ocho de la mafianaa 
listarse y pasar muestra cada uno con las armas que para que por mi se 
reconozca a la gente y armas que viere y se despache luego ordenes por 
toda la jurisdiccién para que parezcan a listarse y a los indios que estén con 
la prevencién que pudieren para la invasién que el dicho pirata pudiera 
intentar y asi mismo mando que todos los mulatos y mestizos y otros de 
color quebrado parezcan asi mismo a manifestarse para que por mi se les 
mande lo que convenga. Todo lo cual cumplan unos y otros so la pena de un 
marco de plata y quince dias de carcel, en que desde luego declaro por 
condenados a los que contraviniesen y para que venga a noticia todos los de 
esta Villa de Colima de Hecho a diez y nueve dias del mes de diciembre de mil 
setecientos cuatro afios. Pedro de Ceballos.” 

El veintiuno de diciembre se presentan 334 voluntarios, en una larga 
lista en donde empiezan con la presencia de cuatro capitanes, y el resto de 
infanteria; la lista menciona tnicamente el nombre del recluta y el arma que 
presenta de su propiedad para salir a la guerra, entre el armamento que 
llevan los reclutas sobresalen los arcabuces, espadas, lanzas, dagas, espa- 
dines, garrochas, y un numero considerable se presentaron aquella mafiana 
sin armas para enfrentarse a los piratas. Sin embargo, ese ataque no llegaria 
y la Villa de Colima recobraria la calma. 

Durante el siglo XVIII hasta la Independencia visitaron las costas del 
Mar del Sur las flotas de algunos piratas como Dampier (1704), Edward 
Cooke, Rogers y Courtney (1709); George Shalvocke (1721); George Anson 
y Richard Norris (1742).°°! 

Si bien estas incursiones piratas en las costas colimenses pudieran consi- 
derarse preocupantes para justificar la construccién de edificios para la 
defensa, estos no se dieron en virtud a la escasa poblacién que habitaba 
estos parajes, asi como porque en la mayoria de los casos los piratas 
desembarcaban para obtener agua, frutas y algo de carne, y estas pérdidas 
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no resultaban significativas; si bien, como fue el caso del pirata Swan, en 
algin momento hubo !a intencién de atacar Colima, la distancia entre el 

puerto y la Villa desalentaban este tipo de empresas, pues resultaba suma- 

mente arriesgado para los piratas incursionar por territorios que descono- 

cian. 
Para 1823, cuando el gobierno federalista mexicano segregé a Colima 

de Jalisco, el puerto de Manzanillo fue la causa de disputas, durante varios 

afios entre las autoridades departamentales de Michoacan y las del Territo- 

rio de Colima por conservarlo abierto, pero sobre todo bajo su jurisdic- 

cidn; a estos problemas habria de sumarse los intereses de Guadalajara por 

convertir al puerto en un apéndice econdmico. Hasta mediados del siglo 

XIX Colima pudo conservar a Manzanillo bajo su domino después de la 

lucha politicacon Michoacan, sin embargo el acoso de los intereses tapatios 

por el puerto permanecerian durante el resto del siglo.°” 

Manzanillo se convierte en la importante entrada de productos hacia 

Colima y Guadalajara, no sélo los provenientes de oriente, sino de Europa, 

principalmente de Alemania, de Estados Unidos y de Centroamérica. Lo 

que convierte al puerto en un importante lugar de origen y destino de infini- 

dad de productos y viajeros que !legaban por la linea naviera The Pacific 

Mail Steamship Co. 
Sin embargo, el gran inconveniente de Manzanillo fue la dificultad que 

representaba mover la carga hacia el interior del pais, en virtud de Ja abrup- 

ta geografia que lo separa no sélo de Guadalajara, sino de Colima mismo. 

Y noes sino hasta 1889, cuando por fin Manzanillo se comunica por medio 

del ferrocarril, lo cual reduce considerablementeel tiempo y las dificultades 

que este recorrido tenia. 

Otro importante lugar lo fue Cuyutlan. Aunque con una poblacién flo- 

tante que lo caracteriza; Cuyutlan lo fue primero por la explotacién de la 

sal, la cual abrié caminos y posibilidades enormes de intercambio comer- 

cial con otras ciudades a través de la arrieria. Luego lo seria como balnea- 

rio, en donde en temporada la gente de la regién acudia a sus playas para 

tomar los “saludables bafios de mar”. 
Por toda la costa se generaron salinas, que significaban asentamientos 

humanos temporales, y que generaron una ruta comercial para la salida de 

este producto, sobresalen los poblados de Pascuales, Salinas del Real de 

San Pantaledn, Tecuanillo. 

Poblaciones entre el mar y la Villa de Colima de importancia son: 

Tecoman, Ixtlahuacan, Valenzuela, Caxitlan, Caleras, Los Chinos, 
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Coquimatlan y Tecolapa. 

Hacia el norte de la Villa de Colima, pueblos de importancia como 

Comala, El Trapiche, San Geronimo, Los Alcaraces y Tonila. 

Muchos de estos sitios empezaron como haciendas, rancherias 0 con- 
gregaciones, hasta convertirse en verdaderos pueblos que hasta Ja fecha 
subsisten, otros mas han desaparecido, 0 como decian antes, se han vuelto 

pueblos “arruinados” de los que no queda mas que la memoria. 
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Notas 

™ Martinez, José Luis. En Iturriaga de la Fuente, José, Presentacién al anecdotario de viajeros extranjeros 

en México siglos XVI-XIX. Fondo de Cultura Econémica, México, 1992. P. 9. 

® ibid, pil. 
™ Sevilla del Rio, Felipe. Breve estudio sobre la Conquista y fundacién de Coliman. Gobierno del Estado 

de Colima, 1986, 245 pp. 

Nota: El Licenciado Lorenzo Lebrén de Quifiones nacié en Santo Domingo en 1513, procedia de una 

familia que destacé en la ocupacién de cargos indianos desde principiosdel siglo XVI. Fue nombrado 
oidor-alcalde mayor mediante Real Cédula del 21 de mayo de 1547, 

° Relacién sumaria de la visita que hizo en Nueva Espafiael Licenciado Lebron de Quifiones a doscientos 

pueblos. Documentos para la Historia del Estado de Colima, siglos XVI- XIX. Coleccién Pefia Colorada. 

Crénica miscelanea de la Sancta provincia de Xalisco por Fray Antonio Tello. Libro segundo volumen 

I, Gobierno del Estado de Jalisco/Universidadde Guadalajara/IJAH/INAH. 1968. P.220. 
™ Sevilladel Rio, Felipe. Prosas literarias e historicas. México, 1974, p. 148. 
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” Ibid. P.166 
son Archivo Histérico Municipal de Colima. Caja I, expediente 11. SecciénC. 

Sevilla del Rio, Felipe. Op. cit. 

>? servando Ortoll. Noticias de un puerto viejo. Universidad de Colima/Instituto Colimense de Cultura, 

1996. 

2 ———eEeEEee———————————————————————————————————



  

    Los edificios en la provincia de Colima 

LOs CAMINOS DE 

HERRADURA 

  

  
  

Del tameme ala mula 

a manera indigena de transportar a sus enfermos 0 a personajes 

importantes durante largos viajes, era la sabrosa costumbre de 

cargarlos en hamacas. Esta forma habitual de transporte en la 
que ataban la hamaca en una vara larga y resistente, era soportada por un 

par de indios poderosos que !levaban la carga sobre sus hombros entre 

veredas, cerros empinados o desfiladeros. Este tipo de transporte fue del 

agrado de muchos espafioles, sobre todo por la comodidad que el viaje 

implicaba.°° Sin embargo, para la mayoria resultaba poco practico, sobre 

todo para los soldados y para el transporte de mercancias se requeria de 

elementos de traccién que pudieran soportar grandes cargas a través de 

largas distancias como pudieran ser las mulas 0 los caballos, pero para los 

espaiioles resultaba mas economico utilizar indios, en parte porque habia 

pocas bestias de carga y mas indios a la mano, y en parte también porque 

les resuitaba mds barato ia muerte en el camino de algun indio que la de una 

mula o caballo; por lo que el sistema de transporte de carga empleado en 

los primeros afios de la conquista es el mismo que se utilizaba desde antes 

de la llegada de los espafioles: indios cargando en sus hombros costales de 
cuero que contenian hasta treinta o cuarenta kilos de mercancia.™ 

Esta practica, no pasé desapercibida para el Licenciado Lorenzo Le- 

bron de Quifiones en su visita que hizo en 1554 a la provincia de Colima, 

quien denuncia la manera en que eran no solamente explotados, sino que 

estas cargas forzadas eran una de las causas del decremento demografico. 
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Lo otro los grandes trabajos que tenian en llevar los bastimentos de veinte 

y treinta leguas y mas a los espafioles y alos esclavos de las minas, que en esto 

se ocupaba gran suma de gente ordinariamente, y otros en romper sierras y 
montes para abrir caminos para las dichas minas, y este mismo trabajo de traer 
los bastimentosa la villa de Colima ha sido ordinario hasta que yo llegué y lo 
quité todo en cuanto estuve alli que despues soy informado que no se guarda ni 
cumple que era muy ordinario ir los indios cargados ocho y diez dias de ida y 
otros tantos de vuelta pasando grandes sierras y rios caudalososcon una carga 
de maiz que puesta en la villa en poder de su amo no valfa medio real y se 
gastaba mucha parte dello en criar puercos y caballosa costa de la vida de los 
naturales los cuales, cuando se les acababa una miseria de comida que suelen 
llevar que es unos polvos molidos del dicho maiz, comen raices de arboles y 
agua y de esta manera acontece morirse por estos caminos.*” 

Esta situacién, prohibida por las autoridades, fue descendiendo a me- 
dida que la poblacién indigena disminuia, por lo que la fuerza de trabajo 

del indio fue sustituyéndose por los animales de carga. 

Los animales de carga aparecen tanto en la vida de la hacienda como 

en los diversos estratos sociales. El primer animal utilizado para esto es el 
caballo, pero conforme pasa el tiempo, este es sustituido por la acémila, 0 
mula de carga, la cual por sus caracteristicas de resistencia se convierte en 

el animal imprescindible para el transporte de todo tipo de productos, y 
elemento fundamental en la arrieria. 

  Camino de Colima 
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E] precio de las mulas resultaba muy caro, sobre todo en el siglo XVI. 
En 1563, se venden en Guadalajara 30 mulas por 1,400 pesos, esto es a 46 
pesos por cabeza. En los siglos posteriores el precio se estabilizé entre 10 
y 20 pesos cada animal, sin embargo, para muchos arrieros atin resultaba 
caro, por lo que muchas veces las recuas eran rentadas.** 

El promedio de carga que una mula podia llevar sobre sus lomos era 
de 200 kilos por un tiempo de ocho horas, pero era variable dependiendo 
del volumen de la carga. Durante los siglos XVII y XVIII la recua promedio 
estaba formada por 20 mulas que manejaban cuatro arrieros, y ya para el 
siglo XIX, la cantidad crece hasta sumar cientos de animales. Por esos 
tiempos, en la primera década del XIX, el tiempo que requeria una recua en 
llegar a la ciudad de México desde la villa de Colima era de 35 dias, otros 
tantos en el regreso, mas los dias que se necesitaba para reunir la carga, 
sumaban en promedio casi tres meses de duracién para el viaje de ida y 
vuelta*”’ en aquellos caminos llenos de peligros donde se corria siempre el 

riesgo de ser asaltados, o de que los atacaran los animales salvajes. 
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Mapa del Territorio de Colima. 1858 

El hecho de mover las 30 mil cargas de sal, —-ademas del vino de 
coco, algodén y productos tropicales— que se producian en Colima a 
finales del siglo XVIII para el beneficio de las minas de plata asi como para 
la curtiduria, resultaba en si un gran negocio que tuvo que producir un 
intercambio comercial muy importante para la regién, pues de regreso las 
recuas venian cargadas con otros productos que eran comerciados en la 
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villa de Colima. Esta actividad generé que a lo largo del camino se garanti- 
zara el abastecimiento para arrias y arrieros, industrias que se dieron parale- 
las a esta actividad como a talabarteria, la fusteria, la jarcieria, y la herreria; 

habia que producir y mantener animales y aperos, en algunos casos repo- 

ner monturas, y animales cansados o lastimados en la jornada, por lo que 

los mesones, ventas y fondas, repartidos a lo largo de la ruta, se volvieron 

un género imprescindible del viajero, que encontraba en ellos el sitio de 

descanso y el avituallamiento necesario para continuar la jornada. 

Camino Real de Colima 

De tan heroico, de tan dificil de transitar, quizas por eso el camino real 

de Colima quedaria plasmado para siempre en el folclor mexicano; en esa 

epopeya inmensa en que se convirtié el paso de trajinantes entre desfilade- 

ros infinitos y rios turbulentos que corren hacia el pacifico, en un camino 

casi imposible, particularmente en esas siete barrancas entre Colima y Tuxpan 

alas que tos antiguos Ilamaban “los siete pecados mortales”. 

  

Barranca de Atenquigue 

Pero el desarrollo manufacturero de Guadalajara, que requeria del al- 

god6n que se producia en Colima, mas los productos tradicionales, como 

el vino de coco, las mercancias de China y la sal, son los factores que 

ayudan para la construcci6n de un camino mas transitable. Asi, al empedrar 
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los tramos mas dificiles se pretende facilitar el comercio de estos produc- 
tos asi como el de viajeros. 

En cuanto a los caminos, en los tiempos de la conquista y colonizacién 

fueron dos los utilizados para comunicar a Colima con el centro de la Nueva 
Espafia: uno salia por el noreste, siguiendo la ruta de Tuxpan, Tamazula, Mazamitla 
[...]; el otro por el sureste, partia del vaile de Tecoman y por Coahuayana y 
Coalcoman se iba rumbo a Tancitaro. Ambos eran antiguos caminos indios que 
llevabana la capital del sefiorio purépecha, Tzintzuntzan. Una tercera opcién 
que muy pronto quedé en desuso fue el camino que seguia la costa de la Mar del 
Sur, por Zacatula hasta Acapulco.** 

Hasta la fecha, con algunas modificaciones de la ruta original, la prime- 
ra opcién fue la mejor, a pesar de las barrancas, del volcan, fue el camino 
de Tuxpan el que continué utilizandose a lo largo de toda la Colonia. Desde 
la garita de la villa de Colima el Camino Real tocaba San José el Trapiche, 
Alcaraces, la Hacienda de la Huerta, Tonila, San Marcos, Platanar, Agosto, 
Atenquique, El Ocote, y de ahi a Tuxpan oo a Zapotlan si se iba a Guadalajara. 

De Colima a Valladolid, José Miguel Ponce de Leén dejé una descrip- 
cidn de la ruta que los arrieros seguian en el siglo XVIII: 

De Colimaa su capital Valladolid queda advertida su distancia por cémputo 
de parajes de arrieros; resta la mayor claridad de dicho transito. De Colimaa 
Paderones se reconocen seis jornadas y regulan 30 lenguas, la mayor parte de 
profundas y dsperas barrancas, conocidas por la del Conejo, la honda, la de las 
Vueltas, la del platanar, con estrechos y voladeros, y la de Tenquique, sin nombrar 
los demas parajes de dicho transito, que todo es quebrado y fragoso. Y siguiendo 
desde dichos Paderones a la advertida capital se demarcan las jornadas en el 
modo siguiente: De Paredones al arroyo de los Cobianes 5 leguas; Pasando 
Tamazulaal Platanar, al pie de la cuesta de San Lazaro 5 leguas...2° 

Para el siglo XIX, en el plano que formé Juan I. Matute, podemos 
encontrar que el Camino Real toca los siguientes puntos partiendo desde 
Colima: Las Puertas, El Trapiche, San Joaquin, Los Limones, San Jeroni- 
mo, I.a Escaramuza, Los Alcaraces, La Queseria, Tonila, El Meson de San 
Marcos. 

E! Camino Real continua hasta Zapotlan, Sayula, Zacoalco, Santa Ana 
y Guadalajara. De Manzanillo a Colima, el Camino Real se alargaba por la 
costa entre el océano pacifico y la laguna de Cuyutlan, cruzaba el rio de 
Armeria en un lugar conocido como el Paso; atravesaba el Ilano de San 
Bartolo, y tocaba pueblos como Caxitlan, las Caleras, Los Chinos, 
Zapotlanejo, Guarachita, Hacienda del Rosario, Jala, Coquimatlan, Los Li- 
mones, Rancho de Villa y entraba a Colima por el Barrio Espajia. 

Por Tecoman habia otro camino utilizado para el transporte de maiz, 
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algodén y sobre todo la sal que se explotaba en las salinas de Pascuales y el 
Real de San Pantaleén, asi como caminos salineros que recorrian las sali- 
nas de Guazango, Tecuanillo, Del Tecuan, del Guayabal, de Vega, el Carrizal 

y el Carrizalillo. Del Real, el camino seguia por Tecoman, Valenzuela, 

Tecolapa, Agua Salada, Rancho del Tajo, Asmoles, La Presa, Mezcales, en 

donde entroncaban los caminos hacia El Aicozahue, y hacia Ixtlahuacan. 

A la salida de la ciudad hacia Zapotlan existia la garita del norte, asi 
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Estado de Colima. Plano de Juan Matute 
como las que habia hasta la segunda mitad del siglo XTX siendo las siguien- 

tes garitas: la del camino a Manzanillo, La Atrevida, La Armonia, El Trope- 

zon, la huerta de la Albarradita, San Francisco de Almoloyan, El Arroyo de 

Santa Juana y la del Cementerio.?" 

El estado de constante ruina de los caminos interrumpia frecuentemen- 

te la comunicacién de la villa de Colima tanto hacia el mar del sur como con 

el resto del pais; y para mediados del siglo XTX ia situacion habia empeora- 

do a partir de los afios de guerras y conflictos de la lucha por el poder que 

se dio primero entre liberales y conservadores, asi como la intervencion 

francesa. 

Para 1867, el periddico oficial, E! Estado de Colima, reportaba la situa- 

cién intransitable de los caminos que tenian practicamente paralizada a la 

poblacién, pues sumada la falta de mantenimiento de las vias, en ese afio un 

fuerte temporal de lluvias habia inutilizado carreteras y caminos de herradu- 

ra desde Manzanillo hasta la barranca de Beltran. Para entonces, el gobier- 

no del estado analiza la posibilidad de cubrir los 8,000 pesos en que presu- 
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no del estado analiza la posibilidad de cubrir los 8,000 pesos en que presu- 

puestan las reparacionesa partir de aportaciones de las casas comerciales de 

Colima, a las cuales se proponian pagar estableciendo un peaje para carrua- 

jes, caballos, mulas y asnos que transitaran esta ruta.2!! 

La mejora es grande, y el gasto insignificante. Si las rentas de este 

Estado permitieran ejecutarlo, no molestaria ahora al Supremo Gobierno; 
pero desde que se ha visto libre de las garras del imperio, apenas se ha 

podido organizar la hacienda y sus habitantes restablecer sus antiguos 

giros.? 

  

Hacienda de Buenavista. Carruaje 

El financiamiento de los comerciantes colimenses no se hace esperar, 

pues son ellos los principales heneficiados con la puesta en marcha de los 

caminos que dificilmente se arreglarian con recursos de la federacién. Entre 
estos comerciantes, a los extranjeros radicados en Manzanillo y en Colima 

les resulta de primera necesidad poder mover los productos que via el 

puerto llegaban provenientes de Estados Unidos y Europa, por lo que de 

inmediato se establecen cuotas de peaje que empiezan a funcionar a partir 

de noviembre de 1867: 

CARRUAGES 

Por los que tengan dos ruedas y dos asientostirados hasta por tres bestias 

yendo cargados, seis reales. 
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Idem Idem de vacio, tres reales. 

Por los que tengan mas de dos ruedas y hasta cuatro asientos cargados, 

tirados hasta por seis bestias, seis reales. 

Idem Idem de vacio, cuatro reales. 

Por los que tengan hasta nueve asientos, tirados hasta por ocho bestias 
y cargados, doce reales. 

Idem Idem de vacio, seis reales. 

Por los que tengan mas de nueve asientos y cargados, dos pesos. 

Idem Idem de vacio un peso. 

Por Jos carros de mas de dos ruedas y de construccién lijera, tirados 
hasta por seis bestias, seis reales. 

Por los carroscome los anteriorespero de construcciénpesada llamados 
de transporte, tiradas por mas de seis bestias y hasta de diez, con yantas de 
cinco pulgadas y cargados, dos pesos. 

Idem Idem de vacio, un peso. 

  

Camino Real de Colima 

CABALLOS, MULAS Y ASNOS. 

Por cada macho 6 mula cargado de efectos extrangeros, un real. 

Por cada caballo, yegua macho o mula ensillado 6 con carga de efectos 

del pais, medio real. 
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Idem Idem vacios, dos octavos. 

Por cada asno cargado con efectos extrangeros, medio real. 

Por cada asno ensillaldo 6 sin silla, cargados de efectos del pais dos 
octavos. 

Por cada cabeza de buey, toro o vaca dos octavos.?” 

Este impuesto se exceptuabaa las autoridades politicas, militares y ecle- 
sidsticas en el territoriode su mando, por lo que de inmediato se pone manos 
a la obra para movilizar un comercio urgido de comunicarse. 

Hace pocos dias que hemos visto HNegar 4 esta Capital, la diligencia de 

Guadalajara, y con gusto supimos que el carruaje habia bajado con todo su tiro, 

hasta el fondo de la barranca de Atenquique, y que dentro de poco tiempo 

subira dicha barrancay sin pasar por el Platanar, |legard hasta la orilla de lade 

Beltran, esperando otro carruaje en la orilla opuesta, para de alli conducir los 

pasajeros hasta esta ciudad, de donde ha salido una cuadrilla de cuarenta hombres, 

para componerel tramo de camino de esta capital 4 Beltran.?“ 

  

Caminos de Colima 

Una politica de mantenimiento carretero se establecié una vez recobra- 
da ja paz en el pais, en particular en el estado de Colima, cuya vinculacién 
con el sur de Jalisco y la ciudad de Guadalajara era vital, sobre todo desde 
el punto de vista comercial, cuyas mercancias que entraban por Manzanillo 
no podia esperar. El mantenimiento carretero que se practicaba en el Cami- 
no Real de Colima consistia practicamente en modificar algunos tramos 
cuyo trazo, no resultaba favorable, en algunos casos por lo estrecho del 
camino, 0 porque las pendientes no eran las adecuadas, asi como la cons- 
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truccién de taludes, muros de mamposteria, terraplenes, etcétera. El trabajo 

permanente —como consta en una relacion de trabajos ejecutados en el 

camino de Guadalajaraa Manzanillo—,’*era el de empedrar constantemen- 
te el camino Real, limpiarlo de los derrumbes que se ocasionaban general- 

mente en la época de Iluvias. 
El Camino Real, fue de gran importancia para el desarrollo comercial, 

pero también gracias a él, el intercambio cultural, asi como el desarrollo del 

genero arquitecténico dedicado a la hospederia. Asi surgieron a lo largo de 

este recorrido los hoteles, mesones, ventas y fondas; como también se 

desarrollé la industria del transporte y todo lo relacionado a ésta, como los 

herraderos, las remudas de bestias, y hasta los hoteles o alojamiento para 

animales. 

Notas 

” Iturriaga de la Fuente, José. Anecdotario de viajeros extranjeros en México. Siglos XVI-XX. Tomo IV. 

Fondo de Cultura Econémica, México. 1992. P. 74. 

Calvo, Thomas. Por les caminos de Nueva Galicia: Transportes y Transportistas en el siglo XVII. 

Universidadde Guadalajara/CentreFrancaisd’ Etudes Mexicaineset Centraméricanes. México, 1997, 

p38. 

* Documentos para la Historia del Estado de Colima, siglos XVI-XIX. Relacién sumaria de la visita que 

hizo en Nueva Espafia el Licenciado Lebron de Quifiones & doscientos pueblos. Coleccién Pefia 

10s Colorada. P. 32. 
wn Calvo, Thomas. Op. cit. P. 43 

Reyes Garza, Juan Carlos. La Antigua Provincia de Colima, siglos XVI al XVIII. Historia General de 

Colima/tomoll. Universidadde Colima/Gobiernodel Estado. 1995. 
cay sp emt. P.202. 

Descripcién del Distrito de Colima y del Corregimiento agregado de San Miguel Xilotlin. 1789. 

a0 Documentos Estado de Colima, S. XVI-XIX. Coleccién Pefia Colorada. . 

am Urzia Orozco, Roberto. El Camino Real de Colima, en Trilogia Historica de Colima. Colima 1986. 

Nota: Al parecer, el arbitrio del peaje data desde el principio de la guerra de Independencia, en el afio de 

1810, pues ya para entonces se tiene 1a necesidad de componer el camino, sobre todo en el tramo de 

Barrancas, pues resultaba muy peligroso. Ver en Rosa Margarita Nettel Ross, Noticias histéricas y 

2 estadisticas de Colima en el siglo XIX. Universidad de Colima/Gobiernodel Estado, 1994. 

i Periddico oficial El Estado de Colima, Septiembre de 1867. P.4 

ata Periddico oficial E! Estado de Colima. Noviembre de 1867.P.2. 
- Periédico oficial El Estado de Colima. Diciembre de 1867. P. 7. 

Esta relacién, presentada en Colima, en agosto de 1868, por el ingeniero Ricardo Orozeo, sefiala de 

manera pormenorizada los trabajos que se realizaron en el Camino Real, asi como el estado en que 

dicho ingeniero encontré Ja obra, en donde habia de especificar el tiempo, los tramos del camino, el 

personal y las jomnadas que se utiliz6 en estos trabajos. Ver en la seccién de Gacetilla, la Relacién de 

los trabajos ejecutadosen el caminode Guadalajaraal Manzanillo, El Estado de Colima, Tomoll, p. 6. 
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LA HOSPEDERIA 

  

  
  

A la vera del camino 

os largos y, a veces, penosos viajes que en los viejos tiempos se 

tenia que recorrer para llegar a cualquier destino, eran quizas 

un asunto de paciencia y resistencias infinitas. Se viajaba por 
dias, semanas y hasta por meses, a lomo de mula, a caballo o en carruajes 
incomodos y lentos que hacian del recorrido un suplicio interminable. 

Viajar era un asunto de verdadero heroismo, la gente estaba siempre 
expuesta a la lluvia, al frio o al calor, a los animales salvajes, a los asaltos de 

las gavillas, a un piquete de insecto, a la mordedura de animal, a enfermar- 
se, a pasar hambre y sed, y a un sin fin de contratiempos que hacian el 
viajar una verdadera aventura. 

Se acampaba a campo abierto y donde agarraba la noche. El viajero se 

alimentaba del bastimento que llevaba y a veces de la caza furtiva, y sdlo de 
vez en cuando encontraba hospedaje en alguna venta, mesén 0 posada a lo 
largo del camino y que se convertian en verdaderos oasis. Estas posadas, 

cuando existian, se encontraban a lo largo de las rutas y constituyen refu- 

gios de paradas en lugares a la intemperie. 

Establecimientos pensados en el descanso de viajeros y animales se 

dieron a lo largo y ancho del pais. En Colima, los sitios de viajero que 

propiciaron el desarrollo de mesones, que se ubicaron en los pueblos; de 
las ventas al lado de los caminos o sitios despoblados; fondas, casas de 
hospedaje y hoteles en las ciudades que proporcionaban alimentacion y 
hospedaje, sin olvidar las enfermeriaso bafios para caballos. Fue Manzanillo 
con su importante actividad portuaria, en donde desembarcaban pasajeros 
y mercancias que eran comercializadas a través de las casas de empresa- 
rios alemanes que se establecieron tanto en el puerto como en la ciudad de 
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Colima; En Cuyutlan el comercio de la sal, que desde tiempos muy remo- 

tos se establecié en este lado del territorio y que se convirtidé hasta los 

_ siglos XVIII y XIX, en fuente importante de recursos, luego seria un sitio 
importante como balneario. A partir de las rutas de estos viajeros hacia 
destinos como Tuxpan, Zapotlan, Sayula o Guadalajara, que a lo largo del 

camino Real y de las ciudades o pueblos o rancherias importantes, se 

establecieron estas edificaciones. 

Mesones y ventas 

Del primer mesén que se tiene noticia, fue el de Pedro Hernandez 

Paniagua, en la ciudad de México en 1525, segtin el acta de cabildo de 

aquel afio,?* asi como los de San Juan, en la Villa Rica y el de Francisco 

Aguilar, en el camino de Medellin a Veracruz. 
oe | mee + yi 

  

Hotel. Siglo XIX 

En las ordenanzas de Cortés, en lo referente a los hospedajes, se men- 

cionaba que se debia cobrar dos tomines por noche a una persona con 

caballo, y un solo tomin a quien iba a pie. Ademas se mandaba que dichos 

establecimientos tuvieran buenas pesebreras, limpias y sanas. En la segun- 

da mitad del siglo XIX, la renta de una posada por noche era de cuatro 

pesos para pasajeros de carruaje, que ya corrian por el Camino Real de 

Colima, y el pasaje costaba veinticuatro pesos.*”” 

Por regla general, eran los ayuntamientos en el siglo XIX quienes esta- 

blecian el arancel para el cobro de los servicios y cuidaban que se cumplie- 

ran; los clientes asiduos de los mesones, ubicados en los pueblos 0 junto al 
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Camino Real, eran los arrieros y carreteros con sus bestias, pues las perso- 

nas principales lo hacian en las fincas o en los conventos, al igual que los 
frailes. Otra forma similar de hospedaje, pero a la orilla de los caminos 0 en 
lugares apartados, también fue conocida como “ventas” —porque vendian 
alimentos—, y gozaban también del enorme desprestigio de ser incOmodas 
y sucias, por lo que se acudia a ellas mas bien en busca de la seguridad del 
viajero, expuesto siempre a los ataques de los gavilleros. 

Las caracteristicas de los albergues para viajeros no mejoraron gran 
cosa en todo el periodo virreinal, a pesar de que estaban ligados de manera 
definitiva al transporte, fueron las lineas de diligencias las que suscitaron la 
instalacion de estos lugares para descansar de la jornada de viaje, por lo 
que estos se dispusieron de manera estratégica en los caminos. 

En la segunda mitad del siglo XIX, con la llegada de extranjeros que 
establecieron casas comerciales, casi todas propiedad de alemanes, que 
manejaban el comercio mayor en el estado, siendo ellas las que se encarga- 
ban de recibir y almacenar los productos, asi como una gran cantidad de 
mercancias extranjeras sobre todo de Alemania, que desembarcaban en 
Manzanillo, se distribuian comercialmente en Colima y en muchas otras 
entidades del interior de la Republica, lo que generé un movimiento comer- 

cial muy importante que daba como resultado el transporte de estos pro- 
ductos a través de los arrieros y por consiguiente la proliferacién de meso- 
nes y ventas a lo largo de las rutas comerciales. 

Las mercancias alemanas llegaban a Manzanillo desde el puerto de 
Hamburgo, recorrian el Atlantico de norte a sur y doblaban el Cabo de 
Hornos para entrar en el Océano Pacifico, que luego recorrian de sur a 
norte, hasta llegar a Manzanillo. Volvian a Hamburgo al cabo de un aiio, 
pues se decia que empleaban cuatro meses en el viaje de ida y seis en el de 
regreso, mas dos meses que duraban en el puerto de Manzanillo. Tan sélo 
una compafiia, la Oetling, gané en un solo afio, libre de gastos, un millén de 
pesos.3!8 

Los mesones y ventas, antecedentes directos de la hoteleria, hospeda- 
ban en gran numero a los arrjeros, quienes junto con sus atajos de mulas se 
instalaban en aquellas casas de patios amplios y dispuestas de corrales y 
caballerizas. El hospedaje incluia el arrendamientode cuartos, alimentacién 
de los arrieros y forrajes para los animales. Los mesones y ventas no tnica- 
mente hospedaban arrieros, a veces también lo hacian con pasajeros, jine- 
tes, comerciantes y viajeros en general. 

En algunas ocasiones, los mesones no tenian servicio de comida para 
el viajero, por lo que éstos tenian que recurrir a las fondas o lugares desti- 
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nados a la alimentacion de los viajeros, las cuales se encontraban proximas 
a los establecimientos de hospedaje. 

De los mesones que existieron desde Manzanillo a Guadalajara, pasan- 
do por Cuyutlan, Tecoman, Colima, Tuxpan, Sayula y todos los pueblos 

que se encontraban en el recorrido del Camino Real, podemos mencionar 
sélo algunos de los que tenemos noticia como es el caso del Mesén de 

Caxitlan, ubicado entre Manzanillo y Colima, préximo a Tecoméan, este 

meson, probablemente construido en el siglo XVIH, fue un sitio de vital 
importancia para los viajeros, al contar con amplios espacios, corrales y 

estar ubicado en un punto equidistante a importantes poblaciones, como es 

el caso de Valenzuela, Tecoman, las salinas, el puerto y la propia capital del 
estado. El mesén de Caxitlan, actualmente convertido en ruinas es un sitio 

de referencia no sélo de la antigua industria de la arrieria en el Estado, sino 

es el punto mas préximo al sitio en el que se fund6 por primera vez la Villa 

de Colima. 

Otros mesones, ubicados en la ciudad de Colima, que registra Francis- 

co Hernandez Espinoza*fueron: El Mesén de San Felipe, propiedad de 
’ Carlos Corona, frente al jardin Nifiez, en el sitio donde hoy esta Palacio 
Federal; Meson de la Palma, llamado asi por tener en su interior una esbelta 
palmera; Mesén de El Gigante, llamado asi porque en alguna ocasién fue 

pintada en su fachada la figura de un gigante, fue propiedad de don Ceno- 
bio Madrid; Mesén de la Higuera, su nombre fue dado por tener en su patio 
una inmensa higuera, este mesén fue propiedad de Francisco Zapién; Me- 

sén del Zalatén, por las mismas causas de la anterior se debe el nombre y 

fue propiedad de Jess Lara; Mesén de El Nuevo Mundo, propiedad de 
Juan Amezcua; Mesén de El Siglo XIX, sobre la calle de Morelos, fue 

propiedad de Juan Garcia, conocido en Colima como Juan el mocho; Me- 

s6n de El Mundo Al Revés, de Jesis Alvarez; Mes6n de El Tamarindo, 

llamado asi por un frondoso tamarindo en su interior; Meson de La Provi- 

dencia; Meson de El Pasajero, Mesén de El Refugio; Mesén de El Pabellon 
Mexicano; Mesén de El Porvenir; Mesén de El Vigia; Mesén de El Retofio. 

De Queseria, rambo a Guadalajara, se llegaba a San Marcos por el 
Camino Real, ahi se encontraba otro importante punto de descanso, El 

Meson de San Marcos, lugar en donde se iniciaba el tramo mas dificil por 
lo sinuoso y quebrado de la regién, se atravesaba por profundas barrancas 
y al salir de estas se Ilegaba a una rancheria de varias casas y corrales de 

piedra, sitio que fue conocido como el Mesén de Atenquique, construido 

en 1775. 
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Hoteles 

A partir de las rutas de las diligencias, se hicieron convenios para hos- 
pedar pasajeros en las casas de diligencias o albergues ligados a ese trans- 

porte y fueron el antecedente, después de los mesones, de los hoteles. 
Estos albergues ya hospedaban familias con mejores condiciones y pros- 
peraron de forma paralela al ritmo de construccién de las vias férreas en el 

pais. En Colima, por ejemplo, la estacién del ferrocarril contaba con hotel 

integrado en la planta alta del mismo edificio. La hoteleria prospera en el 

estado desde finales del siglo XIX, basicamente en tres puntos de interés 

como fueron Manzanillo, Cuyutlan y Colima. 

  

Manzanillo, puerto que se abre enteramente al mundo a partir del siglo 

XIX, requiere sin lugar a dudas, de establecimientoshoteleros. El importan- 

te movimiento maritimo de pasaje y mercancias hace imprescindible el de- 

sarrollo de este género, sin embargo, el desarrollo urbano no parece crecer 

ala misma medida que su evolucién econdémica; y son los extranjeros que 

por motivos econdmicos viven en el puerto los que establecen una tipologia 
arquitecténica. Asi, Manzanillo, entra en un esquema arquitecténico muy 
parecido a las colonias europeas en Africa, el colonialismo econdmico se 
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instala en el estado de Colima y se viste con una arquitectura hecha funda- 

mentalmente de madera que da una respuesta climatica similar a la que los 
extranjeros experimentaron en otros territorios. 

En 1873, John Lewis Geiger” llega a Manzanillo y cuenta algunas de 
sus impresiones de viaje la noche oscura y calurosa en que desembarcd 

frente al “cobertizo de madera” o la Aduana Maritima frente al malecén, y 

donde fue revisado para después conocer el puerto y describirlo: 

Comprende tres 0 cuatro calles cortas y estrechas que interceptan en angulo 
recto lacalle principal, la cual corre alo largo de la playa; todas estan pulcramente 
pavimentadas con cantos rodados. Las casas son, con pocas excepciones, de 
un solo piso, a veces sélidamente construidas con adobe, otras, ligeras, de madera; 
todas estan protegidas por techos de teja inclinados, pues las lluvias torrenciales 
son frecuentes aqui en época de aguas. Hay un grupo importante de chozas 
esmeradamente construidas, con espesos techos de paja, distribuidas alrededor 
de la ciudad, en las faldas de los cerros, pertenecientes a una comunidad de 

indios {...]. 

Tres firmas mercantiles, todas compuestas por alemanes (nativos de 
Hamburgo), manejan todo el comercio del puerto. Son propietarios de las casas 

construidas con buen gusto, con cuartos aireados y verandas sombreadas, situadas 
en la playa cerca del lugar de desembarque. Cercas bien firmes resguardan 
jardines, bodegas y establos, cuyas entradas estan atestadas todo el dia de mozos, 
atrieros, caballos de montar, y mulas de carga, que dotan al lugar de la unica 
apariencia de vida y prosperidad que posee.”" 

Como se puede ver, la poblacidn indigena habitaba las chozas de paja, 

mientras que las de madera eran ocupadas por los alemanes. 
Una vez que pisé6 tierra, el viajero, al no conocer a nadie fue a buscar en 

donde instalarse, John se instala en la tnica “fonda” del lugar a la que 

describe asi: 

Pronto, sin embargo, me convenci de la realidad de la situacién cuando 
Negamosa la fonda, una estructura de adobe parecida a un granero, con techo 

de paja, donde se conduciaa los que buscan una habitacién para dormir. Se me 

asign6é un pequefio espacio cuadrado dividido por cartones, sin ventana, y 
provisto con una cama pequefia y una pesada mesa. La cama cohsistia en un 

marco de acero, una lona que cubria una red de alambre, y un mosquitero, triste 

arregio que encontré, sin embargo, completamente adecuado alos requerimientos 

del clima” 

El desarrollo hotelero de Manzanillo se esperaba con el ferrocarril, el 

cual desde finales del siglo ya tenia presencia con el tren de via angosta, 

éste habria de ser un factor importante en el desarrollo del puerto y habria 

de consolidarse cuando a principios de siglo se cambia al de via ancha y se 
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conecta con Guadalajara hasta 1908. 
Ya para principios de siglo XX se esperaba este cambio en Manzanillo: 

“Se ha prometido un buen hotel cuando el tren entre en operaciones, una 
innovacién que sera aclamada con deleite por los residentes aqui, asi como 
por el publico viajante”.3 

El hotel mas importante seria El Hotel Manzanillo, construido por 
Ponciano Ruiz en 1896, y a su muerte seria el profesor Blas Ruiz, el admi- 
nistrador de la Aduana Maritima de Manzanillo, quien lo remodelaria y 
ampliaria en dos pisos. El hotel Manzanillo combina materiales como la 
madera, el adobe y el tabique; su primer piso estaba construido por adobe 
y ladrillo, tenia servicio de comedor, su fachada estaba compuesta por 
siete puertas, cuyos vanos altos y esbeltos estaban constituidos por dovelas 
en todo el marco y terminados por arcos de medio punto; ocho ejes de 
pilares flanquean los vanos. La planta alta era totalmente diferente y denota- 
ba su posterior construccion, realizada totalmente en madera, resulta intere- 
sante por el balcén cubierto de grandes arcos sostenidos por esbeltas co- 
lumnas que sostienen la cubierta, los cuartos con ventanas cuadradas y 
celosia de madera, los muros son totalmente de madera y el techo de dos 
aguas esta cubierto por madera y teja. 

    
Hotel Manzanillo 

Sin embargo, la hospederia de Manzanillo no pasaria de un par de 
hoteles’ que serian administrados por un nuevo grupo de extranjeros que 
llegarian a principios del siglo XX: los Chinos. 
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Con los Chinos, —cuya aparicién se debio al ingreso de nuevas lineas 

de navegacién que se relacionaban con Callao, Hawai, Hong Kong, San 
Francisco, ademas de Estados Unidos, Canada y Europa— se construye el 

primer hotel de dos pisos, realizado en adobe, ladrillo, madera y zinc, que 
cuenta entre otras novedades con una cantina. 

Harry L. Foster, un viajero norteamericano extremadamente delicado, 
nos da su versién de la hospitalidad del puerto: 

La virtud principal del mejor hotel —un tambaleante edificio de dos pisos, 
administrado por un hombre de la China— era que poseia suficientes fragancias 
propias para neutralizar las brisas malolientes del pescado de la laguna. Lacomida 
era nauseabunday el agua venenosa f...] Los precavidos extranjeros estaban 

forzados a favorecer el bar del hotel, en donde la cerveza ascendia de temperatura 
tibia por la mafiana a un grado cercano al punto de ebullicién hacia la media 
tarde. [...] Enel cuarto del hotel, el ruido arafiientode las cucarachas trepando 
y bajando de la pared nos adormecia cada noche.” 

Afios después, otra viajera refuerza las apreciaciones de Foster: 

Habia dos hotelesy la unica diferenciaentre ellos era que uno estaba mas 
sucio que el otro, pero no mucho. Mary (mi compafiera de viaje) no estaba nada 
bien, y el terrible calor 1a hizo sentirse todavia peor. Asi que, finalmente, elegimos 
uno de los dos mesones, y tratamos de calmarnos dentro de lo posible las 
siguientes veinticuatro horas. 

Nuestro cuarto tenia dos camas, pero ningunacon colch6n. El propietario 
chino expliéé que los habfa sacado por estar infectados de pardsitos. Lo que no 

sacé, no obstante, fueron las chinches, que seguian trepando por las paredes, en 

laestructura de las camas y en los mosquiteros [...] Las paredes eran del grosor 

del papel y una fea reyerta empezé en la habitacién de al lado, amenazando 

varias veces atravesar una de ellas y llegar a terrenos de nuestra competencia.™ 

Sérdido, como todo puerto que se respete, Manzanillo fue un sitio de 

viajeros para aquellos que se decidian hacerse a la mar, o para los encarga- 

dos del transporte de carga y comerciantes; sin embargo, como balneario 

el lugar favorito de la gente eran las playas turbulentas de Cuyutlan, mucho 

mas proximas a Colima y con un ambiente de pueblo agradablemente fami- 

liar, lo que hacia de Cuyutl4n no sélo la playa de la gente de Colima, sino de 

los del sur de Jalisco y Guadalajara que llegaban a recibir los “saludables” 

bafios de mar, en donde el bajfiista para su proteccién hacia verdaderas 

cadenas humanas, en donde todos entraban al agua agarrados de la mano y 

que a veces, rompia una pavorosa ola conocida desde entonces como: La 

ola verde. 
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Durante cuatro meses al aiio, el par de hoteles que existia en Cuyutlan 

hacian un buen negocio en la temporada que permanecian abiertos, por lo 

que se convirtid en el centro turistico de la region, que con la inauguracion 

de la via férrea Colima-Manzanillo (1 889) se incrementaria la afluencia al 

balneario. 

“Sey    

Hoteles de Cuyutlan 

El primer hotel que se establecié en ese lugar fue el Hotel Cuyutlan, en 

1887 propiedad de Zeferino Pinzén y administrado por Narciso Palencia, 

quienes el 16 de marzo de ese afio expiden un reglamento que habria de 
regir el uso del establecimiento: 

Hotel de Cuyutlan. 

I. Queda abierto este Establecimiento para recibir huéspedes, durante la 

temporada de salinas, desde el dia 20 de abril. 

Il. El edificio ha sido convenientementereparado y bien amuebladoslos 

cuartos que los forman. 

III. El surtido de vinos y licores es de lo mejor que existe en los almacenes 

del Estado. 

IV. El servicio de mesa sera de primera clase, pues esta encomendadoa 

persona perita en el arte de la cocina, y las viandas seran del mas exquisito 

gusto. 

V. Habra una magnifica banqueta y una enramada desde la poblaciénal 
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Hotel, y de ésta hasta los bafios que le son anexos, lo que proporcionara gran 

comodidad a los concurrentes, guareciéndolosdel rigor de los rayos solares, y 
del polvo en todo el trayecto. 

VI. Los bafios han sido construidos de la manera mas conveniente y cémoda, 
acuyo efecto se ha colocado dentro del mar una red de sogas que proporcionara 
seguridad a los bafiadores, evitando las desgracias de que se ahoguen arrastrados 
por las corrientes. 

  

Hoteles de Cuyutlan 

VIL. Habré buena misica a disposicién de las personas que a su costa 
gusten organizar bailes, para lo que el establecimiento se prestar4 gratis. 

VII. Los viajeros que traigan remuda encontraran para ello buenos corrales 
y enramadas que serviran de caballerizas, con la suficiente dotacién de pasturas 
a precios médicos. 

IX. Los dias de tren habr4 mozos listos en la estacién para conducir al hotel 

gratis los equipajes de las personas que tomen alojamiento. 

X. El servicio en lo general, se ha procurado que sea de lo mejor, para 
proporcionar a los concurrentes comodidad y gusto, cualquiera que sea su 

posicién, pues los precios estan al alcance de todas las fortunas. 

TARIFA.- Gran Rebaja de Precios 

Cuartoscon vistaal mar, amueblados 0.50 cvs. 

Cuartoscon vistaalapoblacion 0.37 “ 

Porun desayuno (café, té0 chocolate) 0.12“ 

Porunalmuerzo 0.50“
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Porunacomida 0.50“ 

Por una merienda 0.12 “ 

Por unacena 0.37 “ 

NOTAS: A las familias compuestas de cinco personas en adelante, una 

rebajaconvencional. A las personas abandonadas (abonadas), por asistencias, 

también se les hard una rebaja en los precios, cuando su permanencia pase de 
ocho dias. Cuyutlan, marzo 16 de 1887.°?” 

  

Interior del Hotel Occidental en Colima 

Posteriormente, este hotel se llamaria Hotel Ceballos, propiedad de 

Enrique Ceballos y estaria construido totalmente de madera en dos niveles, 

sombreado por terrazas y cubierto con techos de cuatro aguas en madera y 

teja; y como se puede ver por el reglamente interno, con todos los servi- 

cios. Esta tipologia hotelera habria de imponerse en todo el poblado en los 

hoteles que posteriormente se construirian frente a la playa y que un mal 

dia serfan arrasados por un maremoto, un tsunami de 10 metros de altura 

que en 1932 se llevé a todo el pueblo. 

En la ciudad de Colima en el siglo XIX, aunque hubo una gran cantidad 

de mesones, también existieron algunos hoteles en pleno centro, como el 

Hotel Jardin, el Hotel Central, propiedad de dofia Carlota Avellaneda, el 

Hotel Albarelli, cuya publicidad, anunciaba que era el mas céntrico por 
estar a media cuadra de la plaza principal con una buena cocina y con 

servicio de médico y peluquero, este hotel, propiedad de Agustin Albarelli, 

un italiano que fue coronel del ejército en los tiempos de Juarez fue lugar de 

reunion y almuerzos de la gente de Colima. Otro hotel importante fue el 
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Hotel California que existio al frente de Ja catedral, un edificio de dos nive- 
les cuyo disefio en planta alta responde al mismo esquema del portal Medellin 

(actualmente Hotel Ceballos), con un claro estilo neogotico y arcos rebaja- 
dos en la planta baja que también sirvieron de portales.    

Hotel Albarelli 

Baftos y enfermeria para caballos 

La mayoria de los hoteles, posadas y mesones contaban con un lugar 

reservado para los animales de carga o de tiro. Como sucede con los esta- 

cionamientos contemporaneos, en los edificios destinados a la hospederia 

se contemplaban corrales y caballerizas en donde los jinetes podian dejar 

descansar y alimentar sus animales. En Cuyutl4n, por ejemplo, se pondera- 

ba este servicio y era comun que las viviendas tuvieran grandes portones 

que conducian a las carretas y las bestias a los corrales. 

En 1882, el emprendedor Gregorio Vizcarra, establece en Colima un 

negocio para el bafio, cuidado y descanso de los caballos, el establecimien- 

to se llamé Las Palmas, ubicado en la calle de los bafios, junto al rio, calle 

cuyos establecimientos se dedicaban a aprovechar el agua del rio Colima, y 

en donde habia lavaderos publicos, establecimientos para el bafio humano, 

Chavero, en su viaje por Colima a principios de siglo los describe: 

Hay dos bafios publicos, por supuesto de agua fria; el calor impide usarla 

tibia. Como estos bafios estén formadossobre el rio, cuya corriente sirve para 

refrescar a los calurosos habitantes de la ciudad, son muy limpios y agradables. 
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Uno de ellos es verdaderamenterustico, compuesto de paredes de tejamanil, y 

cubierto de hermosas y verdes enredaderas. [...] El otro es mas elegante, 
podemos decir que mas civil: cuartitos alegremente pintados; suelos de ladrillo, 

que dan al agua un color nacar muy agradable [...].?* 

Se pone en servicio una especie de posada para caballos, en esa calle 

cuya novedad resulta ser el bafio de animales. 
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LAS PALMAS. 

BANO PARA CABALLOS. 

Tengo el honor de participar al publica que en 
este nuevo establecimiento se ha alierto una 

ENFERMERIA PARA GABALLOS, 
donde se curardn con todo esmero y solicitud. 

Los que gusten mandar sus caballos cuando # 
enfermen, espero dejarlos satisfechos, 

Boo PRECIOS SUMAMENTE MoDICoS. a 

Loa caballos abonades para su aseo en el bsfio, son atendi- 
dos con escripulo y se curan por cuenta de is casa en sneen- - 
fermedades leves, que no pasen de ana aemans. 

PRECIOS DE ABONO. 
Por un rabalia, bdddndolo diario eco pure agua ..... .... 

l| Por ua idem idem y jabontoduio dos vecra & Ie somane . - 
j[ Por ua idem idem Jatonado uns vez & fa semana. ........ _—% 

Sclamente los abouadoe por un pese tienen derecho 4 que 
eo les cure gratis. 

i Colwr.2, Agost> ae 1FFZ 

\ PRecoato Yizcanra. af 
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Las Palmas ofrecian al publico una enfermeria especializada para ca- 

ballos, en donde se curarian con todo esmero y solicitud, se ofrecian estos 

servicios por precios sumamente mddicos para los caballos abonados. 

Los caballos podian permanecer una semana, en donde serian alimenta- 
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dos, bafiados y curados de las fatigas del viaje, los precios eran: 50 centa- 
vos por un caballo, bafiandolo diario con pura agua, un peso si se le ponia 

jabén dos veces a la semana y 75 centavos si se jabonaba una vez a la 
semana. Solo los caballos abonados por un peso tenian derecho a que se 

les curara gratis. No se sabe si este tipo de “hoteles” para caballos proliferd 

en la ciudad, es probable que este servicio ya se hacia en los mesones y en 

algunos hoteles, sin embargo, el periddico oficial El Estado de Colima, 

registra con un interesante anuncio y una bien hecha vifieta, la empresa que 

el sefior Vizcarra ofrecia. 

Notas 

», Alvarez, José Rogelio. Enciclopedia de México. Tomo VII, p.4046. 
" Urziia Orozco, Roberto. E/ Camino Real de Colima. Op. cit. P. 115. 

Romero Aceves, Ricardo. Colima, ensayo enciclopédico. Costa Amic Editores. México, 1994. P. 313. 
" Hernandez Espinoza, Francisco. El Colima de Ayer. Universidad de Colima, México, 1982 
* Nota: John Lewis fue un geégrafo y comerciante inglés que visits México con la intencidn de ver las 

condiciones fisicas y econémicas del pais. 
Ortoll, Servando. Por tierras de cocos y palmeras, dpuntes de viajeros a Colima, siglos XVIII a.XX. 

Instituto Mora, México, 1987, p. 183. 
Idem, pp. 182-183. 

*™ Deichmann, Carl. Algunos prospectos futuros y condiciones presentes. En Ortoll, Servando. Noticias 

de un puerto viejo. Op. cit. p. 181 
En algunos documentos se mencionan cuatro establecimientos hoteleros. 

” Foster, Harry L. En los dias de Carranza. En Ortoll Servando. Noticias de un puerto viejo. Op. cit. p. 193. 

°* Emma-Lindsay Squier. Una gringa en Manzanillo. En Ortoll Servando. Noticias de un puerto viejo. Op. 

cit. p. 224, 
«,, HemnandezEspinosa, Francisco. El Colimade Ayer, Universidadde Colima, México, 1982. Pp. 138,139. 

™ Chavero, Alfredo. El Manzanilloy Colima. En Ortoll, Servando. Por tierrade palmasy de cocos. Op. Cit 

p90. 
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ESTACIONES FERROVIARIAS 

DE LA RUTA GUADALAJARA- 

MANZANILLO 

  

  
  

El tinel del tren 

os dificiles y viejos caminos de herradura, que desde el siglo 

XVI se tenian que recorrer en el trayecto de Guadalajara a Colima 

para después llegar a la costa del mar del sur, fueron superados 

cuando a finales del siglo XIX aparecié un invento maravilloso capaz de 

llevar una cantidad impensable de pasajeros sin los —en ocasiones peligro- 

sos— contratiempos o demoras que ofrecian las carretas y diligencias; y 

sobre todo, a una velocidad de vértigo, en comparacién a los antiguos 

transportes. Asi, lo que antes se llevaba dias enteros para transitar por 

caminos que se perdian por algun deslave del cerro o lo arruinaban las 

lluvias o simplemente resultaba imposible atravesar por algun rio crecido, 

ahora con la maquina de vapor se hacia en cuestion de horas. La constante 

zozobra de los antiguos pasajcros de ser asaltados por las gavillas que se 

refugiaban en los vericuetos de las barrancas, y que haian al hecho de cruzar la 

barranca de Beltran un verdadero acto de heroismo, pasé a la historia cuando 

el ferrocarril comunicé al sur de Jalisco con el estado de Colima. 

Durante casi medio siglo el tren se convirtié en el nico medio seguro y 

rapido de comunicar a la poblaci6n. Con el ferrocarril, no solamente signi- 

ficé el arribo de un medio de transporte moderno cuya tecnologia cautivé a 

muchas generaciones de mexicanos, también tuvo una importancia comer- 

cial en un pais agricola; llegaron nuevas formas de organizacion laboral y 

social, asi como un importante intercambio cultural entre pueblos y regio- 
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nes. 
Los caminos de herradura fueron olvidados para siempre a causa de 

las maquinas de vapor, hasta que un dia los caminos regresaron de nuevo, 

pero ahora convertidos en carreteras asfaltadas para competir con mejores 
argumentos técnicos, otra vez por la carga y el pasaje; luego, con los afios 

se volvieron autopistas que tradujeron el recorrido de Guadalajara a 

Manzanillo en asunto de tres horas y que acabaron por darle el tiro de 

gracia a un transporte cuya tradicién inicio a principios de siglo. 
Para los nifios que en los afios sesenta tenian vivas las dos opciones de 

hacer el viaje en vacaciones, el transportarse por carretera significaba un 

esfuerzo casi heroico; habia que pasar muy lentamente por las curvas inter- 

minables de Atenquique, lugar que si bien, de extraordinario paisaje, origen 

también de multiples mareos que se guardan en la memoria. Atras quedaba 

la emocion de salir muy temprano de Guadalajara, de pasar por aquel Ilano 

inmenso y polvoso, cuna de un legendario mamut, cuyos restos venerables 
se exhibian en un museo tapatio. Con el sol de mediodia, el extrafio ¢ 

inconfundible olor de Atenquique, los camiones cargados con troncos des- 

comunales, las paredes recortadas de los cerros, y el mareo que producen 
curvas y mas curvas, eran la sefial inequivoca para extraer de entre las 
ropas la bolsita de plastico para el vémito, tan socorrida. 

Se !legaba a Colima palido y tembloroso, en parte por la emocién de 
sentirse en el trépico, pero en parte también, por la inanicién que producia 
el trayecto. De ahi a Manzanillo con los bosques de palmeras, las piedras y 

los troncos de los rboles por todo el camino pintados por la propaganda 

tricolor con las iniciales de G.D.O.; pero entonces todo aquello pasaba al 

olvido cuando se empezaba a sentir la tibieza del aire, el olor a coco y a 

océano, pero sobre todo el mar, el azul siempre sedante del mar. 

La otra opcién era el tren, un recorrido que por lo regular se hacia en 
compafiia de parientes ancianos que nada querian saber de la velocidad 
inaudita de automdviles y de camiones. El viaje por tren era mas largo, 

duraba todo el dia y se llegaba a Manzanillo con la profunda conviccién de 

haber sido transformado en un viaje interminable por el tinel del tiempo. 
Se iniciabacon el tradicional silbido y el “jvaaamonos!” reglamentario, 

en aquellos trenes que parecian oler todavia a revolucién, a la criolina es- 

parcida en los pisos de madera para eliminar a las pulgas, a los sombreros 

de paja de los campesinos que viajaban en los vagones de segunda, a sus 

gallinas y animales domésticos, y al humo denso de las maquinas de disel. 

El ruido mondétono de la maquinaria y el traqueteo sobre los rieles se



  

  

  Los edificios en la provincia de Colima   

interrumpia constantemente con la llegada a las estaciones, especie de oa- 
sis en medio del camino en donde subian y bajaban pasajeros, y en donde 

el viajero reponia el bastimento con diversas frutas, mazapanes, gelatinas, 

tacos, tortas, refrescos, cajeta, y conservas que un pequefio ejército de 

vendedores ofrecian en canastas y portaviandas. 

Cuando el tren entraba a los largos tineles bajo los cerros, el mundo 

parecia oscurecerse, entonces el golpeteo sobre los rieles se volvia aterra- 

dor, y no se recuperaba del todo la conciencia de la luz del dia, hasta que se 

iba disipando la espesa estela del humo que la locomotora habia dejado al 

interior de los vagones. Se llegaba a Manzanillo casi de noche, con la piel 

tiznada y las ropas olorosas a humo y a camino. 

  

La ilusion por el vapor 

La primer maquina de ferrocarril que se conoce fue construida en 
Durham, Inglaterra. Era una locomotora de vapor ideada como transporte 

de carga que empez6 a funcionar en 1825 para llevar carbén de Auckland al 

puerto de Stockton, en una época en que los pasajeros eran transportados 

de pueblo en pueblo en pequefios vagones que sobre rieles utilizaban la 

traccion de los animales. En Jas ciudades fueron conocidos con el nombre 

de tranvias a esos vehiculos que tenian mas facha de carrozas mortuorias 
que de furgones. 
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Desde entonces, en México ya se albergaba la esperanza de contar con 

ese medio de transporte, y no fue sino hasta 1837, cuando el presidente 

Anastacio Bustamante otorg6 la primera concesion para construir ferroca- 

triles en el pais2”°El afortunado fue Francisco Arrillaga,°un comerciante 
veracruzano que planteaba el tendido de una linea desde el puerto de 

Veracruz hasta la ciudad de México con un ramal a Puebla, sin embargo, a 
pesar de los buenos propésitos de Arrillaga, nunca pudo tender ni un metro 
de via en los tres afios que duré intentandolo, a pesar de los subsidios que 

le ofrecié el gobierno, ni de la fuerza de trabajo de ochocientos a mil presi- 

diarios que pusieron a su servicio, por lo que su concesion le fue anulada. 
El siguiente intento lo hizo el presidente Antonio L6pez de Santa Anna, 

cuando el 31 de mayo de 1842, expide un decreto Hamado “derecho de 

averia”,??! que en un principio fue destinado a conservar los caminos carre- 
teros y que en esta ocasién fue dispuesto para tender un ferrocarril desde 
Veracruz al rio San Juan. Sin embargo, los concesionarios de esta obra, 
pronto se vieron en apuros para cumplir con el compromiso y en siete afios 

apenas habjan logrado tender 4 kilémetros de vias. Los concesionarios 
tuvieron que acudir al empresario Antonio Garay, y sin autorizacién guber- 
namental contrataron con él Ja construccién del ferrocarril, y éste la cedié a 
Lorenzo Carrera. Los trabajos comenzaron el 30 de noviembre de 1842, 

con personal técnico Belga y materiales provenientes de Inglaterra y asi se 
pudo inaugurar el primer tramo ferroviario del pais. Los vagones ocupados 
por un grupo de nerviosos invitados fueron jalados por “La Veracruzana”, 

una locomotora construida en Bélgica que corrié a Ja increible velocidad de 
40 kilémetros por hora;?**y asi, el tramo Veracruz-El Molino con 13.6 kild- 

metros, se inauguréd el 16 de septiembre de 1850,°"lo que constituy6 el 

primer tramo del ferrocarril en México.>* 
El interés por seguir con los trabajos del ferrocarril continuaron hasta 

1853, cuando se otorgé una tercera concesién que tampoco tuvo resulta- 

dos y no fue sino hasta 1856 cuando Antonio Escandén, un empresario de 

Orizaba que con la ayuda del ingeniero Andrew Talcott, define la ruta del 

Ferrocarril Mexicano. En 1863 ya estaban en operacién 41 kilémetros, y al 

afio siguiente Escandén cedié su concesién y se constituye en Londres la 

Compajiia Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano. Que a la caida de 

Maximiliano, el gobierno de Juarez continua con el proyecto ferroviario, sin 

la colaboracién de Escandén, al cual desconocen su participacién en dicha 

obra, por lo que el presidente Juarez termina por inaugurar la ruta entre 

México y Puebla, en 1869. Finalmente no es sino hasta 1873, cuando le 
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toca al presidente Sebastian Lerdo de Tejada la inauguracién de la linea 

México-Veracruz, con lo que sefiala el fin de una primera época en la histo- 

ria de los ferrocarriles mexicanos. Por Jo que ante la triste realidad de los 

caminos mexicanos, siempre en pésimo estado, incdmodos en términos 

generales, asi como la insuficiencia y carestia del transporte por carreteras 

y diligencias, mas los peligros del bandidaje, el ferrocarril fue visto como la 

respuesta que remediaria todos los males y aseguraria la prosperidad de la 

Nacion, de la misma manera que en ese momento estaba ocurriendo en los 

Estados Unidos.*% 

  

Pero mientras en México las obras ferroviarias se hacian casi de mila- 

gro, por tantos problemas econdémicos que enfrentaban los concesiona- 

rios, sin contar que en el pais las condiciones topograficas dificultaban 

enormemente cualquier trazo de ruta debido a las cordilleras y montaifias, 

cuando no se tenia que enfrentar a los climas insalubres y las selvas. En 

cambio en Estados Unidos el ferrocarril avanzaba con rapidez hacia el su- 

roeste por tierras que habian sido mexicanas. Pero los gringos no pensa- 

ban detenerse en la frontera, su proyecto ferroviario contemplaba extender- 

se por territorio mexicano hasta alcanzar las costas del Pacifico. La princi- 

pal resistencia eran las autoridades mexicanas que se negaban a aceptar el 

capital norteamericano pues preferian la inversion europea; por lo que el 

general William S. Rosencranz encabeza una labor de convencimiento para 

que los pulcros liberales acepten al inversionista yanqui. 
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Después de la Rebelién de Tuxtepec en 1876,’ la politica guberna- 
mental poco cambio en ese sentido y los capitalistas europeos aumentaron 

su desconfianza en invertir en México por considerar al pais como proble- 

miatico y belicoso; para entonces los Estados Unidos prefirieron hacer una 

prudente espera en sus propositos de invertir en México, pues preferian 

ver que suerte corria el destino del pais; y no fue sino hasta 1880, cuando 

fue electo Manuel Gonzalez como presidente de la Republica cuando los 
norteamericanos empiezan a tener cierta confianza en la democracia a la 

mexicana. Uno de los aspirantes a beneficiarse con una concesi6n ferrovia- 

ria, el general Ulises S. Grant,**por esos afios, declaraba al mas puro estilo 
gringo sobre el tema de invertir en México: 

Con la construccién de ferrocarriles podriamos adquirir en México esos 
productos (aziicar, café, tabaco) que en vez de traerlos de paises antidemocraticos, 
esclavistas y de excesivos derechos aduanales, los tendriamos de un pais 

republicano cuyos derechosde exportaciénson menores. z Y a qué precio? Ya 
noal de nuestro dinero, sino al de nuestros productos industriales que remitiremos 
acambio.*” . 

Finalmente el presidente Manuel Gonzalez formaliza dos concesiones 
con empresarios norteamericanos, una de ellas en septiembre de 1880, fue 
otorgada a la Cia. del Ferrocarril Central Mexicano para que construyese la 

linea México-Paso del Norte por Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, 
Guanajuato, Silao, Leén, Aguascalientes, Zacatecas y Chihuahua, con un 

ramal al Pacifico por Guadalajara. La otra, a la Cia. Constructora Nacional 
Mexicana —mas tarde Cia. del Ferrocarril Nacional Mexicano— para dos 

lineas de via angosta:° México-Manzanillo, por Toluca, Maravatio, 

Acambaro, Morelia, Zamora y la Piedad; y México-Nuevo Laredo, por San 

Luis Potosi, Saltillo y Monterrey.” 
Aunque no se Ilevaron en ese momento todos los proyectos, esto per- 

mitié una gran cantidad de solicitudes y concesiones que se otorgan en 

forma anarquica y que inician la verdadera época constructiva de los ferro- 

carriles en México. Para 1898, el gobierno decide regular de modo mas 

directo el régimen de las concesiones, por lo que el secretario de Hacienda 

José Ives Limantour, origina la primera Ley General de Ferrocarriles y des- 

de entonces las concesiones fueron menos generosas y se exige que se una 

el interior de la Republica con los puertos mas importantes desde el centro 

hacia Guaymas, Mazatlan, Manzanillo, Acapulco y Zihuatanejo; un ferroca- 

rril Guadalajara-Tepic-Mazatl4n que pudiera extenderse hacia el norte; otra 

linea de Guadalajara a Manzanillo por Colima y la terminacién de los tra- 

mos faltantes. 
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La Ley de Limantour organizé la nueva politica restrictiva cuya mani- 

festacion principal fue el primer programa de construcciones ferrocarrileras. 
Y a partir de 1900, las empresas debieron sujetar sus tarifas a la aprobacién 
gubernamental; aceptando inspectores e interventores del Estado sobre las 
obras o el manejo de los ferrocarriles; transportar, de modo gratuito, toda 
clase de correspondencia y carga postal; permitir al gobierno el uso libre de 
sus lineas telegraficas, o de sus postes para hilos oficiales. 

Sin embargo, para 1910 sdlo tres de los proyectos incluidos en la ley 
fueron terminados, entre ellos el de la linea Guadalajara Manzanillo, por 
Colima. Y al término del porfirismo habia, en la Republica, 50 lineas de via 
ancha (ocho de ellas en construccién) y 49 de via angosta (13 inconclu- 
sas), con un total de 19,748 km de jurisdiccién federal; también existian 4, 

840 kilémetros de lineas estatales y pequefias vias particulares. 

El ferrocarril en Colima: 

la gallarda mensajera del progreso 

La ilusi6n por el progreso que conlleva la introducci6n del ferrocarril 
se empezo a gestar en los corazones de los colimenses, cuando se entera- 
ron que empresarios ferrocarrilerosnorteamericanostenian planes para abrir 
una ruta al Pacifico. En 1872 llegaronal puerto de Manzanillo, los generales 
William J. Palmer y William S. Rosecrans, en un viaje de exploracién para 
analizar la posibilidad de tender una via en dicho puerto. Un afio después, 
Fermin Huarte, un espafiol propietario de haciendas y hombre de negocios 
que habia recibido en sus propiedades al ex secretario de estado norteame- 
ricano William H. Seward, le escribe una carta al general Rosecrans para 
convencerlo de las bondades del puerto de Manzanillo, en el sentido de que 

se contaba con mayor profundidad que el de otro puerto, el de San Blas, 

que también se analizaba para la introduccién del ferrocarril, asi también 
pondera las relaciones comerciales que Manzanillo guardaba con la region 

del sur de Jalisco, lo que significaria un importante intercambio regional?” 
Los esfuerzos por traer el ferrocarril a tierras colimenses continuaron, 

cuando en 1879, Augustus Morril, consul norteamericano en Colima, re- 

porta las ventajas del puerto de Manzanillo por tener una bahia bien prote- 

gida, por tener un fondeadero seguro, y por ser ruta usual de los buques 

que viajaban de San Francisco a Panama.** 
Por fin, el 10 de septiembre de 1880, los editores del Estado de Colima, 

reciben la noticia de la ciudad de México, de que la Compafifa Constructo- 
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ra Nacional Mexicana habia recibido la concesi6n para construir una linea a 

Manzanillo y como es de suponer, la poblacion eché literalmente las cam- 

panasal vuelo: 

Los principales vecinos se reunieron en fa plaza principal y determinaron 

solemnizarla é incontinenti, ellos mismos, comenzaron a arrojar al viento multitud 
de cohetes cuyas detonaciones, confundidas con los alegres repiques que 
producian las campanas de los templos, tocadas 4 vuelo, difundieronen todo 

Colima, instanténeamente, la feliz nueva y vimos al mismo tiempo agolparse la 
multitud en la plaza, dando muestras de alegria y entusiasmo.“ 

Durante los meses posteriores el pueblo de Colima se mantuvo atento 

a todo lo que el periddico publicaba en relacion con la concesién que se les 
habia otorgado a Palmer y Sullivan; asi supieron que en Manzanillo habian 

desembarcado quinientos sesenta bultos con herramientas para los trabajos 

del ferrocarril, que los planos para la construccién ya estaban aprobados y 

que el cénsul Morril, seria el agente representante de la Compaiiia Cons- 
tructora Nacional Mexicana.” 

Pronto los problemas financieros se hicieron presentes y en 1882 em- 

pezaron una serie de suspenciones en las obras por falta de recursos eco- 

némicos a los que se aunaron las huelgas de los trabajadores y que vinieron 

a retrasar las obras. Por fin, el 4 de septiembre hace su primer viaje la 

locomotora Santa Cruz, en un recorrido desde Manzanillo al Tepalcate. 

Por fin la locomotora “Santa Cruz” hizo su primer movimiento conduciendo 

de este puerto cinco carros cargados con materiales para el Tepalcate. La calzada 

de pilotes sobre la laguna no sufrié absolutamente nada ni menos la de tierra, 

avanzada sobre la misma laguna. A las seis de la tarde regresamos, pues fui yo 

de los de la expedicién, en medio de doscientos trabajadores que condujeron 

los carros; multitud de gente esperaba nuestra Ilegada en la boca del tajo del 

cerro. Hoy ha seguido trabajandola locomotoraen el transportede rieles para 

Belia Vista que es el punto hasta donde quedard hoy concluidala via.“ 

Sin embargo, las interrupciones por falta de recursos se siguieron dan- 

do, la Compafiia Constructora Nacional Mexicana pasaba por momentos 

dificiles, por su parte el gobierno del estado andaba en las mismas, y aquel 

panorama de desolacién econémica se narraria afios después en la prensa 

colimense: 

Desde 1883 se hacia sentir en Colima de una manera formidable el 

pauperismo. El espiritude empresa estaba muerto; la mayoria de los capitales 

dedicadosal 4gio: el movimiento mercantil paralizado: la industria sin objeto, 

aliciente ni aplicacién: los trabajos de la via férrea en suspencién por tiempo 

indefinido: la agricultura apenas daba sefiales de vida; y en suma, todos los ramos 

de la riqueza piblicaen completa bancarrota2” 
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A esta situacién tan dificil, se sumaria otra peor: en enero de 1884 la 

fiebre amarilla se hace presente en el puerto causando estragos entre la 
poblacion y sobre todo entre los trabajadores ferroviarios que con motivo 

de la construccién habian aumentado considerablemente la poblacién del 
puerto. 

Después de innumerables gestiones por parte del gobierno colimense, 

el 5 de julio de 1886, se celebra un primer contrato*” para la conclusién de 
la via entre Manzanillo y Colima, cuyo costo asciende a setenta y cinco mil 

pesos pagaderos en anualidades de quince mil pesos, sin embargo, tampo- 

co se terminaria con la firma de este documento y dos afios mas tarde se 

tendria que celebrar un nuevo contrato. 

La esperanza renovada por contar en Colima con la “gallarda mensaje- 

ra del progreso”, como le decian por aquellos afios al ferrocarril, provocé 

que la poblacién se interesara por el tema y era frecuente que la prensa se 

ocupara en dar a conocer caracteristicas técnicas de aquellas maquinarias, 

y mencionaban al transporte ferroviario como uno de los mas seguros que 

se consideraban en Europa, por otro lado, la curiosidad que despertaba el 

inminente viaje de la poblacién en aquellos prodigios de vapor, daba lugar a 

recomendaciones para los futuros viajeros sobre la forma correcta de viajar 

y que la prensa local publicaba para conocimiento de los usuarios. Tal es el 

caso de los consejos que el Dr. Outten, un médico aleman que recomienda 

la forma correcta en la que se debe dormir en un ferrocarril: 

[...] cuando se quiera dormir en el tren se coloque la cabezaen direcciéna 

la maquina y los piés hacia la cola del tren. De esta manera el movimiento de la 

marcha echa la sangre de la cabeza hacia el resto del cuerpo y el suefio es ligero 

y tranquilo. La costumbre que tienen casi todos los viajeros de recostarse con la 

cabeza hacia la cola del tren poniendo los piés hacia delante hace refluir la sangre 

al cerebro y es causa de inumerables dolores de cabeza. En caso de choque, la 

postura recomendada por el Dr. Outten es también un preservativo, porque 

cuando la maquina encuentra un obstaculo arroja hacia atras todo cuanto vaen 

el tren, y resulta que son las piernas las que sufren el choque y no la cabeza, y 

como las piernas se doblan y resisten como un muelle, el peligro es mucho 

menor.*” 

E] 8 de junio de 1888, el gobernador Gildardo Gomez envia un telegra- 

ma desde la ciudad de México, anunciando que sus gestiones habian con- 

cluido con la firma del contrato para el tramo de construccién de Armeriaa 

Colima, y con esto se completa la construccién de la linea a Manzanillo. En 

Colima la noticia se recibe con verdadero jubilo: ;Loor eterno a los apésto- 

les del progreso! j Viva el General Porfirio Diaz!, Viva nuestro ilustrado y 
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digno Gobernador C. Gildardo Gomez,’ asi cabeceaba el periddico la 

noticia de que en septiembre de ese afio iniciarian los trabajos para la ruta. 

Finalmente, y después de tantos contratiempos, el ferrocarril de via 

angosta es inaugurado el 16 de septiembre de 1889, ofreciendo al publico 

tres viajes por semana siempre y cuando los tiempos resultaran favorables, 

o sea, si las lluvias no deslavaran los trechos de la via, o si el rio crecido de 

armeria no arrasaba con un tramo del puente o se Ilevara parte de los rieles 

de algunos lugares. 

Ese simpatico ferrocarril con su locomotora de combustible de lefia, mixto 
de caminar 20 0 25 kilémetros por hora, que encendia su caldera.a las cuatro de 
la mafiana, partia de la Estacién de Colima a las ocho y llegaba a Manzanillo 
entre las doce y trece horas para regresar del puerto a las catorce y estar de 
vuelta a su punto de partida a las dieciocho: mas frecuentemente a las veinte 0 al 
otro dia por la mafiana.**! 

Sin embargo, el gran interés de los colimenses era el de unir el ferroca- 

rril con el estado de Jalisco, la continuacién del tendido de la via férrea que 

comunicara al estado de Colima con Guadalajara era un asunto de gran 
importancia econémica para el comercio local, pues una vez que se unieraa 
Guadalajara, el vinculo con la ciudad de México era inminente. 

Las dificultades técnicas que esta ruta presentaba, asi como los pro- 

blemas internos que la Compafiia Constructora Nacional Mexicana enfren- 

taba y que irian a dar por resultado su desintegracion para dar paso a una 

nueva: La Compafiia Central Mexicana, fueron alargando la construccién 
de tan ansiada ruta, y no sino hasta 1900 que se inician los trabajos que no 
terminarian hasta ocho afios después, cuando el General Diaz hace el an- 

siado viaje inaugural a Colima desde Guadalajara. 
El 28 de octubre de 1908, llega a Colima en viaje de reconocimiento el 

primer tren desde Guadalajara; el convoy, compuesto por la maquina 514 
con plataformas y furgones de servicio arribé a las once y media de la 

mafiana con personal del Ferrocarril Central, asi como funcionarios e ins- 

pectores del gobierno federal. La celebracién no se hizo esperar, ocho mil 

curiosos colimenses llegaron a recibir al tren en medio de repiques de cam- 

panas, disparos de cohetes y la musica de la Banda de la Gendarmeria.*” 
Sin embargo esto apenas era un ensayo, desde mayo, el gobernador Enri- 

que O. de la Madrid habia invitado al presidente de México a inaugurar la 

ruta, y para esa ocasion, habia emitido un bando ordenando a la poblacién 

pintar las fachadas de las casas. 

El viejo caudillo pisd tierras colimotas el 12 de diciembre de 1908, 

veniaacompaiiado por el Vicepresidente Ram6n Corral, Leandro Fernandez 
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Secretario de Comunicaciones y Obras Publicas, por el Gobernador de 

Jalisco Miguel Ahumada, as{ como funcionarios del Ferrocarril Central. En 

la estacion le recibid el Gobernador Enrique O. de la Madrid y su gabinete 

en medio de cohetes, el repique de campanas de todos los templos de la 

ciudad, el disparo de 21 cafionazos y las estrofas del Himno Nacional que 

interpreté la banda del 12 batallén. 

No era para menos, desde Juarez, cuya visita a Colima fue en situacio- 

nes muy dificiles para la republica,?*la presencia de Diaz significaba la 

segunda vez que un presidente pisaba tierras colimenses. 

De la estacién el presidente partié para Manzanillo, donde dio un paseo 

a bordo del vapor “Ramon Corral”, y regresé a Colima hasta las ocho y 

media de la noche en donde atravesé las calles iluminadas y engalanadas 
con la presencia de 15 arcos triunfales rambo a Palacio. En el teatro “Santa 
Cruz” le ofrecieron un banquete y regresé después de tanto jolgorio esa 
misma noche a Guadalajara. 

Con motivo de la apertura de la ruta GuadalajaraManzanillo, el Gobier- 
no del Estado de Jalisco publicé un interesante album descriptivo en donde 
daba cuenta de las caracteristicas técnicas de la obra que se inauguraba: 

Entre Guadalajaray Manzanillo hay una distancia de 375 kilémetros,de 

261 entre las capitales de Jalisco y Colima; de 168 entre Tuxpan y Guadalajara, 

y de 68 entre Colima y Tuxpan, siendo de dos por ciento la pendiente maxima a 

lo largo de toda la linea y de seis grados la cuarta maxima. 

A ocho kilometros poco mas o menos hacia el Sur de Guadalajara, se 

encuentra el primer tunel, obra prodigiosa de ingenieria; y 4 la salida de éste, el 

primer puente sobre el Rio Grande. 

Siguiendo después la margen izquierda del rio, vuelve a cruzarlo el ferrocarril 

sobre el gran puente de Tenexcamilpa y toma desde alli Ja ribera derecha. Partiendo 

de este sitio empieza 4 desarrollarse la continua y bella perspectiva que multiplica 

sus variados accidentes hasta llegar 4 la costa. El tren marcha entre dos majestuosas 
cordilleras, las cuales se prolongan presentando paisajes hermosisimos [...] 

Se Hega entonces 4 una de las mas admirables ejecuciones del ingenio 

humano: 4 la salida estan los fuertes amarres de un nuevo puente que facilitael 

paso por encima de formidable barranca, para ir 4 terminar 4 la opuesta montafia 

perforada por otro tunel. Sigue después el camino por la nuevva barranca del 
rio, cruzael Salado y sigue la estribacién derecha hasta rebasar la superficie del 
Valle de Colima. 

Los panoramas de este trayecto son bellisimos. Aparecen los conos de los 

volcanes y la accidentada sucesi6n de lomas y collados que luego se pierden de 

vista y son sustituidos por enormes pefiascos que se antojan préximos a 
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desplomarse, 6 por abismos vertiginosos. 

Hace dos afios que, debido 4 un terrible temporal, se desprendid de lo alto 
del monte una masa de piedras, tierra y arboles, ocasionando el derrumbe de un 
tanel en construccién, donde perecieron 17 hombres. Con este motivo, los 

trabajos sufrieron retardos inevitables y asi fue que la inauguracién del ferrocarril 
tuvo por lo mismo que ser transferida. Se presentd luego la necesidad de abrir 
un tunel de curva y defenderse de la gran presa que se form6 en el rio con la 
masa desprendida, para lo cual debian ser vencidos numerosos obstaculos, que, 

4 fuerza de constancia é inteligencia, fueron superados. 

En todo el trayecto que abarcala via, se suceden los taladros prodigiosos, 
los tajos, las trincheras, los enormes muros de construccion, trabajos todos que 
representan increible suma de problemas cientificos resueltos, de caudales 
gastados y de victimas que siempre exige todo aquello en que el hombre vence 

4laNaturaleza. 

El tren marcha en medio de ciclopeas cortaduras hechas 4 los cerros y al 
salir de Colima, cerca de Coquimatlan, es donde termina esa suerte de atrevidas 

obras llevadasé efecto por la Compaiifa. 

Anteriormente, la linea del ferrocarril, de via angosta, iba por la playa del 
rio de Armerfa; pero ahora el trazo tuvo que sustituirse,elevandolod causa de 
las avenidas caudalosas de aque! rio. Ahora los rieles faldean la montaiia, desde 
Coquimatlén hasta la hacienda del Rosario (estacién Madrid) en una extension 
de 30 kilémetros. Entre estos puntos se construyeron dos tineles: después sigue 
la via por la hacienda de Guaracha, yendo 4 cortar la cuesta de los Chinos hacia 

el Sur, por medio todavia de otro tunel, y avanza por la hacienda de las Caleras, 

en cuyo lugar vuelve 4 unirse con el antiguo trazado. 

Mas adelante, por la hacienda del Paso del Rio, se admirael gran Puente 

de Armeria, cuya consiruccién es completamente nueva, Mide 860 pies de largo 

y representa un costo elevadisimo. El puente de Armeria es el de mayores 

dimensiones en esta linea. 

Existen 2 kilémetros 285 metros de tunel. El mayor de todos, que es el 

numero 3, mide 430 metros y esta 4 los 206 kilémetrosde Guadalajara. 

Como la mayor parte de los terrenos en que se han practicado estas 

perforaciones, eran de mala consistencia, fue necesario revestir los taneles con 

mamposteriay bloques de concreto, lo cual elevé el costo por metro cuadrado, 

de un modo considerable. . 

Entre Tuxpan y Colima se construyeron catorce puentes en este orden: 

Crucero del Rio Tuxpan; Barranca del Bejuco, Batranca de los Colomos, segundo 

crucero del Rio Tuxpan, Barranca de Cachipehuala, Queseria, Los Yugos, Santa 

Rosa, Rio Salado, Carpintero, La Huerta, San Joaquin, Cafios y Estancia. Total: 

3 kilémetros943 metros de viaducto. 
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Entre los tajos y trincheras, hay algunas verdaderamente colosales, que 

llegan 4 70 metros, donde parece que el tren camina por el fondo de un canal 
profundisimo. Los materiales de excavacién han servido para los grandes rellenos, 

entre los cuales hay alguno cuyos terraplenes contienen 75,000 metros cubicos 

de material. 

Entre Colima y Manzanillo hay tres tineles y cuatro puentes. Las 

perforaciones miden en este trayecto 540 metros, siendo la mas larga la de Jala, 

con una extensién de 320 metros. Los puentes son : Crucero del Rio de Colima, 

Rio de Peredia, 2° Crucero del rio de Colima y Rio Armeria, con un total de 44 

kilémetros 240 metros. 

El costo general de esta obra asciende alrededor de veinte millones de 
pesos. 

El trafico, el poderoso trafico que ansiosamente esperabamos se estableciera 

entre nuestros centros productores con los de la costa que recibe comunicacion 

comercial con el Oriente y con los Estados Unidos por el Pacifico, esta abierto 

en definitiva y ya nos encontramos en aptitud de celebrar ese provechoso 

intercambio de productos é intereses. 

EI ferrocarril va recorriendo numerosas partes donde se produce la madera 
fina, el café, el arroz, las frutas tropicales, la sal etcétera, etcétera. Riquezas 

naturales que antes estaban casi sin valor por la falta de comunicacion, entraraén 

de Ileno en nuestros almacenes y los furgones llevaran de una parte 4 otra ricos 

metales, artefactos magnificos, telas, semillas y toda clase de materias primas. 

El pintoresco balneario de Cuyutlan, recibira un incremento notabilisimo y 

las numerosas haciendas que estan en el camino, entre otras las de Rincén del 

Barrio, Magdalena, Jicotan, El Rosario, Guaracha, Llano Grande, Caleras, Paso 

del Rio, Armeria y hacienda y Salinas de Cuyutlan. 

Y siendo Manzanillo el puntoterminal, queda Guadalajara unida 4 él en un 

vinculo mercantil de primer orden. 

Estan ya en espera de entrar al trafico mas 6 menos quinientos carros 

conteniendo numerosos articulos, como sal, madera, durmientes, etcétera, 

etcétera. 

El Gobierno Federal ha cumplido con sus firmes propésitos de 

engrandecimiento, gracias la elevada gestion del Sefior General Don Porfirio 

Diaz, Presidente de México que la administracion de Jalisco nunca cesara de 

secundar, pues aun faltan nuevos ferrocarriles que hagan de Guadalajara, el 
Chicago de México, por su movimiento ferrocarrilero y su importancia 

industrial * 
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Puente sobre la linea Manzanillo-Colima aa 

Las estaciones del camino 

Con la llegada del ferrocarri] a México, significé el arribo de un trans- 
porte moderno y transformador que habria de cambiar de alguna manera a 
un pais agricola y socialmente desintegrado. Con el tren lleg6 también una 
nueva forma de organizacién laboral y social, asi como el intercambio de 

influencias culturales entre las diversas regiones del pais. “El progreso” 
porfiriano hizo su entrada triunfal con el arribo de los trenes. Y asi surgie- 

ron las rutas ferroviarias y los inmuebles anexos a este nuevo sistema de 
comunicaciones: las estaciones. Las estaciones, una dualidad indisoluble 

con los ferrocarriles, como les llama Carlos Eduardo Benitez Suarez,***se 

convirtieron en el vinculo fundamental en donde empieza y termina la vida 

ferrocarrilera. 
Compuestas, en algunos casos, por sélidos y amplios edificios de 

talleres, casa redonda, oficinas y patios, en otros casos se traté de modes- 

tas construcciones de madera o piedra, techadas con laminas de zinc, y 

simplemente identificadas con un letrero que significéd el punto nodal en 

donde se desarrollé la vida, y en muchos casos, el inicio de algunos pue- 

blos, en donde la gente de que habitaba en los alrededores poco a poco se 

fueron agrupando junto a la estacién del tren hasta formar nuevos 

asentamientos en torno a estos edificios. 
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Antes de la llegada del ferrocarril, la iglesia y la plaza principal eran los 

principales centros de reunion de la comunidad, con los trenes se agregaria 

la estacién como el sitio de vinculacién con lo ajeno,**’con las cosas que 
vienen de afuera, son las puertas que comunican a los pueblos con otros 

territorios, con otras culturas, con otras realidades ajenas a la cotidianidad 

rural del pais de finales del XIX. 
“Las princesas del camino”, como Ilama Benitez Sudrez*** a las esta- 

ciones, se convierten en los grandes ejemplos de una arquitectura popular 

porfiriana esparcida por todo el territorio nacional que impacta por su im- 

portancia y significado a varias generaciones de mexicanos. 

El tendido de la red ferroviaria fue tan diverso como la construccién de 

sus estaciones, los estilos arquitecténicos varian de acuerdo a la compa- 

fiia, al sitio, a las caracteristicas ambientales: tenemos por ejemplo el caso 

del Ferrocarril Mexicano, en su ruta de México a Veracruz en donde predo- 

minan las estaciones de estilo francés e inglés;***o el Central Mexicano, 

desde México hasta Ia frontera norte, en donde el estilo arquitecténico de 

las construcciones obedece al pragmatismo norteamericano, como es el 

caso de las construidas en la ruta Guadalajara Manzanillo por esta compa- 
fila. 

Muchas de estas estaciones empezaron siendo pequefias casas, 0 co- 

bertizos de madera hasta convertirse en estaciones en forma, debido al 

paulatino crecimiento poblacional en torno a éstas y a la importancia que 

tomaron como focos de desarrollo para las regiones. 

La diversidad de las construcciones, en las que cada linea imponia su 

criterio particular, oblig6 a la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publi- 

cas acrear en 1894 un reglamento, el General de Ferrocarriles, en donde se 

exigia que las estaciones tuvieran un letrero con el nombre de la entidad, un 

reloj arreglado conforme la hora del meridiano, bodegas de carga, letreros 

con los horarios de salida y llegada de los trenes; salas de espera de prime- 

ra y segunda, una fonda; departamento de express y de telégrafo; oficina 

del jefe de la estacion, oficina del despachador, caseta de venta de boletos; 

en los patios un semaforo bandera y un correcto sistema de sefializaci6n.2 

En este sentido, hay que recordar que el otorgamiento de una conce- 

sion comprometia a sus beneficiarios no solamente a tender las vias, sino a 

dotarlas de la infraestructura necesaria como alcantarillas, puentes, tineles 

y viaductos, asi como el construir un inmueble que se utilizara para la 

llegada y salida de trenes, también para los usuarios y diversos productos. 

La puntualidad y la seguridad eran factores muy importantes, por lo que a 
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partir de la reglamentaci6n se hacian inspecciones rigurosas y muy frecuen- 

tes en donde se evaluaban el estado de Jas obras asi como el apego a las 
normas. 

Ejemplos de estaciones paradigmaticas por su calidad arquitecténica, 

las encontramos esparcidas en varias partes, sin embargo son las menos, la 

gran mayoria obedece a una necesidad de servicio que se da en la pobla- 
cién rural y que se reproduce con infinita bondad en cada pueblo, en cada 
rancheria, en la montafia, en el valle o en la costa, en todo el territorio 

mexicano. Estaciones de gran importancia —casi todas desaparecidas—, 
las encontramos en la ciudad de México, Veracruz, Querétaro, Hidalgo, 

Guadalajara, San Luis Potosi, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juarez, 

Puebla. 
En la ciudad de México sobresalen la estacién Colonia de 1898, la de 

San Lazaro; y la de Buenavista, construida por el maestro de obras aleman 

J. Miiller de 1872 a 1880, primer edificio en el que se emplean cimientos de 

fierro, usando un emparrillado de rieles que no dio los resultados que se 

esperaban y que terminé por hundirse, por lo que se tuvo que desarmar y 

volver a construir. Su cobertizo era una armadura de fierro recubierta con 

ornamentos de lamina.*"! 
Pocas estaciones de esa época se encuentran aun en pie, tal es el caso 

de dos edificios que se conservan con gran dignidad como la de Puebla, de 

estilo neocldsico inaugurada en 1869 por el presidente Benito Juarez, que 

actualmente es la sede del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos; 

y la de Aguascalientes, construida en 1910 por el ingeniero italiano G. M. 

Bosso, en cuyos patios funcionaron talleres para la construccién y mante- 

nimiento de furgones y locomotoras, esta actualmente en vias de convertir- 

se en museo. 
La compajiia norteamericana que construyé6 la linea de Guadalajara a 

Manzanillo utilizé modelos previamente establecidos para la fabricacién de 

sus estaciones en las diferentes partes del pais; en donde salvo pequefios 

ajustes y adaptaciones a los materiales de cada regién, encontramos siem- 

pre el mismo partido arquitecténico que varia unicamente en su modula- 

cién de acuerdo a la importancia y el volumen de mercancia y cantidad de 

pasajeros de cada sitio; asi por ejemplo encontramos que las estaciones de 

la ruta Guadalajara Manzanillo obedecen a un mismo patrén y que estacio- 

nes como la de Tuxpan, Jalisco, o la de Cuyutlan en Colima, son idénticas 

a la de Celaya y Parral; o la de Colima con la Paso del Norte (Ciudad 

Juarez); todas éstas pertenecientes a la Compaiiia del Ferrocarril Central 

Mexicano. . 
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Para cubrir la ruta de Guadalajara a Manzanillo se construyeron esta- 

ciones en Manzanillo, Campos, Cuyutlan, Periquillo, Paso del Rio, Arme- 

ria, Tecoman, Caleras, Madrid, Jala, Rosario, Coquimatlan, Balcén, Colima, 

Estancia, Salvador, Alzada, Tonilita, Villegas, La Higuera, Platanar, 

Atenquique, Quito, Zapotiltic, Zapotlan (Ciudad Guzman), Sayula, Catarina, 

Santa Ana, Zacualco, Tlajomulco y Guadalajara. 

  

Manzanillo 

De las estaciones de los destinos principales de esta ruta, actualmente 

no existen sus edificios originales, como es el caso de Manzanillo, Colima 

y Guadalajara. 

a) Estacié6n Manzanillo 

La de Manzanillo, de 1889, inicialmente fue construida en dos plantas 

con cobertizos y muros de madera, se integré a un contexto dominado por 

un gran numero de viviendas que en el siglo XIX, fueron realizadas con este 

material y un sistema constructivo que apenas unos afios antes habian puesto 

en boga los Alemanes que vivian de la importacién de diversos productos 

que de Europa y Estados Unidos se comercializaban en Manzanillo. Esta 

fisonomia, de construcciones de madera en el puerto, se perderia para 

siempre a partir del ciclén, que en 1959 destruyé en gran parte este tipo de 

edificaciones. La antigua terminal de madera, cedié su lugar a otra realizada 

en acero y concreto que se ubicé en los terrenos de San Pedrito. 
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b) Estacion Colima 

La estacién de Colima sufrié una transformacion importante al ser de- 
molido el segundo piso que funcionaba como albergue u hotel para los 

viajeros que en ocasiones tenian que permanecer en la ciudad. Esta esta- 
cidn, cuyos terrenos fueron cedidos por el gobernador Gildardo Gémez en 

1889 para la construccién de la estacion en el antiguo Llano de Santa Juana, 
lugar que cambié después su nombre a Paseo del Progreso, en honor al 
portento tecnolégico que los colimenses esperaban con tanta ansia. E] maes- 
tro Manuel Velasco Murguia, en su libro Relatos de Colima, menciona 

algunos aspectos que se vivian en la estacién cuando arribaba el tren: 

  

Estacién Colima 

Laestaciénen esos lapsos se transformabaen yn lugarde reunién donde 
se departia ya en la sala de espera, provista de pesadas bancas o bien, en el 
restorén. Sus amplios andenes se convertian en paseos con los atractivos propios 

del lugar: su edificio, que antes de ser mutilado en la planta alta, lucia en armonioso 

conjunto la belleza de su unidad arquitecténica, realzada con el marco de sus 

bien cuidados jardines y su limpieza. 

Ei mayor atractivo de ese lugar lo ofrecia la llegada del tren de Guadalajara, 

pues en medio de una verdaderaromeria, donde nacieron muchos idilios y se 

negociaron muchos asuntos, trafan a Colima los principales diarios de la ciudad 

de México, de un dia antes y de la Perla Tapatia los de la fecha. [...] Los 

viajeros invariablemente traian a la familia las folcléricas mulitas de Santa Ana, 

cuya carga eran huacales que contenfan aquellos dulces de grato y variado sabor 

que yano se disfrutan[...] 
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Estacién Colima 

  

Estacién Guadalajara 

En el ambiente mafianero de ese lugar, saturado con el pregén de los 
vendedores, el sugerente efluvio de hulla quemada en la caldera de la locomotora 
y el trajin del embarque de fardos, se despedia en el ultimo vagon, a los viajeros 

distinguidos que iban a la capital y ocupaban mullidos asientos verdes del servicio 

de primera clase. En esas ocasiones cambiaban su indumentaria usual de camisa 
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y pantalén de dril, por un traje de casimir inglés, camisa blanca y corbata italiana, 

en tanto que las damas lucian traje sastre en lugar del vestido de calle > 

c) Estacién Guadalajara 

La estacion de Guadalajara, era un edificio de dos plantas rematada 
por un frontén en su segundo nivel, dentro de un esquema de austeridad 
formal en la fachada, en la que sobresale e! almohadiliado de sus muros, asi 

como el interesante contraste de muros y vanos remarcados por dovelas; 

fue construida en 1898 al final de la calle San Francisco, y fue demolida y 

sustituida por otra en los afios cuarenta. 

  

Estacién Guadalajara. Andén 

d) Estacién Cuyutlan 

Cuando el mar se salié por Cuyutl4n, en el maremoto de 1932, la enor- 

me ola que se precipité sobre una poblacién asombrada que minutos antes 

habia presenciado con sorpresa el extrafio fenémeno de ver la playa con- 
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vertida en desierto al retirarse misteriosamente el mar, para regresar en una 

ola gigantesca que destruyé por completo el poblado y que no se detuvo 

hasta llegar a la estacién del tren. Cuentan los sobrevivientes que la ola se 

llevé las casas, los hoteles, y sepultd a muchos pobladores. Algunos bafiis- 

tas les gano la curiosidad al ver que las aguas se retiraban de la costa y 

sintieron el impulso de seguirlo, de ver a donde iba. Pero en su regreso el 

mar trajo una ola de diez metros que arrastré una enorme cantidad de arena 

y luego los escombros de las construcciones del poblado y se detuvo justo 

antes de llegar a las vias del tren. 

  

Estacién Cuyutlan 

La estacién del ferrocarril, fue el unico edificio sobreviviente a la des- 

gracia, y fue utilizado en esos dias como refugio, y luego como depdsito 

de los cadaveres que habian de ser transportados a Colima. 

Desde siglos antes, Cuyutlan era un pequefio pueblo que veia incre- 

mentar Ia poblacién con !a llegada de cientos de trabajadores de las salinas 
que poblaban los campamentos una vez al afio. En la ultima década del 

siglo XIX registro una afluencia de visitantes atraidos por sus playas, por 

lo que se convirtié en un importante centro turistico de la region, y con la 

inauguracion del ferrocarril en 1889, el balneario ve incrementar favorable- 

mente sus visitantes. 

En abril de 1891, encontramos que el tren salia del balnearioa las 15:05 

horas rumbo a Colima, del paradero con telégrafos que en ese lugar habia. 

En virtud a la afluencia de visitantes y a la importancia comercial que el 

transporte de la sal generaba, La Compafiia Constructora Nacional Mexi- 
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cana decide construir una estacién en forma o de “bandera”. En marzo de 

1896, se pone en servicio la estacion del ferrocarril, el Ingeniero Arthur P. 

Herber, superintendente de la Divisién Colima de la compafiia, por esos 

dias hace gestiones ante el Prefecto de Distrito, Emiliano Garcia, mediante 

un oficio, para incrementar la seguridad con motivo de la apertura: 

Sr. Prefecto del Distrito. 

Agradeceriaa Ud. ordenaraque hubiesetres policias en Cuyutlan, y 4 las 
ordenes del Jefe de ta Estacion durante la permanencia de los trenes alli, en 
virtud de haberse abierto dicha estacién, y siendo esta la costumbre en los afios 
anteriores. 

También agradeceriaa Ud. si posible fuera, que por pocos dias se pusiera 
un policiaen el lado de la misma Estacion, con objeto de prohibir que la gente 
subaal tren de allfa la estacion, paraevitarunadesgracia?” 

  

Estacion Cuyutlan 

La estacién se convirtié en un importante factor para la economia, para 

1909, por ejemplo, Ilegan 17, 000 visitantes tanto locales como de otras 

entidades, por lo que la capacidad de alojamiento, tanto en hoteles de primera, 

como “casetas” para los de segunda. Y si la sal, que desde antes de la época 

virreinal fue un factor importante para la regién, para principios del siglo la pro- 

duccién anual promedio reportada fue de 8 a 9 millones de kilos.** Ademas, 

las haciendas fruticolas y ganaderas ven incrementar su economia. 

El edificio ain en pie—, conserva el partido tipico de la compafiia 

Norteamericana. Esto es, a partir de una cubierta de dos aguas estructurada 
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con armaduras de madera, que alberga una zona de espera para el publico, 
areas de andenes, taquilla, oficina del jefe de estacién, telégrafos y bode- 
gas. 

Dentro de una reticula compuesta por médulos, cuyos entre ejes de 
4.00 por 6.60 metros, se desarrolla la estructura a partir de columnas de 
acero empalmadas, cuyo origen es el material mismo de las vias del ferro- 
carril; estos apoyos transmiten su carga a bases de concreto que se unen a 
través de pernos metdlicos con el sistema de cimentacion. La union de las 
columnas de acero con la armadura de madera se realiza a partir de un 
sistema de cepos de madera que se unen con pernos. 

  

Armadura de la cubierta 

El] esquema de la armadura es el conocido como “cercha inglesa”, 

generada por tirantes, bielas y pares; la cubierta actualmente es de asbesto, 

misma que debi6 ser de lamina de zinc, como es el caso de otras estacio- 

nes. Los muros del edificio son de adobe, y ladrillo en los marcos de 

puertas y ventanas las cuales son rematadas por claves abultadas en el 
centro del vano. 

E] estado de conservacién del edificio en términos generales es bueno, 

pese al deterioro natural en los elementos metalicos que observan oxida- 
cidn, asi como en los elementos de madera que en algunas de sus partes 
muestran el deterioro de los afios. 
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La estacién de Cuyutlan es probablemente el unico edificio en pie del 
siglo XIX en esa zona, y es sin lugar a dudas un simbolo del Colima deseo- 

so por modernizarse, fue un punto clave para el comercio y un turismo 
pionero en el Estado que conocié mejores dias y que a partir de estos sitios 

de viajero lleg6 a consolidarse una economia y una forma de vida. 

e) Estacion Tecoman 

La singularidad que presenta esta estacion (actualmente desaparecida), 
es el sistema constructivo particular de la region, construida originalmente 
con horcones de madera, latas y cubierta de palapa, adaptada totalmente al 

clima y al contexto de Ja costa, a diferencia de las demas de la mita que 
estan propuestas con techos de zinc y modernas armaduras de madera. 

Siendo habitado el valle de Tecomén por poblacién indigena y con una rica 

produccién fruticola, resulta interesante que la compafiia constructora no 

estableciera su modelo constructivo y dejara su realizacién a la tecnologia 

local. 

  

Estacion Tecoman 

J) Estacion Alzada 

Originalmente fue un paradero en donde existia un campamento de 

trabajadores de la Compaiiia, sin embargo, la enorme influencia que el sim- 

ple hecho de detenerse el tren en su recorrido para abastecerse, asi como 

para subir y bajar al personal, constituyé un importante sitio de referencia 

para la poblacién de los alrededores que con el tiempo fue juntandose en 

tomo aeste sitio, hasta que el campamento de ferrocarrileros se volvid poco a poco 

un pequefio pueblo que termin6 por construir su propia estacién. 
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Estacién Alzada 

La singularidad de este edificio con relacién a los demas de la ruta, se 

explica por su tiempo de construccién (1920), en donde el inmueble se 

desarrolla en un edificio compacto con espacios para bodegas, jefe de 

estacion y telégrafos. Tiene un anexo para letrinas y carece de sala de espe- 

ra. 
Construido en adobe y ladrillo sobresale por su cubierta plana, los 

cobertizos en los andenes de lamina de zinc que se apoyan en ménsulas de 

madera, repite el esquema formal de otras estaciones en el espacio destina- 

do a oficina del jefe de estacién y telégrafos. 

  
Estacién Tuxpan 
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g) Estacion Tuxpan 

Este pueblo indigena, cuyo territorio se encuentra en Jalisco, fue un 
punto importante de referencia regional, incluso en el inicio del ferrocarril 
se hacia mencion de la ruta de Guadalajara “via Tuxpan”, que llegaria a 
Colima a principios del siglo. 

  Estacion Tuxpan 
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Estacién Tuxpan 

Construida con el mismo esquema arquitecténico de la Compafiia Cen- 

tral a partir de una modulacion de 4.00 por 7.00 metros, se diferencia de las 

demés estaciones por sus muros de silleria, trabajados con cantera gris que 

le dan una apariencia interesante al conjunto que complementa la madera y 

la lamina de zinc de su cubierta. 

Sin embargo, lo que mas ha quedado de esta estacién en la memoria de 

la gente, no han sido sus caracteristicas arquitecténicas a través de sus bien 

trabajados muros de piedra, ni del espacio destinado al telégrafo que so- 

bresale del paramento, ni la seguridad de una estructura armada impecable- 

mente, ni de sus apoyos que parecen estar simplemente apoyados sobre el 

piso; ‘sino por el aporte que este lugar dio a la gastronomia de toda la 

region, al popularizarse unos tacos sencillamente exquisitos, que en los 

buenos tiempos, un ejército de 48 vendedoras ofrecian desde las ventani- 

llas a unos clientes que devoraban sin piedad tales portentos. Los tacos de 

la estacién, como se conocen localmente, traspasarian las fronteras del 

poblado para convertirse en los “tacos tuxpefios”, que con ese prestigio se 

conocen en toda la region de Colima y del sur de Jalisco. 

h) Estacion Zapotiltic 

Su esquemaes idéntico a la anterior, en Zapotiltic como en Huescalapa, 

poblados muy préximos entre si, la explotacién y el comercio de cal fue 

factor importante de su desarrollo. La estacion es una réplica formal de la 

de Tuxpan, pero en este caso, el material de sus muros es trabajado en 

adobe y ladrillo, su cubierta que en algGn momento fue terminada en zinc, 
ahora se encuentra de laminas de asbesto. 
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i) Estacién Zapotlan (Ciudad Guzman) 

Desde 1896, la poblacién de Zapotlan empezo a albergar esperanzas 

porque la Compafiia Central uniera sus lineas con un pueblo deseoso de 

modernizarse y de comercializar con otros lugares. Entre otros productos, 

a la gente de Zapotldn le interesaba vender su ganado, el azicar que se 

producia en las haciendas de San Marcos, Sta. Cruz, Contla y San Vicente, 

el fierro que se extraia de las haciendas de la Providencia o Monte Cristo. 

En una asamblea municipal que se verifica ese afio para preparar su solici- 

tud al presidente de la republica para la peticién del paso de la linea por 

Zapotlan, la gente argumentaba entre otras cosas que: 

Si nos fijamos en el movimiento de pasajeros observaremos que a pesar de 

Jo eminentemente inc6modo que son los viajes entre nosotros por los malos 

caminos y lo costoso de aquellos, las personas que transitan la via Guadalajara a 

Colima son siempremuy numerosas, pues las relaciones, asi mercantilescomo 

puramente sociales, entre esta plaza y aquellas, exigen imperiosamente una continua 

comunicacién estorbada solamente como antes digo, por la dificultad de viajar, 

merced a la falta de un medio de locomocién que no ofrezca las molestias € 

inconvenientes de los que ahora tenemos. Este movimiento de pasajeros se hace 

muy notable en la época de los bafios de mar, principalmente, en que una multitud 

de personas de muchas poblaciones del Oriente y Norte del estado, acuden a 

Manzanillo, a Cuyutlin y a otros puntos del litoral del Pacifico con el estado de 

Colima, atomar esos saludables bajios que tanto llaman la atencién2* 
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Al afio siguiente, la visita de Mr. Smith, un ingeniero del Ferrocarril 

Central Mexicano, que liega a Zapotlan cargando planos y mapas, y hacien- 

do preguntas intrigantes a unos habitantes que se quedan nerviosos al saber 

que analiza el trazo desde Zacoalco hasta la hacienda del Castillo. 

Escépticosnos han dejado tantas promesasde que Zapotlan oira silbar la 
locomotora, y por eso nos cuesta trabajo creer que algtin dia veremos realizada 
tal mejora. Mas como la esperanza es lo ultimo que muere, no perdemos 
oportunidad de averiguarlo que sobre este asunto se trata> 

  

Estacién Ciudad Guzmdn 

Finalmente, para 1900 los planos son aprobados y se inicia la cons- 

truccién de las obras, la estacion es planeada para realizarse al poniente de 

la ciudad, en un punto Iamado “La cruz blanca”, unos terrenos que tienen 

que ceder gratuitamente a la compaifiia para la construccién de patios, bo- 

degas y estacion. 

El tren llegé a Zapotlan el 10 de julio de 1901, los zapotlanenses reci- 

bieron con jubilo la llegada de la locomotora, por lo que limpiaron calles, 

las adornaron con papel picado, todo el pueblo se vistié de fiesta para la 

ocasién, las bandas de viento, los cohetes, las campanas echadas al vuelo y 

un sinntmero de carretas y carruajes adornados con carrizos y papel multi- 

color se formaron en el gran patio de la estacién del ferrocarril para trasla- 

dar a los visitantes hacia el centro de la ciudad.” 
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Estacién Ciudad Guzman 

La estacion, construida con muros de ladrillo, madera en las armaduras 
y cubierta con lamina de zinc, se diferencia de las anteriores por la amplitud 
de su area de bodegas, pues cuenta con 10 médulos de 3.00 por 8.00 
metros. También tiene un andén techado, un espacio para la venta de bole- 
tos, telégrafos y jefe de estacién, cuyos espacios se desarrollan en médu- 
los de 4.00 por 8.00 metros. Se construyé también un edificio administrati- 
vo anexo a la estacion. 

  
Estacién Ciudad Guzman 
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j) Estacién Sayula 

Construida en adobe, ladrillo y lamina de zinc, repite como en las ante- 
riores el mismo partido a partir de una modulacién de 4.00 por 8.00 metros. 
Se ubica al oriente de la poblacién, y guarda una indudable semejanza con 

las anteriores. 

  Estacién Sayula 
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k) Estacién Catarina 

Como en medio de un pueblo fantasma, la estacién Catarina surge 

entre la polvareda que la laguna seca de Sayula invade en toda Ja regién. Es 

un polvo fino y abundante que de tan denso cubre el sol como si se tratara 

del peor de los nublados. Entonces, a lo lejos del pueblo desolado se ve la 

estacién, pequefia y arruinada como deben estar las cosas en el valle rulfiano.     
Estacion Catarina 
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Catarina es una de las dos estaciones mas pequefias de la ruta, y qui- 
zas, una de las mas bonitas. En ella todo es pequefio, fragil y ahora desola- 

do. Su modulacién es de apenas 2.80 por 5.40, en una secuencia que se 

repite sin mucha ambici6n pero que cubre los aspectos fundamentales de 

toda estacién que se respete. Cuenta con su sala de espera, area para la 
venta de boletos, telegrafista y una pequefia bodega. Construida con muros 

de adobe y tabique como sus hermanas mayores, tiene !a misma disposi- 

cién en el disefio de la cubierta y repite la propuesta formal en la propuesta 

del enduelado de madera del timpano, asi como de los elementos de apo- 

yo, las molduras de los vanos y el acabado en términos generales. Cuenta, 

ademas, con servicio de letrinas separado o anexo a la estacion. 

1) Estacién Zacoalco 

Ubicada al oriente del pueblo de Zacoalco de Torres, la estacién insiste 

en parecerse a sus compafieras de ruta, sin embargo la minima diferencia se 

da en su modulacién, que varia constantemente a partir de distintas medi- 

das que se dan a lo largo de la nave. Ei médulo comin es de 1.13 metros, 

pero también encontramos claros de 4,57, 4.00 y 4.25 por 8.19 metros de 

ancho. En esta estacién, en la base de la columna se descubre la técnica de 

los constructores para anclar las columnas de madera sobre dados de con- 

creto para lo cual se utiliza un tornillo que perfora en su centro la base de la 

columna. 

  Estacion Zacoalco 
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m) Estacién Santa Ana 

Al sur de Acatlan, la estacién surge en medio de los cafiaverales. Es 

una estacién tan grande como la de Zapotlan, de hecho tiene el mismo 

namero de médulos, y solo varian unos centimetros de la de Zapotlan. 

Cuenta también con una gran bodega, la oficina del jefe de estacién también 

es muy amplia y la taquilla tiene un plafond de duela de madera. 

  Estacién Santa Ana 
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n) Estacion Tlajomulco 

La de Tlajomulco es la otra estacién mas pequefia de la ruta, pero sin el 

encanto que inspira la desgracia. Su estado de conservaci6n es bastante bueno y 

en ella podemos apreciar los acabados que no estan presentes en Catarina. Tiene 

ademas de todas las funciones, una letrinas en muy buen estado de conservacion, el 

plafond de la zona de taquillas que también esta en buen estado y en general 

todo el pequefio conjunto guarda un correcto orden. 

  Estacién Tlajomuico 
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Su boleto no tiene regreso 

La ausencia del tren de pasajeros en jas estaciones, ha provocado que 

estas vayan muriendo todos los dias. El olvido y el vandalismo estan dan- 

do cuenta de estos edificios lentamente. Después de haber servido durante 

un siglo, de haber sido lugar de encuentros y despedidas; de comercio 

permanente, culpables en algunos casos, del crecimiento y surgimiento de 

poblados. Generadoras también de largas esperas, sitios estratégicos de 

los revolucionarios, de los enamorados y de negociantes; en suma, lugar de 

referencia. 

Ahora son edificios fantasmales, que se van derrumbando dia con dia, 

son presa de la rapifia de la gente, que se leva en vilo pedazos de estacién, 
pequefios pedazos de la historia de los pueblos: una puerta, un trozo de 

cable, algun letrero, cualquier cosa destruible. 

  

  

  

  

   
Sanitarios y estacién Tlajomulco 

Son confundidas por los vandalos que ven en ellas el sanitario perfec- 

to, el muro para pintarrajear, el lugar aislado para drogarse. Algunas se han 

convertido en bodegas, otras siguen siendo referencia del mismo ferroca- 

rril, muchas son basureros o letrinas monumentales. Una de ellas, la de 

Zacualco, corrié con mejor suerte, y se encuentra en mejor estado porque 

se volvié la vivienda de ocho familias, que conviven en las diferentes areas; 

algunos desde la oficina del jefe de la estacién, otra familia en la del 

telegrafista, otra en la sala de boletos y las demas en la bodega del express. 

En el mas absoluto abandono, estos ejemplos de una arquitectura po- 
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pular porfiriana, basan su propuesta arquitectonicaen un utilitarismo formal 

que sorprende por su sencillez; abandonadas a su suerte, las estaciones 

esperan su lenta destrucci6n, pues no ha habido interés alguno por parte de 
los Gobiernos de los Estados, ni los Municipales, mucho menos por los 
Ferrocarriles Nacionales de México, o la Secretaria de Comunicaciones; y 
como a los ancianos indeseables, pareciera que esperan que se caigan solas 
de viejas y dejarlas morir a su suerte. 

Urge que se hagan estudios por parte de las escuelas de arquitectura 
para su revitalizacién, y que los municipios gestionen su incorporacién 
como parte del patrimonio histérico de cada uno de los pueblos. Es impor- 
tante también que la ley en esta materia se actualice para su proteccién, 
pues la mayoria son de principios del siglo XX. 

Aun estamos a tiempo de hacer algo por esos edificios tan entrafiables 
para muchos, de salvarlos de la rapifia y de la incuria, antes de que en 
verdad, a las estaciones se las lleve el tren. 

Notas 

Garcia Davila, Carlos. £/ Ferrocarrilmexicano, una ruta vital parael pais. En México en el tiempo, No. 
26. Inah/México desconocido, México, 1998, p. 11. 

Nota: Francisco Arrillagahabia ocupadoel Ministeriode Haciendadel 2 de marzode 1823 al 8 de agosto 

de 1824 . Argument su propuesta en E/ proyecto del primer camino de hierro de la Reptiblica, 

desde el puerto de Veracruz a la capital de México, publicado en 1837. 
Nota: este decreto establecia un impuesto del 2% sobre los ingresos de las aduanas de México y 

Veracruz. 

3 ” Garcia Davalos, Carlos. Op. cit. 

Alvarez, José Rogelio. Enciclopediade México. Tomo V, Enciclopediade México/SEP, México, 1987. P. 

2724. 
4 Nota: Esta linea ocuparfael duodécimo lugar en el mundo, antecedidade paises como: Inglaterra(i825), 

Estados Unidos (1830), Francia (1832), Alemania (1835), Bélgica (1835), Cuba(1837), Austria( 1838), 

Holanda (1839), Espafia (1845), Dinamarca (1847), Brasil (1850). 

36 * Alvarez, José Rogetio. Op. cit. 

Nota: A la muerte de Benito Juarez, El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Sebastian Lerdo de 

Tejada le sucede como presidente de 1872 a 1876, es derrocado y se refugia en Estados Unidos 

cuando Porfirio Diaz encabeza la Rebclién de Tuatepec, cuyo lema era: “la no reeleccion”. 

°” Ulises Grant (1822-1885). General y politiconorteamericano,consideradocomo héroe de !a guerracivil 

norteamericana, fue presidente de Ja Union de 1869 a 1876. 
9 ** Alvarez, José Rogelio. Op. cit. P.2729. 

La via angosta tiene un escantillén de 0.914 metros; mientras que la via ancha de 1.435 metros. 
, Alvarez, José Rogelio. Op. cit. 

" [bid, pp. 2730, 2731. 
Ortoll, Servando. Noticias de un puerto viejo. Manzanillo y sus visitantes, siglos XIX-XX. Proyecto 

Historia General de Colima. Universidadde Colima/InstitutoColimensede Cultura/CNCA. 1996, pp. 

20-27. 
* kdem. 

* Periédico oficial E/ Estado de Colima, 14 de septiembre de 1880, p. 333. 
»_ Ortoll, Servando. Colima, una historia compartida. SEP/Instituto Mora, 1988, p. 220. 
™* Periddico Oficial El Estado de Colima, 9 de septiembre de 1882, p. 155. 
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“, Periédico Oficial E] Estado de Colima, 17 de septiembre de 1886, p. 157. 
“ Periédico Oficial El Estado de Colima de julio 28 de 1888, p. 113. 

480 ” Periodico Oficial El Estado de Colima, 11 de agosto de 1888. P. 123. 
ast Periddico Oficial El Estado de Colima, Alcance No. 23 de junio de 1888. 

Velazquez Andrade, Manuel. Remembranzas de Colima 1895-1901. Paginas del siglo XX, México, 

1949, p.27. 
* Periédico oficial E/ Estado de Colima, Noviembre de 1908, p. 102. 

‘ ® Deriddico oficial El Estado de Colima, octubre 24 de 1908, p. 171. 
Nota: E} 25 de marzo de 1858, Benito Juarez, Presidente Interino Constitucional, y su gabinete hacen su 

entrada a Colima en donde busca la seguridad necesaria para reorganizar sus fuerzas militares. 
Perseguido por sus enemigos, en Colima encuentra las caracteristicas geograficas como refugio, asi 
como los recursos econémicos provenientes de la Aduana Maritima de Manzanillo. Juarez y el 
Gobierno Constitucional estuvieron dieciocho dias en el Estado; quince dias en la ciudad de Colima, 
uno en Cuyutlén y dos en Manzanillo en donde se embarcan rumbo a Veracruz por Panama. Ver en 
Terriquez, Emesto, Colima en la ruta de Judrez. Club del libro Colimense, segunda edicién, México, 

1982. 

* Inauguracién del Ferrocarril 4 Manzanillo. Album descriptivo. Gobierno del Estado de Jalisco, 
Guadalajara, Diciembre de 1908. Tipografia, Litografia y Encuademacién de J. M. Guiniz, Guadalajara. 

Pp.7-14. 
© Benitez Sudrez, Carlos Eduardo. Estaciones y ferrocarriles, una dualidad indisoluble. En México en el 

tiempo, revistade historiay conservacién. INAH/Méxicodesconocido. No. 26, México, 1998, pp. 25- 

H. 
**” Vanes Rizo, Emma. Los dias del vapor. Consejo Nacional para la culturay las artes/InstitutoNacional de 

Antropologia e Historia/Ferrocarriles Nacionales de México/Museo Nacional de los ferrocarriles 

mexicanos. México, D.F. 1994,214 pp. 

339 * Benitez Suarez, Carlos Eduardo. Op. cit. 

go Y antes Rizo, Emma. Op. cit. P.26. 
s,, Adem. 
«., Katzman, Israel. Arquitectura del siglo XIX en México. Tomo 1. UNAM, México, 1973, p.245. 

»., Velasco Murguia, Manuel. Relatos de Colima. Universidad de Colima, Colima, México, 1986. P.61. 

*” Documento enviado por el Ing. Herbert, en Colima, el 20 de marzo de 1896. Dicha peticién tuvo una 

respuesta negativa, al manifestar Emiliano Garcia que no contaba con suficiente personal el Cuerpo 

de Seguridad Publica, y que inicamente podia disponer de los dos gendarmes asignados. Archivo 

Histérico Municipal. Fondo Felipe Sevilla del Rio, Caja2, Expediente 8. 

* Gutiérrez Grajeda, Blanca E. Las caras del poder. Conflicto y sociedad en Colima, 1893-1950. Universidad 

de Colima/Gobierno del Estado de Colima/Consejo Nacional para la cultura y las artes. 1995. Pp. 34, 

35. 
© Boletin de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografia y Estadfstica, capitulo sur. Ailo VI, Nam. X. 

Archivo Municipalde Ciudad Guzman, Jalisco. Ciudad Guzman, marzo de 1995, p.21. 

Ibid. P.23. 
* Ibid p. 35. 
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VII. MONUMENTOS 

A LA MUERTE 
  
  

¢ Arquitectura funeraria 

¢ Morir en el trépico 

¢ Sepulcros de nuestra historia 

¢ La muerte tiene su estilo 

¢ Por la sefial de la santa cruz 

¢ El arca de la historia 
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ARQUITECTURA 

FUNERARIA 
  
  

a muerte, destino final de nuestro cuerpo, tiene un interés per 

manente en todas las culturas del planeta. Debido a esta inexo 

rable realidad el hombre ha creado toda suerte de mitos y con- 

Juros desde tiempos inmemoriales. Incapaz de vencerla prefiere darle expli- 

caciones a través de las religiones, dedicandole siempre un apartado impor- 
tante en cada una de ellas. 

La forma de entender y aceptar la muerte varia en cada credo, en cada 

cultura; sin embargo, todas las religiones coinciden en que la muerte repre- 

senta una etapa de transicién espiritual, una dificil aduana para alcanzar otra 

frontera, un estado diferente a la tridimensionalidad terrestre. Asi, las con- 

notaciones de la muerte varian con respecto a las culturas y ala época. Por 

ejemplo, para los catdlicos existe una doble posibilidad: ingresar al cielo o 

al infierno segun haya sido nuestro comportamiento en la vida; en cambio, 

para los budistas la muerte sdlo es una etapa de transicién para regresar de 

nuevo a la tierra encarnado en otro cuerpo. 

De acuerdo a cada uno de los ritos y tradiciones, la forma de encarar la 

muerte es muy versatil. Los indios de Norteamérica dejaban a sus muertos 

en lugares sagrados, a cielo abierto, para que fueran devorados por anima- 

les de rapifia. Los antiguos egipcios desarrollaron un elaborado sistema de 

momificacién para conservar al difunto incorrupto. En la India los deposi- 

tan en el Ganges, el Rio Sagrado, sitio donde inician su viaje, y en algunos 

pueblos de oriente se acostumbra la incineracion de los cuerpos. 

Desde la aparicién del hombre —hace mas de dos millones de afios— 

hasta la invencién de la escritura, el ser humano ha dejado su huella a través 

de utensilios y de sus propios restos fosilizados, descubiertos en grutas, 
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como es el caso de !a cueva del Dragon, en Chu-kuT‘ien, en las proximida- 

des de Pekin, donde se encontraron restos de cuarenta individuos junto a 

enseres de piedra, numerosos huesos de animales, cenizas y restos de ho- 

gueras. 
Sin embargo, el hecho de encontrar restos humanos en cuevas no sig- 

nifica que hayan sido colocados ahi por motivos rituales. Pudieran obede- 

cer a multiples circunstancias ocasionadas por su vida némada y peligrosa. 
Es probabiemente con el inicio de la agricultura (9000 a 8000 afios a.C.) 

cuando el ya flamante Homo Sapiens tiene la suficiente tranquilidad para 
hacer reflexiones existenciales y religiosas en lo que pudiera considerarse 

como el inicio de la agricultura. 
Con la agricultura, la caza y la recolecci6n completa su dieta. Ya no 

habita en cuevas, sino en campamentos donde ha comenzado a domesticar 

algunos animales. Sus viviendas son de arcilla, o de varas y otros elemen- 

tos vegetales de su habitat. Deposita a sus muertos en lugares cercanos a 
las comunidades. 

En la biblica ciudad de Jericé se han encontrado vestigios de haber 

sido poblada por aproximadamente dos mil habitantes hacia el 7000 a.C. en 

pleno neolitico. Probablemente es la ciudad mas antigua del mundo. Las 
habitaciones eran ovaladas o redondas, con el suelo hundido y construidas 

a base de ladrillos de arcilla. Los muertos eran sepultados eran sepultados 
en el interior de las casas y normalmente los cadaveres se depositaban sin 

cabeza, la cual enterraban en otro sitio o era conservada por la familia. Las 

calaveras se modelaban en sus rasgos faciales carnosos con yeso y se 

pintaban de rojo y negro. Jericé fue abandonada repentinamente, no deja- 

ron vestigios de violencia. Fue habitada nuevamente dos mil afios mas tar- 

de. 
Oitra ciudad importante del periodo neolitico fue la edificada en las 

colinas de Chantal Hiiytik (7000 a 6000 a. C.), en Turquia, con una pobla- 

cidn entre los 5,000 y los 6,000 habitantes. La vida media llegaba —en los 

hombres— a alos 34 afios, y len las mujeres a los 29. Sus viviendas consta- 

ban de una sola habitacién rectangular de 25 metros cuadrados de superfi- 

cie. Eran construidas con ladrillos de arcilla cruda y vigas de madera; los 

suelos y paredes estaban enjarrados y pintados. Los muertos eran sepulta- 

dos en el interior de las casas y se cubrian con plataformas. Estas eran 

utilizadas por los habitantes de las casas como camas o bancos. Previa- 

mente los caddveres eran expuestos a alas aves de rapifia y a los insectos 

para desprender la carne de la osamenta. Una vez seco el esqueleto se le 
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daba sepultura en el interior de la casa envuelto en telas, acompafiado de 
sus adomos personales, como brazaletes, collares de piedra, de concha o 
de cobre. 

Para entonces el hombre ya acostumbraba enterrar a sus muertos, como 
lo hace actualmente. Luego empezaria a edificar primitivas construcciones 
a base de piedra, donde la mayoria de los monumentos de geometria circu- 
lar fueron de caracter funerario y para cultos magicos. Las primitivas tum- 
bas adoptaron el circulo como una forma geométrica que encierra la per- 
feccién, el movimiento de los astros y la forma de las estrellas. El circulo 
como forma primaria, cuyo arquetipo se basa en el disco solar. Esta geo- 
metria sirvid de motivo par entierros alrededor de un plano circular o en 
estructuras redondas destinadas para ese fin, como fue el caso de los tolos, 
cuyo antecedente lo encontramos en Mesopotamia, con las viviendas de 
planta redonda. 

Cuando dejaron de enterrar a los muertos en el suelo de la propia 
vivienda se construyeron cabafias redondas fuera de las zonas habitadas, 
como en Creta, donde las familias nobles mandaban enterrar a sus muertos 
en fosas profundas. El tolo, con el tiempo, adquirié gran importancia por 
su uso y significado como estructura perfecta para utilizarlo en los santua- 
rios de héroes. La forma circular estuvo intimamente relacionada con las 
ceremonias de honor a los muertos. No tard6 en asociarse a las grandes 
rotondas circundas de columnas construidas en Pompeya, y desde la épo- 
ca romana se conocen rotondas cilindricas rematadas por una cpula. Al- 
gunos estudiosos del tema, como Sigfried Giedion, coinciden en afirmar 
que las primeras viviendas hechas por el hombre debieron haber sido re- 
dondas, por lo tanto el simbolismo de vida-muerte resulta explicable en la 
construccion de recintos circulares para los muertos. 

Otro elemento funerario cuyos origenes se remiten a la prehistoriaes el 
énfalo, especie de tamulo funerario de piedra cuyo significado resulta ser 
muy amplio, pues se relaciona con diferentes conceptos: monticulo funera- 
rio, altar, falo, ombligo, vulva de la madre tierra. El mas famoso de los 
énfalos es sin duda el del templo de Apolo, en Delfos. Data del periodo 
helenistico; es precisamente en Delfos donde Apolo desplaz6 el culto a 
Gea, la madre tierra y se apoderé del énfalo o piedra profética. 

El tumulo primitivo era un sepulcro que, a diferencia de los construi- 
dos en el siglo XIX, se desarrolla a partir de un muro circular. De ahi se 
desplantaba un monticulo funerario a base de tierra amontonada y en algu- 
nos casos de considerables dimensiones. La superficie se cubria por vege- 
taci6n con un simbolismo que evidencié el azo directo entre la vida y la 
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muerte. 

El timulo representé siempre un lazo directo entre la muerte y el averno: 

  

entre la vida y laresurreccién. La tierra como Gea, la madre tierra toma la vida 
y la vuelve a dar.** 

El tamulo adquiere dimensiones cada vez mas espectaculares, hasta 

llegar a convertirse en mausoleos. Tal es el caso del mausoleo de Augusto, 

cuyo didmetro tenia 87 metros, construido hacia el afio 28 a. C., para él y 

su familia. Actualmente es conocido con el nombre de Castillo de 

Sant‘ Angelo. Adriano (117-138 d.C.) también construyé su mausoleo a la 

orilla del Tiber, de planta circular con un gran tambor revestido en piedra, 

con 64 metros de didmetro, donde alberg6 urnas funerarias para su familia. 

Otro elemento de indiscutible valor —no solamente histérico-estético, 

sino de una gran trascendencia tecnoldégica por su impresionante estructu- 

ra— fue el Panteén de Agripa, construido también por Adriano. Viene 2 

representar el climax monumental de todo un proceso evolutivo desde el 

tolo, y en donde la arquitectura romana alcanza su maxima solidez. 

El Panteén es un edificio romano dedicado a los dioses mitolégico 

como Venus y Marte, en donde son adorados en los nichos y altares edifi- 

cados sobre sus muros. No tiene ninguna relacion con el concepto contem- 

pordneo de pantedn. Su concepcién se define de una figura geométrica 

perfectamente equilibrada a partir de un circulo inscrito en un cuadrado; la 

cupula hemisférica descansa sobre un tambor cilindrico, cuya altura es 

7676 
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igual al radio de la cipula y con un impresionante didmetro de 43.30 me- 
tros, una hazafia técnica superada hasta el siglo XIX. 

El sol, en suciclo diario, evoluciona encima del abierto ojo del Pantedn de 

modo que sus rayos se desplazan por el cuenco de la ctipula. El oculus constituye 
un vinculo siempre presente en el cosmos. De hecho el Panteén fue concebido 

como una representacién de la boveda celeste, y los dioses de sus nichos, estaban 

considerados como dioses del firmamento celestial. Se dice que en los artesones 

habia estrellas doradas sobre fondo azul, en perfecta correspondencia con el 

caracter cosmico-astral de toda la estructura.>° 

Ya asentado el cristianismo en Roma, los heroicos adeptos de la nueva 

religién sufren una violenta persecucion. Se ven constantemente amenaza- 

dos de terminar en la hoguera o como alimento de las fieras en los circos. 

Esto los obliga a refugiarse en galerias subterraneas, bajas y estrechas, que 

se ensanchaban para formar amplios vestibulos, camaras, sepulturas y ca- 

pillas; lugares conocidos como catacumbas, donde los antiguos cristianos 

se reunian en la mas absoluta clandestinidad para llevar a cabo sus ritos y 
adoctrinamientos. 

Sin embargo, pocas civilizaciones le han dado tanta importancia a la 

muerte como la egipcia. Con los egipcios el culto a la muerte se convierte 

en un auténtico delirio por continuar viviendo en otra dimension. El rito, 

preparado de antemano, no dejaba ningun aspecto a la casualidad. Todo se 

disponia con precision, hasta tenian una especie de manual: el libro de los 

muertos que, en rollos de papiro, se colocaba entre las piernas del difunto 

con las instrucciones para proceder en ultratumba. 

El cuerpo era preparado por los embalsamadores. Procedian de inme- 

diato a extraer las visceras: el corazon, el higado y los intestinos; el cerebro 

era retirado parcialmente a través de la nariz, mediante instrumentos espe- 

ciales, para luego guardar todo en recipientes de alabastro colocados junto 

ala momia. El cuerpo era lavado varias veces dejandolo sumergido en sosa 

durante setenta dias; luego sazonaban el cadaver con especies como cane- 

la, aceite de enebro, casia, goma, cebolla y vino de palma. EI difunto era 

cuidadosamente maquillado y las partes enjutas por la falta de visceras y el 

excesivo remojo se rellenaban con aserrin, alquitran y cera de abeja, para 

proceder luego a colocar las clasicas vendas 0 fajas de lino empapadas de 

resina tan particulares de las momias. La preparacién terminaba con la co- 

locacién de todas sus joyas y una mascara sobre el rostro. La momia se 

envolvia en un sudario de lino antes de introducirla en un sarcofago de 
madera. 

Después de casi dos meses, cuando la momia ya estaba lista, empeza- 
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ban las exequias en donde acompafiaban al muerto en un cortejo encabeza- 

do por mujeres libres y esclavas Norando todas inconsolables. Atras, los 
amigos del difunto seguian la procesién hasta llegar al Nilo. Cruzaban en 

barcas fanebres donde eran recibidos en la otra orilla, para continuar con el 
ritual. Luego el cuerpo era depositado en su tumba, llamada mastaba —o 
bancos, en lengua arabe, por su semejanza con los bancos bajos y rectan- 

gulares que los arabes tenian en los patios de sus casas—. 

Estas mastabas constaban de dos partes claramente diferenciadas, unaa la 
vista y otra, la mAs importante, fuera del alcance de las miradas indiscretas; era 
una camara subterranea, escondida en el fondo de un pozo, destinada a albergar 
alamomia del difunto, envueltaen vendas de lino, protegidapor amuletosde 
ceramica y lapislazuli.?” 

Las tumbas, independientementede su origen, tienen una fuerte conno- 

tacién religiosa y particular a cada rito, sin embargo, la mayoria también 
tiene una fuerte carga amorosa. El amor por el difunto es el motivo para 

crear los grandes monumentos funerarios, porque el aspecto afectivo gene- 

ra en quienes le-sobreviven la necesidad de dejar una huella a la altura de su 

aprecio. 
A lo largo de la historia son notables los monumentos que sobreviven 

por su calidad, pero sobre todo originados por una gran fuerza amorosa. 

Tal es el caso de un enamorado rey mongol, el gran Abul Muzzaffar, quién 

desde muy joven conocié a una bella muchacha en una fiesta y de la cual 

quedaria prendado para toda la vida. Su nombre era Arjumand, y afios 

después, cuando al fin pudo casarse con ella cambié su nombre a Mumtaz- 
i-Mahal, como se acostumbraba con las princesas hidtes cuando eran des- 

posadas. 
La reina Mumtaz-i-Mahal, afios mas tarde, pasaria a la historia por el 

impresionante monumento construido por su marido a raiz de su muerte, 

provocada por las fiebres al dia siguiente de su decimocuarto alumbra- 

miento. El desconsolado marido Ilamé a un orfebre veneciano, Gerolamo 

Veroneo, para encargarle el proyecto del mausoleo y, una vez satisfecho 

con el disefio, se inicié la obra en 1630, en cuya construccidn se requirié el 

trabajo de veinte mil personas durante veintidés afios. Cuando la edifica- 

cién terminé, el gran rey qued6 tan satisfecho con los resultados, y temien- 

do que la obra se repitiera mandé decapitar al arquitecto, le amputé las 

manos a los ayudantes principales y cegé a los caligrafos para que nadie 

nunca pudiera hacer un trabajo semejante. El Taj Mahal es el conjunto fune- 

rario mas significativo de la India y uno de los mas hermosos de! mundo. 
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Es un gran paralelepipido de marmol blanco con las aristas verticales 

enromadas y lleno de profundos nichos con el clasico arco mongol. Sobre este 

bloque y en los 4ngulos se levantan cuatro pequefias cupulas rodeando a la 

cupula principal, inmensa, mas que semiesférica, que se eleva hasta 61 metros 

de altura. [...] En la sala octogonal, protegidos por una reja de marmol calado, 

yacen en sus sarc6fagos los dos reyes.*”! 

La arquitectura funeraria a lo largo de los siglos ha tomado mil formas, 

todas como una biisqueda expresiva acorde a las técnicas constructivas, a 

la cultura y a la religidn. Pueden incluso edificarse tumbas dentro de los 

mismos recintos de culto, como es el caso de las iglesias y catedrales 

donde estan albergados huéspedes tan distinguidos como reyes, papas y, 

  

ya en menor rango, el alto clero y la nobleza. Por supuesto, también estan 

ios notables, hombres de poder politico y econdémico. Ellos prefieren des- 

cansar su cuerpo en lugares de privilegio y mas proximos al cielo. 

Para la mayoria de la poblacién esa posibilidad era sumamente impro- 

bable. A lo que mas podian acceder era a los entierros en el atrio de las 

iglesias, pero su extension era tan limitada que se saturaban muy rapido. La 

gente necesitaba enterrar el cuerpo de sus muertos en un lugar sagrado, en 

un campo santo, por lo cual el vocacionamiento de importantes extensio- 

nes destinadas a necrépolis se convirtié en una necesidad en todos los 

asentamientos humanos. Con los cementerios, ciudades paralelas a las ha- 

bitadas por los vivos, las clases sociales también son manifiestas. Los deu- 
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dos de la gente con recursos econdmicos procuran edificar verdaderos 

monumentos a la muerte de sus seres queridos. A falta de iglesias disponi- 
bles para enterrarlos, en los panteones se construyen capillas funerarias que 

sustituyen formalmente ja falta de estos espacios. 

En el cementerio la variedad de espacios funerarios varia desde la ele- 

mental lapida, con la descripcidn caracteristica, hasta las capillas familia- 
res, las cuales son depositarias de las formas y los estilos de la época en 

que se construyen. 

La arquitectura funeraria no esta destinada para el disfrute del usuario. 
Es en principio una sefial, una marca de alguien que ocupé un lugar en el 

espacio, y paradéjicamente, su edificacion esta dirigida a los vivos, ellos 
son los verdaderos consumidores de un esfuerzo aparentemente destinado 

a los restos del ser humano. _ 

  

Chamanes 

Verdaderas obras de arte ha generado el asunto de la muerte. La escul- 

tura —ademas de la arquitectura—, ha sido una de las disciplinas mas 

recurrentes del tema, produciendo obras de una gran belleza. Entre los mas 

notables est4n los sepulcros del rey Pedro I de Portugal y el de dofia Inés 

de Castro, ambos en el Monasterio de Alcobaca. En la China legendaria 

existe un impresionante ejército de terracota encontradoen Xi'an, la antigua 

capital donde vivié el primer emperador.que unificé China: Qin Shi Huangdi 
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(nacio en el afio 259 a. C.), quien a partir de su Ilegada al poder, empezo a 

construir la tumba que seria su morada después de la muerte y a la cual 

resguard6 con aproximadamente 8,000 figuras de tamafio ligeramente ma- 

yor al natural, esculpidas con exquisito talento y sin repetir ninguna de las 

piezas. Uno de los tres fosos encontrados guarda alrededor de 6,000 sol- 

dados y mas de 100 caballos, asi como carruajes y armamentos. Estos 

guerreros tienen una estatura entre 1.72 y 2 metros e impresiona cémo cada 

uno de ellos tiene rostro, expresidn y vestidos diferentes. No hay dos idén- 

ticos. 

En América, nuestros antepasados indigenas construyeron camaras en 

los cerros, bajo algunos edificios o en los pisos de los patios para enterrar 

a los personajes importantes. El estado de Oaxaca tiene varios ejemplos de 

tumbas, como las de Mitla y Monte Alban. Por su construccion, decorado 

y tesoros arqueoldgicos ahi encontrados resultan de gran importancia para 

el conocimiento de nuestra cultura. En Palenque —una de las grandes ciu- 

dades mayas—- bajo el templo de las inscripciones se ha encontrado una 

cripta secreta en un grueso sarcéfago monolitico, famoso por representar a 

un personaje semejante a un astronauta. Los restos que guarda estaban 

cubiertos por las joyas de jade del Gran Pacal, el lider de una dinastia de 

constructores y protectores de las artes. 

Notas 

* Giedion, Sigfried. La arquitectura, fenémeno de transicion. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, Espafia, 

9 1969, p. 76. 
m0 Giedi6n, Sigfried. Op. cit., p. 186. 
mn Gattoni, Giuliana, Las cien maravillas. Salvat Editores, Espafia, 1982. Tomo 7, p.39. 

Contil, Flavio. “El amor y la muerte en un poema de maérmol”. Las cien maravillas. Tomo 5, Salvat 

Editores, Espafia, 1982. P.71. 
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MORIR EN EL TROPICO 

  

  
  

o sabemos si morir en un sitio determinado contribuya a una 
mejor o peor muerte. Tampoco sabriamos decir si los lugares 
lugubres y tenebrosos tengan peor suerte que los luminosos y 

llenos de vida. Sin embargo, el contexto natural determina las caracteristi- 
cas de un pueblo, le da identidad a los individuos y al grupo social al 
compartir un paisaje, un clima, una alimentacion, y sobre todo un concepto 
comin de la belleza. No es lo mismo nacer y morir en medio de un desierto 
que junto al mar o en las alturas de una montafia. 

El ser humano percibe el clima, el color del cielo, de la tierra, los soni- 
dos y las luces de todo su entorno. El hombre se vuelve uno con su medio, 
y suele ser congruente con los elementos con los cuales interactia. Quizds 
por eso la gente del tropico es mas alegre, mas festiva: vibran con el calor 
de la tierra, bailan al ritmo de la vida y sonrien con el colorido de la rica 
flora y fauna colimenses. 

El maestro Alejandro Rangel Hidalgo*” dice que los antiguos colimenses 
debieron ser ateos porque en su enorme trabajo como alfareros, la ausencia 
de dioses verdaderamente es notable. Qué extrafio y paraddjico nos resulta 
ver en las tumbas colimenses a la vida sobresalir mas que la muerte. La vida 
es el eje central del exquisito arte del barro, llevado casi al delirio con la 
reproducci6n de perros maravillosamente vivos y casuales, graciosos y tan 
humanos como son los perros verdaderos. Pero las ofrendas de perros — 
que solian ser, ademas de compafieros, los guias hacia el otro mundo— no 
son las unicas dejadas por los artistas indigenas. La fauna de la region esta 
representada con toda su dignidad y con el talento de esos artistas excep- 
cionales en cada perico hablador y pendenciero, en las fauces de los tibu- 
rones, en infinidad de lagartijas y sapos, en el murciélago alucinante, en las 
conchas y caracoles y en las aves del paraiso. También estan los nifios y 
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los ancianos, los chamanes y los enfermos, esos jorobados o deformes de 

rostros terriblemente expresivos mostrando su dolor y su desgracia. Ade- 

mas estan sus viviendas en las maquetas pobladas de figuras y personajes. 

El mundo mesoamericano de este lado del territorio esta guardado para la 
eternidad en esas galerias césmicas conocidas como tumbas de tiro. 

Ante toda esta vida {qué importa la muerte para ese pueblo de artistas 

que supieron encontrar en la tierra la respuesta estética a sus necesidades 
religiosas? 

Para los mexicas el destino después de la muerte dependia de la causa 
del fallecimiento. Eran tres los sitios a donde se viajaba: Al inframundo, 
lugar oscuro y del cual nunca se podia salir, ahi llegaban quienes morian 

por enfermedad; luego estaba el Tlalocan, una especie de paraiso donde 

habia comida y diversiones en abundancia, donde \legaban quienes habian 

muerto de enfermedades contagiosas e incurables, a quienes eran fulmina- 

dos por rayos, los leprosos, los sarnosos, etcétera, y finalmente el cielo, 

lugar donde habita el sol, ahi entraban los muertos en combate y las muje- 
res fallecidas durante el parto.5? 

Los preparativos funerarios eran variados en las culturas mesoameri- 
canas. Dependia de si el muerto era enterrado o cremado. En el primer 
caso se amortajaba el cuerpo, se amortajaba el cuerpo, se le Ilenaba la boca 

de maiz molido para que en la otra vida no le faltara alimento, y lo enterra- 

ban dentro de su casa o en un lugar préximo a su vivienda. En el segundo 

caso, cuando incineraban los cuerpos, colocaban las cenizas en vasijas.*” 

Estos recipientes, en forma de grandes ollas, constituian una verdadera 

urna prehispanica. Fabricadas en barro, sobresalen principalmente por sus 

dimensiones, como la exhibida en el Museo Universitario de Manzanillo, 

cuya boca mide 41 centimetros de didmetro y 1.03 metros de largo, realiza- 

da en barro cocido y con una fractura que debio ser reparada originalmente 
con la perforacién de unos huecos paralelos, muy probablemente emplea- 
dos para amarrar la pieza y evitar el crecimiento de la herida, la solucién nos 

remite a la técnica de una costura. 
La seleccién del lugar donde reposarian los restos era determinada por 

el estatus social, la edad y el sexo, de tal suerte que una persona notable 
podia construirse una sepultura monumental o ser enterrada en un lugar 
sagrado, bajo un altar o recinto ceremonial, o también en cementerios aleja- 
dos de las zonas habitacionales. Los receptaculos mortuorios de alguien 
perteneciente a la clase gobernante podrian ser en fosas preparadas en 

forma diferente a las conocidas. En cambio, con los pobres los entierros 
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usualmente se practicaban bajo el piso de sus casas.27 
Las tumbas de tiro constituyen una de las tradiciones de entierros mas 

notables. Estan presentes en los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. La 
tumba de tiro comprende una 0 mds cdmaras con techo en forma de ciipu- 
la, excavada bajo tierra, a la cual se llega a través de un tunel vertical. En 
estas tumbas se han encontrado verdaderos objetos representativos del 
arte de las culturas de occidente, raz6n por Ja cual las tumbas de tiro han 
sido permanentemente saqueadas. 

Las tumbas de tiro constan, como sunombre lo indica, de un pozo vertical 

que va desde la superficie del terreno hasta determinada profundidad, y de una 
© varias camaras mortuorias. Estas penetran hacia un lado del tiro a manera de 
corto tinel donde se colocaba el muerto —o muertos— y sus ofrendas. 
Concluido el entierro, la comunicaci6n entre el tiro y la camara mortuoria se 
clausuraba con lajas —trabajadas o no—, o con un metate o cualquier vasija de 
dimensiones adecuadas. En seguida el tiro se rellenaba con tierra, la cual explica 
el buen estado de conservacidnde vasijas y demas ofrendas depositadasen el 
interior.?” 

  

Tumba de tiro 

Dentro de los ejemplos mas caracteristicos de este tipo de tumbas 
sobresalen los encontrados en el cafién de Bolafios, con un tiro circular de 
un metro de didmetro y una profundidad entre 2 y 2.5 metros, como en El 
Manchon, al sur de los Ortices en Colima, el complejo Capacha, en El 
Opefio, Michoacan, y en el sitio llamado Morett en Colima. La tradicién de 
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las tumbas de tiro se presenta también en Colombia, Pert y Ecuador, por lo 
que se sugiere un contacto, probablemente maritimo, entre estas culturas. 

La presencia de objetos sudamericanos en las tumbas de occidente lo re- 

afirma, asi como la semejanza estilistica de la ceramica y la orfebreria. 

Similares a las de tiro, ejemplos de tumbas de pasillo escalonado se presen- 

tan en El Opefio, Michoacan y en La Campana, en Colima. 

Existen otros sistemas de enterramiento en el occidente y en el noroes- 

te de México: los entierros primarios, donde la inhumacién del cuerpo se 

realiza inmediatamente después de sobrevenir la muerte; los entierros se- 

cundarios, donde el cuerpo recibe un tratamiento especial antes de ser 
inhumado —dejan al cadaéver expuesto a los animales de rapifia y a los 

insectos para desprenderle la carne y depositar posteriormente los huesos 
en recipientes o en bultos mortuorios—; los entierros fragmentarios, donde 

el esqueleto esta incompleto a causa del deterioro natural; y la cremacién, 

practica comaun en la cultura purépecha.*” 
Ademas de las tumbas de tiro, los antiguos habitantes del occidente 

enterraban a sus muertos en fosas, en tumbas construidas bajo edificios de 

algtin centro ceremonial, en cuevas y en urnas funerarias. Los entierros 
podian ser individuales o multiples, segin las defunciones, pues éstas po- 
drian obedecer a una epidemia, a una guerra, o a causas naturales, como en 

la mayoria de los casos. Algunas tumbas podrian pertenecer a algun clan 

Con la llegada del cristianismo las costumbres funerarias se modifica- 
ron en la poblacién indigena. Los muertos eran enterrados con el signo de 

una cruz sin crucifijo en los atrios de las iglesias. Costumbre avalada por el 

derecho canénico que sefialaba al cementerio como: 

[...] un lugar ajeno al uso profano. Sus terrenos deben ser consagrados 
por un obispo o sacerdote, y habitualmente pasan a ser propiedad de la iglesia?” 

En los cementerios, ubicados en los atrios de los templos, el gran 

espacio abierto servia también como lugar de reunién y culto. Existe un 

grabado muy interesante realizado por Diego Valadés hacia 1579, donde se 

observa un atrio mexicano con una gran cantidad de elementos. Nos mues- 

tra la variedad de actividades celebradas por la comunidad cristiana. En la 
parte superior de la ilustracién se observa una procesién finebre, un area 
destinada a cementerio, un discurso de adoctrinamiento y hasta una boda. 
La parte central del grabado lo ocupa una procesi6n religiosa. 

Sin embargo, no sdlo los atrios de las iglesias servian como cemente- 
rio, Kubler*” menciona que en el siglo XVI los lugares cercanos a los 
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muros de las iglesias eran altamente codiciados para realizar entierros, asi 

como los terrenos posteriores a los templos. 

Estas costumbres funerarias refuerzan la hipdtesis del Dr. Francisco 
Carranza,*® quien planted la construccién de un campo santo en los jardi- 

nes Libertad y Torres Quintero, ubicados en la parte anterior y posterior de 

la actual Catedral de Colima; desde antes del siglo XIX sirvid como asiento 

a la iglesia parroquial, por lo cual la existencia de un cementerio en estos 

sitios pudiera ser muy factible. 

  

Perros de Colima 

Don Francisco Hernandez?*! menciona la existencia de otro cementerio 

en el lugar conocido como Huerta del Boliche, en terrenos de los mercedarios 

y proximos al ex templo de la Merced. A principios del siglo XIX se encon- 

traron gran cantidad de osamentas en ese lugar. 

Es probable que no sdlo el templo de la Merced y la iglesia parroquial 

sirvieran como cementerios, sino otros templos, como por ejemplo el de 

San Juan de Dios o el de San Francisco de Almoloyan, construccién del 

siglo XVI. Por las mismas razones sefialadas por Kubler es muy probable 

que su atrio sirviera de camposanto. 

De los testamentos que se analizaron del siglo XVIII, es practica co- 

min que el testador indique !a forma y el lugar donde quiere ser sepultado, 

como por ejemplo los casos de dofia Marina de Garciaga, cuyo testamento 
fechado en 1707 dice: 
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[...] y mando que mi cuerpo se amortaje y sea sepultado en la Iglesia 
parroquial de esta Villa en donde tengo mi entierro [...]* 0 el de dofia Leonora 
Carvajal, mujer de José de Solérzano que ademas indica como debia de ir 
vestida: Que mi cuerpo sea amortajadocon el habito de nuestro sefior serafico 
padre San Francisco, y sepultada en la Iglesia Parroquial de esta Villa donde 

tengo mi entierro [...]" 

Para el siglo XIX encontramos la existencia del Cementerio Municipal, 

0 Panteén Viejo, en el plano de la ciudad que mando levantar don Manuel 

Alvarez en 1856. Se trata quiza dei primer levantamiento urbano con la 

informacién m4s completa de las areas y espacios de ia ciudad 

decimonénica. Hacia el oriente, en el limite mismo de la ciudad, y poco 

después de atravesar el rio Manrique, se observa la extensién equivalente a 

poco més de una manzana con una cruz y un letrero que dice: Camposanto. 

El origen de este primer cementerio se remonta hasta 1828, cuando un 

grupo de vecinos se dirigié al jefe politico Mariano de la Madrid para soli- 

citarle varias obras. Sobresale la construccién de un pante6n civil para la 

gente de escasos recursos acostumbrada a enterrar a sus muertos en los 

potreros y en los corrales de sus casas. Este pante6n habria de construirse 

cuatro afios después, en 1832, y seria administrados, entre otros, por don 

Antonio Aldrete, un conocido alarife local. 

Pero si los notables de la ciudad eran enterrados en los atrios de las 

iglesias —como fue el caso del primer gobernador, don Manuel Alvarez, 

cuyos restos estan en una tumba neogotica en la Iglesia de la Salud—, los 

pobres ya contaban con un flamante cementerio alejado de 1a mancha urba- 

na, al cual se llegaba después de cruzar un rio, cuya pendiente tan pronun- 

ciada hacia perder frecuentemente el equilibrio a los deudos; resbalaban 

con todo y muerto al rio, en esa costumbre tan colimota de acompafiar en 

procesion al amigo hacia su ultima morada, a pesar del sol y el calor 

despiadados. 

Para los extranjeros también habia un lugar donde reposaran sus cuer- 

pos. Se trataba del Pantedn de los Gringos, un pequefio cementerio priva- 

do ofrecido por un norteamericano de nombre Robert Barney en 1842. 

Curiosamente, a quienes menos enterraban eran gringos, pues la mayoria 

de sus ocupantes eran alemanes, ingleses, colimenses hijos de alemanes y 

uno que otro ruso, hungaro y francés, quizé por el hecho de ser blancos 

la gente opté por llamarlos gringos. 

Ambos panteones estaban lo suficientemente alejados de la mancha 

urbana de la ciudad del siglo XIX. Para llegar a ellos era necesario recorrer 

una distancia, que si bien no era muy extensa, si era considerablemente 
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fatigosa en términos de cargar con un atatid a través de varias cuadras, por 
lo que el Ayuntamiento de Colima construy6 en 1883 un carro fiinebre para 
ayudar a la gente de escasos recursos a transportar a sus muertos. 

A mocién del C. Rodriguez se le faculté para mandar construir un carro 
fanebre para la conducciénde cadaveres de personas indigentes, teniendo en 
cuenta la distanciaa que se encuentrael cementerio.*** 

EI Panteén Municipal se ubica donde actualmente se encuentran las 
calles de Madero y Calzada Galvan. Todavia en mayo de 1883 el ayunta- 
miento trabajaba en las portadas de ingreso y en los muros de la fachada 
principal; sin embargo, cinco meses mas tarde el gobierno acordaria clau- 
surar el panteén a consecuencia de una fuerte temporada de Iluvias que, 
combinada con el bajo nivel al que se encontraban enterrados, amenazaba 
generar un problema sanitario. 

Como medida precautoria,el Gobierno ha acordado clausurarel pante6n 

de esta ciudad por encontrarse muy inmediato a la misma y en mal estado a 

consecuencia de la abundancia de lluvias en el mes préximo pasado. Véase en la 
seccion correspondientelas comunicacionescambiadasa aeste respecto entre 

el tribunal de Justicia y la comisi6n que fue nombrada para estudiar el terreno 

donde debe abrirse un nuevo panteén.** 

Se ha creido que la clausura del Panteén Municipal se debié a la satu- 

racién presentada con motivo de la fiebre amarilla, la cual azotdé al estado 
durante 1883 y 1884. 

La fiebre amarilla tuvo dos brotes importantes: el primero, iniciado entre 

julio y agosto de 1883, aparecié en Manzanillo y tuvo algunas repercusiones en 

la ciudad de Colima. Esta fase de la epidemia finalizé en octubre del mismo aiio. 

El segundo brote atacé de frente la capital del estado, en los ultimos dias de 
junio de 1884.38” 

Por lo tanto, resulta incongruente que este panteén haya sido cerrado 

por la saturacién de los muertos en la epidemia. Asi ocurrié, pero un afio 

mas tarde, causando un gran nimero de muertes. 

Coincido con Dhylva Castafieda Campos*** cuando menciona que la 

causa del desplazamiento al nuevo panteon fue por el temor de las autorida- 

des ante la posible repeticién de la enfermedad en la ciudad de Colima, 

sobre todo por el desconocimiento generalizado que habia sobre ella, y 

aterradas como estaban las autoridades por la reciente publicacién en la 

prensa capitalina de un articulo donde se afirmaba que los gérmenes de la 

enfermedad no morian con la sepultura de los cadaveres. 
El gobierno usé el pretexto de las inundaciones provocadas por una 

torrencial temporada de lluvias, la que dejé al panteén municipal en condi- 
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ciones deplorables. Ni tardo ni perezoso el gobierno intenté evitar una des- 

gracia, justificando el cambio de sede con motivos absolutamente técnicos, 

producto de una mala planeacion urbana, porque el terreno destinado a 

pantedn municipal se habia escogido en un lugar topograficamente inade- 

cuado: tenia un nivel muy bajo y propiciaba un encharcamientode las aguas 
pluviales, ademas las aguas freaticas estaban a un nivel que impedia exca- 
var sepulturas con una profundidad conveniente. 

Con una rapidez inusual en la burocracia mexicana se abandoné un 

pantedn recién remozado. En pocos dias se determiné su clausura y el 
establecimiento de uno nuevo. Su cierre entonces no se debid a la satura- 

cién de muertos de fiebre amarilla, sino por el contrario, al temor de provo- 

car un contagio generalizado. 
Gildardo Gomez, secretario de gobierno, envid un oficio el 10 de octu- 

bre de 1883 al Dr. Gerardo Hurtado*” para la organizacion de un grupo de 
especialistas que seleccionarian el lugar mas adecuado para abrir el nuevo 

recinto funerario. 

Republica Mexicana.- Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Secretariaal C. Dr. Gerardo Hurtado. Presente. 

Habiendo temores de que el estado pantanoso en que ha quedado el panteén 
de esta capital por la abundancia de Iluvias pudiera ser una causa para que se 
desarrollara entre la poblacién alguna epidemia 0 peste por las emanaciones 
putridas que se desprenden con la descomposicién de los cadaveres 4 flor de 
tierra y entre el agua, puesto que ella impide cavar las sepulturas 4 una profundidad 
conveniente, el Ejecutivo ha tenido 4 bien acordar se clausure provisionalmente 
dicho panteén, abriéndose otro en un punto que sea materia de un examen 
detenido por parte de personas inteligentesy conocedoras de la topografiade 
esta ciudad, asi como de sus vientosreinantes. Al efecto, el C. Gobernadorme 

manda suplicar a Ud. que asociado del Médico del Hospital Civil y de los sefiores 
Remigio Rodriguez y Arcadio de la Vega, se sirva proponer 4 este Departamento 
el sitio ms conveniente para el objeto indicado 41a mayor brevedad posible, en 
virtud de ser apremiantes las circunstancias enunciadas. 

Y lo comunicoa Ud. esperandose servird aceptar la comisiénreferidaen 

obsequio al patriotismoen Ud. reconocido. 

Libertad y Constitucién, Colima, octubre 10 de 1883. Gildardo Gomez, 

Secretariode Gobierno.” 

De inmediato, el Dr. Hurtado y la comisién nombrada para este caso 

encontraron un lugar con mejores condiciones. Se localizaba en terrenos 

mas altos, con una mejor ventilacién y rodeado de arboles. Pero sobre 

todo, mas alejado de la poblacién. El sitio escogido era parte de un gran 
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terreno conocido como Las Viboras, propiedad del sefior Juan de Dios 
Brizuela. A] dia siguiente de recibido el encargo, la comisi6n dio su vere- 
dicto: 

C. Secretario de Gobierno.- 

Presente. 

Tenemos la honra de participar a usted, que en cumplimiento de la comision 
que con fecha de ayer tuvo 4 bien darnos el C. Gobemador con el fin de proponer 
A dicho Magistrado el sitio mas conveniente para abrir un nuevo panteon, hemos 
examinado detenidamente varios campos al Este de esta ciudad, y uno de ellos, 
a nuestro juicio retine todas las condiciones necesarias para el objeto expresado, 
por encontrarse en lugar cuyo terreno es seco, alto, ventilado, rodeado de algunos 
arboles corpulentos y a una regular distancia de la poblacién, pues se halla [sic] 
como a doscientos metros de la garita principal hacia el Este en el potrero llamado 
de “Las Viboras”, propiedad del Sr. Juan de Dios Brizuela. 

Para tener entrada al punto expresado sin tener que efectuar ningiin rodeo, 
creemos indispensableque debe abrirse un callejonen terrenos del Presbitero 
D. Tomas Rodriguez. 

Nos honramos de decirlo a Ud. para conocimiento de la Superioridad y 
como resultado del encargo que se sirvié conferirnos en su atenta nota con fecha 
de ayer. 

Libertad y Constitucién. Colima, 11 de octubre de 1883. Gerardo Hurtado. 
Arcadio de la Vega.- Remigio Rodriguez.”! 

Sin pérdida de tiempo se realizé la expropiacién. Gildardo Gomez or- 
dené al juez del Registro Civil que realizara los tramites necesarios. 

C. Juez del Registro Civil: 

Lo que traslado a Ud. poracuerdo superior 4 fin de que se presente ante el 
Juzgado que corresponda agitando este negocio hasta su conclusién y 
procediendo luego a la apertura del pantedn, indicando en las condiciones 
convenientes, en la inteligencia de que cuando esto se haya cumplido debe Ud. 
declarar clausurado el campo mortuorio que hoy est en servicio. 

Octubre 11 de 1883. 

Gildardo Gomez. Secretario?” 

En el siglo XIX las causas de muerte tenian escasas variables, o quiza 
la parca tenia tan poca imaginacion que en las listas del periddico El Estado 
de Colima los motivos de muerte se repetian hasta el delirio, La gente, por 
ejemplo, solia morirse “de un dolor”, y sin mayores complicaciones cienti- 

ficas el resto de la poblacién aceptaba la existencia de dolencias verdadera- . 
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mente mortales con pocas o nulas explicaciones. Otras causas de muerte, 

sobre todo entre la poblacién infantil, eran la diarrea, el sarampion, la 

tosferina, las viruelas. Los registros también sefialan muertes por célicos, 

marasmo, irritacion, corea alcohdlica, parto, escorbuto, consuncidn, neu- 

monia, hepatitis, epilepsia, indigestién, perniciosa, intermitenteo remitente, 

constipado, pulmonia, tuberculosis, y era clasico por estas tierras morir 

por picadura de alacran, o de vibora, alo que los antiguos llamaban genéri- 
camente: “muerte por ponzofia”, asi como causas de muerte por heridas de 

diverso origen. En 1883, y sobre todo a partir de 1884, en la ciudad de 

Colima la poblacién conocié otra forma de morir: por fiebre amarilla. 
No se sabe si en octubre de 1883 empezé6 a funcionar el nuevo panteon 

municipal, lo mas probable es que su inicio no se haya dado de inmediato, 

pues a pesar de la celeridad con la que se tramité su cambio, el ocupar una 

nueva necropolis requeria de ciertos preparativos como el previo desmon- 

te, la construccién de muros perimetrales y la planeacion y lotificaciénde la 

nueva obra. De lo que si se tiene constancia es de los nombres escritos en 

el primer libro de registros del panteén, en el cual se empiezan a anotar los 

datos a partir del primero de enero de 1884, fecha en que ingresan los 

primeros ocupantes registrados oficialmente. El nimero uno de la lista la 

encabeza José Isabel Rodriguez. Se trata de un nifio de dos afios, muerto a 

causa de la diarrea. Ese mismo dia ingresaria Zenona Rodriguez, una jo- 

vencita de 12 afios que murié de sarampién, luego Rita Guzman, casada, 

de 21 afios, que fallecié por hepatitis. 
En el registro oficial de ingreso al panteén pueden leerse los datos 

escritos en la exquisita caligrafia de la gente del diecinueve donde aparecen 

la fecha, el nmero consecutivo, el nombre del difunto, su sexo, su edad y 

por ultimo la causa de su muerte. En registros posteriores apareceria un 
dato extra que me parece valiosisimo: el origen de las personas muertas. 

Asi, nos resulta interesante el hecho de que en esos afios muchos difuntos 

procedian de todos los puntos de nuestra geografia. 

Durante el mes de enero de 1884 ingresaron al panteén municipal los 

primeros 143 difuntos, de los cuales 137 habia muerto de diversas causas y 

s6lo 6 victimas de la fiebre amarilla. Al siguiente mes, de los 124 que ingre- 

saron, 7 fueron por fiebre amarilla. Luego vendria marzo, abril y mayo en 

donde no aparece ningtin muerto por la fiebre, hasta junio con un caso, 

luego en julio aparecen tres mas, y en agosto el nimero de muertos empieza 

aser alarmante, con 59, En septiembre y octubre la muerte por fiebre alcan- 

za su nimero mas alto: 259 y 242, para ir decreciendo hasta llegar a seis 
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muertos en enero del afio siguiente. 

1884 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

1885 

Enero 

Total: 

Diversas causas 

137 

117 

116 

127 

113 

123 

14 

133 

131 

83 

92 

80 

6 

672 
393 
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Por fiebre amarilla 

6 

7 

0 

0 

0 

| 

3 

59 

259 

242 

78 

VW 

En el registro del panteén, en 1884, a los muertos por fiebre amarilla 
los subrayaban con tinta roja, pero a partir de septiembre es tal la cantidad 
de muertos que de plano todas las letras son escritas en tinta roja. 

Desde 1884 el potrero de las Viboras se convirtié en nuevo Panteén 
Municipal, desplazando para siempre al ubicado en la parte baja y el que 
pronto se perdié en la memoria de una ciudad que siguié creciendo y ubicé 
calles y viviendas sobre el lugar ocupado por las viejas sepulturas. A partir 
de entonces, en el nuevo Panteén Municipal, se empezé a sepultar la histo- 
ria de una ciudad bajo su tierra. 

Notas 

” Range] Hidalgo, Alejandro. (Colima, Col. febrero 2 de 1923). Pintor, disefiador, ilustrador. El maestro 
Rangel Hidalgo es uno de los artistas mas importantes del Estado de Colima. 
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*” Cabrero G, Ma Teresa. La muerte en el Occidente del México prehispdnico. UNAM, México, 1995. Pp. 

19.20. 

” Ibid. P.22,23. 
” Ibid. P.32, 33. 

* Shondube B., Otto. “La tradicién de las tumbas de tiro”, en José Maria Muria. Historia de Jalisco. Tomo 
I, capitulo VIII, Gobierno del Estado de Jalisco, México, 1980, pp. 173-212. 

”” Cabrero G., Ma. Teresa. Op. cit., pp.95, 96. 
™ Kubler, George. Arquitectura mexicana del siglo XVI. Fondo de Cultura Econémica, México, 1982. P. 

364, 
“Kubler, George. Op. cit., p. 366 
", Heméndez Espinosa, Francisco. E! Colima de Ayer, Universidad de Colima, 1982, p. 80. 
a2 ” Hemandez Espinosa, Francisco. Op. cit., p. 80. 
38 Testamento de Marina de Garciaga. 1707, caja 1, expediente38, ff. 18. 
tg pestamento de Leonora Carvajal. 1709, caja 1, expediente 41, ff. 21. 

" Lista de personas sepultadas en el panteén de los gringos en Hernandez Espinoza, Fco. Op. Cit., pp 87- 

91. 
** 1 ibro de Actas de Cabildo, sesién ordinaria del dia 6 de noviembre de 1883, p.68. Seccion F, caja 25, 

posicién 2. 
El Estado de Colima. Octubre 5 de 1883. Tomo XVII, nimero 41, folio 164. 
” Castafieda Campos, Dhylva. “La fiebre amarilla y sus repercusiones”, en Los aflos de crisis de hace cien 

afios, Colima, 1880-1889. Universidadde Colima/H. Ayuntamientode Colima, 1988, p. 116. 

" Castafleda Campos, Dhylva. Op. cit. 
>” El Dr. Gerardo Hurtado nacié en Guadalajara, Jalisco, en 1838 y radicé en Colima desde 1869. Fue un 

médico muy respetado, constantemente se le consultaba sobre asuntos de sanidad. Fue gobernador 

interino, presidente municipal de Colima, diputado local en varias fegislaturas, senador suplente y 

secretario de gobierno. Publicé dos trabajos sobre salud publica: Apuntamientos sobre la fiebre 
amarilla e Higiene Publica de Colima y sus alrededores. Murié en 1917 y sus restos descansan en el 

Panteén Municipal. 
"El Estado de Colima. Octubre 12 de 1883, No. 41, p. 163. 

am ” Idem. 
ss ldem, 

Fuente: Libro de registro del Pante6n Municipal, 1884 
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SEPULCROS DE NUESTRA 

| HISTORIA 
  
  

ace cien afios Colima estaba poblada por una generacion so 
breviviente a los avatares de un siglo tormentoso. El XIX se 
caracteriz6 por sus frecuentes guerras, levantamientos y ca- 

tastrofes causadas por los elementos naturales y las enfermedades. 
Aislada en su geografia, para llegar a Colima por tierra debia cruzarse 

la barranca de Beltran, siempre con el riesgo de ser asaltados por las ban- 
das de gavilleros refugiados en esa zona. La otra ruta era por mar, a través 
del puerto de Manzanillo. Era la gran salida utilizada por Colima para comu- 
nicarse con el mundo. Los adelantos tecnolégicos empezaban a dejar de 
pertenecer al campo de una fantasia que Ilegaba por el correo a través de 
periddicos y revistas para convertirse en realidad. 

A finales del siglo ya existia la luz eléctrica, el telégrafo y la telefonia. El 
espiritu de hombres y mujeres no terminaba de asombrarse ante tantos 
adelantos. Las luchas politicas de otros tiempos habjan cedido ante la paz 
porfiriana sostenida a cualquier precio por el viejo caudillo. Estirpe que 
hizo la historia y construyé los cimientos para que Colima atravesara el 
nuevo siglo con mas esperanzas. 

Generaciones enteras de artesanos, labradores, educadores, botica- 
rios, médicos, saltimbanquis, politicos, albafiiles y comerciantes, con su 
esfuerzo, sus preocupaciones y sus trabajos contribuyeron a dejar la here- 
dad conocida por todos. Esa gente que transité por sus calles, que labré 
sus campos y llend de murmullos y risas los patios arbolados de las casas 
colimotas, ha muerto. La mayoria ocupa un lugar en el viejo cementerio de 
Las Viboras. 

A partir de 1884 el nuevo Cementerio Municipal, o de Las Viboras —como 
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también se le conoci6—, poco a poco empez6 a dar albergue a todos los 

vecinos de la ciudad decimononica: a los amigos y enemigos, ilustres y 

desconocidos, perezosos y esforzados, pobres y ricos, que también en la 

muerte llegan a diferenciarse por la suntuosidad de sus monumentos y su 

lugar dentro de la necrépolis. 
La extension de terreno que en el actual acomodo del Panteén Munici- 

pal se conoce como primera secci6n, o seccién vieja —ubicada en la parte 
este—, fue la primera zona en poblarse. Destacan las tumbas de gran factu- 

ra por el cuidado de su estucado, asi como por el disefio de sus elementos. 

Me refiero concretamente alas tumbas cercanas al ingreso, asi como a las 

ubicadas en la parte mas alta del panteén, en un par de lomas donde se 

dibujan los tamulos de las tumbas mas antiguas. 
Aunque los registros conocidos del panteon datan desde 1884, se pue- 

den encontrar varias tumbas con fechas anteriores a la apertura de éste, 

porque al clausurarse de manera definitiva el anterior cementerio muchos 

cadaveres fueron exhumados y vueltos a enterrar en el de Las Viboras, tal 

es el caso de la tumba de Filomeno Medina, quien murié en 1868, y cuyos 

restos se encuentran precisamente en el ingreso a la vieja seccién, 0 el caso 

de la cripta funeraria de la familia Gomez, en la parte alta del mismo, asi 

como el de muchos otros monumentos funerarios. 

Don Filomeno Medina, un distinguido periodista, politico, militar y 

artista, al morir, sus compafieros del periédico E] Estado de Colima, le 
dedicaron la editorial del 20 de abril de 1868. Esto nos da una idea del 

afecto despertado por don Filomeno en la poblacién. A continuacién la 
transcribo: 

El sdbado 18 del corriente 4 las seis y media de la tarde, fallecio en esta 
ciudad el distinguido escritor publico, el poeta popular; el satirico profundo C. 
Filomeno Medina. Nosotros que lo conocemos hace muchos afios, que lo hemos 
seguido paso 4 paso en su gloriosa carrera, que hemos tenido orgullo en llamarnos 
sus amigos, lamentamos como es debido, esa pérdida irreparable para el partido 
democratico, porque era una de las mas firmescolumnas de las ideas liberales 

que inculcaba al pueblo con la gracia inimitable de sus escritos. 

Desde muy joven y sin auxilios ni elementos de ninguna clase, sin educacion 
literaria de ningiin género, porque faltaba absolutamenteen Colima, se dedic6 
Medinad escribir lo que la naturalezale dictaba, lo que su sola inteligenciale 
sugeria, sin reglas de ningtin género y sin m4s modelos que las muy pocas obras 
que en esa época venian a Colima 4 las manos de uno que otro aficionado 4 la 

lectura, que 4la verdad eran muy pocos. Sin embargo el genio se eleva sobre 
todos los obstaculos y Medina sin estudio alguno ha sido uno de los primeros 
escritores de la Republica. 
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El talento de Medina fue por mucho tiempo desconocido para Colima y 
después muy poco apreciado, no hubo quien le tendiera una mano amiga, ni 
quien le diera una sélida proteccién que lo hubiera dejado en libertad para 
dedicarse al estudio y perfeccionamiento en la noble y gloriosa carrera que habia 
emprendido. Rodeado de una numerosa familia, sin mas recursos que su propio 
trabajo para sostenerlay rayando casi en la miseria, tenia que robar a sus hijos 
una o dos horas de trabajo que dedicaba 4 su ocupacion favorita, es decir, al 
estudio de las letras, y al de las costumbres, al del corazon humano y al de las 
ideas filosdficas, que dominan todos sus escritos, popularizadasen el lenguaje 
vulgar y satirico del distinguido escritor. Si Medina hubiera tenido los medios y 
los elementos necesarios para recibir una buena educacion, si porlo menos no 
hubiera tenido que afanarse, como se afanaba para conseguir los medios miserables 
de subsistenciaque con tanto trabajo conseguia, Medina se hubieraelevadoa 
una altura incalculable y su nombre hubiera volado en alas de la fama por todo el 
universo literario y se hubiera colocado 4 la altura de los primeros escritores del 
siglo. 

Sin embargo sus escritos, aunque con algunos defectos inherentes 4a falta 
de principios literarios, seran con el tiempo orgullo de Colima y de la Republica 
entera donde ya es conocido su nombre y apreciado por las verdaderas 
inteligencias. Estamos seguros que al saberse la funesta noticia del fallecimiento 
de nuestro ilustre amigo, mas de una ldgrima se desprenda de los ojos de aquellos 
escritores que trabajando por el pueblo y sosteniendo las ideas republicanasy 
democraticas, ven desaparecerde su lado al asiduo colaboradorde sus nobles 
pensamientos. .. 

La popularidad y el aprecio que se tenia 4 nuestro perdido amigo, nunca se 
ha manifestado de una manera mas espontanea, que al ser conducido su cadaver 
al Ultimo asilo de los muertos. Desde muy temprano la tarde del 19 se vio cubierta 
la casa del ilustre difunto con multitud de personas, que con invitacién y sin ella 
se apresuraban 4 tributar las ultimas muestras de aprecio al distinguido escritor 
popular, confundiéndose desde el mas modesto artesano hasta las primeras 
autoridades del Estado. A las cinco y media salié la procesion finebre, cerrando 
lamarchael ler. Batallén Ligero que hizo los ultimos honores al distinguido 
patriota y defensor de la Independenciay de la Libertad, que sostuvo muchas 
veces las armas en la mano. Seguia la marcha fiinebre multitud innumerable de 
pueblo que manifestaba de distintas maneras el sentimiento de perder uno de 
sus valientes defensores con la fecunda pluma que le hacia conocer sus deberes 
y derechos y destruiacon sus escritos la preocupaciény el fanatismo que tanto 
dafio nos han hecho, explotados por el partido clerical. Llegamos al cementerio 
y sobre la tumba de nuestro amigo, el C. Benito Garcia dijo otra pequefia 
alocucién en que se hacian patentes los trabajos literarios del escritor, 
recomendando su familia al pueblo colimense. Una descarga hecha por el Batallén 
anuncio la terminacién de la ceremonia finebre retirandose la concurrencia 
profundamente conmovida. 
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No nos queda pues sino el recuerdo indestructible de Medina, pero éste 
sera eterno para nosotros y nos acompafiara en el camino de lagrimas en que 
nos ha abandonado al volar su alma 4 las mansiones de la inmortalidad.™ 

Sin lugar a dudas, una de las tumbas mas bellas del viejo pantedén es la 

dedicada a Fermin Huarte (1820-1899), un rico hacendado espajiol que 
pas6 a la historia por haber sido el anfitrion de Mr. William H. Seward, 
ministro norteamericano en los tiempos de Lincoln, el cual, en su viaje por 

México se hospedé en su Hacienda de Caleras, después de la travesia 

emprendida desde San Francisco a Manzanillo y luego a Colima, donde lo 

recibiria en su casa del portal Medellin. 

[...Jel Sr. Huarte es natural de Espafia, de bajaestatura, robusto, de color 
moreno, de maneras finas, hombre cortés, hospitalario y amante de meterse en 
empresas de gran magnitud. Su casa principal esta en Colima, 4 donde viven sus 
hijos, siendo ésta una quinta. 

Durante nuestra permanencia aqui (se refiere a la hacienda de Caleras), 

hemos sido el objeto de todo género de atenciones muy superiores 4 las que 
brind6 California 4 Mr. Seward y comitiva. En su cocina abundan domésticos de 
ambos sexos, y en su mesa se sirven toda clase de carnes, aves, legumbres, 

seguidas de una gran variedad de frutas y completando el servicio con un bautismo 
de vino desde ef Malaga hasta el Sonorca.>* 

Asi se expresé de Huarte el coronel Albert S. Evans, miembro de la 

comitiva de Seward con funciones de cronista en el viaje del diplomatico. 
Otro personaje con una tumba interesante es don Jestis Martinez, un 

artista de prestigio en Colima. Vivid a finales del siglo pasado; era originario 
de Zapotlan, hijo del sefior Luz Martinez y de Juana Vargas, suegro de 

Atanacio Orozco —un periodista del siglo XIX—. Murié a los 51 afios el 4 
de diciembre de 1883 a las 22:30 horas a consecuencia de “albuminaria”. 

Algunos artistas locales como Emilio W. Parra, catedratico de dibujo in- 

dustrial para artesanos en la Escuela Normal de Varones del Estado, presu- 

mia haber sido su discipulo destacado. Don Jesis Martinez V. era pintor y 

escultor, con una obra desconocida y probablemente dispersa; como es- 

cultor realiz6 varios trabajos en el antiguo panteén municipal. Quiza su 

Ultima obra la realizé para el cura D. J. Refugio Baez en 1883. Es un monu- 

mento funerario calificado por la prensa de ese tiempo como “una obra de 

arte”, y de la cual Jestis Martinez se expresa en estos términos: 

Alegoria inventada y cinceladaen medio relieve sobre mérmol de Carrara 

por el que suscribe para el monumento sepulcral del Sr. Cura D. J. Refugio 

Baez... 

De la entrevista que le hicieron los redactores de El Estado de Colima 
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en 1883, por la realizacién de esta obra, sobresale la explicacién hecha por 
el maestro Martinez, en donde vierte los conceptos tedrico-estéticos usa- 
dos en la realizacién. Resulta muy valioso contar, si no con la obra, cuando 
menos con la explicaciénsimbdlica de los elementos significativosde moda 
en el género funerario del siglo pasado. 

El sepulcro de forma piramidal coronado con molduras tipicas de los egipcios 
(y por venir 4 nosotros por medio de ellos la doctrina de la inmortalidad del 
alma, por cuyo motivo embalsamaban sus cadaveres y les erigian sepulcros), 
representa la antigiiedad de la creacion de los monumentos sepulcrales. 

El angel con las alas acutipenas y coronado de laurel representa el espiritu 

celeste, el cual por su propia naturaleza es inmortal y veloz para surcar el espacio. 

La flama elevada hacia arriba, simbolo es del alma inmortal que propende 
siempre hacia Dios. 

La planta de abrojo que esta tras el sepulcro, simbolo de los sufrimientos 
de la vida y por estar detras, significan ya pasados. 

La adormideraque esta al frente, es simbolo del suefio de la muerte. 

El estar en primer término la adormidera y la flama, expresan el tiempo 

presente de lo que simbolizan, esto es, el estado del alma y del cuerpo. 

Lacruz significa cristiano. 

La corona de rosas aromaticas abrazando 4 la cruz simbolo es de los que 
muerenen Cristo, dejan alin después de muertos sus virtudes para ejemplo de 

los venideros como la rosa, alin muerta esparce su fragancia. 

E] angel ocupa todo el cuadro y del estan subordinados todos los accesorios 
para expresar que la Justicia Divina reconoce auin en los cuerpos el buen 
desempefio de sus deberes y los recompensa.?* 

Protagonista indiscutible de la historia de Colima en el siglo pasado, el 
coronel Francisco Santa Cruz, originario de Guaymas, Sonora, fue un libe- 
ral destacado, gobcrnador del estado de Colima en varias ocasiones; estu- 
vo reeligiéndose hasta su muerte al mas puro estilo de don Porfirio. E] 
maestro José Miguel Romero de Solis prefiere llamarle “E] Santa Anna 
colimense”. Santa Cruz se interesé por la educacién, por el progreso que 
significaba el ferrocarril y por las obras materiales, ejemplificadas en el 
Teatro Hidalgo o Santa Cruz. Oficialmente murié de un ataque de “perni- 
ciosa”, pero quizas fallecis por la tristeza causada al enterarse de la muerte 
de su hijo. 

Gravemente enfermo, Santa Cruz fue transportado por tren desde su 
hacienda de Cuyutlan hasta la estacion de Colima, donde cruzé moribundo 
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la ciudad, en una cama suspendida sobre los hombros de sus amigos, 
parientes y gendarmeria en una procesién mortal. Finalmente encontré la 
muerte al cruzar la calle. 

Su muerte fue ampliamente comentada y debidamente llorada por la 

sociedad colimense. La prensa se ocupé en esos dias de todos los actos, 
homenajes y discursos en honor a su memoria. Precisamente la siguiente 

nota periodistica nos cuenta —con el buen estilo narrativo decimonénico— 
las incidencias de su fallecimiento: 

Oportunamente dimos aviso 4 nuestros lectores del fiunesto acontecimiento 
que tuvo lugar en la Hacienda de la Magdalena el 19 de Marzo ultimo, en que la 
mano alevosa de un asesino privé de la existencia al Sr. Agustin Santa Cruz, hijo 
del Gobernadordei Estado. 

Desde entonces el Sr. Coronel Santa Cruz, profundamente herido en el 
coraz6n por tan grande como repentino golpe, se noté que su animo decaia 
notablemente. 

A los pocos dias de sepultarse los restos del hijo del Sr. Santa Cruz, este 
alto funcionario en compafiia de su respetable familia, partié rumbo 4 su Hacienda 
en Cuyutlan, en donde 4 pesar de su atribulado espiritu y de sus grandes afecciones 
morales, el laborioso Gobemante atendfa con eficacia las labores de su despacho. 

En la mafiana del 7 del actual el Sr. Gobernador Santa Cruz se sintié 

indispuesto y como la pequefia poblacién de Cuyutlan careciera de algunos 
elementos médicos, se telegrafié 4 esta ciudad en solicitud de ellos, tomando 
entretanto la enfermedad un cardcter serio. 

A las 10 de la noche partié para Cuyutlan en tren expreso el Dr. Vidal 
Fernandez acompafiado de los Sres. Lic. Juan C. Solérzano, Carlos M. Ochoa, 
Ignacio Anaya y José Gutiérrez, arribando los viajeros 4 su destino 4 las 12 dela 

misma, 

El Sr. Gobernador del Estado habia sufrido un ataque de perniciosa pero 
por haberse atendido hasta donde era posible se abrieron esperanzasde que el 
paciente se encontrara fuera de peligro. A la 1 a.m. del dia 8, el Sr. Santa Cruz 
fue embarcado en el tren para transportarlod esta ciudad. 

Durante el trayecto, el Sr. Coronel presenté sintomas de mejoramiento, 
pues hablaba con las personas de su familia y demas amigos, por lo que se 

creia que la enfermedad declinaba. 
Desgraciadamente no fue asi, pues como 4 las 3 14 aquel alivio peren- 

torio tocaba 4 su fin notandose en el enfermo mucha inquietud que 4 los 

acompajiantes les hizo abrigar temores. 

El tren regres6 4 esta ciudad las 4 4 a.m. y el paciente fue sacado en la 
camaen que venia y conducido por los Sres. Alberto Betancourt, Lic. JuanC. 
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Cueva, Félix A. Sanchez, José Gutiérrez, Ricardo Ochoa, Francisco Santa Cruz 
Ramirez, y varios gendarmes del Estado. 

En el pequefio trayecto de la estacion del ferrocarril 4 la plazuela llamada 
“La Concordia” el Sr. Gobernador fué victima del segundo ataque de perniciosa 
el cual lo privé de la existencia. 

Una parte de la muy respetable familia del finado habiase adelantado 4 su 
casa habitacién con el facultativo Fernandez fin de preparar todo lo necesario 
que el caso requeria, mas cuando el pequefio cortejo Llegd, yaconducia el cadaver 
todavia caliente del Ilustre Gobernador del Estado. 

Omitimos describir aquel cuadro tan triste como desgarrador que se present 
a nuestra vista, cuadro en que las caricias y las lagrimas de la esposa y de los 
hijos del finado parecian querer reanudar al cuerpo inerte, la vida cegada por el 
halito del infortunio [...}” 

Las inscripciones de muchas ldpidas son muy interesantes. Un texto se 
repite en cuando menos dos ocasiones en las tumbas que los esposos de 
Epifania Jiménez (1855-1917) y Ma. Dolores C. O. de Rivera (1909) les 
dedican: 

Jamas por ti se enjuagara mi llanto 

Hasta que Dios me vuelvaa unira ti. 

Otra inscripcién para alguien de apellido Lopez dice: 

Pasaron mis diaz [sic] 

Desvanecierose [sic] mis pensamientos 

Dejando este valle de lagrimas [sic]. 

A Natalia Garcia (1888-1910), su esposo le dedica el siguiente pensa- 
miento: 

Una lagrima bertida [sic] se evapora. 

Una flor sobre la tunba [sic] se marchita. 

Una oracién por sualma la recibe 

Dios. 

Miguel Garcia Topete (1857-1928), originario de Ameca, Jalisco, fue 
gobernador del estado en 1911, cuando las fuerzas revolucionarias ocupa- 
ron Colima. Fue un poeta distinguido, y ocupé varios cargos administrati- 
vos. Es el autor del epitafio grabado en la lapida de su propia tumba: 

Entre tus palmas. 

donde nunca Ilegue mas que viento 
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fugaz. 

tierno y callado, en donde nazcan 

  

flores que no riegue mas 

que la mano que los ha formado. 

de tierra alli un pedazo sdlo quiero 

donde dormir el sempiterno suefio 

cuando mis sienes a letal belefio 

se inclinenal instante postrimero. 

No despiadada indiferente veas 

el ardiente deseo que me anima: 

Una tumba te pidoi, y ti Colima. 

jBendita siempre, para siempre seas! 

Cuando moria un infante era clasica la inscripcion: 

Voldal cielo. 

Muchos personajes importantes para la vida del estado ocupan sus 

respectivas tumbas en el viejo cementerio de las Viboras, como Carlos 

Meillén, Ignacio G. Vizcarra, Ramén R. de la Vega, Gerardo Hurtado y 

otros mas, cuyos nombres se han ido perdiendo de las lapidas por efecto 

del tiempo y del olvido, y a quienes la historia no ha terminado de sepultar 

por completo. 

Notas 

ns El Estado de Colima. Abril 20 de 1868, tomo II, No 10, p.7. F-196. 

4396 El Estado de Colima. 1870,tomo IV, No. 8, p.63. 

or El Estado de Colima. 1883, tomo XVII, nimero 21, p. 83. 

El Estado de Colima. Mayo 10 de 1902. Numero 19, p. 1. 
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LA MUERTE TIENE 

SU ESTILO 
  
  

orir no es cualquier cosa. E] nacimiento y la muerte son los 
dos asuntos mas importantes en la vida de un ser humano. 
Hemos visto a lo largo de la historia ejemplos notables de 

edificaciones funerarias, como si la gente quisiera dejar su huella, su paso 
por el tiempo, ese tiempo tan relativo para Einstein, pero a la vez esencia de 
la vida. S6lo tenemos tiempo y cuando éste se agota el hombre quiere dejar 
un recuerdo tan sdlido e imperecedero como las mismas tumbas. Pero el 
destino es caprichoso: en la historia de las culturas se han encontrado gran- 
des sepuicros pertenecientes a principes y notables poco reconocidos ac- 
tualmente. Por otro lado, algunos hombres, como Mozart, terminaron en la 
fosa comun, pero dejaron una obra trascendente e inmortal. 

La obra funeraria esta concebida para dejar una marca en el tiempo, 
pero también tiene varias connotaciones de las cuales se desprenden otras 
tantas lecturas, como son las posibilidades econémicas del difunto y sobre 
todo de sus herederos o de quien les sobrevive y se responsabiliza de la 
construccién de la tumba. También es importante el grado de cultura y el 
gusto de quien la escoge, el disefio, el constructor, los materiales y el lugar 
donde se ubica. 

Todos estos aspectos sociales, econdédmicos y culturales van confor- 
mando un estilo e la obra arquitecténica, manifiesta en muchas de sus ex- 
presiones; una de ellas es la funeraria. 

Construidas a finales del siglo XIX, las tumbas de la seccién antigua 
del panteon municipal guardan una estrecha relacion con el eclecticismo 
decimonénico, donde imperaron las formas y los estilos que en el pasado 
causaron verdadero furor y de los cuales no podian separarse los arquitec- 
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tos y constructores. Los llamaban neoclasico, neobarroco, neogético, 

neoegipcio, y hasta neoindigenismo. Los estilos se entremezclaron para dar 

pie a propuestas estéticas que terminaron por caracterizar regiones. 

En el Colima decimondonico, el eclecticismo tenia una tendencia por el 
negotico muy marcada, una interpretacion muy tropical, en donde se olvi- 

dan los paradigmas de este estilo de formas altas y esbeltas que pretenden 

alcanzar el cielo; en Colima, el neogotico tropical se conforma con no 
alcanzar el suelo, por estar sujetas sus construcciones a los continuos tem- 

blores que con infinita generosidad se dan en esta parte del mundo. 

Pero el neocldsico y algunos elementos barrocos presentes en la arqui- 

tectura civil aparecen también en los monumentos funerarios. Los estilos 

arquitectoénicos no s6lo son una forma de vida, también son una forma de 

representar la muerte. Sin embargo, como siempre, la imaginaci6n popular 

resulta ser mas ingeniosa que los viejos y estrictos canones estéticos. Ejem- 

plos de esto los encontramos en muchas tumbas antiguas, donde la regla 

no importa y a veces ni siquiera la proporcién. Por eso existen verdaderas 

maquetas convertidas en monumentos, lapidas, tamulos y elementos enri- 

quecidos de imaginacidén, donde las formas que las componen nos pueden 
dar fe de algunas caracteristicas del difunto en vida, como puede ser la 
profesién o el oficio que ejercié. ,Quién puede dudar del oficio realizado 

en vida por esta persona? 
Se trata de una gran ancla ligera- 

mente inclinada descansando sobre un 

mont6n de piedras. Resulta interesan- 
te la concepcién de este tamulo que a 

la vez son dos cosas: una cruz y una 

ancla. Su lapida, cuya inscripcién se 

encuentra ilegible, nos hubiera podida 

dar mds pistas sobre la persona ahi 

enterrada; seguramente se trataba de 

un marino. 

Otras tumbas también parecen dar 
testimonio de lo que en vida fueron sus 
moradores. Encontramos una pluma en 
el caso del escritor, o una paleta en el 
caso del pintor y escultor Jests 
Martinez Vargas (1832-1883), con un 
tamulo muy interesante donde sobre-     Tiéimulo en forma de ancla y cruz 
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sale el trabajo hecho por el mismo artista a la memoria de su esposa Jesus 
Rebeles de Martinez (1879); se trata de un bajo relieve en marmol de Carrara 
con el perfil de una sefiora de rostro regordete, el pelo recogido por un 
liston y un mofio en la parte superior de la cabeza. La sefiora Rebeles se 
acaricia el pelo con la mano derecha y muestra el aro matrimonial en el dedo 
anular; en el perimetro del 6valo que comprende la escultura, se encuentra 
la firma y la fecha en que fue ejecutada la obra, con una pequefia inscrip- 
cion al margen que dice: “Marzo de’1881. Era de Cristo”. Bajo la escultura, 
la inscripcién propia de la lapida con la dedicatoria: 

Yace aqui la sefiora Jestis Rebeles de Martinez. Fue buena hija, fiel esposa 
y madre llena de virtudes. Su esposo ¢ hijos le deseanel eterno descansoen el 
seno de Dios. Abril 15 de 1879. 

El tamulo esta compuesto de dos elementos geométricamente diferen- 
tes. La base esta formada por una especie de roca donde descansa la paleta 
del artista —utilizada para colocar la inscripcién—de la cual sobresalen los 
pinceles como simbolo de su oficio. Bajo ésta, un manto, un ramo de rosas 
y hojas de palma. El segundo cuerpo esta formado por un obelisco trunca- 
do que hacen de todo el conjunto una estructura rara y con poca claridad 
estética. Por las fechas de defuncidn de la esposa y la madre del artista, se 
deduce que posteriormente se depositaron sus restos en el cementerio de 
Las Viboras y es muy probable que alguno de los discipulos de Martinez 
Vargas haya disefiado el monumento para el maestro y su familia). 

  Tumulo de Jesus Rebeles 
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Dentro de la influencia neogotica tropical podemos encontrar infinidad 

de tumulos lapida regidos por los patrones del arco ojival en los vanos de 

los nichos como elementos aislados, pero también en cuerpos funerarios 

mas elaborados, como los vanos ojivales de la capilla funeraria de la famlia 
Gomez, en la moldura ojival de la capilla funeraria de Agustin Santa Cruz y 

en muchos timulos de inspiracién diversa, sobre todo en las molduras. 

  
Como monumentos funerarios tenemos el magnifico thmulo en la parte 

alta del panteén y juntoa la capilla de la familia Maciel, la cual, desgraciada- 
mente se encuentra en un estado de conservacién lamentable y préximo al 
colapso. Este timulo de grandes proporciones es muy interesante por sus 
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nichos, las cartelas ovales para inscripciones, de las que paraddjicamente 
Carece; es un tamulo muy esbelto en su conjunto, con los restos de lo que 
debié ser una torre custodiada por cuatro pinaculos y un nicho ojival, esta 
resguardado por una reja que al entrelazarse construye una ojiva y son 
rematadas por flores de lis. 

Dos ejemplos con una relacién 
formal muy estrecha, son las tumbas 
de la familia Huerta Duefias y la del 

general Isaias Castro (1924), ambas 
de un gético muy local, y se puede 
decir que hasta alegre, sin la sobrie- 
dad de otros neogéticos. Ambas tum- 
bas se desarrollan sobre una gran 1a- 

pida a manera de sarcéfago, rodeada 

de elementos escultéricos semejantes 

a pebeteros con todo y fuego. 

Tumba de Isaias Castro 

    

Tumba de la familia Huerta Duefias 

Después una base cuyas 

molduras son iguales en ambas 

tumbas, para iniciar con una ca- 

pilla descansando sobre cuatro 

columnascuyo eje contintiahas- 

ta los pinaculos, que rematan en 

flores de lis y que los hace ver 

cabezones y un poco raros. La 
diferencia entre ambas es que la 

tumba de la familia Huerta Due- 

fias es de mayores proporciones 
y guarda una urna en el centro 
de la capilla. 
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Particularmenteinteresante, es el tamulo atribuidoa don Felipe Puga,* 

cuya autoria se desarrolla a partir de un z6calo o base donde descansa en 
actitud contemplativa la estatua que representa La Esperanza. Abraza una 

cruz coronada por rosas. Junto a la base esta una ménsula invertida y deco- 
rada en donde debio estar la lapida. 

El sarcéfago es el envolvente del 

cuerpo, es la “caja” que guarda al muerto 

al ser sepultado; sin embargo, este ele- 

mento —que por lo regular va enterra- 

do— también sirve como parte de la com- 

posicién en los monumentos funerarios. 
Hay pocos ejempoos de estos tumulos, 
sobresale por su macabra sencillez el de- 

dicado a Carlos Orozco. Es un atatd sin 
ningiin otro elemento que no sea su mis- 

ma figura. Otro sarcéfago, pero con me- 
jores recurso, es el dedicado a Mercedes 

Anzar (1909), el cual se remata con un 

tamulo a manera de lapida con una cruz 
de Malta, grabada sobre el monumento. 

Tumba de Carles Orozco 

  

Tumba de Felipe Puga 
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Este tipo de timulos son 
como una estela, se caracterizan 

por ser monumentos familiares, 
cuyo disefio obedece a un pro- 
grama totalmente funcional y se 
relega a un segundo plano el as- 
pecto estético y ornamental. Su 
aparienciaes muy interesantecon 

un sabor muy sombrio. En el pri- 

mer cuerpo el muro se destina 

para colocar los marcos de las 

lapidas, y el segundo, sirve como 

remate, donde por lo regular se 

coloca una cartela para la inscrip- 

cion familiar. En el pantedn exis- 

ten tres ejemplos de este tipo de 

tumulos en un razonable estado 
de conservacion. 

ws 

Tumulo 
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Curiosamente ninguno de ellos 

tiene placa o lapida que los identi- 

fique. 

El tumulo mas conocido en la 
parte vieja del panteon es sin lugar 

a dudas el dedicado a la familia De 

la Madrid, inscrito en un estilo lla- 

mado por algunos autores neoazte- 
ca, 0 neoindigenismo, y hasta ab- 

surdamente neoprehispanico;no es 
otra cosa que un eclecticismo tar- 

dio. En este caso persigue cons- 
truir una nueva arquitectura nacio- 
nal para recordar o revivir de algu- 
na manera el viejo esplendor de 
nuestros antepasados indigenas. 
Esta corriente se generé durante el 

gobierno de Porfirio Diaz, curio- 

samente en una época caracteriza- 

da por la imporiacién de formas y 

Tumba de la familia De la Madrid estilos europeos. 

Quizé se deba precisamente a una saturacién estética, en donde algu- 

nas personas buscan otras alternativas. La corriente se da principalmente 

en la pintura, la escultura y la arquitectura. 

Se realizaron varios proyectos y se ejecutaron algunas obras a partir de 

este concepto. Entre ellas figuran el proyecto de monumento para Juarez en 

1896, dos arcos de triunfo erigidos en honor a Porfirio Diaz y otros pro- 

yectos truncados se perdieron con el paso del tiempo. Por existir muy 

pocas obras en este estilo, la tumba de la familia De la Madrid adquiere 

relevancia nacional, sobre todo por ser una construcci6n del género funera- 

tio, lo que 1a hace mas especial todavia. Dos autores se han ocupado del 

tema y consideran esta tumba en sus trabajos. Uno de ellos es Israel 

Katzman” y el otro es Daniel Schavelzon.™ 

El tamulo de la familia De la Madrid esta construido en mamposteria 

sobre una planta cuadrada erigida en tres cuerpos. El primero lo conforma 

una sobreposicién de molduras que dan la idea del concepto tablero-talud 

de las estructuras prehispanicas y en donde alguna vez estuvo una lapida 

con los datos de los difuntos; el segundo cuerpo lo forman tres elementos 

horizontales entresacados como tableros y en el tercer cuerpo una piramide 
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construida en tres estructuras 0 taludes. Probablemente estuvo rematada 
por una cruz. Su estado de conservacién es regular, intervenida reciente- 
mente en su desplante por una enorme plataforma de cemento, la cual ale 
resta la presencia de sus primeros afios. Este tamulo, construido a princi- 
pios del siglo XX, contiene los restos de Carlos De la Madrid Brizuela y 
Carmen Béjar Madrid de De la Madrid (abuelos de don Carlos de la Ma- 
drid, ex gobernador de Colima), asi como de Rafaela de la Madrid Béjar y 
Miguel de la Madrid. 

Me he permitido hacer una clasificacién muy personal de los monu- 
mentos funerarios, o tumbas, o sepulcros, en atencién basicamente a su 
tipologia, sin considerar algtin orden o estilo que se pudiera dar en un 
periodo completamente influenciado por el eclecticismo. Para el estudio de 
la arquitectura funeraria propongo el siguiente orden: Tamulos, urnas, lapi- 
das y capillas funerarias. 

a) Tumulos 

El tamulo tiene un significado muy sencillo, se refiere a la acumulacion 
de materiales por encima de la superficie de la tierra. Es la construccién 
mas antigua y mas elemental de la historia. Por lo general, el timulo se 
formaba con un montén de piedras 0 con la misma tierra que al ser excavada 
provocaba un abundamiento, el cual, con el paso del tiempo poco a poco 
se desvanecia. 

EI sefialar el sitio de un entierro con piedras amontonadas fue evolucio- 
nando hasta llegar a formar —-a partir de esas piedras— los muros y ele- 
mentos verticales erigidos para recordar el lugar donde alguien habia muer- 
to. Con el tiempo, estos elementos fueron haciéndose cada vez mas 
sofisticados, a tal grado que adaptaron o incorporaron elementos de la 

arquitectura civil y religiosa. El timuloes un elemento importante del géne- 
ro funerario. Es un testigo confiable de los disefios, técnicas y sistemas 
constructivos de su época, por ser el elemento mas recurrente, y el de 
mayor posibilidad de alternativas. 

a.1) Tamulo capilla posa 

En el siglo XVI, las ordenes religiosas encargadas de difundir la cris- 
tiandad entre el pueblo indigena idearon una serie de estrategias para llevar 
a cabo sus objetivos. Entre éstas se encontraba Ja construccién de capillas 
abiertas o capillas de indios en el gran espacio del atrio de las iglesias para 
que los naturales pudieran ver y oir el rito religioso. Se construyeron capi- 
llas en las esquinas de los atrios consagradas a un santo en particular par la 
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ensefianza religiosa. 

Se llama capilla posa, porque en las procesiones se llevaba a una nifia 
vestida de angel o de Espiritu Santo al frente de un contingente de fieles. Al 

llegar a cada capilla se “posaba” o descansaba en ella. Su forma geométrica 
es invariablemente la misma. Esto es, a partir de un cubo se levanta una 

piramide a la cual remata una cruz; por lo general los vanos son arcos de medio 

punto y de planta cuadrada con algtin motivo religioso en su fachada. 

     
Tumba de Filomeno Medina Timulo capilla posa 

En el caso de los tamulos del panteén municipal, inspirados en las 
capillas posas del siglo XVI, su influenciaes evidente en varios ejemplos de 

su seccidn antigua. Como si se tratara de maquetas, reproducen a la perfec- 

cién el esquema geométrico de estos elementos, Su influencia pudiera de- 
berse al origen polifuncional de los atrios, porque éstos, como se dijo 

anteriormente, servian también como camposantos. Es muy probable que 

por esta razon, que a las capillas posas, algunos las relacionaran con la 

muerte. 

El esquema de estos tumulos se repite con frecuencia, salvo pequefias 
variantes formales. En sus réplicas a escala menor la parte destinada al vano 
se utiliza para colocar la ldpida. Sobresalen sobre todo por su grado de 
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conservacidn los dedicados a Apolinar Medina y a un sefior con nombre de 
calle tipica de Colima, me refiero al multifacético Filomeno Medina. 

a.2). Tamulo obelisco 
Son numerosos los ejemplos de este tipo de timulos. De alguna mane- 

ra nos recuerda al viejo monumento egipcio, pero a escala, por supuesto, 
mas modesta. Se compone de dos cuerpos principales. Sobre una base 
maciza de planta cuadrada descansa un elemento piramidal de proporcio- 
nes mas bien esbeltas, dandole al conjunto la apariencia caracteristica de 
los pinaculos 0 puntas que sefialan claramente el sitio del entierro. Por lo 
general el primer cuerpo, debido a sus caracteristicas geométricas, es utili- 
zado para colocar la inscripcién; el segundo es decorado por estrias en el 
aplanado y en algunos casos la superficie es completamente plana. 

Existe un ejemplo donde el obelisco esta compuesto por una serie de 
cuerpos superpuestos que se van reduciendo hasta llegar a la punta. De 
lejos da la impresién de un estriado horizontal o almohadillado. El segundo 
cuerpo es rematado por una cruz, generalmente metalica, y todos los tiumulos 
inspirados en los obeliscos —como es el caso de las capillas posas— 
estan construidos de mamposteria. Debido al paso del tiempo y a la falta 
de mantenimiento, la mayoria carece de lapidas que nos proporcionen in- 
formacién del difunto, 

  Tumulo obelisco Tiumulo obelisco 

  

  401 

 



  Roberto Cuauhtémoc Huerta Sanmiguel   

Py 

2 
‘ 

   
Tumulo obelisco Tamulo obelisco 

Muchos de los timulos —por las mismas causas— estan a punto de 
caerse y otros ya se han derrumbado. Sobresalen por sus proporciones los 

de la parte alta del panteén, sobre los dos monticulos hacia el norte del 

predio. En su conjunto dan una apariencia singular y caracteristica al viejo 

pantedn de las Viboras. 

a.3) Tamulo ornamentado 
Son verdaderos monumentos funerarios: sintetizan la capacidad artesanal 

de los albafiiles, canteros y herreros, asi como la calidad y riqueza en el 

disefio y uso de los materiales y sistemas de la época. Se caracterizan por 
estar profusamente decorados, de proporciones superiores a la mayoria de 

las tumbas. Sefialan con gran dignidad el sitio donde reposan personas con 

recursos suficientes en vida para costearse una tumba esplendorosa. 

El sefior Fermin Huarte, hombre rico y acostumbrado a la buena vida, 

tuvo por sepulcro un tamulo regio. Sobresale en el conjunto funerario por 

el trabajo del estucado y por una estupenda herreria. Es un ejemplo de la 

calidad artesanal de la época. De aproximadamente tres metros de altura, el 

monumento est4 resguardado por una barandilla de hierro forjado de un 

disefio sumamente sobrio, donde predomina la linea recta sobre la curva y 

en buen estado de conservacién, a pesar de la intemperie y el nulo manteni- 

miento. En la parte central del timulo se encuentran los nichos enmarcando 
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la l4pida, resguardados por pilastras de singular desarrollo sosteniendo el 

entablamento decorado a base de conchas y hojas de acanto. En-el centro 

del ultimo cuerpo sobresale una roseta en cada costado y unos festones 

que terminan en las esquinas; mas arriba una concha sefialando la fachada 

principal y todo el conjunto rematado por una delicada cruz de hierro que, 

como filigrana, contrasta con la pesadez del monumento. 

A imagen y semejanza del de Huarte se hicieron varios timulos pero de 
alcances mas modestos, como el dedicado a Ma. Dolores C. O. de Rivera 

(1909). El esquema es similar hasta en el ultimo detalle, pero de proporcio- 
nes menores y sin igualar el preciosismo de la cruz de hierro. Este monu- 
mento es rematado con una cruz sepuicral y los festones y parte de la 
decoracién son timidamente grabados en el estucado. 

Construidos también en tres cuerpos, existe una familia de timulos 

ornamentados de similares caracteristicas, compuestos en el primer cuerpo 
por una base maciza. Luego, en el segundo cuerpo, forma el espacio dedi- 

cado a las lapidas siempre resguardadas por columnas de capiteles de dise- 
fios muy diversos y que pocas veces guardan un orden clasico. El tercer 

cuerpo da la apariencia de una urna, por lo regular es el elemento mas 
ornamentado, donde sobresalen disefios que semejan textiles, como las 

borlas, encajes, flecos, el cual combinan con toda suerte de conchas, cara- 

coles, cimacios, festones, frondas, hojas de acanto y son rematadas por lo 

regular por cruces sepulcrales, y en algunos casos por jarrones y bolas de 

coronamiento. Los ejemplos mas caracteristicos de estos tamulos los en- 

contramos en los dedicados a Albina Trejo de Marque, Francisco T. Abou, 

el de la familia Cervantes Torres y el del canénigo José de Santa Inés Par- 

do. 

Dentro de los timulos ornamentados existe otra familia de sepulcros 
que asemejan soportes. De composicién mas bien compacta por la pro- 

porcién de la base, el fuste reducido y un capitel que por lo regular soporta 
una cruz, dan la impresién de ser pilares recios donde sobresale una lapida 

de marmol blanco en contraste con la negrura de su cantera. Los mas 

caracteristicos y relevantes son dos por su fina tralla en cantera negra, por 
la ornamentacién y delicadeza del disefio. Probablemente su factura fue 
realizada fuera del estado, porque este tipo de material pétreo no abunda en 
la regién, ni los maestros canteros que lo trabajaban. 

Estos dos tumulos guardan un muy buen estado de conservacién, y 
me refiero a los dedicados a Cleotilde Rubio de Verjan, y el de Cleotilde 
Cortez de Sanchez. En el primero lama la atencién el marco de la lapida a 
base de una cintilla semejante a las hojas de acanto. En la parte superior — 

166 ———— 

   



  

    Los edificios en la provincia de Colima 
  

que equivaldria al capitel— sobresalen cuatro festones y mas hojas de 

acanto, asi como un reloj de arena con alas, simbolo muy caracteristico 

del romanticismo funerario del siglo XIX, cuya significacion pudiera 

interpretarse como la temporalidad de la vida, o mas literalmente como: “el 

tiempo que vuela”. El otro ejemplo, el de la tumba de Cleotilde Cortez, 

sobresale por la cartela enmarcada por la lapida y por el capitel de exube- 

rante disefio. 

a.4). Tamulo columna 

La caracteristica predominante de este tipo de tumulos es su disefio, 

inspirado en soportes o en fragmento de soportes, como pudieran ser co- 

lumnas, pilastras, bases con segmento de columnas, o todo un sistema 

constructivo en el cual se incluyen hasta el entablamento. Este tipo de timulos 

es muy socorrido, quizé por su economia, porque muchos de ellos cons- 

tan de una simple base y para no complicarse mucho la vida con el disefio 

de una columna, lo mas usual es colocar parte del fuste como si estuviera 

cortado. Luego se coloca una cruz y muchas veces sobre el corte del fuste 

se pone la inscripci6n. 

De estos tamulos hay pocos ejemplos notables. La mayoria es de un 

disefio sumamente pobre. Sobresalen los dedicados a Zeferino Cardenas, 

  Tumulo columna Tumulo columna 
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ejemplo construido en cantera negra y cuyo tamulo empieza como pilastra, 

continGa como columna y termina con una cruz de hierro forjado de buena 

factura. Es interesante la cartela con la inscripcién y el capitel de la colum- 

na. El otro esta dedicado a la memoria del nifio Alberto Maldonado, monu- 

mento de dimensiones respetables, compuesto por una solida base en la 

cual se agrupan cuatro columnas de orden dérico que sostienen un 

entablamento. 

  
Timulo soporte 

a.5). Tamulo soporte 
Son casi tan numerosos como los anteriores, pero mas pobres. Existe 

un nimero importante de ellos en el cementerio, pero.por sus proporciones 
y austeridad pasan inadvertidos. Su forma fundamental-es-la base de una 
pilastra, y en algunos casos son atriles con un libro abierto usado como 
l4pida para la inscripcién de los datos del difunto. Muchos de ellos estan 
perdidos entre la maleza y dificilmente son reconocibles. 
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a.6). Tumbas gemelas 

La propuesta formal Hama la atencién porque son conjuntos o parejas 
funerarias. De entrada uno pensaria en dos esposos o en dos amantes de 
ultratumba unidos hasta en la muerte. Sin embargo, no siempre se dan estos 
caso. Puede tratarse de parientes muy cercanos. Hay ejemplos en los cua- 
les se trata de simples vecinos que quisieron copiar el estilo funerario del 
compafiero de junto. Son caracteristicas de estas tumbas una linea de si- 
metria que las hace parecer espejos; lo que esta de un lado esta en el otro. 
Muchas de estas tumbas estan (como todo el conjunto funerario pertene- 
ciente la primera seccién) terriblemente descuidadas y sufren una destruc- 
cién parcial en uno de sus elementos, por lo cual facilmente son adivinables 
interpretando su pareja.     

  

  

Tumbas gemelas Tumbas gemelas 

a.7). Tamulos de inspiracién diversa 
En esta clasificacién caben todas aquellas que no tienen una definicion 

caracteristica; es decir, todas las demas. Sin embargo, una de estas particu- 
laridades pudiera ser la forma en que se remata el monumento, porque su 
disefio, como el remate de éstos, es tan variado como Ia imaginacién del 
albafiil o del encargado del monumento. Aqui podriamos decir que impera 
un profundo eclecticismo, con una libertad absoluta que hace de las tum- 
bas elementos tinicos. 
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Existen ejemplos notables de timulos con remates muy interesantes 

fuera del comun denominador. Por ejemplo, el de Othon Bazavilvazo, cons- 

truido en dos cuerpos con una gran base cuyo remate asemeja la cupula de 

una iglesia de influencia gética, manifiesta en los arcos ojivales resguarda- 

dos por las lapidas. 

Aunque muy deteriorado y a punto del desplome, existe otro tumulo en 

la parte alta del panteon, sin placa del propietario, de mas de tres metros de 

altura, construido en tres cuerpos a manera de pilastra con nichos y termi- 

nado por una cubierta muy sugestiva, semejante a una estructura de ocho 

aguas. 
El farol es el tema con el cual se rematan dos timulos idénticos, veci- 

nos y separados por unos cuantos metros de distancia. El primero es de 

Piedad Gutiérrez y el segundo de Ignacio Sanchez, con el que se mezclan 

otros elementos caracteristicos del género funerario. 
Piramide truncada sobre un gran pilar en dos cuerpos, con nichos 

terminados en arcos de medio punto y arcos trilobulados, son un tipo de 

tumulos repetidos con frecuencia —para mi gusto tienen un sabor muy 

regional—. Existe uno dedicado a Francisco Cardenas Ochoa, claro ejem- 

plo de tumulos de este tipo. 
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De dimensiones mas reducidas, existe un grupo de timulos de meto y 

medio, compuestos de una base rectangular y rematados por una piramide 

truncada, cuyo elemento mas sobresaliente es la cruz que termina el conjun- 

to. Ejemplos de ellos, también muy recurrentes, son los dedicados a Igna- 

cio Brabo [sic] y el de la familia Vizcarra, en donde reposan los restos del 

historiador colimense Ignacio G. Vizcarra, autor de la Cartilla Histérica de 

Colima, 1891, y de La Conquista de Coliman, en la cual sobresale un cruci- 

fijo de hierro de muy buena factura. 

Una variante del tamulo obelisco lo encontramos también en esta mez- 

cla ecléctica. Lo rematan con capiteles 0 con piramides truncadas y en 

algunos casos con bolas 0 jarrones. En la tumba del Dr. Gerardo Hurtado 

(1837-1917), distinguido médico colimense, el timulo lo remata un capitel 

y una tosca cruz sobre el monumento de cantera negra. A manera de atril se 

Je coloca un volumen destinado a lapida. 

Existe un sepulcro de caracteristicas monumentales. Desgraciadamen- 

te esta sin placa o lapida de identificacién. Sin embargo, su altura lo hace 

sobresalir de entre los demas monumentos. Es una torre en la cual el primer 

cuerpo no tiene nada sobresaliente, el segundo esta a su vez dividido en 

tres partes: base, fuste con pilastras de capital con motivos vegetales y un 

entablamento que soporta una especie de concha. , 
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5) Urna funeraria 

El origen de la urna se remonta a tiempos muy remotos, cuando este 

objeto en forma de vasija redondeada, carente de asas, se utilizaba para 

diversos fines. Uno de ellos mas usuales era guardar las cenizas de los 

muertos una vez cremados. Era una practica generalizada en la antigua Roma. 

Vino a caer en desuso con el cristianismo. 

     
Urnas Urnas 

Las urnas sobresalen por su gran tamafio con relacion a las vasijas 

domésticas. Sobre todo, porque se trata de una vasija con tapa. En la 

época prehispanica se realizaban entierros secundarios en ollas gigantescas 

donde depositaban huesos y ofrendas. Con ei tiempo ta urna fue evolucio- 

nando formalmente hasta convertirse en un recipiente de formas capricho- 

sas muy distinto a sus antecedentes primitivos. 

Enel siglo XTX el uso de urnas fue muy frecuente como motivo funera- 

rio. Muchas veces se confundieron entre la gran cantidad de ornamentos y 

formas caprichosas. Como recipiente mortuorio se encuentra muy empa- 

rentado con el sarcdfago y muchas veces sus diferencias pueden ser tan 

sutiles que llegan a confundirse. En el panteén de Colima existen pocos 

elementos de este tipo, pero todos de buena factura y en muy buen estado 

de conservacion. 
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Urnas 

Una hermosa uma es la dedicada a Pedro V. Lopez. Es de una orna- 

mentacién de fina factura, donde sobresalen los capiteles de unas pilastras 

delgadisimas que soportan una tapa de buen volumen, muy ornamentada 

con motivos vegetales. Sobresalen sus arcos ojivales de los cuales prenden 

mofios que rematan motivos textiles a manera de crespones con encajes y 

borlas. La tapa es una cubierta de cuatro aguas, con escamas imitando la 

textura de la teja inglesa. 
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“Lupe”, dice simplemente el letrero del sepuicro en forma de urna, de 
ornamentacidén austera, salvo por unos pilares estriados y la corona de 

guirnaldas en uno de sus costados. 

En contraste esta la dedicada a Laura Silva de Ceballos, urna ricamente 

ornamentada y emparentada formalmente con la anterior. En ésta es eviden- 

te la calidad en el decorado que definen muy bien los cuerpos de la urna, 

siendo la tapa el elemento mas suntuoso, acentuada por una serie de colum- 

nas que la sustentan. 

c)Ldpidas 

Son piedras con una inscripcién, por lo cual se convierten en un ele- 

mento imprescindible de todo monumento funerario para indicar, en primer 

término, las referencias del difunto, asi como para expresar el testimonio 

ultimo de quienes le sobreviven. 

Sobre la lapida 

se inscriben no solo 

textos extraidos de la 

Biblia o de aigtin poe- 

ma, también expresan 
el pensamiento de sus 

familiares hacia el ser 

querido. Muchas ve- 

ces sirven de marco 

para la ejecucion de 

esculturas en bajo re- 

lieve, sobre todo 

cuando el material uti- 

lizado es marmol. 

En su forma mas 

elemental, la lapidano 

sélo sirve para grabar 

datos, en muchas 

ocasiones es el unico 

testimonio indicador 

de la presencia de una 

tumba, por lo cual se 

convierte también en 

el elemento sepulcral 

mas sencillo. 

  
Ldpida de marmol 
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Conjunto de ldpidas 

Sin embargo, a pesar de la sencillez —y en la mayoria de los casos, 

modestia en su disefio—, cumplen cabalmente su funcién. Hay ejemplos 

donde se afiaden a la lapida sepulcral elementos diversos con la intencion 

de hacerla estéticamente mas atractiva. De los ejemplos mas austeros en- 

contramos la tumba de Christian 

  
Siegmundo Guillermo Voges (1846-1883), 

un hamburgués cuya lépida de marmol 

blanco esta grabada en letras goticas y 

enmarcada por un nicho de mamposteria 

muy caracteristico de finales del siglo 

XIX 
Ejemplos de lapidas més austeras los 

encontramos en la dedicada a Adrian Rue- 

da (1895), lacual ni siquieracontiene ele- 

mentos pétreos y su inscripcién se hace 

en el enjarre con el cual se recubre la 

mamposteria. Un poco menos austera te- 

nemos la de Ufracio Jacobo, la cual, a 

pesar de su sencillez, tiene un enjarre mas 

trabajado y decorado con un lirio en la 

parte superior de la lapida. 

    — 
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Ldpida a Anastacio Montafio Ldpida a Roque Guditio 

Otro ejemplo de lapidas muy sencillas, pero en este caso rematadas 

por una cruz, lo encontramos en la de inspiracién neogotica dedicada a 

“Mama Cuca”, la cual comparte estilo y decorado con su vecina, dedicada 

a Juan Padilla. 

Labradas en cantera encontramos ejemplos muy interesantes, como la 

dedicada a Porfiria Saucedo, cuya forma y austeridad, son las clasicas en 

este tipo de tmulos, o la de Gabriel Nujiez (1874). 

Piedras con talla de mejor factura son pocas, como la de Anastacio 

Montafio (1906). Es practicamenteuna cartela: encuadramientomuy utiliza- 

do sobre todo en el renacimiento para escudos de armas, joyeria, ebaniste- 

ria, arquitectura, decoracién de libros y epitafios. La de Montafio esta de- 

corada con hojas de acanto, flores y diversos elementos vegetales. 

Otra muy interesante es la de Ma. Guadalupe Mancilla, con la inscrip- 

cién en marmol blanco, enmarcada en cantera y con elementos decorativos 

finamente labrados en los cuales se representan roleos y flores remantando 

un encuadramiento ojival. 

Una lapida de cantera rosa, enmarcada por un nicho pintado de naranja 

a ultimas fechas, es la dedicada a Elifonso Montafio, con una corona labra- 

da en el centro y unos festones en la parte superior de la piedra. 
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Resulta curiosa la dedicada a Roque Gudifio. Por su geometria de 

forma circular rompe con los esquemas anteriores. Esta lapida es facilmen- 

te confundida con una Ilanta por las proporciones y la penumbra en la cual 

la tiene el Arbol que la protege, pero sobre todo por la patina negra. 

d) Capilla funeraria 

Por sus caracteristicas espaciales y formales la capilla funeraria ad- 

quiere gran significado en el necropaisaje de los panteones. Estas capillas 

estaban pensadas para albergar los restos de toda una familia. Su disefio 

adquiere mayores connotaciones al realizarse con mayores recursos eco- 

némicos y por la participacién de elementos arquitecténicos con cierto 

rigor estético. 

Destaca una capilla funeraria —dedicada a Carmen Ayala Guzman— 

en cuya fachada neoclasica encontramos un buen ejemplo d estas cons- 

trucciones. Se ingresa a tra- 

vés de un vano de medio 

punto rematado por una cla- 

ve estucada. Las columnas 

adosadas al muro y las 

pilastras son de orden 

corintio y sostienen un 

entablamento que remata en 

un frontis con un extrafio ni- 

cho sin relacién con el con- 

junto. A sus lados encon- 

tramos unos jarrones y en 

su interior el espacio desti- 

nado al altar. 

Otra capilla de influen- 

cia neoclasica es la dedica- 

da a José Arturo Eduardo 

Melgar, de orden toscano y 

rematada con un frontis, 

construida en ladrillo y cu- 

bierta por una boveda de 

ladrillo. Sobresalen sus re- 

fuerzos metalicos junto a las 

pilastras.   
Capilla funeraria 
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Capilla funeraria 

Dos capillas funerarias formalmente emparentadas en cuanto a su dise- 

fio, son las construidas por las familias Padilla y Hoyos. En ambas el ingre- 

so se hace a través de escalones a vanos flanqueados por columnas 

achaparradas de orden compuesto. Sostienen un arco de medio punto que 

arranca del entablamento y llega hasta la zona del frontis. En ambas las 

rematan jarrones y sobre el vano una cartela con el nombre de la familia. 

El sepulcro mas grande construido en cantera es la capilla funeraria de 

la familia de Juan L. Garcia, otro ejemplo neocldsico muy intereante, con 

cuatro fachadas formadas por tres cuerpos escalonados, donde el primero 

—y el mas atrayente— se desarrolla a partir de juegos de columnas y pila- 

res de orden corintio, con capiteles preciosamente tallados en la piedra 

sosteniendo el entablamento decorado con pateras o rosetones, luego un 

fronton adornado con un libro abierto en el centro y motivos vegetales a 

manera de guirnalda. Los frontis se colocan en cada uno de sus cuatro 

lados, y tanto el segundo como el tercer cuerpo son cubos escalonados y 

rematados con una especie de balaustre de flor de lis. La mano de obra es 

de estupenda calidad y se nota el cuidado y el oficio de los artesanos. 

En la parte alta del camposanto encontramos un par de capillas, una de 

las cuales —-de la familia Maciel presenta un disefio muy austero a partir de 

su planta rectangular. 
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Capilla funeraria de la familia Maciel 

  
          

Capilla fimeraria de Francisco Santa Cruz Capilla funeraria de Francisco Santa Cruz 
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Sobresale su construccién por la esbeltez de su estructura, por una 

ctipula que remata la cubierta y por las lineas horizontales y verticales 

rehundidas en el revestimiento de los muros. La otra pertenece a la familia 

Gémez , en mal estado de conservacion y préxima al colapso. Tiene unas 

pilastras de capiteles jénicos y sus vanos rematan en ojivas. 

Constuida en fierro y lamina, la capilla funeraria dedicada al coronel 

Santa Cruz (1836- 1902), gobernador de Colima en varias ocasiones, ad- 

quiere una singularidad muy especial por su disefio. Nos evoca un estilo 

neoroménico no muy definido. Por sus materiales evidentemente se trata de 

una construccién prefabricada, adquirida quiza en Europa o en Estados 

Unidos. 

En aquellas fechas se acostumbraba en México importar un sinntmero 

de objetos. Se compraban por catdlogo: luminarias, fuentes, kioskos y has- 

ta templos completos. La capilla es una construccién muy esbelta, lujo que 

se puede dar en estas tierras gracias al material utilizado. El ingreso lo ocu- 

pa todo lo ancho de la fachada, con un par de columnas flanqueando la 

entrada y sosteniendo un arco de medio punto en cuyo centro sobresale la 

cabeza de un querubin, que parece competir con la otra cabeza, la del 

coronel Santa Cruz, con sus barbas de patriarca y su rostro de hacendado 

porfiriano. En el hastial, cinco columnas apoyadas en una moidura ojival 

sostienen la techumbre, ésta es rematada por una cruz sepulcral y un par de 

copones. En las fachadas laterales, en el primer y segundo cuerpo, molduras 

y vanos con arcos trilobulados destacan junto con los cuatrifolios dispues- 

tos a lo largo del muro. El edificio est4 protegido por una reja con un 

disefio a base de arcos ojivales y trilobulados que armonizan con la capilla. 

Notas 

8 FJuerta Sanmiguel, Roberto. Lucio Uribe, el alarifede Colima. Universidadde Colima/H. Ayuntamiento 

de Colima, 1990, p. 135. 

Katzman, Israc!. Arquitectura del siglo XIX en México. UNAM, 1973. 

” Schavelzon, Daniel. La polémica del arte nacional en México, 1850-1910. FCE, 1988. 
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POR LA SENAL DE LA 

SANTA CRUZ 

  

  
  

efial de la cristiandad, sortilegio contra demonios y aparecidos, 

divisa de los cruzados y pretexto para matar a los infieles. Cru 

ces de todos los tiempos que han distinguido a los hombres y 

perseguido a los herejes. Encrucijada de los caminos, marca en los mapas 

de los tesoros, escudo de los templarios, causa de los cristeros, instrumen- 

to de tormento, carga Ilevada a cuestas, suerte que en los volados se juega 
en una moneda, simbolo de la vida y de la muerte. 

Cruces mayas, egipcias y griegas; cruces votivas, de San Andrés, de 

San Antonio, cruz gamada, de Lorena, de Malta, trebolada, potenzada, 

ancorada, papal, cruces sepulcrales. Emblema relevante en el arte cristiano, 

simbolo de Cristo, del cristianismo y de la fe. Figura sagrada a través de 
los tiempos y las culturas. 

Prescindiendo del crucifijo, la cruz se representa en utensilios, vasos, 

ornamentos vestiduras, tapices y estandartes. En la herdldica y como rema- 

te en templos y sepulcros donde se emplea basicamente con materiales 

duraderos como la piedra, el hierro forjado, el hierro fundido, pero también 

se construyen en mamposteria, en concreto. 

El crucifijo“ aparece en el culto cristiano cuando es abolida la pena de 

muerte en la cruz. Se conocen piezas del siglo VI; sin embargo, el crucifijo 

ha tenido transformaciones estilisticas a través de los tiempos. Los crucifi- 

jos primitivos lucian vestidos, en actitud hieratica y expresién tranquila. 

Posteriormente el Cristo aparece semidesnudo, con un pafio anudado a la 

cintura, su expresion es de dolor, esta ensangrentado y clavado por cuatro 

clavos, uno para cada extremidad. Mas tarde se reducen atres y luego se le 

agrega una aureola en la cabeza y sobre ésta una cartela con las letras: INRI 
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(Iesus Nazarenus Rex Iudaeroum). 

Elemento infaltable en los panteones, la cruz se convierte en parte del 
paisaje cotidiano de una arquitectura solitaria que también muere un poco 
todos los dias. Sefial del culto profesado en vida por sus moradores, en la 

mayoria de las tumbas de la secci6n decimondénica del panteén de Colima 
encontramos una gran diversidad de cruces de los mas variados disefios, 

influencias y tamafios. Predominan las construidas en hierro forjado y en 
mamposteria, siendo muy pocas las cruces labradas en piedra. Herreros y 

albafiiles, hacedores de cruces y de tumbas, fueron quienes construyeron 

canceles, rejas para las ventanas, empedrados, capiteles de columnas, 

molduras y las viviendas de Colima en el siglo XIX. Por esta singular mues- 
tra de su trabajo podemos darnos una idea de la calidad artesanal de los 
operarios del pasado. 

Cruces de herreria 

La ductibilidad del hierro forjado permite una ejecucién muy rica y 
delicada de estos elementos. La cruz del sepulcro de Fermin Huarte es 
quiza el mds claro ejemplo de un trabajo de singular maestria. Realizada en 

el esquema de cruz latina, inicia sobre una base de candelabro en el cual se 

entrelazan elementos vegetales como flores, zarcillos de acanto y un par de 

flores de lis en el centro y en la corona de la cruz. 
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En contraste con la anterior, tenemos una cruz recia, con un disefio 

singular semejante a una gran espada medieval enterrada sobre la tumba. 

En la sepultura de Ponciano Ruiz (1844-1893) existieron tres cruces 

sobre bases rectangulares, las cuales circundan una estupenda reja de hie- 

tro forjado con motivos vegetales, compuesta con flores de lis en la parte 

inferior y pinjantes en la superior; cuatro fustes labrados en las esquinas 

que terminan en anforas. De estas tres cruces queda en pie la dedicada a 

Ruiz, como muestra de una buena herreria. Es una cruz trebolada, sirve 

como emblema y para la inscripcion que forma parte de la composicién y 

que aparece a los pies del crucifijo con los datos del difunto. Se observa 

ademas el nimbo o la aurea, asi como la cartela. Su disefio recuerda mucho 

a las cruces de altar, sobre todo por el pedestal a manera de candelabro. 

Idéntica a la anterior; se encuentra otra cruz en la tumba dedicada a 

Maria Isabel Rios, la cual también es trebolada en los brazos y compuesta 

por barras paralelas unidas por flores de lis. 

Las cruces de armadura son las construidas a base de barras cuadra- 

das de hierro, las cuales suelen ornamentarse con flejes o barras redondas 

mas gruesas sujetadas a la armadura por grapas o soldadura. El adorno 

pretende formar rosetas y roleos, los brazos rematan con bolas de latén. 

El disefio pareciera no tener limites, a pesar de la modestia de los 
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materiales y de la sencillez de las formas, sin embargo, el artesano cons- 
tructor de cada una de estas cruces se las arreg]6 para hacer de ellas crea- 
ciones sumamente originales a pesar de recordarnos los canceles de los 

viejos patios colimotes, sombreados por Arboles y plantas del paraiso. 

Cruces de mamposteria 

Les hubiera gustado construirlas 

en piedra, como mandan los canones, 

pero la ausencia de cantera —materia 

prima para estos trabajos— obligé a 

la gente de aquella época a emplear 

albafiiles ingeniosos y de buenos ofi- 
cios para hacer sus versiones lapida- 
rias en ladrillo y argamasa. El resulta- 
do fue interesante: cruces de mampos- 
teria con la apariencia de haber sido 
talladas en piedra. 

El disefio de estas piezas también 
es variado. Existen cruces sencillas y     424 = 
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trabajos muy elaborados, en los cuales sobresalen las clasicas cruces 
sepulcrales, cuya caracteristica principal es la geometria que genera la in- 
terseccion de la cruz con el circulo, cuyo resultado es definitivamente ma- 
cabro. 

Sobresale una cruz sepulcral, en cuyo centro se puede observar otro 
elemento caracteristico del género funerario: el reloj de arena alado. En esta 
cruz, rodean los brazos con un curioso circulo a manera de cabeza de 
tornillo. La siguiente cruz sepulcral, es de tipo francés. Se caracteriza por la 
terminacion curva de sus brazos. Destaca en su centro un corazon corona- 
do con espinas y sobre éste un caliz sagrado, asi como una aura envolvién- 
doio, en lo que seria la representacién del Sagrado Corazon de Jesus. 

Otra cruz sepulcral de estilo francés descansa sobre una bola —pudie- 
ra representar al mundo— En su centro aparece en relieve El Divino Ros- 
tro, con los ojos cerrados por la muerte y coronado por espinas, se dife- 
rencia de sus compafieras por tener un estucado mas exuberante, a base de 
hojas y capullos de flor que se curvan y entrelazan como hiedra. Sus bra- 
zos estan rematados por dos cuadrados intersectados y sobresale en la 
decoracion una ploma con las alas extendidas y en el centro de la cruz las 
letras “RIP”. 
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Otro ejemplo de cruz se caracteriza por la textura y sencillez de su 

disefio. Parece un tronco cuyas ramas se abren en forma de cruz latina para 

seguir dando vida. Con frecuencia aparecen rosas brotando del mismo 

origen, otras versiones nos muestran simplemente un par de troncos cruza- 
dos, con una corteza aspera acentuando la intencién formal. En el panteon, 

salvo ciertas diferencias, existen algunos ejemplos de este tipo de cruces. 

iY cémo era la cruz de los cruzados? Era latina, por supuesto, aunque 

su cruz mds convincente era la formada en la empufiadura de sus espadas. 

Con ella se ponian de acuerdo con los infieles sarracenos. En este lado del 

mundo unos cruzados mas modernos, los cristeros, con mauser en la mano, 

también hacian su luchita y entablaban sabrosos didlogos con los infieles 

federales (callistas). jY cémo era su cruz? Para muchos fue una cruz 

sepulcral, como la del legendario jefe cristero Marcos Torres (1928), cuyo 

sepulcro es un timulo obelisco rematado por una cruz latina trebolada, 

construida en concreto y con una decoracién a base de roleos muy modes- 

tos, en el crucero la cartela con las letras “DEP (descanse en paz) Marcos 

Torres” . Luego un haz de luz inscrito en un cuadrado recordando la aureo- 

la caracteristica de los santos. 

De los pocos ejemplares de piedra se destaca sin lugar a dudas la cruz 
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dedicada a Julia Jiménez de Galindo (1923), labrada en cantera en el estilo 
llamado por algunos “indigenista” 0 “neoprehispanico”, y que sélo es un 
eclecticismo inspirado en el arte indigena. En este caso bien podria tratarse 
de influencia mixteca por estar decorada con algunas grecas idénticas a las 
del edificio de las Columnas, en Mitla. Este sepulcro, construido por Cipriano 
Nufiez, es de los poquisimos trabajos funerarios firmados por el autor. 

Finalmente, hay dos ejemplos de cruces de piedra: sélidas y austeras. 
Parecieran estar dispuestas a permanecer de pie toda la vida. 

Nota 
401 . : 

De crucifixus, crucificado. 
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EL ARCA DE LA HISTORIA 

  

  
  

omo en la biblica nave de Noé, los panteones antiguos se con 

vierten en las arcas que ayudan a salvar a los especimenes del 
diluvio de la historia. A diferencia de la obra arquitecténica 

producida en las ciudades, la de los cementerios, por lo regular, se encuen- 
tra mas o menos a salvo de una especulacién urbana, la cual lentamente va 
aniquilando la obra patrimonial de las ciudades. Con el pretexto de la mo- 
dernizacién se demuelen fachadas para ampliar calles, o las transforman 
para convertirlas en amplios escaparates, o de plano se derriban por com- 
pleto las viejas casonas para construir estacionamientos o edificios con- 

temporaneos. Poco a poco van eliminando el aspecto de una calle hasta 
convertirla en parte de nuestra nostalgia. 

Con la desaparicién de los viejos edificios no sdlo se afecta el trazo y 
la fisonomia de las ciudades, se liquidan para siempre los ejemplos de 
materiales constructivos de una época y las muestras de una mano de obra 
ajena al vértigo que se produce en las construcciones modernas. Para ellos 
las cosas eran mas sencillas: las obras terminaban cuando se debia hacerlo 
y no antes. Por eso duraban mas tiempo trabajando —con el esmero de 
una vida pausada— en cada elemento de los edificios: molduras, pavimen- 
tos, enjarres. Con infinita paciencia, duraban meses cincelando ei fuste de 

una columna, un capitel corintio el remate de una fuente. 
Para cada especialidad habia un maestro conocedor del oficio. No 

habia improvisados y se escalaba poco a poco y con muchisimo esfuerzo 
en la escala jerarquica de la construccién. 

En muchas ciudades de México se han perdido para siempre ejemplos 
magnificos de construcciones de todos los tiempos. Con ellas desapare- 
cen los conceptos espaciales de una época y los elementos que aderezan 
las obras. En muchas ocasiones, por su calidad, adquieren la categoria de 
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obras artisticas, como mascarones, capiteles, vitrales, ventanas, molduras, 

herrajes, puertas, canceles, escaleras, columnas, recubrimientos y un sin fin 

de elementos constructivos propios del caracter y expectativas de otras 

generaciones que nos antecedieron. 

Las causas de la destruccién de nuestro patrimonio cultural son varia- 

das. Seria ocioso enumerarlas, nos basta saber que en la enorme mayoria 

de los casos obedecen fundamentalmente a aspectos econdmicos ocasio- 

nados por la especulaci6n que genera el crecimiento de las ciudades. 
Por eso, a pesar de leyes y reglamentos que procuran conservar nues- 

tro entorno heredable, la verdad es que la situacion de la arquitectura patri- 
monial es sumamente fragil y esta sujeta a vaivenes, caprichos e intereses 

de sus propietarios. 

  

En este sentido, aparentemente los cementerios se encuentran a salvo 

de muchos problemas urbanos que aquejan a la arquitectura habitacional. 

En ellos no se provoca mayor especulacién; el comercio no presiona con el 

cambio de uso del suelo porque éste se da una o dos veces al afio con los 

vendedores de flores en el dia de los muertos, ademas su vialidad no re- 

quiere de grandes cambios porque el flujo peatonal no es muy intenso, y si 

la gente no se preocupa en darle mantenimiento a sus tumbas, mucho me- 

nos en cambiarle la imagen a un timulo. La paz en los sepulcros es asunto 
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cotidiano, y las tumbas envejecen con la dignidad que dan los afios acumu- 
lados. 

Esa es la razon por la cual los panteones con el paso del tiempo se 
convierten en un acervo muy valioso para la arquitectura y el arte, por 
conservar muestras de la mano de obra y de los materiales de una época en 
particular. 

Las tumbas, por ser reflejo de una cultura, han generado a lo largo de la 
historia su saqueo. Existen verdaderas obras artisticas de la antigiiedad, 
desde los tiempos de los egipcios, griegos, romanos y en las culturas 
prehispanicas, piezas extraordinarias que ahora estan en museos y colec- 
ciones particulares. 

Estudiando las necrépolis se ha sabido mucho de las caracteristicas 
culturales de los pueblos antiguos. En el caso de los panteones del siglo 
XIX, ahi podemos encontrar un muestrario muy importante de formas, 
materiales y sistemas constructivos. Ademas, el hecho de tener una lapida 
con la fecha y el nombre de la persona sepultada nos ubica con mayor 
precision. En la primera seccién del cementerio de Colima se aprecian, por 
ejemplo, los grandes y viejos ladrillos con los cuales se construyeron las 
tumbas, asi como aplanados, detalles decorativos, lapidas, trabajos de he- 
rreria, de albafiileria, y en menor grado de canteria y escultura, asi como un 
sinfin de formas y estilos tratados en este capitulo. 

Los panteones antiguos, como el de Las Viboras, son en si mismos 
grandes museos. Nos remiten no solamente a las viejas formas arquitecté- 
nicas, sino también al pasado de un pueblo. Ahi estan todos: sus héroes y 
sus villanos; el boticario, el musico, el poeta, el politico, los gendarmes 
asesinados por gavilleros, el cura, el guerrillero, el hacendado, la madre 
amorosa, la fiel esposa, el 4ngel que volo al cielo y el hombre comin y 
corriente, parte de una singular comunidad, en un momento de la historia de 
Colima. 

Si bien es cierto que los cementerios estan destinados para depositar a 
los muertos, los monumentos funerarios son esencialmente para el disfrute 
estético de los vivos, quienes con el paso de los afios los convierten en el 
sitio sagrado de sus raices. 

Sin embargo, también a ellos les toca su turno y el olvido se apodera 
de las tumbas. Por la falta de mantenimiento adecuado, la vida deposita su 
semilla en territorio de muertos y ésta crece sin pudor para Ilenar todo de 
maleza y plantas; pronto se convierten en los troncos de los Arboles que 
serpentean ramas entre lapidas y cruces para irlas devorando. El sol y la 
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intemperie hacen lo suyo y los panteones se vuelven viejos, los sepulcros 

van perdiendo su piel de argamasa y poco a poco se acercan a su propia 

muerte. Es la falta de conservacion la causa de su destruccion inminente, 

pero también es el olvido, la incuria manifiesta. 

Desgraciadamente, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Ar- 

queologicas, Artisticas e Histéricas no menciona explicitamente el hecho 
de que los monumentos funerarios sean considerados histéricos. Sin em- 
bargo, el articulo 36 de dicha ley contempla que por ministerio de ley: 

[...] Son monumentos histéricos: I. Los inmuebles construidos en los siglos 
XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y 
casas curales; seminarios, conventos o cualesquera otros dedicados a la 

administraci6n, divulgacién, ensefianza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio 
y omato publicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que 
se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles 
relevantes de caracter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive." 

  

La ley es ambigua en este sentido, por lo tanto es urgente su actualiza- 

cién para puntualizar con més precisién las 4reas o monumentos suscepti- 

bles de proteccién. Evitar las intervenciones que, en su caso, se realizan 

afectando no solamente a los timulos en lo individual, sino al enorme valor 

de conjunto generado en los cementerios. 

Particularmenteen la primera seccién, o la parte antigua del Cementerio 
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Municipal de Colima, el descuido se hace evidente, sobre todo hacia el 
extremo este y en la parte alta del predio, en donde la naturaleza y la falta de 
mantenimiento adecuado ha ido debilitando a las viejas tumbas, lo que con- 
tribuye a su inevitable pérdida. 

Sin reparar en la penosa transformacion estética del paisaje originada 
por las nuevas tumbas —que debe ser respetado por el gran valor como 
conjunto—,, la administracion del pantedn utilizé la seccién antigua como 
zona de reserva ante la evidente saturacién del cementerio. Resulta grave y 
deplorable lo que se hizo con las sepulturas, sobre todo porque se supone 
que éstas fueron adquiridas a perpetuidad, por gente que, seguramente fa- 
Ilecié hace muchos afios. 

A mas de cien afios de su apertura, resulta natural que éste se encuentre 
atiborrado, por lo que las autoridades municipales ya deberian buscar, como 
alguna vez lo hizo el Dr. Hurtado, el lugar mas apropiado para un nuevo 
cementerio. 

El viejo Campo santo de las Viboras requiere ser protegido. Se debe 
cuidar parte de la heredad del pueblo de Colima para disfrute de las nuevas 
generaciones. Restaurar las afiosas tumbas y convertir este lugar en un 
museo al aire libre, en donde la gente reconozca en cada tumba una parte 
importante de su pasado. 

Nota 

- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Histéricas. Disposiciones Legales 
del Patrimonio Cultural. SEP/INAH, México, 1980, p.25. 
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| recorrido que se ha hecho a través de la arquitectura de Colima, 

es producto de una serie de circunstancias en las que han inter 

venido factores diversos, muchas veces ajenos a la voluntad de 

sus habitantes. Aspectos climaticos, tecnoldgicos y naturales han influido 
para caracterizar a la arquitectura de este lado del territorio mexicano, que 
es parte del gran mosaico cultural que conforma nuestra patria. 

La Hipétesis 
Con el objeto de concluir el presente estudio, sintetizo la hipétesis que 

se planted al inicio de este trabajo: 

Durante el siglo XIX se dio paso a la proliferacién de 

nuevos temas edificados, que son generados por nuevas 

condiciones y propiciados por la presencia de 

inmigrantes alemanes. 

Para poder realizar el presente trabajo, se intenté hacer una reconstruc- 

cién histérica de los géneros arquitecténicos desde finales del siglo XVIII 

y XIX en Colima, a partir de la informacion existente en los archivos histé- 
ricos locales y bibliografia disponible para utilizarlaen el andlisis y descrip- 
cion de la arquitectura del siglo XIX. 

Y como base para analizar la manera en que influyeron o repercutieron 

los hechos historicos, los aspectos econdémicos, culturales y sociales en el 
desarrollo de la arquitectura en Colima. 

Secuencia histérica y los aspectos relevantes 

para la arquitectura 

Entre una serie de variantes que influyen en lo que podriamos Hamar 

“fendmeno arquitecténico”, me parece que son dos aspectos —entre 

otros—, los que sobresalen en el presente trabajo y que dan por resultado 

la caracterizacién de los géneros en la arquitectura de Colima: uno de estos 

es el que podriamos Ilamar: el hecho histdrico, que trae entre otras conse- 

cuencias el resultado arquitecténico. Asi, la arquitectura es protagonista, y 

ala vez es el resultado de un evento que se da en el tiempo y que influye en 
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el espacio edificado. Tiempo y espacio unidos por un hecho, por una cir- 

cunstancia generada y por los personajes que influyen en la historia. 

El siguiente aspecto sobresaliente que repercute en la arquitectura — 

entre otros, insisto—, son las condiciones naturales, que se da de manera 

paralela al transcurso de la secuencia historica, y que en ocasiones se cruza 

o se intercala con el hecho histérico. Las condiciones naturales son funda- 

mentales para el desarrollo de nuestra arquitectura, pues ésta no sdlo de- 
pende de cuestiones como son los recursos naturales con los que cuenta 

un sitio, sino de meteoros y eventos geolégicos que inciden de manera 

determinante en la zona. Por lo que podriamos resumir lo siguiente: 

Hecho histérico ) Fenomeno arquitectonico 
Condiciones Naturales > Fenémeno arquitectonico 

EI hecho histérico 

Seria ocioso enumerar la cantidad de circunstancias histéricas que in- 

fluyen en el desarrollo de la arquitectura, sin embargo mencionaré tres eventos 

importantes que definen circunstancias muy claras para la arquitectura 

colimense: 

E! primero, sin lugar a dudas, se genera por un acto de desobediencia 

avivado por la imaginaciénmedieval de los conquistadores:Juan Rodriguez 

de Villafuerte decide ir en busca de la isla de las Amazonas en lugar de 

quedarse en Zacatula construyendo navios como le habia ordenado Hernan 

Cortés. Rodriguez de Villafuerte se dirige a un lugar conocido como 

Cihuatl4n y es atacado por en el trayecto por indigenas de Tecoman que le 

propinan una derrota. Para vengar la afrenta, Cortés envia Gonzalo de 

Sandoval a combatir a los grupos beligerantes y éste funda el primer asen- 

tamiento de Colima en 1523, siendo esta una de las primeras fundaciones 

que se dan en la Nueva Espafia, en un lugar conocido como Caxitlan; aun- 

que afios después el pueblo de espafioles se trasladaria al actual asenta- 

miento de Colima en 1525. Esta circunstancia permitiria la fundacién de la 

Villa de Colima, a partir de un disefio reticular de la ciudad en donde se 

desarrollan escasos géneros arquitecténicos a lo largo de los trescientos 

afios de virreinato. 

El segundo involucra a todo el pais es un evento general; se trata de la 

consumacién se la Independencia de México en 1821, que —entre otras 

cosas—, provoca una mayor apertura con el mundo, por lo que las ideas 

de otras latitudes y el contacto con extranjeros enriquecen el panorama 
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intelectual y social del pais. En el caso de Colima, no repercute en forma 

particular, a no ser por los problemas politicos que se suscitan entre Jalisco 

y Michoacan por anexarse a Colima como parte de sus territorios; ademas 

este hecho haria propicias las condiciones para generar el tercer evento que 

seria definitivo para Colima. 

El tercero se generaria nuevamente por consecuencia de la guerra: en 

1847 los norteamericanos invaden el pais. Desde 1846 los puertos mexica- 

nos de la costa del golfo son bloqueados por la escuadra al mando del 

comodoro Perry; se bloquearon los puertos de Tampico, Alvarado, San 

Juan Bautista; y al afio siguiente Scott llega a las playas de Veracruz desde 

donde avanzaron hacia Jalapa, Puebla y la Ciudad de México. Por el Paci- 

fico, los Estados Unidos cierran la pinza de su invasién con la ocupacién y 

el bloqueo de los puertos de Guaymas, Mazatlan y San Blas. 

E] puerto de Manzanillo no fue considerado en las maniobras militares 

del ejército invasor en virtud a la falta de infraestructura portuaria y la esca- 

sa poblacion. Esta situacion resulta beneficiosa para el puerto que recibe a 

los buques alemanes que no pueden atracar en los puertos del Pacifico, y 

es por este punto por donde México se abastece en medio de la crisis, lo 

que permite que Manzanillo sea rehabilitado para el comercio tanto interior 

como exterior y se dispone la instalacién de una Aduana Maritima. 

Esta circunstancia detonaria la importante transformacién que se da en 

Colima durante la segunda mitad del siglo XIX, al convertirseen importante 

punto de exportacion de productos colimenses e importacién de mercan- 

cias procedentes de Europa. Esto favorece la inmigracién y el desarrollo 

de una economia que desde 1847 hasta el periodo revolucionario (pasando 

por influencias importantes como las leyes de la Reforma, y el porfiriato), 

provocarian una serie de cambios en la natural evolucion de la sociedad y 

que podriamos enunciar de manera general en los siguientes aspectos que 

involucrana la arquitectura: 

¢ Los géneros arquitecténicos existentes desde el virreinato, se transforman 

o evolucionan para responder a las necesidades sociales. 

¢ Surgen nuevos géneros arquitecténicos para Colima que se actualizan 

con los del resto del pais, como consecuenciade la influencia extranjera 

a partir de la apertura del puerto de Manzanillo. 

¢ Crecimiento de la ciudad al transformarse su economia y mejorar las 

comunicaciones tanto al exterior como al interior. Mejores servicios 
urbanos. 
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+ Adaptabilidad de una arquitectura externa al medio. El colimense retoma 

las tipologias extranjeras y las hace suyas, las integra a su propia cultura. 

¢ Cambio de costumbres en la sociedad, en donde influye Ia literatura, la 

musica y el teatro, que a través del movimiento comercial y demografico 

que genera el puerto de Manzanillo, se dan a conocer nuevas propuestas 

artisticas y culturales en la poblacidn colimense. La arquitectura se 

transforma en su lenguaje fisondémico, se registran cambios tecnoldgicos 

y se emplean nuevos materiales y procedimientos constructivos. 

Condiciones naturales 

Los cuatro elementos como el viento, la tierra, el agua y el fuego son 

una condicién permanente para la edificacién desde tiempos inmemoriales, 

por lo que resultan un aspecto insoslayable para la arquitectura, la cual ha 

sufrido modificaciones importantes debido a su influencia no sdlo en los 
aspectos climaticos y de busqueda de confort, sino en el tecnolégico para 

evitar el colapso de las edificaciones. 

Colima se encuentra dentro del cinturén volcanico que atraviesa a la 

Repiiblica mexicana de Este a Oeste, sobre el paralelo del 15 al 20 conoci- 

do como Eje Neovolcénico Mexicano; y por el Pacifico, la Trinchera 

Mesoamericana que es provocada por una zona de convergencia o 
subduccién entre la placa continental y la placa Pacifico. Estas caracteristi- 

cas a las que habria que sumar los meteoros que anualmente se registran, 

provocan erupciones volcanicas, sismos, maremotos y ciclones cuyas fuer- 

zas, muchas veces devastadoras, han generado importantes cambios o mo- 

dificaciones en la arquitectura a través de la historia de la regi6n. 

Los géneros arquitecténicos 

El gran parteaguas que se da en el estudio de los edificios en Colima, lo 

podemos identificar muy claramente a partir de la apertura de Manzanillo 

con el mundo. Desde esta éptica, podemos definir con mucha precision a 

la arquiteciura virreinal que se da desde la conquista hasta principios del 

siglo XIX; y la que se genera desde mediados del siglo XIX hasta princi- 

pios del XX. 

En términos generales, la arquitectura virreinal que se da en Colima es 

una arquitectura casi estatica que permanece por un lapso trescientos afios, 

cuyas modificaciones se provocan solamente a partir de las condiciones 

naturales, esto es sismos, huracanes, erupciones. En cambio, la de la se- 
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gunda mitad del XTX, es una arquitectura de rapida proliferacién, de mejo- 

res recursos técnicos que han permitido hasta la fecha cierto grado de 

permanencia; pero sobre todo es una arquitectura que responde a los re- 

querimientos que la sociedad de la época necesita. 

El agrupamiento de los edificios en cuanto a su género, no siempre 

obedece a un mismo patron, y eso se debe a la evolucién de los mismos. 

Por ejemplo: durante el periodo virreinal los camposantos, o el lugar sagra- 

do donde los catélicos enterraban a sus muertos, era administrado por el 

clero, por lo que su lugar natural era el interior de las iglesias, o en los 

atrios; luego este concepto sufriria una transformacion por varias razones 

como fue la higiene, la falta de espacio, las leyes de la Reforma y la misma 

influencia extranjera; entonces para el siglo XIX los cementerios son admi- 

nistrados por el gobierno y en algunos casos por particulares, como es el 

caso de los cementerios para extranjeros por razones de culto. Algo similar 

sucede con los hospitales, los hospicios y las plazas de toros. 

Los géneros de la arquitectura que se produce en el siglo XIX que 
identificamosson: 

Edificios para la administraci6n y servicios: En Salud y asistenciales 

tenemos a los hospitales civiles, cementerios y hospicios. En Gobierno las 

casas consistoriales, palacio de gobierno, presidencias municipales, carcel 

del estado. En recaudacion fiscal estan la Aduana maritima y las garitas. En 

servicios publicos estan las plazas de toros, palenques, plazas publicas o 

paseos, kiosco, puentes, teatros, portales, teatros, estaciones del ferroca- 

tril y caminos. 

Edificios para la produccién y comercio: En la produccién de basi- 

cos tenemos a las haciendas algodoneras, de azucar, cereales y ganaderas. 

En edificios para la transformacion estan las fabricas de hilados y tejidos, 

los trapiches, fabricas de hielo, fabricas o talleres de cerillos, cigarros, 

carpinterias y curtidurias. Para el comercio: los tianguis, mercados, tiendas 

de abarrotes, cantinas, bodegas de sal, boticas, zapaterias, etcétera. 

Edificios habitacionales: En el ramo de la hospederia tenemos a: los 

hoteles, mesones, ventas, fondas y bafios para caballos. En el de la habita- 

cidén: las casas habitacion y los cascos de las haciendas. 

La agrupacion tematica 

Con el objeto de desarrollar el presente trabajo y analizar los cuestiona- 

mientos, producto de la hipotesis inicial, se tomé la decision de dividir la 

tesis en siete capitulos en donde se agrupan los edificios a partir de una 
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vocacién tematica. 

En primer término, se plantea la hipétesis de trabajo y se le dedica un 
espacio para analizar las caracteristicas fisicas de la region, en virtud a que 

el escenario en el que se edifica cualquier construccién influye de manera 

definitiva en sus caracteristicas arquitecténicas, sobre todo en la region en 

donde planteamos el presente estudio, cuya agresidn de los elementos ha 

marcado de manera definitiva el quehacer constructivo. Aqui podemos con- 

cluir que su historia sismica, la presencia volcénica y los huracanes, que 

sumados a las caracteristicas de temperatura y humedad, han limitado la 

permanencia de una arquitectura que estuvo presente desde los primeros 

afios del virreinato. 

A partir de los iniciales estudios arqueolégicos y de los sitios hasta 

ahora estudiados, se hace un recuento muy sintético de las caracteristicas 

de una cultura que habité este territorio antes de la legada de los espafioles. 

Fundamental para la existencia de Colima, resulta de especial interés la 

conquista del territorio Ilevada a cabo por el capitan Gonzalo de Sandoval 
en 1523, en lo que seria la primera fundacién de la Villa de Colima en 

terrenos préximos a Caxitlan y su posterior refundacidn en el actual asenta- 

miento, dos afios después. 
En este punto se analizan las actividades econdémicas que sustentarian 

la permanencia de espafioles en el territorio una vez que se agotaron los 

escasos yacimientos de oro y plata con los que sofiaron los espajioles, asi 

como el movimiento demogr4fico que sentarian las bases de una identidad 
que caracterizaria los trescientos afios del virreinato. Estas actividades, asi 

como la organizacién social y cultural, generarian una arquitectura que per- 

manece sin modificaciones sustantivas, a no ser por las alteraciones perié- 
dicas o reparaciones que sufren sus construcciones partir de los fendme- 

nos naturales. 

De especial interés nos resulta la arquitectura del siglo XVIII, cuya 

investigaci6én se plantea a partir de documentos que se estudiaron en los 

archivos histéricos, tanto del municipio como de! gobierno del estado, en 

donde basandonos en testamentos y actas de cabildo, pudimos darnos 

idea de las caracteristicas de una arquitectura practicamente desaparecida, 
asi como de los géneros que se ubicaban en la ciudad por esos afios. Por 

lo que observamos que el territorio conquistado tuvo una importante ocu- 
pacién indigena antes de la presencia de los espafioles, los cuales dejaron 

una valiosa muestra de su cultura, la cual se sigue estudiando por especia- 

listas en arqueologia a partir de tumbas y estructuras arquitecténicas. Pos- 
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terior a la conquista del territorio, y fundacién de la villa; los espafioles 

sustentaron su economia en la agricultura, la ganaderia y el comercio; lo 

que permitié su permanencia en una poblacion que no tuvo mayores altera- 

ciones durante un lapso de trescientos afios. A partir de las descripciones 

de testamentos y otros documentos, se aprecia una arquitectura en la ciu- 

dad de muros de adobe y cubiertas de teja, en donde se realizaron funcio- 

nes de vivienda, de comercio y de produccién, que en muchos de los 

casos documentados, se entremezclan y repiten los mismos esquemas de 

disposicién de espacios. En el medio rural sus caracteristicas constructi- 

vas se sustentan generalmente en muros de adobe y cubiertas de paja o 
palapa. 

Se analizaron también los cambios que se generan a finales del siglo 

XVIII con las reformas borbonicas, y cémo estas influyen en Colima en su 

conformacién politica, lo que generaria un permanente estado de incerti- 

dumbre jurisdiccional en el territorio de Colima, al entrar en un permanente 

conflicto con los estados vecinos de Jalisco y Michoacén que durante mu- 

chos afios lucharon estos estados por anexar Colima a sus territorios. Esto 

generaria un rezago administrativo y econdémico que duraria practicamente 

toda la primera mitad del siglo XIX y que apenas se empezarian a vislum- 

brar cambios a partir de que México entra en guerra con Estados Unidos, 

cuya Situacion provoca el desembarco de productos alemanes a Manzanillo 

en 1848, lo que da por resultado la apertura de Colima con el mundo. El 

repunte economico, social y cultural que produce en la ciudad importantes 

cambios, un crecimiento urbano —con relacion a la ciudad virreinal—, y la 

modificacién y aparicién de nuevos géneros arquitectonicos en Colima. 

La fuerza que le da su renovada economia, seria uno de los factores 

para que en 1857, Colima sea declarado estado de la republica. 

A estas circunstancias se sumarian durante todo el siglo XIX, las cons- 

tantes luchas que se libraron desde la guerra de la independencia, la guerra 

con Estados Unidos, la reforma y la intervencién francesa, en un siglo de 

guerras y grandes cambios para el pais. En este contexto resulta significati- 

vo para la arquitectura, las leyes de la reforma y el porfiriato que sumados a 

la presencia, que la influyente colonia alemana de Colima provocé en el 

quehacer constructivo de la ciudad, dio por resultado sus caracteristicas 

fisonémicas y tecnolégicas que hasta la fecha permanecen en buen numero 
de ejemplos. 

La conclusién general de este capitulo, seria la importante transforma- 

cién que sufre la ciudad a partir de la presencia de comerciantes alemanes 
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que utilizan el puerto de Manzanillo y Colima como centro de sus operacio- 

nes mercantiles, lo que conlleva un decisivo impulso a la economia de la 

regin que traeria por consecuencia el crecimiento urbano y arquitecténico 

de una ciudad que adapta nuevos estilos de vida. 
También podemos apreciar como se traducen a la arquitectura los cam- 

bios politicos y administrativos, como fue el caso del nuevo género arqui- 
tecténico para Colima y que seria fundamental para su transformacion eco- 
nomica: La aduana maritima, que junto con las garitas, significarian las 

sedes de la actividad fiscal en el estado. La transformacién de edificios 
para la administracién publica tiene diversos apellidos: Casas Reales, Ca- 
sas Consistoriales y finalmente Palacio de Gobierno que son el asiento en 

donde residen los diferentes modos de organizacion administrativa, desde 

alcaldes mayores, jefes politicos y finalmente gobernadores. Otros edifi- 

cios que empezarian a ser administrados primero por la iglesia y después 

por el estado serian los hospitales cuyos cambios son resultado de una 

evolucién del género. 
Los edificios para la produccién y el comercio, son el resultado de la 

actividad econémica que conoce nuevas formas de produccién como es el 

caso de las fabricas de hilados y tejidos que surtian sus productos fuera 

del estado, y atin del pais, promovidos también por extranjeros. Asi como 

los edificios para el comercio, como los mercados, cuyas caracteristicas 

de aprovechamiento de mayores espacios son resultado de la evolucién 

tecnolégica; estructuras que fueron importadas y colocadas en el sitio por 

ingenieros que vendrian a modernizar las técnicas constructivas. Otros es- 

pacios para la produccidén y el comercio lo constituyen algunas haciendas 

agroindustriales, los estancos de sal, las fabricas de hielos, de cerillos y 

cigarros, asi como los tradicionales espacios destinados a talleres. 

Estos espacios arquitecténicos son el resultado directo de la transfor- 

macion econémica, y la influencia—nuevamente—,, de los extranjeros, que 

se aventuran en iniciar nuevas formas de produccién y comercializacién, 

son ellos el contacto principal para la importacién de nuevas tecnologias 

que ayudarian a la transformacién de la sociedad decimonénica colimense. 

La necesidad de diversion de la poblacién, trae por consecuencia la 

creacion de los espacios requeridos para desarrollar actividades vitales para 

la comunicacién y entretenimiento de la sociedad. Estas formas de diver- 

sién se generan practicamente de festividades civiles y religiosas, como por 

ejemplo las fiestas patrias o la celebracién del aniversario de alguna figura 

religiosa. 
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A estas actividades tradicionales, se les sumarian otras que se genera- 
rian nuevamente por la apertura de Manzanillo con el mundo. Asi, llegan al 
pais compafiias de teatro, de opera, y una infinidad de saltimbanquis y 
maromeros que desembarcan en Manzanillo para luego viajar hacia 
Guadalajara, México y otras ciudades del pais, este paso de artistas gene- 
raria la construccién de teatros para la diversién. Nuevas estructuras arqui- 
tecténicas para la distraccién del pueblo que se sumarian a las tradiciona- 
les, como las plazas de toros que se han venido construyendo desde hace 
trescientos afios con tecnologias tradicionales. 

Nos parecié importante analizar las poblaciones que sirven de origen y 
destino de viajeros, arrieros, mercaderes, marinos, y transportistas;asi como 
los medios de comunicacién que hicieron posible los viajes a través de 
caminos de herradura y posteriormente las lineas del ferrocarril. Los siste- 
mas de comunicacion caracterizan una serie de edificios como fueron los 
mesones, las ventas y los hoteles, a los que se sumaron los bajfios y enfer- 
merias para las bestias. 

Para finales del siglo XIX, las comunicaciones se transforman con la 

aparicion del ferrocarril, por lo que no sélo aparece un nuevo e importante 
espacio arquitecténico como fueron las estaciones, sino que a partir del 
paso de las maquinas, éstas son utilizadas como un fuerte impulsor del 

comercio, transformadora de la sociedad y generadoras en algunas ocasio- 

nes, del surgimiento de poblados alrededor de las estaciones de ferrocarri- 
les. 

Para finalizar este trabajo, dedicamos un capitulo a los Cementerios, 

destino final del hombre. En donde se trataron de analizan las diferentes 

formas de enterramiento y la evolucién de estas, desde los camposantos en 

los interiores y en los atrios de las iglesias, hasta los panteones municipales 

y los particulares que aparecieron en el siglo XTX. Se analiz6 la tipologia 
funeraria, asi como los elementos que las componen. Se concluye que los 
camposantos resultan de gran interés para el estudio de la arquitectura, en 

virtud de que por su escala y caracter ritual, no sufren las alteraciones que 

los edificios de las ciudades. Constituyéndose en interesantes ejemplos 
para su estudio, de la obra de mano, de los materiales, estilos y caracteris- 

ticas constructivas de los hombres que edificaron estos ejemplos. 

Preguntas para nuevas investigaciones 
Resulta muy dificil para cubrir en una sola tesis, el analisis de todos los 

edificios de los diversos géneros constructivos, asi como muchos aspec- 
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tos que estos conllevan. Uno de estos puntos que considero no se cubrie- 

ron y que podrian dar pie a nuevos trabajos de investigacién, es el profun- 

dizar en el aspecto tecnoldgice constructivo. Seria muy interesante el anali- 
zar como fue el desarrollo y qué soluciones tecnoldgicas se llevaron a cabo 

desde el virreinato hasta el siglo XIX, para enfrentar a los sismos que de 

manera permanente han sido factor de transformacién en la ciudad. Como 
ha ido evolucionando la tecnologia hasta llegar a los edificios supervivien- 
tes del XIX. 

La arquitectura religiosa merece un andlisis aparte por su extensién y 
evolucién constructiva. Como otros géneros, las iglesias también han sido 

muy dafiadas por los terremotos a lo largo de su historia, aspecto amplia- 

mente documentado. Su evolucién y respuesta a las condiciones de la re- 

gidn, desde las mas tempranas que se realizaron a partir de muros de adobe 
y techos de paja, hasta las construcciones aparentemente mas sdlidas y de 
mayor altura, resultarian de gran interés para futuras investigaciones. 

Epilogo 

Durante tres siglos y medio, el puerto de Manzanillo permanecié prac- 
ticamente en el olvido, a pesar de que en sus costas funcionaron los astille- 

ros que sirvieron para la exploracién hacia otras regiones. No es sino hasta 
que los estados unidos deciden bloquear los puertos del pacifico, a media- 
dos del siglo XIX, cuando por fin el puerto adquiere una gran importancia. 

Este hecho fue definitivo para la historia de la region, sin embargo, valdria 

la pena preguntarnos la posibilidad de que este hecho no ocurriera. Si el 

reporte del Humboldt, sirvid de informacién geografica y demografica para 

la invasién de Norteamérica a nuestro pais, al tener el inventario preciso del 

territorio, por lo que los invasores sabian que Manzanillo no representaba 
ninguna importancia estratégica en sus planes, ;Qué hubiera pasado si se 
hubiera ignorado esta informacién? Seguramente los alemanes hubieran des- 
embarcado normalmente en Mazatlan y en San Blas como lo hacian, y 

entonces la colonia alemana en esos puertos no hubiera emigrado, y el 

desarrollo quizas, se hubiera atrasado y no se hubiera ganado la disputa — 
afios después— a los mismos norteamericanos por la concesi6n del ferro- 
carril que originalmente se planteé para San Blas. El desarrollo primero de 
las comunicaciones terrestres —el camino real y luego el ferrocarril— y 
luego el portuario que culminaria en el porfiriato, con la infraestructurapara 

Manzanillo. 
Este hecho histérico, de no haber existido, seguiria hasta la fecha aca- 
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rreando sus secuelas, quizas el puerto no tendria en este momento su im- 

portante infraestructura portuaria, turistica y su red de comunicaciones como 

ahora disfruta para beneficio de toda la region. 

Finalmente, podemos concluir, que los cambios en la arquitectura en 

Colima, cuyas caracteristicas habian permanecido a lo largo del virreinato, 

fueron generados por las nuevas condiciones politicas, sociales, culturales 

y economicas que transformaron su territorio, y fueron propiciadas en gran 

parte por la presencia de los nuevos actores que se sumaron a mediados 

del siglo XIX, y que influyeron en la dinamica socioeconémica local, como 

fueron los inmigrantes alemanes y cuyas secuelas alin podemos apreciar, en 

este lado del mundo, cuyo destino ha estado siempre vinculado con la 

generosidad de sus recursos naturales, pero también con la misma genero- 

sidad que se han presentado los desastres de una naturaleza implacable. 
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