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Introducción

Este trabajo de investigación surgió como resultado de un diálogo entre el Dr. Eduardo

Báez Macías y su servidora, la que debido a mi actual trabajo como profesora en la

Escuela Superior de Ingeniería Civil y Arquitectura, discutíamos sobre el origen de la

profesión de ingeniería civil en nuestro país. En ese momento , el distinguido historiador

me comentó que la ingeniería civil había surgido como profesión en la Academ ia de San

Carlos en 1857, con la llegada del italiano Javier Cavallari. Esta investigación se ha venido

desarrollando , desde 1998, aunque cabe decir que en 1990 obtuve una beca para estudiar

la historia de la arquitectura de la Revolución Mexicana con el Dr. Ramón Vargas Salguero

en el Posgrado de Arqu itectura de la UNAM, quien actualmente es uno de los cotutores

en la tesis doctoral.

Durante el desarrollo del trabajo han surgido diversos problemas debido a que se

trata de un tema pionero en la historia del arte mexicano. La presente investigación da

cuenta de estas dificultades y de la forma en que se han ido resolviendo a lo largo de seis

años, sin considerar catorce años que he dedicado profesionalmente al estudio de la

historia de la arquitectura, lo cual me ha permitido impartir la cátedra de Metodología de la

Investigación, aplicada a la ingeniería civil, tanto en la licenciatura como en el posgrado.

La pregunta fundamental que nos planteamos fue: ¿cuál es el vínculo entre la

ingeniería civil y la historia del arte mexicano? La respuesta la encontramos en el origen

mismo de la profes ión; la ingeniería civil nació en México como una necesidad de formar

especialistas con conocimientos técnicos y artísticos. De este modo, los alumnos de la

Academia de San Carlos egresaban con el título de ingeniero civil y arquitecto o ingeniero-
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arquitecto . 1 Es decir , las necesidades del país , en 1857, 2 con un proyecto liberal de

nación , exigían un especialista que tuviese una preparación técnica, para ello estudiaron

las materias científicas en el Colegío de Minería .

El estudio de la carrera de ingeniería civil sufrió varias modificaciones debido a la situación

política del país en el siglo XIX. En 1865 se estableció el Imperio de Maximiliano de

Habsburgo , por lo que las instituciones educativas sufrieron modificaciones. Así , la

Academ ia de San Carlos adoptó el título de Academia Imperial de San Carlos,

conservándose los estud ios de ingeniero civil y arquitecto . Durante la República

Restaurada , la Academia de San Carlos se le cambiaría la denominación a Escuela

Nacional de Bellas Artes , y el Colegio de Minería sería llamado Escuela Nacional de

Ingenieros. Estos años la carrera de ingeniero civil y arquitecto contar ía entre los

requisitos para su ingreso, estudios previos en la Escue la Nacional Preparatoria .

A la llegada al poder del general Porfirio Díaz, la ingeniería civil se separaría de la

arquitectura . La Escuela Nacional de Ingenieros se encargó de preparar profesionalmente

a estos especialistas en construcción . Siguieron conservando materias artísticas debido a

la planta de profesores que se habían formado en los planes de ingeniero-arquitecto.

La investigación en los archivos

El primer aspecto que indagamos fue la formac ión académica y los nombres de los

egresados de la Academia de San Carlos y de la Escuela Nacional de Ingenieros , con el

propósito de alcanzar los dos objetivos centrales de nuestro proyecto de invest igación:

I Consultar el segundo capitulo de esta tesis dedicado a la fonnación académica de los ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles en
México.
'1 Este tema se desarrolla en el primer capítulo de este trabajo.
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Recuperación de la figura del ingeniero-arquitecto

Rescate de la figura del ingeniero civil

Para retormar esta historia se siguieron las Guías de los catálogos de la Academia

de San Carlos3(AASC), elaboradas por el historiador Eduardo Báez Macias, tutor principal

de esta tesis . Una parte del Archivo de la Academia de San Carlos se encuentra

resguardado en microfilms en la Facultad de Arquitectura" de la Universidad Nacional

Autónoma de México , y la parte de imágenes en la Escuela Nacional de Artes Plásticas

de la UNAM. Los documentos consultados se encuentran al final de la tesis. El uso del

archivo es fácil, pues están organizados por número de documento , que sigue un orden

cronológico. El único problema por resolver consistió en separar los temas de arquitectura

porque en los catálogos se encuentran entremezclados con asuntos administrativos,

documentos de pintura y de escultura.

La otra parte del Archivo de la Academia de San Carlos se ubica en el Archivo

General de la Nación (AGN), cuyas instalaciones fueron el Palacio de Lecumberri. La

historiadora Flora Elena Sánchez Arreola realizó el Cátalogo del Archivo de la Escuela

Nacional de Bellas Artes 1857-1920. 5 Se presentó el mismo problema que en los

catálogos del Dr. Eduardo Báez Macias , pues los documentos de arquitectura no se

encuentran separados de los demás asuntos de la Academia, que fue nombrada Escuela

Nacional de Bellas Artes , a partir de 1867.

3 Las guias resultan indispensables para cualquier problema acerca de la Academia, que abarcan básicamente la enseñanza de la
arcuüectura. la pintura y la escu ltura a lo largo del siglo XIX y hasta 1907 . El ti tulo es: Eduardo B áez Macias. Guía del Archivo de la
Antigua Academia de San Carlos, 4 vols , México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993 .
<l Actualmente el Archivode la Academia de San Cartosse encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, la consulta es por
las tardes, mediante permiso escrito.
s Este catalogo fue editado por el lnstitulo de Investigación Estéticas de la UNAM en 1996 , como parte de la colección de Estudios y
Fuentes del Arte en México lI11.
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El segundo aspecto de investigación fue el vínculo que se estableció entre el

Colegio de Minería 6 y la Academia de San Carlos porque en ésta última no había una

tradición de enseñanza de materias científicas como Topografía, Química, Física , etc.,

materias indispensables para la formación de un ingeníero civil. La documentación del

Colegio de Minería se localiza básicamente en dos archivos pertenecientes a la UNAM. El

primero localizado en el Colegio de Minería, resguardado por la Facultad de Ingeniería . El

catálogo no está automatizado y la organización es cronológica en la parte

correspondiente al siglo XIX, por lo que se requiere de gran dedicación , dado que nuestro

interés radicaba en lo temático.

El otro recinto donde se encuentra la documentación del Colegio de Minería es en

el Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), f ísicamente ubicado dentro de las

instalaciones de la Biblioteca Nacional en la Zona Cultural de Ciudad Universitaria. Para

su consul ta se requiere el uso del Catálogo del Fondo de la Escuela Nacional de

Ingeniería. 7 Los documentos no siguen un orden cronológico ni temático, la guía está

elaborada de acuerdo a las cajas donde se resguardan los expedientes de la Escuela

Nacional de Ingenieros. Así , en la caja 1 se encuentran documentos de 1910,

1913,1924 ,1928, etc. Sin embargo, resultó indispensable la consulta de este acervo , pues

contiene documentación inexistente en Minería para nuestro objeto de estudio .

Toda esta documentación sirvió para la redacc ión ríel segundo capítulo de la tesis :

"Formación académ ica de los ingenieros-arquitectos (AASC) y de los ingenieros civiles

(ENI)" que contribuye a la recuperación historiográfica de estos especialistas en

e El Colegio de Minería pasó a ser en 1864 Escuela Imperial de Minas, y en 1867 , en el gobierno de Benito Ju árez, se denominó
oficialmente Escucla Naciona l de Ingenieros (ENI).
, Miriarn Narvaez, Catálogo del Fondo Escuela Nacional de Ingeniería. México, CES U-AHUNAM; UNAM , 1985 (Serie guías y catálogos
archivo histórico UNAM)
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construcción. El tercer objetivo de la tesis consist ió en el estudio de la obra arquitectónica

realizada en la Ciudad de México , de los cuales destacaron: el mercado de la Merced, las

iglesias de la Sagrada Familia, de Nuestra Señora del Rosario , del Inmaculado Corazón

de María, la penitenciar ía de Lecumberri, etc. Así , comenzamos la búsqueda de

información en archivos, publicaciones periódicas , libros, etc., la cual describiremos en el

siguiente apartado.

Búsqueda de la obra arquitectónica en AGN y en el Archivo Histórico de la Ciudad
de México (planos , fotografías e información histórica)

El Archivo Histórico de la Ciudad de México , localizado en el Centro Histórico , posee un

catálogo general titulado: Archivos Histórico del D.F. 8 La documentación está organizada

por libros, es decir, no hay documen tos aislados, sino que se agruparon por orden

temático. Se consultaron los libros de Mercados , Teatros, Panteones , etc. Se debe revisar

el índice que posee cada libro para localizar los asuntos de los temas.

La documentación en relación a la arquitectura se relaciona con asuntos que

tuviese que ver el Ayuntamiento como institución. Es decir, observaciones para la

construcción del Mercado de la Merced, supervis ión de las medidas higiénicas de

mercados, teatros , etc. El historiador Ariel Rodríguez Kuri es quien ha tratado

adecuada mente en su libro acerca de La experiencia olvidada. El Ayuntamiento de

México: política y gobierno 1876-1912, 9 los diversos aspectos que comprendieron las

funciones del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Sin embargo , él no trata la obra de

los ingenieros civiles como objeto de estudio.

e Una ü dena Güemes H (coordinación general) Archivo Histórico del D.F.. México, Gobierno de la Ciudad de México. 2000 . 481 p.
s Este libro fue editado por la UAM Azcapotzalco y el Colegio de México en 1996 . El historiador Arie l Rodr iguez Kuri ha seguido esta
investigación
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En la Biblioteca de este archivo se ubican las Memorias del Ayuntamiento , que

consultamos durante un semestre completo . En éstas se hacen referencias indispensables

respecto a los edificios que el Ayuntamiento construía y mantenía , en ocasiones contiene

planos y fotografías. En varios de sus apéndices encontramos la reglamentación referida,

los edificios como teatros , obra pública , etc. En su Planoteca se localizan más bien planos

relacionados a la obra urbana como pavimentación , alumbrado , tranvías, etc. Son muy

escasos los planos de edificios porque éstos se encuentran bajo el resguardo de

CONACULTA.

CONACUL TA ha divido la catalogación de planos de edificios históricos en dos

dependencias. La primera es la Coordinac ión de Monumentos Históricos del INAH,

ubicada en Correo Mayor, donde se tiene un Catálogo Nacional de Monumentos Históricos

Inmuebles donde se localizan las fichas sobre los edificios. Allí obtuvimos varios de los

planos que presentamos en esta obra. En su Biblioteca se puede localizar para el estudio

de la Ciudad de México el correspondiente al Centro Histórico" porque la Colonia Roma,

Condesa , etc., ya pertenecen aIINBA.

En la Coordinación del INAH existe la Fototeca de donde proviene el fondo

fotográfico , cas i reproducido en su totalidad respecto a edificios del siglo XIX, en el libro de

Israel Katzman.

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) cuenta con planos del siglo XIX, pero

lamentablemente ha existido pérdida en la información. Amablemente nos proporcionaron

información acerca de los temas que están trabajando actualmente: Colonia Condesa y

ro Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. Centro Histórico (Perímetro AJ. México. SEP.INAH, Dirección de
Monumentos Históricos, Departamento del D.F. Existe un mapa de todo el Centro Histórico donde señalan cuáles son los monumentos
históricos inmuebles.
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Colonia Roma; de ésta última pudimos adquirir el Catálogo de Inmuebles, editado en 2001

cuenta con fotografías y una descripción artística de los casas habitación y templos

localizados por calles.

También recurrimos a la Dirección de Sitios de CONACULTA donde han elaborado

un catálogo con planos automatizado del patrimonio histórico nacional de los siglos S XVI,

XVII YXVIII. Respecto a nuestra investigación no obtuv imos información por ser inmuebles

del siglo XIX, pero la atención fue excelente .

El Arch ivo General de la Nación cuenta con un Catálogo general de donde

obtuvimos acceso a diversos documentos sobre el siglo XIX; y obtuvimos algunos planos

que se encuentran localizados en los diversos tomos de los Catálogos de ilustraciones.

Centro de información gráfica del Archivo General de la Nación. 11

Como se puede notar, el trabajo en archivos implicó tres años de trabajo debido a la

dispersión de la información y al compromiso de presentar una tesis con datos

provenientes de información documental. Es por ello que al final hemos dedicado una

parte a la cita de la documentación que sustenta esta tesis doctoral.

Búsqueda de imágenes fotográficas

Para la investigación iconográfica de las imágenes de los edificios recurrimos al Centro de

la Imagen de CONACULTA.12 Se nos indicó que los edificios que buscábamos

pertenecerían a las colecciones de la Fototeca Nacional, especialmente al Fondo

Casaso la. La fototeca tiene su sede en Pachuca , pero la búsqueda automat izada en un

catálogo perfectamente organizado por edificios tiene su sede en la Ciudad de México.

11 Para esta investigación se encontró información en los tomos 7 y 8. Editados por el AG N en 197 9 .
17 Localizado físicamente juntoa la Biblioteca México en la capital de nuestropais.
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Debemos señalar que la base de datos no recupera los nombres de ingenieros civiles o

arquitectos , simplemente de edificios. Un gran avance para la investigación iconográfica

en México 11a sido la edición del Directorio de Archivos, fototecas y centros especializados

en totocretie. " a cargo de Patricia Mendoza y Gabriela González Reyes, pues se

registran: archivos, universidades, museos, etc. Se presenta ficha de los acervos ,

teléfonos , correos electrónicos, horarios y requisitos de consulta .

Investigación hemerográfica e iconográfica

Las fotografias del fondo Casasola no poseen más que títulos, por lo que iniciamos la

búsqueda en los periód icos de la época, básicamente en el Mundo Ilustrado , que forma

parte del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de la UNAM, aunque también puede

ser consultado en el área de microfilms de la Biblioteca Nacional de la UNAM porque ya

se encuentra en este formato para su conservación. El problema con esta fuente

hemerográfica es que no siempre se menciona al ingeniero civil o arquitecto que construyó

el edificio, más bien se menciona a los dueños privados o se enaltece la labor del gobierno

respecto a su participación para la construcción de los edificios que modernizaban al pais .

Otra publicac ión periódica, indispensable para esta investigación, es El Arte y la

Ciencia, que consultamos en el Fondo Reservado porque aún no se encuentra

microfilmada en el acervo de la Biblioteca Nacional de la UNAM. Es un periodismo más

crítico porque presenta las opiníones, junto con muchos de los planos y fotografías de las

obras de ingenieros civiles y arquitectos.

" Editado por el Centro de la Imag en de CONAC ULTA en el año 2001 .
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Los Anales de la Asociación de Ingenieros aportan datos para las invest igaciones ,

pero su información está escrita en un lenguaje técnico en su mayor parte. Se localizan en

el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de la UNAM.

La hemerografia y la crítica de arte

Un aspecto muy importante ha sido la crítica de arte respecto a la formación académica .

Ida Rodríguez Prampolini , Julieta Ortiz Gaitán y Xavier Moyssén han publicado excelentes

libros14 que son recopilaciones hemerográficas con estudios introductorios que sirven de

guía al lector para comprender la valoración del trabajo de los alumnos de arquitectura e

ingeniería civil en la Academia de San Carlos; así como las opiniones de literatos,

periodistas y críticos de arte del siglo XIX.

Para el estudio de las críticas a las construcciones teatrales existe un estudio de un

cronista de la época: Enrique de Olavarría y Ferrari" quien también va reseñando las

funciones, los actores y los diversos géneros que se representaron en México. Utiliza

fuentes hemerográficas para sustentar sus críticas . Lo destacable es que presenta una

visión integradora sobre las artes teatra les en nuestro país.

El historiador de teatro mexicano, Luis Reyes de la Maza." hizo una selección

hemerográfica, catalogada cronológicamente y por teatros , lo cual nos presenta un

panorama directo y global de la crítica del espectáculo en el siglo XIX y XX. Como se

puede ver no ha habido en la hemerografía del Porfiriato ni en la actual, la existencia de un

crítico de la ingeniería civil que conc iba globalmente a la obra con sus cualidades estét icas

" Ida Rodriguez Pram polini, La critica de arte en el siglo XIX, México, UNAM·IIE , 1997, 2 tomos (Estudios y Fuentes del Arte en
México). La otra publicación se titula: Xavier Moyssén, La crítica del arte en Mé xico 1896- 192 1. Con la colaboración de Julieta Ortiz
Gaitán, México, UNAM-IIE, 1999, 2 vols.( Estudios y Fuentes del Arte en México)
ts Enrique de Olavarria y Ferrari , Reseña histórica del teatro en Mé xico 153 8-1 911 . México, Porrúa , 1961 , (Biblioteca Porrúa)
le' La obra de Luis Reyes de la Maza se divide en varios volúmenes . para este estudio consultamos: El teatro en Mé xico durante el
Portirism o, tomo 111 ( 190().1910), UNAM-II E, 1968 (Estudios y Fuentes del Arte en México, XXV)
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y técnicas ubicada en un contexto socio-económico, por lo que una búsqueda de la

ingeniería civil como objeto de estud io para la historia del arte mexicano ha represen tado

una ardua labor en el género hemerográfico que es una de las columnas vertebrales de la

investigación histórica actual.

Formación académica y estilos artísticos

El especialista que ha estudiado el arte mexicano del siglo XIX es el historiador Justino

Fernández 17 , quien revisó la producción artística de esa época relacionada con la

Academia de San Carlos. Mantiene una postura despectiva frente al eclect icismo en

arquitectura, pues afirma que esta corriente no es más que una simple copia de otros

estilos, sin aportación alguna-

Francisco de la Maza aborda el estudio del neoclasicismo y de algunas obras del

Porfiriato, pero se trata mas bien de un ensayo acerca de la arquitectura del siglo XIX.l B

Israel Katzman estudia la formación académica como parte de un capítulo de su

libro, pero la desvincula de manera casi total cuando estudia los estilos arquitect ónicos."

Su historia de la arquitectura combina los aspectos cuantitativos como cualitat ivos aunque

habla de la forma en general , y realiza poco análisis formal de la obra en particular.

Jaime Cuadriello presenta un análisis de los programas arquitectónicos que se

desarrollaron durante el siglo XIX como parte de un artículo de la Enciclopedia de Historia

del Arte Mexicano . 20

17 Justino Fernándcz. El arte del siglo X IX en México. México, Universidad Na cional Autónoma de México, 196 7.
1:Francisco Oc la Maza . Del neoc lásico al art nouveau y primer viaje a Europa. México, Secretaría de Educación Pública, 1974 .
:. Israel Katzman Arquitectur a del siglo XIX en México, México, Tri llas, 1993 .
" Jaime Cuadriello, "E l historicism o y la renovación de las tipologias arquitect ónicas", en Enciclopedia de Historia del Arte Mexicano.
Arte del siglo XIX. México, Secreta ria de Educación Pública -Salvat , 1986, p. 1632·1 677 .
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Para estudiar la interdependencia entre la Academia de San Carlos y El Colegio de

Minería - posteriormente denominada, en 1867, Escuela Nacional de Ingeniería- se

encuentra la obra Los veneros de la ciencia mexicana, 21 de la historiadora Clementina

Díaz y de Ovando. El objeto de estudio de este trabajo es la institución educativa , por lo

que aborda los hechos relacionados con los directores del Colegio de Minería y los

ministros de Fomento. Contiene , asimismo, excelentes apéndices documentales en los

que se muestran los planes de estudio , los reglamentos , las noticias de diarios de la

época, etc. La consulta de esta obra fue básica para la elaborac ión de esta tesis, aunque

es una pena que sólo abarque el periodo de 1782 a 1892.

Un trabajo histórico, fundamental para el periodo del Porfiriato, fue el libro del Dr.

Ramón Vargas 22 porque a partir de los géneros de edificios hace un estudio exhaustivo de

la obra arquitectónica del periodo . El valor radica en la importancia del eclecticismo, que

no es estud iado desde el punto del análisis formal, sino como una contribución teórica

para la ruptura con el monopo lio del eclectic ismo y como un elemento importante en la

modemización de la arquitectura . Asimismo , analiza la obra arquitectón ica dentro del

contexto urbano porque ambas partes son inseparables en opinión de Ramón Vargas .

El libro de Martha Olivares Correa23 posee un interesante capítulo acerca de la

teoría de la arquitectura en el Porfiriato que ha servido de guía para comprender la

importancia de estas ideas en la formación académica y en la modernización estilist ica de

la arquitectura mexicana .

~: Clementina Díaz de Ovando. Los veneros de la ciencia mexicana . 3 tomos . México, UNA M, 1998.
•• Ram ón Vargas Salguero, Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicenos. Volum en Iff. El México independiente, México. Fondo
de Cultura Económica·U NAM , 1998.
2~ Mart ha Olivares Correa , Primer direc tor de la Escuela de Arquitectura del siglo xx A propósito de la vida yobra de Antonio Rivas
Mercado, México, Instituto Politécnico Nacional, 1996.
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Téoricos de la arquitectura en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de la
Universidad Nacional Autónoma de México

Siguiendo la obra de la arquitecta Martha Olivares/" revisamos los libros de J. L Durand,

Viollet le Duc, etc. Se incluyó a Léonce Reynaud, que omitió la arquitecta en su estudio , y

consideramos de central importancia en la formación académica de los ingenieros-

arquitectos e ingenieros civiles en México.

Los teóricos mexicanos que consultamos fueron : Manuel Francisco Álvarez , 25 a

Antonio Torres Torija26 y a Jesús Galindo y Villa. 27 Esta labor se realizó en el Fondo

Reservado de la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México

donde amablemente nos proporciaron servicios de digitalización de textos e imágenes .

Urbanismo

A sugerencia del cómite tutoral ubicamos esta tesis en la Ciudad de México por ser la

capital del país. Para estudiar la obra arquitectónica y urbana , producida por los

ingenieros- arquitectos e ingenieros civiles, se analizaron las Memorias del Ayuntamiento ,

en el periodo comprendido de 1872 a 1910. localizadas en la Biblioteca del Archivo

Histórico del Distrito Federal , donde la Lic. Estela Reséndiz nos orientó en su uso.

Estos documentos presentaban un informe de la obra del Ayuntam iento. Muchas de

ellas cuentan con planos y fotografías de los edificios. Se trató de una labor exhaustiva ,

pero que valió la pena para recuperar una visión completa del trabajo encabezado por la

figura del ingeniero-civil y arquitecto Antonio Torres Torija .

" /bid .
2> Manuel Francisco Álvarez, "Las fachadas de la s ciudades y la belleza de las ciudades" en Anales de la Secretaria de
Comunicaciones y Obras Públicas. 3' serie, lomo 111, 1921.
16 Pedro Paz Arellano (coordinador) , Construcción práctica porAntonio TorresTorija. edición facsimilar 200 1 con estudio preliminar e
!I)dices, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2001.
¿ ' , Jesús Galindo y Villa , Apunt es de órdenes clásico y composición de arquitectura. México, Secretaría de Fomento, 1898.
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Existen dos libros que han estudiado los servicios durante el siglo XIX en la capital

de los historiadores Ariel Rodríguez Kuri28 y Diego López Rosado . 29 Aunque ambos se

preocupan más por el aspecto económico de la infraestructura urbana .

Estrategia discursiva de la tesis doctoral

Esta tesis inicia con una revisión acerca de las necesidades que originaron el surgimiento

de la carrera de ingeniero civil y arquitecto en 1857. Se ha titulado: "Un país por construir"

porque cuando nuestro país se independizó de España , no existía una infraestructura

adecuada para poder lograr el progreso económico. No se poseían ni caminos modemos

ni una red ferroviaria para transportar las mercancías de forma rápida y eficiente.

Respecto a la ciudad de México el agua seguía siendo escasa y con pésimas condiciones

de higiene debido a la inexistencia de una infraestructura hidráulica.

En cuanto a la obra arquitectónica se refiere a los egresados de la Academia de

San Carlos que construían predominantemente en el estilo neoclásico. Mientras que en

Europa , el eclecticismo arquitectónico era estudiado por el italiano Javier Cavallari y los

mexicanos Juan Agea , Ramón Agea y Ramón Rodríguez , quienes serían los futuros

maestros de las diversas generaciones de ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles

mexicanos.

La modem ización nacional requer ía de un nuevo tipo de profes ionista . Dedicamos

el segundo capítulo de esta tesis al estudio de "la formación académica de los ingenieros-

arquitectos e ingenieros civiles mexicanos". Como se ha explicado anteriormente en esta

introducción, 30 la preparación de ingenieros requirió el establecimiento de un vínculo

" Arie l Rodriguez Kuri, La experienci a olvidada. El Ayuntamiento de México: política y gobierno 1876-1912. México. UAM-Azcapotzalco
CO LMEX, 1996 .
as Diego López Rosado, Los servicios públic os de la Ciudad de México. México. Porrúa , 1976.
l (} Véanse p. 6-7 .
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académico entre el Colegio de Minería y la Academ ia de San Carlos. Los planes de 1857,

1865 Y 1869 formaron a ingenieros civiles y arquitectos , que estudiaban en ambas

instituciones. A partir del plan de 1877, la ingeniería civil se impartió únicamente en la

Escuela Nacional de Ingenieros (antiguo Colegio de Minería). En esta parte de la tesis se

analizaron todos estos planes de estudio .

En el capítulo 3 se abarca "la modernización urbana de la capital y la construcción

de la infraestructura nacional por los ingenieros". El Ayuntamiento de la Ciudad de México

se encargó de pavimentar y empedrar las principales calles, de la reparación de los

mercados , de puentes , de limpiar las atarjeas y las acequias , de la entubación del agua

mediante empalmes y soldaduras de plomo, etc. Una labor intensa de los profesionistas

bajo la dirección del ingeniero-arquitecto Antonio Torres Torija.

Las obras del desagüe, del saneamiento y del aprovisionamiento de agua potable

para la Ciudad de México contribuyeron a mejorar la calidad del vital líquido,

imprescindible para evitar enfermedades mortales entre los capitalinos . El diseño de la

infraestructura hidráulica estuvo a cargo de ingenieros mexicanos .

La capital carecía de edificios con características modernas. Las escue las donde

asistían los niños pertenecían a los conventos o bien eran casas , improvisadas para la

enseñanza. La arquitectura nosocomial estaba a cargo principalmente de las órdenes

religiosas, y se practicaba en construcciones novohispanas . En cuanto a los mercados se

trataba de sitios al aire libre sin las condic iones modernas de higiene pública . Las cárceles

no contaban con un programa arquitectónico que contribuyese a la readaptación social de

los reos. En fin, la capita l requería modernizar estilísticamente y funcionalmente los

nuevos géneros de edificios.
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Una revisión de los ferrocarriles y de los caminos durante esos años se incluyó a

sugerenc ia del Dr. Ramón Vargas , para presentar una visión integral de la contribución de

la ingeniería civil mexicana al desarrollo del liberalismo.

En el último capítulo se presentan los programas arquitectónicos más destacados,

construidos dentro del eclecticismo, por los ingenieros cuya formación académ ica tratamos

en el segundo capitulo. En la elección de las construcciones consideramos dos

aspectos :1) el nivel de trascendencia logrado a través del tiempo en la solución de las más

importantes necesidades de la sociedad capitalina, y 2) mostrar los diversos estilos que

integraron el eclecticismo, siempre que no hubiesen sido producidos por los arquitectos .

El apéndice cronológico aporta datos documentales acerca de los alumnos y

profesores de la Academia. Resultarán muy importantes para futuras investigaciones. El

apéndice documental, integrado por los planes de estudio, permitirá conocer la formación

académica de los ingenieros.

Con esta tesis aportamos el rescate de la ingeniería civil como un objeto para la

historia del arte de nuestro país, de la cual se podrá seguir investigando, pues este trabajo

es pionero en ese género.

Expreso mi agradecimiento más sincero al Dr. Eduardo Báez Macías , quien me ha

guiado por más de catorce años en mi trayectoria como historiadora del arte; a los:

Dr.Ramón Vargas y Dr. Enrique De Anda por haber sido los integrantes del cómite tutoral;

a los miembros del jurado: Dra. Julieta Ortiz G., Dr. Aurelio de los Reyes, Mtro. Luis

Olivera López y al Dr. Gustavo Curiel por sus comentarios y sugerencias; al Mtro. Javier

Carrillo García y a la Mtra. Lilia Giovanna Espinosa García por la corrección de estilo de la
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tesis; a la Mtra. Carmen de Arechavala y al Mtro. en Ing. Civil Tonatiuh Rubalcava Jarillo

por haber compartido sus valiosos conoc imientos conmigo a lo largo de estos tres años;

al Dr. Antonio Rubial, a la Dra. Ana Luisa Izquierdo, Mtra. Oiga Montes de Oca, Mtra. Ana

Luisa Hernández García y a la Mtra. Rosa María Márquez por su amistad y apoyo

profesional; a los Maestros en Historia: Pedro Alfonso López S, Roberto Romero Sandoval

y Héctor González Medrano por sus comentarios y sugerencias para este trabajo; al

equipo de corrección de estilo de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 2 "Erasmo

Castellanos", bajo la dirección de la Mtra. Judith Álvarez.

Si Usted, amable lector, llegase a utilizar esta tesis como referencia bibliográfica

para algún trabajo, o quisiese ponerse en contacto con la Dra. Rosa Aurora Baños López,

puede enviarle un correo electrónico a la dirección: rablmx@yahoo.com.mx
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1 "Un país por construir" 

Capítulo 1 "Un país por construir" 

1.1 En búsqueda de un proyecto de nación en el siglo XIX 

México surgió como nación independiente, pero las herencias coloniales seguían vigentes 

El arte mexicano no pudo escapar a esta influencia, y era difícil que fuera de otro modo, si 

consideramos que el estilo neoclásico fue el arte de los criollos ilustrados. Su continuidad 

seguia, por tanto, una lógica política 

La intervención norteamericana y la intervención francesa vinieron a acrecentar el 

nacionalismo porque la patria era invadida por fuerzas extranjeras. Mucha gente se 

rebelaba ante la posibilidad de volverse a convertir en una colonia de otro país y dejar de 

ser mexicanos. 

La ideología conservadora que sostenía como un argumento ideológico la 

posibilidad de ser regidos por algún príncipe extranjero. Para los conservadores era 

importante ser parte de una nobleza europea porque el pasado prehispánico no significaba 

un vínculo verdadero con el Dios de los católicos porque éste había ratificado la divinidad 

de los reyes europeos, y había mandado acabar con los reyes prehispánicos que 

procedían de demonios. De allí, la importancia de la conquista espiritual, y por ende, de la 

conquista militar. 

La lucha entre conservadores y liberales se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX 

y sirvió para definir los gobemantes que tuvimos durante todo ese periodo. 
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1. "Un país por construir" 

Los liberales concebían una nación demócrata, federal y representativa donde se 

eligiese un gobemante sin orígenes nobles europeos, la condición más importante era 

poseer la ciudadanía mexicana sin vínculos extranjeros para poder dirigir un proyecto 

nacional al servicio de los mexicanos 

La democracia constituía la posibilidad de la participación ciudadana en la elección 

de todos los puestos políticos que se habían creado para lograr la gobernabilidad del país. 

La posibilidad de dividir al país en entidades federativas otorgaba la libre elección 

de diversos aspectos que únicamente responden a necesidades específicas a los 

habitantes de dichos lugares. 

La soberanía residiría en el pueblo, y al ser los ciudadanos mexicanos los únicos 

capaces legalmente de decidir su destino, se evitaría la presencia de gobernantes 

extranjeros con fines de lucro para sus países, y no para el nuestro. Una sociedad 

igualitaria constituyó una búsqueda constante por parte de los liberales. 31 

1.2 Los esfuerzos educativos gubernamentales 

La historiadora Josefina Zoraida Vázquez señala que tanto conservadores como liberales 

estaban de acuerdo "para satisfacer su vehemente deseo de ponerse al día a la par de 

los pueblos anglosajones industriosos y liberales o de los cultos franceses, había que 

educar al pueblo" 32 A la educación se le otorgó un doble valor: como formador de 

ciudadanos y como instrumento de mejoramiento material del país 33 

JI La eliminación de todo tipo de fueros quedó establecida en la Constitución de 1857. Desde el punto de vista de la sociedad mexicana 
los fueros eclesiastico confirieron un poder económico, social y moral a la Iglesia católica, lo cual impedía la libre toma de decisiones 
3: Josefina Zoraida Vazquez. Nacionalísmo y educación en México, México, Colegio de México, 1970, p.25. 
" Ibid. p. 27 
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1. "Un pais por construir' 

La educación era el camino único para la transformación del 

propiciar el desarrollo económico de México. Como consecuencia de la revolución de 

independencia la agricultura se había reducido a la la minería a una tercera y 

se habían dañado seriamente el comercio y la industlÍa. 34 

Respecto a la educación el de maestros de letras 

controlaba el número de profesores dedicados a tal mediante la aplicación de un 

examen estricto basado en ordenanzas Se una escasez de 

"en 1786, el gremio de maestros de n"r'nOr<lC letras tenía treinta y tres miembros. Once 

años después alcanzó su más con sólo cinco 

membresía. durante los veinte años de 1792 a 1812, 

preceptores examinados".35 

y nunca 

un 

su 

de diez 

El rey Carlos 111 manifestó el interés de supervisar más directamente a los maestros 

de letras porque quería que "el Estado tomara un papel más en 

promover la fundación de escuelas de primeras letras y en mejorar sus planes de estudios. 

La educación elemental sería el primer paso para preparar artesanos técnicamente 

capaces y para formar ciudadanos morales" 36 Así, la educación elemental sería uno de 

los pnmeros pasos para preparar artesanos capaces, fuera del control de los gremios. La 

educación comenzó a ser concebida como un medio para lograr mejorar la situación 

económica. 

educación ilustrada 1786-1836. Educación primaria en la Ciudad de Mexlco, México. El Colegio 
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1. "Un pals por construir" 

Desde 1821 hasta 1836,37 los servicios educativos estuvieron a cargo del Ministerio 

de Relaciones 38 Tanto conservadores como liberales veían en la educación el medio ideal 

para transformar una sociedad constituida por criollos, españoles, indios y castas. 39 

Se elaboró un Reglamento General de Instrucción Pública del 29 de junio de 1821 

donde se proponía la creación de escuelas elementales en todo el país. Saber leer y 

escribir era un requisito fundamental para ser buen ciudadano. 

En febrero de 1822 se aprobó el Reglamento Político Provisional del Imperio, 

formulado por Agustín de Iturbide, mientras se expedía la Constitución40
. En su sección 

octava, dedicada a "De la instrucción y moral pública", el artículo 99, capítulo único señala 

que los establecimientos de instrucción y moral pública deben estar en consonancia con 

el actual sistema político,41 cuyos ciudadanos profesaban la religión católica, apostólica y 

romana, por lo que el clero controlaba la educación. 42 

Se fundó, en 1822, la Compañía Lancasteriana que se encargaría de las escuelas 

elementales y normales. 43 Las dos primeras escuelas, pertenecientes a este sistema, eran 

el Sol para 300 niños y la Filantrópica para 670 44 Este sistema funcionaba a base de un 

monitor, generalmente uno de los alumnos mayores del grupo, y podía emplearse con 

grupos grandes. 

La educación constituyó una de las principales preocupaciones de conservadoresy 

liberales. Lucas Alamán, miembro del partido conservador, "quien en la Memotia 

)¡ Véase. p. 32. 
"Martha Robles. Educación y sociedad en la historia de México. México, Editorial Siglo XXI, p. 26. 
39 Josefina Zoraida Vázquez, "Los primeros tropiezos", p. 51. 
"Felipe Tena Ramirez, Leyes fundamentales de México 1808-1978. México. Porrúa.1978. p. 122 
" Ibid. p. 144 
" lb id .. p. 126 . 
.:~ Josefina Zora¡dd Vázquez. op. cit .. p. 28. 
~ Ibid. p 67 
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1. "Un país por construir" 

presentada al Congreso el 7 de noviembre de 1823, declaraba: Sin instrucción no puede 

haber libertad, y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental".45 Uno 

de los objetivos principales de la educación primaria era proporcionarle a los individuos los 

principios para ser buenos ciudadanos. 

Los liberales expresaron en la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente, el 4 de octubre de 1824, 

en las fracciones I y II del Artículo 50, dos de las facultades exclusivas del Congreso 

General. 

1. Promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a 
los autores por sus respectivas obras, estableciendo colegios de marina, 
artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen 
las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin 
pe~udicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación 
pública en sus respectivos Estados. 

11. Fomentar la prosperidad general, decretando la apertura de caminos y canales o 
su mejora, sin impedir a los Estados la apertura o mejora de los suyos, 
estableciendo postas y correos, y asegurando por tiempo limitado a los 
inventores, perfeccionadores o introductores de algún ramo de industria, 
derechos exclusivos por sus respectivos inventos, perfecciones o nuevas 
introducciones. 46 

En la fracción I del Artículo 50 de la Constitución de 1824 se estableció el derecho de 

las entidades a que organizasen su educación de acuerdo a sus necesidades específicas, 

es decir, se les aseguraba la libertad para hacerlo. Este constituyó la base legal para la 

fundación de los institutos literarios o colegios en diversos estados. 47 

4~ Fernando Solana, Raúl Cardíel Reyes y Raul Bolaños, Historia de la educación pública en México. MexicQ, Fondo de Cultura 
Económica, 1981, p. 18 
46 Constitución Federal de Los Estados Unidos Mexicanos. sancionada por el Congteso General Constituyente. e/4 de octubre de 1824. 
~n Felipe Tena Ramírez. op.cit .. p. 174 . 
.\, Rosallna Ríos Zúñiga. Educación y secularización" la problematica de los Institutos literarios en el siglo XIX (1824-1857). Tesis de 
licenciatura en Historia, México, UNAM-Facu11ad de Filosofía y Letras, 1992. p.89 
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Es importantísimo señalar la necesidad de establecer escuelas de ingenieros, quienes 

se encargarían de fomentar la prosperidad mediante la realización de las mejoras 

materiales para la sociedad mexicana. Lamentablemente no se llevaría a cabo este 

propósito de los constituyentes hasta mediados del siglo XIX. 

José María Luis l\IIora propuso en 1824 al Congreso del Estado de México, que el 

sistema de gobiemo debía de estar en conformidad con los principios de la educación 

porque todo ciudadadano debe saber leer para poder entender la Constitución y las leyes. 

Así, la escuela sería el instrumento para formar a los nuevos ciudadanos por medio de la 

transmisión de conocimientos que debían estar bajo el control del Estado. 48 

Se comenzaron a crear los primeros institutos literarios en Oaxaca, Jalisco, Chihuahua 

y el Estado de México, en el periodo transcurrido entre 1826 y 1828. "Los propósitos 

generales seguidos en los Planes de Estudios promulgados en distintos estados hablaban 

de la importación de la educación gratuita, uniforme y en idioma castellano. Por otra parte 

comprenderían en su estructura a la primera, la segunda y la tercera enseñanza". 49 

En 1828 subió como presidente Vicente Guerrero. A su muerte asumió la presidencia 

Anastasia Bustamante. Lucas Alamán en su calidad como Ministro de Relaciones 

Interiores presentó en 1830 una propuesta para un proyecto de Reforma, donde se 

reorganizarían los estudios mayores y se dividiría la instrucción en cuatro ramas: ciencias 

eclesiásticas; derecho, política y literatura clásica; ciencias físicas y naturales; ciencias 

médicas. Para Lucas Alamán no cabía la posibilidad de desamortizar bienes para 

MI Josefina Vazquez Zoraida, op.cir., p. 30. 
':9 Rosalina Ríos Zuñiga. op,cít .. p. 145-146. 
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conseguir fondos . 50 Sin embargo, sí consideraba necesario reformar el sistema educativo 

mediante la transformación de las instituciones existentes, 

Finalmente en 1832 se eligió a Antonio López de Santa Anna como presidente y a 

Valentín Gómez Farías como vicepresidente. Se inició la Reforma Liberal de 1833 donde 

la materia educativa constituyó uno de los puntos centrales. A diferencia de los 

conservadores, los liberales se empeñarían en crear establecimientos civiles como los 

Institutos Literarios en los Estados; en la introducción de cátedras y conocimientos 

modemos; y en desamortizar los bienes de los colegios y la universidad como una 

solución al problema económico de los mismos. 51 Entre los puntos más importantes de 

esta Reforma se encuentran : la creación de la Dirección General de Instrucción Pública 

para el Distrito y los territorios federales . Este organismo reglamentaría acerca de planes 

y programas de estudio, calendarios y horarios escolares, exámenes parciales y de 

promoción, control de asistencias de alumnos y certificación de documentos escolares, 

becas y premios al aprovechamiento, libros de texto y consulta, etc. Así, el Estado 

contaba con un medio para controlar la educación, 52 y evitar que ésta cayese bajo los 

grupos conservadores. 

Se estableció la libertad de enseñanza, pero bajo el control del Estado. La idea era 

evitar que el clero u otros grupos no respetasen los principios básicos dictados por las 

autoridades educativas . 

Se promovió la educación elemental, especialmente la creación de escuelas primarias 

para trabajadores adultos; esto es para artesanos donde también se les enseñaría dibujo. 

" Ibid .. p. 91-92. 
Sllbid. 
" Fernando Solana, op. cil. p 20. 
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El Estado propició el establecimiento de escuelas normales para la formación del 

profesorado 53 mediante el decreto del 26 de octubre de 1833. Con esta medida, el 

Estado prepararía a los docentes fuera de los intereses de la Iglesia. Cabe señalar que 

desde 1825 surgió la primera escuela normal del país en Zacatecas, siguiéndole la normal 

de Guanajuato, fundada en 1828. 54 

La Universidad se suprimió porque la presencia de la Iglesia católica era evidente. La 

educación superior se impartiría en seis establecimientos: estudios preparatorios, ciencias 

físicas y matemáticas, ciencias ideológicas y humanidades, jurisprudencia, ciencias 

médicas, y ciencias eclesiásticas. 55 

La Reforma de 1833 aportó los lineamientos básicos para el proyecto liberal 

educativo. Sería el Estado el responsable de la labor educativa nacional , alcanzado la 

libertad a través de la educación y el trabajo de los ciudadanos. 

Antonio López de Santa Anna derogó las reformas de 1833. En sustitución de la 

Dirección General de Instrucción se creó una Junta Provisional. Para posteriormente, con 

la expedición de las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana . 

Decretadas por el Congreso General de la Nación en el año de 1836, los ayuntamientos 

se encargarían de las escuelas de primera enseñanza, según lo señalado en el artículo 25 

de la sexta ley constitucional. 56 

En 1846 , los liberales retomaron el poder, restableciendo la Constitución de 1824, y 

con ello la libertad de enseñanza. 57 En 1853, Santa Anna regresaría al poder, 

" Ibid .. p. 21 . 
.. Ibid .. p. 179. 
" Martha Robles. op.cft. p. 41 . 
st Felipe Tena Ramirez, op. cit .. p. 243. 
!;7 Véase. p . 27. 
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reestableciendo la Universidad. La llegada de la ingeniería civil, objeto de estudio de esta 

tesis, tuvo lugar hacia 1857 cuando se promulgó una nueva Constitución de tipo liberal. 

Ambas circunstancias responden a la búsqueda de la modemización del país que debía 

ser congruente con este proyecto de nación, así como de las necesidades de la nueva 

política económica liberal. 

Todo se transformaría la educación, la infraestructura, la ciudades y las obras 

arquitectónicas. La modemidad se plasmaría en todas estas expresiones que no podrían 

hacerlas: los arquitectos formados por la Academia de San Carlos. En esta parte 

revisaremos el estado que guardaba el plan de estudios de 1844 y el estilo arquitectónico 

vigente antes de 1857, una ciudad de México insalubre donde las enfermedades 

diezmaban a la población y la carencia de una infraestructura nacional que requería de la 

formación del nuevo profesionista de la construcción 

1.3 Los arquitectos neoclásicos en 1844. Falta de modernidad estilistica. 

México surgió como nación independiente, pero las herencias coloniales seguían en boga. 

El arte mexicano no pudo escapar a esta influencia, y era difícil que fuera de otro modo, si 

consideramos que el estilo neoclásico fue el arte de los criollos ilustrados. Su continuidad 

seguía, por tanto, una lógica política. 

El neoclásico se caracterizó por su relación con la política. En la ciudad de México, 

y en muchos otros lugares, los retablos barrocos se destruyeron o se sustituyeron con 

altares neoclásicos Se ha sostenido la tesis de que la destrucción del barroco "obedece 

al plan, por así decir, de arrasar con el pasado, con España. Lo que más recordaba la obra 
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española era el dorado barroco de los retablos y era lo más fácil de hacer desaparecer". 58 

La Academia de San Carlos se de hacer prevalecer el buen del neoclásico. 

Inclusive en sus lecciones de enseñanza del dibujo no pudieron faltar las esculturas 

clásicas ni las construcciones en este que imponía reglas estrictas que debían ser 

en esta institución. Así, los planos tendrían que ser entreaa.oos a un 

para su 

El arte neoclásico un cambio formal para las construcciones 

y ,rniArrm así la columna cilíndrica contra la salomónica o el estípite; el frontón cerrado 

contra los remates ondulados; el blanco y el gris contra el color y el oro; el mármol y el 

estuco contra la madera o la policromada; la línea recta contra la curva; la razón 

contra el símbolo" 59 

Entre los arquitectos neoclásicos encontramos a Manuel a José 

Ortiz de Castro e Ignacio Castera. En 1844, bajo el nnl"l''''ITln de Santa Lorenzo de 

la 60 fue el arquitecto oficial del régimen, y su obra la en el estilo 

que seguía vigente en aquélla época: el neoclásico. 

Esta falta de modemidad estilítica donde el único estilo era el 

vigente porque en la Academia de San Carlos se formaba 

-, Francisco de la Maza Del neodásíco al art nouveau y primer viaje a Europa. México. Secrelarla de Educación Pública. 1974. p. 22. 

español, graduado en la Academia de San Fernando. Tuvo conlacto en Francia con Violle! !e Due para LabroDs!". 
Entre sus obras de se le ha atribuido la reconslrueción de la <"pula del ábside de la Capilla del Santa Teresa ( 
locahzado en la de licenciado Verdad) entre los años de 1845 y Además del o aliar mayor de la Catedral de la 
Ciudad de México. deslruido en 1943.En Israel KalZman. Arquitectura De la Hidalga participó en un 
concurSo la construcción de un monumento a la Independencia, de Santa Anna en í 843. El monumento 
lenia de 11. 20 m; el 6; la base 2.20; el fusle 2150; la I,nternilla y casquete 4.5. y la estatua. 
haciendo una altura totaf de 52.90 El materia; a usar seria la el modelo de las columnas TOmanas. En Manuel 
Francisco Alvarez, El Dr, Cavallari y la carrera de civil, p, se concluyó unkamente el zócalo, razón por 
la cuar ha nombre para referirse a la de la 
De la construyó el Mercado del Volador, que según comisionados reunía las cualidades estéticas de 
.alídez. herf'losura y comodidad en AHCM. Fincas de mercados una de sus obras arqu~ectónicas, 
más famosas de la época. fue el Tealro destruido cuando se del Cinco de Mayo en el Porlirialo. El €Silla era 
el ne<::tclasfco, que los liberales optaron por un en la enseñanza para acabar con ese monopolio artistico 
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arquitectos con ese pertil. El país necesitaba de nuevos estilos arquitectónicos de donde 

los clientes pudiesen escoger y ejercer su libertad. 

Los futuros ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles, formados a partir de 1857, 

construyeron en el diferentes estilos como el neorománico, neogótico, neomúdejar y 

neoprehispánico, etc., que innovaron la arquitectura mexicana porque rompieron con el 

predominio del estilo neoclásico que vendría a ser también una herencia novohispana. Es 

decir, un país independiente requería transfonmarse y una parte importante para lograrlo 

consistió en la modernización estilística. Para comprender las diferencias analicemos el 

plan de 1844 61, con el cual se formaron los profesores como Juan y Ramón Agea y 

Ramón Rodríguez Arangoity, que enseñarían las materias de arte en el plan de 1857. 

1.4 Plan de estudios de los arquitectos en 1844 

El 2 de octubre de 1843,62 Manuel Baranda, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

expidió el decreto de reorganización de la Academia de San Carlos donde se le 

proporcionaban los recursos de la Lotería para su funcionamiento 

Se contrataron maestros europeos para que ocupasen las direcciones de pintura a 

Pelegrín Clave y de escultura a Manuel Vilar, en cuanto al ramo de arquitectura se diseñó 

el siguiente reglamento, dado en 1844: 

Art . Habrá dos Directores dotados con los sueldos que designan los estatutos vigentes 

Art . 2 Éstos se alternarán en las horas de estudio de manera que no falte la corrección 

diaria en los diversos ramos que se enseña. 

f., Se incluyó el plan a sugerencia del camite tutoral. 
~: La creación de la Academia de San Carlos fue aprobada por el rey Carlos 1II en 1783 e inagurada durante el año de 1785. 
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Art. 3 El estudio de la arquitectura se dividirá en los tres ramos: 

Primero: Delineación en el que se comprenderá el manejo de tinta y lavado de 

planos geográficos y corográficos. 

Segundo: Construcción con aplicación del conocimiento de materiales en México. 

Tercero: Composición. 

Art. 4. Para que los discípulos aprendan lo más pronto posible se distribuirán las horas de 

estudio de la manera siguiente: por la mañana de nueve a once: Delineación; de once a 

doce curso de Construcción y Perspectiva, altemando un día cada materia. Por la tarde 

de tres a cinco Delineación; por la noche: lecciones para los veteranos. 

Art. 6 Los discípulos y los que por el día están en estos estudios quedan obligados a 

concurrir por la noche al curso de Matemáticas y, al admitirlos de discípulos en la 

Arquitectura deberán hacer constar que han aprendido el dibujo al natural, lo menos hasta 

el de figuras. 

Art 7 Los pensionados y discípulos de los otros ramos de pintura, escultura y grabado 

quedan obligados a concurrir a las lecciones de Perspectiva. 

Academia l\Jacional de San Carlos, julio 30 de 1844. 

Joaquín de Heredia. 63 

Básicamente la carrera de arquitecto se dividió en tres ramas principales de estudio: 

delineación, construcción y composición . 

• , AASC. ·Plan de 1844 de la carrera de Arquitectura", doc. 4708, 1844. 
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Durante el primer año se estudiaba dibujo al natural con el profesor Miguel Mata 

donde seguirían las enseñanzas de la Academia en este ramo divididas en: copia de la 

estampa, copia del yeso, ornato y paisaje o anatomía elemental. Un arquitecto que no 

pudiese ser un buen dibujante no podría copiar los modelos de edificios, parte central de 

su profesión. A su vez adquirían los conocimientos de aritmética, álgebra y geometria , a 

cargo del profesor Francisco Hermosa, que les permitiesen contar con elementos más 

profundos para el diseño de las futuras construcciones. 

En el segundo año se cursaría Geometría Analítica y Cálculo diferencial e integral, a 

cargo del profesor Joaquín Mier y Terán ; y dibujo de arquitectura, impartido por Vicente 

Heredia también en el tercer año donde a su vez este mismo catedrático impartía la 

geometría descriptiva. La Mecánica Racional , integrada por cinemática, estática, dinámica 

y máquinas simples presentaba la dificultad de comprender las fuerzas para poder lograr 

un adecuado manejo de las estructuras básicas de un edificio, era enseñada por el 

profesor José María Rego . 

El cuarto y último año de la carrera de arquitecto se integraba por los cursos de : 

Estereotomía, Mecánica de las construcciones y construcción práctica y composición de 

arquitectura. Los profesores a cargo eran respectivamente: Vicente Heredia, Manuel 

Gargollo y Parra y Manuel Delgado, quien a su vez desempeñaba el cargo de Subdirector 

de Arquitectura 

Manuel Delgado invitaba a los alumnos de la Academia de San Carlos a reuniones 

en su casa para seguir discutiendo los principios de composición de su clase . Su cátedra 

beneficiaba mucho a sus alumnos porque era perito valuador y podían aprender este 

oficio, al igual que Joaquín de Heredia, y en 1856, siendo arquitecto de la ciudad, inició los 
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trabajos de apertura de calles como el Callejón de Dolores, para lo cual se derrumbó parte 

del convento de San Francisco. 

Joaquín Heredia, quien fungió como director de Arquitectura, se destacó como 

maestro mayor de Celaya y Salvatierra, para pasar a ser arquitecto mayor de la Ciudad de 

México en 1811. Este puesto denota la relación del urbanismo con la arquitectura de 

aquella época, que sin embargo, no incluía ninguna materia de este tipo en los planes de 

estudio de la época. 

Este plan de estudios proporcionaba conocimientos matemáticos y físicos (10 

materias), pero a un nivel muy superficial que no le permitiría participar en las 

construcciones civiles. A nivel artístico se le preparaba con cuatro materias, que no 

resultaban suficientes para la creación de obras originales según nuestro análisis, que de 

hecho, concuerda con el juicio del arquitecto Lorenzo de la Hidalga, quien señalaba que 

"."Ia arquitectura conservará su estado de decadencia en el establecimiento (Academia) , 

en el que lejos de atender este ramo tan importante, lo ven con indiferencia". 64 

La solución propuesta por este arquitecto, sería que los miembros de la Junta de la 

Academia "".hagan venir un arquitecto, que además del primer periodo de composición en 

un estudio particular, haya cursado el segundo periodo en Roma u otros países; así 

conseguirá la Academia poner dicha clase en el adelanto progresivo de las demás: en 

cada exposición veríamos proyectos bien estudiados, grandiosos, y dignos de ser 

admirados por la concurrencia anual, en lugar de que hoy no se encuentran sino proyectos 

mezquinos, sin estudio ni carácter propio, como si estuviéramos en una época de la 

G-:. La Verdad, México. febr~;o 11 de 1854, p, 190, apud .. en Hugo Arciniega, El arquitecto del emperador. Ramón Rodríguez Arangoiti 
en fa Academia de San Carlos 1831-1861. Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia del Arte, México, UNAM-FFYL, 2003. 
p 231 
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decadencia absoluta del arte".65 Fonnados bajo este plan de estudio concluyeron la 

carrera de arquitectos: José María Rego, Vicente Heredia, Miguel O'Gorman, Ventura 

Alcérreca, Luis G. Anzorena, Manuel Rincón y Miranda y Ramón Rodríguez Arangoity 66 

De esta generación cabe destacar la participación de tres alumnos pensionados en 

Roma: Juan Agea , Ramón Agea y Ramón Rodríguez Arangoity, quienes se integrarían a 

la planta docente de la Academia cuando se iniciarían los planes de estudio de la nueva 

carrera de ingeniero-arquitecto. 

El perfil del egresado muestra a un profesional con excelentes habilidades para el 

dibujo, pues durante su formación se dedicaba a copiar monumentos, a leer tratados de 

arquitectura y a hacer algunas visitas a diversos tipos de construcciones. Era un 

conocedor básicamente de las formas clásicas de la arquitectura, que debía acatar las 

reglas impuestas por la propia disciplina. 

El historiador Hugo Arciniega señala que la profesión de arquitecto tenía poca 

demanda y se caracterizaba por una inmovilidad profesional debido a la desvinculación 

entre la formación académica y el mercado laboral. 67 

En aquella época "los ministerios de Fomento y Guerra, y el Ayuntamiento de la 

ciudad de México no requerían , en ese momento, arcos de triunfo, columnatas 

marmóreas, o villas suburbanas, sino penitenciarías, hospicios, calzadas, caminos , vías de 

ferrocarril, desagües y muchos metros cuadrados de empedrados; justo aquello para lo 

" ¡bid, p. 232 
" Ibid .. p. 69 . 
• , Ibid., p.8? 
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que los arquitectos no estaban capacitados, ya desde su formación resultaban 

anquilosados". 68 

Estos arquitectos no recibían la preparación necesaria para diseñar los programas 

arquitectónicos, y menos, para dedicarse a la creación de la infraestructura nacional que 

requeriría el liberalismo para la modernización del país. 

Una modernización técnica que permitiera la construcción de ferrocarriles, caminos, 

etc, que llevarían los productos agrícolas, mineros, a otros países. El liberalismo proponía 

la libertad de comercio, pero no se lograría sin el ingeniero que construyese las vías de 

comunicación indispensables para la modernización económica de México. 

El cambio de plan de estudios en la Academia de San Carlos resultaba 

imprescindible porque las necesidades sociales requerían un nuevo tipo de profesionista 

en materia constructiva: el ingeniero civil y arquitecto que podría modernizar 

estilística mente los edificios. Sin embargo, el clasicismo no desaparecería de los estilos 

arquitectónicos. Para la enseñanza de los estilos clásicos y del neogótico, el 

neorrománico, etc., los futuros profesores realizaron el gran viaje, patrocinados mediante 

una pensión en Europa. 

1.5 El gran viaje europeo de los futuros maestros de órdenes clásicos y arqueología 
de la Academia de San Carlos 

Ramón y Juan Agea 69 realizaron el gran viaje por Europa; pocos años más tarde iría 

Ramón Rodríguez Arangoity. A la llegada de Cavallari, en 1856, se integraría Ramón Agea 

Ibld 
.f!:. Véase p_ 42. 
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como profesor de órdenes dóricos. Copia de monumentos, durante los años de 1857 a 

1866, Y su hermano Juan Agea lo sustituiría en 1867, aunque la clase se denominaría: 

Copia de monumentos y órdenes clásicos. 

Los hermanos Agea hicieron estudios en la Sorborna en París en 18497°, se 

recibieron de ingenieros topógrafos . 71 Ramón Agea asistió a la exposición de París en 

186772
, quedando Juan como profesor interino. A su regreso retoma su clase de 

geometría descriptiva en la Escuela Nacional de Ingenieros . 

Ambos hermanos proyectaron un arco de triunfo, levantado de norte a sur, en el 

actual zócalo de la Ciudad de México, para el general Antonio López de Santa Anna . 

Entre otras muchas obras más, aquí destacamos su labor como profesores en la 

formación artística de los futuros ingenieros 

Productos del gran viaje , trajeron estudios que consistieron en: " .grandes cornisas, 

bases, capiteles jónicos y corintios; portones, el del Palacio Famesio y el de los quintetos, 

así como la fachada de aquel palacio, el monumento de Sixto V y otros muchos dibujos 

todo auguraba una nueva era en el modo de lavar y lo útil que serían como profesores en 

establecimientos públicos". 73 

El contenido de esta importante materia , que propiciaría la creación de 

construcciones en un estilo ecléctico clasicista , consistía en : "la ejecución con granfio de 

los cinco órdenes de Arquitectura, Toscano, Dórico, Jónico, Corintio y compuesto con los 

detalles y explicación de las partes de que se forman y la determinación de las sombras de 

"AASC. doc 5817. gavela 26. 
;, AASC . doc. 6618. gaveta 4 1. Este dalo es un hallazgo de es1a investigación . pues Israel Katzman los registra como arquitec tos. 
Véase Israel Katzman. A rquitectura del siglo XIX en Mexico. México. Trillas , 1973, p. 338. 
¡.: AASC doc. 64 69. gaveta 37. 
-~ ManuC'1 FrancIsco AI'Iarez, op. cit .. p.11? 
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todas ellas siguiendo, lo explicado por el profesor y ejecutados por los mismos". 74Así se 

llevaban a cabo las actividades académicas en el curso que impartía Ramón Agea en 

1865 

Figura 1. 

Por su parte, Ramón ROdríguez75 se integró en 1866 como profesor de Geología. 

Mecánica aplicada Posteriormente, en 1867 su clase se denominaría Arqueología y 

Mecánica aplicada. 

7.:. Programa de estudios para el año de 1865. 
7~ Se preparó en la Academia de San Carlos como arquitecto en el plan de 1844. Residió en París donde realizó estudios como 
ingeniero. En México trabaja para Maximiliano en el Castillo de Chapullepec, en el Palacio Nacional y en Cuemavaca como arquitecto 
del emperador. Estos datos tos proporciona con gran detalle, el historiador Hugo Arciniega en su tesis. titulada: El arquitecto del 
emperador Cabe señalar que Israel Katzman. en su obra Arqudectura del siglo XIX en México, catalogó a Ramón Rodrlguez como 
arquitecto. no ahondando en la importancia de sus estudios de ingeniería que realizó en Francia para los futuros profesionistas. En 
Katzman. op. en p. 375. 
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Fígura 2. 

Estos tres futuros profesores de la Academia estuvieron pensionados en Roma. La 

estancia de los Agea comprendió los años de 1846 a 1853. Cuando ellos se presentaron 

al concurso no tuvieron opositores. No fue así, en el caso de Ramón Rodríguez, quien 

ganó en 1853 el concurso presentando plantas, cortes y fachadas de la academia de 

Bellas Artes. 76 

La Academia de San Carlos propiciaba en sus alumnos el estudio de la arquitectura 

en el extranjero, mediante el sistema de pensiones, pues sus autoridades estaban 

convencidas de que los libros y los viajes constituyen las únicas fuentes que enseñan a 

conocer con exactitud a los hombres y a los objetos. 

La pensión en Europa seguía el siguiente plan de trabajo, diseñado por Manuel 

Vilar 

Primer año en Roma. Estudios de un orden antiguo romano y una obra de invención 

relativa a este estilo. 

AASC ,gaveta 21. doc. 4762 .. 
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Segundo año en Roma. Restauro de un edificio antiguo romano y una obra de invención 

relativa a este estilo 

Tercer añe en Roma y Grecia. Restauro de un edificio griego antiguo y un proyecto de 

invención relativa a este estilo. 

Cuarto y quinto años. Viaje por Italia. Copia de un edificio pompeyano bizantino, gótico y 

cuatrocentista, y dos proyectos de estos dos últimos estilos. 77 

La importancia de su estancia en Roma radicó en los dibujos que enviaron a la 

Academia para que estudiasen los alumnos y en el conocimiento que adquirieron durante 

ese tiempo porque influirían de fonrna definitiva en la fonrnación de los futuros ingenieros

arquitectos quienes llevarían las explicaciones orales y prácticas a la construcción de 

edificios de eclecticismo clasicista. 

El estudio de la arquitectura mediante el sistema de pensiones se popularizó en el 

siglo XVIII debido a que los ilustrados cuestionaron los conocimientos a la luz de la razón. 

Por tal motivo, para que los arquitectos o artistas lograran su fonrnación completa debían 

conocer las obras de arte en el lugar donde las habían realizado sus autores, pues sólo 

así podían aprender de ellas. Los dibujos de los edificios clásicos debían ser una fuente 

más para el estudio arquitectónico, pero jamás el único ni mucho menos, el principal. 

n Hugo Arciniega, op.cit p 89 
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Figura 3. 

Uno de los autores, estudiados por nuestros pensionados mexicanos fue el alemán 

John Winckelmann, quien afirmaba que los Jóvenes debían realizar viajes constantes para 

conocer las obras artísticas. Inclusive. sugiere que los muchachos toquen las esculturas 

para que las sientan y puedan llegar a captar las bellezas ideales l8 

Aspirar al goce de lo bello conlleva un fin moral, sostenía este teórico alemán, 

porque significa alcanzar el bien y la verdad. Su máxima para la pedagogía provenía de 

Sócrates, quien sostenía que: "es mejor escribir sobre el corazón de los jóvenes que sobre 

el papel" 79 

La ciudad, elegida como capital del gran viaje, era Roma. Allí llegaban los artistas y 

generalmente, en un promedio de tres horas al día durante seis semanas por lo menos, 

visitaban los palacios, las villas, las ruinas y las iglesias de esta eterna ciudad, de la cual 

destacaba el Vaticano con San Pedro. 

'le John Joachin Winckelman. De la belleza en el arte e/aslco. Selección de estudioS y cartas Traducción del alemán, prólogo, notas y 
fl'!~~.iCes de Juan ürlega y Medina. México. UNAM-IIE. 1959. p. 44 
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En el interior del Vaticano se creó el Museo Pio-Clementino en el cual se podían 

contemplar gran número de esculturas y otras valiosas piezas de la antigüedad greco-

romana. 

Conocer las esculturas griegas, fue el objetivo central del grand tour de muchos 

artistas, porque representaban el producto de una creación basada en el conocimiento 

natural de los cuerpos humanos. 80 El artista de la antigüedad, según John Winckelmann, 

imitaba la naturaleza con el objetivo de pensar y proyectar a ésta en sus obras. Con ello 

alcanzaron la creación de una naturaleza ideal concebida por la razón. La observación de 

la naturaleza los condujo al surgimiento de ciertas ideas generales de la perfección. 

La gran aportación de Winckelmann a la arquitectura es haber introducido el 

pensamiento histórico en el mundo del arte, a través de su obra Genschichte der Kunst 

des Altertums (1764). En esta publicación analiza el arte en relación con el medio en que 

fue producido, así el arte griego es superior porque: "allí donde la naturaleza se esconde 

menos entre brumas y espesas nieblas el cuerpo humano florece más pronto .. y así fue 

como se detuvo a crear la hermosa raza griega". 81 

Esta posibilidad de que la idea de belleza quede historizada permitió iniciar un 

cambio de sensibilidad hacia el pasado, que se convirtió en el motor " ... de la búsqueda 

ilustrada-romántica de aquella primavera del mundo que deviene arquetipo y modelo de la 

lucha cultural y política, así como de la marcha hacia el sur de Europa de gran parte de los 

principales intelectuales ... " 82 de la época. 

so Ibid .. p. 71. 
" John Joachim Winckelmann. Historia del Arte en la Anhgüedad, Barcelona, AY.e, 1956, p. 106. 
r. !t.;l1c /" rrechea Arquitectura y romantidsmo: el pensamiento arqudectónico en la España del siglo XIX. Valladolid, Universidad de 
J ", 'adolld. 1989. p.l46 
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En arquitectura, la ciudad griega de Paestum, en territorio italiano llegó a 

considerarse punto obligado del grand tour, Sus templos se encuentran entre los ejemplos 

mejor conservados del arte griego fuera de Grecia, 

La apreciación del estilo dórico de los templos griegos de Paestum cambió bajo la 

influencia de las ideas de Winckelmann porque a principios del siglo XVIII el dórico era 

considerado poco elegante, incluso tosco, Para mediados del siglo XVIII , el orden dórico 

griego era un paso en el camino hacia el progreso porque significaba el conocimiento del 

orden más antiguo, es decir, de los orígenes de la arquitectura griega, 83 

Dentro de esta búsqueda, dos arquitectos ingleses: James Stuart (1713-1788) y 

Nicolas Revett (1720-1788) realizaron una expedición de dos años a Atenas. Como 

resultado de su estadía en esa ciudad griega publicaron en 1762 el libro titulado: The 

antiquities of Athens. 

Figura 4, 

ID David Irwin . Neoclassicism .. p. 42 
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Aunque en Europa, Giovanni Batlista Piranessi no estuvo de acuerdo en la idea de 

John Winckelmann de que el arte griego era superior al romano, porque éste último no era 

más que una forma derivada del arte griego. 

El principal opositor a esa idea del pensador alemán, fue Giambatista Piranesi, 

pintor de paisajes de ruinas romanas, quien escribió en 1761 la obra: De la magnificenza 

de la architettura de Romani. Sostenía que la arquitectura griega no le debía nada a la 

romana, dado que procedía de la arquitectura etrusca, y para su demostración existía la 

cloaca máxima, acueductos y calzadas. La arquitectura griega no había podido alcanzar la 

más alta perfección como la romana porque no poseía obras de ingeniería semejantes. 

Las pinturas de Giovanni Battista Piranessi, aunque idealizaron paisajes en muchos 

casos, se vendían entre el turismo del gran viaje y contribuyeron a la difusión del 

conocimiento arquitectónico de la Antigüedad. 84 

" Ibid . p 60-61 
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Figura 5. 

Esta disputa fue anterior (1761), a la estadía de los futuros profesores de la 

Academia de San Canos, sin embargo, resulta importante conocer las ideas acerca del 

arte antiguo que influirían, de manera indirecta, en el maestro italiano de los tres 

pensionados: Antonio Cipolla. 85 

Los resultados del grand tour para los pensionados de la Academia, se plasmaron 

en un primer momento en los trabajos que enviaban como en el caso de los Dibujos 

remitidos de Roma por el pensionado Ramón Rodríguez. Un crítico de la época los 

describe diciendo: 

85 El cuestionamiento en torno al arte clásico en el siglo XVIII, permitirla en el siglo XIX, el hecho de la validez del gótico como un estilo 
igualmente válido que el clásico en países como Inglaterra, Francia, etc, surgiendo el neogótico y el neorrománico. Mas tarde surgiria el 
eclecticismo en Europa donde se puede construir en todos los estilos artlsticos, quedando rebasada la supuesta superjoridad de los 
estilos clásicos que prevaleció en Europa, en el apogeo del neoclásico. 
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pasemos con rapidez de la clase de grabado para tener más tiempo de observar los 
ricos, hermosos y complicados proyectos con que obsequia desde Roma a sus 
compatriotas, el ilustre pensionado don Ramón Rodríguez. Cada uno de ellos es 
una obra maestra por mil títulos y un solemne mentís que arroja a la cara a sus 
ruines y necios detractores. Están tan bien ejecutados, que para calificarlos no se 
requiere un mexicano distinguido que los admire, ibien i imuy bien!, imil veces bien! 
La composición en cualquiera de estos trabajos, y lo hermoso, difícil y adecuado 
reúne la ventaja de salir de la rutina detestable de la que estamos acostumbrados a 
mirar en la Academia, de muchos años atrás; la delineación es inimitable y perfecta , 
pues creemos que ni aun grabando cada uno de estos dibujos podría cosa mejor: el 
ornato es sencillo y adecuado al objeto y a la época del proyecto, y en una palabra , 
la combinación caprichosa de colores, de tintas y de pequeños detalles, hacen de 
estos trabajos unas obras que merecen no sólo por parte de los alumnos: un 
maduro y detenido examen, sino aun de los mismos profesores, siempre que éstos 
no tengan una dosis grande de orgullo. Jamás se habían visto en arquitectura 
dibujos de esta clase, porque si algunos tienen el necio candor de quererlos 
comparar con los presentados anteriormente, obtendrían una desfavorable y 
horrible calificación. 86 

Al señor Rodríguez cuyo talento se admira y se respeta ya por varias personas de 

la misma Italia , debe recibírsele en triunfo cuando regrese a la capital y colocar1o 

inmediatamente en la dirección de la clase de arquitectura. 

Obviamente, la labor más trascendental sería la formación académica que 

impartirían en sus cátedras Ramón Rodríguez y los hermanos Agea, pues no sólo 

realizaron estudios mediante el sistema de pensiones, sino que el primero de ellos, Ramón 

Rodríguez, se graduo en Francia como ingeniero, y los Agea habían obtenido, en la 

Academia, los títulos de ingenieros topógrafos. Eran maestros con cualidades ideales para 

enseñar en la Academia, la carrera de arquitectura, que se establecería en México en 

1857, bajo la dirección del italiano Javier Cavallari, cuyos antecedentes trataremos a 

continuación , ya que fue la persona que trajo la enseñanza del eclecticismo arquitectónico 

a nuestro país. Formación académica europea de Javier Cavallari 

,€ "DéCima Exposición de Bellas Artes en la Academia Nacional de San Carlos de México". El Siglo XIX. México. 3 de febrero de 1858. 
ncm 3. 399. 
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1.6 El arte clásico en la preparación de Javier Cavallari 

Javier Cavallari, futuro director de Arquitectura e Ingeniería, de la Academia de San 

Carlos, poseyó una sólida formación en el estudio del arte clásico, la cual es necesario 

conocer para poder entender la influencia que ejerció en el establecimiento en México del 

eclecticismo clasicista en la arquitectura, al que también contribuirían los hermanos Agea y 

Ramón Rodríguez. 

Javier Cavallari introdujó el nuevo sentido romántico de la Historia en la Academia 

porque él se encargó de esas cátedras Durante el siglo XIX en Europa se desarrolló una 

nueva sensibilidad hacia el pasado. 

Los artistas románticos se unieron al pensamiento de Friedrich Schlegel que 

escribió: "La mejor teoría del arte es su Historia" en 181287 No es de extrañarnos que un 

arquitecto como Javier Cavallari se graduase como Doctor en la Universidad de Gottinga 

con la Histolia de las artes desde la división del impelio romano hasta 1500. Tomando en 

cuenta que el estudio de la Historia iba dar lugar al surgimiento de los diversos estilos en 

la arquitectura, en resumen, al eclecticismo, que contribuiría a la modernización estilística 

en México. 

Del estudio de la Historia los románticos se percataron de la existencia de las 

diferencias, por lo que "se empezó a juzgar a cada civilización según sus propios méritos y 

a cada personaje histórico de acuerdo con las normas de su época" 88 Solamente así se 

entiende que se tomasen en cuenta civilizaciones como la egipcia, la India, la azteca, etc., 

-e l' Honour Hugh, E/romanticismo, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p 19 
811 {bid 
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tratando de tomar elementos formales para construir edificios, pintar cuadros, realizar 

esculturas, diseñar chimeneas, entre otros. 

La pregunta sería : ¿y se siguieron construyendo edificios usando elementos 

formales greco-romanos? La respuesta es simple la Antigüedad clásica siguió siendo 

estudiada por los arquitectos europeos como Javier Cavallari. 

Javier Cavallari realizó excavaciones arqueológicas en Sicilia (1839) en los teatros 

de Segesto y Taormina y en el Anfiteatro de Siracusa. Fue el descubridor del templo de 

Cástor y Pólux en Agrigento . 89 

El italiano Javier Cavallari debió conocer las excavaciones arqueológicas de 

Pompeya; esta antigua ciudad había permanecido enterrada debido a la erupción 

volcánica que la destruyó, pero desde 1738 comenzaron la exploración de esa urbe y la 

continuaron durante el siglo XIX. 

El estudio de las ruinas comenzó a sufrir modificaciones en el siglo XIX. Así, 

"comenzó a aplicarse a la misma Pompeya una nueva concepción del hecho del 
redescubrimiento físico del pasado. Al principio no se veía en el lugar de excavación 
más que una mina de la que podían extraerse objetos preciosos, pero ahora pasó a 
ser considerado un terreno histórico que había que explorar y organizar al detalle , 
prestando igual atención a las vasijas rotas y a las piedras caídas que a las obras 
de arte. Se trata de una diferencia análoga a la existente entre la selección del 
artista neoclásico de la Antigüedad y el intento romántico de recuperar un momento 
del pasado. Ambos volvían la vista atrás, pero de forma diferente y con diferentes 
miras. Ya no se centraba la atención en lo etemo, sino en lo transitorio, no en los 
méritos de las obras de arte que pudieran ayudar a crear o recrear el auténtico 
estilo, sino en las claves que edificios, cuadros, estatuas, enseres domésticos, 
alimentos petrificados y figuras calcinadas de hombres y perros pudieran dar para 
una recreación del pasado que permitiera conocer mejor cómo vivían y sentían las 
gentes del siglo 11; y especialmente aquel día del año 79 en que las ciudades de 
Stabia quedaron sumergidas en la lava" . 90 

e
fl 

Israel Katzman. op,cit.. p. 347. 

"Honour Hugh. op.cil" p. 215-216. 
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Javier Cavallari perteneció a la generación de artistas románticos que 

desenterraron el pasado de la antigüedad clásica con esa nueva actitud. En Pompeya 

fueron los arqueólogos románticos quienes realizaron los primeros planos de la ciudad en 

1812, es decir, buscaban una interpretación total del sitio. 91 

El futuro director del ramo de arquitectura e ingeniería publicó Topografía de 

Siracusa que "esclarece aspectos históricos que habían permanecido sin explicación".92 

Estos planos fueron producto de sus excavaciones arqueológicas y pretendieron, como los 

arqueólogos de Pompeya, presentar una reconstrucción científica del terreno. Esa 

exactitud y el deseo de acercarse científicamente a la Antigüedad clásica se reflejaría en 

sus futuras lecciones en México donde los ingenieros-arquitectos, obtendrían una forma 

diferente a acercarse al arte, lo cual se reflejaría en la libertad creativa que plasmarían en 

sus obras arquitectónicas, y que contribuyeron a la modernización estilística en la capital. 

A Javier Cavallari lo rodeaba en su natal Italia toda una admiración por la Antigüedad, 93 y 

en nuestro país, a mediados del siglo XIX, se seguía prefiriendo por una parte de la crítica 

de arte el gusto por lo clásico, como lo testimonia este fragmento de un artículo en El 

Universal. que dice: "conocida es la refinada civilización de la Antigua Grecia; y por lo que 

hace al entusiasmo, éste no podía menos de existir en ella en el grado más eminente". 

Asimismo, se criticaba el arte de otras civilizaciones, señalando que "si no existe la 

civilización, aún cuando el entusiasmo sea el más ardiente, faltando el conocimiento de 

91 David Irwin. op cir .. p. 36. 

:; Israel Katzman. op,cit.. p.346. 

David IlWin. op cir.. p. 21. 
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Figura 6. 
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las formas, la escultura será un producto bárbaro como la de los antiguos aztecas, la de 

los godos destructores de Roma y la de los árabes conquistadores de medio mundo 94 

En México, el lugar del neoclasicismo lo ocupó un eclecticismo clasicista porque una parte 

de la sociedad mexicana, como se anota en la crítica anterior, seguía prefiriendo el 

clásico. Sin embargo, la modemización estilística, que apareció en las obras 

arquitectónicas de los ingenieros, sería posible por la formación ecléctica de Javier 

Cavallari , en estilos como el neogótico, el neorrománico, el neomúdejar, etc. es 

impresionante la cantidad de libros que mandó comprar este italiano para el 

establecimiento de la carrera de ingeniero-arquitecto en 1857. 95 

1.7 El neogótico y la preparación académica de Javier Cavallari 

Javier Cavallari, director de la Academia desde 1865, tuvo una sólida formación en el 

estilo neogótico. Estudió en Gotinga 96 (Alemania) donde obtuvo la medalla de oro como 

premio a su esfuerzo. Posteriormente llegó a ser Caballero de la Orden de Alberto de 

Sajonia. En Europa construyó la catedral neogótica de Ramdaso y participó en 

construcciones de casas. 

El neogótico, aprendido por Javier Cavallari en Alemania , había surgido como parte 

fundamental de una aspiración romántica, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII en 

Inglaterra. Javier Cavallari traería la enseñanza del neogótico a nuestro país . 

.... R. Rafael, "Bellas Artes. La pintura y la escultura" en El Universal, México. jueves 26 de julio de 1849. p. 3 
~ Véase los inventarios y bibl iografías de la AcademIa de San Carlos en los apéndices de esla l esis 
'" Israel Katzman, op. cit .. p. 346·347. 
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Un vínculo importante entre el conocimiento de la arquitectura inglesa y Javier 

Cavallari se da porque él fue socio honorario del Instituto Real de Arquitectos Británicos. 97 

El neogótico surgió en los jardines ingleses del siglo XVIII, dentro del pintoresquismo, o 

sea, el nuevo interés de colocar la arquitectura como parte central de un ambiente, 

entendido, no sólo en su dimensión física o rural, sino también histórica. 

Los principios del pintoresquismo inglés son expresados en las siguientes premisas: 

1. Los edificios pueden revivir el pasado mejor que la historia escrita. 

2. Los edificios pueden integrarse al paisaje 

3. Debemos combinar edificios y árboles como parte de un paisaje planeado para 

ser auténticamente pintoresquistas. 98 

Una de las construcciones más famosas e influyentes, dentro de esta corriente, fue 

Strawberry Hill, diseñada por Horace Walpole. El diseño corresponde a un castillo 

medieval, en cuyo interior todos los objetos y el mobiliario son también de estilo gótico 

libros, vajillas, utensilios, etcétera. En resumen, Horace Walpole creó una atmósfera 

dentro del medioevo inglés 

Varios factores se unieron para revivir el gótico en Inglaterra. Horace Walpole 

contribuyó a este revivir del estilo medieval porque construyó Strawberry Hill (1750) en un 

lugar no medieval, así liberó al neogótico de la dependencia de ser edificado en un sitio 

histórico. Así, el poder de evocar el pasado venía de residir en el estilo mismo. 99 

Las casas neogóticas llegaron a predominar en el paisaje rural inglés, no así en 

Londres donde únicamente se construyó una. El neogótico adquirió un sentido de clase 

" 'bid 
" John Vanblaugh . The complele works. apud .. Robin Middleton y David WatlOn, Arquitectura moderna. Madrid, Aguilar, 1979. p.39. 
~,¡; Chris 8rooks , The Gothic Reviva/. Londres. Phaidon, 1999. p 85 
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social porque estas construcciones hacían notar la posesión de tierras por sus dueños y 

sus vínculos aristocráticos que residían en el poder de estar vinculados con un pasado 

medieval que ellos sentían como propio, y formaba parte de su "ser inglés". 

Surgieron varios libros como Rural Archictecture in the Gofhick Taste (1752) por 

William Halfpenny, The Builder's Companion (1758) por William Pain y Gothic Architecture 

Oecorated (1759) por Paul Decker (1759). 100 

Eslilíslicamente, las construcciones pintorescas aportaron la libertad de borrar los 

límites visuales entre lo original y falso respecto al cuestionamiento de la autenticidad 

histórica de los edificios. Es decir, a primera vista se creería que estamos ante una versión 

original de un castillo inglés, pero por ejemplo, en Strawberry Hill, Horace Walpole cambió 

el régimen del clasicismo al presentar una composición asimétrica A este arquitecto 

inglés se le debe el crédito de revivir el gótico asimétrico , algo que rompió con las reglas 

del orden y la proporción que desde el Renacimiento había reclamado la arquitectura 

como sus normas fundamentales . 

. " Ibid .. p. 98. 
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Figura 7. 

De esta construcción sobresalen los torreones almenadados que se usaron por 

primera vez en Inglaterra para edificios de uso penal y judicial. En el County Gaol and 

Sessions House en Morpeth Northumberland, el arquitecto inglés John Dobson en 1822 se 

inspiró en el castillo de Eduardo 1. Se comenzaron a construir otros edificios con las 

caracteristicas de torres almenadas y arcos apuntados para las entradas. El uso legal se 

derivó del significado de la Carta Magna considerada por los ingleses como parte de su 

tradición histórica legal medieval . 101 

Uno de los arquitectos británicos con una participación importante en la adopción 

del lenguaje neogótico para construcciones gubernamentales fue A. W. Pugin, quien 

colaboró en el Nuevo Palacio de Westminster, cuyo Big Beng, es símbolo del Londres 

actual. 

'" {bid .. p. 208 
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Figura 8. 

Westminster posee un doble significado en la historia económica británica; por un 

lado, se le vincula con la discusión parlamentaria que, originada en el medioevo, significó 

el logro de la igualdad para limitar el poder del rey. Las construcciones de estos nuevos 

castillos, en el nivel público (como en este caso) o en el privado ( como en muchos otros), 

reflejaban la riqueza obtenida por las ganancias capitalistas de la industria, la agricultura y 

el comercio. 

A W Pugin ejerció una influencia en la enseñanza del ingeniero-arquitecto 

mexicano, dado que hemos podido localizar en el Fondo Reservado de la Biblioteca 

Nacional. uno de sus libros: Types d 'architecture gotique, que trata sobre los grabados 

que sirvieron como base para la restauración y construcción de edificios neogóticos en la 

Universidad de Oxford 

Este arquitecto británico destacó porque , con su renuncia al anglicanismo, se 

dedicó a construir iglesias neogóticas católicas . Esto es importante porque el retomo al 

estilo gótico surgió en Inglaterra, con las construcciones del anglicanismo y no del 
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catolicismo, y sería A. W, Pugin, quien con su libro True principIes aportaría, entre otras 

muchas, 

La idea según la cual, "los católicos romanos, quienes representaron a los 

verdaderos cristianos de la era medieval, habían cuidado mejor su herencia arquitectónica, 

Para A. W Pugin, la apreciación de la arquitectura gótica era indisoluble de la creencia en 

la religión de la edad gótica" ,102 

"" Megan Aldrich, Golhic Reviva!. London, Phaidon, 1994, p,145, 
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En México, en una de las nuevas colonias del Porfirato: la Roma cuenta con 

iglesias neogóticas católicas, como la Sagrada Familia, por el ingeniero Miguel Rebolledo 

y Nuestra Señora del Rosario, por el ingeniero Manuel Torres Torija. Ambas construidas a 

principios del siglo XX. Éstas recibieron influencia de los principios arquitectónicos 

puginianos, dado que fueron realizadas bajo la dirección de ingenieros, formados con los 

nuevos planes de estudio. 

Con A. W. Pugin se establece una relación entre la arquitectura y la moral porque 

para él el gótico es el único estilo que responde a ambas. Es decir, el significado y el 

propósito de una construcción deben ser complementarios, donde únicamente el gótico es 

el vehículo que permite la transmisión del símbolo religioso. 

De allí que un punto central del programa puginiano de la arquitectura neogótica se 

exprese en el principio de fidelidad a los ejemplos medievales. Se propicia con éste la 

necesidad del arquitecto de estudiar la historia medieval y ser fidedigno a ella. Esta 

exigencia de Pugin responde a su vida misma porque él nació en una familia interesada 

por el estudio del gótico. Su padre publicó: Specimens of Gothic Architecture (1820) Y él 

mismo Pugin escribió la obra sobre Gothic Furniture in the Style of the Fifteenth Century 

(1837) con el propósito de presentar una investigación acerca del mobiliario gótico para 

ser fidedignos en la decoración interior y exterior de la arquitectura y lograr el otro principio 

puginiano: la verdad de los materiales. 

Esta búsqueda por una iglesia católica lo más apegada al modelo medieval 

respondió al principio puginiano de expresión funcional, es decir, un edificio debía ilustrar 

el propósito para el cual fue hecho. 
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La Iglesia católica estaba interesada por la construcción en estilo neogótico porque 

el siglo XIX se caracterizó por una mayor secularización de las vidas personales, que 

traerían un cuestionamiento a los principios católicos como el matrimonio. La escritora , 

George Sand, defendía el divorcio como una situación válida. En México las bodas y los 

nacimientos pasaron al control estatal mediante la creación del Registro Civil en el siglo 

XIX. No es casual que una de las iglesias de la Colonia Roma fuese dedicada a la 

Sagrada Familia para recordar que el catolicismo debía ser importante para la vida de las 

familias ricas del Porfiriato. 

En True principIes, 103 Pugin señaló que el gótico es portador de símbolos 

religiosos, que le permiten al hombre trascender espiritualmente, en cambio el mundo 

industrial carece de símbolos. Aquí se expresa con claridad el debate de la necesidad de 

abandonar la riqueza material para recordar la importancia de la riqueza espiritual que se 

debía de concientizar al entrar a una iglesia neo gótica. 

El último principio puginiano se refiere a la integridad estructural de los edificios. 

Esta idea fue central para el revivir del estilo gótico en el siglo XIX porque según los 

románticos el arte clásico era una idea y el gótico un objeto. En México los teóricos con 

formación de ingenieros civiles la adoptarían como propia . 

\ro Ibid. 
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1.8 El neogótico en Alemania y su influencia en la enseñanza de los ingenieros
arquitectos, alumnos de Javier Cavallari. 

Como ya se ha mencionado Javier Cavallari estudió en la universidad alemana de 

Gottinga, por lo que aportó fotografías de construcciones de aquel país germánico, 

referentes a: 

• Vista general de la catedral de Colonia 

• Coro de la catedral de Colonia 

Rosetón de la catedral de Colonia 

Portada occidental de la catedral de Colonia 

• Portada del mediodía de la catedral de Colonia 

• Bajorrelieve de la Crucifixión. Catedral de Colonia 

• Bajorrelieve La santa Cena. Catedral de Colonia. 

• Vitrales antiguos de la catedral de Colonia. 104 

Creemos, que no es casualidad la existencia de estas fotografías y el uso de éstas 

en la enseñanza de la arquitectura en la Academia de San Carlos. Javier Cavallari debió 

de haber sido influenciado por el significado que tuvo la reconstrucción de la catedral de 

Colonia. 

'0' AASC .. doc 5841. Par;s 23 de noviembre de 1857. 
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Figura 10. 

Una primera enseñanza de esta reconstrucción fue la participación del rey prusiano 

Federico Guillermo IV, quien contribuyó con la mitad de los gastos, y la otra mitad se 

subvencionó con la aportación de los habitantes de Prusia Es decir, ésta era una ciudad 

del siglo XIX que participaba para construir su recinto religioso más importante, como se 

acostumbraba durante el Medioevo. Los prusianos imitaban ese espíritu de la Edad Media, 

en el sentido de que la población colaboraba en la construcción de su catedral, 

posteriormente, se convertía en símbolo de la ciudad. 

Manuel Francisco Álvarez destacó esa importancia de la colaboración de los 

ciudadanos en la obra de la catedraL Así dice: "la influencia del abad disminuía en tanto 

que la del obispo aumentaba con los canónigos y la clerecía. Los recursos para la 

construcción pasaron a las manos de los obreros que tuvieron ya una personalidad, y los 

nombres de los constructores empezaron ya a ser conocidos y sus obras estimadas, 
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llegando a ser la catedral, la casa de Dios y del pueblo, de la ciudad y del municipio, 

sirviendo a las grandes reuniones de los fieles , para las prácticas religiosas, y del pueblo 

para los asuntos políticos"- 105 

En Alemania el arquitecto, encargado de la reconstrucción de la catedral de 

Colonia , fue Reichesperger quien era un católico, y quien compartía el sentimiento de los 

alemanes de convertir a esta labor en un símbolo de la futura unificación alemana. 

Reichesperger leyó los True Principies de Pugin y escribió una obra, siguiendo a 

Pugin Creó una Bauhütten que era una logia que imitaba lo medieval y cuyo fin era 

reconstruir ia catedral conservando ese espíritu medieval de colaboración. Javier Cavallari 

enseñaba a sus alumnos dentro de este espíritu fraternal, inclusive sus alumnos lo 

llegaron a llamar "papá"- Su método pedagógico consistía en llevar a sus alumnos a las 

obras para que la teoría tuviese un sentido práctico como en el medioevo. 106 

En fin , Javier Cavallari llegaría a México después de haberse formado en Italia , 

Alemania e Inglaterra. La importancia de sus enseñanzas contribuiría a la modernización 

estilística de la arquitectura en nuestro país. 

El eclecticismo que significaba el diseño de edificios con nuevos estilos no podía 

ser la única modernización del proyecto liberal. La transformación de una ciudad, donde 

las construcciones novo hispanas predominaban a mediados del siglo XIX, requería de un 

nuevo especialista: el ingeniero civil. 

1(t!¡ Manuel Francisco Atvarez. "Las fachadas de los edificios y la belleza de las ciudades" , en Anales de la Secrelaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas , 3 l serie , tomo 111 , p. 26. 
1(6 Manuel Francisco Álvarez . El Dr. Cavallar¡ y la carrera de ingeniero civíl en Mexico. México, A. Carranza. 1906. p. 20. 
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El análisis de los principales problemas de la Ciudad de México, antes del 

establecimiento de la carrera de ingeniero-arquitecto, se presenta para poder comprender 

la función tan importante que tuvo ese profesionista, en la modernización urbana que 

conllevaba el conocimiento técnico y artístico, que contribuyó al embellecimieto de nuestra 

capital. 

1.9 La Ciudad de México y los proyectos de belleza e higiene urbana sin la 
participación de los ingenieros-arquitectos (AASC) y de los ingenieros civiles (ENI) 

La preparación de los futuros profesores de la Academia: los hermanos Agea, Ramón 

Rodríguez y Javier Cavallari capacitaría a las generaciones de ingenieros que 

transformarían la Ciudad de México. Los edificios se construirían bajo nuevos estilos 

arquitectónicos como: el eclecticismo clasicista, el neogótico, el neorrománico, el 

neomúdejar, etc. Sin embargo, la capital necesitaba de manera urgente: un desagüe, 

empedrados' de las calles, abastecimiento de agua potable, etc. Es por ello, que el 

Ayuntamiento creó mediante decreto publicado el 11 de diciembre de 1844, la plaza de 

ingeniero civil. 107 

Se "propuso a la Asamblea Departamental en un decreto sobre la creación del 

ingeniero civil. A la comunidad no le ha parecido prudente encomendar al ingeniero civil 

muchos trabajos secundarios por ser una persona científica y teniendo que desempeñar 

algunos muy interesantes como nivelación de la ciudad y el plano de aguas" 108 El 

problema consistía, en 1844, que los únicos profesionistas con preparación para trabajar 

en la Ciudad, eran los arquitectos, quienes habían realizado ciertas labores de ingeniería 

10; AHOF. Decreto superior publicado el 11 de diciembre de 1844, en indíce 2417. legajo 1. 1844, R. expedienfe 1 
\~1: AH DF. Reglamento para el ingeniero cívil, indice 2417, legajo 1, 1844, expediente 2. 
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De allí la trascendencia para la modernización de la urbe de nuevos especialistas de la 

construcción, cuya preparación empezaría a partir de 1857. Para comprender la 

importancia de su labor, analicemos los esfuerzos novohispanos y de principios del siglo 

XIX para resolver problemas que afectaban la belleza de la ciudad y la salud de sus 

habitantes. 

1.10 Antecedentes novohispanos 

La dinastía de los Barbones apoyó la difusión del estilo neoclásico en sus colonias. El 

geográfo Federico F ernández Christilieb quien escribe al respecto: 

"el germen político del neoclásico, Es decir, la oposición a una política 
contrarreformista que empañase toda acción del Estado será introducida por los 
Barbones. Lo anterior no quiere decir que el régimen barbón rechazara al 
catolicismo , sino que deslinda su actividad política de la actividad religiosa de la 
Iglesia Católica. Dicho de otro modo, el estado barbón reclama su propio espacio de 
decisión, su propio poder sin supeditarse al poder de la iglesia". l 09 

La Academia de San Car10s tuvo como una de sus principales tareas difundir el 

neoclásico. Los arquitectos constructores tenían que adaptarse a las reglas de este estilo . 

Una de las preocupaciones ideológicas del urbanismo fue " hacer una ciudad racional en 

la que se pueda llegar a la felicidad de sus individuos, a través de la ciencia y de la 

industria". 110 El virrey Revillagigedo encargó al Maestro Mayor de la ciudad, Ignacio 

Castera , la elaboración de un plan para acabar con la irregularidad de la traza urbana de 

los barrios periféricos, donde vivían los indígenas. De acuerdo con este plan , se 

prolongarían todas las calles , de la traza hacia los barrios , y la ciudad quedaría limitada 

por una zanja cuadrada o Acequia Maestra. De este modo, se lograba el ideal formal de la 

\~,; . Federico Fernandcl Christilieb, Europa y el urbanismo neoclásico en la Ciudad de México. México, UNAM, 1999. p. 65. 
11(0 ¡bid. p. 75 
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unidad, propuesta por el urbanismo neoclásico, porque la ciudad deseada era percibida 

como una unidad_ Era un cuadrado porque era la figura más racional según la ideología de 

la época_ La influencia de la geometría al urbanismo está clara en los escritos cartesianos 

donde "la razón no puede producir fonmas ordenadas y simétricas, mientras que la 

sinrazón produce ciudades irregulares como las del medioevo_ La mente de un arquitecto 

(o urbanista) que conduce bien su racionalidad, encuentra el orden natural de las cosas y 

lo reproduce en su obra: muchas veces sucede que no hay tanta perfección en las obras 

compuestas de varios trozos y hechas por varios maestros como aquellas en que uno solo 

ha trabajado"_ 111 

Este plan regulador de Ignacio Castera trataba de regular el crecimiento urbano de 

la Ciudad de México porque aunque su traza reticular original era ordenada, con el tiempo 

su expansión se produjo de forma desordenada. 

Figura 11. 

'" Ibid, p.61 
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Hacia finales del XVIII Y hasta el porfirismo una idea comenzó a permear esta 

de racionalidad en la planificación urbana, que fue la dualidad de salud-

circulación como condición prioritaria de toda urbe moderna. Aunque en el XVIII,Ios 

de la Academia de San Carlos para el control de la idea de 

como parte de la ciudad, pero no como central del "n",,¡::,ntn de 

Uelle,!a, proceso que sucedió cuando se formaron a partir de 1 los nuevos ,r-.r,orIlQ,·"" 

U"C'\J'~'''' e ingenieros civiles de la ENI, quienes incorporaron al de belleza 

qUlte(:tonlca y urbana, el concepto de la higiene. Es la se convirtió en una 

medular del programa urbano-arquitectónico desde mediados del XIX como 

de la nueva formación académica. 

En la época del virrey Revillagigedo, los planificadores de la ciudad se apoyaron en 

las teorías circulacíonistas para explicar la trascendencia de evitar los estancamientos en 

la Ciudad, porque según el concepto de salud de la las enfermedades se 

a través de los miasmas putrefactos que circulaban en el aire. 

Esta sanitaria condujo al diseño del urbanismo borbónico porque se 

"derrumbar todo lo asociado con el estorbo de los ciclos naturales del aire o del 
agua: se tiraron viejos edificios con el de que las calles rectas favorecerían 
la circulación ; se intentó limpiar las para evitar que la basura formara 

que el libre transcurso del agua y se las calles 
con el fin de. además de embellecer a la facilitar la circulación de los carros: 
la clave era ~char a andar, poner en movimiento" 112 . 

En resumen, la ciudad debía tener movimiento para evitar la y por las 

enfermedades que diezmaban a la DOIDlaClc,n de la Ciudad de "'vAlVV, sobre todo por la 

'" Marcela Davalos. "La salud. el agua y los nabitan!es de la Ciudad de México. Fines del 
de México en fa primera mitad del siglo XIX Gobiemo y porrtíca Sociedad y cultura. 

del XIX' en La dudad 
1998.11-283 
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falta del desagüe y del drenaje que propiciaba el estancamiento de las aguas. 113 

Respecto de las calles, surgió el concepto de una calle unifuncional, es decir, que sirviese 

para la circulación de los hombres y de las mercancías, contrario al uso multifuncional de 

la calle durante toda la Colonia y que, a pesar de los esfuerzos de los Barbones y los 

constructores de la primera mitad del siglo XIX, perviviría hasta nuestros días. 

La historiadora de la traza vial, María Dolores Morales, explica que: 

"hasta antes de las reformas borbónicas, la calle en la Ciudad de México había 
tenido un uso múltiple, en ella se escenificaban todas las actividades de la 
sociedad, venta de alimentos y mercancías, trabajo de artesanos, recreación, 
comedor, letrina, habitación de pobres, lugar de ordeña; era el lugar donde se 
efectuaban también las funciones religiosas como procesiones y via vía, o las 
actividades cívicas, y donde se ejecutaba a criminales y herejes. La utilización 
indiscriminada de la calle para funciones tanto económicas como sociales la habían 
convertido en un lugar sucio, desordenado, ruidoso y del que emanaban toda clase 
de olores. Este uso múltiple, que formaba parte de los hábitos cotidianos de los 
citadinos, era totalmente contrario a la idea ilustrada de crear espacios funcionales 
y diferenciados para las para las distintas actividades". 114 

Otra idea que surgió durante los Borbones fue la necesidad de construir más 

edificios con usos civiles. Entre ellos destacaron la Real Fábrica de Tabacos y el Hospicio 

de Pobres. 115 Además de la reedificación de la cárcel de la Acordada, destruida por un 

temblor en 1776, y la Casa de Pobres Recogidas que se finalizó en 1808. 

1 \3 VcasC', la parte de esta tesis dedicada a la infraestructura hidraulica, creada con la aportación de obra de los ingenieros civiles 
mexicanos. 
~,..; Maria Dolores Morales, "Cambios en la traza de la estructura vial de la Ciudad de México, 1770-1855"en La ciudad de México en la 
primera mitad del siglo XIX Economfa y estructura urbana. México, Instituto Mora, 1997, 1-164-165. 

I\~ Sonia Lombardo de Rurz. " La arquitectura y el urbanismo en la época de la Ilustración", en Historia del Arte Mexicano, México. 
Salva!. 1982. p 1260. 
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La búsqueda de este nuevo urbanismo se rigió por 

"el movimiento ilustrado, con base en el racionalismo y el emplnsmo, presentó 
varios enfoques racionalistas: la actitud crítica, la idea de progreso, la confianza en 
la razón, la idea de universalidad y la idea de igualdad humana; junto a ellas, surge 
el cuestionamiento de la funcionalidad del espacio urbano. ¿Cómo sería la ciudad 
ilustrada? El pensamiento ilustrado reclamaba y demandaba ciudades en las que se 
establecieran y se hicieran válidos los conceptos tales como comodidad, 
funcionalidad, utilidad, orden y limpieza, los cuales representaban condiciones que 
proporcionarían un marco adecuado para el desarrollo de la actividad humana".116 

La ciudad del siglo XVIII era concebida como un lugar donde cada función debía 

poseer lugares adecuados, y debía estar organizada en relación a un todo, en base a 

principios racionalistas. Así, la urbe rea concebida como una parte importante para lograr 

una adecuada convivencia social. La adopción del nuevo urbanismo neoclásico conllevaba 

la necesidad de programas arquitectónicos diferentes. Todas estas construcciones 

siguieron el estilo neoclásico, reforzado con la creación de la Academia de San Carlos. 

Como veremos en la primera mitad del siglo XIX, existen proyectos que demandaban 

edificios con programas arquitectónicos para resolver necesidades como diversión, salud, 

nuevas oficinas, etc. Esta modemización del espacio urbano y el surgimiento del 

eclecticismo estilístico llegaría con la formación de los nuevos constructores a partir del 

plan de 1857 en la Academia de San Carlos. 

La importancia del urbanismo neoclásico estriba en la incorporación del concepto 

de higiene como parte central de su programa. La salubridad y la comodidad se 

obtendrían a través de la organización de todos los servicios públicos. De no seguirse 

estas reglas, se corría el riesgo de desarrollar enfermedades producidas por la 

insalubridad. 

!t5 Regina Hernández, "Ideología, proyectos y urbanización en la ciudad de México, 1760-1850" en La ciudad de México en la primera 
mitad det siglo XIX Economía y estructura urbana, 1-118-119. 

71 



1. "Un país por construir" 

1.11 La ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX 

Durante la primera mitad del siglo XIX, la ciudad conservó sus límites: "al norte el barrio de 

los Ángeles y el convento de Santiago Tlatelolco, al oriente la garita de San Lázaro, y la 

zanja Cuadrada; al sur la capilla de San Antonio Abad y la garita de la Piedad y por la 

parte poniente las avenidas San Cosme y Bucareli". 117 

Esta situación era el reflejo de la falta de la libre disposición del suelo urbano. Entre 

las corporaciones que tenían monopolizado este uso se encontraban los gremios, 118 los 

mayorazgos 11 9 Y la Iglesia; ésta última era la mayor monopolista del suelo urbano en la 

Ciudad de México, pues poseía el 48% del valor de la ciudad, en 181 3, además de los 

edificios de uso religioso.12o La desamortización de los bienes eclesiásticos se llevaría a 

cabo hasta 1856, por lo que éste fue un factor decisivo en la conservación de los límites 

de la ciudad, aunque también contribuyeron las guerras y las crisis económicas derivadas 

de estas últimas 

1.12 Dos proyectos para modernizar la ciudad de México 

La ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por su 

insalubridad debido a la falta de una adecuada infraestructura hidráulica, así como la falta 

de empedrados en las calles , de un servicio de limpia adecuado, y de carencias respecto 

al alumbrado público 

117 Maria Dolores Morales, "El desarrollo urbano de la Ciudad de México en el siglo XIX", en Enciclopedia del Arte Mexicano, México, 
Salval, 1986, p 2. 
116 Los gremios se abolieron juridicamente en 1814 Ibid., p. 3. 
118 En 1820 fue expedido el decreto de desvinculación de los m ayorazgos. Ibid .. p. 5 

1:'0 ¡bid. 
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Frente a estos problemas, se presentaron dos proyectos para modemizar la capital, 

lamentablemente no se llevaron a cabo porque las circunstancias históricas no lo 

permitieron, especialmente la carencia de recursos económicos y la ausencia de un 

especialista que pudiese resolver mediante obras de drenaje, desagüe, pavimentación, 

etc, los difíciles problemas urbanos de esta época. 

El primer proyecto corresponde a Simón Tadeo de Ortiz Ayala en 1822, 121 quien 

propuso la creación de nuevos géneros de edificios, como teatros, academias científicas, 

bibliotecas, escuelas artísticas, museos y escuelas de enseñanza gratuita; es decir, son la 

expresión de nuevas necesidades sociales. El estilo propuesto para estas construcciones 

era el neoclásico, pues había que otorgarle una uniformidad a la ciudad. Pero la 

comodidad no podría lograrse sin una mayor higiene como parte central del urbanismo. 

Habría que mejorar, entonces, las calles, las banquetas, los colectores, y limpiar las 

acequias. Estas tareas urgentes debían ser realizadas por nuevos especialistas porque la 

ciudad seguía llena de inmundicias, causando enfermedades. 

El otro proyecto fue presentado por Adolfo Theodore como parte de sus Propuestas 

sobre varias medidas para el mejoramiento de la ciudad en 1836. Básicamente sugería la 

creación de nuevos espacios urbanos como un cementerio, un mercado, un rastro y doce 

letrinas públicas 122 Al igual que el proyecto anterior, la higiene era una parte fundamental 

porque los alimentos debían de ser salubres, de lo contrario, las enfermedades se 

expandirían por toda la capital, diezmando a su población 

1;1 En su obra Simón Tadeo Ortiz de Ayala, Resumen de la estadistica de/Imperio Mexicano, 1822, estudio revisión y notas de Tarsicio 
Garcia Diaz. UNAM-IIB. México. 1968. 
lZ' Regina Hernández. op.ciL. p. 132-135 
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1.13 Santa Anna y los primeros intentos de modernización de la ciudad de México 

Santa Anna emprendió ciertos trabajos arquitectónicos con el fin de modernizar la ciudad y 

para resolver los problemas relacionados con la falta de higiene en los alimentos. Seguía 

un programa, heredado del siglo XVIII, que pretendía lograr una ciudad limpia , cómoda , 

que permitiera alcanzar la higiene y la belleza. 123 

Lucas Alamán fue nombrado Presidente del Consejo Municipal en 1849. La ciudad 

seguía el plano regulador de Ignacio Castera de la época colonial. Se urbanizó la Colonia 

Francesa sobre parcialidades que habían pertenecido a los barros indígenas (1849) 

El urbanista de Santa Anna será el arquitecto español y académico de San Canos, 

Lorenzo de la Hidalga; cuyos hijos y él diseñarían el panteón español. Él era amigo de 

Viollet Le Duc, de allí la influencia neogótica en tal cementerio. 

También se trasladó el caballito a la glorieta del Paseo de Bucareli y el eje de San 

Francisco Plateros (actualmente Madero y avenida Juárez) De la Hidalga edificó el Teatro 

Nacional, en estilo neoclásico, que más tarde se derrumbaría para abrir la Avenida 5 de 

Mayo. 

1;(3 Regina Hernández. op.cit., p. 135. 
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Figura 12. 

Además se construyó el mercado Iturbide en la plaza San Juan por el arquiteCto 

Enrique Griffon, como medida para lograr una mayor higiene en los alimentos que traería 

efectos benéficos para la salud pública. Durante la época santanista, y en general, durante 

la primera mitad del siglo XIX, se construyó muy poco. 
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Figura 13. 

Estilísticamente, Santa Anna no modernizó la capital, pues tanto el urbanismo como 

la arquitectura siguieron los principios neoclásicos. La modernización estilística de los 

edificios dentro del eclecticismo, así como la transformación de la ciudad , la llevarían a 

cabo los futuros ingenieros mexicanos, de allí su trascendencia para la vida en la capital. 

1.14 Una capital insalubre a pesar de los esfuerzos gubernamentales 

Pareciese que la capital mejoraba con todos los propósitos del Ayuntamiento. Sin 

embargo, aunque fueron múltiples los esfuerzos, en materia de salubridad y urbanismo, no 

sería hasta el POrfiriato, con la intervención de los ingenieros-arquitectos y de los 

ingenieros civiles, que la ciudad se modernizaría conteniendo como un punto central del 

programa a la higiene. 
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La primera causa de la insalubridad de la Ciudad de México consistía en su propia 

ubicación geográfica en una cuenca. Así, 

pocas zonas del planeta vivieron en tan corto tiempo tal cantidad de cambios como 
el lago que rodeaba a México-Tenochtitlan y sus vasos comunicantes: Texcoco, 
Chalco, Zumpango y Xochimilco. En tres siglos de colonia los conquistadores le 
robaron al agua sus espacios desecándolo; cortaron los árboles de las montañas 
que lo rodeaban (alterando su ecología y rompiendo todas las obras de control 
físico y alimenticio que las culturas indígenas habían creado por siglos para evitar 
tanto las inundaciones como para aprovechar sus aguas y sus productos, e impedir 
que las saladas se unieran a las dulces), convirtiendo el lugar en poco amable para 
vivir; lo llenaron de salinas, pantanos, polvos, aguas estancadas, lodazales, 
muladares, criaderos de insectos y roedores incontrolables, que periódicamente les 
recordarían a esos necios hombres la verdadera función ecológica del mismo: al 
inundarse o desecarse producirían plagas diversas que afectarían a sus habitantes, 
en lugar de alimentarlos y protegerlos; lo convirtieron en un hoyo de agua que 
requeriría para drenarse de soluciones costosas en vidas y dinero, la mayoría de las 
veces inútiles, como las del desagüe, ya que lagos, acequias y canales 
sobrevivientes se usaban como basurales y desaguaderos de la ciudad, 
azolvándolos continuamente. 

Por otro lado, durante esos años la ciudad sufrió otros cambios que se 
reflejaron en la vida cotidiana de sus habitantes, pues a partir del primer intento de 
levantamiento en armas contra España (1810), las ciudades fueron rodeadas de 
fosos, parapetos, fuertes y zanjas, con el fin de detener a los insurgentes y a las 
oleadas de maleantes y diversos migrantes, invirtiendo el escaso dinero y el trabajo 
de sus habitantes en acciones que, si bien defendían a la urbe, también 
complicaban la vida diaria, como la exigencia de los pasaportes, por citar alguna. 124 

La destrucción ecológica de la Cuenca y la carencia de un sistema de desagüe y 

drenaje causarían múltiples epidemias en la ciudad como: el cólera, la escarlatina, el 

sarampión, la viruela, la tosferina, la influenza, etc. que diezmaron a la población de la 

capital. 125 En efecto, la falta de agua potable daba pie a numerosas enfermedades, 

especialmente al cólera, que llegó a nuestro país, desde 1833. Esta epidemia se 

desencadenó también por las guerras con el extranjero que sostuvimos durante la primera 

mitad del siglo XIX, es decir, respondía a un nuevo patrón social. Los efectos de ésta 

1:''':' Concepción Lugo y Eisa Malvido," Las epidemias en la Ciudad de México 1822·1 850" en La Ciudad de México en la primera mitad 
del siglo XIX 7 amo JI Gobierno y poliricalSodedad y cultura. México , Instituto Mera, 1997. p. 306-307 
'" Ibid .. P 326-332. 
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devastaron a la población mundial. Sus orígenes se detectaron en 1817 de la boca del río 

Ganges de la India, en donde era endémico desde tiempos remotos, pero se diseminó con 

las mercancías y guerras del imperialismo británico. 

"En los barcos llegaría a Estados Unidos y después a México, extendiéndose 
primero por la zona norte que había sido invadida por colonos de Texas y Coahuila, 
desde donde descendería a pie, a caballo, en burro y en barco hasta llegar junto 
con las mercancías a Tampico; luego a Campeche, siguiendo caminos erráticos 
debido a la guerra intema. Entró a la ciudad de México en el mes de julio cobrando, 
a lo largo de tres meses, una tasa de mortalidad del 10% de la población total; 
solamente fueron registrados en parroquias y cementerios 140 000 individuos 
muertos, pero tenemos claro que, durante esos acontecimientos, el subregistro era 
alto y el número exacto de ningún hecho social era captado en su magnitud real 
sino aproximada. No obstante, el 10% es un promedio igual al que padeció en todo 
el mundo, de donde se deduce que nuestra situación no era ni mejor ni peor que el 
resto de la humanidad en esas fechas". 126 

En efecto, las ciudades de Europa se vieron devastadas por estas enfermedades 

provenientes de Asia. Es por ello que el concepto de higiene sería el timón del nuevo 

urbanismo y del diseño arquitectónico, así como la creación de la infraestructura 

hidráulica, condición indispensable para el embellecimiento y funcionamiento adecuado de 

las ciudades de la segunda mitad del siglo XIX, cambios a los que la Ciudad de México no 

debía de escapar. 

Un aspecto que contribuyó a la difusión del cólera era la distribución de los 

cementerios, así como las prácticas funerarias. A pesar de la conciencia de las 

autoridades de promover la ubicación fuera de las ciudades para evitar el contagio, los 

lugares de sepultura seguían siendo los atrios de las Iglesias donde los entierros se 

hacían a flor de piel, propiciando el contagio de las enfermedades. 

,,, ¡bid. p. 335. 
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La Iglesia insistía en que las enfermedades eran castigos divinos por los pecados 

de la gente Los sacerdotes no compartían con las autoridades gubernamentales la 

necesidad de educar a la gente, para que ésta entendiese que los miasmas eran las 

causas de las enfermedades y no su comportamiento moral. Sería hasta la segunda mitad 

del XIX, cuando poco a poco, los mexicanos irían separando la relación enfermedad-

divinidad por la relación enfermedad-falta de higiene. 

" A la carencia de la infraestructura hidráulica se sumaba la falta de una educación 
para la salud pública. Desde la Colonia, la policía se comenzaba a quejar del caso 
omiso respecto a la prohibición de defecación en la vía pública, sin embargo, el 
señor José A. Areche, funcionario del cuerpo policíaco, comentó que: los pobres de 
la Ciudad de México " ... no trabajan por la limpieza, porque no es ingrata a sus 
apetitos la porquería; y finalmente no los molestan los objetos más inmundos 
porque desde que nacieron se acostumbraron como los puercos a vivir, comer y 
beber sin asco; y a la verdad que sin tratarse a esta ínfima plebe, como que son 
racionales, pudieran aprender limpieza de aquellos brutos, o animales, a quienes se 
la dicta su instinto o se la ha enseñado la educación y trato de los hombres, que por 
inclinación o gusto los tienen, y crían, pudiendo ser ejemplo de esta verdad por más 
común los gatos, perros, y otros que pudieran traer, los cuales escarban y cubren 
su excremento, o le echan en el lugar más retirado de la vista de su amo, y de quien 
lo pueda notar'.' 127 

Aunado a esta práctica antihigiénica, encontramos la costumbre de bañar y darle 

agua de beber a sus caballos, burros, mulas, etc en los mismos lugares donde lavaban su 

ropa. Una vez más, el Ayuntamiento en el bando de 1772 prohibía tan mala costumbre. 

ESTA TESIS NO SALE 
OE lA BIBI.IOTECA 

12'1 ,I\GN., PoJicia. vol 4, "Comentarios de) señor José A. Areche al bando dispuesto por Jos señores de la Junta de Policía~ 1769, apud., 
Mareela Davalos. "La salud, el agua y los habitantes de la Ciudad de MéxICO, Fines del siglo XVIII y principIOS del XIX" en La ciudad de 
México en la primera mirad del siglo XIX. Tomo JI. p. 293. 
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Figura 14. 

Los indígenas no relacionaban el agua como vehículo portador de los miasmas, que 

era la postura de las autoridades, sino como un elemento medicinal. Así, el baño se 

realizaba en temas cales donde la gente lo practicaba con fines terapéuticos (medicinales) 

más que como una práctica higiénica para preservar la salud. 128 En la segunda mitad del 

siglo XIX al crearse el drenaje para introducir el agua en las casas, la higiene personal y 

pública de los habitantes de la urbe mejoró sin duda. 

La ingeniería civil mexicana contribuyó de manera indirecta a crear una nueva 

cultura del agua que influyó de manera determinante en los usos y costumbres de la 

población en general. Es importante destacar que: 

"luego de una primera aproximación al estudio del agua en la ciudad de México en 
las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del siglo XIX, podemos suponer que 
se trataba de una sociedad que no estaba reglamentada por el criterio de lo que hoy 
llamamos higiene. Parece que el agua servía para todo, procediera de donde 

." ¡bid p 297. 

80 



1, "Un país por construir' 

procediera debido entre otras razones a su escasez; su existencia era asunto 
público, Si pocas casas el agua también u' .... J¡,Je.ua 

parte de la vía pública, en los o fuentes. El agua roza la frontera 
entre lo púbHco y lo privado: sin su existencía en el ínterior de las casas, la familia 
modema no hubiese podido su estrecha unión con la y 
privacidad, comenzó a constituirse cuando el agua y la las 
calles",129 

Mientras la carrera de ,nn,<>nl,<>rn civil no se en los habitantes de 

la ciudad de México siguieron muriéndose por la etc, De 

allí la importancia de la formación académica de estos HSIlHCIB de la construcción 

para el país en general; pues no solamente se necesitaba Qnll",nn"">t,,, el diseño de la 

infraestructura hidráulica de la ciudad para modernizar al hacían falta los caminos y 

la de los ferrocarriles para dar al liberalismo en el cual el 

comercio de los productos requería de esas nuevas vias de comunicación, 

1.15la falta de modernización de la infraestructura nacional antes de 1857 

Los liberales establecieron como objetivo central de su política económica, la libertad de 

porque no bastaba producir sino que se debía de trasladar los a la 

mayor cantidad de mercados con la mayor rapidez posible, 

En el modelo capitaltsta los monopolios no deben de existir porque se elimina el 

de libre competencia, requisito indispensable para la consolidación del libre 

mercado. Los liberales rechazaron el modelo de un capitalismo donde el Estado 

estableciese monopolios de cualquier especie, como había sucedido en la sociedad 
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Para modernizar al país se requería construir la infraestructura adecuada para 

lograr el libre comercio, meta importante del liberalismo económico, pues sin la existencia 

de caminos, las poblaciones mexicanas " ... se veían condenadas a pennanecer 

engrilletadas a un anquilosado régimen de predominante autoconsumo, es decir, a 

pennanecer atomizados" 130 

Un hecho trascendental para la práctica de la ingeniería civil y la arquitectura sería 

el decreto del 15 de marzo de 1857, mediante el cual, el presidente Ignacio Comonfort 

adoptaba para toda la República, el sistema métrico decimal, que homogeneizaría las 

mediciones para las prácticas constructivas en todo el país. 

Las alcabalas y las aduanas interiores formaban parte de los caminos mexicanos. 

Para el año de 1860, el presidente Benito Juárez promulgaba una ley, mediante el cual 

quedaban abolidas el pago de alcabalas y las aduanas interiores. Una vez más se 

propiciaba el libre comercio al abolir tales obstáculos. 131 Para consolidar la modemización 

del país se necesitaba de nuevos especialistas: el ingeniero-arquitecto y el ingeniero civil, 

que se formarían con los planes de enseñanza, a partir de 1857. Ellos se encargarían de 

transfonnar los caminos del siglo XIX, cuyos antecedentes estaban en la Colonia. 

1.16 Caminos novohispanos 

Durante la Colonia, los Consulados, organizaciones de comerciantes peninsulares, se 

encargaron de la construcción de algunos de los caminos más importantes para la Nueva 

1).-:,1 Ramón Vargas Salguero, op. ca .. p. 55 
13 1 IncsHerrera Canales, "La circulación: transporte y comercio", en Méxíco en el siglo XIX (1821-1910), HIstoria económica y de la 
estructura social. México, Nueva Imagen, 1990. p. 197. 
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España. Éstos recababan los fondos necesarios por medio de los derechos con que 

gravaban las mercancías de importación y con lo que se obtenía por concepto del peaje 

que se exigió a los usuarios de estos caminos desde 1574. 132 

La construcción de estos caminos novohispanos se debió a las reformas 

borbónicas. Se rompió el monopolio del comercio del Consulado de la Ciudad de México. 

Así , "éste perdió su inmenso poder monopólico como consecuencia de las llamadas leyes 

sobre libertad de comercio y la creación de otros consulados en Veracruz (1795), 

Guadalajara (1795) Y Puebla (1821 )". 133 

En 1796 se inició la construcción del camino México-Orizaba-Córdoba-Veracruz 

por parte del Consulado de la Ciudad de México.134 

Comunicar la capital con la ciudad de Veracruz era una de las prioridades del 

gobiemo novohispano porque este puerto concentraba los flujos regionales y el comercio 

exterior con el Atlántico. 135 

Además de la importancia de la comunicación de Veracruz con Orizaba porque ésta 

última ciudad , se decía que: 

" enlazaba con la vía que dirigía al centro de Oaxaca -por Tehuacán- de donde 
procedian grana, algodón, mantas, hilo, cera, achiote , cacao de Soconusco y añil 
de Tonalá, Ciudad Real y Guatemala. Buena parte de los tintes se enviaban a 
Veracruz para ser expedidos al exterior y el resto de los productos se remitía a 
Puebla y México para su consumo y redistribución. A Oaxaca se enviaba azúcar de 
Cuemavaca, Cuautla e Izúcar, así como especias , paños , hilados y galones de la 
capital ' 136 

"'''EIFeffocaffiIMexicano (187J- 1973)" en Artes de México, México, núm. 156, ai\oXI X, 1972, p 10. 
m Enrique Florescano e Isabel Gil Sanchez. op. cir . p. 207. 
,~ Matilde Souto Mantecón, " Prestam os e inversiones para el camino entre VeraCfllZ y Perote", en Leonor Ludlow . Los negocios y las 
~anancias de la Colonia al México Moderno. México, Institu10 Mora 1995, p. 194. 
~ El Ferrocarril Mexicano. p.12. ' 

1:!6 Guillermina del Valle Pavón, "El camino de Orizaba: comercio y problemas para financiar su conservación: 1759-1795" en Leonor 
Ludlow, op. cit .. p.179. 
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Cuemavaca, Cuautla e Izúcar, así como especias, paños, hilados y galones de la 
capital. 136 

Entonces, los caminos favorecían el transporte de mercancías tanto del mercado 

intemo como del mercado extemo. 

Otro camino muy importante pasaba por Jalapa para llegar a Vera cruz. Esta 

construcción se encomendó al recién fundado Consulado de Veracruz (1795) porque los 

Barbones asignaron la tarea de fomento económico a los consulados para la cual 

requerían de caminos para el tráfico eficiente de las mercancías. El director facultativo de 

la construcción fue Diego Garcia Conde, sargento mayor del Regimiento de Dragones de 

México, en 1798, cuyo plan era el siguiente: 

"Cubría una distancia aproximada de 170 914 varas lineales (143 km) y tenía 15 
varas de ancho (12.5 m), lo que daba espacio suficiente para que cruzaran 
simultáneamente dos coches o recuas sin estorbarse. Se planteó que las calzadas 
tuvieran en el centro un lomo y a los lados zanjas con alcantarillas para evitar que 
se anegaran. En algunos lugares donde el agua corría con demasiada fuerza o el 
terreno era de terraplén, se construirían además paredes de cal y canto para 
proteger los bordos. Asimismo, se evitaría el empedrado para hacer más suave el 
paso de los carros, procurando hacer un suelo liso y duro apisonando capa sobre 
capa, tierra, arena, piedras menuditas yagua". 137 

Debido a la lucha por la Independencia de México, esta obra se suspendió en 1812. 

En lo referente a la comunicación con el puerto de Acapulco, el virrey Antonio de 

Mendoza ordenó la construcción del camino México-Acapulco. En el siglo XVI la 

importancia de dicho puerto radicaba en el comercio con Filipinas de donde se 

importaban: incienso, perlas. especias, muebles. seda, almizcle, telas finas de algodón, 

ámbar, etc. 

,:'1( Guillermina del Valle Pavón, "El camino de Orizaba: comercio y problemas para financiar su conservación: 1759-1795" en Leonor 
~l~dlo\V .. op. cit .. P.179.. . 

Mahlde Souto Manfecon, op. elf .. p. 195 
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A finales de la Colonia, "el sistema caminero del país estaba integrado por 55 rutas 
de carretera y 105 de herradura. La longitud total del sistema era de 27,325 km, de los 
cuales solamente podían circular peatones y bestias por 19,720 Km correspondían al 
tránsito rodado pasaba por 7,650 km. Los principales caminos eran: de México a 
Acapulco, de México a Veracruz por Jalapa, de México a Veracruz por Orizaba, de México 
a Santa Fe, de México a Guatemala por Chiapas, de San Luis Potosí a Monterrey, de 
Guadalajara a San Bias, de Zacateca s a Monclova, de Morelia a Guadalajara y después a 
Colima, de México a Querétaro y San Luis Potosí, y de Durango a Morelia"ns 

1.17 los caminos del México independiente 

En general, los caminos estaban en malas condiciones, pero la guerra de independencia 

empeoró su situación; en consecuencia, se dañaron las comunicaciones y se afectaron las 

actividades productivas al disminuir el comercio. De 1811 a 1815, el tránsito a Vera cruz 

fue interrumpido por las fuerzas en conflicto. En 1823, el ministro encargado de las vías 

terrestres externó en un discurso en el cual afirmaba que: 

"la guerra y el descuido las habían inutilizado algunos puentes se rompieron para 
impedir el paso de las tropas, el empedrado se desmejoró y las corrientes de las 
aguas llovedizas descarnaron por todas partes los terraplenes. Agregó que el 
camino de Acapulco se hallaba en el más deplorable estado y que por falta de 
reparaciones había parajes intransitables para la arriería". 139 

El 16 de octubre de 1824 se decretó la extinción de los Consulados, que durante la 

Colonia se habían encargado de la construcción de los caminos, por el Soberano 

Congreso Constituyente. Ese mismo mes la nueva dependencia encargada de las obras 

en los caminos fue la Secretaría de Relaciones Exteriores, que de acuerdo al investigador 

Diego López Rosado, los tuvo en un total abandono puesto que los fondos destinados a 

éstos se utilizaron en otras ramas debido a la difícil situación económica del gobierno. 140 

De Secretaria de Cornuntcaclones y transportes. Cien años de comunicaciones y transportes en México, p. 75 
lJ9 Sergro OrttZ Hernán, Los ferrocarriles de México. 1. La luz de fa locomotora, México, Ferrocarriles Nacionales de México, 1970, 

f", 5~:gO~Ópez Rosado, La polUiea de obras publicas en Mexico. lesis de licencialura en Economia, MéXlCO, UNAM. 19L1B. P 91-92 
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La Memoria del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores, leída al Congreso 

General en enero de 1850 señala respecto a los caminos que " ... es uno de los puntos 

más interesantes para la prosperidad pública: los esfuerzos de nuestros poderes se han 

dirigido a su mejora ... ". 141 El principal problema que enfrentaban radicaba en la falta de 

personal preparado para construirlos, como en el camino México Cuernavaca. 142 

En 1853 se creó el Ministerio de Fomento, Colonización y Comercio, entre cuyas 

facultades se encontraban: "Los caminos, canales y todas las vias de comunicación de la 

República.EI desagüe de México y todas las obras concernientes al mismo.Todas las 

obras públicas de utilidad y de ornato que se hagan con fondos públicos".l43 

Ese mismo años se fundó la Administración General de Caminos y peajes, 

dependiente del Ministerio de Fomento, que ampliaría el número de caminos, a raíz de la 

formación académica de los ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles en México, quienes 

modernizarían la infraestructura de los caminos, indispensable para la puesta en práctica 

del libre comercio. 

141 Memada del Ministerio de Relaciones Interiores y Exteriores. Leída al congreso General en enero de 1850. p,18. 
",; (bid, 

lA) Pnscifla Conolly, El contratista de don Porfirio. Obras publicas. deuda y desarrollo desigual. MóxicCJ, Fondo de Cultura Económica 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1997. p.61 
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Figura 15. 

1.18 Los ferrocarriles mexicanos en la primera mitad del siglo XIX 

Durante el siglo XIX, los ferrocarriles se conocieron como caminos de fierro, y su principal 

misión consistiría en acercar a las diversas regiones del país de una forma más rápida que 

a través de los caminos donde circulaban carruajes, burros, caballos, etc. De tal forma que 

el ferrocarril aceleraría los tiempos de distribución de las mercancías, inclusive creando 

nuevos mercados para bienes que de otra forma únicamente se podían consumir en los 

lugares cercanos a los sitios de producción Para modernizar al país se contaba, durante 

la primera mitad del siglo XIX, con ingenieros extranjeros. La red ferroviaria avanzó 
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lentamente su construcción. Posteriormente, los ingenieros-arquitectos y los ingenieros 

civiles mexicanos, formados a partir de 1857, contribuyeron a la modernización de la 

infraestructura nacional. 144 

1.19 Ferrocarril Mexicano (destino Vera cruz) 

Durante la primera mitad del siglo XIX tuvieron lugar acaloradas discusiones acerca de la 

importancia económica que tendrían los ferrocarriles, entonces conocidos como caminos 

de fierro, y la construcción y reparación de los caminos en toda la República. Tanto la 

industria como el comercio requerían de estas mejoras para sacar al país de las crisis que 

lo aquejaban. 

En general, se podría decir" que la intención de presentar propuestas integrales, en 

las que caminos carreteros y de fierro, ríos y canales eran sólo una parte de los medios 

que debían utilizarse para sacar al país de su postración" 145 Es decir, los ferrocarriles 

todavía no constituían una prioridad central para los primeros gobiernos mexicanos La 

preocupación más cercana era lograr la comunicación con el puerto de Veracruz. 

1..!4 Veáse la parte dedicada en esta tests a la intervención de los especialistas mexicanos en la construcción del ferrocarril en nuestro 

f,~is. . . 
SergIo OrtIZ.Op.C« .. 1-75. 
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El primer intento para construir el ferrocarril México-Veracruz lo realizó el español 

Francisco de Arriaga, para lo cual el presidente de la República, Anastasia Bustamante, 

promulgó el decreto del 22 de agosto de 1837, según el cual, se concedía un privilegio de 

treinta años para su construcción. Puebla no estaba considerada para el paso directo del 

ferrocarril, sino únicamente con un ramal secundario. 

Se inauguraron los tramos entre Veracruz y el Molino (16 de septiembre de 1850) y 

su prolongación hasta Paso de San Juan (1851 ).146 Manuel Payno destacó la importancia 

de la intervención del ingeniero Santiago Méndez, quien construyó una línea de 23,918 

metros, denominada la Poblana (1854) 147 Por otra parte, estaba listo el ferrocarril México 

- Villa de Guadalupe, en 1857. El presidente Ignacio Comonfort tuvo que expedir un 

decreto el 31 de agosto de 1857, para que según su artículo 10 se estableciese que: 

"Dn. Antonio Escandón tiene privilegio exclusivo para la construcción y explotación 
de un camino de fierro desde el Puerto de Veracruz en el Golfo de México hasta 
Acapulco o cualquier otro punto que elija del mar Pacífico, sin que pueda impedir la 
del camino particular, de la capital del Estado de Guanajuato a la del de Querétaro, 
según el decreto del 10 de junio del corriente año. En los tramos del indicado 
camino en que a juicio de los ingenieros, que al efecto nombre el gobierno, sea 
impracticable el establecimiento de un camino de fierro, o de tal manera costoso 
que los productos probables no corresponden a la inversión que exija, se formarán 
carreteras bajo un sistema reconocido como de buena construcción y de la longitud 
absolutamente necesaria" 148 

Libertad de todos tipos requería el proyecto de un México liberal, para lo cual los 

gobernantes revisarían el lamentable estado de la infraestructura nacional, heredado de la 

Colonia; de la falta de una infraestructura urbana en la Ciudad de México, lo cual trajo 

como consecuencia, los cambios de planes de enseñanza en donde no se prepararía a 

l.te Manuel Rivera y Cambas, op. cit., p. 356_ 
147 Manuel Payno, Memoria sobre el ferrocarril de México a Vera cruz. México, Imprenta de Nabar Chávez, p_ 23. 
148 Decreto de 31 de agosto de 1857, apud. en El Ferrocarril Mexicano 1873-1973. Artes de México. núm. 156. ar10 XIX. 1972. P 20. 
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arquitectos únicamente, sino que se establecería la carrera de ingeniero-arquitecto e 

ingeniero civil. Estos profesionistas mexicanos construyeron los hospitales, los mercados, 

las cárceles, etc dentro del eclecticismo arquitectónico, que acabaría con el predominio del 

estilo neoclásico en la arquitectura mexicana. 
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Capítulo 2 "Formación académica de los ingenieros-arquitectos(AASC) 
de los ingenieros civiles (ENI)" 

2.1 El país a la llegada de Javier Cavallari y la necesidad de formar ingenieros 
civiles 

Durante la dictadura santanista se protegieron los intereses de los conservadores, de la 

Iglesia católica y del ejército En el Plan de Ayutla del 1 de marzo de 1854, mediante el 

cual se desconocía a Santa Anna y se convocaba a una junta revolucionaria para la 

designación de un presidente interino y para un Congreso Constituyente. 

Se inició una rebelión en el país, acaudillada por Juan Álvarez, quien el 4 de 

octubre de 1855 asumía la presidencia interina de la República. Entre los miembros de 

su gabinete destacaron: Benito Juárez (Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos), 

Guillermo Prieto (Ministro de Hacienda), Gral Ignacio Comonfort (Guerra) . 149 

Se promulgó la ley Juárez l50 (23 de noviembre de 1855) por la cual se suprimieron 

los tribunales especiales, con excepción de los militares y los eclesiásticos. Se estableció 

la igualdad de los ciudadanos ante la ley, evitando los privilegios de algunos sectores . 

Ante la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre liberales moderados 

(encabezados por Ignacio Comonfort) y los liberales radicales, el general Juan Álvarez 

renunció a la presidencia el 8 de diciembre de 1855. 

1<' Ernesto de la Torre Villar, "La revolución de Ayutla", en Historia de México, México, Salvat Editores, 1984, tomo VII , p. 260. 
ISO Manuel Dublan, Legislación Mexicana, VII -60, apud., en Ernesto de ~ Torre Vil lar, Moisés González Navarro y Stanley Ross, 
Historia documental de México, 11 -26&-267. 
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2.21855- 1857. El gobierno de Ignacio Comonfort y la carrera de ingenlero-

Comonfort el gabinete por José María Lafragua en Gobernación, 

Montes en '"'U,;;> ""'0. Manuel Silíceo en Fomento, Manuel payno en Luis de la 

Rosa en Relaciones y el general José María Yáñez en Benito Juárez como 

Presidente de la Corte de Justicia. Su np,·,nf1ln de f1n'''I'A,rnn abarcó del 11 de 

diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857, 

Comonfort era por lo que se preocupó por el y 

sofocó rebeliones de los conservadores y del clero que se oponían a su nnlrl'A,mn 

cuyo lema era "orden y libertad". 

Se fomentaron las actividades económicas. Un aspecto ílTl, .. n,.¡""tíc,ín-. para el 

desarrollo científico fue la fundación de la Dirección General de Pesas y Medidas 

mediante la cual se adoptó el sistema decimal. 

A nivel educativo se creó la Escuela de Comercio y la Escuela 

Nacional de Artes y Oficios y se dio el decreto para la fundación de la Biblioteca 

Nacional. 151 

Entre las leyes que se promulgaron encontramos: (28 de febrero 

de 1 que CUU'GI'UCl la libertad de prensa; la que prohibía el cobro de 

derechos y obvenciones 

,', Ernesto de la Torre Villar, op.cit., tomo VII, p. 26 . 
• " Ibíd, ,en ella Sé expresa en el Arl1 que"níngul')() 

sin necesidad de pre\il3 censura. No se 
Manuel DUblán, op,cit., VIH-432, apud., en 

en la administración de sacramentos a los 

lodoslienen derecho para imprimirlas y 
eímpre'S<lres", 

p 270-271, 
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(11 de abril de 1857) y la Ley Lerd0154 
( 25 de junio de 1856), que fue la de mayor 

trascendencia para la futura obra arquitectónica y urbanística construida por los nuevos 

especialistas de la construcción, también conocida como la Ley de Desamortización de 

los bienes de corporaciones civiles y eclesiásticas. El objetivo fue la creación de un 

mercado de suelo según el capitalismo moderno. Eliminaba la propiedad corporativa de 

la Iglesia y de las comunidades indígenas que habían frenado el desarrollo urbano en 

varias ciudades del país, entre ellas la capital. 

2.3 La Constitución de 1857 y el proyecto liberal de nación 

Se expidió la convocatoria para el Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855 por 

Juan Alvarez, y se juró la Constitución de 1857155 el 5 de febrero de ese mismo año. Esta 

Carta Magna constituyó la expresión legal de ideas liberales que ayudaron al 

establecimiento de la carrera de ingeniería civil en México, y del posterior desarrollo de la 

industria de la construcción a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ferrocarriles, 

teatros, mercados, cementerios, hospitales, drenajes, etc. responderían al modelo 

económico establecido por esta Constitución. 

La Carta fundamental se expidió el 5 de febrero de 1857, y sus puntos principales, 

son: establecimiento de la Segunda República Federal, representativa y democrática, 

con 23 estados libres y soberanos, y un territorio. El Estado se organizaría en tres 

poderes: ejecutivo desempeñado por el presidente; legislativo integrado por la cámara de 

diputados; y judicial, a cargo de la Suprema Corte de Justicia, jueces de distrito y 

''"' Ibid., p.267-269. 
¡ss Esta Constitución regiría, con reformas, los destinos del pals hasta 1917, fecha de la Carta Magna actuaL 
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m~.ni"tr<>rir"" de circuito, En ausencia del ejecutivo, el Corte de 

Justicia asumiría tal función de forma interina hasta que se convocase a elecciones. 

individuales o derechos del hombre como la libertad, la la Las 

propiedad y la de los ciudadanos quedaron establecidas en la Constitución, lo 

que sentaba las bases para el futuro desarrollo del eclecticismo en 

las obras la creación de una infraestructura urbana para la y el 

desarrollo de la infraestructura nacional (ferrocarriles, caminos y puertos) para el fomento 

de una económica dirigida hacia la agroexportación como ramo central. 

En cuanto a ideas económicas, la piedra sillar del edificio liberal sería el ciudadano 

dotado de El acceso a los medios para debía ponerse a 

OISDO:SICllon de libre. Entonces, la primera de esta Carta 

la la libertad de enseñanza y el libre ejercicio del 

En el Artículo se establece que: "Todos los hombres nacen libres", 

lo cual los de nacimiento, que establecieron la creación de una 

principio defendido por los ~nln<::¡::.r\t:::lrlnr~'<:: se eliminaban, y así, los hombres 

la necesaria para dedicarse a la actividad económica que más 

les conviniese. 

El artículo 40 de la Constitución decía que: "todo hombre es libre para abrazar la 

profesión, industria o que le acomode, siendo útil y honesto, y para 

de sus productos. Ni a uno ni a otro se le podrá impedir, sino por sentencia judicial 

cuando ataque los derechos de o por resolución gubernativa, dictada en los 

156 Constitución de 1857, en Felipe Tena Ramlrez, op,cít., p. 607" 
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términos que marque la ley, cuando ofenda los de la sociedad".157 De tal forma que el 

ejercicio del voto religioso perdió su obligatoriedad legal, lo cual implicó que cada 

persona podía ejercer la actividad profesional que mejor le conviniese a sus intereses 

Este artículo permitió la aceptación del estudio de la ingeniería civil en nuestro país 

debido a que protegía la libertad del ejercicio profesional. 

El artículo 3° de la Constitución de 1857 estableció que "la enseñanza es libre".158 

Este hecho importantísimo permitió que "cualquier persona quedaba en la libertad de 

abrir establecimientos de instrucción o enseñar".159 El problema radicaba en el papel del 

Estado al ejercer el control educativo. 

Durante la reforma liberal de 1833,el ideólogo liberal, José María Luis Mora 

planteó que el Estado debía controlar la educación con el objetivo de arrebatarle ésta a 

los grupos conservadores. Para el cumplimiento de tal fin, el Estado debería ejercer un 

control liberal sobre la educación. 160 

Para los constituyentes de 1857 se plantea el alcance de la libertad de enseñanza 

en el campo educativo. "Con la mejor buena fe condenan cualquier traba que se pueda 

poner a la libertad de enseñanza".161 Este concepto de libertad sería cuestionado por el 

positivismo en 1867. 

157 Constitución de 1857, op. cit., p. 607 
155 'bid. 
"9 Rosalina Ríos Zúñiga, Educación y secularización: la problemática de los Institutos literarios en el siglO XIX (1824-1857). Tesis de 
licenciatura en Historia, UNAM- FFYL, 1992. p. 80. 
ISO Leopoldo Zea, De/liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, México, Instituto Mexicano de Estudios de la Revolución, 
1956, p. 61. 
'" Ibid .. p. 77 
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La libertad de enseñanza traería una educación secular porque la Iglesia católica 

perdería su monopolio en materia educativa. 162 Este aspecto de la secularización 

implicaba que Dios dejaba de ser el fin último de la explicación de todos los hechos; así 

la Biblia no sería más la fuente única y verdadera del conocimiento. Se podía cuestionar 

los orígenes del hombre en las figuras de Adán y Eva. 163 

El proceso de la secularización de la enseñanza se comenzó a dar cuando la 

propiedad y la admnistración de muchas instituciones educativas pasó a manos de las 

autoridades civiles. Las escuelas perdían su estado corporativo para pasar a un estado 

secular. El Estado se hacía cargo de los establecimientos educativos porque "el 

pensamiento de los liberales tenía que desarrollarse y volcarse sobre las realidades 

sociales, económicas, políticas y jurídicas de modo congruente. Si sostenía como 

elemento fundamental para su percepción del ser humano la igualdad, ésta tendría que 

llegar a ser efectiva mediane la instrucción y la educación" 164 

Dentro de la reorganización de la enseñanza superior en México se introdujeron 

un tipo de saberes prácticos dentro de los planes de estudio. "Por lo demás en cada una 

de las cátedras existentes se daban cambios que reflejaban la modernidad de las 

instituciones educativas, condición que estaba vinculada a un proceso secularizador de 

la enseñanza".165 Con estos cambios se comenzaba a formar ciudadanos que 

transformarían las condiciones materiales de la sociedad mexicana. 

1~2 lbid. 

"" Mas adelante llegaría al país el darwínismo que planteaba el orígen de la especie humana como resultado del proceso evolutivo, 
conocimiento que durante el siglo XIX fue rechazado por la Iglesia Católica, dado que cuestionaba los hechos sagrados narrados en 
la Biblia respecto a Adán y Eva 
164 Manuel Olimón Notasco, uLa libertad y el liberalismo: retos a la conciencia católica en el siglo XIX" en Patricia Galeana 
\coordinadora) . Encuentro de liberalismos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 121. 
65 Rosalína Rros Zúñiga, op.cit, p. 124. 
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En el caso de la ingeniería civil, la carrera se impartió a partir de 1857, en la 

Academia de San Carlos donde se veía la necesidad de contar con una profesión que 

modernizara técnica y estilísticamente las construcciones mexicanas. 

Esta libertad de enseñanza contribuyó al aprendizaje del eclecticismo para que 

fuesen los clientes y los ingenieros, quienes basados en la libertad, producieran obras 

originales a la altura de cualquier arquitectura de la época. 

De los planes de ingeniería civil de la Academia de San Carlos y de la Escuela 

Nacional de Ingeniería egresaron las generaciones de profesionistas de la construcción 

que emplearían una libertad estética mediante la aplicación del eclecticismo que 

modernizaría la capital, además de la creación de la infraestructura necesaria para el 

desarrollo de la industria, el comercio, la agricultura y la minería, que propugnaba el 

liberalismo en nuestro país . 

2.4 La organización de la Academia de San Carlos a la llegada de Javier Cavallari 

Los estatutos de la Academia Nacional de San Carlos databan de 1785, y seguían 

siendo los mismos a la llegada de Javier Cavallari , salvo por un Decreto de Antonio 

López de Santa Anna en 1843. 

Habría un presidente quien convocaría a las juntas donde se resolverían todos los 

asuntos de la Academia y tendría una de las tres llaves de los caudales de la institución 
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Los consiliarios asistirán con voz y voto en todas las juntas; serán nombrados por el 

presidente de la Academia. Poseerán la segunda llave de los caudales. 166 

Los libros, el archivo, los papeles de gobiemo y los sellos de la Academia estarán 

a cargo del secretario de la misma. Será él quien convoque por escrito a todas las juntas. 

Se hará cargo del libro de acuerdos donde se asentarán las actas. Firmará las 

representaciones para dar y promover a los empleados de la Academia. Formará los 

libramientos para los pagos de directores, tenientes, conse~e, porteros, modelos y 

pensionados. Será el encargado de la tercera y última llave de los caudales. 167 

El director general de la Academia tendrá como deber principal el cuidado de la 

observancia de los estatutos, en cuanto al método que rigen a los estudios. Asistirá a 

todas las juntas ordinarias, generales y públicas. 

Javier Cavallari ocuparía el cargo de director particular del Ramo de Arquitectura. 

Según los estatutos: "la obligación de estos directores es asistir cada uno a la Academia 

a dirigir los estudios de su profesión, con arreglo a los avisos que les pasara el secretario 

del tumo que se estableciere en la junta ordinaria" .168 

No se permitiría que los directores particulares menospreciaran a los alumnos a 

los que debían de enseñar, con el mayor amor y paciencia, no importando su clase o 

condición social. 

'" Estatutos de la Acndemia Nacional de San Carlos de esta capital y leyes posteriores al mismo establecimiento. México. Tipografía 
de San Rafael.1852. p. 9-10 
167 Ibid .• p. 12-17. 
"'¡bid .. p. 19 
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La enseñanza de la Arquitectura y de las Matemáticas debía hacerse en base a 

tratados que sean precisos. Habría que complementar la teoría con la práctica, para lo 

cual se debería llevar a los alumnos para hacer operaciones sobre el terreno. 169 

Los ramos de la Arquitectura, mencionados en los estatutos, eran la fortaleza, 

comodidad y hermosura, que regirían las reglas del buen gusto. 

El director del ramo de Arquitectura hará hincapié en la enseñanza del dibujo. En 

las juntas ordinarias mensuales se presentarían los dibujos de los alumnos 

Asistiría a todas las juntas con derecho a voto sobre las admisiones de los 

alumnos. 

En cuanto a los discípulos pensionados habría cuatro correspondientes al Ramo 

de Arquitectura Entre sus obligaciones estaría la de u .•• asistir todos los días a las salas 

de su profesión, y si lo tuvieren por conveniente sus maestros, asistirán a las horas de la 

noche a las salas que les señalen".17o 

Los académicos de mérito podrían estar en las salas de estudio cuando faltasen 

los tenientes. 

Es importante señalar que para el gobierno de la Academia existirían cuatro clases 

de juntas: superior de gobierno, ordinaria, general y pública. 

'" lbid, P 21. 
170 ¡bid., p. 33 
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La Junta superior de gobiemo sería la encargada de proponer a tres académicos 

de mérito para la plaza de director de arquitectura. Los asuntos ordinarios se tratarían en 

las juntas de este tipo que se organizarán mensualmente. 

La junta general tendría por objetivo juzgar las obras para los premios y las 

pensiones. En cuanto a arquitectura, si se tratase de omatos votarían el director general, 

los arquitectos, los profesores y los matemáticos. Los premios a los estudiantes de 

Arquitectura les serían entregados en junta pública. 

La Academia se reorganizó a partir del decreto de Antonio López de Santa Anna. 

Anota el Dr. Eduardo Báez que se hizo posible la llegada de Cavallari porque el artículo 2 

del decreto dice que: "estos directores se solicitarán por la misma Academia de entre los 

mejores artistas que hay en Europa".l?l Se restablecieron los pensionistas y los premios 

anuales. En materia financiera la renta de la Lotería quedaba a cargo de la Academia, lo 

cual le confirió cierta autonomía. l72 

2.5 Javier Cavallari y la creación de la carrera de ingeniero-arquitectQ en la 
Academia de San Carlos 

El Estado asumía como su deber la construcción de la infraestructura nacional, la 

modemización y el embellecimiento de sus ciudades, en especial de la capital y el 

eclecticismo para las nuevas edificaciones. Esta labor requería de la formación de un 

nuevo profesionista: el ingeniero. 

171 'bid .. p. 57. 
177 Eduardo Baez Macías, op.óf., p_ 40 
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Las necesidades nacionales de modernización repercutieron en la Academia de 

San Carlos. Existe en los Archivos de esta escuela, una carta de Manuel a 

Bernardo Couto (1 en donde le informó: "que no ha omitidO esfuerzo por encontrar 

un ingeniero para las clases de la Academia de San Carlos y que se ha 

inclinado por Javier Cavallarí aun antes de conocer los informes de Bracea y Clavé, 

quienes lo recomendaban" 174 Estas ne(~OC;la(:IOr¡eS culminarían en la aceptación de un 

contrato por de Javier Cavaliari. 

En aIra epístola de G. Q'Bríen a Bemardo Couto observamos los términos del 

contrato. "Se otorgarían $1500 para compra de estampas fotográficas, $10.000 para 

viáticos y $5,000 para adelanto de su sueldo" 175 

El contrato de Javier Cavallari tendría una duración de diez años, aunque 

originalmente la Academia le había ofrecido el trabajo por cinco años.176 

Las que tenia Manuel Larráinzar de Javier Cavallari, le eran 

comunicadas a Bernardo Cauto en una carta " ... he concebido muy buenas esperanzas 

de este profesor; ha hecho una brillante carrera; es autor de algunas obras y habla varios 

idiomas, y tenía en la Academia de Milán un lugar muy distinguido. El Ministro de 

Instrucción Pública ha sentido mucho su 

177 para reemplazarlo". 

'73 Personaje de la Academia que estaba en Parls" 
,,. AASC, gaveta 31, doc. 6155, Roma, íunio de 1855. 
"'AASC, gaveta 26, doc. 5835, París 28 de noviembre de 1858. 
'75 AASC. gaveta 31, • doc. 6154, Roma, 23 de 1856. 
\77 AASC, gaveta 31, doc. 6159. Pa,is 31 de 1856. 

por la dificultad en que se encuentra 
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Javier Cavallari llegó a México en el año de 1857. Para febrero de ese año se le 

envió una factura de una caja con sus materiales. 178 Ese mismo mes, el día 14, el 

Supremo Gobierno aprobó el Plan de estudios para las carreras de arquitecto, ingeniero, 

agrimensor y maestro de obras en la Academia de Nobles Artes de San Carfos. 

Figura 17. 

El plan, anota el historiador Eduardo Báez, fue una propuesta de Javier Cavallari, 

por la cual, "la junta directiva estableció la profesión de ingeniero civil de manera que en 

la antigua Academia se preparaban ingenieros civiles y arquitectos". 179 El apoyo total del 

Supremo Gobierno a este nuevo plan se comprende dentro de los objetivos de la 

Constitución liberal del 5 de febrero de 1857. Ignacio Comonfor! en su "Manifiesto del 

'" La caja cenlenia: una caja de matemáticas muy completa, un pantómetro de Boupole y un teodolito de Combes. En AASC, doc. 
5834, gaveta 26, Parls 18 de febrero de 1857. 
'" Eduardo Báez Macias, Guia del Archivo de la Anligua Academia de San Carlos 1867-1900, México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1993, vol. 1, p. 41. 
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Gobierno a la nación", incluido en esta ley suprema, da énfasis en el rubro de Fomento al 

crecimiento de la industria nacional y al impulso del comercio intemo y extemo. Para el 

logro de ambos objetivos nacionales era necesario la construcción de caminos generales 

y de caminos de fierro. Evidentemente, la práctica profesional de la ingeniería era 

imprescindible para estos gobiernos liberales 180 para lograr la modernización estilística, 

técnica y económica de México. 

Anterior al plan de 1857 recordemos que existió en la Academia de San Carlos el 

plan de 1844 que preparaba arquitectos. 181 Este nuevo plan agregaba las materias de 

Física y Química, necesarias para un ingeniero que debía ser capaz de conocer las 

propiedades físicas y químicas de los materiales de construcción. 

La materia de Topografía era esencial en la correcta medición de los terrenos. El 

quinto año de estudios aportaba la oportunidad de reflexionar acerca de la estética de las 

bellas artes e historia de la arquitectura. 

Propiamente, los conocimientos de construcción de caminos, canales y puentes 

proporcionaron las bases educativas para la creación de la infraestructura nacional. 

El Plan de Cavallari mejoró la preparación en materia arquitectónica 

comparativamente con el Plan de Heredia de 1844, dada la inclusión de materias como: 

Explicación de los órdenes clásicos, Ornato arquitectónico, Copia de monumentos de 

todos los estilos, Composición y combinación de las partes de un edificio con detalles de 

180 Ignacio Comonfort, "Manifiesto del Gobierno a la nación" en Constitución Federal de 1857, México, Fondo de Cultura Económica, 
1956 
181 Veáse el subcapitulo de este trabajo doctoral dedicado a1 Plan de arquitectura de 1844. 
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su construcción, Arte de proyectar y estética de las bellas artes e Historia de la 

arquitectura. 

Este análisis reflexivo acerca de los órdenes clásicos contribuyó en México a la 

producción de obras arquitectónicas en estilo ecléctico clasicista. 

A su vez, el conocimiento de la historia de la arquitectura en la Academia de San 

Carlos proporcionó las bases teóricas para el eclecticismo, que darían lugar a la 

modernización estilística de las construcciones mexicanas. 

La Arquitectura y la Ingeniería civil se concentrarían en el mismo profesionista. 

Ciencia y arte se enlazaron en aquel momento debido a las necesidades de la nación. 

Javier Cavallari dio un reglamento para las clases de su especialidad en 1858. 

Además se les solicitó al Director de Arquitectura y a los profesores del área resolver 

acerca del sistema de desagüe que más conviniese, en vista de los accidentes ocurridos 

en las compuertas de Mexicalcingo,182 lo cual denota la necesidad de preparar futuros 

ingenieros civiles con conocimientos de obras hidráulicas. 

En 1859 llegaron libros y fotografías para la formación de los alumnos, destacando 

los temas de catedrales góticas, antigüedades de Sicilia, de la India, de arquitectura 

múdejar, el Diccionario razonado de arquitectura de Viollet le Duc y el Tratado de 

construcción de puentes de Ganthey. Estas obras integrarían el acervo bibliográfico de 

"'AASC, gaveta 24, doc. 5724, marzo 16 de 1858. 
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la Academia de San Carlos, imprescindible para el aprendizaje del eclecticismo que 

modernizaría estilísticamente la arquitectura nacional. 183 

2.6 Organización de los estudios del Colegio en los tiempos novohispanos 

Un requisito para ingresar en el Colegio de Minería consistía en poseer una buena 

crianza, que debía abarcar los principios morales, el conocimiento de la doctrina cristiana 

y los buenos hábitos, derivados de las enseñanzas en la familia.
184 

El plan de estudios en Minería se dividía en las asignaturas principales y en 

asignaturas auxiliares. "Las cátedras impartidas en el Colegio pretendían enseñar los 

secretos de la Naturaleza, formar personas doctas en las ciencias, adquirir destreza del 

oficio minero e incrementar los conocimientos religiosos". 185 

Las asignaturas principales comprendían: 

1. Matemáticas que abarcaba los temas de Aritmética, Geometría, Álgebra, 

Secciones cónicas y Trigonometría. 186 

2. Física newtoniana y experimental enfocada a la solución de problemas 

relacionados con la Minería 187 

3. Química con énfasis en metalurgia y docimacia. '" 

183 Los inventarios de la AASC pueden consultarse en el apéndice documental de esta tesis. 
184 Eduardo Flores Clair, Minería, educaóón y sociedad. El Colegio de Minería, 1774-1821, México, tesis de Doctor en Historia I 

Universidad Iberoamericana, 1997, p.86-87. 
\85I

bid. 

", Ibid .. p. 93. 
"7 Ibid .. p. 97 
M6 'bid., p. 104. 
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4. Mineralogía. \89 

El plan de estudios constaba de las siguientes asignaturas auxiliares: 

1. Dibujo- Delineación. 

2. Francés. 

3. Gramática castellana. 

4. Latín . 

5. Geografía. 

6. Lógica. 

7. Religión y Política. 190 

Nuevamente se observa insistencia de incluir la religión como asignatura para 

consolidar la buena crianza del estudiante. Se insistía en el conocimiento de las lenguas 

y la geografía como ciencia para la representación de la tierra. Aunque los ingenieros 

topógrafos se formaban en la Academia de San Carlos, la topografía -parte de la 

ingeniería civil básica- ya se impartía para el tiempo en que llegaría el nuevo plan de 

estudios de 1857. Quizás ésta haya sido una razón más para el establecimiento de la 

carrera de ingeniero-arquitecto en la Academia. 

l8g/bid. 

'90 Ibid.,p. 107 
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2.7 El Colegio de Minería de 1855 a 1864. 

En 1855 el Colegio de Minería seguía siendo una escuela destinada a los hijos de los 

propietarios de minas. Este carácter elitista con el que había surgido el Colegio desde los 

tiempos novo hispanos, lo enfatizó el Director Luis de la Rosa en su discurso de toma de 

posesión cuando dijo: "el bello Colegio y los establecimientos que le eran anexos se 

mantenían gracias a la generosidad de propietarios de minas, por lo que el Colegio 

quedaba obligado a cumplir con sus dueños y con los trabajadores".191 La enseñanza de 

la ingeniería civil no era del interés de los mineros, por lo que la carrera que se impartía 

era: ingeniero topógrafo, porque el levantamiento de planos para la agrimensura y los 

trabajos hidrográficos eran un requisito para la adecuada explotación de los minerales y 

demás recursos. 

Las otras carreras que se impartían, además de ingeniero topógrafo eran: 

ingeniero de minas, beneficiador de metales, ingeniero geógrafo y ensayador. 192 

Es de subrayarse que el Colegio de Minería estaba bajo la supervisión del 

Ministerio de Fomento, cuyo encargado era Manuel Siliceo. 

191 
Clementina Dlaz de Ovando, op.cit., p. 1970. 

'" Art l' de la Ley Orgánica vigente en el Colegio de Minerla, 1858, Documento 29, Ibid., p.2189. 
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Figura 18. 

Para 1861 se discutió la reapertura del Colegio de Minería porque su estado 

financiero era grave. Ignacio Ramírez era el nuevo Minístro de Fomento. Para 1864, con 

la llegada de Maximiliano de Habsburgo, se cambió el nombre de Colegio de Minería por 

el de Escuela Imperial de Minas, el periódico La Sociedad anunciaba que el 24 de enero 

se iniciarían las clases. Entre las nuevas materias que se impartirían, destacaba la 

materia de religión, impartida por Gil Alamán, hijo de don Lucas Alamán, político 

conservador. En realidad, el Colegio de Minería siempre había contado con la instrucción 
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religiosa, pero ese énfasis en la nueva materia se debía a las ideas conservadoras que 

habían traído a un emperador a nuestro país. 193 

2.8 Vínculos académicos de la carrera de ingeniero-arquitecto entre el Colegio de 
Minería y la Academia de San Carlos 

En el plan de la carrera de ingeniero-arquitecto, en su artículo 3°, se indica que respecto 

a las materias de estudios preparatorios, serán exentos del examen en la Academia "los 

que hubieren sido aprobados en los colegios de Minería y Agricultura, si así lo 

acreditaren con certificados legales que no tengan de expedidos más de un año".194 Este 

sería el primer vínculo establecido entre la Academia y el Colegio de Minería. 

Suponemos que, ante la falta de profesores en ciertas áreas, el plan preveía, en 

su artículo 8°, que " el curso de química inorgánica en este año, y el de física en el 

procedente, lo harán los alumnos de la Academia en el establecimiento público que se 

les designe, debiendo sujetarse para poder pasar al año siguiente al examen 

respectivo".195 

Sin embargo, no se contemplaron en el plan otras materias que los alumnos de la 

carrera de ingeniero-arquitecto cursaron en el Colegio de Minería.
196 

En el año de 1861 

el Ministerio de Justicia dirigió un documento al director de la Academia para que los 

1931bid. p. 2277-7279 

194 Plan de estudios para las caneras de arquitec.1o-ingeruero. agrimensor y maestro de obras en la Academia de Nobles Artes de San Carlos, aprobado y mandado 

observar por el supremo gobierno. México, febrero 14 de 1 SS7 

19S/bid. 

196 t: S!8$ datos bs hemos obtentdo de documentos del Archivo de la Academia de San Carlos 
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alumnos que hubieran cursado la primera parte de los estudios de Mineralogía y 

Geología los continuaran en el Colegio Nacional de Minería.197 

Esta autorización fue la respuesta a la petición de Javier Cavallari hecha sobre el 

asunto, en donde argumentaba que en el Colegio de Minería se encontraba una 

colección completa e indispensable para el estudio de la clase de Mineralogía y 

G I . 198 
eo ogla. 

Las clases de Topografía, Geodesia, Trigonometría y Geometría se abrieron para 

concurso de oposición en el año de 1861 , posponiéndose para el año de 1862. 

Suponemos que antes se cursaban en Minería por la existencia de la carrera de 

ingeniero topógrafo en dicho colegio. 199 

La Ley orgánica de 1858 del Colegio de Minería, promulgada por Félix Zuloaga, 

presidente interino de la República, señalaba en dos de sus artículos lo siguiente: 

Art. 1 En el Colegio Nacional de Minería , se sujetarán las carreras de ingeniero de 

minas, beneficiador de metales, ingeniero topógrafo o agrimensor, ingeniero geográfo y 

ensayador. 

El problema que tenían los ingenieros topógrafos, egresados del Colegio de 

Minería, es que para obtener el título se examinaban en la Academia de San Carlos 

porque era la institución encargada de otorgarlo, según el siguiente artículo: 

197 AASC, gaveta 30 doc. 6062. México 12 de septiembre de 1861 

198 !J..ASC. dcx: 6379.' gaveta 35. México 2 de septiembre de 1861. 

199AASC, gaveta 28 doc. 5934 .. 
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Art 16. Para obtener el título de agrimensor, se harán los estudios y se sufrirá el 

examen que previene la ley de la materia . Todo ingeniero-arquitecto es por el mismo 

hecho agrimensor 200 

Los primeros títulos que otorgó la Academia a ingenieros topógrafos e 

hidromensores fueron: 

Año de 1860. José M. Vallarta e Ignacio de la Hidalga 

Año de 1861. Ricardo Villa nueva y Francisco Álvarez (agrimensores) 

Año de 1862. Clemente Morón. '" 

2.9 La carrera de ingeniería y la visión educativa del Imperio de Maximiliano 

El 10 de junio de 1862 hizo su entrada en la capital mexicana el ejército franco mexicano, 

al día siguiente, el general Forey expidió un decreto para la formación de la Junta 

Superior de Gobiemo. La Asamblea de Notables presentó una propuesta para adoptar 

una monarquía hereditaria con un príncipe católico. Se decidieron ofrecérsela al 

archiduque Maximiliano de Habsburgo. 202 

El día 23 de noviembre de 1863 Maximiliano de Habsburgo aceptó la corona de 

México, desembarcando en el año de 1864. La ciudad de México estuvo de fiesta 

durante tres días y tres noches. 203 

"" Pfan de estudios de fa carrera de arquitecte>-ingeniero, agrimensor y maestro de obras en fa Academia de fas Nobfes Artes de San 
Carlos. aprobado y mandado observar por ef supremo Gobierno. México 14 de febrero de 1857. 
"" AASC, gaveta 25, doc 5780. 1862. 
:~ Lilia Díaz, (jElliberalismo mi-litante" en Historia general de México. México, El Colegio de México, 1976, tomo 111, p. 135 

fbid., p. 140 

112 



2. Formación académica de los ingenieros-arquitectos (AASC) y de los ingenieros civiles (ENI) 

Ese mismo año las clases se iniciaron en la Academia con la distribución de 

premios correspondientes al año de 1862. En el ramo de Ingeniería y Arquitectura fueron 

ganados por: 

Composición: 

• Manuel Francisco Álvarez. 

• Eusebio de la Hidalga. 

Teoría de las construcciones y bóvedas: 

• Francisco Álvarez. 

• Eduardo Davis. 

• Eusebio de la Hidalga. 

• Manuel Couto. 

Estereotomía: 

• Cayetano Camiña. 

• Eduardo Davis. 

• Francisco Paredes. 

Mecánica racional: 
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• Ignacio Dosamantes. 

• Ricardo Orozco. 

• Carlos Moreno y García. 

Geometría descriptiva: 

• Ricardo Orozco. 

• . Manuel Velázquez de León. 

• Juan Anciola. 

• Ignacio Dosamantes. 

• Carlos Moreno y García. 

• Manuel Sánchez Facio. 

Topografía y geodesia: 

• Refugio González. 

• Ricardo Orozco. 

• Ignacio Dosamantes. 

• Carlos Moreno. 

Álgebra Superior: 

114 



2. Formación académica de los ingenieros-arquitectos (AASC) y de los ingenieros civiles (ENI) 

• Antonio GÓmez. 

• Francisco Homedo. 

• Manuel Calderón. 

• Luis Vicario. 

• Antonio GÓmez. 

• Manuel López. 

Otros premios: 

• Ignacio Aguado. 

• Juan N. Anza . 204 

En diciembre de 1863 durante la distribución de premios, el doctor Javier Cavallari, 

hizo una breve reseña de la situación del ramo de Arquitectura e Ingeniería Civil a su 

cargo. Comenzó narrando la difícil situación que se vivía a principios de ese mismo año, 

cuando 

"se encontraba la Academia casi desorganizada, pues dándose por casual la falta 
de fondos, fueron separados algunos profesores, resultando de aquí que los 
alumnos para aprovechar su tiempo y seguir los estudios de su carrera, se vieron 
obligados a vagar de uno a otro colegio hasta que los profesores los llamaron 
fuera del establecimiento para continuarles, sin remuneración alguna, las 
lecciones que se habían visto obligado a interrumpir. Por este rasgo de verdadero 
patriotismo, la juventud les debe un profundo reconocimiento y la Academia les 
tributará el voto de gracias a que son acreedores". 205 

""AASC, gaveta 25, doc. 5789,. 
"'" "Breve Reseña del Director de la Clase de Arquilectura e Ingeniería Civíl, Doctor Javier Cavallari" en Ida Rodríguez, op. cit. , 11-98. 
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Javier Cavallari resaltó el valor de la Academia de San Carlos por ser la Institución 

donde se formaban los ingenieros-arquitectos , razón suficiente para dotarla de fondos 

que le permitieran continuar su labor educativa. El director lo explicó diciendo: "se ha 

pretendido encontrar el presupuesto de los gastos en empleados, demasiado subido y el 

número de directores y profesores muy crecido; pero con una breve explicación se verá 

que así piensan incurren en un grave error si se compara la Academia de San Carlos, 

única en su especie en todo el territorio mexicano, con los establecimientos del mismo 

género que hay en Europa, puede considerarse como el conjunto de varios 

establecimientos que en Francia, por ejemplo, están divididos en Escuela de Bellas 

Artes, Escuela Central de Artes y Manufacturas, Escuela Politécnica, Escuela Central de 

Artes y Manufacturas, Escuela de Puentes y Calzadas, etcétera, pues la Academia, no 

solamente tiene la enseñanza de la pintura, la escultura y el grabado, sino también la de 

ramos de arquitectura e ingeniería, organizado éste último hace poco de tal manera , que 

podría formar por sí solo un establecimiento especial; y una escuela nocturna para 

artesanos, que es bastante concurrida". 206 

Para el 24 de enero de 1864 Bias Balcárcel, director del Colegio de Minería, le 

informa a Santiago Rebull , director de la Academia, la aceptación de las cátedras de 

Química, Aritmética , Álgebra y Geometría , Mecánica y Geometría Analítica,Topografía y 

Cálculo; Física y la plaza de preparación de la cátedra de Física, que fueron suprimidas 

de la Academia pasarían a ser parte del Colegio . 

Los profesores:Joaquín Mier y Terán , Rincón, José María Rego y Leopoldo Río de 

la Loza aceptaron prestar sus servicios de forma gratuita en la Academia , pues no les 

". Ibid .. p. 98-99. 
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pareció la causa argumentada por las autoridades. Así lo expresó el profesor José María 

Rego 

• Si la escasez y la economía son las causas verdaderas de la medida acordada por 
el Sr. Ministro de Instrucción Pública, entiendo que con alguna abnegación y 
desinterés, por parte de los profesores, encargados de las clases suprimidas, es 
muy posible salvar a la Academia de la ruina que la amenaza y mantener 
organizada la Escuela de Ingenieros Arquitectos, única en su especie en toda la 
República, y cuyo plan de estudios se había conseguido plantear y desarrollar en 
todas sus partes, después de algunos años y fatigas, hasta llegar a perfeccionarlo 
y colocar el Establecimiento al nivel de las mejores Academias, que con el mismo 
efecto están en Europa"207 

El imperio de Maximiliano trajo consecuencias a la enseñanza, en la Academia de 

San Carlos. Javier Cavallari había recibido en el mes de abril la resolución del Ministerio 

de Instrucción Pública que lo destituyó de su empleo de Director del Ramo de Ingeniería 

y Arquitectura, cuya causa fue por haberse negado a firmar su protesta contra la 

intervención extranjera. 2 08 

Manuel Gargollo y Parra ocupó interinamente la cátedra vacante de Arquitectura, 

en tanto se expidía la convocatoria para la Dirección de dicho ramo. 209 Las bases para 

el concurso se dieron a conocer el 19 de mayo de 1863, firmadas por Javier Cavallari. 

Destacaba en ese documento la definición de la Ingeniería Civil por parte de 

Javier Cavallari como: la "aplicación de la Mecánica a todas las ramas de las 

construcciones". 210 

m AASC, doc. 6413. 
"" Javier Cavallari escribió: "Yo lo rep~o, que con toda la simpatla que profeso por el pals y he manijestado repetidas veces no podía 
hacer nínguna manifestación en polltica, por la razón de que ésta traía la consecuencia de la pérdida de mi nacionalidad conforme al 
lf:tatuto del Reino de Italia, y por esto no podia vende~o a ningún pt'ecio". AASC, doc. 6358, gaveta 35, México abril 22 de 1863 

AASC, gaveta 29, doc. 6024. 
' " AASC. gaveta 28, doc. 5951. 
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El cuerpo docente de la Academia estaba integrado por: 

• Manuel Díaz de Bonilla, secretario 

• Vicente Barrientos, mayordomo. 

• Cosme Espinosa, conserje . 

• Rafael Flores , profesor de dibujo al natural. 

• Juan Urruchi, corrector de dibujo. 

• Felipe Sojo, profesor de escultura. 

• Manuel Rincón , profesor de Aritmética, Álgebra y Geometría . 

• José María Rego, Profesor de Aritmética, Álgebra y Geometría. 

• Joaquín Mier y Terán, Profesor de Álgebra Superior. 

• Manuel Gargollo y Parra, Profesor de Puentes y Canales . 

• Vicente Heredia, Profesor de Estereotomía y Geometría Descriptiva . 

• Ramón Agea, Profesor de órdenes clásicos . 

• Ladislao de la Pascua , Profesor de Física 

• Leopoldo Río de la Loza , Profesor de Química. 

• Máximino Río de la Loza, preparador de Química. 
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• Antonio Torres, maestro de artesanos. 

• Petronilo Monroy, Profesor de omato. 

• Sebastián Navaleón, Profesor de grabado en hueco. 

• Luis Campa, Profesor de grabado en lámina".211 

No se incluyeron a Pelegrin Clavé, Javier Cavallari y Eugenio Landesio, por estar 

contratados por tiempo determinado, no pudiendo éstos considerarse como empleados 

permanentes. 

De la lectura del documento se deduce que las cátedras solamente estuvieron 

suprimidas por un corto periodo de tiempo. En 1864 se incluyó en el presupuesto el 

nombramiento de Eleuterio Méndez y Juan Agea para sustituir al profesor Javier 

Cavallari 212Se expidieron títulos de ingenieros topógrafos a Juan y Ramón Agea, José 

Maria Rego y Juan Cardona. 

Durante el año de 1865 se promulgaron leyes importantes para el Imperio. 

" En enero de 1865 se publicó un decreto según el cual las bulas y breves papales 
no podían ser publicados y ejecutados sin el exequátur imperial. Esto significó el 
completo rompimiento con el nuncio y con la parte más rica y de mayor influencia 
del clero del país. Firme en la cuestión eclesiástica, Maximiliano promulgó en 
febrero el decreto que establecía la libertad de cultos y disponía la revisión de las 
ventas de los bienes del clero,,213 

El 10 de abril de 1865 se publicó el Estatuto Provisional del Imperio que tenía una 

doble vertiente. "Es liberal en la enumeración de las garantías individuales (igualdad ante 

'" AASC, gaveta 30, doc 6121. 
'" AASC, gaveta 25, doc. 5784 
213 Lllia Oiaz, op.cit .. p. 144. 
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la ley, libertad religiosa, de opinión y de prensa, etcétera) , pero autocrático en cuanto al 

soberano: se le confieren prerrogativas personales y de gobiemo que una Asamblea 

Constituyente no le hubiera concedido nunca,,214 

El 10 de abril de ese mismo año, Maximiliano de Habsburgo le dirigió un escrito a 

Manuel Siliceo, ministro de Instrucción Pública. Le explica que la enseñanza en México 

debe ser accesible a todos, pública, y a lo menos en cuanto se refiere a la instrucción 

primaria, gratuita y obligatoria. 

"La secundaria debe ofrecer la educación general, facultándola para estudios 
superiores y especiales. Le encarece especialmente el estudio de las lenguas 
clásicas como inapreciable ejercicio intelectual. Al mismo tiempo deben estudiarse 
las lenguas cultas vivas, absolutamente indispensables para un pueblo que quiere 
tomar parte en los acontecimientos del mundo, y deben enseñarse las ciencias 
naturales, porque nos enseñan a ver las cosas que nos rodean. Desde luego, no 
le gusta que las universidades en México estén dirigidas por clérigos. Prefiere que 
los estudios universitarios se cursen en escuelas especializadas". 215 

La Ley de Instrucción Pública del 27 de diciembre de 1865 suprimió la 

Universidad. "En su artículo 143 señala a la Escuela de Minas para la formación de 

Ingenieros. Conservándose un programa de estudios con un curso de construcción para 

la formación de ingenieros topógrafos en la Escuela Imperial de Minas, nombre del 

Colegio de Minería bajo el Imperio de Maximiliano .. 216 

Respecto a la situación legal de la enseñanza superior en la capital, el Ministro de 

F omento, Luis Robles Pezuela informó en su Memoria presentada a S. M el Emperador 

de los trabajos ejecutados en el Ministerio de Fomento en el año de 1865, que la Escuela 

;n.: Konrad Katz, " El liberalismo de Maximiliano y sus golpes de estado en México", en Patricia Galeana (coordinadora), op.cif., p. 56. 
;>1~ Ibid., p_ 57. 
216 Clementina Diaz de Ovando, op. cit .. p. 2356. 
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Imperial de Minas y la Academia Imperial de San Carlos pasaron a partir de abril de 

1865, a ser parte del Ministerio de Instrucción Pública y Cultos . 217 

La educación fue uno de los aspectos principales del Imperio de Maximiliano 

porque la consideraba necesaria para poder situar a México al mismo nivel que los 

países europeos?18 Como parte de su proyecto económico, Maximiliano de Habsburgo 

planteaba el fomento a la agricultura, así como el desarrollo de las comunicaciones y del 

comercio, 219 para ello necesitaba la formación de especialistas en diversas áreas, y una 

de ellas, era la ingeniería civil. 

La Academia Imperial de Minas, en el Plan de 1865, siguió conservando las 

materias científicas que formaban el ramo de la Ingeniería Civil y la Arquitectura. 

Existen algunas diferencias que resultan importantes respecto al plan de Cavallari. 

Desaparecieron en el plan de estudios de 1865 las materias de: Dibujo de máquinas, 

Estética de las Bellas Artes e Historia de la arquitectura, Instrumentos geodésicos y su 

aplicación, y Arquitectura legal. Es decir, las formación en humanidades pasaba a un 

segundo término en este nuevo plan. 

Asimismo, desapareció del mapa curricular el séptimo año de la carrera, durante el 

cual el futuro ingeniero realizaba una práctica con un ingeniero-arquitecto titulado. Así, 

los profesionistas egresados con el plan de la Academia Imperial de San Carlos poseían 

una sólida preparación teórica, careciendo de los aspectos prácticos esenciales en las 

ramas tecnológicas. 

217 1bid. 

'" Maria Teresa de Borbón:·Encuentro de dos liberalismos: similitudes y diferencias" en Patricia Galeana (coordinadora). op. cit .. p.80. 
'" Clemenlina Diaz de Ovando, op. cit., p. 2348. 
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Entre los proyectos de Maximiliano, se diseñó un plan con ayuda de su arquitecto 

Ramón Rodríguez Arangoity, con el objetivo de modernizar la Ciudad de México, para lo 

cual se plantearon los siguientes 22 que sufrirían transformaciones: 

1. Plaza de Armas donde se establecería un monumento a la Inl'lo,.,,,:,n,r!onl'i,,, por el 

arquitecto Ramón Rodríguez Arangoity. 

2. Plaza de la Merced se demolería el mercado para establecer una de recreo. 

3. Plaza del Correo Mayor donde 

al Museo Nacional. 

4. Bulevar. 

5. Calle de Plateros. 

6. Alameda. 

7. Plaza del Caballo de Bronce. 

8. Plaza de Toros. 

9. Calzada de Chapultepec. 

10. Mercados. 

11 Sistema hidráulico. 

12. Empedrado de la ciudad. 

13. Alumbrado de la ciudad con gas 

para las ",rl:::oni~",ri"r"::",, 
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14. Relojes eléctricos. 

15. Casas de matanza. 

16. Cañerías. 

17. Bulevares externos. 

18. Lugares públicos. 

19. Lugares de salvación (puntos centrales de la ciudad). 

20. Bomberos. 

21. Hospitales. 

22. Cementerios. 220 

Es interesante que durante el gobierno porfirista se atendiesen básicamente estos 

22 puntos del plan, aunque con ciertas excepciones como la colocación del Monumento 

a la Independencia en el Paseo de La Reforma. Quizás esto se deba a las ideas liberales 

de Maximiliano que quería expresarse en una modernización estilística, dado que en 

proyectos arquitectónicos, impulsó, aunque no se aplicó, el estilo neogótico. 

En cuanto a la participación de la Academia en las construcciones del gobiemo 

destacaron: el levantamiento de planos de calles en 1865, de la ciudad, a cargo de Luis 

Espinosa, Manuel Álvarez, Ignacio P. Gallardo, Jesús Manzano, Manuel Espinosa, 

:ud Mapoteca Manuel Orozeo y Berra, folio 951 , apud., en Esther Acevedo, Tesoros artísticos de un episocJio fugaz (f864-186T), p. 
138-143. Se debe aclaral que Ramón Rodriguez recibió formación como ingeniero, pero en Francia. 
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Rafael Barbieri y José Páramo,221 y su participación en la calificación y avalúo de las 

obras en el Alcázar de Chapultepec. Ramón Rodríguez se hizo cargo de una buena parte 

de las obras del Castillo. 222 

En 1865 presentaron examen profesional como ingenieros arquitectos , los 

siguientes alumnos de la Academia Imperial de Minas: Cayetano Caamiña, presenta 

siete dibujos, una memoria sobre un puente y una máquina y otra sobre una 

penitenciarí a. 

Manuel Sánchez Facio presenta seis dibujos, dos memorias sobre la construcción 

de un puerto y una vía férrea y un plano para un banco. 

Juan Barquera presenta once dibujos de placas giratorias y cambios en caminos 

de hierro, una casa municipal, una aduana, una casa de campo , una oficina de correos y 

un hospicio. 

Francisco Paredes y Cortés presenta cinco láminas sobre un puente de fierro , 

superestructuras de ferrocarril de México a Chalco, una casa de campo y un panteón. 

Memoria del ferrocarril de México a Chalco, realizada por los alumnos Ignacio 

Dosamantes y Ricardo Orozco bajo la dirección de los ingenieros Santiago y Eleuterio 

Méndez, quien era ingeniero en jefe de dicho ferrocarril . También presentaron un 

proyecto de un puente en la Barranca del Muerto, bajo la dirección de Juan Cardona.223 

22' Ibid., p. 139 
~: AASC, gaveta 40, doc. 6547. 

AASC, gaveta 39. doc. 6525 y 6526. 
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Ante el retiro de las tropas francesas por parte de Napoleón 111, Carlota intentó 

ayudar a su esposo, entrevistándose con el Papa. Sin embargo, Maximiliano fue fusilado 

el 19 de junio de 1867 en Querétaro. Con su muerte se inició la etapa conocida como la 

República Restaurada. 

2.10 La ley de Instrucción Pública de 1867 

Después del fusilamiento de Maximiliano y el retiro de las tropas francesas, Benito 

Juárez restaura la República. De 1867 a 1872 gobemaráel célebre abogado oaxaqueño. 

A su muerte subirá como presidente, Sebastián Lerdo de Tejada, 224 quien ocupó la 

presidencia de México en el periodo de 1872 a 1877. 

El historiador Luis González explicó el programa liberal de la República 

Restaurada en los siguientes puntos: 

.1 para homogeneizar a México y ponerlo a la altura de las grandes naciones del 
mundo contemporáneo se necesitaba, en el orden político, la práctica de la 
Constitución liberal de 1857, la pacificación del país, el debilitamiento de los 
profesionales de la violencia y la vigorización de la hacienda pública; en el orden 
social, la inmigración, el parvifundio y las libertades de asociación y trabajo; en el 
orden económico, la hechura de caminos, la atracción del capital extranjero, el 
ejercicio de nuevas siembras y métodos de labranza, el desarrollo de la 
manufactura y la conversión de México en un puente mercantil entre Europa y el 
remoto oriente; y en el orden de la cultura, las libertades de credo y prensa, la 
educación que daría a todo México un tesoro nacional común y el nacionalismo en 
las letras y las arted~ 225 

Un aspecto necesario para el progreso del país era la construcción de la 

infraestructura, especialmente los ferrocarriles para fomentar el desarrollo agrícola e 

224 Sebastián Lerdo continúo con la misma palltlea educativa que Benito Juárez, por lo que no hubo cambios en la enseñanza de la 
in~enieria. 

22 Luis González, "El liberalismo triunfante" en Hístor;a general de México, México, Secretaria de Educación Pública-Colegio de 
México, 1976, p. 174-175. 
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industrial. "Los liberales de 1867 tenían una fe ciega en la capacidad redentora y 

lucrativa de las modernas vías de comunicación y transporte. Don Francisco Zarco decía: 

decretamos ferrocarriles, caminos para comunicar espiritual y materialmente al país,,?26 

Para hacer posible un hombre práctico, industrioso, activo, que hiciese de su 

propio esfuerzo la fuente de su bienestar material y de su situación social, se requería de 

nuevas medidas legales para lograr transformar la educación mexicana. 227 Así, en 

opinión de la historiadora María Teresa Bermúdez de Brauns, para los liberales de 1867, 

" la educación era la dorada panacea que resolvería el cúmulo de conflictos". 228 

El presidente Benito Juárez promulgó el 2 de diciembre de 1867 la ley de 

Instrucción Pública para el Distrito Federal. Se establecieron las Escuelas Nacionales, el 

Colegio de Minería pasó a ser la Escuela Nacional de Ingenieros y la Academia de San 

Carlos se transfonnó en la Escuela Nacional de Bellas Artes. 

En 1867 se graduaron como ingenieros-arquitectos: 

• Ignacio Aguado con un proyecto para un puente y un camino de fierro. 

• Antonio Guerrero y de la Peña con un proyecto para un puente de fierro y para un 

camino de fierro. 

• Juan Mendoza y Roca con proyectos para un puente y un camino de fierro. 

226 Ibid., p. 177. 
Z21 Leopoldo Zea, Del liberalismo a la Revolución en la educación mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la 
Revolución Mexicana, 1956, p. 20. 
229 María Teresa Bermúdez de Brauns (selección) , Bosquejos de educación para el pueblo: Ignacio Ramírez e Ignacio Altamirano. 
México, Secretaria de Educación Pública, 1985, p. 9. 
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• Ángel Anguiano con proyecto de puente de madera y un camino de fierro. 229 

El artículo 12 de la Ley de Instrucción Pública "se refiere a la Escuela de 

Ingenieros, reúne en ésta los ramos profesionales para todas las carreras del Ingeniero, 

enumerando la del Ingeniero de Minas, la del Ingeniero Mecánico, la del Ingeniero Civil, 

la del Ingeniero Topógrafo e Hidromensor y la del Ingeniero Geógrafo e Hidrógrafo. 230 

2.11 La Escuela Nacional Preparatoria y el proyecto positivista de educación 

Una innovación educativa fue la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Gabino Barreda, discípulo de Augusto Comte fundó esa institución. Una de las metas 

de Barreda consistió en la preparación de la élite intelectual que llevaría a México a la 

era positiva. 231 EI 16 de septiembre de 1867, el médico Gabino Barreda, pronunció la 

Oración Cívica, en Guanajuato. Al final de este discurso, expresó a los 

"conciudadanos: que en lo de adelante sea nuestra divisa Libertad, Orden y 
Progreso; la libertad como medio; el orden como base y el progreso como fin; 
triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro pabellón nacional, de ese 
pabellón que en 1821 fue en manos de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide el 
emblema de nuestra santa independencia; y que, empuñado por Ignacio Zaragoza 
el 5 de mayo de 1862, aseguró el provenir de América y del mundo, salvando las 
instituciones republicanas". 2 

La libertad, sostenida por Gabino Barreda, tendría un sentido positivo. Es decir, la 

libertad de los individuos debe someterse al bien social. Augusto Comte sostuvo en su 

Curso de filosofía positiva, "que la verdadera realidad será la humanidad, sobre todo en 

229 AASC. documentos 5791.5792.5793 y 5794. 
= Ley de Instrucción Pública. apud .. en Clementina Dlaz de Ovando. op.ca .. p. 2412. 
23' Gabino Barreda conoció a Augusto Comte en Francia; este pensador dividió la historia de la humanidad en tres etapas: teológica, 
metafísica y científtca o positiva. 
m Gabino Barreda. "Oración Clvica pronunciada en Guanajuato el16 de septiembre de 1867". en Abelardo Villegas, Positivismo y 
porfirismo. México. Secretaria de Educación Pública. 1972. p. 75. 
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lo moral e intelectual. La vida colectiva es la sola vida real, la vida individual no puede 

existir sino como abstracción". 233 

Gabino Barreda concebía la educación como el medio para formar la clase 

encargada de mantener esa libertad dentro del orden; se debían uniformar las 

conciencias para conservar el orden. De allí, la necesidad de establecer una escuela 

donde los diferentes profesionistas adquiriesen estos conocimientos.234 

Los futuros ingenieros civiles realizarían su bachillerato en la Escuela Nacional 

Preparatoria. La ley de Instrucción Pública señalaba que los estudios preparatorios de 

los ingenieros civiles eran los mismos que se exigían para el ingeniero de minas, según 

su artículo 33. Los estudios preparatorios del ingeniero de minas, según el artículo 31, 

eran los siguientes: 

"Gramática española, griego, francés, inglés, alemán, aritmética, álgebra, 
geometría, trigonometría rectilínea, trigonometría esférica, geometría analítica y 
descriptiva, cálculo infinitesimal, mecánica racional, física experimental, química 
general, elementos de historia natural, cronología e historia general y nacional, 
cosmografía, geografía física y política, especialmente de México, lógica, 
ideología, gramática general, moral, literatura, dibujo lineal de figura y paisaje, 
taquigrafía y teneduría de libros" , 235 

nJ Augusto Comte, Lo Filosofía Positiva, proemio, estudio introductorio. selección y análisis de tos textos por Francisco Larroyo, 
México, Porrúa, 1986, p. 114. 
" .... Leopoldo lea, op. dr .. p. 125. 
235. "DIario Oficial del Gobiemo Supremo de la República", México, 7 de diciembre de 1867, p. 1-2 
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Augusto Comte jerarquizó la ciencias para demostrar la lógica que debía llevar el 

aprendizaje. Este método positivo se basaría en el estudio de los hechos basados en el 

arte de la observación236 En la Escuela Nacional Preparatoria se adoptó esta jerarquía; 

en el primer año se estudiaba Matemáticas por ser la base de la deducción y el 

silogismo. Para el tercer año se estudiaba la Cosmografía y la Mecánica que trataban la 

Naturaleza. Se observaban los hechos naturales en la Cosmografía y se aplicaba el 

método científico mediante el estudio de la Física. El siguiente año se adquirían 

conocimientos químicos para seguir usando el método. Finalmente se cursaría la Historia 

natural que comprende Botánica y Zoología para el análisis de los seres vivos y la 

Lógica, como parte central del estudio positivista. 

El estudio de los idiomas comenzaba con la lengua francesa porque los 

principales textos científicos de la época se hallaban redactados en ese idioma, luego 

raíces griegas, inglés y alemán. Consideramos que los futuros ingenieros estudiarían 

inglés y alemán porque eran dos países avanzados en materia tecnológica. 

El gran logro de Gabino Barreda, desde el punto de vista de la historiadora 

Josefina Váquez Zoraida, consistió en la adaptación de la doctrina de Comte a la 

circunstancia mexicana. 237 

Con la ley de Instrucción Pública desaparecería la carrera de arquitecto-ingeniero 

de la Academia de San Carlos y se crearía la carrera de ingeniero civil en la Escuela 

Nacional de Ingenieros, según los artículos citados anteriormente. 

". Augusto Comte. op.eff .. p.41. 
m Josefina Zoraida Vázquez. op e;r., p. 56. 
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La Escuela Nacional de Bellas Artes títulos de arquitecto, los estudios 

durarían un total de ocho años con materias de la Escuela Nacional Preparatoria. 

1868 fue un año los liberales se enfrentaron a la doctrina positivista, 

apoyo IOeOIOQICO de esta 238 El central del debate eran los diferentes conceptos 

acerca de la libertad. 

Para los la libertad se debía entender en sentido absoluto, es decir, 

como la libertad de pensar y actuar como el individuo lo requiriese. Así, la escuela 

enseñaría al individuo a pensar por sí mismo. 239 Esto era contrario al concepto de 

Gabino Barreda donde la libertad individual se sometía al orden social, de tal forma que 

el objetivo principal de la educación consistía en uniformar el pensamiento. 

El resultado del debate consistió en el surgimiento de las reformas a la ley en 

1869. Es decir, la ley de 1867 no entró en vigor. 

2.12 Fundación de la Asociación de y Arquitectos (1868) 

La fundación de la Asociación de y U"C'\..o'~J'" tuvo lugar el 24 de enero de 

1868. La mesa directiva estuvo por Francisco de Garay como presidente, 

Francisco Vera como y como secretarías: Antonio Torres Tonja y Ventura 

Alcérreca. En el discurso leído por Torres Toríja el día de la fundación destacan las 

siguientes ideas: 

"" Clementina Dial de 
'" leopoldo Zea, op. dI .. p 

op. cíL p. 2564. 
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• De todas las profesiones científicas, una de las más hermosas, a la par que útiles 
es, sin duda, alguna a la que nos hemos dedicado, empleando para ello los más 
floridos años de la vida, teniendo que atravesar por un camino sembrado de 
espinas, y sintiendo a cada paso desgarrado el corazón por los desengaños. 
nuestra profesión, señores, es la más bella, porque es la más humanitaria, y es la 
más útil, porque es necesaria al adelanto y a la civilización~ 240 

De esta visión de Antonio Torres Torija241 se nota la dificultad para ejercer la 

profesión de ingeniero civil y arquitecto en los primeros años de su creación. Ellos 

encontrarían mejores trabajos durante el Porfiriato debido a la apertura que se dio a la 

inversión extranjera y a la política de obras públicas de Díaz. La publicación de los 

trabajos de los miembros se denominó: Anales de la Asociación de Ingenieros Civiles y 

Arquitectos, 242 cuyo primer número apareció en 1869. Ese mismo año, la carrera de 

ingeniero-arquitecto sufriría modificaciones para su enseñanza. 

2.13 La carrera de ingeniero-arquitecto en 1869. Estudios simultáneos en la 
Escuela Nacional de Ingenieros y Bellas Artes 

La reforma más importante a la Ley Orgánica de Instrucción Pública estuvo contenida en 

el artículo 36 donde quedaba especificado que los arquitectos obtendrían el título de 

ingenieros arquitectos en la Escuela Nacional de Ingenieros. 

La creación de la carrera de ingeniero-arquitecto legalizó un vínculo académico 

entre ambas escuelas, que en los hechos se venía dando desde los tiempos de Javier 

Cavallari. 

14' "Discurso completo de Antonio Torres Torija en la fundación de la Asociación de Ingenieros y Arqu~ectos, enero de 1868", en 
Pedro Paz (coordinador), Construcción práctica por Antonio Torres Torija, p. 71. 
, .. Antonio Torres Tonja sería el Director de Obras del Ayuntamiento de la Ciudad de México, a partir de 1870, dos años después de 
la fundación de la Asociación de Ingenieros-Arquitectos. 
'" Se localizan en la Hemeroteca del Fondo Reservado de la UNAM. 
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Un importante cambio fue la inclusión de los estudios preparatorios cursados en la 

Escuela Nacional Preparatoria. Es importante destacar que se consolidaba la formación 

humanística de este profesionista. Dentro de este mismo periodo se cursarían 

simultáneamente materias en la Escuela de Bellas Artes. Esta etapa duraría 4 años. 

Las reformas de 1869 no recibieron gran aceptación en la Academia porque "visto 

el plan, en concreto se hace notable la desproporción entre las materias artísticas y las 

técnicas, como si verdaderamente se tratara de privar a la arquitectura de su lugar entre 

las bellas artes,,243 Para 1871, se solicitaría que se volviese al plan de Estudios de 

Cavallari porque se consideraba mejor244 

Fueron años de poca actividad en la Academia respecto a la carrera de ingeniero-

arquitecto, dado que muchas materias eran impartidas en la Escuela Nacional de 

Ingenieros. Es importante destacar que se otorgaron títulos de ingeniero civil y 

arquitectos a: Antonio Guerrero, Ignacio Aguado, Juan Mendoza, Vicente Reyes, Antonio 

M. Anza y José Rivera. Éste último también poseía el título de ingeniero topógrafo 

(1868) 

El positivismo, introducido en México por el gobierno de Benito Juárez, significó la 

secularización de la enseñanza en nuestro país porque suprimía la Teología como 

elemento central. Como la creación divina resultaba incuestionable, los experimentos que 

perseguían el entendimiento de la naturaleza tuvieron cabida en el positivismo. 

143 Eduardo Báez Macias, op.cít., 1-48. 
, .. AASC, gaveta 50, doc. 7138. 
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La ingeniería mexicana se beneficiaría con la sólida preparación en las ciencias 

experimentales que aplicarían más tarde en el diseño de los nuevos programas 

arquitectónicos construidos en el Porfiriato. Por su parte, la Escuela Nacional 

Preparatoria preparó a los futuros constructores en las ciencias sociales, lo que les 

permitió identificar las necesidades de la población mexicana que se resolverían 

mediante nuevas edificaciones, novedosas urbanizaciones y obras de infraestructura 

nacional que permitiera la aplicación del modelo liberal en la economía nacional. 

Los estudios de arquitectura volverían a la Academia con el plan de 1877. Época 

en que fue nombrado Ignacio Ramírez como ministro de Justicia e Instrucción Pública 

quien avaló la propuesta del director de la Academia, Hipólito Ramírez, para restaurar la 

carrera de arquitecto. 

2.14 La llegada de Porfirio Díaz al poder y la integración de las carreras de 
ingeniero civil e ingeniero arquitecto en la Escuela Nacional de Ingenieros en el 
plan de 1877. 

Porfirio Díaz asumió la presidencia de la República el 26 de noviembre de 1876, como 

consecuencia de la proclamación del Plan de Tuxtepec, en cuyo contenido se expresaba 

el respaldo a la Constitución de 1857 y a las enmiendas anticlericales de 1873. Además 

se proponía la elaboración de reformas adicionales respecto de la no reelección y de la 

libertad municipal. 

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, Protasio P. Tagle fue nombrado 

Secretario de Justicia e Instrucción Pública. 
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El general Díaz afirmó no creer conveniente realizar un cambio total del 

profesorado nacional porque existía escasez de especialistas, según consta en la 

"Memoria presentada al Congreso de la Unión en cumplimiento del precepto 

constitucional que comprende del 30 de noviembre de 1876 al 31 de diciembre de 

1877,,245 

En la Escuela Nacional de Ingenieros el director Antonio del Castillo presentó las 

modificaciones para integrar las carreras de ingeniero civil e ingeniero arquitecto en dicho 

establecimiento. El 6 de enero de 1877 se reformó la Ley de Instrucción Pública en la 

parte relativa a la Escuela de Ingenieros. Las materias y los profesores serían las 

siguientes: 

Gimnasia. Profr. Juan Urruchi. 

Geometría descriptiva y dibujo de máquinas. Profr. Emilio Dondé. 

Topografía e hidráulica. Profr. Manuel Fernández Leal. 

Mecánica racional y aplicada. Profr. Miguel Bustamante. 

Geodesia y astronomía práctica . Profr. Francisco D. Covarrubias. 

Teoría mecánica de las construcciones. Profr. Francisco Chávez. 

Mineralogía, geología y paleontología. , Profr. Antonio del Castillo. 

Caminos comunes y ferrocarriles. Profr. Eleuterio Méndez. 

2-1S14S José Lurs Soberanes Fernández. Memorias de la Secretaria de Justicia, México, Universidad Nacional Autónoma de México. 
1997. p. 318. 
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canales y obras en los puertos. Profr. Francisco 

Dibujo y Profr. Diaz. 

Elementos de arquitectura y dibujo arquitectónico. Profr. Arangoiti. 

Estereotomía y carpintería de edificios. Profr. Fortuño. 

Química y analítica. Profr. Guillermo 
246 

Hubo cambios en esta de docente: en 1880 se nombró en 

sustitución de Manuel Fernández al C. Gilberto en la cátedra de Topografía e 

al año siguiente el profesor Juan Ochoa al profesor Antonio del 

Castillo en la clase de Mineralogía; en la materia de canales y obras fue 

sustituido Francisco Garay por Mariano Tellez. Mención requiere el ingreso de 

Antonio Rivas Mercado como profesor de Teoría Mecánica de las Construcciones (1881) 

y de Elementos de Arquitectura y dibujo debido al fallecimiento del 

Ramón Rodríguez en 1882. 

En 1882 Juan Agea fue profesor interino de Estereotomía y Carpintería, en 

sustitución de Ramón Agea. 247 

Un asunto de trascendental fue el desorden en la expedición de títulos 

de ingeniero, pues la Academia de Bellas Artes los expediendo por lo que el 

director de la Escuela Nacional de C. Antonio del Castillo, solicitó al Ministro 

,,' Manuel Dublán y Lozano, op.cit., .0113. P 131 Y CESU. AHUNAM;ENI R. Administrativo SR Personal S. lista de empleados y 
d~"""'''~''''. Caía 4. exp. 2. 15. 3-4 

Archivo Histórico del Palacio de Minerl". cajas de 18n a 1882. 
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de Justicia resolver esa solución anómala. Propuso que solamente este establecimiento 

los expidiese. 248 

En el periódico La voz se confirma la anterior queja del Director de la Escuela 

Nacional de Ingenieros dado que se da noticia sobre el "nuevo Ingeniero. Guillenno 

Heredia, Ingeniero arquitecto recibido en la Escuela Nacional de Bellas Artes de esta 

capital, tiene la honra de ofrecer sus servicios". 249 

2.15 Desaparición de la carrera de ingeniero civil 

Estas presiones debieron de haber influido en el Presidente Manuel González quien 

consideró adecuado expedir un decreto que refonnó la Ley de Instrucción Pública, 

respecto de los establecimientos de enseñanza agrícola y minera el 15 de febrero de 

1883. 

En el Art. 20. dice: "en la Escuela Nacional de Ingenieros quedan establecidas las 

siguientes carreras: 

• De telegrafista . 

• De ensayador y apartador de metales. 

• De ingeniero topógrafo e hidrógrafo. 

• De ingeniero industrial. 

". CESU, AHUNAM, ENI. R. Asuntos escolares Sr. Correspondencia, caja 27, exp. 4, fs . 5-6. 
'" La Voz, México, 5 de mayo de 1882, p. 1. 
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• De ingeniero de caminos, puertos y canales. 

• De ingeniero de minas y metalurgista. 

• De ingeniero geográfo". 250 

Como resultado de este decreto presidencial, el título de ingeniero civil 

desaparecería del panorama educativo nacional por espacio de 14 años. 

Sin embargo, hemos de anotar que desde nuestro punto de vista fue únicamente 

un cambio de nombre porque se añadieron al plan de 1877 las materias de: Álgebra 

superior, Geometría Analítica y Cálculo infinitesimal, Hidrografía y Meteorología, 

Conocimiento de materiales de construcción y Construcción práctica. 

Quizás el régimen del presidente Manuel González pretendió expresar en el nuevo 

título de ingeniero de caminos, puertos y canales las necesidades materiales respecto a 

la creación de ese tipo de infraestructura que requería la nación para su industrialización. 

Las mercancías requerían llegar pronto a los consumidores y los ingenieros arquitectos 

fueron formados sin encasillarse en la construcción de ferrocarriles, puertos, canales y 

caminos modernos. 

Este nuevo enfoque es notorio en lo referente a los profesores que componían el 

jurado para obtener este nuevo título . Las materias en las que se especializaban los 

miembros del jurado eran: Puentes y canales, Caminos y ferrocarriles, Estereotomía de 

"' CESU. AHUNAM. ENI. R. Dirección, SR. Correspondencia, Caja 2, exp. 18, f • . 131-142. 
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materiales de construcción y el de Teoría mecánica de las construcciones. Todos debían 

tener título de su carrera profesional respectivamente. 251 

La práctica profesional en el quinto y último año sería en caminos comunes, 

ferrocarriles , canales y obras en los puertos. 

2.16 Reaparece la carrera de ingeniero civil en la Escuela Nacional de Ingenieros 

Desde 1884 el general Porfirio Díaz había regresado al poder. En 1897 se expide 

mediante un decreto presidencial la Ley de Enseñanza Profesional para la Escuela 

Nacional de Ingenieros. En su Art 20. quedaba restablecida la carrera de Ingeniero civil 

en lugar de ingeniero de caminos, puentes y canales. 

A las materias tradicionales se agregaron: Estructuras de hierro, Física 

matemática, abarcando la especialidad de la Termodinámica , el Magnetismo, la 

Electricidad y la Electrometría, Ingeniería sanitaria, Experimentación de materiales, 

Economía política y Aplicaciones de la electricidad, durante el estudio de esta ciencia 

referente al transporte de fuerza y tracción. Durante el quinto año de los estudios 

profesionales se realizaría una práctica general de Ingeniería civil. 252 

Existen cinco cambios importantes que respond ían a las necesidades de la 

sociedad de aquel entonces. El primero sería la introducción del estudio de estructuras 

de hierro como materia que respondían a las construcciones que "se decorarían con los 

'" CESU; AHUNAM; Reglamento de la Escuela Nacional de Ingenieros. 1892. caja 7. exp. 10. J. 34. 
"" Revista de la Instrucción Pública .. lomo 11. núm. 13. México 15 de septiembre de 1897. p. 373-374. 
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elementos más diversos del eclecticismo que denotaran el carácter buscado. Por ende, 

los sistemas constructivos tenían que ser los mejores y más modernos: el acero para la 

estructura y la piedra para revestirla , entrepisos de viguería de acero y bóvedas,,253 

La materia de Ingeniería sanitaria es reflejo de una reivindicación histórica de la 

sociedad mexicana: la salubridad. Para ello se expidió en 1891 el Código Sanitario que 

llevó a inscribir a la higiene como un punto fundamental del programa arquitectónic0254 

Las aplicaciones de la electricidad estaban relacionadas con cambios como los nuevos 

sistemas de transporte en la Ciudad de México: los tranvías. Así como el establecimiento 

del alumbrado público en las calles de la metrópoli. 

Por primera vez se daría la cátedra de Economía política lo cual muestra al 

régimen de Díaz interesado en concientizar a los ingenieros de la formas adecuadas del 

manejo de la producción, distribución y circulación de las mercancías. Es el momento 

histórico en el cual .. la misma vivienda, escuela, comercio, hospital, oficina y demás 

espacios, elevarían su habitabilidad por el simple hecho de dejar de ser entidades 

desmembradas y pasar a convertirse en parte de un sistema económico político de una 

nación, de un país .. 255 

La práctica profesional sería en cualquier ámbito de la ingeniería civil. A diferencia 

del otro tipo de ingeniero de caminos, puentes y canales la apertura de su profesión para 

'" Ramón Vargas Salguero, Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos. Volumen 111. El México Independiente Tomo /1 
~rmación del Nacionalismo y la Modernidad, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 506. 

'" Ibid .. p. 76 
lb/d.. p. 251. 
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la construcción de diversos espacios quedaba abierta. Es decir, se ampliaba el campo 

profesional de este especialista porque el país así lo requería. 

2.17 La gestión del Secretario de Justicia e Instrucción Pública: Joaquín Baranda 

En septiembre de 1882 fue nombrado secretario de Justicia e Instrucción Pública, 

durante el gobiemo de Manuel González, Joaquín Baranda quien sería ratificado por el 

General Porfirio Díaz en 1884 y continuó hasta 1901 . 

Joaquín Baranda era partidario del positivismo. Durante su gestión se realizó el 

Primer Congreso Nacional de Instrucción Pública en 1889-1890. En el discurso inaugural 

insistió en que se debía "hacer de la instrucción el factor originario de la unidad nacional 

que los constituyentes del 57 estimaban como base de toda prosperidad y de todo 

engradecimiento". 256 Para lograr esto, se proponia lograr la uniformidad de la instrucción 

primaria obligatoria, gratuita y laica. 

Un aspecto muy importante dentro del Congreso fue la importancia que se dio a la 

educación para los adultos. Simultáneamente a la enseñanza de las asignaturas básicas 

se les impartían nociones técnicas para mejorar sus trabajos, de acuerdo a las 

localidades donde se situasen estas escuelas. 

El secretario de Justicia e Instrucción Pública convocó a un Segundo Congreso 

(de enero a marzo de 1890). En el discurso de clausura , Justo Sierra subrayó la 

". Salvador Moreno y Kalbtk," El Porfiriato. Primera Etapa (1876-1901) ", en Fernando Solana, e/. a/.. (coordinadores),op.cif.. p. 60. 
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importancia de la escuela, cimentada sobre un programa común, que lograría la 

unificación de los elementos de la nacionalidad . 257 

Como resultado de este Segundo Congreso se promulgó el 21 de marzo de 1891 

la Ley Reglamentaria de la Instrucción Obligatoria en el Distrito Federal y territorios de 

Tepic y Baja California, integrada por 83 artículos básicos y cuatro transitorios. Entre sus 

puntos más importantes destacan: la obligatoriedad, la laicidad y la gratuitidad de la 

instrucción primaria elemental; se creó el Consejo Superior de Instrucción Primaria, cuya 

función consistiría en la supervisión de todos los asuntos relativos a ésta para lograr una 

uniformidad en los estudios258 

Es de especial importancia el decreto del 19 de mayo de 1896 porque se solicitaba 

la revisión de los planes de estudio de las Escuelas Nacionales de Ingeniería, 

Jurisprudencia, Medicina y Bellas Artes. 259 Así, se hacía indispensable la modificación 

de los planes de la carrera de ingeniero civil. 

2.18 El plan de 1902 de la carrera de ingeniero civil 

Una reestructuración del plan de estudios de la Escuela Nacional de Ingenieros tuvo 

lugar en el año de 1902. La ingeniería civil se hacía indispensable en un país cuya 

situación económica, durante el gobierno del general Porfirio Díaz, había mejorado en 

ciertos ramas. 

", Milada Bazant, op.ei/.. p. 27. 
~: Ley Reglamentaria del 21 de marzo de 1891. en Salvador Moreno y Kalbtk. op.ei' .. p. 77·78. 
" /bid.. p.78. 
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La agricultura de <>y,",,,rt:::lf'I,,n había subido de 20 millones en el ciclo 87-88 a 50 

millones en el ciclo 1903-1904. Se cultivaba "n"I"'II"I<> chicle, henequén y hule. 

Para 1902, la ganadería recibió inversión norteamericana de cierta importancia 

Respecto a la minería, pasó de 41 millones en 1889 a 160 millones en 1902. La 

manufactura se aceleró con la de la industria eléctrica. la balanza 

comercial alcanzó en nrn.rn",,',n 25 millones de pesos, un 200 Esta 

necesidad de compra y venta de las mercancías incrementó la importancia para la 

construcción de una mejor infraestructura. 

Lo qUe destaca es un hecho muy para la enseñanza de la ingeniería 

en nuestro país y es la creación de un tronco común de tres años para las carreras de 

civil, ingeniero industrial e ingeniero de minas. Restando únicamente un año 

para estudios propios de cada una de esas 

Una consecuencia del diseño curricular de este plan de estudios en los 

datos: en 1904 la matrícula lolal de la Escuela fue de 203 alumnos distribuidos de la 

siguiente manera: 22 ingenieros en minas, 1 ingeniero 3 

23 topógrafos e hidrógrafos, 5 ensayadores, 2 metalurgistas y 126 estudiantes de 

civil. 261 

Esta situación se mantuvo vigente durante el resto del Porfiriato, la historiadora 

Graciela Herrera dice que para 1910 de los 233 alumnos de la Escuela, 189 eligieron ser 

"''''on''''''· .... '' civiles. 262 

"la en tiempo de la Re\lOlución" en Ingenieros eflla Independencia y la Revolución México, 
Autónoma de México, 1987, p. 33. 
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Este plan de 1902 eliminó materias tan importantes como Vías de comunicación 

terrestre, obras en puertos, en canales, en caminos de fierro. Quizás la llegada de 

ingenieros extranjeros fuese una causa por la cual ya no se requería de un alto número 

de especialistas mexicanos de alto nivel. 

En 1910 la Escuela Nacional de Ingenieros se integró a la Universidad Nacional de 

México, lo cual dio lugar a discusiones acerca de un nuevo plan de estudios. Se cerraba 

un ciclo que inició con el Plan de 1857 de Javier Cavallari y terminaría con el Plan de 

1902 donde el especialista en ingeniería civil tenía una escasa preparación 

arquitectónica y muchas veces se iba a encontrar bajo las órdenes de arquitectos como 

Adamo Boari, Manuel Gorozpe o Rivas Mercado. Además, la llegada de la Revolución 

Mexicana vendría a cambiar la forma de concebir las obras arquitectónicas. 

2.19 La enseñanza de los estilos arquitectónicos en los planes de estudio de la 
Academia de San Carlos 

La Academia de San Carlos, fundada en 1785, fue la institución encargada de la 

enseñanza y difusión del estilo neoclásico en México. 

Con la llegada del Plan de 1857 y el establecimiento de la carrera de ingeniero-

arquitecto se introdujo, en nuestro país, la modernidad estilística conocida como 

eclecticismo. Es decir, el clasicismo perdía su predominio como estilo artístico. Sin 

embargo, se siguieron construyendo muchos edificios con elementos clasicistas. La 

razón la hemos encontrado en la formación académica de estos futuros profesionistas. 
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Los maestros de esta primera generación de alumnos, egresados siendo Javier 

Cavallari el director del Ramo de Arquitectura, contaron con un profesorado para la 

enseñanza de los estilos clásicos, integrado por: Ramón y Juan Agea, y Ramón 

Rodríguez, quienes realizaron el gran viaje con el objetivo de conocer a fondo esos 

temas 263 

El conocimiento de la arquitectura clásica fue de primera mano, pues gracias a la 

pensión de la Academia de San Cartos pudieron observar y aprender de forma directa. 

Así, su posterior enseñanza no estaría basada en la repetición acrítica de imágenes 

extraídas de libros de texto. 

En el plan de 1857, el maestro de la clase de órdenes clásicos era Ramón Agea, 

quien impartía la clase durante dos horas en el primer año de enseñanza profesional. 264 

Bajo esta enseñanza se formaría la primera generación de ingenieros-arquitectos. Se 

continuaba con la enseñanza de la arquitectura clasicista dentro de la Academia de San 

Carlos, que había comenzado con la fundación de dicha institución en 1785. 

Con la llegada de Maximiliano de Habsburgo, en 1863, hubo un cambio 

trascendental que fue la renuncia de Javier Cavallari como director del Ramo de 

Arquitectura. Sin embargo, para efectos de la enseñanza clasicista en la Academia, la 

clase de órdenes clásicos siguió siendo impartida por el mismo profesor y en el mismo 

primer año profesional. 265 Es decir, se continuaba enseñando la formación de la 

arquitectura clásica como punto de partida para todo futuro ingeniero-arquitecto. 

263 Véase en este trabajo la parte correspondiente a: "El gran viaje de los futuros maestros de órdenes clásicos y arqueología de la 
Academia" donde se explica la importancia de este viaje por las ciudades de arquitectura de tradición clasIcista en Europa. 
2&1 Materias del plan de estudio de 1857, en Manuel Francisco Átvarez. op. cit., p. 12. 
,., Programas de 1864. en ¡bid .. p. 61. 
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Dentro del plan de 1864, Eleuterio Méndez,266 ingeniero-arquitecto de la 

generación de 1857, impartió el curso de composición donde se enseñaba a los alumnos 

a diseñar los arcos de triunfo, columnas, obeliscos, etc., dentro de una tradición 

arquitectónica clasicista. 

Con el plan de 1869, se seguía estudiando la materia, en el tercer año dentro de 

los estudios de las materias cursadas en la Escuela Nacional de Bellas Artes, de Dibujo 

de órdenes clásicos, "con estudio minucioso de las diversas partes que lo componen,,267 

Se asume que el contenido no habría. sufrido modificación alguna respecto a los otros 

programas. 

En conclusión, podemos afirmar que el eclectismo, enseñado para la formación 

académica del futuro ingeniero-arquitecto, correspondiente a los anteriores planes de 

estudio seguían el espíritu del plan realizado por Javier Cavallari, porque la enseñanza 

de los estilos clásicos se llevó a cabo con un mayor interés de los profesores, quienes 

habían realizado el gran viaje por Europa, lo que les permitió un conocimiento basado en 

la observación directa de los monumentos. 

2.20 Los planes de ingeniería civil en la ENI y la enseñanza de la tradición de la 
arquitectura clasicista 

De acuerdo a las modificaciones del plan de estudios de 1877, donde desapareció la 

carrera de ingeniero civil y arquitecto, para separar su enseñanza en dos instituciones. 

'"' Ibid. 
", Plan de 1869, en Eduardo Báez Maclas,op.cd., 1-48. 
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en la Academia de San Carlos se formarían a los arquitectos, y en la Escuela Nacional 

de Ingenieros, a los ingenieros civiles. 268 

En cuanto a la enseñanza de la arquitectura clásica se estableció un vínculo 

porque la mayor parte de los profesores eran egresados de la Academia de San Carlos, 

a excepción de Antonio Rivas Mercado. 269 

De 1877 a 1881, el ingeniero y arquitecto Ramón Rodríguez Arangoity impartió el 

programa de Dibujo arquitectónico dentro del plan de estudios de ingenieros civlles270 

Este profesor había sido participante en el gran viaje europeo como pensionado de la 

Academia de San Canos, por lo que compartía con los hermanos Agea, un conocimiento 

de la arquitectura clásica semejante al de ellos. Aunque, cabe aclarar que Ramón 

Rodríguez estudió en Francia la carrera de ingeniería, lo que le aportó nuevas ideas. 

Ramón Rodríguez compartió el conocimiento de la arquitectura francesa junto con 

Antonio Rivas Mercado, quien también estudió en Francia, e impartió esta clase de 

Dibujo Arquitectónico a partir de 1882.271 

En 1883 la carrera de ingeniero civil de la Escuela Nacional de Ingenieros se 

sustituyó por la de ingeniero en caminos, puertos y canales. La materia artística de 

Dibujo arquitectónico y de máquinas, impartida a cargo del ingeniero-arquitecto Antonio 

IVI Anza, quien era egresado del plan de 1857. Se enseñaba en el primer año de la 

266 Véase el capftulo correspondiente a ese tema en esta tesis doctoral. 

270 Programa del curso de Dibujo arquitectónico, CESU. AHUNAM. ENI. R. Académico. SR. Planes y programas de estudio S. Cursos. 
Caja 19, exp. 15, fs. 53-54. En Clementina Diaz y Ovando, op.cit., p. 3060-3061. 
;71 ¡bid. 

146 



2. Formación académica de los ingenieros-arquitectos (AASC) y de los ingenieros civiles (ENI) 

carrera, haciendo énfasis en los estilos: toscano, dórico, jónico y corintio 2n. Al ser el 

profesor, un exalumno de la Academia, la metodología de la enseñanza era parecida, 

aunque él insistió en copiar la Colección de modelos lavados de la Escuela Central de 

Arquitectura en París. 273 Entonces, se combinaba la tradición clásica de la Antigüedad y 

la francesa. 

En el plan de Dibujo de composición de arquitectura de 1899 se sigue con la idea de la 

importancia de la fachada como lugar para la expresión de la belleza de un edificio, 274 

que habían sostenido los maestros de la Academia. 275 Parael aprendizaje de las otras 

concepciones de la arquitectura como serían: la comodidad y la distribución se diseñaría 

una habitación. 

En el plan de 1902 se imparte la materia de Dibujo arquitectónico, pero ya no 

aparecen, a diferencia del anterior donde se cita a los órdenes clásicos como parte del 

programa, los temas de enseñanza de los órdenes clásicos. Sin embargo, en las 

lecciones 15 Y 16 se trata el tema de nociones, principios y estudio para concretar la 

belleza arquitectónica276 

Del análisis de los planes se deduce una continuidad con la enseñanza de lo 

clásico como parte integral de la formación del ingeniero de caminos, puentes y canales, 

y del ingeniero civil, formados en la Escuela Nacional de Ingenieros. Estos conocimientos 

se reflejarán en los programas arquitectónicos del Porfiriato, construidos por estos 

m CESU. AHUNAM. ENI.R. Académico, S.R. Planes y programas de estudio. S. Cursos. Caja 19, exp. 11, fs. 275-276 (Manuscrijo) 
en Clementina Oiaz de Ovando, Ibid., 111-3404-3405. 
m ,bid. 

'" CESU. AHUNAM.ENI. R. Académico, S.R. Planes y programas de estudio. S. Cursos. Caja 20, exp.21 , folio 634. 
275 La generación de esta idea se estabJece en la obra de Manuel Francisco Alvarez respecto a las fachadas, y la importancia de 
éstas, como expresión de la belleza de un edificio. 
'" Manuel Oublán, op.crl., tomo 39, año 1907, p. 44-46,. 
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profesionistas, sobre todo en los edificios de enseñanza, mercados y salud, realizados 

por el gobiemo. 

2.21 Enseñanza de otros estilos arquitectónicos en los planes de la Academia y la 
Escuela Nacional de Ingenieros 

La importancia de acabar con el predominio del neoclásico para la arquitectura se 

convertía en parte de la necesidad de una modernización estilística para las 

construcciones mexicanas. Antes de la llegada de Javier Cavallari y el establecimiento en 

1857 de la carrera de ingeniero-arquitecto, los críticos expresaban que: 

"el deseo de que los alumnos de la Academia se dediquen al estudio histórico de la 
arquitectura en todas sus divisiones. Notamos, con sentimiento , que el estilo 
griego, que es el mejor sin duda por su sencillez y elegancia para la construcción 
de ciertos edificios públicos y de casi todos los particulares, va siendo aplicado de 
algún tiempo a esta parte a la construcción o reposición de los templos. No es 
únicamente en México donde esto se advierte: Chautebriand se quejaba ya en sus 
escritos de lo que llamaba atraso de la arquitectura religiosa, y Pablo de Feval en 
Las noches de París critica con la gracia que le es genial, el error de haber 
convertido algunas de las iglesias católicas de la capital de Francia en imitaciones 
descoloridas de los templos griegos y romanos anteriores al cristianismo. En 
opinión de los verdaderamente inteligentes, el estilo gótico, si bien con las 
modificaciones que hace indispensable el adelanto de todas las artes, es el más 
adecuado a las construcciones de este género La multiplicidad de las columnas, 
la altura y atrevimiento de las bóvedas y hasta la escasez de luz que por lo común 
se nota en los templos que pertenecen al citado estilo, parecen imitar mejor esos 
bosques sombríos, que sirvieron de modelo a la arquitectura religiosa en su origen 
cuando los primeros artistas cristianos más piadosos acaso que la actual 
generación, fueron a buscar la idea de las construcciones dedicadas al culto de 
Dios en la naturaleza creada por el Artífice Divino. El alma se entrega más 
fácilmente a la meditación y a la oración en un templo severo y sombrío, por 
defectuoso que sea artísticamente considerado, que en otro cuya viví sima luz y 
cuyos elegantes adornos le recuerdan los lugares de las reuniones mundanas, por 
mas que este último templo sea una maravilla del arte . Lo que el vizconde Walsh 
ha dicho hablando de la música religiosa, es aplicable a la arquitectura religiosa. no 
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se olvide que las artes tienen galas y colorido, por decirlo así, peculiares, cuando 
se consagran a la religión" 2n 

Con la llegada de Javier Cavallari, se estableció la materia de Copia de 

monumentos de diferentes estilos, impartida por él mismo, donde se enseñaban además 

de griegos y romanos, lombardos, bizantinos, venecianos, florentinos y góticos hasta el 

Renacimiento, con una duración de tres horas durante el segundo año profesional de la 

carrera de ingeniero arquitecto. 278 Se iniciaba mediante la fonnación académica, la 

modernización estilística de los edificios, parte fundamental de los principios de la 

Constitución de 1857 donde la libertad del individuo se concretaría a la libertad e.stética 

de poder vivir en una capital con distintos estilos arquitectónicos. 

En ese mismo plan, en el tercer año profesional, Javier Cavallari enseñaba la 

combinación de las partes de un edificio, y para el quinto año profesional aparece la 

materia de Historia de la Arquitectura, es decir, el conocimiento histórico se convertía en 

un eje para la formación del ingeniero-arquitecto. 

El cambio de la fonnación académica se notó en las críticas favorables hacia el 

desempeño de los alumnos en las exposiciones de la Academia. Uno de ellos expresó: 

J, sería injusto, por demás si concluyéramos de describir las obras de arquitectura 
sin rendir públicamente un desinteresado homenaje de gratitud al director del ramo 
Don Javier Cavallari. Sus alumnos desde su llegada, han adquirido grande 
instrucción y una suma de enonnes conocimientos, aunque ha hecho ya 
importantes refonnas, tanto en las clases cuanto en el mecanismo material del 
dibujo; cree que con su constancia extraordinaria en el trabajo, acabará por 
montar este sublime ramo como se halla en las academias de Europa. A su 
empeño y eficacia, según se nos dijo el día que visitamos la exposición, se debe la 
adquisición de buenos libros e instrumentos de los cuales se esperan aún otros. 
Esta conducta propia de una persona tan instruida como el señor Cavallari, 
empeña ciertamente nuestra gratitud y nosotros que fuimos de los primeros en 

m "Bellas Artes. Una visita a la Academia Nacional de San Carlos" En La Cruz, México, enero 10,1856, t l. p. 351. 
m Manuel Francisco Álvarez. op.ca .. p.12-13. 
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hacer grandes elogios de su persona en nuestras columnas a su arribo a la 
República, celebramos el tiempo haya venido a confirmar lo que aseguramos}' 279 

En efecto, la Biblioteca de la Academia de San Carlos adquirió libros relacionados 

básicamente con aspectos técnicos y enseñanza del eclecticismo. 280 Con ello, los futuros 

ingenieros-arquitectos contaron con fotografías e ilustraciones de libros que detallaban 

con precisión una gran diversidad de edificios árabes, clásicos, góticos, lombardos, 

renacentistas, etc. para poderlos estudiar adecuadamente y aprender el eclecticismo, 

que lo aplicarían en las construcciones del Porfiriato. 

En el plan de la Academia de 1864, la clase de Copia de monumentos pasó a ser 

de Ramón Agea, continuándose con los temas de Cavallari; en la clase de segundo y 

tercer año de composición, el ingeniero Eleuterio Méndez insistía en la enseñanza de 

nuevos géneros de edificios como: mercados, cuarteles, cárceles, penitenciarías, 

hospitales, palacios, teatros, etc. 281 La trascendencia de abordar con detenimiento el 

análisis de las diversas funciones de los edificios, anticipa una arquitectura diseñada 

para resolver las necesidades sociales que el liberalismo pretendió resolver durante los 

finales del siglo XIX y principios del XX, años en que construyeron los egresados de este 

plan. 

En 1869 se colocaría en el cuarto año la copia de estampas de monumentos de 

diversos estilos. En este caso, el programa no desglosa cuáles serían estos estilos, pero 

279" Décima Exposición de Bellas Artes en la Academia Nacional de San Carlos de México", En El SigloXJX, México, miércoles 3 de 
febrero de 1858, núm 3, 399. 
m Véase el apéndice de esta tesis donde se encuentran los inventarios de la Biblioteca de la Academia de San Carlos. 
i'81 Manuel Francisco Alvárez. EIDr. CavaJlari. .. p. 61-69. 
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creemos que se trataría de una continuidad en la enseñanza, aunque de una fonna 

menos completa en relación a los esfuerzos anteriores. 282 

En los planes de enseñanza de la Escuela Nacional de Ingenieros, no aparece 

una alusión clara a la enseñanza de los diversos estilos de fonna explícita. Sin embargo, 

se insiste en la importancia de enseñar el estilo. Pensamos que se enseñaron porque 

ingenieros como Serrano, Roberto Gayol, etc., aprendieron a construir programas con un 

eclecticismo estilístico. 

En general, podemos concluir diciendo que la formación académica desde 1857 

hasta 1902, fechas de nuestro estudio, se abrieron las puertas a la modemización 

estilística de nuestro país. 

2.22 La llegada de los autores franceses con el establecimiento de la carrera de 
ingeniero-arquitecto. 

Como parte de la documentación de la Academia de San Carlos, se hallaron las 

referencias a tres teóricos franceses que revolucionaron la idea de la arquitectura a nivel 

europeo, y que como parte de la enseñanza de la carrera de ingeniero-arquitecto abrirían 

nuevas perspectivas en nuestro país. 

Esta posibilidad de aceptar la razón para saber que era posible la búsqueda de la 

belleza en otras arquitecturas, que no fueran la griega ni la romana, se debió en gran 

parte a las ideas de otro téorico francés: Víctor Coussin. 

282 MSC, "Programas de enseñanza", enero de 1890, doc. 7976. 
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La obra de Víctor Coussin es importante por considerársele el padre del 

eclecticismo modemo, y como señala el arquitecto Ramón Vargas: por ser uno de los 

teóricos en que se sustentó y apoyó el eclecticismo mexicano decimonónico. Él sostuvo 

que se debía seleccionar lo más adecuado de las corrientes de pensamiento y 

producción artística, no para copiarlo fielmente , sino para unirlo mediante las propias 

reflexiones del individuo, seguidor de esta postura. 283 

Así, Víctor Coussin abría la posibilidad de adoptar el estilo formal que el arquitecto 

desease a partir de un estudio histórico, en el cual se pudiese ser original porque la 

forma surgía después de una reflexión racional por parte del individuo. 

Contemporáneo a Víctor Coussin vivió el teórico J. L. Durand, quien escribió sus 

Lecciones de arquitectura; resultado de sus cursos en la Ecole Polytechnique. Este libro 

formaba parte de las obras de arquitectura de la Academia de San Carlos. 284 

Una de las grandes aportaciones de J. L, Durand fue haber trazado los edificios 

con que ilustra su libro, "pues a pesar de haber seleccionado sus ejemplos de todos los 

períodos de la Historia, egipcios, griegos, romanos , góticos o renacentistas, procuró 

desentenderse de sus particularidades y de todas sus características estílisticas y 

presentarlos todos trazados a la misma escala y agrupados para compararlos como tipos 

particulares de edificación,,285 Se lograba valorar las bellezas de los estilos 

arquitectónicos del pasado como igualmente válidas . 

;: Ramón Vargas, op.cit. , p. 11 8. 
AASC, doc. 6317. 

"" Rabin Middlelan y David Walkin , op. cit., p. 30. 
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J. L. Durand logró este rompimiento con la tradición formal clásica, cuando 

procedió a "un desmantelamiento tanto de las teorías neoclásicas sobre los principios 

naturales de la arquitectura como del tradicional vitruvianismo. Frente al naturalismo 

defendió el concepto de arquitectura como artificio o producto histórico del hombre, con 

lo que superaba la idea de la pertenencia de los órdenes a la supuesta esencia natural 

de la arquitectura, adscribiéndolos a un papel ornamental". 286 

El estilo para J. L. Durand se derivaría de la expresión visible de las partes 

funcionales de éste. Es decir, el aspecto formal se convertiría en secundario desde el 

punto de vista de este profesor politécnico, pues, lo más importante de una obra 

arquitectónica se lograría con base al programa. 

El concepto de belleza se había reformado porque se le reintegraba el concepto 

de función. De tal manera que "un edificio era bello si satisfacía una necesidad pública o 

privada". 287 

186 Julio Arrechea, op.cit., p. 37. 
287 Martha Olivares. op. cit .. p. 22. 
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Otro teórico francés, que fue leído en la Academia de San Carlos, era un 

ingeniero de la École Royale Polytechnique, Francois Léonce Reynaud. 288 Su tratado es 

básicamente sobre materiales de construcción y métodos de edificación, publicado en 

1850. Él proponía que la arquitectura era el arte de dar belleza y armonía a las 

construcciones. 

Leonce Reynaud fue alumno de J. Durand, cuya obra sigue en general el orden 

del libro de su maestro; en una primera parte se estudian los materiales y elementos 

básicos de la composición, y en la segunda parte, se analizan las relaciones entre estos 

elementos, es decir, la denominada composición de partes de los edificios, para terminar 

con un estudio tipológico. 

'" AASC, doc. 7071. 
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La diferencia de Leonce Reynaud con J. Durand es la aplicación diferente del 

método histórico al estudio de la composición arquitectónica. "De esta manera, cada 

elemento compositivo, cada sistema de partes y cada tipología son estudiados no en una 

pureza abstracta, como lo hacía J. Durand, sino en su evolución histórica. Pórticos, 
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salas, escaleras o vestíbulos son examinados a través de los modelos históricos más 

relevantes", 289 

269 Julio Arrechea, op.cit., p. 169. 
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Figura 22. 
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2.23 La importancia de Leonce 
Antonio Torres Toríja 

en el libro de Construcción práctica de 

Los historiadores Pedro Paz María del Carmen Olvera Cano, 

Rodríguez Morales, Ana y Glorinela González Franco, han analizado el 

libro de Construcción Antonio Torres Torija, y señalan 

que el contexto académico de dicha obra" son los tratados de construcción franceses de 

mediados del XIX, la obra de Leoncé Reynaud, 290 Treité 

d'architecture (1850). Aun cuando no lo Torres Torija traduce al español de 

los textos del arquitecto los modifica y expone sus propios argumentos, producto 

de su experiencia como nrr\f""~"r y el de su profesión en la ciudad de México, Su 

libro de apuntes es un texto mucho más complejo que una simple traducción de 

notas del francés; es un texto ajustado a la enseñanza de la construcción 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes 

El capítulo primero del libro de Torres Toríja presenta las siguientes "Q'TlQ,,,rI7:;;¡ 

diferencias con la obra de Leonce 

Tabla 1. Comparación entre las obras de Leonce Reynaud y Antonio Torres Torija. 

Antonió Torres Torr 

por los romanos. Tabiques modernos, tabulares, Tejas y caños de barro. 

"" Se puede consultar este libro de Leonce Reynaud, en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de la UNAM, localizada en la 
Zona Cultural de Ciudad Unlversrtaria, DF 

y 
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fabricación de tabiques. Silícatizaci6n del 

tabique. 

111. La cal en cimientos. Cal pura, viva, apagada; 
Cales. 

sus características, cal grasa, 

Hidráulica, cal a limite. Cal en cimientos 

artificiales, procedimiento para el apagado de cal 

en cimientos. Acción del agua de mar. Cal en los 

cimientos de Francia. 

r,¡ De la arena y el cemento Arena. 

v: De los morteros hidráulicos, no hidráulicos, Mezcla o morteros. 

cal-arena-agua. Teorla de la solidificación de los 

morteros. Proporción e ingredientes, 

frabricación. duración. 

~---~--

VI Betón, composición, fabricación Betón. 

VII. Yeso, su composición, fabricación, su Yeso. 

fraguado, estucos. 

Vií[8etÚn. La nafta, el petróleo y el asfalto son No lo trata. 

Ires de sus variedades. 

IX Del Vidrio, composición y cualidades. No lo trata. 

X. De la madera para la construcción Maderas. 

XI.oeíos metales, fierro forjado, fierro fundido. Fierro. 

Cobre. bronce, latón. zinc, plomo. Zinc y plomo . 291 

................ 

En cuanto a las definiciones de los autores encuentran las 

diferencias. "Para la era el arte de armonizar y dar belleza a las 

sin oponerse a que sean obras sólidamente construidas 

lco,,,dir\2dc,rl "Introducción al estudio de la Construcción 
práctica Edición facsimilar, MéXICO, Nacional de Anlropologla e Historia, 

. en Amonio Tones Torija. Construcción 
p 53 
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convenientemente dispuestas para los usos a que fueron consagradas, de tal modo que 

a través de sus formas produzca una sensación placentera al espectador. Según él, 

estas condiciones jamás son incompatibles, porque la belleza es resultado de la armonía 

y no podría decirse que un edificio es bello sin ser armónico. Un edificio bien distribuido 

mantiene en todas sus partes una correspondencia entre sus formas: las dimensiones 

exigidas por su uso, la buena calidad y juiciosa distribución de sus materiales 

constructivos. Y sus fachadas son el resultado y testimonio de la composición interior. 

Para Antonio Torres Torija la relación entre las variables arquitectónicas era otra: 

las partes que deben estudiarse para llenar el objeto que tiene la Arquitectura, son tres 

muy esenciales: primera, la elección y preparación de los materiales; segunda, la 

determinación, según las circunstancias, de la disposición, forma y proporciones de las 

diversas partes que constituyen los edificios cualquiera que sea su destino; y tercera, los 

métodos que tienen que seguirse para construir con economía, exactitud y solidez un 

edificio cuyo plano está fijado de antemano". 292 

En efecto, para Antonio Torres Torija el concepto de arquitectura abarca además 

de la belleza formal , centrada para Leonce Reynaud al igual que para el mexicano 

Francisco Álvarez en la fachada, el destino (función), economía, exactitud y solidez. Aquí 

se establece una relación con las necesidades sociales que se debían de resolver, sin 

dejar a un lado, aspectos técnicos como los materiales de construcción. 

,., Ibid., p. 52, 54 
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2.24 La importancia de la obra de E. Viollet le Duc 

De las obras de E. Viollet le Duc encontramos en los acervos de la Academia de San 

Carlos, el Diccionario razonado de arquitectura.293 Este teórico francés ejerció un papel 

determinante en el estudio del gótico porque desde su trabajo en la Commission des 

Monuments Historiques, y desde 1853 como Inspecteur Géneral du Service des Edifices 

Diocésains, influyó en los otros arquitectos franceses. 

Desde el punto de vista formal, Violle! señaló en sus Entretiens sur /' architecture 

tome premier, que constituyó otro de los textos de los ingenieros mexicanos, que no 

estaba de acuerdo con la tesis de Vitrubio de que el templo griego había sido de madera; 

porque "que des Grecs qui ont inventé la logique, des gens dovés d' un sentiment, 

delecat, se soient amusés a simuler en pierre une construction de bois .. 294 Sugería la 

importancia de no imitar las formas griegas, sino de estudiar sus principios para 

convertirse en un buen arquitecto. Así : 

"mais, personne ne songe aujourd 'hui seriéusemet a recommander l' imitation des f 
formes de l' art grec en faí! d' architecture; est-ce a dire que l' étude de ces formes 
soit inutile? Non, certes; elles est indispensable a la condition de que cette éttude 
ne s' arretera pas a ces formes, mais qu' elle ira a chercher les principes~ 295 

Esta preferencia de Viollet le Duc por la arquitectura griega conllevaba una visión 

nacionalista francesa porque los romanos habían conquistado su país . Esta razón 

ideológica la disfrazó hábilmente porque explicó en su libro los aspectos que le conferían 

superioridad a la arquitectura griega. La defensa de la cultura griega empezaba por decir 

que: 

19l AASC, doc .5844, fechado en Parls, febrero 21 de 1859. 
,.. E. Viollel le Duc, Enrreriens sur L' archftecrure, tome premier, Parls, A. Morel el C. Editeurs, MDCCCLXIII, p 51 . 
'" ¡bid .. p. 55. 
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~chez les Grecs, l' art est maitre. il gouveme sans contestation,ses principes 
peuvent etre simples, comme toute operation de l' esprit que ni trouve ni obstacle 
ni contrainte. Chez les Romans l' art es absorbé par la raison imposé, iI devient un 
moyen . Chez les Occidentaux du moyen age et particuleremet en France l' art Est 
isole, il a son langage a lui, il marche en silence, se modifie et progresse sans tenir 
en compte du milieu dans lequel il vit¡i!96 

Una vez demostrada la superioridad de la Edad Media como una época que hizo 

posible el desarrollo de un arte nacional francés, le Duc halló que: 

' la genialidad y la racionalidad de la arquitectura griega o gótica se debe a que sus 
arquitectos imitaron por analogía, y las leyes de la naturaleza en sus procesos 
constitutivos un cuerpo único poseedor de las mejores condiciones de resistencia; 
de esta manera el triángulo y sus posibles en rombos o romboedros, que 
constituyen las formas elementales de la corteza terrestre, se convirtieron en 
modelos a imitar por la ~erfecta armonía que la naturaleza guarda entre resultados 
y medios empleados" 29 

Según el historiador Middleton para Viollet le Duc el aspecto constructivo era la 

parte más importante de la arquitectura donde los principios estructurales eran 

determinantes. Aceptó los nuevos materiales como el hierro que no era tan fácilmente 

aceptado por los arquitectos de su época. Es por ello que confiaba en las obras de los 

ingenieros porque allí se encontraba la sabiduría práctica y la investigación analítica 298 

De hecho, Viollet le Duc al revisar los estilos para encontrar los elementos para la 

nueva arquitectura, concibió que el arte "para él obedecía a un método lógico, a la razón, 

y por lo mismo a la investigación que aplicada sobre el pasado arquitectónico utilizaba la 

duda, la distinción, la clasificación y la revisión continua recomendada por Descartes". 299 

:"J' Ibid., p. 74. 
m Julio A rrechea, op. cit. , p. 139. 
m Robin Middleton y David Watkin, op.ca., p. 367-368, 375. 
m Marlha Olivares CCfrea, Primer director de la E scuela de Arquitectura del siglo XX. A propósito de la vida y obra de Antonio Rivas 
Mercado. México, Instituto Politécnico Nacional, 1996, p. 45. 
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Viollet le Duc encamaba el espíritu romántico que representó la oposición al 

presente, y la búsqueda de un pasado nacional que les era propio como, en el caso 

francés, lo representaba el gótico. 

El debate entre fonna y función en la arquitectura lo resolvieron los constructores 

mexicanos en fonna práctica adoptando el concepto de estilo del Diccionario de Viollet le 

Duc. Esta hipótesis de la solución fonnal la sostenemos porque encontramos en el libro 

de Jesús Galindo y Villa el siguiente concepto de estilo que a continuación presentamos: 

/' Dos cosas hay que considerar en el estilo de arquitectura: el estilo de la época y el 
estilo del artista. La división no puede hacerse fácilmente, y tampoco podría ser 
absoluta. Pues la línea divisoria no está marcada. Puede decirse, sin embargo, 
que al primero ( el estilo de época) pertenecen las formas elementales en sus 
rasgos esenciales, las proporciones en lo que tienen más de general, en cierto 
carácter del que llevan el sello todas las. producciones contemporáneas; y al 
segundo la influencia ejercida muy especialmente sobre la disposición de aquellas 
fonnas, sobre la annonía precisa de las proporciones y sobre la expresión 
particular del monumento'~ 300 

Vemos cómo el ingeniero Jesús Galindo y Villa acepta retomar los estilos 

históricos correspondientes a cada época, pero siempre con la libertad estética de 

imprimir su individualidad en la belleza del edificio. 

El ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Álvarez en su artículo acerca de "Las 

fachadas de los edificios y la belleza de las ciudades" resuelve el aspecto formal 

centrado en un elemento del edificio. Escribió que: "las fachadas expresan la belleza del 

edificio y deben hacer un conjunto armonioso con el edificio tomando en cuenta la 

disposición, comodidad y de la buena adaptación del edificio al objeto que se destina".301 

300 Jesus Galindo y Villa. Apuntes de órdenes clásico y composición de arqufteclura. México, Secretaria de Fomento, 1898 , p. 76. 
3()1 Manuel Francisco Áfvarez, "Las fachadas de los edificios y la belleza de las ciudades", en Anales de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Publicas. 3' sen e, tomo 111,1921, p. 7 
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Viollet le Duc encamaba el espíritu romántico que representó la oposición al 

presente, y la búsqueda de un pasado nacional que les era propio como, en el caso 

francés, lo representaba el gótico. 

El debate entre forma y función en la arquitectura lo resolvieron los constructores 

mexicanos en forma práctica adoptando el concepto de estilo del Diccionario de Viollet le 

Duc. Esta hipótesis de la solución formal la sostenemos porque encontramos en el libro 

de Jesús Galindo y Villa el siguiente concepto de estilo que a continuación presentamos: 

"Dos cosas hay que considerar en el estilo de arquitectura: el estilo de la época y el 
estilo del artista. La división no puede hacerse fácilmente, y tampoco podría ser 
absoluta. Pues la línea divisoria no está marcada. Puede decirse, sin embargo, 
que al primero ( el estilo de época) pertenecen las formas elementales en sus 
rasgos esenciales, las proporciones en lo que tienen más de general, en cierto 
carácter del que llevan el sello todas las. producciones contemporáneas; y al 
segundo la influencia ejercida muy especialmente sobre la disposición de aquellas 
formas, sobre la armonía precisa de las proporciones y sobre la expresión 
particular del monumentó: 300 

Vemos cómo el ingeniero Jesús Galindo y Villa acepta retomar los estilos 

históricos correspondientes a cada época, pero siempre con la libertad estética de 

imprimir su individualidad en la belleza del edificio. 

El ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Álvarez en su artículo acerca de "Las 

fachadas de los edificios y la belleza de las ciudades" resuelve el aspecto formal 

centrado en un elemento del edificio. Escribió que: "las fachadas expresan la belleza del 

edificio y deben hacer un conjunto armonioso con el edificio tomando en cuenta la 

disposición, comodidad y de la buena adaptación del edificio al objeto que se destinad01 

300 Jesus Galindo y VIlla, Apuntes de órdenes clásico y composióón de arquitectura, México, Secretaría de Fomento, 1898 , p. 76. 
301 Manuel Francisco Álvarez, "Las fachadas de los edificios y la belleza de las ciudades", en Anales de la Secretaría de 
Comunicacrones y Obras Públicas. 3~ serie, tomo 111,1921, p. 7. 
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2.25 El concepto de programa arquitectónico en los teóricos franceses y los 
mexicanos 

Una de las aportaciones más importantes de J. Durand que influiría en Leonce Reynaud, 

y en los ingenieros- arquitectos e ingenieros civiles mexicanos, consistió en la adopción 

del programa como elemento central para la arquitectura. 

J. Durand propuso los conceptos de conveniencia y economía; el primero incluía 

los principios básicos de solidez, salubridad y comodidad. En consecuencia, la 

arquitectura se consolidaba como una práctica preocupada por la disposición y economía 

de la construcción. 

La arquitectura era, según este profesor francés, una respuesta razonada y 

progresiva encaminada a la solución de los problemas reales y prácticos. Se adquiría 

una conciencia de la función social del arquitecto. Su discípulo Leonce Reynaud 

consideró, igualmente que Durand, a la conveniencia como el criterio rector de la 

arquitectura. 

En México, los ingenieros mexicanos siguieron las enseñanzas de Leonce 

Reynaud respecto a la importancia de la función. Jesús Galindo y Villa estudió las 

diferentes tipologías arquitectónicas porque "estos apuntes son casi un extracto, en 

general, del Tratado de arquitectura de Mr. Leoncio Reynaud, obra magistral",303 

concluyó lo siguiente respecto a la importancia de la función "las condiciones que 

convienen a un teatro estarían fuera de lugar en un monumento religioso; y lo que se 

encuentra colocado en un palacio no podría estarlo en una escuela. Existen, pues, 

lO.] Jesús Galindo y Villa. op.cit.. p.80 
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exigencias morales a las que es necesario obedecer; y aun cuando no puedan tomarse 

como preceptos absolutos, su apreciación depende del genio y del gusto del artista".304 

En efecto, la función dentro del programa se convirtió en un aspecto central, 

inclusive como exigencias morales dentro de una sociedad que buscaba la 

modernización de las formas arquitectónicas y cumplir con el logro de un país donde 

hubiese escuelas, iglesias, mercados, hospitales, cárceles, etc., que estuviesen a la 

altura de cualquier otras en el mundo. 

Debemos señalar que Leonce Reynaud es el teórico que aparece con más 

frecuencia como libro de texto en la Academia de San Carlos. Esto significa que el 

concepto de función en el programa fue asimilado por los alumnos y puede ser analizado 

en sus obras arquitectónicas, sin problema alguno. 

En resumen, podemos concluir diciendo que aparte de haber aprendido el 

concepto de función como parte integrante de la arquitectura, los alumnos 

comprendieron que ser moderno significaba usar la razón para comprender que la 

belleza podía resultar de la adecuada selección de los elementos de los estilos 

arquitectónicos de otras latitudes y de otras épocas. 

Todos los teóricos franceses, con que fueron educados los ingenieros en nuestro 

país, revaloraron la existencia de otras bellezas como posibles e igualmente válidas. En 

México hubo construcciones neogóticas, moriscas, neogriegas, etc. Es decir, hubo una 

arquitectura moderna que estuvo a la altura de la europea y la norteamericana, y que 

"., !bid., p. 78. 
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cada estilo arquitectónico iba relacionado con la función a que estaba destinado. Así, las 

escuelas en estilo clásico , las cárceles en neogótico, los pabellones en neomúdejar, etc. 

Inclusive, Luis Salazar planteó la posibilidad de incluir la belleza prehispánica 

como válida para las construcciones. Los pabellones para las exposiciones, que llevó 

México al extranjero, son ejemplos de esta modernidad arquitectónica. 305 

lIl5 Elisa Garcia Barragán, "EscuHura y arquitectura neoindigena", en David Schálvelzon (compilador) , La polémica del arle nacional en 
México. 1850-1910, México, Fondo de cunura Económica, 1988, p. 181 . 
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Capítulo 3 "La modernización urbana de la capital y la construcción de 
la infraestructura nacional por los ingenieros" 

3.1 La consolidación de la política liberal con Porfirio Díaz 

Con los gobiernos de la República Restaurada (Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 

Tejada) se dieron las bases legales que sentaron los fundamentos económicos para la 

consolidación del Estado capitalista mexicano. Así, estamos ante la creación de un 

Estado de propietarios con leyes que brindasen un respecto a la propiedad privada. 

Durante el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, comprendido de 1877 a 

1880, se enfocó en lograr la pacificación del país mediante sofocar las rebeliones de 

indios mayos y yaquis". 306 

Otra institución a la que se enfrentó Porfirio Díaz fue el clero, con la cual se 

concilió mediante la suspensión de ataques ideológicos. Aunque cabe anotar que la 

Iglesia católica no fue la única en el territorio mexicano, pues llegaron las iglesias 

protestantes, que comenzaron a restarle el número de fieles, aunque siguiese siendo la 

religión predominante 

Se redujo paulatinamente el poder político del ejército, al no posibilitarlos para 

acceder a los puestos de representación popular; además se limitó el número de sus 

componentes, y con esto, la consecuencia inmediata fue la reducción en el gasto 

económico hacia esta institución. 

306 Enrique Semo (coordinador), México un pueblo en la Historia, México, Nueva Imagen, 1983, p.196. 
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Básicamente la orientación agro-exportadora, que se había iniciado durante la 

República Restaurada, se siguió en el gobiemo de Porfirio Díaz. Se podría afirmar que 

"México siguió siendo un país fundamentalmente agrario y sólo una parte reducida de 

mano de obra procedente del campo y en posibilidad de cambiar de ocupación, pasó a 

incrementar el número de personas dedicados a trabajos industriales".307 Se modemizó 

la producción agrícola de henequén, ingenios y café porque no todos los terratenientes 

se interesaron en la compra de nueva maquinaria y de la introducción de métodos 

novedosos de siembra. 

Durante la presidencia de Manuel González (1880-1884) se favoreció la 

construcción de los ferrocarriles. Se expidió el decreto sobre Deslinde y Colonización de 

Terrenos Baldíos, expedido el 15 de diciembre de 1885 con lo cual se despojó a la 

comunidad indígena de sus tierras, y por ende, "la destrucción de la comunidad y de la 

pequeña propiedad representó el episodio fundamental del proceso de liberación de 

mano de obra indispensable a la industrialización". 308Aunque, los indígenas se rebelaron 

ante el despojo como fue el caso de la guerra yaqui. 309Frente a esta disposición 

gubemamental, se incrementó también el bandolerismo en los caminos. En el segundo 

periodo presidencial de Porfirio Díaz (1884-1888) se promulgó la ley marcial para los 

asaltantes de caminos, que implicaba la aplicación de la pena de muerte a todos aquellos 

que dañasen intencionalmente las vías de comunicación. Estas medidas se encaminaron 

a proteger el comercio y la infraestructura nacional. 

307 /bid .• p. 217-218. 
"'8/bid • p. 205. 
309 "En todos los casos, la resistencia ante el despojo, motor principal de las rebeliones fue el resultado de la desesperación con que 
los pueblos intentaron enfrentarse al avance de un sistema en el que el colectivismo de la comunidad no tenía cabida ni lugar", Ibid". 
p 214. 
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Para la protección de los caminos en México, Benito Juárez había promulgado el 

decreto de creación de los rurales. 310 Con Porfirio Díaz adquirieron mucha fuerza porque 

el orden debía ser salvaguardado por una policía cuyos servicios se solicitaban por las 

dependencias federales, gobemadores, autoridades municipales y hombres de negocios. 

Constituyeron para el dictador, "su arma política de choque y el instrumento de 

pacificación nacional, era necesario purgarlas de todo disidente; tenían que ser de una 

lealtad a toda prueba del gobierno". 311 En resumen, los rurales operaron para mantener 

el orden, y así lograr el progreso. 

La construcción de ferrocarriles se vio favorecida con la fundación del Banco 

Nacional Mexicano, con capital francés en febrero de 1882, que apoyaría al gobiemo 

"siendo agente de recaudación de los ingresos, así como su función de intermediario en 

las transacciones financieras, era valorado como puntal de apoyo para esta labor de 

control y estabilidad del Tesoro". 312 

Durante sus primeros años de vida, extendió una red de agencias y sucursales en 

todo el país a lo largo del paso de los caminos de hierro. La razón de este vínculo entre 

inversión financiera y construcción de infraestructura se debía a que "México no 

escapaba a las formas de expansionismo económico del siglo XIX, donde ferrocarriles y 

banca aparecen simultáneamente para agilizar los intercambios e integrar mercados". 313 

En 1883 apareció en un diario capitalino, la clasificación de la industria en aquellos 

tiempos. Dividiéndola de la siguiente forma: 2800 industria alimenticia, 145 rama textil, 

l"fIJ Paul Vandervvood, Los rurales mexicanos, México, Fondo de Cultura Económica, 1982, p.41 
~'¡bid., p.127. 
'" Ludlow Leonor, op.cit, p.311. 
m ¡bid. p. 316. 
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800 industria metalúrgica y el resto integrado por un número indeterminado que 

abarcaba fábricas de materiales, jabón, cera, etc. Las fábricas se instalaron 

principalmente en las grandes ciudades como México, Guadalajara, Puebla, Orizaba y 

Monterrey porque las comunicaciones ayudaron a la distribución de los productos. 314 

Con la creación del Código de Comercio, promulgado en 1884 y reformado en 

1889, se sentaron las bases legales para la creación de las sociedades anónimas por 

acciones, que permitieron la centralización del capital para dar paso a las prácticas 

monopólicas. Así como, para contribuir a la creación de "preceptos que establecieron las 

bases legales para la creación de bancos de la república". 315 

Para el tercer periodo presidencial del dictador (1888-1892) se evidencia una 

nueva crisis económica caracterizada por las sequías que afectaron al campo mexicano 

y la devaluación del peso mexicano, causada por la depreciación de la plata en los 

mercados mundiales. 

En cuanto a la industria de la construcción, los materiales se podían obtener en 

casi todas las ciudades de la República existían establecimientos para preparar ladrillos, 

tejas y otros productos de arcilla cocida destinados a las construcciones. Al grueso de la 

producción, creciente y concentrada en establecimientos cada vez más grandes en los 

principales centros urbanos, se sumaban algunas especialidades, como los célebres 

azulejos de Puebla, finamente vidriados, multiformes y policromos, para omato de las 

fachadas e interiores de iglesias y residencias. No tardó en desarrollarse la fabricación 

de mosaico prensado, hecho de cemento, que tuvo sus principales focos en la ciudad de 

31: Daniel Cosio Villegas, ero al., Historia Moderna de México. El Porfiriato. La Vida Económica, México, Editorial Hermes, 1965, p. 323. 
31. Raquel Barceló, üEI desarrollo de la Banca en Yucalan", en Leonor Ludlow, op.cit .. p. 210. 
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México y Monterrey. El uso del cemento en las construcciones fue propagándose desde 

los últimos arios del siglo XIX; esto condujo a una mayor demanda, que de pronto se 

atendió con las importaciones. En el siglo XX empezaron a funcionar las dos primeras 

fábricas de cemento del país, dotadas con hornos rotatorios; una en el municipio de San 

Nicolás Hidalgo, Nuevo León y la otra en Jasso, Estado de Hidalgo. En 1910, se creó 

otra de mayores dimensiones, cerca de la ciudad de México. Hacia 1911 se producían 

unas 75 mil toneladas anuales de cemento, que distaban todavía mucho de cubrir la 

demanda interna, pues la importación había crecido de 29 mil en 1900-91 a 62 mil 

toneladas en 1910-11. 

En cuanto al manejo de la obra pública de 1876 a 1894 se le ha considerado como 
una etapa deficitaria, en opinión del historiador Diego López Rosado, quien explica que: 

"el deficiente de los presupuestos se origina en este periodo por los numerosos 
compromisos contraídos por el Gobierno Federal a través de la subvenciones a 
líneas férreas, a líneas de vapores y a otras empresas, por los contratos de 
colonización y por la construcción y conservación de obras públicas. Dejándose 
llevar por el entusiasmo en que todos los sectores sociales provocó la actividad 
constructora, el otorgamiento de subvenciones se prodigó sin tener en cuenta la 
verdadera capacidad económica de la Nación". 316 

En 1898 se estableció en la ciudad de México una fábrica de tuberías de barro 

vitrificado, que tomó a su cargo abastecer de este material al ayuntamiento para las 

obras de agua potable y saneamiento". 317 

En lo fiscal se incrementaron los ingresos estatales a la vez que se recortaban los 

egresos gubernamentales. Esta reorganización trajo consecuencias favorables para las 

finanzas públicas, que no se habían dado desde que México se independizó de España. 

)Hi Diego G. L6pez Rosado, La politica de obras públicas en Mexico,Tesis de licenciatura, Mé:llico, Facuttad de Economia, UNAM, 
1948, p. 196. 
31 7 Daniel Cosí o Villegas, op.cit., p. 376-377. 
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Un factor decisivo para el aumento de los ingresos estatales fueron los impuestos 

provenientes del comercio interno. 

Un paso enorme para la implantación del modelo liberal mexicano fue la supresión 

de las alcabalas, que se logró en 1896, aunque había sido un mandato de la Constitución 

de 1857. 318 

De 1896 a 1900 Díaz gobernó por quinta ocasión cuando el grupo de los 

científicos se unieron en torno a la figura de Limantour para formar un círculo financiero 

que influyese en las decisiones económicas del gobierno, como fue el caso de la obra 

pública en el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Como resultado se promulgó en 

marzo de 1897, la Ley General de Instituciones de Crédito para promover la inversión 

financiera.319 

Con el logro del superavit debido al éxito de la política económica de Porfirio Díaz, 

estos recursos se destinaron a la obra pública,32o principalmente al 

"desarrollo de las construcciones ferroviarias , las obras de mejoramiento de 
puertos y la prosperidad que empezaba a notarse en los diferentes sectores de la 
economía, trajeron como consecuencia un aumento incesante en los ingresos de 
la Federación. La cifra más alta de las recaudaciones de la etapa anterior que fue 
de 44 millones de pesos , se rebasó con creces en los años posteriores. En una 
década los ingresos del gobierno se duplicaron hasta alcanzar la cifra más alta en 
el año de 1906-1907, con 114.3 millones de pesos El descenso que se advierte 
en el año de 1908-1909 se debe a la aparición de los primeros brotes 
revolucionarios, que sofocados rápidamente por el gobierno, volvieron a crear un 
clima de confianza dando origen a la recuperación que se advierte en los años de 
1909 y 191 O". 321 

lI. Inés Herrera Canales, "La ci rcuiaci6n:transporte y comercio", en Ciro Cardoso (coordinador), México en el siglo XIX (1821-1910). 
Historia económica y de la estructura social, México, Nueva Imagen, 1990, p. 196-198. 
319 1bid. 

l2V Carlos San Juan Victoria y Satvador Velásquez Ramirez. "El Estado y las políticas económicas en el porliriato", en Ciro Cardaso, 
0f,cit . p. 289. 
3 'Diego López Rosado, op.cit .. p. 203. 
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3.2 Los caminos desde mediados del siglo XIX 

En 1865 la red de caminos troncales estaba constituida por los siguientes: México

Puebla-O rizaba-Vera cruz , Oaxaca -Perote-J ala pa-Vera cruz, México-Q uerétaroG uan ajuato

Lagos (por Silao y León)-Guadalajara-San Bias, México-Cuemavaca, México-Toluca, 

México-Tulancingo-Apan. 

Cuatro años más tarde, la red contaba con nuevos caminos como: Guanajuato

San Luis Potosí-Zacatecas, San Luis Potosí-Tampico (por Río Verde), Ciudad Victoria

Tampico , México-Morelia-Las Barrancas (por Zamora), Oaxaca-Puerto Angel, México

Pachuca, Guadalajara-Manzanillo, Campeche-Mérida-Sisal, Cuemavaca-Acapulco, 

Ometusco-Tampico, Querétaro-Tampico, Linares- Matehuala y San Juan Bautista-San 

Cristóbal. 

Para 1869 se aprobó la cantidad de $1 ,200,000 para la construcción y reparación 

de caminos. 322 

Esta inversión gubemamental se vio reflejada en la extensión de la red de caminos 

troncales, que para 1876 constaba de: 

• México-Puebla-Jalapa-Veracruz. 

• Orizaba-Córdoba-Veracruz. 

• Tehuacan -Oaxaca-Puerto Angel. 

• Esperanza. 
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• México-Pachuca-Tulancingo-Tuxpan. 

• Huejutla-Tampico. 

• Ometusco. 

• México-Querétaro-San Luis. 

• Victoria-Matamoros. 

• Monterrey-Piedras Negras-Matamoros. 

• Aguascalientes-Zacatecas-Durango-Mazatlán. 

• Ciudad del Maíz-Tampico. 

• Guanajuato-Lagos-Aguascalientes. 

• Jalpa-Tampico. 

• México-Cuemavaca-Chilpancingo-Acapulco. 

• México-Toluca-Morelia. 

• Zapotlán-Colima-Manzanillo. 

• Guadalajara-San Bias. 

• Zihuatanejo. 

• Tonalá-San Cristóbal-San Juan-Frontera. 

322 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, op.cit., p. 78. 
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• Campeche-Calkiní- Mérida-Progreso,,323 

- " ..... "., 
-_ 1 ••• 

--- I."S ---- ,.,. 

GOLFO Oé MéXICO 

o 

Figura 23 . 

En el Porfiriato, se dio preferencia a la construcción de los ferrocarriles para 

enlazar a las poblaciones. Sin embargo, en 1893 se ordenó la construcción del camino 

de Tehuacán a Oaxaca y a Puerto Ángel y se finalizó el camino de Tula a Ciudad 

Victoria 324 

m Daniel Cosio Villegas, op ci/. , p. 576·577 
" . Ibid .. p. 580. 

178 



3. La modernización urbana de la capital y la construcción de la infraestructura nacional por los ingenieros 

En 1895 se expidió una ley para responsabilizar a los estados del mantenimiento y 

construcción de los caminos. Las vías federales corresponderían a la Secretaría de 

Comunicaciones y Obras Públicas. 325 

A raíz de la aparición del automóvil , el gobierno de Díaz creó una Junta Directiva, 

encargada de construir y reparar las carreteras troncales. En 1910 Porfirio Díaz inaguró 

los primeros 52 kms del tramo Iguala -Chilpancingo. 

Figura 24. 

JJS Secretaría de Comunicaciones y Transportes, op. cit., p. 85. 
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3.3 La participación de los ingenieros en los caminos 

A continuación presentamos un listado con los nombres de los ingenieros, cuyos 

nombres hallamos asociado a la dirección de los caminos: 

• Ing. Felipe de Jesús Briceño. Director del camino carretero de Guadalajara a San 

Bias. 

• Ing. Mariano Téllez Pizarro. Director del camino Puebla a Oaxaca. 

• Ing. Ignacio Aguado. Director del camino Mazatlán a Durango. 

• Ing. Mariano B. Soto. Director del camino carretero de Querétaro a Tampico. 

Colaboró junto con su primo el ing. Manuel Iglesias un proyecto de camino en el 

Estado de Morelos. 

• Ing. Manuel Francisco Álvarez. Director de construcción del camino de México a 

Río Frío. 

• Ing. Cayetano Camiña. Director del camino carretero de Morelia a Zihuatanejo. 

• Ing. Ignacio Dosamantes. Director del camino de San Luis Potosí a Zacatecas. 

• Ing. Ricardo Orozco. Director del camino de Oaxaca y Puerto Angel ; camino 

Colima a Manzanillo y camino a Tehuantepec. 

• Ing. Manuel Sánchez Facio. Director del camino México a Acapulco y México a 

Guadalajara. 
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• Ing. Joaquín A. Gallo. Director del camino de Amozoc y Veracruz por Orizaba; del 

camino de México a las Barrancas por Toluca y Morelia. 

• Ing. Luis G. Vicario. Director del camino de Querétaro a San Luis Potosí. 

• Ing. Manuel Velásquez de León. Director del camino de San Luis Potosí a 

Tampico por Ciudad Victoria; director del camino de Zacatecas a Mazatlán por 

Durango. 

• Ing. Manuel de la Llera. Director del camino a Cuemavaca. 

• Ing.Ángel Anguiano. Director del camino de Morelia a Zamora y las Barrancas e 

inspector de caminos. 

• lrig. Antonio Guerrero. ingeniero ayudante del camino de Ometuzco a Tulancingo, 

Huejutla y Tampico. 326 

3.4 El Ferrocarril Mexicano desde la República Restaurada 

A pesar de que el presidente Benito Juárez le había revalidado a Don Manuel Escandón 

la concesión para la construcción del ferrocarril México-Veracruz; con la solicitud de un 

ramal a la ciudad poblana, el emperador Maximiliano hizo caso omiso de la concesión 

juarista, y se la otorgó a la Compañía Imperial Mexicana. 

Después del fusilamiento se encontraban en servicio los tramos de Veracruz a 

Paso del Macho (76 km) y México a Apizaco (139 km). 

'" Manuel Francisco Álvarez . op.cit., p.32-p. 44 . 
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Benito Juárez inauguró los tramos Apizaco-Puebla (1869), Veracruz-Atoyac (1870) 

y Atoyac-Fortín (1871). La construcción había quedado a cargo de la Compañía Limitada 

del Ferrocarril Mexicano, cuya concesión se le había otorgado a Antonio Escandón en 

1867. 

La obra del ferrocarril implicó un gran esfuerzo por parte del equipo anglo

mexicano. Entre los ingleses encontramos a Buchanan, Foot, Murray, Hill, Pringle, 

Sebastian Wimmer, Branniff, etc. 

Los ingenieros mexicanos más importantes, que participaron en esa obra, fueron: 

Francisco González Cosío, Joaquín Gallo, Manuel Couto y Couto, Angel Bezares, 

Francisco Bulnes, Antonio Anza, etc. 

De la línea México-Veracruz (47 km) y su ramal Apizaco-Puebla se construyeron: 

93 puentes de madera, 55 puentes de fierro, 100 viaductos, 358 alcantarillas y 15 

túneles. A lo largo de la línea se ubicaron 30 estaciones. 

Desde la primera concesión para la construcción de esta ruta hasta su término, 

pasaron 36 años y su realización exigió grandes hazañas de ingeniería, entre las que 

destacan el puente sobre el río Jamapa, en la Soledad, de 208 metros de largo por 30 de 

altura; el puente del Chiquihuite sobre el Río Atoyac, de 75 metros de altura y una 

longitud de 100 metros, y el puente de Metlac, de 105 metros de altura y una longitud de 

330 metros en curva, cuya construcción estuvo a cargo del ingeniero y maestro Antonio 

M. Anza. 327 

32¡- Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, op.cit.,p. 77. 
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Francisco Garma Franco señala que en la construcción del puente de Metlac 

participaron también los ingenieros Cross Buchanan, Sebastián Wimmer y Francisco 

González Cosía. 328 

Figura 25. 

'" Francisco Garma Franco, Railroads inMexico. An lIIuslraled History, Broadway, Sundace Books, 1988, 1.46. 
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Figura 26. 

En 1872, el gobiemo nombró en comisión a los ingenieros Francisco Chavero, 

Jefe de la 3a sección de la Secretaría de Fomento, Joaquín A. Gallo, director de la 

carretera de Amozoc a Vera cruz e inspector del Ferrocarril Mexicano y Mariano Téllez 

Pizarro, director del camino de Puebla a Oaxaca y de la Carretera de México a Perote, 

para recibir el tramo de Apizaco a Fortín del ferrocarril Mexicano. 

Bajo el gobiemo de Lerdo de Tejada quedaba en función el ferrocarril a partir del 

primero de enero de 1873. 

Este ferrocarril trajo consecuencias económicas favorables; se exportaban 

diariamente 16 toneladas de harina, 9 de las cuales se enviaban a Cuba 329 

'" Daniel Casio Villegas. op.cit .. p. 665·666. 
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Además, el Ferrocarril Mexicano inició el transporte turístico masivo en nuestro 

país. Eran famosas las excursiones a Tlaxcala para la fiesta de la Virgen de Ocotlán; a 

las pirámides de Teotihuacan, etc. 

3.5 La llegada de Vicente Riva Palacio bajo la administración de Porfirio Díaz 

Uno de los primeros pasos que dio Riva Palacio, como ministro de Fomento, consistió en 

un proyecto de ocho ramales que transportarían carga y pasajeros a la línea principal del 

Ferrocarril Mexicano, bajo la dirección dellng. Mariano Téllez Pizarra. 

Se aprobó en 1877, siendo inaugurado dos años más tarde, con la asistencia de 

Díaz y miembros de su gabinete. Los ramales proyectados fueron los siguientes: San 

Andrés Chalchicomula; Rinconada-Tecamachalco; San Marcos-San Juan de los Llanos; 

Puebla-Izúcar de Matamoros; Santa Ana-San Martín Texmelucan; Ometusco-Pachuca; 

Tepexpan-Texcoco, y Esperanza-Tehuacán 

El ferrocarril a Hidalgo fue otra concesión otorgada a un mexicano, en este caso a 

Gabriel Mancera, en 1879. Transportaba minerales de Pachuca y Real del Monte, pero 

su carga principal era el pulque, el cual representaba en promedio el 38% de la carga 

total. Esto permitió que las diversas zonas aledañas a la capital se integraran en un 

mercado. 

El ingeniero Gabriel Mancera representa un tipo de empresario destacado en la 

conformación de los ferrocarriles en nuestro país. Había ocupado el cargo de 

subsecretario de la Secretaría de Fomento, realizó diversas estancias en los Estados 
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Unidos, y posterionnente se desempeñó como diputado federal y senador de la 

República. 

Estos dos ferrocarriles, construidos por ingenieros mexicanos, formaron parte de 

la política de Vicente Riva Palacio, bajo la primera presidencia de Díaz (1877-1880) , que 

consistió básicamente en la asignación "de 20 concesiones a los gobiernos estatales 

para la construcción de líneas regionales, con subsidio por kilómetro construido y en 

algunos casos garantía de rentabilidad. El fracaso de la opción regional fue patente en la 

construcción de tan sólo 220 kilómetros de vía para 1880". 330 

El gobierno concluyó que, de continuar con la anterior política, se lograría, a lo 

sumo, una integración regional que no llegaría a ser de alcance nacional, como lo 

planteaba uno de los objetivos del régimen. A partir de 1880 se aceptaron las inversiones 

extranjeras, mediante las cuales se comunicarían el centro del país con los Estados 

Unidos, y se establecería el enlace entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Se 

otorgaron concesiones a dos compañías de origen estadunidense: el Ferrocarril Central 

Mexicano, que para 1884 había concluido la línea troncal entre la capital y Paso del 

Norte (Ciudad Juárez); posteriormente, se conectaría con Tampico y Guadalajara. La 

segunda empresa, la Compañía Constructora Nacional Mexicana, más tarde denominada 

Ferrocarril Nacional Mexicano, comunicaba a la ciudad de México con Laredo. 

A nivel Distrito Federal, a Juan Mendoza y Roa se le designó como ingeniero de 

los Ferrocarriles del D.F. 331 Este tipo de vías de comunicación facilitó la llegada y salida 

330 Paolo Riguzzi, "Mercados, regiones y cap~ales en los ferrocarriles de propiedad mexicana, 170-1908" en Sandra Kunzl y Priscilla 
Conolly (coordinadoras), Ferrocarriles y obras públicas. México, Instituto de Mora-UNAM, 1999, p. 43. 
331 Manuel Francisco Álvarez, op.cít., p. 42. 
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de la capital del país, además de que constituyó un transporte turístico para los 

habitantes. 

Una ciudad de vital importancia para la época fue ToluC8. El director del ferrocarril 

de México a Toluca y Cuautitlán fue el ingeniero Eleuterio Méndez, quien además fungió 

como profesor de Caminos y Puentes de la Academia, y dirigió la Escuela Nacional de 

Ingenieros. 332 

332/bid. 
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Figura 27. 
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En 1902 se inició un proceso de consolidación de las principales líneas férreas, bajo la 

propiedad mayoritaria del gobierno, que finalizó en 1908 con la formación de 

Ferrocarriles Nacionales de México. 

En opinión del historiador Arturo Grunstein, Limantour fijó su meta para que la 

propiedad y control de los ferrocarriles recayeran en el gobierno como accionista 

mayoritario; porque de lo contrario, desde la perspectiva del Secretario de Hacienda "un 

sistema consolidado, poseído y controlado por una compañía extranjera, manejado 

únicamente mediante un criterio de ganancia, se convertiría en un monopolio". 333 

Los ferrocarriles que hacia 1910 tenían una extensión de 19,280,3 km. 

Contribuyeron al progreso económico del país. Revisemos algunas de las más 

importantes aportaciones en este ramo, a la cual contribuyeron los ingenieros mexicanos. 

Es decir, la visión liberal consideraba que un elemento imprescindible para la integración 

y prosperidad de México eran las comunicaciones. 

Sandra Kuntz dividió la carga ferroviaria mexicana en cinco rubros generales: 

productos forestales, agrícolas, animales, minerales y miscelánea.334 

La carga industrial representó un avance importante para las ciudades como 

fueron las manufacturas textileras y del calzado de Guanajuato y Querétaro, la industria 

vinícola de Guadalajara, la industria de materiales, ubicada en el Estado de México, y las 

numerosas fábricas localizadas en la capital del país. 

333 Arturo Grunstein, "De la competencia al monopolio: la formación de los Ferrocarriles Nacionales de México" en Sandra Kuntz y 
Priscilla Conolly. op.cft .. p. 100-101. 
3:W Sandra Kuntz Ficher," Los ferrocarriles y la formación del espacio económico en México, 1880-1910" en Priscilla Conolly, op. cit., 
p. 113. 

191 



3. La modernización urbana de la capital y la construcción de la infraes1ruclura nacional por los ingenieros 

La producción 

ferroviarias. 

diversas cantidades según las líneas 

en el caso del Ferrocarril Mexicano del Sur se 

concentraban en las estaciones de Tehuacán y Tecamachalco el 72% de 

cereales, 68% de frutas y y 95% del azúcar. 

En cuanto a la el ferrocarril contribuyó a su crecimiento porque se 

extrajeron metales orE~CIC)SOIS y minerales de baja ley; conectó los sitios de extracción 

con las de beneficio de una manera más eficiente. 

El comercio exterior mejoró con el ferrocarril. Una ciudad que recibió directamente 

estos beneficios fue Monterrey, se calcula que el 48% de sus ingresos de carga se 

debieron al tráfico internacional. 

Se concluir diciendo que el ferrocarril el económico 

nacional porque creó un mercado interno más sólido que el existente a del 

XIX. Nuevos circuitos y centros mercantiles se establecieron a lo de las vías 

del ferrocarril, trazadas por equipos internacionales de que propiciaron el 

crecimiento económico nacional. 

3.6 de Reforma. Año 1859. 

de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de de 1 Esta Ley se 

convirtió en el instrumento legal para transferir la prcJPiE~dGld territorial hacia los latifundios 

laicos. Como resultado, las propiedades rurales fueron generalmente adquiridas por 

compradores nacionales, mientras que las urbanas fueron adquiridas por compradores 

Estos cambios dieron entre otras cosas, a la separación de n ..... rl""ro" 
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entre la Iglesia y el Estado; a la supresión de las comunidades religiosas de hombres, de 

toda clase de cofradías y congregaciones; a la prohibición para establecer nuevos 

conventos y usar hábitos de órdenes que hubiesen sido suprimidas; clausura de 

noviciados y la reglamentación para que los bienes como libros, obras de arte, etc., 

pasasen a ser parte del Estado. 335 

La ley subraya que" ... habrá perfecta independencia entre los negocios del Estado y los 

negocios puramente eclesiásticos. El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el 

culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra.336 

Ley del matrimonio civil (23 de julio de 1859) en cuyo artículo primero se cita: "El 

Matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad 

civil. Para su validez bastará que los contrayentes, previas las formalidades que establece 

esta ley se presenten ante aquélla y expresen libremente la voluntad que tienen de 

unirse en Matrimonio.337 

Ley orgánica del Registro Civil (28 de julio de 1859). Para "perfeccionar la 

independencia en que deben permanecer recíprocamente el Estado y la Iglesia, no 

puede ya encomendarse a ésta por aquel el Registro que había tenido del nacimiento, 

matrimonio y fallecimiento de las personas, registros cuyos datos eran los únicos que 

servían para establecer en todas las aplicaciones prácticas de la vida el estado civil de 

las personas. 338 

l35 Felipe Tena Ramirez, op. cit., p. 88. 
'" Manuel Dublan. op.cftVIII ,683, ap.ud en Historia documentat, 11-295. 
:07 Felipe Tena Ramirez , op.cít., p. 642 . 
'" (b id., p. 648. 
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Decreto del ""¡"iolm,, Declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios Y 

camposantos (31 de julio de 1859) que en su artículo señala que: 

"todos los que sirven actualmente para dar sepultura, aun las bóvedas de 
las catedrales y de los monasterios de señoras, quedan la inmediata 

de la autoridad civil, sin el conocimiento de cuyos funcionarios 
respectivos no se hacer ninguna inhumación. Se renueva la prohibición de 
enterrar cadáveres en los 339 

Decreto del Declara que días deben tenerse como festivos y la 

asistencia oficial a las funciones de (11 de agosto de 1859). 

"Dejan de ser días festivos para el efecto de que se cierren los 
y comerdo, todos los que no comprendidos en la especificación 
los domingos, el día de año nuevo, el jueves y viernes de la Semana el 
jueves de Corpus, el 16 de el 1 y 2 de noviembre y los días 12 y 24". 
34°En su artículo tercero se todas las leyes, circulares, 
cualquiera que sean, emanadas del de institución testamentaria o de 
simple costumbre, las en cuerpo oficial a las 
funciones pública de 

Ley sobre la libertad de cultos (4 de diciembre de 1860) Art. 1 "Las leyes nrf'¡TAr,An el 

"'''',r(',,'''('\ del culto católico y de los demás que se establezcan. En el país. como la 

y el efecto de la libertad que siendo un derecho natural del hombre, 

no tiene ni puede tener más límites que el derecho de tercero y las exigencias del orden 

público, En todo lo demás, la entre el Estado por una parte, y las 

creencias y prácticas religiosas por es y será no,rto,C't", e inviolable ... n 342 
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Decreto del gobierno. (2 de febrero de 1861) . Art .1. "Quedan secularizados todos los 

hospitales y establecimientos de beneficencia que hasta esta fecha han administrado las 

autoridade o corporaciones eclesiásticas".343 

Art. 2. El gobierno de la Unión se encarga del cuidado, dirección y mantenimiento de 

dichos establecimientos en el Distrito Federal arreglando su administración como le 

parezca conveniente.344 

Decreto del gobierno. Se extinguen en toda la República las comunidades religiosas (26 

de febrero de 1863) 

Art. 1. "Quedan extinguidas en toda la República las comunidades de señoras religiosas. 

Art. 3. De estos edificios y de todo lo que en ellos se encontrare perteneciente a las 
comunidades de señoras religiosas, y no a estas últimas en particular, se recibirán las 
oficinas de hacienda que designe el ministerio del Ramou345 

3.7 La transformación de la capital por los ingenieros 

El siglo XIX en nuestro país estuvo caracterizado por guerras internas e invasiones 

extranjeras, las cuales impactaron en la transformación de la ciudad de México. Las 

leyes de Reforma cambiaron el régimen de la propiedad urbana que no escapó a los ojos 

de los ciudadanos de la época. Antonio García Cubas nos relata en el Libro de sus 

recuerdos que: "desde muy temprano el toque pausado de agudas campanas llamaban 

a Misa en más de 80 templos que la Reforma redujo a sus dos terceras partes, y, como 

lo., Ibid.. P 665. 
""·'Ibld. 
,.., Ibid .. p. 667 
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en el día, algunas ancianas y las jóvenes madrugadoras, envueltas en sus mantones de 

merino negro, se apresuraban a cumplir con el precepto dominical". 346 

En efecto, la Iglesia seguía teniendo peso en la vida de los ciudadanos, al grado 

tal que la mayor parte de la población siguió siendo católica, aunque había ya una 

presencia del protestantismo. 347 

Las diversas órdenes religiosas se habían hecho cargo de los hospitales desde la 

época colonial Con las leyes de Reforma, la asistencia pasó de ser un acto de caridad 

cristiana a una manifestación de la beneficencia social, a cargo de la junta. 

3.8 La atención hospitalaria 

En 1861, Benito Juaréz creó la Dirección de Beneficencia, adscrita a la Secretaría de 

Gobernación, que desapareció en 1862, volviéndose los ayuntamientos a hacerse cargo 

de éstos. En la época del Imperio de Maximiliano existieron el Consejo de Salubridad y el 

Consejo General de Beneficencia. Más tarde se creó la Dirección de Beneficencia 

Pública, en sustitución del Ayuntamiento. A su vez, funcionaba el Consejo Superior de 

Salubridad. 348 

3-<6 Antonio Garcia Cubas, El libro de sus recuerdos, México, Secretaría de Educación Pública, 1940, p. 38. 
'-', Véase Laura Espejel López y Rubén Ruiz Guerra (coords), El protestan6smo en México (1850-1940), México, INAH, 1995 
'" Diego G. lópez Rosado, Los servicios púbffcos de la Ciudad de México, México, Por rúa, 1976, p. 153. 
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El Hospital de Jesús tuvo épocas difíciles durante el siglo XIX. En 1846 poseía tan 

sólo 40 camas. Para 1910 presentaba salas de medicina y cirugía, servicio de crónicos y 

departamento de fisioterapia. 349 

Este Hospital ha sido catalogado como una construcción que presenta los criterios 

proyectuales de la arquitectura nosocomial conventual, entre las que destacan: grandes 

salas donde los pacientes son agrupados linealmente; los patios diferencian las áreas sin 

perder su vinculación. Carecían de ventilación e iluminación adecuadas, así como, de 

áreas de aislamiento del enfermo para evitar el contagio. 350 

Los dementes eran objeto de reflexión para uno de los cronistas de la época, 

Manuel Rivera y Cambas quien sostenía que: 

"a principios del presente siglo había en el hospital de San Hipólito la mitad de los 
dementes que hay ahora; mas como la población de la capital era númericamente 
la mitad que la de hoy, no se puede decidir si el progreso de nuestra civilización ha 
sido causa predisponente para el desarrollo de la locura".351 Es decir, él supone 
que la vida de orden y progreso ha podido ser una de las causas, aunque no lo 
~~ede comprobar científicamente, de la existencia de dementes en la sociedad". 

El Hospital del Divino Salvador se dedicó a mujeres dementes.y les fue confiado a 

las Hermanas de la Caridad que habían llegado a México en 1844. Juárez ordena que 

no se les suprima como orden religiosa por estar consagradas al servicio de la 

humanidad doliente, pero el Presidente Lerdo de Tejada las expulsó en 1875. En 1871 se 

le refuncionalizó para dotarle de baños con regadera; en 1905 se aumentó el número de 

camas y se le instalaron cocinas. 

,,, Guillermo Fajardo Ortiz, Breve Historia de los Hospitales de la Ciudad de México, p. 19. 
"D Ramón Vargas Salguero, Dp.cit., p. 162-163. 
'51 Manuel Rivera y Cambas, México pintoresco. artístico y monumental, México, Editora Nacional, 1967, 1-394. 
3.52 Quizas el cronista, sin conocimientos médicos, predecía el estrés que ocasiona muchas enfermedades actualmente. 
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El Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados que pasaría a ser el Hospital 

de la Mujer u Hospital Morelos atendido por las Hermanas de la Caridad desde 1 y 

en 1877, pasó a n"",,,,rln de la Junta de la Dirección de la Beneficencia 

para las mujeres sifilíticas, aplicándose la igualdad jurídica al dañes a la 

protección legal, establecida en la Constitución de 1857. 

servía 

una 

Este nuevo tratamiento para las se debió a los gobiernos liberales que 

en 1867 expidieron un para la Prostitución. Para 1868, el Ayuntamiento 

perfeccionó su sanitaria para lo cual "era un hospital de este 

adonde pudiese secuestrarse a las enfermas que, por no quererse sujetarse al régimen 

contentivo que se les prescribía, no sólo 

Ingresaron en 1868, 98 al 

nueva legislación liberal. 

sino que propagaban el contagio. 

de San Andrés como consecuencia de la 

Fue refuncionalizado en varias n("~C::II"\n~'<:' 

XIX. Se requirió el uso de ropa estéril en 

y en "';'¡Jtfl...I"'1. en la última década del 

lavado de manos 20 minutos antes 

de las intervenciones y el uso de anestesia 

por auxiliares de enfermería. 

por médícos, y no únicamente 
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Figura 30. 

El Hospital de San Pablo, quedó bajo el cuidado de las Hermanas de la Caridad, 

primer hospital de sangre que sirvió durante la Guerra con Estados Unidos. Se 

refuncionalizó para pasar de 60 camas a 320 camas en 1863. En los inicios del siglo XX 

se le anexaron pabellones. 

Los hospitales de planta claustral no eran adecuados, aun cuando se 

refuncionalizaran en diversas ocasiones. Asimismo, desde la perspectiva estilística, estos 

hospitales de arquitectura conventual remitían a estilos vigentes durante la Nueva 

España. 

Los ingenieros civiles proyectarían una de las obras monumentales del liberalismo: 

el Hospital General, que pertenecería a una ciudad modema porque ntendría en su 

programa arquitectónico la unión de la ciencia con la técnica, encamados en el doctor 

Eduardo Liceaga y el ingeniero Roberto Gayol. La idea consistía en la modificación de la 

atención hospitalaria, pues los edificios hospitales clericales no reunían los requisitos, en 
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el sentido de considerar la higiene como uno de los elementos centrales de la 

modernización de la salubridad en la capital. Los ingenieros construirían hospitales que 

presentasen el estilo ecléctico como parte de la modernización estilística353
. 

El Estado se encargaría de la edificación de los hospitales modernos porque la 

higiene pública constituyó una tarea fundamental del gobierno, dado que secularizaba la 

idea muy importante de que la enfermedad era causada por agentes patógenos y no por 

castigo divino. 

3.9 Los panteones de la capital 

Otro aspecto social muy importante, modificado por las Leyes de Reforma fueron los 

panteones, que pasaron de manos religiosas al control del Estado. 

El panteón de los ingleses se estableció en el año de 1827. Su fundamento legal 

se basó en el artículo 13 del primer tratado entre México e Inglaterra (25 de octubre de 

1827) donde se estipuló que los ingleses, que muriesen en territorio mexicano, se 

pudiesen enterrar en este país. 354 El panteón norteamericano se fundó en 1847, a raíz 

de la Guerra de Intervención. 355 

En 1857 se promulgó la Ley del Registro Civil, pero había resistencia por parte de 

la gente debido a que según Tiburcio Montiel, gobernador del D.F., en 1873, "por la 

35:) Véase en el capítulo 4 de esta tesis, el número 4.21 Hospital General: un edificio moderno para la capital, donde se explican todo 
lo relacionado a esa construcción. 
"" Ibid.. p. 330. 
~5'bíd. 
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3. La modernización urbana de la capital y la construcción de la infraestructura nacional por los ingenieros 

con que las poblaciones fanatizadas lo reciben,,356. Sin lentamente la 

sociedad aceptó que la muerte por el Estado. 

El cementerio civil, anterior a las de Reforma, fue el de Santa Paula 

que al Ayuntamiento de la Ciudad de México desde1836. Su programa se 

basaba en un patio con cuatro sostenidas con columnas. Contaba con su 

pues las creencias católicas vigentes en nuestro Sirvió 

adecuadamente durante la epidemia de cólera que aconteció en la Ciudad en 1850. 357 

Había panteones que se encontraban en pésimas condiciones como el Panteón 

del Campo que era una especie de islote rodeado de agua. Se localizaba al sur 

de la y por lo general, servía para enterrar de la clase Fue 

clausurado en 1878 por sus condiciones dado que en de lluvias 

totalmente inundado. 

En el Panteón de San Femando se enterraron a los héroes liberales. Para 1873 se 

mandó un monumento a Benito Juárez que se inauguraría el 18 de julio de 1880, ya 

en la época del porfirismo 

'" TIburcio Montiel, Memoria efe! gobernador del D.F (1873), en Salvador Novo, op.cit, p. 88 
,,¡ El cólera era una enfermedad que diezmaba a la población de la Ciudad porque ésta carecla de una infraestructura hidráulica 
adecuado que preservac" la higiene púbf¡ca. 
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Figura 31. 

El panteón de la Piedad, cuyo año de fundación fue 1865, rodeado de árboles de 

todo tipo como sauces llorones, álamos, sabinos, pinos y alcanfores. En él se 

encontraban tumbas de distinguidas familias del Porfiriato como Los Landa, Barrón, 

Escandón, etc. 358 

'" Manuel Rivera y Cambas, op. cit, tomo 11, p. 396. 
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Sería hasta la fundación del Panteón Español donde el Ing. De la Hidalga dejaría 

ver las posibilidades estéticas de una capilla neorománica dentro del eclecticismo 

arquitectónico. 

Como se puede notar, en los panteones, se enterró a muchas familias del 

POrfiriato, quienes asumieron la idea moderna de dejar de usar las Iglesias como sitio 

para su último descanso. Así, el Estado asumía el control de la muerte que debía 

realizarse en lugares seculares, aunque éstos contasen con sus capillas, como la 

construida por los ingenieros-arquitectos De la Hidalga359 porque la idea con las leyes de 

Reforma y la Constitución de 1857 consistía en la separación de poderes entre Iglesia y 

Estado. Otro aspecto fundamental respecto a los panteones respondía a la necesidad de 

planear los lugares de entierros separados de las iglesias donde la gente asistía 

cotidianamente, para evitar contagios. Una vez más la higiene pública se atendería como 

parte de los asuntos fundamentales del Estado. 

3.10 Los problemas de la delincuencia y las cárceles 

La falta de seguridad en el país se convirtió en una de las prioridades para las 

autoridades de la época. Se trataron de hacer mejoras en cuanto a armar y organizar los 

cuerpos policíacos de la ciudad. Sin embargo, en 1872 se apresaron a 13,034 reos 

hombres y 7759 mujeres360 Lamentablemente, las cárceles se encontraban en pésimas 

condiciones. La prisión existente se ubicaba dentro del edificio que había pertenecido al 

:: Véase en el capituto.4, la parte 4.30 dedicada al Panteón Español donde se expfican las obras de esos ingenieros. 
- ~ Salvador Novo, op c¡( . p. 46 
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Colegio de Belén, correspondía a la refuncionalización de una construcción que había 

sido diseñada con otros fines. 

Otra de las causas por las cuales aumentó el número de prisioneras fue debido a 

la puesta en vigor del Reglamento de la Prostitución. 

La Cárcel de la Ciudad se localizaba en el Palacio Municipal. Contaba con 23 

piezas y un patio. Se estima que se albergaban aproximadamente a 200 hombres y 86 

mujeres, aunque el local resultaba insuficiente. 361 

Las cárceles citad in as, a mediados del siglo XIX, correspondían a sitios 

refuncionalizados que carecian de una concepción científica y jurídica del criminal. 

Simplemente se les mantenía presos sin la oportunidad de reintegrarlos a la sociedad, en 

pésimas condiciones de higiene. Así, las prisiones se convertían en lugares para la 

propagación de vicios y enfermedades. Los ingenieros, formados durante los gobiemos 

liberales, abordarían el diseño del programa penitenciario bajo nuevos lineamientos 

como la educación y la salubridad; conceptos que se concretarían en la Penitenciaría de 

Lecumberri. 362 

3.11 Los mercados de la capital 

La distribución de las mercancías en la Ciudad de México había sido muy azarosa debido 

a que se transportaba en canoas, burros y caballos básicamente. Sin embargo, a 

mediados de siglo se comienza a tender las vías de los ferrocarriles. A través de sus 

,., Diego López Rosado, op.cit., p. 170 
362 Véase 4.18 " La labor de los ingenieros en la construcción de Lecumberri" 
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estaciones llegarían a la ciudad productos de diversas partes de la República. Los 

ferrocarriles trajeron una nueva era de movimiento agrícola y mercantil para nuestro país. 

Los mercados, dedicados a la venta y distribución, se tendrían que adecuar a las nuevas 

necesidades que les imponía el liberalismo. 

Entre los mercados más famosos que ha tenido México fue el Mercado del Parián, 

que en 1843 fue derrumbado por órdenes del Gral. Antonio López de Santa Anna. 363 

Santa Anna mandó construir un nuevo Mercado del Volador para sustituir al 

antiguo, hecho de madera, se inaguró en 1844. Su interior estaba dividido por calles en 

cuyo centro se levantó una estatua del dictador. Lamentablemente, se incendió en 1870, 

pero posteriormente se volvería a reconstruir. Los puestos se trasladaron a otros 

mercados 364 

: M~nuel Rivera y Cambas, op. cít, tomo 1, p.150. 
lb/d. 
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Figura 32. 
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Figura 33. 
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Figura 34. 

El mercado de San Juan o de Iturbide fue construido en 1849. Se empedró la 

plazuela de San Juan . La apertura de esta obra era necesario porque la gente de este 

barrio requería un acceso rápido a las mercancías. La mayor parte de sus puestos 

estaban dedicados a tocinerías y carnicerías. 
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El mercado de Santa Catarina se comenzó a reconstruir de abril de 1850 

y quedó concluido en 1853. Poseía 

techos de ladrillo, 

basamentados de recinto con ,..,,,, .. orlo,,, y 

El mercado de Villamil se reconstruyó en tres ocasiones: 1 851 Y 1860, Era 

de madera y contaba con 70 ,..",í"nc," 

incendios como en el Mercado de 

destruido por uno de éstos en 1853, 

Las construcciones de madera prclplc:latlan los 

donde se vendía básicamente que fue 

No obstante, todos los esfuerzos por dotar a la ciudad de nuevos mercados, la 

falta de higiene era su característica predominante, La suciedad volvía insalubres los 

VUUvICU;::' con lo que los mexicanos estaban propensos a enfermedades como el 

de la cual murieron muchísimos habitantes en 1850, 

arquitectónicos que combinaran mercados seguros e 1"111'1""'1"1111"1'1,,,< serían 

por el liberalismo, El mercado que marcará la será el 

Mercado de la Merced, construido a raíz de un proyecto dellng, Torres Torija365 

3.12 Desarrollo urbano desigual en la capital 

El proceso de crecimiento de la ciudad tuvo como una condición básica la liberación del 

mercado del suelo urbano gracias a las leyes de Reforma que permitieron la 

desamortización de los bienes. Otra causa que 

aumento demográfico. 

J,e5 Véase 4.25 "Pregfama arquilectónico del mercado de la Merced", 

el crecimiento de la capital fue el 
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Los historiadores presentan diversas cantidades respecto a la de la 

en el Porfiríato. los cálculos de Rodríguez Kuri, el padrón de 1882 calcula 

una población de 189,340 habitantes. 

"María Teresa Angula Jarquín obtuvo, de la misma fuente, una cifra de 183364 
mientras que Alejandra Moreno Toscano y Juan Angula contabilizaron 

Las diferencias no son de consideración, pues la cifra proporcionada por 
Jarquín difiere de la mía en 5971 individuos, mientras que la de Moreno Toscano y 

lo hacen en 3472 personas. El verdadero problema en el análisis de la 
total de la Ciudad de México radica en las diferencias entre los 

recuentos hechos por la autoridad municipal y las estimaciones que individuos o 
instituciones hicieron en su momento".366 

Para 1910, Ariel Rodríguez Kuri calcula una población de 471,066 habitantes. 367 Este 

incremento de la población en la Ciudad de México se debió al proceso natural ya las 

de los estados de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, 

Ouerétaro e Los historiadores John Tutino y Friedrich Kalz atribuyen este 

fenómeno a la por el control de los recursos agrarios en dichas entidades. 368 

La historiadora María Dolores Morales distingue tres etapas de crecimiento de la 

ciudad. Durante la primera, que abarca de 1858 a 1883, se crearon las colonias: Barroso, 

Santa Guerrero y Violante en el barrio de Tepito. 369 

Los fraccionadores no estaban obligados a realizar las obras de y sí 

recibieron por parte del Ayuntamiento, pues se les eximió del pago de 

contribuciones por cinco años y de impuestos por concepto de materiales de 

construcción. 

A,iel Ku,i. úp.cIL, p 82-83 
Ibid. p. 
Ibid., P 85. 
Maria DoIore. Morales. 'El desarrollo urbano de la ciudad de México en el XIX", en Enciclopedia de la Historia del Arte 

Mexicano Arte del síglo XIX. MéxICO. Secretaria de Educación Pública,Salvat, p. 1629. 
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Figura 35. 
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El único era la cesión de terrenos para la construcción de un mercado o 

En cuanto a la prestación de servicios, ésta fue para 1910, casi todas 

las calles estaban empedradas, el abastecimiento de agua potable se realizaba mediante 

el y pozos y el alumbrado estaba casi instalado en su totalidad. 370 

Anteriormente se había fraccionado la Colonia de Arquitectos con el 1nf1'OnIAn"l_ 

Francisco '",m,::.,..:> quien de 1850 a 1866 se ti"''''''',,,,,,,,,,,,,,, como del 

Ayuntamiento y r'>rrl~n'7 la Dirección General de Obras públicas.371 

Dicho fraccionamiento se ubicaba en las calles de Miguel Gómez 

Avenida orne,nTe,,, y Sullivan. Se les exenta del pago de predial por cinco años. Para 

1859 se había vendido el 65 % de los lotes y el resto se vendió entre 1861 y1862. Los 

oscilaban entre 0.22 y 0.37 centavos por vara cuadrada. El plazo para pagarlos 

era de nueve años. Francisco Somera aprovechó su puesto en el gobiemo y logró que 

pasase el ferrocarril Méxíco-Chalco. Su inversión inicíal había aumentado 22 veces. 372 

Debido a sus en el gobiemo, la Colonia de Arquitectos gozó de buenos 

servicios. Se introdujo el agua potable y se pavimentó rápidamente. 373 El negocio resultó 

altamente lucrativo para Somera. Su fue retomado en el proceso de 

urbanización de la pues estableció el modelo del fraccionador que supo 

aprovechar su puesto para sus Y\'<"'Y\lr,,, fines económicos 

De la de crecimiento de la comprendida entre los Años 

1884-1899, la se desarrolló hacia la zona noreste con la formación de las 

'" ¡bid., p. 1629. 
:m 1bíd. 

:m María Dolores Morales, "Francisco Somera 
Formación y desarrollo de la burguesja en 
173 ¡bid. 

frae<;,onam,enlo de la CiUdad de México" , en Ciro Cardoso (coordinador), 
XXI. p 216. 
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colonias: la Bolsa, Valle Gómez, Maza, Díaz de León, Morelos y Rastro. Estas colonias 

se convirtieron en focos de infección que amenazaban la salud de los vecinos y 

constituyeron cinturones de miseria por carecer totalmente de servicios hasta después de 

1910. 374 

Esta parte de la ciudad que correspondió a las colonias populares careció de la 

obra de los ingenieros civiles, propiciando el desarrollo desigual de la urbe. Se 

fraccionaron en el sector poniente de la ciudad, las colonias de Calendaria Atlampa, 

Santa Julia y San Rafael. Al sur se crearon las colonias Hidalgo e Indianilla, aunque la 

primera se pobló hasta después de la Revolución. 375 

Durante la última etapa de expansión de la Ciudad, de 1900 a 1910, el sector más 

favorecido fue el surponiente con el fraccionamiento de las colonias: Roma, Condesa y 

Teja (actualmente corresponde a las colonias Americana, Juárez y Cuauhtemoc). En 

ellas se notará la obra de los ingenieros-arquitectos, ingenieros civiles y arquitectos 

porque corresponden a la clase alta. En la Roma estacaran las iglesias neogóticas y 

neorrománicas del porfiriato construidas por ingenieros civiles. 376 

En cuanto a la dotación de servicios, el Ayuntamiento exigió que éstos fueran 

proporcionados por el concesionario del fraccionamiento. De este modo, los 

concesionarios se convertían ellos mismos en contratistas de las obras de 

infraestructura. Este cambio se debió a que las colonias se fraccionaron en sociedades 

anónimas que contaban con financiamiento bancario sólido. 

3" Maria Dolores Morales, "El desarrollo urbano de la ciudad de México en el siglo XIX· , p. 1630. 
J75 1bid. 

)" ¡bid. . p. 1631 . 
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En las otras colonias como: Peralvillo, Romero Rubio, la Viga, etc, donde 

habitaron las clases media y baja, los problemas de dotación de servicios siguieron 

porque el Ayuntamiento no contaba con una organización que diera seguimiento 

completo de los avances de la ingeniería civil, lo cual originó un desarrollo urbano 

desigual, que dividía a la ciudad. 377 El resultado de esta desigual distribución de los 

servicios urbanos tanto en "la Zona central, al igual que las nuevas colonias, presenta 

grandes contrastes que expresan la polarizada estructura social del país; los lujosos 

edificios que alojan las nuevas instituciones alteman con las viejas vecindades, 

adaptadas en los antiguos conventos y casonas coloniales, notables por su insalubridad 

y pésimas condiciones de habitabilidad" 378 Así la ciudad se divide en dos zonas 

marcadas por la presencia o ausencia de la ingeniería civil. Las colonias para la gente 

rica cuentan con obra arquitectónica estética y servicios urbanos, la otra existe con 

pobres autoconstrucciones donde la técnica es empírica y sin dotación de servicios, lo 

que contribuirá a la insalubridad y a la falta de un embellecimiento general de la capital, 

que perseguía ser modema y progresista 

Tabla 2. Desarrollo de la ciudad. Fuente: Ariel Rodriguez Kuri, La experiencia olvidada. El Ayuntamiento 
de México: política y gobierno 1876-1912, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco

Colegio de Méllico, 1996, p. 95 

Ji? Afie! Rodriguez Kuri,op.cit.. p.95~96. 
'" Ibid, p. 17 

FUNDACION __ ~~~":::'.~~.!~!.:" ...................... ~~~~ 
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1899 
1899 
1900 

1902 
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1901 1904 

1904 
1905 
1906 

• Del Peñón 1906 
1889 1 

1907 
IDeICho~o __________ ~~19~0~3~ ________ ~19~1~0~ __________ ~ 

3.13 La Colonia Santa María la Ribera 

La fundación de esta colonia estuvo relacionada con la desamortización de los bienes del 

clero gracias a las de Reforma. Un hecho social muy importante fue la supresión 

de los mayorazgos. La existencia de nuevas propiedades urbanas y rurales para la 

economía comercial modificaron el uso del suelo y surgió el fraccionamiento de 

haciendas, ranchos y potreros que se comenzaron a fraccionar. 
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Estanislao Flores compró en 1842 la hacienda de la con sus ranchos 

anexos: los Cuartos, Santa María y la Anzures. En 1859 se constituyó Flores Hermanos, 

la primera sociedad inmobiliaria de la 379 

La traza de la nueva colonia en el plano de 1861. La vn~,ncir.n de la 

ciudad se dirigía a la zona nl"\"""lnto que ofrecía la ventaja de los ferrocarriles para mejor 

comunicación de sus habitantes, 

;;Jg Berta Te/lo Peón, Santa Maria la Ribera, México. Clio, 1998, p. 21" 
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Figura 36. 
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Nació sin servicios y fueron los vecinos quienes instalaron drenaje, empedrado, 

fuentes de agua, embaquetado y arbolado. "En 1897 se iniciaron las obras del drenaje 

de la ciudad. La colonia compartió los beneficios que supusieron, pero sus vecinos 

fueron quienes costearon las atarjeas y los colectores". 380 

La construcción de las cañerías desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el 

depósito de las casas correría por cuenta del propietario. En 1910 se aplicó el sistema de 

conducción, almacenamiento y bombeo propuesto por el ingeniero Manuel Marroquín y 

Rivera. 381 

En 1897 se consiguió, aunque no totalmente, el alumbrado eléctrico. hacia la 

primera mitad del sigo xx se contrató la pavimentación general de la ciudad y así la 

colonia Santa María recibió este beneficio. 

380 Berta Tello Perón, op.cir., p. 46. 
36 1/bid. 

Figura 37. 
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Roberlo fue uno de los ingenieros mexicanos que intervinieron para 

una de las Colonias que contó más rápidamente con sus servicíos como 

etc. 382 Así los espacios de la ciudad se modernizaron. 

3.14 La Colonia Juárez 

El de lotif¡cación para el fraccionamiento de la colonia del Paseo fue 

al Ayuntamiento por el ingeniero Manuel Rincón y Miranda. Siendo aprobado 

en 1876. El dueño era el Sr. Martínez de la Torre. 383 

Las calles fueron trazadas a noventa 

estableció la cesión gratuita de calles al 

a del Paseo de la Reforma."Se 

y también de la 

Washington); las calles serían de veinte metros de destinándose una 

a ambos lados de Reforma, para jardín, el concesionarío tendría la de 

surtir de agua las fuentes públicas, una por cada tendría la además de 

vender o arrendar el agua a los colonos; éstos se por su parte, a cercar 

sus lotes, a construir las banquetas y la mitad del pavimento al así como los 

terraplenes y el drenaje. El Ayuntamiento instalaría el alumbrado en las 

fueran poblando" 384 

se 

A la muerte del señor Martínez de la Torre se autorizó el fraccionamiento a los 

Señores Malo (17 marzo 1882). 385 Quince años la Chapultepec Land 

"""'Ufalaur,",ul. Arquitectura Porlirista. La colonia Juárez. México, Uníversídad Autónoma Melropolílana·Azc:apotzalco, 1990, 
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Improvement Company era dueña de la mayor parte de los lotes, modificando el plano en 

1897. Hacia 1898 se habría convertido en un solo fraccionamiento: la Colonia Juárez. 386 

., 
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Figura 38. 

La pavimentación, la construcción del drenaje, la entubación de agua potable y 

terraplenes estuvo a cargo de la compañía Adoquines de Asfalto a un plazo de quince 

,.. Ibid .. p. 69. 
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años. Supervisadas por la Dirección de Obras Públicas y la Junta de Saneamiento del 

Ayuntamiento. 387 

"En diciembre de 1898 y junio del año siguiente se construye el colector y se 

conecta al de la ciudad; la red de abastecimiento de agua potable funciona como tal 

desde enero de 1900 y, para marzo de 1901, un año después, se han urbanizado casi 

todas las calles comprendidas entre la Avenida del Congreso o Sur 16 Versalles- al 

oriente, la calle de Roma o Poniente 20B al norte, Insurgentes al oeste y la Calzada de 

Chapultepec al SUr".388 

3.15 La Colonia Roma 

La petición de fraccionamiento del antiguo pueblo de Romita para el 

establecimiento de una nueva colonia fue hecha por el empresario inglés, Edward Walter 

Orrin, gerente de la Compañía de Terrenos de la Calzada de Chapultepec el 24 de enero 

de 1902. La Comisión de Obras Públicas le solicitó ajustarse al plano presentado por 

ésta. 389 

Su traza de las calles fue en forma perpendicular y sus avenidas en forma paralela 

a la Calzada de Chapultepec. Sus lotes originales eran de mil a cinco mil metros 

cuadrados con frentes desde 20 hasta 37 metros. Para 1906 se habían logrado vender 

15 casas. 390 

'07 ¡bid. p. 70. 
"" Ibid . p. 72-73. 
:: Edgar Tavares López, Colonia Roma. México, CHa, 1998, p. 22. 

{bid. p. 23. 
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Figura 39. 

PLANOS DE LOTES 
COLONIA ROMA 
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Las obras de saneamiento y construcción de ata~eas fueron proyectadas por el 

ingeniero Roberto Gayol y aprobadas el 26 de junio de 1903. 391 

Figura 40. 

La colocación del terraplén a las calles y la hechura de las banquetas de concreto 

a cargo de la compañía norteamericana Basber Asphalt ca. 

En la construcción de la colonia Roma participaron los ingenieros: Gustavo 

Peñasco, Manuel Hemández Cabrera, Luis Stampa, Miguel Rebolledo,392 quien 

construyó la iglesia de la Sagrada Familia, y Manuel Torres Torija, quien contribuyó al 

eclecticismo arquitectónico con Nuestra Señora del Rosario. Así , la colonia Roma es un 

modelo de modernización urbana y estilística de la ciudad de México a principios de 

siglo.393 

3" Ibid., p. 28. 
3.92 Ingeniero civil egresado de la ENI. 
393 Ibid , p. 78.106. 
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3.16 El Ayuntamiento de la ciudad de México 

A través de las figuras de los presidentes del Ayuntamiento se ha podido ver los 

cambios de intereses en tomo a la ciudad, y por ende, a la obra pública. Se han 

distinguido tres periodos según los profesionistas que ocuparon la presidencia. 

Para la primera etapa del porfiriato (1877-1880) dos presidentes fueron médicos: 

Manuel Carmona y Valle (1878) y Manuel Domínguez (1880). Una de las preocupaciones 

del régimen se encaminó a resolver el problema de la falta de higiene en la Ciudad. 

Posteriormente destacaron dos políticos Pedro Rincón Gallardo (1881,1883) Y 

Manuel Gónzalez Cosía (1886-1891). Con ambos los trabajos de infraestructura se 

volvieron parte fundamental para la realización del progreso material de la Ciudad de 

México 

Un ingeniero, Manuel María Contreras (1891-1892) sería el sucesor de González 

Cosía. En 1893 regresaría un médico: Manuel Domínguez (1893) a la presidencia del 

Ayuntamiento. Esta sucesión de médicos e ingenieros es explicable según el historiador 

Anel Rodríguez Kuri porque estas disciplinas "se presentan como portadoras de la 

verdad científica (un verdadero ídolo en la cultura de fin de siglo), la vinculación de sus 

representantes a la administración municipal tendía a constituirlos como actores de 

potenCialidades políticas mucho más amplias de lo que podría pensarse en un 

principion394 Desde 1894 hasta 1911 los presidentes del Ayuntamiento estuvieron ligados 

a los círculos financieros de la época. 

394 Ariel Rodríguez K~n, op. en., p. 64. 
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Sebastián Camacho (1894-1897) fue el segundo accionista más importante del 

Banco Nacional (1882), en 1904 presidente de "La Mexicana" compañía de seguros, y 

1907, presidente del Banco Nacional. En 1912 llegó a ser el octavo propietario de bienes 

inmuebles más importante de la Ciudad. Al mismo tiempo que era presidente del 

ayuntamiento, era vocal propietario de la Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito 

Federal. 395 

Miguel Macedo (1898-1899) fue un abogado ligado a los círculos financieros, cuyo 

paso por el Ayuntamiento le ayudó a su hermano Pablo para ser presidente de La 

Compañía Limitada de Ferrocarriles del Distrito Federal. 396 Continuaría Guillermo de 

Landa y Escandón (1900-1902).397 

De 1903 a 1911 ocuparía la presidencia Fernando Pimentel y Fagoaga. Con éste 

entraría en vigor la ley municipal de 1903 por la cual todas las funciones del 

ayuntamiento fueron absorbidas por el Gobiemo del D.F., bajo la responsabilidad directa 

del Ejecutivo de la Unión. Este hecho es trascendente porque representa una 

participación directa de Don Porfirio Díaz en lo que respecta al fraccionamiento de las 

nuevas colonias y al control de la obra pública. 

Para poder conseguir el control político del Ayuntamiento, Porfirio Díaz había 

mandado una iniciativa de ley a través de la Secretaría de Hacienda en 1896, año en 

que los financieros habían llegado a la presidencia del Ayuntamiento, a fin de crear un 

"catastro geométrico y parcelario fundado sobre la medida y el avalúo". 398 

'" Ibid., p. 67. 
"" Entre las lineas se encontraban: Chapunepec, Tacubaya y. La Piedad. En Ariel Rodrlguez Kuri, op. cit, p. 153. 

: ;~;~: :12;~ 
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El catastro jurídico le la facultad de y ordenar la 

propiedad inmueble para transferírsela a la Secretaría de Hacienda. Así se 

expropiar fácilmente terrenos a las y a que no 

pudiesen proceder a la adjudicación de la prCIPIE~aala desamortizada. 

3.11 Antonio Torres Torija como director de Obras del 

A del 4 de febrero de 1870 fue Antonio Torres como 

director de Obras Públicas del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Anteriormente 

habían ocupado el puesto Luis G. Ansorena (1865-1 y Francisco Vera (1867-1 

durante el Imperio de Maximiliano. En 1906 lo sustituyó el Ing Guillermo Beltrán y 

3.18 las obras para la modernización urbana realizadas por el Ayuntamiento de la 
Ciudad de México 

Como se ha estudiado, el ingeniero-arquitecto Antonio Torres Tonja se convirtió en, el 

Director de Obras Públicas desde 1870. Durante su ""¡:>'l()rI,() se hicieron gran cantidad de 

obras para la modernización urbana de la Ciudad de México.EI resultado de esta gran 

labor del ingeniero Antonio Torres Torija consistió en la reglamentación del ramo de 

obras públicas, de donde transcribimos la siguiente documentación: 

Ingeniero-arquitecto egresado en 1861 de la Academia de San Carlos. Fue profesor de Cansl1ucclIÍ!1 de la Academia de San 
"ni", 1862 Y 1915. Su libro es comparado cOI1la obra de Leonce Reynaud en el inciso 2.23 de esta tesis. 

Memoria del del D.F .. correspondiente al penado Iranscumdo del 1 de enero al31 de diciembre de 1906 
presentado al Despacho de Gobernación, México, Tip. Viuda de Diaz de león. 1909 . p. 109. 
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Esta clasificación es de suma porque usualmente en las obras 

historiográficas únicamente se hace referencia a la labor constructiva de la arquitectura y 

la ingeniería olvidada la importantísima labor de mantenimiento y 

restauración, En el articulo 3, del capítulo uno, el 

su importancia, en: 

• Obras nuevas, 

• Obras de ,,,,,,,,,,,,,,',n,, 

• Obras de conservación, 

n,<::,rn''''nl'f'\ clasifica a las 

En el caso de obras nuevas serán aquéllas que se para el servicio ordinario 

de la ciudad, y deberán ser acordadas por el Cabildo y las Comisiones de Obras Públicas 

y de Hacienda. 

Se podrán ejecutar por administración o por contrato. 

En lo referente a obras de reparación "se entenderán las que se ejecuten en 

construcciones ya existentes, con el objeto de componer los deterioros que el o el 

uso hubiere hecho en ellas.401 Deberán ser aprobadas también por el Cabildo, 

Las obras de conservación tienen el mismo objeto que las de reparación, pero su 

duración no será mayor de una semana . 

./101 "' Memoria de 1897", documento 23. 
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El régimen de contratas que haga el Ayuntamiento deberá ser firmado por las 

comisiones de Hacienda y de Obras Públicas. Habrá un inspector que las vigile durante 

su ejecución. Este corresponde al artículo 15 del Reglamento. 

3.19 La aplicación del contratismo en el Ayuntamiento de la Ciudad de México 

Desde 1871 se ve la necesidad de las contratas porque disminuyen los costos de la obra 

pública. 402 Dan como ejemplo: la contrata al ingeniero-arquitecto Manuel Álvarez de la 

calle de Toribio para construir la ata~ea, el empedrado y las banquetas. Sin embargo, las 

contratas eran casi inexistentes en ese año. 403 

Sería hasta el año de 1882 cuando nuevamente se hacen contratos con 

particulares como el Sr. Manuel Gómez Ligero para elevar cinco y medio surcos de agua 

del ojo de Xancopinca para las colonias del noroeste de la capital. 

También, ese mismo año, se hizo un contrato con la Empresa de Ferrocarriles del 

D.F para que empedrara las calles que ésta arruinase al meter ese medio de transporte. 

En 1884 se contrató la ciega de las zanjas de la ciudad con el Ingeniero Remigio 

Sayago 404 

402 Todas las memorias y!os discursos, que serán citadas en esta parte de la tesis, fueron consultadas en la Biblioteca del Archivo 
Histórico del Distrito FederaL La clasificación corresponde al año l'micamente, por lo que no poseen una clasificación distinta a la 
citada a continuación 
"J3 Memoria que el Ayuntamiento Constitucional de 1871 presenta a sus comitentes, p,lO. 
404 Discurso leido el1 de enero de 1885 por el C. Guillermo Valle como presidente del Ayuntamiento de 1884 dando cuenta de su 
administración, Contestación del C. Pedro Rincón Gallardo. Presidente del Ayuntamiento de 1885 y Discurso del e, Gobernador del 
O F. , al instalar la nueva corporadón. México, Imprenta de Francisco Diaz de León, 1885, p. 18 
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De 1886 a 1889 se retiran las contratas debido a que "hubo escasez de fondos las 

obras se hicieron sirviéndose de los ingenieros del Ayuntamiento, evitando los abusos e 

inconvenientes que han solido acarrear los contratos". 405 

Fue la de construcción de los mercados de la ciudad y del rastro de cerdos 

que tendría doce oficinas. 

En 1891 se restablecen los contratos, en este caso con el Sr. Smith para 

Iuu'""el;:) de artificiaL 406 

La construcción del nuevo rastro es contratado al Sr. Edgar J. Hahn por the 

Jaí/ Bu/ding and Manufacturing Co, de Si. Louís Mo. 

En 1896 se crea la Junta del Saneamiento de la Ciudad de para lo cual se 

darán $25,000. Roberto Gayol es nombrado consultor técnico para la de los 

trabajos, a cargo de los Ing. José Ayala y José Víllaseñor. 407 

De 1900 a 1910 se intensifica el contralismo con las 

.. Cía de Pavimentos de Adoquines y Asfaltos. 

.. Barber Asphalt paving Co. 

.. Neuchatel Asphalt Company Limited, 

405 Discurso leido el1 de enero de 1886 por el C. Pedro RIncón Gallardo como 
de Su administración. Contestación del C. Manuel González Cosio, presidente del AYtJintarnien!to 
Got."m>dor del D.F .. al instalar la nueva corporación, México, Francisco de león, 

Discurso leido el1 de enero de 1891 por el C. General Cesio como 
de su administración. Discurso del C. Gobemador del D.F,. al instalar la nueva c.orr",,,,,oión 
león. 1891. p. 28 . 
• " Elizabeth Mal1sill" Menéndez, Aspectos económicos y política de desarrollo de las 
el Porfiriato: el caso de la obra hidráulica. Mexico, UNAM, tesis de licenciado en Economla, 
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• Strauss, Kuhn y Cía. 

• Sr G. S. Gibbon para la construcción de banquetas con cemento. 

• Sr. Luis G Urbina y Sebastián Cortés para obras en el panteón de Dolores. 

• Dorner y Bacmeister para la construcción de banquetas con baldosas de su 

fábrica. 

• Hermann y Cía S en C para colocación de placas de calles de la ciudad. 

• Cía de Pavimentación S.A. y Víctor Garcés de la Colonia de la Condesa SA. para 

pavimentar cuarenta calles de esa colonia . 

• Obras de pavimentación con Watson y Gibbon, L. Wolff, J. Mendoza y T Morán, 

C.Cedilla, Cía de Pavimentación, D. Flores y C. Hill, M.Ca/ero, J Carney y E. So/a. 

• Sr. Ángel Villa fuerte para colocar números en las calles . 

• Cía. Bancaria de Obras y Bienes Raíces para pavimentar con asfalto en 25 calles 

de la ciudad . 

• Cía. Mexicana de Pavimentos y de Asfalto y construcciones S. A. para efectuar 

obras de urbanización en la colonia Condesa. 

3.20 Los ingenieros y sus obras para el Ayuntamiento de la Ciudad de México 

En el primer año de labores del ingeniero Antonio Torres Torija se realizaron obras 

de mantenimiento en hospitales , (San Andrés, San Juan de Dios, dementes, San 
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Casa de Maternidad y Hospital San Pablo), cárcel de Belen, mercado de 

Iturbide y de San Fernando. 408 

El Ayuntamiento se encarga también de la labor de empedrado, la reparación de 

mercados y dan a conocer las cifras acerca de las 53 escuelas divididas en 29 de niñas y 

24 de niños, dándoles clases para adultos de ambos sexos4
0

9 

Ante la desacreditación del Ayuntamiento debido a que la ciudadanía lo culpó de 

las enfermedades que diezmaban la salud de la población, los ingenieros respondieron 

que la infraestructura nOispl1talélrla de la ciudad se había convertido en una pesada carga, 

por lo que los len)S-arCIUlteCI[OS como Manuel Francisco Álvarez y Antonio Torres 

Torija demandaron un mayor para las obras públicas, necesarias para la 

modernización urbana. 410 

En 1 los se dedicaron a la reparación de calles, de puentes y 

a la pensamos que con la idea de mejorar la higiene pública para 

prevenir las enfermedades que ocasionaban la mortandad en la capital. 411 

de 

Presentamos el Plano General de la Ciudad de México en el que se han marcado 

las atarjeas y zanjas interiores, limpiadas en 1891, labor que mejoraba la higiene 

pública. 412 

'(lB Memoria que el Ayuntamiento Constilucional de 1871 • sus comitentes, p. 5-43" 
."', Memoria con que da cuenta el C. Presldenle de 1875 al de 1876, p" 3-14. 
'" Memoria del Ayuntamiento que comenzó a funcionar el 5 de diciembre de y concluyó el 5 de diciembre de 1877. p. 102. 
'" Ibid" p 106-109. 
"" Sonia Lombardo, Alias hístóríco de la Ciudad de Mé>dco, México, Consejo Nacional la Cuttura y las Artes-Insmuto Nacional de 
An!ropologia e Historia, 1998, lám. 285, vo!. 2. p. 137" Mapoteca de la Bfbholeca Ciudad Univers~aria, UNAM. 
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Las presiones de los para aumentar el presupuesto y la 

modemización urbana se hizo posible en 1 con un monto de 143,000 pesos. 413 Se 

a la reconstrucción de Mercados como Santa Catarina , de la Merced y de obras 

en el Panteón de Dolores. 

En cuanto a obra hidráulica, nnrn""',,, vez se ha puesto en nr:~rt,r", el uso de 

las llaves distribuidas en las cañerías y se establecieron máquinas de vapor en la alberca 

de 414 

En 1880 se continua con las obras de de 124 calles de la Ciudad, se 

limpiaron las y las acequias. La ardua labor del ingeniero Torija se reconoce 

diciendo: con un satisfactorio deber haciendo constar la eficacia, prontitud y 

exactitud con que la Obrería Mayor, y ,I""rmonto el director de Obras UU 111 .... "'" , ha 

los múltiples proyectos, planos, trazos, avalúos y construcciones que ha 

415 ""<'''''"Cl'ClV. 

Inclusive se anota que la escasez del agua ha disminuido porque se ha recurrido a 

una nueva entubación del vital líquido que evita la por fugas, 416 

En 1881 se informó lo siguiente: "se han colocado m. de tubos destinados 

para servir de arteria príncipal y 14,000 m de los tubos de un diámetro menor, 

'" Discurso pronunciado por el Dr. Manue! Domínguez Regidor primero de! Ayuntamíento ConstRucional de México en 1880, p" 10" 
'" ¡bid, P 22-23 
." ¡bid", p 15" 
.. , Ibid. p" 16,17 
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así terminada la primera sección de corto plazo de ocho meses". Esta tubería provenía 

de Inglaterra. 417 

Se repararon el pavimento de 66 calles y diversos puentes. Asimismo, se discutió 

acerca de las ventajas de los tres sistemas de alumbrado vigentes en la capital: esencia 

de trementina y solarina, con gas bicarburo de hidrógeno y alumbrado eléctrico, que se 

consideró como el mejor. 418 

La obra hidráulica se extendió a 1426 casas mediante la entubación de agua 

mediante 40,000 empalmes y soldaduras de plomo. Se repararon 105 calles por la 

Dirección de Obras Públicas, lo cual desde el punto de vista de los ingenieros contribuye 

directamente al embellecimiento de la capital. 419 

Los ingenieros se dedicaron intensamente a limpiar las acequias y las atarjeas 

para evitar las enfermedades en los ciudadanos. Cabe señalar que para 1884, el caudal 

de agua en la metrópoli era de 19 mil litros por segundo. 420 Se inaguraron tres fuentes 

públicas: una en la Colonia Santa María, otra en la Plazuela de Tequezquite y la última 

en Rinconada de Jesús. 421 

~\Wl Resena leida por et presidente municipal en nombre de la corporación que funcionó en 1882, contestadón del 2 0 regidor Lic, 
Guillermo Valle y discurso del C. Gobernador del D.F al instalar el Ayuntamiento electo para 1883, p. 5 . 
. ,,, ¡bid. p. 51. 

~19 Discurso lerdo el1 o de Enero de 1884 por el C. Pedro Rincón Gallardo como presidente del Ayuntamiento de 1883, dando cuenta 
de su administración. Contestación del C. Uc. Guillermo Valle Presidente del Ayuntamiento de 1884. Discurso del C. Gobernador del 
D.F., al instalar la nueva corporación, p. 19. 
," Dis<:urso leido el1' de Enero de 1885 por el C. Guillermo Valle como presidente del Ayuntamiento de 1884 dando cuenta de su 
administración. Contestación del C. Pedro Rincón Gallardo. Presidente del Ayuntamiento de 1885 u Discurso del C. Gobernador del 
DF., al instalar la nueva corporación, p. 20. 
m Discurso leido ell' de Enero de 1886 por el C. Pedro Rincón Gallardo como Presidente del Ayuntamiento de 1885, dando cuenta 
de su administración. Contestación del C. Manuel Gonza!ez Cosío, presidente del Ayuntamiento de 1886 y discurso del C. 
Gobernador del D.F., al Instalar la nueva corporación, p. 25. 
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En 1886 se reconoce la importancia de la modernización urbana realizada 

" ... sirviéndose de los Ingenieros del Ayuntamiento, evitando los abusos e inconvenientes 

que han solido acarrear los contratos". 422 

El Ayuntamiento le solicitó al ingeniero Roberto Gayol , ingeniero de la Ciudad, 

que emprendiese un estudio relativo a los principales sistemas de saneamiento de las 

ciudades de Estados Unidos. 423 Esta preocupación por la higiene pública se convirtió en 

un eje del programa de modernización urbana de la capital. 

La tarea de mejorar el ambiente corrió a cargo del Ayuntamiento, pues para el 

cuidado de los bosques se nombró a un Ingeniero: José Ortiz Eguiluz.
424 

Esta relación 

entre el medio ambiente y el embellecimiento de la ciudad se convirtió en un asunto de 

interés público donde los ingenieros desempeñaron una valiosa labor. 

La higiene se continúo cuidando haciendo reparaciones a los diversos mercados 

como el Volador o construyendo inodoros en los Mercados de San Juan y Loreto. 

El interés por mejorar los panteones se manifestó en la adquisición de un terreno 

(1892) para agrandar el panteón de Dolores. La gente se había empezado a concientizar 

acerca de la importancia de enterrar a los muertos fuera de los atrios de las Iglesias. 425 

La secularización de la vida se incorporaba a la cotidianeidad de los habitantes de la 

ciudad. 

'" Ibid., p. '19. 
m Discurso leido el1' de Enero de 1887 por el C. Gral Manuel G. Coslo como presidente del Ayuntamiento de 1888, dando cuenta 
de su administración. Contestación de! C. Francisco Mejía y Discurso del C. Gobernador de! D.F., al instalar la nueva corporación, 
p.19. 
'" Discurso leido ell' de enero de 1889 por el C. Grnl Manuel González Casio como presidente del Ayuntamiento de 1888 dando 
c_uenta de su administración. Discurso del C. Gobernador del D.F., al instalar la nueva corporación, p. 27. 
4,,5 Discurso leido e11° de enero de 1892 por el C. Manuel Maria Contreras como presidente del Ayuntamiento de 1891 dando cuenta 
de su administración. Discurso del C. Gobernador del D. F., al instalarse!a nueva corporación, p. 129. 
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La preocupación por mejorar la calidad de vida en la capital se reflejaba en 

estudios científicos, como los realizados por el ingeniero Roberto Gayol, respecto a 

experimentos para la desinfección de los desechos. 426 

El objetivo central de la oficina de experimentación será el lugar donde se estudian 

los materiales " ... que se emplean en las obras, y se están acopiando datos que serán 

muy útiles para los constructores". 427 

En el mercado de Loreto se repusieron varios pisos de cemento y en el del 

V I d . . I 428 o a or se amaclzaron as puertas. 

En la década de 1890 al 1900 se comenzaron las obras de saneamiento por el 

ingeniero Roberto Gayol429 que contribuyeron al mejoramiento de la higiene pública de la 

ciudad y a evitar el número de decesos. 

De 1900 a 1903 se realizaron intensivamente empedrado, pavimentación y 

construcción de banquetas, para lo cual se hicieron los planos correspondientes: 

." Discurso del C. Ingeniero Sebastián Camacho. Presidente del Ayuntamiento de 1894 al instalarse el de 1895. Contestación del C. 
Gobernador del D.F Gral Pedro Rincón Gallardo y Memoria documentada de los trabajos municipales de 1894 formado por el Srio C. 
Lic . Juan Bribiesca, p. 87. 
'" Discurso del C. Ingeniero Sebastián Camacho. Presidente del Ayuntamiento de 1897 al instalarse el de 1898. p. 132 . 
• " Ibid .. p.1D9. 
,,~ Este aspecto se tratará en la infraestructura hidráulica de la Ciudad de Méxko. 
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Figura 42. 
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Figura 43. 
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Figura 44. 
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Figura 45. 
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.. La organización del personal de la Dirección de Obras Públicas en 1897 se 

encontraba integrado por 

.. 1er Director C. Antonio Torres 

.. 2° ingeniero C. Mateo Plowes (con Ilr~>nr,,> 

.. 2° ingeniero C. Ignacio de la Barra (suplente). 

.. 3er ingeniero C. Roberto Gayol (con 1ír'<.nr'ÓQ 

.. C. Emilio Garcfa Benítez . 

.. Auxiliar C. Faustino Navarro. 

.. Idem. C. Luis G. Urbina. 

.. Escribiente C. Francisco Torres. 

.. Idem. C. Manuel Rivera y Río. 

.. Idem. C. Gilberto Macías. 

.. Sección técnica. 

.. 13 Zona ingeniero C. Severo Esparza. 

.. 23 Zona ''''''''nI.Clr" C. Manuel Torres Torija. 430 
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• Jefe de zona de Dirección de Obras Públicas. Ingeniero Isaac Bustamante. 

• Ingeniero auxiliar de obras públicas ingeniero Manuel Sánchez Ochoa. 

• 3er Ingeniero auxiliar de la Dirección de Obras Públicas ingeniero Gregorio 

Fernández Valle. 

• Ingenieros de zona en la Dirección de Obras Públicas ingeniero Manuel Serrato e 

ingeniero Maximiliano Olguín. 

• Ingenieros auxiliares: ingeniero. Manuel Sánchez Ochoa y Gregorio F. Varela
431 

Antonio Torres Torija seguiría en la Dirección de Obras Públicas hasta 1906 

cuando lo sustituiría el Ing. Guillermo Beltrán, quien se retiraría del cargo en 1911. 432 

A partir de 1900 se hace evidente la disminución de labores en el Ayuntamiento 

porque se prefirió el contratismo para la pavimentación y empedrado de las calles. 

Los ingenieros del Ayuntamiento se ocuparon de la labor de mantenimiento como 

en el caso del Mercado de la Merced donde se reparó la techumbre de la crujía central y 

se reformaron 81 puestos. 433 

La modernización de la ciudad se llevó a cabo por los ingenieros de la Academia y 

de la Escuela Nacional de Ingenieros donde Antonio Torres Torija se encargó de 

<JO AHDF, Obras públicas-empleados, vol 1553', doc. 116, año 1897. Debido a la aplicación del nuevo reglamento, Manuel Torres 
Tonja renunció en 1899 a su trabajo en el Ayuntamiento, pues se le prohibía realizar obra privada, practica que prefirió. 
431 Discurso del Sr. Den Guillermo Landa y Escandón. Presidente del Ayuntamiento en 1900. Discurso del Sr. Don Ramón Corral, 
¡¡,obemador del D.F., y Memoria documentada de los trabajos municipales en 1900 formada por el Srio. Lic. Juan Bríbiesca, p.274. 

2 Memoria del Consejo Superior del Gobierno del D.F., correspondiente al periodo transcurrido del 1 de enero al31 de diciembre de 
1906 presentada al Secretario de Estado y Despacho de Gobernación, México, TIp. de la viuda de Dlaz de León, 1909, p. 109. 
433 Memoria del Consejo Superior de Gobierno del D.F. correspondiente al periodo transcurrido del 10 de enero al31 de diciembre de 
1906 presentada al Señor Secretario de Estado y Despacho de Gobemación, p. 236. 
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La modernización de la ciudad se llevó a cabo por los ingenieros de la Academia y 

de la Escuela Nacional de Ingenieros donde Antonio Torres Torija se encargó de 

embellecer la capital siempre teniendo en cuenta la importancia de pavimentar y 

empedrar las calles para lograr una adecuada circulación de las mercancías, que 

integraba el proyecto económico del liberalismo, de mantener los mercados, los 

panteones, etc. Ahora bien, la infraestructura hidráulica se convirtió en una de las tareas 

modernizadoras del régimen de Diaz donde los ingenieros de la ciudad colaboraron 

intensamente porque una ciudad insalubre no proporcionaría el bienestar y la seguridad 

de la propiedad privada de los capitalinos. 

3.21 La ingeniería civil mexicana y la obra hidráulica en la Ciudad de México 

El Ayuntamiento ejercía el control jurídico sobre el manejo del agua; cuya misión era 

dotar del líquido a la población. La infraestructura hidráulica de la Ciudad se componía 

de fuentes y acueductos. Legalmente, el Ayuntamiento otorgaba mercedes de agua a los 

particulares (previo pago de una cantidad) con la obligación de construir y mantener 

fuentes, de las cuales, el resto de los habitantes tomaban agua para sus necesidades. 

también se otorgaron mercedes de agua a los conventos con las mismas obligaciones 

que los particulares. 434 

'" Memoria del Consejo Superior de Gobierno del D.F. correspondiente al periodo transcurrido del l' de enero al31 de diciembre de 
1906 presentada al Señor Secretario de Estado y Despacho de Gobemación, p. 236 = Luis Aboijes Aguilar, El agua de la nación México, CIESAS, 1998, p. 35. 
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Esta situación legal propició una sociedad profundamente dividida por el acceso al agua. 

A principios de siglo, en 1806, la Ciudad de México contaba con 505 fuentes particulares 

y únicamente con 28 fuentes públicas para una población estimada de 120,000 

habitantes. Para mediados de siglo, los manantiales del Desierto de los Leones y de 

Xochimilco surtían de agua a la capital según la Carta Hidrográfica.435 

", ¡bid. 
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Figura 46. 

Además, para 1887, la Comisión de Aguas presentó un informe al cabildo sobre el 

estado en que se encontraban las fuentes de la Ciudad. Se concluía que éstas 
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presentaban un desperdicio del líquido por falta de flotadores436 y del deterioro de llaves 

y cañerías. 437 

Para 1889 se aprobó el gasto de 1500. 00 pesos para la instalación de 100 postes 

de fierro con llaves, para sustituir las 80 fuentes públicas de la Ciudad. El Consejo 

Superior de Salubridad insistió en la importancia de tal cambio para lograr la potabilidad 

del agua con el fin de prevenir las enfermedades que devastaban a la población. 438Es de 

anotarse que en la Ciudad de México, el Ayuntamiento no aceptó durante el Porfiriato la 

creación de empresas que dotasen de agua potable a la urbe; hecho que sí sucedió en 

las ciudades de Culiacán, Villahermosa, Mérida y Puebla , como lo estudió la historiadora 

Diana Birrichaga. 439 

Otra de las causas de la escasez del agua en la Ciudad eran los continuos robos a 

los acueductos, como en el caso de Santa Fe, donde "los molinos de Valdés y Santo 

Domingo se robaban el agua. Para realizar tal acción, colocaban portillos, sifones o tubos 

de goma elástica sobre el acueducto antes de que llegara al pueblo de Santa Fe. Existía 

un número de perforaciones cercanas a algunos ranchos, que servían para extraer agua 

del acueducto y aprovechar1a en los sembradíos". 440 

Las fábricas aprovechaban el agua como fuente de energía. Debido a la escasez, 

la Comisión de Aguas hizo la petición a los industriales para que durante la jornada 

.,. AHDF, Fuentes, doc. 59. 
437 Los flotadores sirven para evitar el desbordamiento d~ agua, de alli su importancia . 
..,. AHDF, Fuentes, doc . 59. 
"" Blanca Estela Suarez (ccord .), Historia de los usos del agua en México. Oligarquias, empresas y ayuntamientos (1 840-1940). 
México, CIESAS-CNA-IMTA, 1998, p. 20. 
M' AHDF, Aguas Santa Fe y los Leones, Inventario 53, expediente 24, dic. 1889. 
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nocturna y en las horas del día que no trabajasen, cediesen el agua para distribuirla entre 

los ciudadanos 441 

El Ayuntamiento se vio en la necesidad de emprender las obras necesarias para 

lograr el aprovisionamiento de agua potable. La sociedad requería estar sana, los 

agricultores poder irrigar sus tierras para las cosechas y los industriales poder producir 

con el agua como fuente de energía. El agua, la modernización social y el progreso eran 

tres elementos indispensables para fines de siglo en la Ciudad de México, al cual 

contribuirían los ingenieros mexicanos de forma determinante. 

En el plano indicador de la distribución de aguas de la Ciudad de México, formado 

por acuerdo del Ayuntamiento en 1891, se anotó que surten agua por el Desierto de los 

Leones, Santa Fe, Guadalupe Hidalgo y Chapultepec. 442 

'" AHOF, Aguas. Molinos, inventario 170, expediente 40,1895. 
442 Discurso del C. Ingeniero Sebastian Carnacho. Presidente del Ayuntamiento de 1891 al instalarse el de 1892. México, Tip. y lit. la 
Europea de J. Aguilar, Vera y Cía" 1898, p. 87. 
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Figura 47. 
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3.22 Las nuevas presas y su influencia en la obra hidráulica de la Ciudad 

Hacia 1870 la electricidad, el acero y el concreto propiciaron el surgimiento de la 

ingeniería de las presas con fines hidroeléctricos a nivel mundial y en nuestro país. 

Anteriormente las presas se construían principalmente en base a piedra y cal o de 

cantera. El concreto permitía edificar cortinas de mayor altura y resistencia, dado que a 

mayor velocidad en la construcción con tecnología, menor necesidad de mano de obra. 

Además de que un mejor procedimiento constructivo para las presas dio lugar a una 

mayor impermeabilidad, seguridad y mayor carga hidráulica cuya consecuencia 

inmediata sería una mayor generación de energía. 443 

La presa de Necaxa444 se basó en la corriente del río del mismo nombre, que era 

afluente del río Tecolutla. Localizada en el estado de Puebla, ayudó al desarrollo 

industrial de esa área y de la Ciudad de Méxic0445 

La empresa, a quien el gobierno federal, le concesionó la construcción de Necaxa 

(construida de los años 1903 a 1910) fue la Mexican Light and Power, de capital 

canadiense. Este permiso tuvo como base jurídica, la ley del 6 de junio de 1894 "oo. que 

autorizó al poder ejecutivo federal a hacer concesiones a particulares y a compañías 

para el mejor aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal, en riegos y como 

potencia aplicada a diversas industrias. 446 

." Luis Aboites, El agua de la nación Una historie politica de México (1886-1945), México, CIESAS, 1998, p. 50. 
'" Construida por la Mexican Light and Power (1903-1910). Ibid., p. 50. 
"'5 ¡bid. P 74 
M6 Ibid. P 85. 
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Técnicamente hablando, en Necaxa se construyeron varias cortinas y túneles para 

el aprovechamiento de las caídas de agua con un total de mil metros en menos de 6 

kms. Se emplearon a 7000 trabajadores. La capacidad de generación de la presa fue de 

100, 000 caballos de fuerza y una capacidad total de 171 millones de metros cúbicos. 447 

La importancia de esta presa radicó en la disponibilidad de electricidad en gran 

escala, lo cual hizo viable el proyecto de aprovisionamiento de agua potable a la Ciudad 

de México en base a las aguas de los manantiales de Xochimilco. Para lograr este 

aprovisionamientose requería de la electricidad, producida por la presa Necaxa, para la 

alimentación de las plantas de bombeo y rebombeo del sistema de abastecimiento. 

3.23 El desagüe: una obra de la ingeniería indispensable para la ciudad de México 

La ciudad de México está situada en una cuenca endorreica, lo cual ha traído el grave 

problema de las inundaciones desde su establecimiento en la época prehispánica. 

Desde esos tiempos se construyeron obras para contener las aguas. En 1499 se 

construyó el albarradón de Netzahualcóyotl que consistió en un dique, hecho a base de 

estacas, de 16 km. de largo que iba de Atzacoalco a Iztapalapa para contener las aguas 

del lago de Texcoco448 En 1555 se anegó toda la ciudad, por lo que se decidió construir 

el albarradón de San Lázaro Para 1607, el virrey Luis de Velasco, hijo, propusó buscar 

una nueva solución para el ya viejo problema. El proyecto de Enrico Martínez consistía 

en canalizar el río Cuautitlán construyendo una galería o túnel a la altura de Huehuetoca; 

simultáneamente se haría un canal de México a Zumpango para desalojar las aguas del 

~7 Ibid, p. 60. 
M' Priscilla Conolly. El contratista de Don Porfirio. Obras públicas, del.lda y desarrollo desigual. México, FCE-UNAM, 1997, p.194 
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lago de Texcoco. En un periodo de once meses se había finalizado un socavón o túnel 

con 6,600m de largo y 3.5m de ancho para permitir la salida de las aguas de la ciudad. 

Sin embargo, por falta de revestimiento el túnel se cayó. por necesidades de la época el 

Tajo de Nochistongo se acabó en 1789.449 

Figura 48. 

Hasta mediados del siglo XIX se retomaría el problema del desagüe debido a la 

inundación de 1851 que causó severos daños a las viviendas y afectó el comercio de la 

.w, 'bid .. p. 200-201. 
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Ciudad. En 1853 se creó el Ministerio de Fomento que para 1856 instaló una junta para 

resolver el problema del desagüe. 450 

El proyecto ganador fue presentado por el ingeniero Francisco Garay.451 Constaba 

de las siguientes partes: un canal a cielo abierto (50,380 m) que partía de la garita de 

San Lázaro, atravesaba los lagos de Texcoco, San Cristóbal y Zumpango, recogiendo 

las aguas de éstos; un túnel con una longitud de 8.97 km que desembocaría en fonna de 

cascada en la barranco de Ametlac y después de 3 km se uniría al río Tula para 

desembocar en el río Pánuco en el Golfo de México; construcción de tres canales 

secundarios para desaguar los lagos de Chalco y Xochimilco, y para comunicar Chalco 

con Zumpango. El historiador Manuel Per1ó calcula la capacidad total del sistema para 

dar salida a 35 metros cúbicos por segundo. El costo total de la obra sería de1 O millones 

de pesos. 452 

4>0 Ibid., p. 207 . 
.!SI Francisco Garay se graduó como ingeniero en la Escuela de Ponts el Chaussées de París, Francia. En Israel Katzman, 
Arquftectura del siglo XIX en México, Méx.ico, Trillas, 1993, p. 355. 
"" Manuel Perló eohen, El paradigma portiriano. Historia del desagüe del Valle de México, México, UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1999, 
p.54. 
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Durante el imperio de Maximiliano, en 1864, se nombró una junta para reevaluar el 

proyecto del desagüe; entre sus miembros se encontraba el ingeniero. Eleuterio Méndez, 

se volvió a declarar ganador el proyecto de Garay. Sin embargo, para 1865, se decidió 

desechar ese proyecto po sugerencia de la comisión encargada de la realización de esa 

obra, a la cual pertenecían los ingenieros Manuel Álvarez, Miguel Iglesias, Aurelio 

Almazán, Francisco Somera y Jesús P. Manzano. 453 

En esos años se completaron las instalaciones en las bocas de 24 lumbreras que 

serían indispensables para la excavación de un túnel de 10 Km de longitud. Durante la 

administración juarista se avanza en la excavación del túnel de Tequixquiac. De 1877 a 

1881 las obras del desagüe casi se detuvieron por falta de presupuesto.454 

Uno de los problemas más urgentes que debió resolver Díaz fue el desagüe 

porque la gente moría a causa de las infecciones, principalmente gastrointestinales. Para 

ello se instaló una nueva Junta Directiva del Desagüe en 1886. Su labor fue intensiva 

porque se calcula que se celebraron aproximadamente 1708 sesiones durante todo el 

tiempo de la construcción. 455 

La junta quedó integrada por el siguiente personal: 

• Presidente: Pedro Rincón Gallardo. 

• Vocales propietarios : José Yves Limantour. 

• Francisco Rivas GÓngora . 

.. , Priscil la Conolly, op. cir., p. 208. 
:: ¡bid., p. 211. 

¡bid., p. 221. 
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• Agustín Cerdán. 

• Casimiro del Collado. 

• Vocales suplentes: Manuel A. Campero. 

• Francisco Somera. 

• Luis G. Lavie. 

• Luis García Pimentel. 

• Pedro del Valle 456 

De los principales colaboradores en las obras del desagüe del Valle de México, 

que son presentados en la ilustración de la siguiente página, destacaron los dos 

primeros miembros de la Junta, el Sr. Pearson y los ingenieros Luis Espinosa, Francisco 

Garay y María Contreras 457 

'-"¡bid. 

<5, Ibid., p. 241. El ingeniero Luis Espinosa esta retratado en la primera fila y el úijimo lugar, de izquierda a derecha; el retrato del 
Ingeniero Francisco Garay se localiza en la tercera fila de la primera cclumna: y el retrato de! ingeniero Maria Contreras se ubica en la 
última fila y en la tercera columna de izquierda a derecha, en !a figura 50 de este trabajo. 
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Figura 50. 
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En cuanto al financiamento de la obra, la historiadora Priscilla O 'Conolly destaca 

que el préstamo inicial se le hizo al Ayuntamiento, a través de la Junta del Desagüe, 

pero resulto insuficiente por lo que la federación tuvo que realizar varios empréstitos.458 

En el año de 1887 se trabajó en la construcción del túnel de Tequixquiac. Sin 

embargo, la Junta no confió en el trabajo del ingeniero Luis Espinosa, por lo que vino un 

ingeniero belga en 1888 para informane a la Junta sobre los avances . 

';., "' ., " 
... .. .. . 

••• .r •• 
. . "d~ " '~:.:I'-«;~~., M:·:::·:~~·:·:l" 
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Figura 51 . 

Para 1889 se firmó el contrato con la compañía Pearson and Son con sede en 

Londres, Inglaterra. Se especificó que la supervisión de las obras estaría a cargo de los 

ingenieros de la Junta, bajo la supervisión de Luis Espinosa. 

'" ¡bid., p.222 
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En junio de 1890 la compañía de Pearson presentó a la Junta el plan de trabajo 

siguiente: "consistía efl dividir el Canal en dos secciones limitadas por el dique del lago 

de San Cristóbal; armar dos o tres dragas que avanzasen a niveles distintos hacia el 

Norte, hasta el origen del túnel, y otra más para excavar al Sur, hasta la Ciudad de 

México; se proponían, asimismo, construir los puentes que habían sido previstos para el 

paso de cursos de agua, ferrocarriles y caminos carreteros". 459En 1894 se terminó la 

construcción del túnel de Tequixquiac con una extensión de 10,022 m, a cargo de la 

compañía Read and Campbell. Para 1895 esa misma compañía finalizaba la unión del 

canal con el túnel. 

Figura 53. 

En 1900 se inauguraron las obras del desagüe, que se reinauguraron en 1910 

porque habían hecho falta obras como construcción de terraplenes, labrado de taludes, 

'" Manuel Perló. op.cit., p.159. 
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puentes ,etc. Entre los ingenieros mexicanos, que intervinieron básicamente en el diseño 

y en la construcción de la obra del desagüe, destacaron Luis Espinosa y Francisco de 

Garay. 

3.24 Obras del saneamiento de la ciudad de México 

El saneamiento de la ciudad de México se convirtió en un requisito indispensable para la 

modernización de esta urbe. Sin esas obras, los ciudadanos padecían constantemente 

de epidemias gastrointestinales que los conducían a la muerte. Los ingenieros 

mexicanos participaron activamente para el logro del saneamiento, en vinculación directa 

con el Ayuntamiento. El proyecto se inició en 1897 a cargo del ingeniero mexicano 

Roberto Gayol como consultor técnico y los ingenieros José Ayala y José Villaseñor 

como ingenieros auxiliares en el levantamiento de planos; modificados por los Ingenieros 

Manuel María Contreras, Leandro Fernández y Luis Espinosa. 46o Su administración 

quedó a cargo de la Junta del Desagüe y Saneamiento, integrada por 

• Vocales propietarios: José Yves Limantour. 

• Francisco Rivas GÓngora. 

• Pedro Rincón Gallardo. 

• Casimiro del Collado. 

• Pablo Macedo. 

<SO Memoria del Ayuntamiento de la Ciudad de México, 1896. p. 112. 
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.. Vocales suplentes: Luis Lavié. 

• Leandro F emández. 

.. Manuel María Contreras. 

• Gabriel Mancera. 

.. Santiago Méndez.461 

El Ayuntamiento de la Ciudad de México aportó pesos para las obras de 

saneamiento de la Ciudad de México durante 10 años. Se anota en la Memoria del 

Ayuntamiento de 1896 que "no está a cargo el 

directiva del saneamiento de la ciudad de México". 462 

El Plan de la Junta de Saneamiento, 

para se crea la Junta 

al Ayuntamiento en 1 

consistía en: "para conseguir el saneamiento del suelo de la ciudad de es 

indispensable establecer un sistema de drenaje que tenga por objeto: la 

destrucción de la materia orgánica que lo infesta; fijar el nivel de la capa de 

agua subterránea y tercero impedir que la humedad suba a los muros de las 

habitaciones". 463 Se nombra una comisión que incluirá un médico higienista y dos 

ingenieros. Esta colaboración interdisciplinaria ayudará a resolver el problema de la 

higiene pública y es la expresión de la incorporación de este como para los 

diseños de Inn,,,nIArI civil mexicana. 

Los límites del sistema de desagüe señalados son: 

... ' Ehzabeth Mansma. op. c~ .. p. 176. 
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• Al Norte: la zanja cuadrada , la calzada de Guadalupe y el canal del Norte. 

• Al oriente; el colector general del norte, nacimiento del Gran Canal y colector 

general del Sur. 

• Al sur: la atarjea de distribución número seis y el canal de desviación. 

• Al poniente: atarjea general de distribución. 

Básicamente el sistema de saneamiento consistió de tres elementos principales: 

1. Cinco grandes colectores que recibían las aguas pluviales y de desecho de 

la ciudad para verterlas en el desagüe y sacarlas del Valle de México. 

2. Tubos de fierro para distribuir el agua de lavado en seis secciones 

diferentes. 

3. Atarjeas para recolectar los desechos de las viviendas y el agua pluvial de 

las calles. 

El funcionamiento del sistema en la ciudad de México partía del hecho de dividir la 

urbe en cinco zonas: una central, dos al norte y dos al sur. Cada una de estas zonas 

contaba con un tubo distribuidor de agua y ambos lados se encontraban las atarjeas que 

desembocaban en un colector. Por último estos subcolectores de zona vaciaban los 

desechos en un gran colector, construido de norte a sur en el oriente de la ciudad que a 

su vez vertía las aguas negras en la desembocadura del Gran Canal del Desagüe" 464 

'" Ibid., p. 109. 
'" Ibid .. p. 113 . 
.... Ibid.. p. 173. 
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La construcción estuvo a cargo de la compañía francesa Letellier and Vezín, bajo 

la dirección técnica del ingeniero Roberlo Gayol y la administración de la Junta. En el año 

de 1902 se entregaron los trabajos que finalmente serían entregados en el año de 1 

con un costo aproximado de 8,210,510.72 pesos. 465 

3.25 Obras de aprovisionamento de agua potable en la Ciudad de México 

En 1903 se integró la Junta Directiva de Provisión de Aguas Potables, 

por: 

.. José Yves Limantour. 

.. Leandro Femández. 

Vocales: 

.. Gabriel Mancera. 

.. Andrés Aldasono 

.. Ing. Guillermo Beltrán y Puga. 

• Pablo Macedo. 

.. Secretario: Rosendo .... "';"""7;.., 466 

Las obras se iniciaron en 1906 a cargo del Manuel Marroquín. El 

proyecto "re.Ter,,.. 

¡bid. p 176. 
4wibid. 

el agua de los manantiales de Xochimilco, para lo cual se 
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construyó un acueducto principal (1905-1908) que se comunicase con diversas plantas 

de bombeo, localizadas en la Condesa, la Noria, Nativitas y Santa Cruz., con el objetivo 

de elevar el agua a 50 m de altura467 

Desde 1908 la ciudad comenzó a recibir el agua de los manantiales de la Noria. 

Para abril de 1912, once mil casas recibieron los beneficios gracias a las plantas de 

bombeo. El consumo de agua por habitante aumentó de 160 litros por día a 210 litros por 

día en 1913, año de finalización de la obra. El costo total de la obra fue de 17,540,088.97 

pesos. 468 

El agua mejoró su calidad porque ya no se transportaba en acueductos al aire 

libre, lo cual mejoraría con el tiempo la salud de sus habitantes, propósito para el cual fue 

construida. A esta importante labor de mejorar la higiene pública contribuyeron los 

ingenieros mexicanos, es de resaltarse la participación del ingeniero Manuel Marroquín 

como el encargado de diseñar esta magna obra, iniciada en el Porfiriato, pero finalizada 

después de la Revolución. 469 

Si bien es cierto, que la modernización urbana constituyó una de las principales 

aportaciones para el embellecimiento de la ciudad de México, los programas 

arquitectónicos aportaron distintas soluciones a los problemas de la capital, es por ello 

que el Ayuntamiento, a cargo del ingeniero Antonio Torres Torija aportó grandes 

467 Ibid. 

". 'bid., p. 186 . 
... 'bid., p. 188. 

264 



3. La modernización urbana de la capital y la construcción de la infraestructura nacional por los ingenieros 

edificaciones dentro de la modernización estilística que trajo el eclecticismo enseñado en 

las aulas de la Academia y de la Escuela Nacional de Ingenieros. 
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Capítulo 4 "El eclecticismo en los programas arquitectónicos de los 
ingenieros en la Ciudad de México" 

En este capítulo se analizarán el marco histórico que hizo posible el surgimiento 

de la refuncionalización de la Biblioteca Nacional y de la Escuela Nacional de Artes y 

Oficios por parte de los ingenieros, dado que representaron el primer momento de la 

transformación.de la urbe, de acuerdo a lo sostenido por el Dr Ramón Vargas 470 

La razón se encuentra en la existencia de edificios desamortizados por las leyes de 

Reforma que debían aprovecharse ante la falta de recursos económicos del gobierno. 

En materia educativa y judicial se estudiaron aspectos como la secularización de la 

sociedad, en lo relativo al concepto de la pobreza, que Justificó el hecho de que el Estado 

retomara estas nuevas funciones, anteriormente reservadas a la Iglesia Católica. 

Se estudiará la instrucción elemental y la propuesta de aula-casa rural del ingeniero 

civil y arquitecto Manuel Francisco Álvarez También la Escuela Nacional de Artes y 

Oficios que contribuyó a la formación de obreros para el proceso de industrialización en 

nuestro país Para modernizar la educación se requirió de una serie de edificios 

Lamentablemente dentro de la sociedad mexicana de esa época debía reeducarse 

a otros miembros disfuncionales de la misma; es por ello, que se fundó el Palacio de 

Lecumberri, bajo la dirección del ingeniero civil y arquitecto Manuel Torres Torija 

.. ~ Ramón Vargas. op cU p_ 109 
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Posteriormente, pasaremos al análisis de la Merced, modelo de un mercado 

higiénic, que pudiese convertirse en la principal central de abastos de la capitaL 

Otra magna obra dedicada a la preservación de la salud de los habitantes de la 

metrópoli sería el Hospital General, a cargo del ingeniero Roberto Gayol, el mismo 

encargado de las obras de saneamiento en la ciudad. 

La sociedad capitalina ocupaba su tiempo libre de diversas formas, una de éstas 

consistía en asistir al teatro. Los ingenieros mexicanos participaron en la construcción del 

Teatro Lírico. 

Los estilos neorrománico y neogótico se hicieron presentes en tres iglesias donde 

participaron ingenieros mexicanos: Nuestra la Sagrada Familia y Nuestra Señora del 

Rosario en la Colonia Roma; y la Capilla de la Inmaculada Concepción en el Panteón 

Español 

Por sugerencia del Dr. Ramón Vargas, hecha en el pre-examen doctoral, 471 se 

incluyeron las obras de la Escuela Normal de Varones y el Manicomio General de la 

Castañeda. 

Muestras del dominio del eclecticismo por parte de los ingenieros mexicanos lo 

constituyeron: el Kiosco morisco y el Pabellón mexicano, enviados a exposiciones 

intemacionales. 

·j'l Celebrado cl18 de agosto de 2004 en la Coordinación de! Posgrado de Historia del Arte en la Facultad de FHosofia y Letras de 
Ciudad Universi1afla, México, D. F. 
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Elegimos estas obras por ser las más representativas del dominio de los diversos 

estilos que integraron el eclecticismo realizado por ingenieros mexicanos, así como la 

solución de los problemas más urgentes de la sociedad capitalina de aquella época. 

4.1 Edificios educativos 

Un cambio radical sufrió la educación en nuestro país cuando se promulgaron las leyes de 

Reforma , y en especial , la Constitución de 1857, porque en éstas se sentaron las bases 

del Estado liberal. El poder clerical quedaba separado del estatal. La Iglesia había perdido 

el predominio del control educativo. 

Los regímenes liberales asumieron la educación como el medio para formar 

ciudadanos y alcanzar el progreso material del país . Sin hombres y mujeres educados no 

se podrían llenar los requerimientos de un proceso de mOdemización , que necesitaba 

conocimientos, para formar gente que realizara el trabajo industrial de forma eficiente 

La educación primaria adquirió la categoría de obligatoriedad legal porque 

muchísimos padres de familia no mandaban a la escuela a sus hijos. Este nivel educativo 

se convirtió gradualmente "en un derecho cuya obligación le corresponde proporcionar y 

garantizar al Estado; así , la igualdad de oportunidades en la educación tiende a adquirir 

una fuerza análoga a la igualdad jurídica que los mexicanos tienen frente a la ley . equidad 

definitoria en el concepto de ciudadanía". 472 

<1 ": Nora PéJez- R;:¡yón EIi:i:'undia Me)'ico 1900. P ercepciones y valores. en la gran prensa capdalina . MCjico. UAM. 2001. p 122 
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Esta preocupación de concientizar a los mexicanos de su carácter de ciudadanos, 

se manifestó de forma explícita en la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito 

Federal y Territorios (2 de diciembre de 1867), en la cual la instrucción primaria 

"es la primera necesidad de la nación, puesto que de nada siNe que haya un 
crecido número de sabios en las ciencias, si es ignorante y degradada la gran masa 
del pueblo Si no se procura la educación de éste, ilustrando su espíritu por medio 
de la instrucción elemental, ¿ Cómo podrá hacer uso provechoso de los derechos 
que la Constitución le declara, ni cumplir debidamente con las obligaciones que le 
impone? ¿Se requiere que la paz renazca, que la tranquilidad se conseNe 
inalterable y que el orden se cimiente? Pues multiquense las escuelas de primeras 
letras". 473 

Se propusieron como objetivos de la instrucción primaria : la uniformidad, la 

gratuitidad, la laicidad y la obligatoriedad. Para lograr la uniformidad se estableció la 

Dirección General de Instrucción Primaria que se rigió por un mismo plan científico y 

administrativo. 

Ahora bien, para crear una conciencia nacional uniforme la enseñanza de la Historia 

fue un eje central. Habría que "conseguir la unidad nacional, por el conocimiento de que 

todos los mexicanos formamos una gran familia aprovechándose las circunstancias que se 

presenten para destruir el espíritu del localismo". 474 

Como parte de la política educativa del porfiríato se nacionalizaron en los años de 

1896-1897 las escuelas primarias del Distrito Federal y los territorios de Tepic y Baja 

California. Tradicionalmente la educación había estado bajo la autoridad municipal. 475 

Los resultados mejoraron, pero no se alcanzó a la alfabetización total de la 

población. "En números relativos más niños fueron a la escuela, pero con el incremento en 

4i1 Antonio Martinez de Castro, Memoria que el Secretario de Estado y del Despacho de Jusficia e Instrucción Pública presenta al 
Congreso de la Uníón en marzo de 1868, México, Imprenta del Gobierno en Palacio, 1868, p. 46 
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el crecimiento de la población el índice de alfabetismo apenas aumentó .. 476 Francisco 

Guerra estima que para 1900 el 84% de la población era analfabeta, por su parte, Mílada 

Bazant apunta que el Distrito Federal concentró al 38% de la población alfabetizada, dado 

que era el centro político, social, cultural y económico del país". 477 

Se necesitaba alfabetizar a la población porque la industria necesitó de técnicos 

especializados, es por ello, que la instrucción primaria dedicó una parte de sus esfuerzos 

al logro de esos objetivos; sin embargo, la instrucción primaria se encargó de la 

enseñanza de las ciencias naturales mediante la técnica de la observación. El positivismo 

se enfrentaba a la tradicional enseñanza dogmática donde solamente se creían las 

verdades de Dios. Recordemos que la evolución no fue admitida por la Iglesia católica 

hasta mediados del siglo XX. 

La enseñanza experimental de las ciencias naturales ayudó a que la gente 

entendiese la importancia de las enfermedades, no mandadas como un castigo divino. 

sino por la falta de higiene personal y pública. 

El Estado asumió como tarea la divulgación de la cultura higienista, para lo cual dio 

a conocer diversas reglamentaciones Una de las prácticas donde la higiene pasó a ser un 

punto fundamental fue en el diseño arquitectónico escolar. 

Se celebró en 1882, el Congreso Higiénico Pedagógico, en el cual participaron 

médicos y maestros para mejorar la salud de los alumnos. Una de las medidas fue evitar 

k'i Nora Pérez Rayón. Op.Cf'-. p 212 
.:- Francois Xavier Guerra. México: Del antiguo régimen a la Revolución. MéxiCO. FCE. 1988. vol l. p.410 y Mílada Bazant. op cit .p. 83 
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que las escuelas públicas estuviesen en casas de vecindad, y que se diseñasen nuevos 

edificios escolares. 478 

4.2 El proyecto de aula casa rural por el ingeniero-arquitecto Manuel Francisco 
Álvarez 

El ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Álvarez innovó con la creación de la aula-casa 

rural, como la denominó el Arquitecto Ramón Vargas479 basándose en la labor realizada 

durante la era posrevolucionaria. 

Cada una de estas construcciones contaba con una casa con despacho, comedor, 

recámara, cocina y baño para el profesor. La escuela constaba de un mínimo de dos 

salones y sus baños, que propiciaba la creación de espacios higiénicos. 

Esta escuela presenta una fachada con cuerpo y techo de dos aguas, lo que 

constituye un elemento afrancesado. Una escalinata conduce al ingreso, el cual posee, en 

sus ángulos y en sus flancos, molduras escalonadas. Las molduras que rematan las 

ventanas son de otro material, quizás de ladrillos. Sobre las ventanas, una línea quiebra 

las formas hasta topar con el ingreso. 

~7a Mi!ada Bazant. op. cit., p.65. 
~,9 Ramón Vargas Salguero. op. Gil p. 321. 
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Figura 54 . 

El remate es triangular escalonado en su exterior, figurando una pirámide. En el 

tímpano del frontón hay un reloj y sale un asta bandera . Se trata de un clasicismo sobrio 

con influencias francesas como el techo a dos aguas que a diferencia del neoclasicismo, 

de principios de siglo , se realiza dentro del marco para hacer presente esta sobrevivencia 
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del estilo como parte del eclecticismo que significó la modemización de la arquitectura 

nacional. 

Esta simpleza del diseño arquitectónico de las aulas casas rurales expresa la 

preocupación por construir edificios que sirvan para educar a las personas en espacios 

específicos para tales fines, y no en casas adaptadas, o en establecimientos religiosos con 

un espíritu conventual. Por lo que resulta que estos edificios contribuyeron a la 

secularización de la educación, iniciada con los gobiernos liberales, y la misma formación 

de estas generaciones de ingenieros. 

4.3 La Biblioteca Nacional 

En un país donde se buscaba como ideal educar para hacer de los mexicanos hombres 

industriosos, la creación de la Biblioteca Nacional se convirtió en un requisito 

indispensable para la modernización Los libros eran las fuentes de donde surgirían los 

conocimientos científicos, indispensables para el progreso industrial 

273 



4. El eclecticismo en los programas arquitectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

Figura 55. 

A la Junta Superior de Educación, donde destaca la personalidad liberal del Dr. 

José María Luis Mora, se le debe la propuesta para el nacimiento de una Biblioteca 

Nacional, cuyo antecedente novohispano estaba en la Real y Pontificia Universidad. Este 

intento fracasó con la llegada de Santa Anna al poder. 48o 

Hubo intento fracasado para establecer la Biblioteca Nacional durante la 

presidencia de Ignacio Comonforl. Con el gobierno de Benito Juárez de 1861 se volvió a 

tratar el asunto. Durante el Imperio de Maximiliano no se trató este proyecto. 481 

JI UNAM. Antiguo Templo de San Agu.stín. Su restauración México, UNAM. (s.d). p 39 
~ !: I Ibrd" p 42 
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4.4 Refuncionalización de la Biblioteca Nacional por los ingenieros 

Mediante el edicto del 30 de noviembre de 1867 se fundó la Biblioteca Nacional, 

nombrándose a José María Lafragua, como su director, y asignándole el edificio del 

Antiguo Templo de San Agustín . De enero de 1868 a 1882 se logra la refuncionalización 

del Convento de San Agustín para crear una Biblioteca Nacional, realizado por el ingeniero 

Eleuterio Méndez 482 

A la portada colonial le agregaron un tercer cuerpo, con dos cariátides a ambos 

lados de la ventana octagonal del coro. El remate está formado por un frontón curvo que 

tiene un astabandera entre dos figuras alegóricas. Se agregaron , en la planta alta y baja , 

tableros delimitados por pilastras con zócalo, rodapié y entablamento. 

La fachada lateral también presenta una misma composición de pilastras y tableros 

con vanos al centro. En la planta baja, encontramos un nicho con la estatua de Minerva , 

localizada en la puerta occidental. En el segundo cuerpo se procedió a la apertura de un 

ventanal donde anteriormente estaba un relieve de la Virgen de Guadalupe. Con esto 

último se sustituía la figura religiosa por un claro de luz, lo cual es simbólico, porque se 

busca una sociedad laica. 

Adentro del Antiguo Templo , las capillas criptolaterales resguardaron el acervo 

biblio-hemerográfico, transformando la nave central en sala de lectura. 

Uno de los objetivos de esta refuncionalización fue la eliminación de los vestigios 

religiosos del edificio , para lo cual "se construyó una falsa bóveda de madera y estuco 

," (bid .. p. 44 . 
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como prolongación de la nave hasta el prebisterio suprimiendo la cúpula del templo"483 

Para quitarle el aspecto eclesiástico también se destruyeron: el campanario, las linte millas 

y las torres Se colocaron ve~as de hierro y se sembró un jardín en el atrio. En sustitución 

de la cruz atrial surge imponente, hasta la fecha, la estatua de Humboldt para recordar la 

nueva función del recinto como Biblioteca Nacional, un espacio laico para adquirir los 

conocimientos . 

I 1,1 ~ot 111 

Ullttt 

Figura 56. 

Este recinto contribuyó a la refuncionalización de los edificios, por parte de los 

ingenieros, para conferirles usos seculares a los recintos religiosos . En este caso la 

Biblioteca ayudaría a la difusión de la ciencia, necesaria para renovar el trabajo industrial 

en México 

",. lb/d. , p. 47. 
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Figura 57. 

4.5 La enseñanza del trabajo industrial: elemento del progreso 

En la prensa capitalina del Porfiriato resaltaba un valor de la modernidad: el trabajo como 

medio de progreso y civilización 484 En una sociedad católica acostumbrada a aceptar la 

pobreza como una forma de vida alentadora, resultaba difícil para el régimen inculcarles 

una nueva educación. 

Entre los valores de esta nueva educación estaban el reconocimiento del trabajo 

industrial como fuente de riqueza nacional, cuya transmisión y el aprendizaje de estas 

actividades productivas eran requisito indispensable para el progreso económico y la 

modernización nacional. 

.IS-.l Nora Pérez- Rayón Ehzundia, op.cit .. p. 275. 
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En 1857 se fundó la Escuela de Artes cuyo objetivo era la enseñanza de la práctica 

de los oficios y artes de mayor importancia. Se establecería una enseñanza teórica y 

práctica, las materias serían Matemáticas, Máquinas y Decoración, Química y Mecánica 

aplicada a las artes. Como parte de la enseñanza práctica serían: labrado y torneado de 

metales y maderas, hiladuría y tejido de lino, fundición y plaqué 485 

El Ministerio de Fomento se encargaría de la Escuela, pero fue auxiliado en su 

administración por el Ministerio de Hacienda. Se empezaron las clases con 107 alumnos 

(cuyo requisito de ingreso era ser alfabetas), mas un incendio terminó con el edificio que 

se estaba construyendo para tal fin, en los terrenos de la Hacienda de San Jacinto. 

4.6 Marco legal para la refuncionalización del edificio 

Las clases de esta institución educativa se siguieron impartiendo en la Escuela de 

Agricultura Las leyes de Reforma permitieron a la Escuela Nacional de Artes y Oficios 

para hombres el establecimiento de una nueva sede en el Convento Jerónimo de San 

Lorenzo. 486 

El decreto del 26 de febrero de 1863 "suprimía todas las órdenes femeninas del 

país, concediendo un plazo máximo de ocho días para desalojar los conventos ocupados. 

Las monjas lorenzanas abandonaron su convento el día 3 de marzo de 1863 dejando tras 

de sí sus innumerables tesoros". 487 Se levantó un Inventario de los objetos existentes en 

~ Aida Emiqueta Marquez Martinez. La Escuela Nacional de Artes y Oficios para hombres, México. tesis de Licenciatura en HistOria 
UNAM-ENEP Acallón, 1992p 40 
..:.at Dirección actual. Allende 33 y 8elisario Dominguez 22. 
"81 Alicia Bazarte rJ1artinez. er al .. El Convento Jerónimo de San Lorenzo (1598- 1867), México Instituto Politécnico Nacional. 2001. 
pA50 
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la iglesia y Convento de San Lorenzo, con fecha de 14 de marzo de 1863. 488 Aunque la 

iglesia de San Lorenzo quedó abierta al culto por petición de los vecinos al presidente 

Benito Juárez, y a partir de 1905, se usó para el servicio religioso de una colonia 

extranjera . 

Desde diciembre de 1867, el gobiemo de Benito Juárez destinó el edificio del ex 

convento de San Lorenzo para la Escuela de Artes y Oficios. 489 

En 1877 el presidente Porfirio Díaz y Protasio Tagle , Ministro de la Justicia e 

Instrucción Pública iniciaron los trabajos de refuncionalización de la Escuela Nacional de 

Artes y Oficios, bajo la dirección del ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Alvarez. El 

edificio fue terminado hasta 1884 en la administración del Ministro Justo Sierra. 490 

, " /bld . P 451-465 . 
·"· /bld. 

Figura 58. 

":9>J Manuel Francisco Álvarez. Les édlfices d"instruction publique a Mexique, México, Tipografia Económica. 1910. p. 46. 
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En la opinión del Ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Alvarez: " este edificio 

reúne todas las condiciones deseables de amplitud puesto que ocupa una superficie de 

7299 m2 y todos sus departamentos están bien ventilados e higiénicos y poseen suficiente 

iluminación; aquellos que están destinados a la natación y a sus ejercicios físicos 

recibieron una atención especial,,491 

._"v .,".' ~;, :;,~,~"7,~ ».f< ,.' .. ~ 

f ~~:;:.,·;~::~'~~:l"i~·I~: ~./~ 
L,Jl;1.':, :; .. ~¡. ti: . .. 

Figura 59. 

Cabe mencionar que para el ingeniero-arquitecto Álvarez, todo programa 

arquitectónico escolar debía reunir tres condiciones indispensables: higiene, ventilación e 

iluminación porque la salud era un asunto público 

4,""' Manuel Francisco Alvarez. op.cif .. p.48 
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El ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Alvarez ocupó el cargo de director de la 

Escuela Nacional de Artes y Oficios de 1877 a 1904. Para ese último año, la planta 

docente constaba de 31 profesores. Los cursos impartidos fueron: Mecánica, Nociones de 

Física , Trigonometría Rectilínea, Elementos de Mecánica, Aritmética y Geometría, 

Telegrafía Teórica y Práctica , Electricidad, Conocimientos de Máquinas, Dibujo Natural y 

de Omato, Dibujo Lineal y de Máquinas, Dibujo Lineal e Industrial para Artesanos, 

Francés, Inglés y los talleres de Carpintería, Tipografía, Tornería, Cantería , Fotografía , 

Galvanoplastia, Litografía, Herrería y Fundición. 492 

Durante la gestión del ingeniero Álvarez, fue creada por ley del 18 de diciembre de 

1890 la Escuela Práctica de Maquinistas, que pasaría a formar parte de la Escuela 

Nacional de Artes y Oficios en 1892. Con ello, para ser maquinista y jefe de taller se 

tendrían que cursar 4 años de estudios . 

Así, de acuerdo al plan de estudios de 1899, que quedó implantado totalmente en 

1903, la Escuela Nacional de Artes y Oficios formaría obreros de segunda clase (2 años), 

obreros de primera clase (3 años) y obreros electricistas (3 años). Para oficios, 

relacionados directamente con la Construcción, se estableció un Taller de Plomería 

Sanitaria que constituía una actividad indispensable para la época. 

Se sabe que los obreros , egresados de la Escuela Nacional de Artes y Oficios; 

hicieron sus prácticas en la Fundidora de Monterrey, en las diversas líneas de 

ferrocarriles , etc Es decir, se vinculaban directamente con la industria , pues, de acuerdo 

con el historiador Ciro Cardoso la industria de la transformación abrió 109,000 empleos 

.fe:- Aida Enríqueta Marquez , op.cif.. p. 10 1. 

281 



4. El eclecticismo en los programas arquitectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

entre 1895 Y 1910. 493No es raro que por ello, en la prensa capitalina del año de 1900 se 

hiciera referencia a la falta de trabajadores en el país 494 

La enseñanza industrial puso en manos de los trabajadores los conocimientos para 

avanzar hacia el tan anhelado progreso, que en opinión de Augusto Comte, imprimia la 

dinámica social. 495 Dentro de esa modernización técnica , necesaria para la transformación 

de México los ingenieros ocuparon un lugar determinante al refuncionalizar 

adecuadamente los diversos espacios que requerían las nuevas actividades productivas. 

4.7 La refuncionalización de la Escuela Nacional para las Artes y Oficios por el 
ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Álvarez 

La Iglesia del Convento siguió sus funciones de culto, como se había señalado 

anteriormente, el ex panteón, la sacristía y los calabozos se transformaron en 2 salones 

de clase, la proveduría, el laboratorio de Física y el taller de litografía. El antiguo comedor 

conventual pasó a ser la imprenta, y situado junto a éste se instaló el laboratorio de 

Química A su vez, el antiguo patio conventual se vio convertido en un jardín. 

, . CIIO Caldoso }' Calmen P.eyna. - Las Induslrias de Iransfolmaclon (1880-1910)" en Me>ico en el siglo XIX (1821· 1910). México. 
Imagen. p 381 
.~ Nora Perez Rayón , op cil., p.288. 
41t' Francis Sydney Marvin. Comte. México. Fondo de Cultura Económica, 1976, p, 38. 
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Figura 60. 

Se disminuyó la superficie del otro patio, para aumentar el tamaño de los talleres de 

tomería y carpintería. En la parte posterior del taller de tomería se localizó el taller de 

alfarería con su homo. 

El ingeniero-arquitecto suprimió un cuarto con el propósito de lograr una entrada a 

la Escuela Nacional de Artes y Oficios por la calle Estampa de San Lorenzo. De este modo 

se formó un expatio central , el cual vendría a ser otro jardín. 

En la parte izquierda del edificio se situaron las instalaciones administrativas: la 

Dirección, la Secretaría, así como las habitaciones del prefecto, del mayordomo y del 

director. 

En la parte derecha se localizaron los talleres de fundición y herrería, así como 

patios y un gimnasio, donde anteriormente se localizaban la huerta y una capilla del 

exconvento 
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En la planta alta se situaron los laboratorios de Química y Física. Los talleres de 

Ornato, Dibujo Lineal, Dibujo Natural, Ornato y Música y Francés se encontraban en la 

parte posterior. 

Por la distribución arquitectónica se puede deducir que los talleres eran la parte 

medular de la enseñanza industrial. Con estos hechos se demuestra que la teoría debía ir 

unida a la práctica porque la economía lo requería. 

La presencia de los talleres de Química y Física evidencian ese vínculo entre la 

práctica científica y la tecnología. La experimentación era fuente de información para la 

creación de nuevos productos que el desarrollo industrial necesitaba para su avance. 496 

En la planta alta quedaban situados los talleres de Dibujo. La enseñanza industrial 

debía formar a obreros con conocimientos profesionales de dibuj0 497 

Esta refuncionalización de la Escuela Nacional de Artes y Oficios presenta 

condiciones óptimas de higiene e iluminación, elementos centrales de los programas 

arquitectónicos, para lograr un espacio educativo donde la salud constituía una 

preocupación del gobierno que propició los Congresos Pedagógicos donde se discutían 

estas cuestiones. 498 Además de que Manuel Álvarez transformó este edificio religioso en 

un espacio secular donde los futuros trabajadores mexicanos se prepararían bajo las 

enseñanzas dirigidas por un ingeniero-arquitecto formado en la generación de 1857 . 

.. !:(: Mjlada Bazant. op cit.. p. 67. 

~: Ib~d .. p, 74. 
- Ibld .. p. 23. 

284 



4. El eclecticismo en los programas arquitectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

4.8 La Escuela Normal de Varones 

Durante la etapa novohispana, la educación primaria estuvo regida por el gremio de 

Maestros de las Primeras Letras, que limitaba el número de escuelas debido a la 

reglamentación tan estricta. Al igual que los demás gremios, se abolieron por decreto del 8 

de junio de 1823. 499 Como consecuencia de este hecho, se abrió ese mismo año, la 

Escuela Normal Lancasteriana, pero duró poco tiempo debido a la falta de estudiantes. 

En la reforma liberal de 1833 se consideraba importante el establecimiento de una 

normal que preparase a los maestros de la instrucción primaria. Sin embargo, por falta de 

recursos financieros no se estableció normal alguna. 500Más adelante, Santa Anna 

estableció la Escuela Normal para el Ejército en Belem. 501 

Para 1867, en el periodo conocido como la República Restaurada, el liberal Ignacio 

Manuel Altamirano sostenía que la educación mexicana necesitaba de una normal donde 

preparar adecuadamente a los profesores. Una razón importante era que "la escuela 

normal uniforma la enseñanza, y además, da lecciones prácticas de pedagogía. En ella se 

ensayan los métodos, se corrigen los defectos que la experiencia va demostrando, se 

conooen los textos, se comparan, se reciben informes frecuentes de los maestros de las 

escuelas rurales, y según ellos, se inician reformas o se adoptan sistemas,,502 

La Escuela Normal Veracruzana de Jalapa se fundó en 1886. Sus antecedentes se 

encuentran en la Escuela Modelo de Orizaba, que originalmente fue una primaria. Los 

. $ Oorothy Tanck Estrada. úp. cit. p. 123. 
"· Ibid .. P 73. 
,:>{, l lbid .. p.141 . 
•. C:- Ignacio Manuel Allamirano. "La escuela normal. en Maria Teresa Bermúdez de Brauns, op.cit. p. 148. 
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profesores: Enrique Rébsamen, Enrique Laubscher y Carlos Carrillo impartieron cursos 

para formar profesores , esta experiencia sería útil en la Escuela Normal de Jalapa. 503 

El reglamento del 2 de octubre de 1886 establecía los estudios normalistas, como 

parte fundamental del programa educativo del Estado mexicano Para ser alumno de la 

Escuela Normal se debían tener 14 años cumplidos; la carrera duraría cuatro años. El 

secretario de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, señalaba que la Escuela 

Normal cumplía una misión importantísima para la sociedad, pues "es la escuela matriz o 

central de las que se derivan las demás escuelas", 504debido a la preparación de 

profesores . 

Para ese momento existían normales en los estados de Zacatecas, San Luis 

Potosí, Colima, Puebla, Guanajuato y Nuevo León El gobierno federal exhortaba a las 

entidades para que abriesen normales, pues eran indispensables para mejorar la calidad 

de la enseñanza en la instrucción primaria Hubo dos modificaciones sustanciales de los 

planes de las normales durante 1902 y 1908. La historiadora Mílada Bazant anota que las 

novedades del plan de 1902 consistió en la introducción de las materias de Lógica y 

Nociones de Sociología, pero sería con el plan de 1908 donde se lograría una educación 

integral mediante la adecuada combinación de todas las materias. 505 

4.9 La construcción del Edificio de la Escuela Normal para Varones 

El proyecto de la Escuela Normal se llevó a cabo por el arquitecto Jesús T. Acevedo con 

correcciones del arquitecto Nicolás Mariscal y como ingeniero contratista el ingeniero 

~m Salvador Moreno y Kalbzt. op cit .. p. 56 
:: M ilada Bazant. op.cir. p 131 

¡bid p. 134. 
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Porfirio Díaz Ortega 506 La primera piedra la colocó el Presidente de la República, General 

Porfirio Díaz, el 20 de junio de 1909. 507 Sería inagurado el12 de septiembre de 1910. 508 

El edificio de la Escuela Normal para Varones509 consta de dos cuerpos con 

predominancia horizontal. Parte de un eje de simetría central que respalda una terraza y 

un área porticada. Dos cuerpos laterales avanzan con un ritmo de tres vanos por cuerpo, 

de los cuales, los superiores tienen un frontón circular. Las ventanas del cuerpo inferior 

están cerradas en una especie de platabanda. Los vanos superiores son rectangulares. 

Todo el edificio está coronado por la mansarda. Posee un reloj. 

4.10 Departamentos de la Planta Baja 

La planta baja del edificio de la Escuela Normal de Varones presentó un vestíbulo , 

en cuya ala derecha se hallaron los salones para clases, departamentos privados de los 

profesores, la sala de espera, la dirección de la escuela, la biblioteca y los departamentos 

privados de los prefectos. En el ala izquierda se ubicó la Escuela Primaria Anexa, con 

un departamento destinado a la pagaduría. 

En el centro de la fachada sobresalió un cuerpo saliente que aloja el vestíbulo y las 

escaleras que dieron acceso al segundo piso. Al fondo del vestíbulo se localizó el gran 

salón de actos, tuvieron al frente de la entrada una plataforma, y palcos a los costados y 

en el fondo. A la derecha de este salón se encontró la Secretaría del Archivo, y a la 

izquierda, las oficinas destinadas a los inspectores y médicos. 

~ Mar1ha Laura Gonzalez Ayala, La tabla del Rosario. una historia de fraIl es. educadores y gue"eros a través de 500 años. Tesjs de 
LiFencialur a en Hisloria. México, Facunad de Filosofia y Lelras. 2000. p. 30. 
:" Ellmparcíal. dIana de la mañana, domingo 20 de junio de 1909. p. 1. 
"O!: E/Imparcial, diario de la mañana, 13 de septiembre de 1910, p. 1. 
~~ Oirección actual: Calzada México Tacuba y Felipe Carrillo Puerto. 
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Paralelo al salón de actos y separado por un pasillo de servicio se hallaron un 

gimnasio, que se comunicaba con la alberca, a cuyos lados habría gabinetes- vestidores 

para los alumnos. 

Contiguas al gimnasio se encontraron las clases de física y química, con sus 

respectivos laboratorios. Ocupó el centro de los patios de recreo, un salón comedor, a 

cuyos lados se hallaron salones para billar, ajedrez, boliche, damas y una biblioteca; las 

habitaciones de los empleados y la cocina. 

Frente a los salones de clases se contaba con los talleres de labores manuales. 

separados de éstos se ubicaron la enfermería, el balneario de agua tibia, los retretes y un 

cuarto aislado para enfermos contagiosos. 510 

4.11 Departamentos de la Planta Alta 

En la crujía de la fachada central se localizó el Museo Pedagógico. a ambos lados de éste. 

grandes salones para la Escuela Normal de Varones y para la Primaria Anexa; y sobre el 

salón comedor y los departamentos destinados a los juegos de boliche, biliar, etc, se 

encuentran los salones dormitorios, equipados con lavabos y retretes. 511 

"tl:l Ibid .. p. 32-33 
! n !bid._ p. 33 
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Figura 61. 
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4.12 Programa arquitectónico de la Escuela Normal para Varones 

Veinticuatro salones de clase. 
Salón de actos. 
Oficinas de la Dirección de la Normal. 
Oficinas de la Secretaría y de la Dirección de la Escuela Práctica. 
Inspección médica. 
Departamento antropométrico. 
Tres talleres de trabajo manual. 
Salón de conferencias pedagógicas. 
Dos gimnasios. 
Gabinete de Física. 
Gabinete de Química 
Gabinete de Historia Natural. 
Museo Pedagógico. 
Biblioteca. 

Siete dormitorios con capacidad para trescientos alumnos. 
Enfermería 
Cocina. 
Lavandería. 
Departamento para billares y boliches. 
Cinco salones reservados para profesores 

Piezas para empleados y servidumbre. 

Tanque con regaderas. 
Vestidores. 

Frontón 
Terrenos destinados a granjas de cultivo. 
Jardínes. 
Campos de lawn-tennis. 
Campos de football. 

Campos de baseball. 
Pista para carreras 512 

Por decreto de Don Venustiano Carranza, el 13 de abril de 1916, la Escuela 

Normal de Maestros dejó este edificio para pasar a otra sede. Esta construcción porfiriana 

se reutilizaría para el Colegio Militar. desde el 5 de febrero de 1920 hasta la fecha 513 

~ I: La Enseñanza Normal. e! Órgano Inform ativo de la Escuela Normal para MaeS(Tos. dIciembre 1910. p_ 1. 
" . Ibld .. p. 53. 
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4.13 Las nuevas tareas de un estado liberal y laico 

Al asumir el Estado la separación de la Iglesia, nuevos deberes surgieron para éste . Tres 

de ellos resultaron imprescindibles: el establecimiento de una justicia , la creación de un 

sistema educativo y el mejoramiento de las ciudades mediante la higiene. Cada uno de 

ellos servía para la aceptación del liberalismo como modelo económico para México. 

Adam Smith , el padre del liberalismo, concibió un sistema económico que "sólo 

podía operar en un régimen exacto de libertad y de justicia perfectas" 514 En esta nueva 

economía el trabajo se convertía en un medio para lograr la riqueza mediante el esfuerzo 

individual. Ser rico se convertía en un ideal de vida que se confrontaba con la bondad de 

la pobreza católica. El Estado debía asumir el combate a la pobreza como una de sus 

nuevas obligaciones. 

4.14 La concepción liberal de la pobreza 

La pobreza se transformó en un defecto, social o biológico, que implicaba una amenaza al 

orden social y el rechazo a una vida de trabajo honrada. 

El Estado debía encarcelar a los criminales y buscar convencerlos de las bondades 

de perseguir la riqueza mediante un trabajo. Para ello la instrucción llegó a ser el medio 

para difundir los nuevos valores para la conformación de una sociedad liberal y positivista . 

También los legisladores deberían reformar los Códigos para castigar a los criminales que 

salían de los baJOS fondos de la sociedad . 

~l'; Charles Hale. E/liberalismo mexicano en tiempos de Mora. México, Siglo XXI, 1972, p. 155 
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Ante esta concepción de la pobreza, los espacios carcelarios se transformarían bajo 

el estudio de nuevos programas arquitectónicos que contendrían un trabajo conjunto de 

legisladores e ingenieros para poder construir estos nuevos recintos. 

4.15 La influencia de la concepción jurídica y científica del criminal en el diseño de 
las cárceles 

Dos concepciones jurídicas se discutieron en la época, previa a la construcción de la 

Cárcel de Lecumberri, la positivista influyó de forma determinante en el diseño del 

proyecto arquitectónico, sin embargo, la liberal es Importante para la sociedad mexicana. 

Cronológicamente hablando la concepción liberal fue la primera en comenzar el 

cambio de tratamiento al criminaL Para estos juristas, delinquir era parte del ejercicio de 

una libertad, pues al existir la igualdad jurídica, todos somos igualmente responsables 

para el cumplimiento de la ley. De allí, la neceSidad de promulgar leyes para que los 

diversos aspectos de la sociedad quedasen debidamente normados. Esta concepción 

jurídica liberal aseguraba la libertad económica porque todos los ciudadanos tenían la 

misma oportunidad de acceder a la riqueza, Dios no tenía injerencia en la distribución de 

los recursos, el Estado se responsabilizaba de garantizar la seguridad para los negocios. 

Cuando llegó el positivismo a MéXICO, se estaba estudiando la necesidad de 

reformar el sistema penitenciario. Habia sido la Constitución liberal de 1857 la que "puso 

como eje de la nueva penalidad, la reina de las penas, la privación de la libertad, e 
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implantó el lugar donde debía cumplirse , la cárcel modema o penitenciaría, con lo cual se 

creaba el sistema penitenciario" 515 

El positivismo insistía en el establecimiento del orden social, para lo cual se debían 

expedir leyes adecuadas para resguardarlo . El criminal era aquél quien había violado el 

orden social, por lo cual el Estado tendría la obligación de castigarlo. 

Dentro de la criminología positivista , el crimen respondía a la realidad 

bioantropológica del delincuente. Es decir, el criminal presentaba rasgos y características 

antropológicas que diferían del hombre normal. 

En :as cárceles se estudiarían las causas científicas del comportamiento 

criminológico, para poder establecer hipótesis que conllevarían a las leyes que explicasen 

ese tipo de conductas delictivas. Con ese método sería posible la formulación de los 

medios preventivos para evitar el crimen; así como el estudio individual del criminal, que 

pretendía dar las medidas necesarias para poder reformarlo. 

La acción penal se debía centrar en la reforma del criminal. La educación del 

delincuente lo convertiría en un hombre maduro capaz de respetar el orden social. 

La cárcel modema tendría como labor básica: la reforma del delincuente, para ello 

era necesario combinar la escuela y los talleres. Es decir, transmitirles los valores del 

trabajo como medio de regeneración social. 

Se requeriría un nuevo edificio que satisficiera esta concepción criminológica 

positivista Los ingenieros estudiaron estas nuevas ideas acerca de la reincorporación del 

~1 ~ Ant onio Padilla Arroyo, De Be/em a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el Mexico decimonónico. México, Archivo General de 
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delincuente a la vida moderna para poder diseñar espacios carcelarios que modernizarían 

la atención a este problema social. 

4.16 El diseño arquitectónico y la historia de la construcción de la penitenciaria de 
Lecumberri 

El gobernador del Distrito Federal, doctor Ramón Femández (1881 -1884) , comisionó a 

José M. Del Castillo Velasco, José Ives Limantour, Miguel S Macedo, Luis Malanco, 

Joaquín Alcalde, general José Ceballos, Gral. Pedro Rincón Gallardo, ingeniero Antonio 

Torres ToriJ a, ingeniero Remigio Sáyago e ingeniero Francisco de P. Vera para los 

estudios previos a la formación de un proyecto de penitenciaría para la Ciudad de 

México.516 

Se estudiaron tres sistemas penitenciarios: Auburn, Filadelfia y el Irlandés del 

capitán Croffton . 517 Los dos primeros sistemas separan a los presos entre sí , evitando la 

comunicación con las personas adecuadas para su moralización. La Junta los descartó, 

argumentando que: 

"El género de vida que ese sistema da en la penitenciaría a los condenados, no se 
separa tanto de la vida común y ordinaria en Pensylvania, como se separaría en 
México, cuyos habitantes son por temperamento hábiles de impresiones, de 
ardiente imaginación y carácter expansivo; el mexicano no resiste la monotonía 
porque ama constantemente la novedad , y el aislamiento largo y en silencio, será 
para él una pena enorme a causa de haber vivido siempre en la expansión y en la 
libertad. Condenar a un mexicano a pasar diez años encerrado en una celda, sería 
tanto como condenarlo a la enfermedad, a la locura o a la muerte , sin lograr qúe 
cambiase el orden de sus ideas; pues al volver al seno de la sociedad se 

la Naclon . 2001. p. 174 . 
• " "Reseña hIstórica de la construcción de la Penitenciaria de Mexico, leida en la ceremonia inagura t por el señor secretario del 
ooblerno del Oistrlt o Federal , I!cenciado don Angel2imbrón", en AGN, Lecumberri. Penitenc;a, ia de la Ciudad de Mexico. P 76. 
' : "Oescnpción del sistema Implantado en la Penitenciar ia de México" . en Archivo General de la Nación, op elr p. 31-36 
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encontraría en condiciones de carácter tan diversas de los 
compatriotas, que se hallará irrevocablemente de ellos". 

de sus 

Este aislamiento del delincuente, propuesto por los sistemas no 

satisfizo a los miembros del gobierno porque el Estado mexicano asumía la función 

punitiva con la obligación de prevenir el delito y de reformar al criminal para reintegrarlo a 

la sociedad. 

En el sistema irlandés se pasa por diversos para 

El criminal n",rrn.::>n,,,,r,:.r;::¡ en una celda solitaria para sentir el horror de haber delinquido 

porque ésa es la causa de su desgracia. Después comenzará su obra de a 

través de la educación, del trabajo, de la comunicación durante el día, de las visitas de su 

familia y de la 

Para las distintas fases de las penas, quedó establecido en los artículos 

46 Y 47 del que los presos usarán gorras en el 

gorras azules para el periodo y gorras grises para el último nO'"I\I'I("\ 

Es de anotarse, que la Junta no adoptó el sistema Croffton de forma total porque: 

dada "la extensión del Distrito exige, en nuestro concepto, que en vez de un 

'" {bid. P 37-38.519. "Informe del director sobre los trabajos efectuados para la inauguración de esta Penitenciaria", p.88 
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establecimiento especial para cada grado, como se hace en Irlanda, se construya un solo 

edificio con tres departamentos separados, destinándose uno a cada periodo,,52o 

4.17 La labor de los ingenieros en la construcción de Lecumberri 

El ingeniero Antonio Torres Torija se hizo cargo de la obra. Se comenzó por la cimentación 

con suelo de tepetate, sobre emparrillados de madera de cedro, que descansarían sobre 

pilotes para evitar hundimientos. 

~ Xl ··Descnpción dcf sistema Implantado en la Penitenciaria en México". AGN. ¡bid. p. 46. 

296 



4. El eclecticismo en los programas arquitectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

n¡.; 

~NITENtIARIA 

Figura 62. 

Se construyó el primer piso de la Penitenciaria bajo la dirección del ingeniero-

arquitecto Juan Anza. En cambio, el segundo piso quedó a cargo de la Paul Jail Building 

Manufacturing Company de San Louis Missouri, con los planos y especificaciones 

formadas por el ingeniero Anza, quien inspeccionaría esos trabajos . Supuestamente, esta 

concesión se debía a la premura del tiempo para terminar la penitenciaría. 521 Aunque 

~71 '-Rescña histórica. ". AGN,/bid .. p. 80. 
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Porfirio Oiaz intencionadamente concedía a los extranjeros llevar a cabo las obras como 

parte de su programa liberal de apertura a los capitales extranjeros. 

A partir de 1896 asumió la gubernatura del O F, el licenciado Rafael Rebollar; se 

concluyeron los departamentos de talleres, el enlosado de los patios, el departamento 

destinado a las habitaciones, el segundo piso de las crujías, y se techaron los 

departamentos destinados a la enfermería; la higiene se integra como parte fundamental 

del programa arquitectónico de esta cárcel, producto de la formación académica de los 

ingenieros. 

Figura 63. 

La idea de incluir talleres dentro de un sistema penitenciario corresponde a la 

concepción positivista de educar a los criminales para reintegrarlos a la sociedad. Con sus 

modificaciones, esta concepción respecto al criminal prevalece en la actualidad en las 
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cárceles donde también existen talleres para que los presos aprendan oficios y se 

reintegren a la sociedad. 

Figura 64. 
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La planta del edificio es un hexágono donde se aplica el sistema panóptico para 

poder visualizar a los presos desde cualquier punto de la cárcel, y lograr una adecuada 

vigilancia para evitar fugas 

El origen del panóptico fue ideada por el reformador inglés Jeremy Bentham con el 

objetivo de imponer honradez a los villanos y volver industriosos a los vagabundos. Su 

plano circular, en el que un guardia podía vigilar todas las celdas exteriores, influyó en la 

arquitectura de diversas prisiones 522 

é:~ reler Gay, La edad de las luces Barcelona, Ediciones Fo!io, 1994, p. 110 
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Figura 66 . 
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La fachada del edificio refleja claramente un estilo neorrománico, con elementos 

renacentistas como las ménsulas. Se compone de dos cuerpos que rematan en torreones 

almenados como un castillo medieval. La transición del primero al segundo cuerpo se 

hace mediante ménsulas conectadas por balcones de mampostería. El segundo cuerpo 

presenta arcos deprimidos con ovos de omato. En la parte superior se marca la 

horizontalidad de los cortes de cantera. 

Figura 67. 

Esta fachada nos recuerda que también la justicia debía ser impartida en un edificio 

de estilo modemo. La penitenciaría de Lecumberri era una construcción a la altura de 

cualquier cárcel de la época. Para lograr este tipo de obras, los ingenieros-arquitectos se 

habían formado dentro del eclecticismo. 
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En 1897 se procede a construir la atarjea, para conducir al Desagüe del Valle de 

México, los desechos de la Penitenciaría 523 

De 1897 a 1900, las obras quedaron a cargo del ingeniero José Serrano, por 

haberse separado el ingeniero Anza. Se hicieron pavimentaciones, se construyeron 

albañales, se tapizaron las habitaciones para el director, etc. 524 

El penal de Lecumberri se inauguró en el año de 1900. El licenciado Miguel Macedo, 

presidente del Consejo de Dirección de ese establecimiento, terminó su discurso diciendo 

que la penitenciaría seria "un factor de vida social, de progreso, que nos dará la riqueza y 

el dominio de las fuerzas naturales y el sustento y la vida en el mundo moral; el 

fundamento más profundo y primero del orden, el que parte de más abajo y se eleva más 

alto ¡LA JUSTICIAI,,525 

~:-' "RE'Se{la histó rica de la construcción de la Penitenciaria de México. leida en la ceremonia inaugural por el señor secretario del 
aoblerno del D.F . lICenciado don ,Á,ngel Zimbron" en AGN . ¡bid p. 83. 

: :: Ibid . p. 80-81 
~ La IdC::i pen!tenclaria . Discursa pronunciado en la ceremonia inaugural de la Pen~e nc iaria de México por el presidente del Consep 

de DirecCión del mismo establecimiento Lic . D. Miguel S Macedo~. en AGN , ¡bid .. p,24. 
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Figura 68. 

Así quedaba concluida la penitenciaría del Distrito Federal, calculada para 700 

hombres y 80 mujeres, con el optimismo de lograr en los presos una regeneración moral, 

que evitaría su reincidencia. 526 

El programa arquitectónico de esta cárcel refleja con claridad la formación 

académica de los ingenieros Por un lado, contribuyó a la modernización de la impar1ición 

de justicia por el Estado porque se trata de un espacio donde a la purga de las penas se 

uniría un sentido educativo que le permitiría reintegrarse a la sociedad cuando terminase 

su condena . 

~?€> NE I nacimiento de la Penitenciar ia (construcción). Sobre el número y clase de presos que debe alojar la Penitenciaria de México~, en 
AG N. ¡bid. p 57. 
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Sobresale la estatización del concepto de justicia, ya no, vista como un pecado, 

por Dios, sino como una rendición de cuentas ante el Estado, que impondría sus 

para hacer pagar a los criminales por sus errores, 

Si bien es cierto que los norteamericanos concluyeron la obra de esta 

el diseño se debió a ingenieros mexicanos, lo cual se nota en la participación central de la 

como del programa arquitectónico porque las celdas se con la 

adecuada circulación de aire, además de que hay un buen 

este recinto, 

de la Iluminación en 

Este diseño respondió a un estudio científico de los sistemas 

y su adecuación al carácter de los mexicanos para su más pronta La 

eliminación de la que los llevó a delinquir fue de estudio de diversos 

en el Porfiriato 

mexicanos asumiendo la importancia de la función dentro del programa 

para concluir en la construcción de una cárcel que a las 

necesidades estilísticas, de higiene, de educación y de estudio científico del criminal 

mexicano. En fin. una visión integradora del problema 

4.18 La salud de los capitalinos, objetivo del régimen de Diaz. 

Durante el siglo XVIII. la causa de las enfermedades eran los miasmas concebidos como 

los efluvios malignos que se desprendían de aguas estancadas o cuerpos 

se propagaban gradas a la falta de una adecuada traza urbana. 

había una carencia de calles rectas, sobre todo en los barrios de los 

los higienistas 

lo cual 
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conllevaba a una falta de una adecuada circulación del aire y del agua. 527 Otro sitio donde 

surgían los miasmas eran las lagunas, consideradas como "las perversas madrastas de la 

ciudad, puesto que impedían que las aguas circularan limpias. Es por ello, que en el siglo 

XVIII , se propuso la desecación de éstas, porque a juicio de los seguidores de Hipócrates, 

las lagunas contenían aguas espesas, biliosas, flemáticas, calientes y malolientes en 

verano, y frías en invierno; por lo que eran concebidas como las directamente 

responsables de numerosas enfermedades. 

En el siglo XVIII, una ciudad limpia se conceb ía como aquélla que permitía al agua 

y al aire circular libremente, dado que los movimientos de esos dos elementos evitaban los 

miasmas,que eran las causantes de las enfermedades.528 

El Primer Congreso Nacional de Médicos tuvo lugar en 1876. Durante él tuvo lugar 

el primer debate formal entre los defensores de las modernas y viejas teorías respecto a la 

concepción de las enfermedades. Los defensores de los miasmas y humores frente a los 

de microbios como causantes de las ínfecciones. Aunque ambos coincidían en la 

necesidad de mejorar la higiene pública y del saneamiento de la ciudad de México 

mediante el control del agua. 529 

El Estado debía de encargarse de mejorar la limpieza tanto de las personas como 

de los sitios públicos . En la ciudad de México, el ayuntamiento había sido el encargado de 

esa difícil tarea en un lugar sin desagüe, drenaje, alcantarillado, y asentada en un área 

!.:; Claudia Agostin i. Monuments of progress Modernizatían and public heatrh in Mexico City. 1876-19 10. Calgary. Universrty el Calgary 
P,e". 2003 . p 9. 
~ ; 'Ei Ibld. 
,,, Ib,d. p. 58 
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lacustre. El progreso no se lograría sin el control de la Naturaleza por los hombres, en 

especial, los científicos. 

4.19 El Consejo Superior de Salubridad 

Fue creado el 4 de junio de 1841 en sustitución de la Facultad Médica del Distrito Federal 

durante el gobiemo de Porfirio Díaz, se legisló en materia de salud pública, pues se 

percataron que en la Constitución de 1857 carecía de ésta Para subsanar esa laguna, se 

creó el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos en 1891 530 

En el preámbulo, que justificaba dicho proyecto legislativo, se anotan con claridad la 

concepción de la importancia de la salud pública para el régimen porfirista. 

Conservar la salud, prolongar la vida y mejorar la condición física de la especie 

humana, he aquí los objetos que deben tener por mira la higiene. Estos han de ser el ideal 

de la ciencia, de cualquier manera que consideremos al hombre. Si miramos en él a 

nuestro semejante, a nuestro hermano, su vida no se puede valuar, no tiene precio y se ha 

admirado y seguirá admirándose en el porvenir como un acto heroico exponer la vida 

propia con la esperanza de salvar la ajena. Bajo el punto de vista de la patria cada 

ciudadano es una parte de ella misma, como cada palmo de terreno forma parte integrante 

del territorio, y si la comunidad se cree obligada a defender cada palmo de terreno, debe 

considerarse obligada a guardar cada uno de los hombres que la componen. 531 

J Alv31ez Amezquita. el al Hlstof/iJ de la !:alubridad y la aSistenCia en MéYlco. Mé:tico. Secretaria de Salubridad y Asistencia, 1960. 
p.3 38 
.' Ibid p 327 
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El Consejo Superior de Salubridad estaba integrado por: cinco médicos higienistas 

civiles, un médico militar, un abogado, un médico veterinario, un farmacéutico y un 

ingeniero. La historiadora Claudia Agostini anota que "médicos e ingenieros eran los 

profesionistas más interesados en transformar las condiciones insalubres. 532 

Este vínculo directo entre ingeniería y medicina queda establecido en algunos de 

los capítulos Del Primer título del Código Sanitario; éste se refería a la administración 

sanitaria en la Ciudad de México, y constaba de: habitaciones y escuelas, alimentos y 

bebidas , templos y otros lugares de reunión, inhumaciones, exhumaciones y traslación de 

cadáveres, mercados, basureros y obras públicas que afecten a la higiene. Los 

inspectores sanitarios se encargaban de vigilar los lugares y de aplicar las leyes. Es decir, 

que la higiene pública se convirtió en uno de los asuntos más importantes para el gobierno 

de Porfirio Díaz 

Sin embargo, de los mediados del siglo XIX a 1910, la República Mexicana sufrió 

epidemias de fiebre amarilla, tifo , cólera, difteria, sarampión y viruela, lo cual incrementaba 

la mortalidad infantil y adulta. 

En la Ciudad de México las enfermedades gastrointestinales constituyeron un 

problema de higiene pública , no obstante, la existencia de personal calificado y leyes que 

garantizaban el derecho a la salud . Para ello, el Ayuntamiento estaba resolviendo mejorar 

la calidad y el abastecimiento del agua mediante la construcción de la infraestructura 

hidráulica El siguiente problema al que contribuyeron los ingenieros fue la construcción de 

un hospital moderno para el cuidado de la salud de los capitalinos. 

'" Claudia Agosl ini. Monuments of Plog/esS. Modernization and Pub/ic Hea#h in Mexico Ciry. 1876- 19 10. Universily 01 Calgary P,ess. 
UNAM. 2000. p. 57. 
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4.20 Hospital General: un edificio moderno para la capital 

Como se ha visto, la salud constituyó una de las mayores preocupaciones de los 

régimenes liberales. Lamentablemente, aún cuando se mejoraron las condiciones en 

varios de los hospitales, casi heredados de las órdenes religiosas de la Colonia, estas 

construcciones únicamente habían sido reparadas, pero no se había edificado un solo 

hospital nuevo para la ciudad , tal labor sería resuelta por los ingenieros 

El general Porfirio Diaz consideró que la construcción del Hospital General se había 

convertido en una urgente necesidad pública . Comisionó al médico Eduardo Liceaga 

(1839-1920), quien Junto con el ingeniero Roberto Gayol formaron un equipo para diseñar 

el nosocomio. 533 

Eduardo Liceaga (1839-1920) nació en Guanajuato. Catedrático y director de la 

Escuela Nacional de Medicina. Profesor de fonografía y acústica en el ConseNatorio 

Nacional de Música Fundador del Hospital de Maternidad e Infancia, del Consejo Superior 

de Salubridad y del Instituto Antirrábico. Presidente de la Cruz Roja Mexicana y de la 

Academia Nacional de Medicina. 534 

Eduardo Liceaga y Roberto Gayol encabezaron un equipo que trabajaría durante 

catorce años para lograr erigir el primer Hospital General de la capital. 

Se estudiaron veintidós sitios posibles para iniciar las obras. El extenso terreno 

ubicado en la colonia Hidalgo, entonces casi despoblada y cercana al Panteón Francés. 

El terreno fue , en su mayor parte, una donación del filántropo Pedro Serrano con una 

~~ Lorenzo Barragan Mercado, Historia del Hospital General de México. M Ib.,ICO Lemet Mexicana, 1968. p. 38 
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superficie total de 170 776 metros cuadrados. El área ocupada por el Hospital General 

correspondía a 124 692 metros cuadrados, los edificios abarcaban 26 822 metros 

cuadrados, los jardines 20 128 metros cuadrados , 75601 metros cuadrados a calles y 2141 

metros cuadrados para bardas .535 

534 Rogeho Álvarez dllector. Enciclopedia de México, VIII -?1. 

,.~. Ibid .. p 35. 
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Figura 69 , 

El diseño del programa arquitectónico concebía la interacción entre el enfermo y el 

medio ambiente como un elemento indispensable en su curación Jardines, calles y 
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edificios se combinaban perfectamente en la creación de un lugar agradable para las 

personas que ingresaban a un hospital para su curación . 

Este hospital dejaba a un lado la concepción de esta institución como un sitio sin la 

higiene adecuada, y sobre todo , destinado para gente pobre que requería de la caridad 

religiosa para sus cuidados . Este nosocomio proveía a médicos formados con un concepto 

modemo de la medicina.536 

La capacidad del Hospital General se calculó para ochocientas camas con los 

siguientes servicios: 

• De medicina. 

• De cirugía con sus diversas divisiones. 

• De enfermedades venéreo-sifilíticas . 

• De enfermedades de niños. 

• De obstetricia. 

• De tuberculosos. 

• De leprosos 

• De tifosos. 

• De otras enfermedades infecciosas para niños. 

~)f ¡bid 
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• De infecciones puerperales. 

• De enfermos distinguidos no infecciosos. 

De enfermos infecciosos adultos. 

• De partos reservados537 

Figura 70. 

De acuerdo al proyecto de Eduardo Liceaga: los enfermos no infecciosos se 

dividirán en dos grandes grupos, uno para hombres y otro para mujeres, enteramente 

divididos. Se integrarán grupos separados: mujeres embarazadas, enfermas vénereo 

sifilíticas, y totalmente aisladas, las mujeres con infección puerperal. 

" Ibld p36 
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Figura 71. 

El programa arquitectónico se basaba en el sistema de pabellones, usado por 

primera vez en México para este hospital Con este sistema se suprimían las trece 

divisiones que se hacían antes y se lograba aislar a los enfermos para evitar contagios. El 

doctor Eduardo Liceaga explicaba que el Hospital General era un conjunto de hospitales 

instalados en un mismo terreno y con una administración común. 

El edificio de Gobierno del Hospital General constaba de dos cuerpos con 

predominio de la horizontalidad, donde todos los vanos son rectangulares, excepto los del 

ingreso La fachada se quiebra mostrando dos remetimientos que flanquean el ingreso. 

Las tres partes que sobresalen terminan en un remate de frontón triangular, el de los 

laterales presenta buhardilla. Todo el edificio presenta mansarda, influencia francesa. 

Son interesantes los torreones que flanquean el edificio, en forma de prisma 

rectangular girados 45 grados con respecto a la fachada, con lo cual se aprecia la arista y 

presentan ventanas cuadrangulares. Los torreones tienen dos cuerpos y un remate con 

chapitel, con remate tipo mansarda. 
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" . .. ~: -. 

Figura 72. 

Para establecer una separación entre los pabellones masculinos y los femeninos, el 

ingeniero Roberto Gayol ubicó los edificios administrativos en línea de norte a sur. A 

continuación enumeramos estas construcciones que integraron una parte importante 

dentro del programa arquitectónico: 

1. Administración en dos pisos con capacidad para dos aulas, bibliotecas, salas de 

juntas y locales para oficinas 

2. Salas de operaciones, con una gran sala central dotada de anfiteatro de forma 

semicircular:a los lados, dos salas regulares, una para laparotomías y 

craneotomías, y la otra para otras operaciones. El edificio tenía una serie de cuartos 

para anestesia , arsenal de cirugía, vestidor de médicos y lavabos, depósito de ropa 

de anfiteatro y esterilización . 

3. Habitaciones de empleados, cocina , despensa y comedor de estos 

4. Cocina para alimentación de enfermos hospitalizados. 

5. Panadería. 

6. Botica 
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7, Establecimiento de hidroterapia que 

revestido de ladrillos de 

fría y baños de toda clase de 

baños de inmersión (un gran 

, baños de aseo, 

baños rusos, 

de agua 

8, Establecimiento de mecanoterapia, con locales para: masaje, gimnasia sueca y 

otros, 

9, Establecimiento de 

10 Lavandería 

11, Estufa de desinfección, 

12, Casa de y calderas. 

13. de cadáveres. 

14, Anfiteatro de desinfección, 

15. Instituto de anatomía 

experimental. 

y 

16, Caballerizas, bodegas y cocheras. 538 

que podrá estar anexo al anterior. 

bacteriología, y medicina 

Dentro del Hospital de Maternidad e Infancia se estableció la Oficina de Admisión y 

Consultorio del Hospital General porque ese nosocomio se localizaba en el centro de la 

ciudad, para facilitar el acceso a las mujeres embarazadas. 

Ibld, 
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Este programa arquitectónico fue innovador para la época, porque la inauguración 

del Hospital General marcó una era en el progreso de nuestras instituciones 

nosocomiales- comentaba el Doctor Francisco Castillo Nájera-. Entre el viejo Hospital de 

San Andrés y el General que lo sustituyó, media un siglo de distancia. 

"El Hospital General fue nuestro primer hospital construido, y no adaptado; con su 

aparición conocimos las excelencias de las instituciones modernas y comenzó a perderse 

el miedo al hospital, palabra que causaba horror porque tenía asociadas las ideas de 

pobreza, abandono y lobreguez". 539 

En efecto, la salubridad se había convertido en una meta del Estado.La atención al 

enfermo se daba con todos los adelantos que el progreso dictaba. Es decir, el enfermo no 

requería "caridad", sino una atención hospitalaria que contara con servicio de laboratorio, 

área de jardin y tratamiento adecuado; asimismo, requería un trato digno porque pagaba 

impuestos a cambio de recibir este servicio. 

Este original diseño hospitalario , para el México de principios de siglo, resultó del 

trabajo en equipo de ingenieros y médicos especialistas, cuya consecuencia inmediata fue 

la modernización de la atención hospitalaria en México 

Al igual, que la obra hidráulica y otras edificaciones , los ingenieros mexicanos 

tuvieron a su cargo la difícil labor del diseño, pensado en base a las necesidades sociales. 

Es cierto, que para el caso de este Hospital General, se estudiaron los modelos 

norteamericanos, pero el resultado se puede considerar original y adecuado para 

~JS J Alvarez Am ezquita . op. cit. . p_ 514 . 
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satisfacer la preocupación estatal de tratar a la higiene como un asunto público, que se 

concretó en esta edificación que atendió las enfermedades de la sociedad capitalina. 

La higiene constituyó un elemento central de los programas arquitectónicos de la 

época que se aplicó en escuelas, cárceles, mercados, panteones, etc.,y que se 

consolidaba con la existencia de un Código Sanitario y la existencia de un Consejo 

Superior de Salubridad, productos del liberalismo expresado en la Constitución de 1857, 

cuyas leyes y reformas se aplicaron en la época de Porfirio Díaz. 

El Hospital General contribuyó a la estatización de la concepción de la enfermedad 

como un asunto científico a resolver, y no como un castigo divino consecuencia del 

pecado, y cuyo sufrimiento debía aceptarse pasivamente por parte del católico. A esta 

nueva edificación asistieron los enfermos dispuestos a sanarse con la ayuda estatal, y no 

de las órdenes religiosas. 

4.21 El Manicomio General de la Castañeda 

El antecedente de la construcción del Manicomio de la Castañeda fue el Hospital General , 

"no sólo como parte de un proyecto gubernamental, sino también como innovación del 

nuevo programa arquitectónico de hospitales". 540 En este nuevo recinto se intentaría curar 

a los locos. 

Durante el siglo XIX los locos habían sido recluidos en los Hospitales del Divino 

Salvador y San Hipólito, por lo que la idea de la locura estaba asociada a la concepción 

~c Mansa Valdés Fernandez. La salud mental en el Porfiriato. La construcción de la Castañeda. México. UNAM·Facultad de Filosofia y 
Letras . tesis de Licenciatura en Historia , 1995, p. 82 . 
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católica donde un individuo se trastomaba psicológicamente porque el diablo se adueñaba 

de su alma. Es decir, la causa de la locura estaba asociada a lo sobrenatural, así, el 

remedio no formaba parte del mundo terrenal. 541 

Los pensadores ilustrados, entre los que destaca el francés Philippe Phinel, 542 

sostuvieron que el origen de la locura radicaba en la mente por lo que se debía curar 

mediante procedimientos mentales, sin la intervención de la religión. 

En el siglo XIX se inició la investigación psiquiátrica en los manicomios donde la 

locura se analizaba a partir del tratamiento de la psique. Estos avances de la investigación 

médica se desarrollarían con la construcción de un edificio especialmente dedicado a los 

trastomos mentales en la ciudad de México 

En 1894 se nombraron a la siguientes personas con el objetivo de integrar una 

comisión para la construcción de un manicomio para la capital. Éstas fueron: 

Dr. Vicente J. Morales: Presidente. 

Dr. Antonio Romero Vocal. 

Dr. Ignacio Vado: Vocal. 

Dr. Samuel Morales: Vocal. 

Ing. Luis León de la Barra 543 

~:I Roy Portero Breve historia de la locura. México. Tumer-Fondo de Cultura Económica, 2003. p, 27. 
S-l~- Philippe Pinel (1754-1826) fue un doctor frances que inlrodujo una terapia que suprimió las cadenas de los locos en los asilos de 
S~lpetricre y Bicctre. En ¡bid .. p. 108. 
~.\, Mansa Valdes F ernandez. op cir .. p. 87 
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Los miembros de esta comisión se encargaron de la investigación de los últimos 

avances en el tratamiento de las enfermedades mentales, Se eligió el terreno de la 

Hacienda de la Castañeda porque se ubicaba en un sitio aislado donde los enfermos 

podrían entrar en contacto con la Naturaleza. Esta relación edificio-medio ambiente se 

imitó del programa arquitectónico del General. 

Para 1906 se una nueva junta, conformada por: el ingeniero Alberto Gómez 

Guil, el licenciado Miguel Macedo y el doctor Juan Peón del Valle, 544 El diseño del 

programa 

en 1908 los 

construcción 

quedó a cargo del ingeniero Salvador 

definitivos fueron elaborados por el ínf'loniorn 

a cargo del Porfirio Díaz 

4,22 Programa arquitectónico del Manicomio de la Castañeda 

de la Barra y la 

El Manicomio General de la Castañeda se construyó en un terreno con un área de 

78.480 metros cuadrados. Constaba de los siguientes edificios: 

Pabellón de servicios 

2. Pabellón de 

3. Pabellón de 

4. Pabellón de alcohólicas. 

5 Pabellón de alcohólicos. 
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6. Pabellón de tranquilos. 

7 Pabellón de tranquilas. 

8. Pabellón de epilépticas. 

9. Pabellón de imbéciles. 

10. Baño. 

14. Pabellón de infecciosos 

15. Enfermería y electroterapia. 

16. Taller. 

17 Taller. 

20. Establos. 

22. Pabellón de doctores. 546 

.... ¡bid .. p. 90. 
'·c ¡bid. p 91.92. 
5-lE No existen los pabellones numeras: 9. 10, 18,19 Y 21 según el plano del Manicomio General Fuente: Garcia Crónica oficial de las 
fiestas de/1er centenario de la Independencia de México. México. 1910, apud .. Marisa Váld-és op.c:r p.95 
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El Edificio de Servicios Generales presenta una fachada central con un pórtico 

columnado con un arco rebajado, sostenido por pilastras. El friso tiene elementos 

fitoformos , y remata en una comisa abalaustrada que sirve de marco para el balcón del 

segundo cuerpo. 

En la parte central del primer cuerpo hallamos vanos con arcos de medio punto, 

delimitados por dovelas y piedras clave con volutas, el muro está decorado en base de 

sillares y es flanqueado por los cuerpos laterales. El acceso está en un área porticada. 

En el segundo cuerpo se hallan vanos con frontones triangulares apoyados en 

ménsulas adosadas al muro; este cuerpo se encuentra flanqueado por elementos laterales 

que poseen vanos rectangulares con pilastras jónicas, que sostienen un friso encajillado 

con un frontón triangular con cartela y remate superior 

La parte central del segundo cuerpo presenta un balcón y una ventana central 

rectangular, flanqueada por pilastras adosadas de órden jónico y a los lados presenta un 

almohadillado con guarda malletas, que termina en un friso con el letrero de "Manicomio 

General"; sobre el friso hallamos un reloj terminado en un frontón. 

En el año de 1910 ingresaron 1004 enfermos, de los cuales, 387 eran hombres, 

580 mujeres y 37 niños. 547 Es importante destacar que el Manicomio General de la 

Castañeda se demolió en 1968 por órdenes del Lic. Gustavo Diaz Ordaz. 

La razón argumentada para su demolición fue la creación de nuevos centros 

psiquiátricos destinados a una mejor atención para los enfermos. 

"'Marisa Valdés. op.cit .. p. 118. 
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4.23 La Merced: la central de abasto de la ciudad 

La plazuela de la Merced se creó en el año de 1861 y constituía un "mercado al viento" 

(modernamente se le llamaría mercado al aire libre). Su transformación como principal 

central de abasto para la ciudad de México, se inició durante el Imperio de Maximiliano, 

quien obligó a los vendedores de cames y legumbres de los mercados del Volador y de 

Jesús a trasladarse a la Merced. 

A este sitio se le pudo dar un uso de suelo comercial porque el antiguo convento de 

la Merced , al que debe su nombre el mercado, pasó a ser un bien del Estado mediante la 

promulgación de las Leyes de Reforma. De tal forma que la aplicación de las ideas 

liberales le proporcionó a la ciudad este espacio, que con un nuevo edificio que sustituyó 

al del ingeniero Antonio Torres Torija , sigue considerándose como un mercado de 

importancia en la capital. 

Hubo protestas de los comerciantes porque en aquellas fechas , se consideraba a la 

Merced como un lugar muy alejado del centro. Otro hecho que contribuyó a cambiar de 

sitio la principal central de abasto de la ciudad fue el devastador incendio del Volador, que 

tuvo lugar en 1870.548 

El Ayuntamiento necesitaba arreglar las vialidades en el centro, quitando a los 

vendedores de las calles porque afeaban la capital y la higiene con que se ofrecían los 

"'" Maria Rebeca Yoma Medina y Luis Albe~o Martas López, Dos mercados en la historia de la Ciudad de México: el Volador y la 
Merced. México. Instituto Nacional de Antropotogia e Historia, 1990, p. 148, 
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productos no era la deseable. Se convocó a un concurso para la construcción del nuevo 

mercado en el año de 1879549 

4.24 Programa arquitectónico del mercado de la Merced 

El ingeniero-arquitecto Antonio Torres Torija se encargaría de la obra. Una dificultad 

técnica que enfrentó el programa arquitectónico fue la irregularidad del terreno y la 

apertura de una calle a través del ex convento (Calle del Consuelo) que debía 

comunicarse con la calle de Santa Efigenia, la solución encontrada es explicada por 

Antonio Torres Torija, en el siguiente documento: 

') me resolví a aceptar la distribución que propongo, formando dos edificios; uno de 
solo expendio que comprende setenta y dos tiendas y una superficie cubierta de 
974 metros superficiales para el mercado conocido con el nombre de "mercado al 
viento", y otro edificio contiguo al canal que puede servir de muelle para la descarga 
de los artículos que se introducen por las canoas y que tiene a la vez doce tiendas. 
que ya pueden servir para expendio, ya como bodegas o depósitos el mismo 
muelle naturalmente puede servir para aumentar el mercado del viento por tener su 
cubierta como el primer edificio. En este segundo edificio está situada la 
Administración y los lugares excusados': 550 

El edificio principal del Mercado de la Merced presenta una fachada en dos cuerpos 

con una portada, sostenida por columnas dóricas, que constan de traquelio e 

hipotraquelio, sin fuste estriado. Cuenta con arquitrabe, friso con metopas y comisa. El 

frontón triangular no presenta adomos por lo que se trata de un clasicismo bastante 

sobrio. Los demás accesos del mercado consistían en arcos de medio punto. 

El programa arquitectónico cumplió con el requisito de servir para la función de 

alojar a todos los comerciantes, que habían trabajado en el Mercado del Volador, y para 

• ¡bid p.157 
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los comerciantes ambulantes del centro. Se pudo establecer con la comunicación entre las 

dos calles. 551 

Torres Torija integró el mercado a su medio ambiente, mediante la conexión con el 

embarcadero. La aceptación del nuevo lugar tuvo una relación definitiva con la facilidad de 

descargar y cargar productos que venían de muchas partes del país. 

Para darnos una ligera idea de los volúmenes que se transportaban en aquellos 

tiempos para alcanzar el abasto alimenticio de la capital, veremos los siguientes casos. La 

producción del maíz, tan importante en la dieta del mexicano, provenía de los estados de 

México, Puebla e Hidalgo; el trigo y el frijol llegaban de Puebla, Tlaxcala y el Estado de 

México. Se importaron arroz, garbanzo, lentejas y papas porque su producción nacional no 

satisfizo la demanda de los consumidores. 552 

Entre otros productos que se vendían en los mercados capitalinos se hallaban: 

legumbres, frutas, azúcar, piloncillo, sal, queso, camarón seco, pescado salado, pulque, 

aguardiente, aceite de olivo, harina, paja, reses, carneros, cerdos, chivos, gallinas, patos, 

pichones, perdices, codornices, pavos, conejos y liebres, venados, etc. 

Corno se puede notar los productos venían de lugares comunicados por vías 

terrestres o por los ferrocarriles Tal como ya se ha estudiado (véase parte de ferrocarriles) 

el ferrocarril de Hidalgo, construido y administrado por el ingeniero Gabriel Mancera, abrió 

el mercado capitalino a los hacendados pulqueros de aquella región. 

AHCM. Fincas de los mercados 1101 exp.21 f 3-3v. 
t.~1 El mercado poseia un muelle en el ca~1 de la 'Viga, en Maria Reca Yoma, y Luis Alberto Martos, Dos centros de abasto. en la 
cIudad de México. un análisis arqueohistórico Tesis de Lic. En Arqueología, México. Escuela Nacional de Antropologia e Historia, 1988. 
p,160 
_.~:: Diego López Rosado. Historia del abasto de alimentos en México, México, Fondo de Cultura Económica. (s.d.). p. 164. 

327 



4. El eclecticismo en los programas arquitectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

Carga y descarga de estos productos se lograba gracias al diseño funcional del 

programa arquitectónico que entraba como parte de la modernización requerida por un 

gobiemo con ideología liberal. 

Así "el desarrollo de la Merced se originó principalmente durante el poriiriato. 

cuando el país alcanzó una cierta estabilidad política. Se inicia de nueva cuenta la 

expansión de la ciudad, ahora con ideas modemizantes en cuanto a belleza y urbanismo, 

incorporándose el hierro y el concreto a la construcción; se levantaron aquí y allá 

modemos y bellos edificios, una red de vías ferroviarias se extendió por todo el territorio y, 

por supuesto se buscó el mejor arreglo, aspecto y control de los mercados de la capital"S53 

Para 1880, se registró en el Discurso del Regidor del Ayuntamiento, que "no es el 

Mercado de la Merced una obra monumental , pero es agradable a pesar de su sencillez, y 

reúne sobre todo las condiciones de comodidad e higiene indispensables en edificios de 

su naturaleza. Tiene un amplio y cómodo muelle para la carga y la descarga de los efectos 

que pasan por el canal: tiene bodegas para almacenaje de esos efectos; cuenta con una 

amplia y bien ventilada galera para el comercio llamado del viento; tiene suficiente número 

de piezas destinadas a arrendamiento fijo; hay en él los indispensables departamentos 

para la administración; y está finalmente construida bajo tal planta que puede ampliarse 

convenientemente, si así lo requiere la actividad del comercio". 554 

La Comisión de Mercados. dependiente del Ayuntamiento, dictaba la organización 

administrativa. El administrador general recibía un salario consistente en el 18% de las 

rentas del mercado: sería quien nombraría al segundo administrador y los demás 

!t!:tJ Maria Rebeca Yoma Medina. op.ca p. 190 
~y. Discurso pronunciado por el OL Manuel Dominguez Regidor primero del Ayuntamienlo Constitucional de México. p. 12- 13. 
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dependientes Las mejoras, necesarias para el adecuado funcionamiento del mercado, 

serían propuestas por el administrador general al Ayuntamiento. 555 

Varias reformas se le hicieron al mercado de la Merced por parte de los ingenieros 

civiles de la Escuela Nacional de Ingenieros, a petición del Ayuntamiento, institución 

preocupada por lograr la higiene de los alimentos y el embellecimiento del mercado como 

una de las fuentes principales de las rentas para el gobierno de la ciudad. 

El ingeniero-arquitecto Mateo Plowes se encargó de la colocación de un canal de 

lámina galvanizada en la techumbre del mercado, así como de ocho tubos de descarga 

para evitar que durante las lluvias, el mercado se llenase de agua. También, en 1892, se 

pusieron 288 ventiladores en la crujía central. 556 

Seis años más tarde el ingeniero Severo Esparza, quien egresó de la ENI en 1891 , 

se encargó de la reparación de los sanitarios del mercado, ya que el Ayuntamiento debía 

cumplir con las normas establecidas en el Código Sanitario, por lo cual era indispensable 

el adecuado funcionamiento de los baños para evitar la propagación de enfermedades que 

dañasen la salud de los comerciantes o de los consumidores. 

El ingeniero Ignacio Burgos (egresado de la ENI en 1891) quitó la fuente, localizada 

al centro del mercado, a petición de los comerciantes e instaló dos tomas de agua con seis 

llaves cada una. 55? De esa forma , al comenzar el siglo XX, el mercado de la Merced 

contaba con un mejor abastecimiento del agua potable para lograr la higiene de los 

alimentos, pues era para aquel entonces, la principal central de abastos de la capital. 

555Diego López Rosado, op. cil .. p. 223-224. 
H.e: Maria Rebeca Yoma Medina, op. cit .. p. 19 1. 
u: ¡bid. 
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Además de que muchos vendedores fincaron sus casas en ese barrio, y se convirtió en un 

tradicional barrio de comerciantes. 

Para los años cincuenta el gobierno de la ciudad se vio obligado a construir un 

nuevo mercado para la Merced porque el existente resultó insuficiente para las demandas 

de la población. 

El objetivo del programa arquitectónico de la Merced se cumplió adecuadamente 

porque desde 1880 hasta 1982 (fecha de construcción de la nueva Central de Abastos) 

fue .el mercado más importante para el abasto alimenticio de la ciudad de México. 

La integración con el medio urbano llevó a convertir a la Merced en el barrio de 

comerciantes que hoy conocemos; Antonio Torres ToriJa consiguió volver atractivo el lugar 

para que muchos vendedores deseasen instalarse y vivir cerca de su mercado. La rutina 

vida privada y vida comercial quedaría ligada en un mercado situado cerca de las vías de 

comunicaCión 

4.25 Teatros en el Porfiriato 

Con Porfirio Díaz se da un boom constructivo de teatros en toda la República Mexicana 

como el Teatro Juárez en Guanajuato(1873-1897), el Teatro Principal de Progreso (ca 

1879), Teatro Peón Contreras de Mérida (1878), Llave de Orizaba (1855-1875), el de 

Xicoténcatl de Tlaxcala (ca 1873-1886), etc. 
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En la ciudad de México ha destacado, desde su construcción, el Teatro Nacional-

hoy conocido como Palacio de Bellas Artes-, debido a la forma en que fue proyectado. 

Uno de los elementos que aportó a los programas arquitectónicos teatrales consistió en 

"concebir al teatro como un edificio compuesto con finalidades distintas a la mera 
representación teatral, que se emplearían de manera independiente. Para estos 
efectos, e impresionado muy favorablemente por el clima de la ciudad que permitía 
contar con flores durante todo el año, concibió el inédito hall-invernadero interior 
que, al mismo tiempo, diferenciara con toda nitidez la sala de espectáculos respecto 
del vestíbulo del salón para fiestas y reuniones diurnas; las logias y terrazas 
complementarían estos espacios. A mayor abundamiento, dispuso que el espacio 
integrara una cafetería y un restaurante que, volteados hacia la Alameda, 
funcionaran de manera cotidiana. Simétricamente a ellos se encontraría el acceso 
de los carruajes para dejar fluir, sin tropiezos el tránsito de personas por enfrente. 

La decisión de crear un edificio multifuncional a partir de incluir, básicamente 
un área destinada a fiestas y reuniones sociales varias, abrió la posibilidad de 
proyectar que la cúpula cubriera el halla, en lugar del área de lunetario, como era 
usual en este tipo de edificios. Este cambio de énfasis, producto de la reubicación 
de la bóveda, se vio enriquecido por las dos bóvedas laterales que al apoyar la 
central , le confirieron esta novedosa área una amplitud e iluminación insólitas en 
este momento~' 558 

El Teatro Nacional se ha considerado como la obra arquitectónica más relevante, 

pero fue dirigida por el arquitecto italiano Adamo Boari. y terminada después de la 

Revolución por el arquitecto Federico Mariscal. 

En la segunda mitad del siglo XIX destaca la construcción de varios teatros, entre 

ellos el Teatro Lírico, considerado como un teatro mediano para la capital. Esta obra 

estuvo a cargo del ingeniero Manuel Torres Torija. 

El ongen de la construcción del Teatro Lírico fue reseñada por el cronista Enrique 

de Olavarría y Ferrari, quien comentó que 
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" por propio error o mal consejo, un estimable caballero, don Icaza Landa y la señora, 
propietarios de la casa de la calle del Aguila, convinieron en construir en ella un 
nuevo teatro que estimaron podría ser un negocio lucrativo; como la finca era 
antigua y fea y ruinosa, procedieron a derrumbarla el 20 de enero de 1906 y una 
vez despejado el solar dieron principio a la obra de su transformación el 3 de marzo 
del mismo año y encomendaron el proyecto y su dirección y ejecución al señor 
ingeniero Manuel Torres Torija, quien dio término a su cometido en menos de un 
año y medio puesto que pudo anunciarse su inauguración para el sábado 10 de 
agosto de 1907 cuya revista de espectáculos venimos haciendo. Cuatro días antes, 
esto es, la noche del 6, el señor Icaza Landa invitó a un pequeño grupo de 
amistades a visitar su nuevo teatro; presidió el acto el señor Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, don Justo Sierra y figuraron entre las personas que lo 
acompañaron los señores don Sebastián Camacho, don Eduardo Liceaga, don 
Albino Acereto, don Luis G. Urbina, don Victoriano Agüeros, don Joaquín Mateos, 
don Manuel F. De la Hoz, y don Javier, don Felipe, don Manuel y don José Ignacio 
Icaza. Las personas invitadas recorrieron detenidamente todos los departamentos y 
pasaron después al Foyer en que les fue servido un buen lunch-champagne. Al 
saludo que en correcto brindis dirigió el señor Manuel Torres Torija al señor 
ministro, contestó éste con la brillante elocución que le fue natural y la agradable 
fiesta, que estuvo amenizada por el Quinteto Jordá-Rocabruna, terminó con las 
felicitaciones que se prodigaron al propietario. Acto continuo se circularon los 
prospectos para la t~m~orada inaugural que comenzaría como llevamos dicho el 
sábado 10 de agosto' 55 

El Teatro de nombre Lírico, inició su temporada con una obra de género dramático, 

profundamente contradictoria esta elección según el cronista de la época. Se puso en 

escena Las vírgenes locas de Marcel Prévost, y el sainete Como pez en el agua del autor 

español José M. García. Las críticas no fueron buenas ni para la representación teatral ni 

para el nuevo edificio construido por el ingeniero Manuel Torres Torija. 

El cronista de El Imparcial escribió 

"la inauguración resultó un fracaso escénico. El arreglo de la obra francesa es una 
deshivalnada relación, una reducción dramatizada de la novela El público se 
aburrió un poco, y su forma de protesta contra la obra fue el inocente bostezo. 
Desde el acto segundo, comenzó a bostezar. frecuentemente. y el acto tercero se lo 
pasó con la boca abierta, y no de admiración Muy de cuando en cuando, algunos 

~~ Ramón Vargas, op.cit.. p. 443 
"' Citado por Olavaria y FerrariReseña histórica del teatro en México 1538-1911_ Mcxlco. POHua. 1961, vol IV. 2942-2943 
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concurrentes la cerraban para sisear discretamente. No cabe duda que es benévolo 
y apacible el público de México". 560 

El periódico El Imparcial, alaba en su artículo de "Inauguración del Teatro Lírico" la 

obra del ingeniero Manuel Torres Torija, diciendo que: 

"en todos los países civilizados constituye un gran acontecimiento la inauguración 
del templo consagrado al arte y este acontecimiento toma proporciones mayores 
cuando se efectúa en un país relativamente joven como el nuestro, porque es la 
mejor demostración de que existe una era verdadera de paz y trabajo, por esto es 
que fue muy grata satisfacción el haber asistido anoche a la inauguración, 
pudiéramos decir, privada, del nuevo coliseo construido en la calle del Águila y 
bautizado con el nombre de Teatro Lírico. Desde luego, impresiona favorablemente 
el vestíbulo amplio y elegante, bien dispuesto para contener al público antes de 
penetrar al salón. La distribución general de las puertas de entrada se halla hecha 
acertadamente, y para completa comodidad hay una puerta que da acceso a cada 
una de las localidades con las que se evita esa aglomeración que se observa en los 
demás coliseos de la capital. Entramos al salón y su aspecto nos produce la más 
grata impresión por su decorado sencillo pero elegante y de muy buen gusto 
artístico. Los pasillos son todos muy amplios, las butacas muy cómodas y esto que 
el local tiene capacidad para 1800 espectadores. Se puede asegurar que este 
modemo coliseo no carece en lo absoluto de ninguna de las condiciones necesarias 
para hacer de él uno de los mejores de la capital". 561 

4_26 la fachada del Teatro lírico 

La fachada se divide en tres cuerpos y remate. El primer cuerpo consta de arcos de medio 

punto cuyas jambas alargadas confieren un aspecto de verticalidad. En medio de los 

accesos se encuentran cartelas molduradas, entre los espacios de los arcos se localizan 

ovos que se hallan descansando sobre un bucraneo, que hace referencia a la resurrección 

del género lírico mediante la construcción de este teatro, que reposa sobre marcos que 

están detenidos por hojas de acanto; de los cuemos del bucraneo se desprenden ramos 

de laurel. de donde salen máscaras referentes a la actividad teatral. 

"" ¡bid .. p. 2944. 
~51 E/Imparcial. 13 de julio de 1907 , apud., en Luis Reyes de la Maza. El teatro en México durante el Porfiriato. México. UNAM-IIE . 
1968. P 355-356. 
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Flanqueando hay dos calles cuyos sillares prolongan el adovelado de las jambas y 

del arco. La parte inferior presenta un guardapolvo liso. La transición de los dos cuerpos 

consta de tres molduras simulando el arquitrabe, friso y cornisa. El segundo piso posee 

vanos rectangulares, encima de los tres centrales, hay aculas circulares descansando 

sobre una semiguirnalda. A su vez, las ventanas y aculas están coronados por molduras, 

siendo la inferior sostenida por ménsulas terminadas en dentículos. Es de anotarse que 

las molduras de los aculas son mixtilíneas Separan los tres vanos, seis columnas jónicas 

de fuste liso. Terminando a los lados con dos pilastras. Los vanos laterales carecen de 

aculas y repiten el mismo patrón de ornamentación, excepto por la presencia de una 

cartela. Los sillares repiten las líneas horizontales del cuerpo inferior, y las cinco ventanas 

presentan cuatro balaustras cada una. 

La transición presenta una moldura cuya comisa es quebrada y protuberante. 

Tienen vanos rectangulares, tres sobre cada una de las calles centrales, y dos 

rectangulares alargadas hacia lo horizontal. Sobre las dos calles laterales, encima de la 

moldura, se halla un remate vegetal, que dice en su cartela Teatro Lírico Del escudo salen 

dos cuerdas simulando un levantamiento del telón, seguramente haciendo referencia al 

género lírico que contará con esta edificación para su representación A su vez, 

encontramos tres molduras y una cornisa cortada por el escudo. El letrero está flanqueado 

por dos cartelas y muretes que pertenecen a la azotea 

Se destaca la simetría en la colocación de las ventanas y de las puertas. Mediante 

el armonioso equilibrio de las formas se produce una serenidad que brota de este tipo de 

arquitectura construida por el ingeniero Manuel Torres Torija dentro de un eclecticismo con 

elementos franceses. 
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Con la construcción del Teatro Lírico, los ingenieros mexicanos demostraban 

que el aprendizaje del eclecticismo se podía aplicar a lugares para la diversión del público 

mexicano, lográndose la modemización estilística que le permitiera a la Ciudad de México 

encontrarse a la altura de las grandes capitales de la época como París. 

4.27 Catolicismo en el porfiriato 

Las Leyes de Reforma y la desamortización de los bienes de la Iglesia católica estableció 

una separación con el Estado mexicano. También tuvo su consecuencia en la escasa 

actividad constructiva de nuevos recintos religiosos. Inclusive, como hemos visto, el 

convento de San Lorenzo se refuncionalizó para ser sede de la Escuela Nacional de Artes 

y Oficios, y el convento de San Agustín pasó a ser la Biblioteca Nacional, etc. 

Al llegar Porfirio Díaz al poder, se dejó en " ... claro que las Leyes de Reforma no 

habían tenido por objeto acabar con la religión sino sojuzgar al clero. Así lo hizo ver el 

régimen" 562 

En 1896 se hace evidente la necesidad de la Iglesia católica de retomar los 

tradicionales cultos marianos, muy arraigados dentro de la población desde la Colonia, 

antes de llevar a cabo la coronación de varias de las Vírgenes: la Guadalupana en la 

capital, la del Patrocinio, en Guanajuato; la de Soledad, en Oaxaca; y la de Esperanza en 

Jacona y la de la Luz, en la ciudad de León, Guanajualo. Hay una insistencia en recuperar 

:-€: Ramón Vargas. op. elt p 458. 
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el modelo mariano como una posibilidad de santificación para el católico. En el mismo año 

que coronaron a la Virgen de Guadalupe, se inició un intenso programa de evangelización . 

La Iglesia católica se había rezagado en la construcción de templos cuyo estilo no 

correspondía a los esquemas de la modernidad estilística, a pesar de que en México ya se 

contaba con los ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles con una formación académica 

que incluía el estudio del eclecticismo, como hemos señalado en capítulos anteriores. No 

obstante esto, se seguían construyendo iglesias en un estilo neoclásico, que ya no era 

usado frecuentemente en las construcciones europeas. 

Durante el porfiriato se realizaron 1,708 construcciones religiosas, en un promedio 

de 113 por año. 563 La modernidad estilística se desarrolló en toda la República Mexicana 

Destacan las siguientes construcciones: la Catedral de Zamora, Templo de San Antonio 

en Aguascalientes: templo Expiatorio, en Guadalajara; iglesia parroquial de San Miguel de 

Allende , etc Una característica muy importante, estilísticamente hablando, respecto a las 

iglesias anteriormente citadas, fue la utilización de los estilos arquitectónicos de 

neorománico y neogótico, que se habían enseñado en la Escuela Nacional de Ingenieros y 

en la Academia de San Carlos . 

Las Iglesias ayudaron a lograr la modernidad estilística y la modemidad urbana 

porque las ciudades mexicanas poseían templos a la altura de cualquier urbe europea o 

americana La modernidad se integraba adecuadamente al programa arquitectónico 

eclesiástico Belleza y función en una sola construcción dedicada a fomentar la vida 

espiritual de los mexicanos 

,., Ib,d . p 459. 
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4.28 Templo al Inmaculado Corazón de María 

Localizado en Héroes 132, Colonia Guerrero.564 La fachada consta de dos cuerpos. El 

primer nivel crea un rompimiento hacia el rosetón en el segundo cuerpo, que remata 

triangularmente. El acceso principal es un arco abocinado formado por cuatro arquivoltas 

que se unen sin interrupción con las columnas. Y en el tímpano se localiza el relieve de la 

Virgen María, rodeada de mujeres y arcángeles, con la inscripción latina Ego mater 

pulchra dilectionis, .. Yo soy la madre del amor hermoso" (Eccle, XXIV-24). Junto al acceso 

principal se hallan un pilar adosado con salientes y a su lado otro pilar adosado, esta 

ornamentación se repite del otro lado del acceso. 

El rosetón de nervios radiales decorativos de piedra está enmarcado por dos 

molduras circulares. Las torres constan de tres cuerpos en cuyo remate se encuentran 

pequeñas agujas con crucifijos. 

Esta iglesia no sigue el canon de tres accesos del gótico francés. La piedra del 

acceso es más blanquecina que el resto de la fachada, que contrasta por ser de un gris 

más oscuro. El uso de diferentes coloraciones en estos materiales como la piedra, más 

blanquiza para el tímpano, quizás sea para simbolizar, la pureza del inmaculado Corazón 

de María. 

Fue construida por el ingeniero, egresado de la Escuela Nacional de Ingenieros, en 

1877, Ismael Rego donde él hace una interpretación muy poco elaborada del neogótico. 

En la fachada se encuentra una inscripción de su inauguración en junio de 1902, bajo el 

periodo del párroco Pedro Pavón. Se trata de un neogótico donde destacan las 
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características mínimas formales como el rosetón y las torres agujas. El interior fue 

totalmente remodelado para crear una iglesia que no tuviese reminiscencias del neogótico, 

así que no tenemos documentación para interpretar el uso del espacio intemo. 

Sin embargo, no creemos que haya habido un seguimiento de la técnica estructural 

del gótico, sino que el constructor usó los elementos mínimos para llevar a la Colonia 

Guerrero , un templo con modernidad estilística para los habitantes de ese lugar e 

inculcarles una devoción mariana, que no alcanzaba las dimensiones, para la época, por 

ejemplo del culto de la Virgen de Guadalupe. 

Figura 74. 

~ • ..¡ Actualmente junto al metro G uerrero. 
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4.29 La cofradía del Purísimo Inmaculado Corazón de María 

Tuvo su origen en Francia, debido a que el padre Carlos Eleonor Dufriche Desgenettes, 

durante una celebración en el altar de la Virgen, se le vino la idea de consagrar su 

parroquia al Inmaculado Corazón de María. Un breve apostólico fue dado en Roma el 24 

de abril de 1838. 565 

El origen del escapulario del Inmaculado Corazón de María se debe a un sacerdote, 

cofundador de la Congregación de los Misioneros del mismo título. El pontífice Pio IX, lo 

bendijo e impuso a los fieles el 7 de mayo de 1877.566 El escapulario del Corazón de María 

se compone de dos paños de lana blanca unidos por cordones. En el centro sobresale un 

corazón encamado donde se ven tres insignias: una espada que lo atraviesa y representa 

la espada misteriosa que profetizó Simeón, y que simboliza el dolor en el Corazón de 

María; una azucena, emblema de la Virginidad del Corazón de María y unas llamas de 

fuego que simbolizan el amor de la Virgen. Así, no habrá para católico alguno un corazón 

más puro, más amoroso y que ha sufrido más que el Corazón de María, madre de 

Jesucristo. 567 

Esta devoción del Corazón de María se siguió en esta Iglesia que, construida por un 

ingeniero, renovó estilísticamente la arquitectura religiosa de la capital porque el neogótico 

568apenas se comenzaba a usar, esto se hizo posible gracias a la formación académica de 

los constructores mexicanos. 

~f60rigen de la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María y de la cofradía canónicamente reglamento y practica. México, Pulma 
Fuente. 1913,43 P p.11-15. 
~(,!, Ibid .. p. 41 

" " ¡bid., p. 42. 
~68 Vease el inciso 4.37 "Caracteristicas del estilo gótico ausentes en las iglesias neogótia:ls del Inmaculado Corazón de Maria y 
Nuestra Señora del Rosario" 
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Figura 75. 

4.30 Iglesia de la Sagrada Familia 

Localizada en la Calle de Orizaba núm 27 esquina Puebla 135, en la colonia Roma 

encontramos el Templo dedicado a la Sagrada Familia, 569 clasificado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes como un edificio de valor monumental. 570 Fue diseñada por el 

arquitecto Manuel Gorospe y el ingeniero Miguel Rebolledo entre los años de 1910 a 1925. 

Consta de tres niveles , con la esquina resuelta en pancoupé, enfatizando el acceso 

principal. Destaca la simetría y el orden en el diseño de su fachada , que presenta los 

vanos con las proporciones originales, resaltando la ornamentación ecléctica de sus 

remates y el diseño de su cancelería . 

"" 'N BA. Colonia Roma. Catálogo de Inmuebles . Mé.ico. INBA. 2001. p 173. 
'" Ibid .. p. 174 
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4.31 Fachada de la iglesia de la Sagrada Familia 

La fachada de la iglesia de la Sagrada Familia se encuentra integrada por cuerpos con 

torre central. En el segundo cuerpo resalta el rosetón con tres molduras partido por una 

cruz. La transición entre los cuerpos es una especie de doble friso con ornamentos. La 

puerta principal posee archivoltas que desplantan de columnillas con capitel compuesto y 

una basa común. Ambos motivos, puerta y rosetón, están dentro de un nicho, formado por 

los dos contrafuertes de cuya división desplazan tres archivo Itas. Los contrafuertes tienen 

dos ventanas rectangulares alargadas y en el segundo piso cuenta con un nicho formado 

por dos cOlumnillas, arco y frontón triangular. Los contrafuertes rematan en una cupulita. 

Los nichos enmarcan siete arcos de los cuales seis no están completos, terminando con 

un remate con forma de pinjante. Debajo del arco central hallamos el espíritu santo en 

forma de paloma con una cartela que enmarca una inscripción. El nicho que forma el arco 

central remata en un frontón triangular coronada con una cruz inscrita en una flor de lis. 

Las calles que flanquean la portada principal continúan la visual del frontón En la 

parte de atrás tiene la Iglesia dos alturas: la de la nave central y las laterales. La torre 

consta de dos cuerpos, en el inferior hay ocho arcos divididos por pilastras, y en las 

esquinas hay cuatro contrafuertes estilo normando, que no parecen ser estructurales. 

La transición del primero al segundo cuerpo consta de un friso y una cornisa muy 

protuberante. Cada esquina parece presentar torreoncitos ventanados con sus cúpulas y 

linternillas. En los espacios centrales hay cuatro relojes. Se encuentra un remate con una 

cruz. La torre termina con un chapitel octogonal que corona una cruz latina. 
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Figura 76. 
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Para lograr la iluminación interior, se utilizaron 25 vitrales policromos con diseños 

de vegetales y flores . "Doce de ellos se ubican a lo largo de su única nave y en el crucero, 

ocho en el tambor de la cúpula, cuatro en las entradas laterales y el último en el rosetón. 

Otros doce vitrales de menor tamaño se aprecian distribuidos en las tres puertas interiores 

del acceso". 571 Al lado de cada vitral se encuentran las pinturas de los siguientes santos: 

del lado izquierdo, San Bartolomé, San Simón, San Juan, San Santiago, San Andrés y 

San Pedro. Del otro lado se localizan: Santo Tomás , San Judas Tadeo, San Felipe, 

Santiago Mai, Mateo y Pablo. 

La planta es de cruz latina con dos capillas laterales dedicadas al Sagrado Corazón 

de Jesús y a la Virgen Guadalupana. Su bóveda de crucería es aparente con pilares 

adosados q~n capiteles corintios . Este capitel se encuentra en toda la Iglesia. 

La iluminación interior se logra perfectamente con los vitrales y la linte milla de la 

cúpula. Es bastante alta la iglesia por lo que resulta un espacio amplio y agradable para el 

espectador. La orden encargada de este templo son los jesuitas. No se encuentran 

contrafuertes exteriores, sino pilares adosados. 

!:_:-1 EdgarTavares López , op.cit., p. 86 . 
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Figura 77. 

El Templo de la Sagrada Familia se encuentra ubicado en la colonia Roma que "no 

contaba con un templo católico, por lo que se pretendió hacer la obra con gran rapidez , 

pero fue interrumpida por la Revolución. De estructura metálica y concreto armado en su 

bóveda principal y en su cúpula, en este templo predomina el estilo neorrománico como se 

observa en los arcos abocinados del acceso principal y en el rosetón del mismo La luz 

entra en el edificio a través de 25 vitrales policromos hechos en México por la compañía 

italiana Talleri. En la capilla bautismal reposan los restos del sacerdote Miguel Agustín 

Pro , recientemente beatificado" 572 

: c- Ibld .. p. 174. 
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El recinto del altar mayor está elaborado en mármol y sostenido por cuatro 

columnas con una escultura de la Sagrada Familia, hecha en España. A ambos lados del 

altar mayor se localizan dos grandes óleos con representaciones de la adoración a los 

Reyes. 

La cúpula, la cimentación, las columnas, las bóvedas y la torre son de concreto 

armado, erigida en 1911, Y su importancia radica en que fue la primera estructura que se 

construyó de concreto armado en su totalidad en México. 573 Señala el arquitecto que: "la 

primera obra ejecutada con el sistema de concreto armado fue la cimentación del nuevo 

edificio de la Secretaria de Relaciones Exteriores. A partir de aquí su empleo se sucedería. 

En el mismo año se llevaría a cabo el edificio del Banco Agricola e Hipotecario de México 

y, posteriormente se construiría la iglesia de la Sagrada Familia haciéndose eco del 

eclecticismo, esta estructura fue recubierta de tal modo que su apariencia rememorara la 

arquitectura románica. 

El tipo de cimentación, utilizado por el ingeniero Manuel Rebolledo, fue de sistema 

decomprensión mecánica o sistema Compressol (compresión del suelo)",574 importado de 

Francia donde había sido desarrollado. Las cimentaciones del templo habían iniciado en 

1908. 575 La cimentación debió ser adecuada, pues el templo no se derrumbó en el sismo 

de 1985, que afectó a muchas edificaciones en la Colonia Roma . 

..., ' ~ Ramón Vargas. op.cit p.286 

: ~' Ibld p. 289 
¡bid 

345 



4. El eclecticismo en los programas arqu~ectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

Israel Katzman señala una novedad en el programa arquitectónico de esta iglesia, 

porque "excepcionalmente los brazos tienen un ábside adicional del lado anexo al 

prebisterio, como en la Sagrada Familia". 576 

Sus bóvedas de arista son aparentes y elaboradas en concreto armado. 5770estacan a los 

lados de la nave principal las pinturas de los cuatro evangelistas: Marcos, Mateo, Juan y 

Lucas. El órgano de esta Iglesia provino de Holanda. 578 Es de anotarse que en la página 

Web de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), 579 se encuentra el error 

de omitir la participación del ingeniero Miguel Rebolledo en la construcción del inmueble, 

pues dicen "edificado en su totalidad por el arquitecto lVIanuel Gorozpe, la construción de 

este inmueble fue detenida momentáneamente debido a las luchas de la Revolución, por 

lo que la obra se concluyó hasta la década de los 20. Asimismo señala únicamente la 

existencia de 10 vitrales con imágenes florales, y sabemos que son 25".580 

4.32 Comentarios de la prensa respecto a la Iglesia 

En la revista La Semana /lustrada de 1910 se comenta respecto a la construcción de la 

Iglesia de la Sagrada Familia que: "sabemos de buena fuente que la construcción del 

nuevo templo se va a llevar a cabo con gran rapidez, pues su existencia urge en la Colonia 

roma, que en la actualidad no cuenta con una sola iglesia para el culto católico, No 

obstante hallarse ya tan poblada" 581 

!.1 Israel Katzman, Arquitectura religiosa en MéXICO. 1780-1830, México, Fondo de Cultura Económica-Universidad Nacional Autónoma 
de MéXICO, 2002. p. 24 
"" Ibid P 5. 
~l'I lbid. 

! :-t Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. Templo de la Sagrada Familia. Colonia Roma. Ciudad de Mexlco 

~/~·~_C:C!pjn119g; .. m!ld9.P'J.'~to~ familia Hlm" noyi-embrc del 2002. p.1 
Ibld. 

~f1 Citado por Edgar Tavares. op.cit .. p. 86 
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4.33 Templo Nuestra Señora del Rosario 

Este templo está localizado en Av. Cuauhtémoc 181 ,183 y 185. Actualmente, la 

construcción está en régimen de propiedad privada y continúa utilizándose como 

parroquia, como originalmente se había concebido. En el catálogo de la Colonia Roma, 

elaborado por el INBA, clasifica a este edificio como iglesia de características neogóticas 

con acabados en piedra . 582 

Figura 77 . 

• r. INBA: op.cit . p. 50 
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Dividida en tres cuerpos y tres calles, en el primer nivel resaltan los tres accesos 

dados por ingresos abocinados formados por arcos ojivales siendo el central el de mayor 

tamaño en el cual destaca un bajorelieve en el tímpano. 

En el segundo nivel se aprecia un rosetón de nervios radiales decorativos de piedra, 

el cual se encuentra contenido por un arco moldurado ojival. A sus lados se encuentran 

dos ventanales biforios con arcos trilobulados y con una cruz. Entre el segundo y el tercer 

nivel se encuentra una cenefa con una arcada formada por cinco perforaciones e 

integrada por biforios, que separa los tres accesos principales. Todo el conjunto remata en 

una moldura tipo arco apuntado. 

Al lado de cada acceso lateral se encuentran tres columnas con capitel corintio y 

con fuste liso. Enmarcan el acceso central cuatro columnas corintias sin fuste estriado. 

iguales a las que encontramos en los otros dos accesos . En el tímpano de este acceso se 

hallan una estrella, una cruz foliada dentro de un medallón circular y debajo de ella dos 

flores de lis. 

El último nivel se estructura por los campanarios laterales, enmarcados dentro de 

biforios. con columnas corintias con fuste liso, que armonizan con las demás columnas 

usadas, y rematados por pináculos El frontón triangular del tercer nivel, se encuentra 

rematado por un crucifijo, que junto con los otros dos crucifiJos, ubicados en la cúspide de 

las torres agujas. forman una tríada de crucifiJos . Las torres aguja le confieren un impulso 

a la verticalidad . que lamentablemente se pierde en esta construcción , que deja sentir su 

pesadez por su marcada horizontalidad, dada por las transiciones entre los cuerpos 

formados en el primero por un friso muy ancho que tiene una arcada ciega, que repite el 
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patrón de las ventanas de la fachada. En el segundo se presenta una cornisa muy 

protuberante, y sobre el rosetón, un friso que tiene una retícula de rombos, en cada uno 

con flores de lis. 

La imagen en relieve del frontón triangular representa a la Virgen del Rosario, a 

cuyos pies se localiza un libro con un lirio que simboliza que los dominicos son los 

guardadores de la palabra, y a Santo Domingo hincado frente a ella. Es indicador de la 

orden encargada de la iglesia, aunque actualmente los dominicos ya han dejado este 

lugar a los padres diocesanos. 

Formalmente la iglesia de Nuestra Señora del Rosario sigue las características del 

gótico francés. Esto no es extraño, pues como parte de la formación académica, el teórico 

francés más leído acerca del neogótico en México, fue Viollet le Duc Sin embargo, los 

contrafuertes son más bien un elemento omamental, y no estructural como lo fueron en el 

gólico medieval. 

Es decir, si únicamente analizáramos la forma de la fachada podría ser una iglesia 

del gótico francés con su rosetón, sus arcos ojivales, sus biforios , etc, pero la técnica 

constructiva es moderna. 

En este sentido, la libertad estética del neogótico mexicano en esta iglesia deja 

claro que la arquitectura está al servicio del fomento de la devoción mariana del Rosario, y 

no al servicio de las aportaciones técnicas arquitectónicas que hicieron los constructores 

de la Edad Media. Este hecho llama la atención si se considera que Manuel Torres Torija 

fue un ingeniero civil, egresado de la ENI. en 1891, que le importó más la interpretación 

formal unida a la función, que las novedades de la técnica constructiva del neogótico 
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La planta es de cruz latina con una arcada y ventanales superiores, pero sin tribuna, 

ni triforio Las arcadas de las naves laterales desembocan en los dos altares laterales Su 

bóveda es de crucería con haces de tres columnilla s de capitel corintio sin fuste estriado, 

armonizando con las de la fachada. 

Los vitrales que integran una de naves laterales son los misterios gozosos del 

Rosario, a su lado se encuentra el nombre del donador: 

Primer misterio de la Encarnación del Gozo. Donador Alonso. 

Segundo misterio La visitación de gozo. Donador L. Raz 

Tercer misterio El nacimiento del gozo. Donador T. García. 

Cuarto misterio La purificación de gozo. Donador A Carreño. 

Quinto misterio el Encuentro. Sin nombre del donador por la destrucción del vitral. 

Los seis ventanales biforios correspondientes a esa nave están dedicados a los 

siguientes santos: Benedicto XI, San Raymundo, Beato Ignacio Delgado, Vicente Ferrer, 

San Antonio de Florencia, Beato Francisco de Capillas, Santa Inés, Santa Rosa de Lima, 

Pio 583 

Los vitrales del lado derecho encarnan los misterios dolorosos del Rosario, y son: 

• Primer misterio Oración del Dolor. Donador E. Lamm. 

~ lP. Faltan nombres de sanlos porque estim borrosos por lo que son ilegibles 
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• Segundo misterio. Azotes del Dolor. 584 

• Tercer misterio La corona de espinas. 585 

• Cuarto misterio la cruz a cuesta de dolor. Donador Vizcarra. 

• Quinto misterio La crucifixión de dolor. Donador C. Carresse. 

Los seis ventanales biforios del lado derecho corresponden a los siguientes Santos: 

San Damian, Beato Valentin, Beato Martín de Porres, Beato Alberto Magno, Pio V papa, 

Beato Inocencio V Papa, Tomas de Aquino, Catalina de Siena, Domingo de Guzmán, 

Imelda de Lamberbum. 586 

En los transeptos hay dos vitrales de cada lado. En el derecho corresponden a la 

Resurrección (donador E. Lamm) y la Venida del Espíritu Santo (donador R De Diez) . Del 

otro lado los vitrales están dedicados a la Ascensión (donador Colin) y a la Ascensión de 

la Virgen (donador J. García) . En los vitrales de las arcadas aparece el escudo de Veritas, 

destacan los colores cafés, verdes, azules y rosas. Se logra una buena iluminación de la 

iglesia como lo era en la búsqueda estética del gótico 

El altar central está dedicado a la Virgen del Rosario, patrona de los dominicos. Y 

los laterales al Sagrado Corazón de Jesús y a Santo Domingo de Guzmán. 

SSI Esta destruido el nombre del donante 
~S:J {bid. 

~~ Los nombres que no aparecen estan destruidos 
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4.34 Devoción religiosa del Rosario 

Esta devoción al Rosario llegó durante la Colonia a nuestro país, específicamente "desde 

el siglo XVI y fue introducida por fray Tomás de San Juan, quien después de una grave 

enfermedad -cuenta el cronista Dávila Padilla- recibió una revelación donde la Virgen le 

comunicaba que debía predicar esta práctica Debido a su celo se fundaron las primeras 

cofradías del Rosario en los conventos dominicos de México, Coyoacán, Puebla y 

Antequera de Oaxaca. Fue tal su labor, que antes de morir en 1561 ya no se le llamaba 

Tomás de San Juan , sino Tomás del Rosario.58
? 

A partir de entonces, los dominicos novohispanos fueron apasionados devotos del 

Rosario, y fray Luis Dávila Padilla instituyó la costumbre de que sus hermanos de religión 

en América llevaran el rosario descubierto por encima del escapulario. 588 

Los dominicos llegaron a México desde 1526 cuando Fray Domingo de Betanzos, 

quien dirigía una pequeña comunidad dominica, hospedado en una casa de franciscanos 

en lo que conseguía casa A partir de 1528 fray Vicente de María dio un nuevo impulso a 

la fundación de conventos dominicos. Para 1532 surgíó la provincia autónoma de Santiago 

de la NueV3 España, y la orden dominica se expandió a lo largo del territorio novohispano. 

589 Una de las más famosas capillas barrocas dedicadas a la Virgen del Rosario se localiza 

en la iglesia del convento de Santo Domingo en la ciudad de Puebla. Los dominicos 

adoptaron al perro como un símbolo debido a las palabras latinas "dominis canis" que se 

traduce perros del Señor. 

,¡::- Anton iO Rubial Garcla Domus Aurea. La capilla de! RosarIO de Puebla . M(': .. ico. UIA. 1994, p_ 37 
!!Jl' Ibuj 

'5' lb/d. p.31-32. 
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El templo de Nuestra Señora del Rosario está ubicado en la Colonia Roma, y fue 

construida hacia 1920-1930, como parte de la modernización estílistica de las iglesias 

religiosas, porque uno de los fraccionamientos de la gente rica de la capital requería 

iglesias a la altura de las urbes europeas. 

4.35 Análisis del programa arquitectónico de dos iglesias neogóticas en la Ciudad 
de México, construidas por ingenieros 

El estilo neogótico se usó en cuatro iglesias de la Ciudad de México;en dos de ellas, en 

forma casi total, y en otras dos, en forma parcial, pues predominó el uso del neorománico. 

En este trabajo estudiaremos dos iglesias neogóticas; para ello, analizaremos el programa 

arquitectónico , comenzando por señalar los elementos estructurales ausentes en las 

construcciones. Posteriormente , hablaremos de las novedades estructurales del gótico y 

veremos que, precisamente la parte más relevante de la formación académica de los 

ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles era el conocimiento de estas novedades 

estructurales, según nos lo permiten conocer los libros de Manuel Francisco Álvarez y 

Jesús Galindo y Villa . Así, pues, contrariamente a lo que hubiésemos esperado de la 

formación de un ingeniero civil, fue el uso de las formas básicas del neogótico en ambas 

iglesias como son el rosetón, el arco apuntado, la bóveda de crucería, las torres agujas , 

los biforios, entre otras . 
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4.36 Características del estilo gótico ausentes en las iglesias neogóticas del 
Inmaculado Corazón de María y Nuestra Señora del Rosario 

El estilo gótico se caracterizó por una novedad estructural en la arquitectura occidental, 

que consistió en la combinación del arco apuntado u ojival, el arbotante y la bóveda 

nervada. La transmisión de fuerzas elimina a las paredes su función de sostén estructural 

porque el peso de las bóvedas converge sobre puntos fijos, transmitido por los arcos 

apuntados a los pilares, que son apuntalados en el exterior por los arbotantes, que apoyan 

en los estribos que están rematados por los pináculos 

Esta nueva relación estructural permitió a los arquitectos medievales sostener la 

bóveda durante la construcción sin necesidad de edificar pesadas armazones, porque 

aquélla era soportada por las nervaduras de los arcos transversales y diagonales, de tal 

forma que, bastaba apoyarla en pequeñas cimbras de madera durante el breve lapso en 

que la mezcla se endurecía. lo cual convenía porque significaba un ahorro en tiempo y 

materiales, en especial el uso de madera para la cimbra 590 

Desde el punto de vista estético, la bóveda nervada y los arcos apuntados confieren 

un dinamismo a la iglesia, frente al tramo cuadrado que significaba la bóveda de cañón, 

usada en el estilo románico 

La técnica constructiva de la arquitectura gótica usó a los arcos apuntados, que al 

ser de radio distinto, podían alcanzar la misma altura aunque salvasen distancias 

desiguales. Estéticamente los arcos apuntados dan un mayor dinamismo a las formas 

volviéndolas más agradables a la vista del espectador. 

~oo Dmo Fabrr (director) "Arte Gólrco', en Arte Rama Enciclope-dia de las artes Uruguay, Codees Edrciones, 1961, tomo IV. p. 113 
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Otro aspecto trascendental que resolvieron las novedosas estructuras del gótico fue 

la posibilidad de introducir el uso de vitrales para la iluminación interior de la 

Dentro de este estilo arquitectónico, las paredes sustituirse libremente con 

ventanas que se hacen cada vez más nro,,,r,,,,,,, Este anhelo de la luz constituyó una de las 

búsquedas del abad 591 que consideraba que el ,,,,,nn,'o debía buscar la verdadera 

luz de Cristo que es la puerta al mundo celestial. 

En su conjunto, el estilo gótico presentaba un equilibrio racional de líneas de fuerza 

que se entrecruzan, tanto en el interior como en el exterior, en una sucesión de 

que suprime la inercia de la masa muraL 

Presentan una nave central creada por la bóveda de crucería El alzado interior 

comprende cuatro pisos arcadas sostenidos por sólidos 

tribunas o una que corre sobre las naves 592 triforios y ventanas altas 

(con sus vitrales) En todos estos pisos han sido utilizado el arco 

A partir de la construcción de la iglesia de Chartres, la división del edificio se realiza 

en tres partes: tribuna y ventanas, se omite el quizás por la importancia 

iconológica (simbólica) del número tres, en la que es el número 

medieval porque es el adecuado para evocar y recordar el misterio 

de la Trinidad. 

115. 
Ching, Diccionario visual de arqwteclura, México. Gustavo Gilí, 2000, p, 174 
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4.37 Influencia de la formación académica en la arquitectura de las iglesias 
neogóticas mexicanas 

En la obra de "Las fachadas de los edificios y las bellezas de las ciudades" del ingeniero-

arquitecto Manuel Francisco Álvarez, escribe que: "El gótico es racional porque 

proporciona estabilidad a la construcción mediante la nueva manera de construir el 

esqueleto de la iglesia, presentando las siguientes características: 

Uso de las columnas que se multiplicaron conformando un haz de éstas muy 

delgadas. 

• Empleo de molduras de arcos apuntados y de crucería 

• Los contrafuertes usados para contrarrestar los empujes . 

• Los muros resultaron casi inútiles y se colocaron los grandes ventanales'" 593 

El gótico soluciona racionalmente porque la forma de esa curva es racional ; muestráse 

franca , dibujáse con claridad, y al poco tiempo priva como exclusiva , todas las bóvedas , 

cualquiera que sea su abertura; todos los arcos por más pequeños que sean, están 

trazados en ojiva aguda. Jesús Galindo y Villa denomina al estilo gótico como estilo 

ojiva¡594 

En general podemos hallar como principales relaciones del neogótico mexicano con 

el neogótico europeo , el sentido ideológico que animó a las construcciones en los 

diferentes continentes Una diferencia básica consiste en que el neogótico inglés llevaba 

~~J Manuel Francisco Álvarez, -Las tachadas de los edificios y la belleza de las ciudades" en Anales de la Secreraria de Comunicaciones 
i :.,Obf3S Públicas. 3 a Serie. lomo 111 . 1921 . p. 20 . 
. -. Jesus Galindo y VIlla. op cit .. p. 32. 
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como semilla la búsqueda de su nacionalismo. En cambio, el neogótico mexicano era una 

respuesta modernizadora a un nacionalismo liberal que buscaba situar a México a la altura 

de cualquier nación europea. Como ingenieros rescataron el uso de la función de la iglesia 

que debe ir relacionada una modemización estilística de la construcciones mexicanas. 

Se fomentaron los cultos marianos como la Devoción al Rosario y al Inmaculado 

Corazón de María, como un intento por atraer a los fieles frente a la secularización del 

mundo moderno, en nuestro país fomentado por las Leyes de Reforma, y a la presencia 

de iglesias protestantes. 

Las dos iglesias presentan un uso crítico de la forma, la función y las técnicas 

constructivas, por lo que no se puede decir que hallan sido meras copias, sino 

interpretaciones novedosas acerca del estilo neogótico en las Colonias Roma y Guerrero 

de la capital. 

4.38 Panteón Español 

El Ayuntamiento desempeñaba un papel decisivo en el otorgamiento de permisos de 

construcción en la Ciudad de México. Debido a su importancia transcribimos el siguiente 

documento: 

Quintin Gutiérrez, presidente de la sociedad Española de Beneficencia, ante Usted 
respetuosamente expongo:que ese gobierno del Distrito otorgó a la sociedad que 
represento los terrenos situados al Poniente del Pueblo de Tacuba, bajo los 
términos en que constan en la escritura del 29 de noviembre de 1883 ante el 
Notario don Lucio Rodriguez. 

La Sociedad ha estado gobemando el Panteón. de conformidad con el Reglamento 
Interior que acompaño, el cual supongo se haya sometido a su tiempo a la 
aprobación de ese gobierno; pero como no hay constancia de ello en el archivo de 
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la Sociedad y estimando que es, conveniente dicha aprobación, suplico a Usted se 
sirva otorgarla. 

La Sociedad tiene adquiridos cien mil metros de terreno al Norte del mismo Panteón 
con el objeto de anexarlos a él para ampliarlo, pero necesitando para ello la 
aprobación de ese gobiemo con arreglo a la cláusula 1 a de escritura de concesión , 
suplico también se sirva otorgar su aprobación al efecto. 

En espera de que se sirva Usted conceder la autorización y aprobación que quedan 
expresados, protesto a Usted las seguridades de mi respetuosa consideración. 

México, noviembre 13 de 1909. 

Quintin Gutiérrez al señor Gobernador del Distrito Federal 

Presente. 595 

El dato más importante del Reglamento interior del Panteón Español consiste en el 

tipo de concesiones de terrenos para inhumaciones que pueden ser: temporales o 

perpetuas, cuyas medidas serán:250 metros de largo por 1.25 metros de ancho para 

adultos , y 2 metros por 1 metro de ancho para párvulos menores de 12 años. Las 

concesiones temporales durarán 7 años. 596 

~ . AH DF, Ramo Pantcón Español , indice 3557, legajo 1 . 1909 a 19 10 . expediente 7. 
~. !;\' Reg!amento aprobado por la Junta General E xtraordmaria que se celebró el 8 de noviembre de 1895. }' reformados en las Jumas 
Gene/ajes de diciembre 28 de 1890 y diCiembre 25 de 1892. 9 de j ulio}1 10 de sepciemb1e de 1893 Mexico tmprenla de F .Dia¿ de 
León. 1893.p 39 
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Figura 78 . 

Dentro del Panteón Español, los ingenieros construyeron una bellísima Capilla de la 

Inmaculada Concepción dentro del eclecticismo, así se introducía la modemización 

estilística en los cementerios mexicanos, que transformaron la imagen arquitectónica de la 

capitaL 
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4.39 Capilla de la Inmaculada Concepción 

Esta capilla consta de tres cuerpos que presentan un remate triangular. El estilo 

predominante donde podemos ubicar a esta capilla , construida por los hermanos De la 

Hidalga 597 en el neorománico. 

Figura 79. 

En el primer cuerpo se encuentra la portada principal con una archivolta formada 

por tres arcos de medio punto que desplantan sobre columnilla s esbeltas , ornamentadas 

en el primer tercio inferior: la archivolta se encuentra adornada en el intradós por motivos 
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vegetales y geométricos, sobresale el cordón franciscano, que vincula el culto a la 

Inmaculada Concepción a esta orden mendicante, que fue la primera en llegar a las tierras 

novohispanas. El arco de medio punto está enmarcado por un par de columnas 

románicas a cada lado de éste. La transición entre el primero y el segundo cuerpo 

presenta tres molduras con ornamentos vegetales. Flanqueando la portada, hallamos dos 

espacios enmarcados por una moldura con tres arcos de los cuales los dos desplantes 

centrales terminan en inscripciones. El tímpano del archivolta presenta herrería . 

En la fachada se halla un rosetón 598 que presenta cuatro molduras, de las cuales 

una, parece ser el cordón franciscano, en otra de ellas encontramos rosas que hacen 

alusión a la Inmaculada Concepción de María. En la parte lateral de la capilla se nota que 

son tres cuerpos con columnas pareadas adosadas con capitel románico, que continúan 

con una pilastra con ornamentaciones vegetales y capitel estriado. El tercer cuerpo consta 

de dos columnas lisas más delgadas con capitel románico Una característica del 

neorrománico que presenta esta capilla son las hiladas que enmarcan la horizontalidad de 

la construcción 599 

!.,¡ Estos ingenieros-arquitectos formaron parte de la generadon del plan de estudios de Javier Cavallari 
~ Este elemento surgió en el romanico dentro de la esc uela italiana. Con rosetón hallamos a la catedral de Modena, pero es 
indiscutible que este elemento formal fue caracterist ico del gótico 
~w Una caracter istica común de las iglesias romanicas era la presencia de la escultura humana en las fachadas con el objetivo de 
fomentar la enseñanza rel igiosa. Aqui no existe alusión esc ultórica humana alguna a la Inmaculada 
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Figura 80. 

Sobresale desde la entrada el ábside todo iluminado por los vitrales y la linternilla 

de la cúpula. 6OO En el crucero localizamos una triple arcada sostenida por columnas con 

capiteles románicas doradas con reminiscencia múdejar y una tribuna donde se repite la 

misma triple arcada para darle armonía al espacio interior. 

La iluminación del altar y el espacio interior del crucero eliminan parte del ambiente 

fúnebre que dan las criptas modernas, localizadas a los lados de las bancas . Recordemos 

que esta capilla está ubicada en el Panteón Español. y es donde se efectúan las misas de 

ff"') En las iglesias romimicas se alzaba una torre donde el crucero corta la nave central. En lugar de la torre, en la capilla de la 
Inmaculada Concepción se alza una cupula, característica de la arquiteclura re nacentista 
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cuerpo presente. Los ventanales laterales contribuyen a la adecuada iluminación de este 

recinto religioso. Un artístico que destaca de las son las cenefas de 

pintura mural. Los contrafuertes exteriores son aparentes, es decir, aquí la técnica 

constructiva de apoyar la bóveda de medio cañón en los contrafuertes no fue en 

esta capilla. 

4.40 El culto a la Inmaculada 

El dogma de la Inmaculada de la Virgen María ha respondido a un debate en 

el seno de la Iglesia Católica porque en cierto sentido, al dogma del 

original que se transmite a todos los hombres por generación natural, de tal 

todos son concebidos con Sin según el 

que 

de la 

Inmaculada Concepción, María fue inmune al pecado original por lo que fue concebida sin 

éste. Según los teólogos, este tres situaciones: ausencia de toda mancha 

de pecado, presencia de la santificante con las virtudes infusas y dones del 

Santo y la ausencia de la inclinación al mal.601 

Hubo una discusión muy 

Virgen María, fuese declarada 

antes de que la Inmaculada Concepción de la 

en la Bula del papa Pío IX, el día 8 de diciembre de 

1854. Sin embargo, el culto de la Inmaculada Concepción ya existía en tierras mexicanas 

desde la Colonia, pues los franciscanos difundieron esta devoción. Aunque, fue hasta el 

siglo XIX, que quedó establecido el que se expresa en la Capilla del Panteón 

Español. 

Gustavo Ruiz Rviz y Alberto Vega Ponce, Curso de Tec!ogfa. La Santísima Virgen Maria. México, MJnos. 1992. P 94-95 
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Antes de ser dogma, desde el siglo VII se celebra en Oriente la fiesta de la 

Concepción, pues en el Concilio de Letrán, año 649, se le llama a María, la Inmaculada. El 

Concilio de Trento eximió a María del pecado originaL 602En la Bula de 1854 se explica el 

dogma de la Inmaculada señalando que la Virgen bendita, en el primer instante de su 

concepción, en previsión de los méritos mismos de Jesucristo, fue preservada inmune de 

toda mancha de pecado originaL 

4.41 Análisis del programa arquitectónico neorománico 

El neorománico fue un estilo utilizado en las iglesia de la Sagrada Familia de la Colonia 

Roma y en la capilla de la Inmaculada Concepción, localizada en el Panteón Español, en 

la Ciudad de México, construidas por ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles 

mexicanos. Aunque señalamos que contienen elementos de otros estilos. Es decir, son 

mas bien iglesias eclécticas, pero donde predomina el neorománico. 

El románico tenía como característica central el uso de la bóveda de medio cañón y 

los contrafuertes que le servían de sostén . En el caso de la Iglesia de la Sagrada Familia , 

las bóvedas de arista son aparentes, pues la armazón es de concreto armado. Es decir, 

las bóvedas son un motivo omamental , pero no de sostén . Tampoco se hallan 

contrafuertes exteriores. 

En el caso de la capilla de la Inmaculada Concepción hallamos contrafuertes 

exteriores, cuya función es ama mental, pero no de sostén que era la función básica en el 

románico Tanto en la Sagrada Familia como en la Inmaculada Concepción se encuentra 

"" lb/d .. p. 95. 
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una cúpula, lo cual no era lo más usual en las iglesias románicas en general, salvo en las 

italianas donde si encontrarnos una cúpula en sustitución a la torre. 

En el caso de la Sagrada Familia faltan los absidiolos, característica del románico, 

que sí posee en cambio, la capilla de la Inmaculada Concepción. 

En ambas iglesias neorománicas, los motivos escultóricos en las portadas son más 

bien geométricos y carecen por completo de figuras humanas referentes a cualquier 

escena bíblica, que si tuvo un amplio desarrollo en el románico. 

La iluminación del espacio interior de ambas iglesias se logra a través de los 

grandes ventanales, que por lo general, no poseyeron las iglesias románicas, mas bien 

son característicos del gótico. 

También la presencia de la cúpula ilumina el altar en ambos casos. Rodeado por 

vitrales en la Capilla de la Inmaculada Concepción, y rodeado de pinturas alusivas a la 

Sagrada Familia en el templo de ese mismo nombre. 

En ambas utilizan el rosetón, que aunque se usó en las iglesias románicas italianas, 

que fue un elemento predominante en el gótico, y por ende, en el neogótico. 

El remate triangular junto con las arcadas y el empleo del rosetón pertenecen a la 

tradición italiana neorománica, quizás ésta pudiese ser una influencia dada por Cavallari 

durante su formación académica 

Se siguieron los elementos formales del neorrománico, a diferencia del neogótico 

mexicano, aquí la influencia consistió fue predominantemente italiana, pensarnos que 
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quizás se deba a la presencia del italiano Cavallari quien ejerció el cargo de director de 

Ingeniería y Arquitectura la Academia. 

Tanto la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), dependiente de la 

Secretaría de la Función Pública, como el historiador Edgar Tavares las han calificado 

como iglesias neorrománicas, sin analizar las influencias definitivas del neogótico en la 

creación de un espacio interior iluminado por grandes vitrales que no se usaban en el 

románico 

Como ingenieros-arquitectos en la Capilla de la Inmaculada Concepción del 

Panteón Español, y en la combinación del arquitecto Gorozpe en unión con el ingeniero 

Rebolledo, la técnica constructiva se clasifica como modema. 

La función se rescató al igual que en las neogóticas porque el programa 

arquitectónico es para una iglesia que debía ir relacionada con una voluntad de 

modernizar estilísticamente a las construcciones religiosas mexicanas. 

Ambas poseen una relación adecuada con su entorno. La iglesia de la Sagrada 

Familia con su monumentalidad y verticalidad atraían a las distinguidas familias de la 

recién creada colonia Roma. 

Se fomentaron cultos en el espacio interno pero no hubo manifestación escultórica 

con figuras humanas externamente , quizás para sobresaltar una sobriedad escultórica que 

le proporcionara elegancia y buen gusto a la fachada 

En ambos programas arquitectónicos encontramos diseños originales que 

combinan la función y la forma dentro de una libertad estética , dentro del liberalismo 

366 



4. El eclecticismo en los programas arqu~ectónicos de los ingenieros en la Ciudad de México 

triunfante en la época de Díaz, realizados por ingenieros educados en la Academia de San 

Carlos y en la Escuela Nacional de Ingenieros. 

4.42 El neomudéjar y el Pabellón Morisco de Santa María la Ribera 

El estilo neomudéjar se utilizó en la construcción de un pabellón que se usaría para la 

representación de México en la Exposición Universal de Nuevo Orléans, proyectado en 

1884 por José Ramón de Ibarrola, quien se recibió de ingeniero-arquitecto en 1862, 

habiendo sido alumno de Javier Cavallari. 

Una educación arquitectónica dentro del eclecticismo y la influencia de Eduardo 

Tamariz y Almendaro, a quien pudo haber conocido en Puebla, lo debieron de haber 

conducido a hacer la proyección de un pabellón en estilo neomúdejar. 

Entre los proyectos de los alumnos de la Academia no hemos encontrado 

referencias a este tipo de arquitectura oriental. Sin embargo, la aceptación de otros estilos 

artísticos si era recalcada en las clases que recibió Ibarrola en su formación académica. 

Eduardo Tamariz fue un ingeniero, nacido en la ciudad de México en 1844, con 

estudios en la Escuela de Agricultura de San Jacinto y en la Escuelé;! de Artes y Oficios de 

París Durante su gran viaje visitó el norte de África y el sur de España 603 

Seguramente su estancia en París lo llevó a apreciar el arte egipcio, que Napoleón 

había llevado de esa expedición a suelo africano. Para el interior se diseñaron chimeneas 

con motivos egipcios 
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Los pintores románticos difundieron la aceptación de personajes no europeos como 

motivo válido en el arte occidental. Entre los artistas románticos tenemos a Reynolds , 

quien pintó Omai (1776), con una toga al estilo de un senador romano; a Delacroix que 

pintó el Sultán de Moroco (1845); y a Ingres, pintor de la Gran Odalisca (1814) . 

Debemos destacar que una pintura de Delacroix, con temática de árabes, que 

recrea las escenas de las masacres de Chios (1824), fue la primera obra que los críticos 

calificaron como romántica, "cuya intención se distinguía por su vívida ejecución y color 

brillante, intensamente expresaba el sufrimiento y con su libre composición era diferente a 

la tradición clásica". 604 

Delacroix añadió destinos al gran viaje , corno Moroco a donde él viajó Vemos como 

el ingeniero Eduardo Tamariz lo imitó al viajar al norte de África en búsqueda del 

conocimiento de la arquitectura múdejar. 

Se piensa que lo entonces considerado por los europeos como "lo exótico" fue 

aceptado por los románticos porque los pensadores ilustrados como Montesquieu, 

Rousseau , Herder y Schlegel habían expresado que cada civilización debía ser entendida 

en un contexto, y que eran válidas 605 

El ingeniero Eduardo Tamáriz no solamente consideró lo neomudéjar como válido , 

sino que lo introdujo en Puebla, la ciudad donde trabajó después de llegar de París en 

603 Mónica Martinez y Héctor Erasmo Rojas . " El ne<larabe de Eduardo Tamariz . en Artes de México Arte mudejar. Exploraciones 
México. núm. 54. 200 1. P 71 
C~ David Blayney Brown. Romanticism. Londres , Phaidon, 1999. p. 285-287 
"" ¡bid 
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1867, en la Penitenciaría del Estado. Había sido proyectada por José Manso, basándose 

en una refuncionalización del Colegio de San Javier como cárcel. 606 

Los elementos más destacables del inmueble son los torreones y las almenas. 

"Cumpliendo con su función de puestos vigía del patio de los intemos y de las calles que 

rodean al edificio, los torreones recuerdan los minaretes de las mezquitas , por su esbelta 

proporción, la cubierta en forma de chapitel y los materiales utilizados. Las almenas que 

rodean el edificio hacen las veces de protección y defensa ante cualquier destello 

subversivo y, al mismo tiempo, remiten a la arquitectura morisca" 607 

Ramón de Ibarrola debió de haber conocido el kiosco, construido en 1882, para el 

zócalo de la ciudad de Puebla por el ingeniero Tamariz. Éste "tenía arcos de herradura 

polilobulados, esbeltas columnas, aleros de lámina de zinc en forma de estalactitas y 

decoraciones en mosaico y pintura con diseños geométricos. La cúpula en forma de 

cebolla que remataba el conjunto, estaba recubierta por lámina de zinc con algunos 

diseños policromados". 608 

Bajo la influencia directa de Eduardo Tamáriz y las enseñanzas del plan de 1857 

que abrió la posibilidad del eclecticismo, Ramón de Ibarrola propuso el kiosco para el 

pabellón de México en los Estados Unidos en los años de 1884-1886. 609 

Este pabellón consta de un templete octogonal que sostiene una cúpula de cristales 

multicolores con vanos formados por arcadas quinquefoliadas opuestas por las claves y en 

medio de ellas flores hechas en base de seis folios , de peraltado tambor que se encuentra 

~ Mónica Marti nez y Hector Erasmo Rojas, op.cit .. p. 71. 
~,. ¡bid. p. 72 
," ¡bid .. p. 73 . 
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rematada por un águila, emblema de la nacionalidad mexicana. Destacan los arcos que 

llegan a la cumbre de la cúpula y cierran en un pequeño arquito dándole la forma de un 

rosetón cupulado. 

Los arcos de herradura sotenidos por columnas con basas y capiteles 

policromados. La transición entre el primer cuerpo es una simulación de una arquitrabe 

que es una reminiscencia del arte grecorromano en el múdejar. La ornamentación vegetal 

se debe a los principios del arte musulmán que no aceptaban la representación humana. 

El arquitrabe presenta frisos decorados con elementos vegetales. Por el frente del kiosko 

se destacan las almenas, de cuyo centro sobresale el escudo nacional enmarcado en un 

óvolo. 

En el techo aparecen recuadros con lacerías y estrellas de ocho puntos El tambor, 

que sostiene la cúpula, presenta también lacerías en cuyos nodos localizamos elementos 

florales. 

¡':C E lisa Garcia Barragán, "Kioska morisco:evocación de universalidad", en Artes de México. Ar1e múdejar. Variaciones. núm.55, año 
2001. p 75. 
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Figura 81. 

Este edificio fue ampliamente aceptado por la crítica, así en la revista de La 

Ilustración Española y Americana, donde se opinó que "es un artístico templete octogonal 

de estilo árabe, cuyos lados reproducen exactamente los más bellos arcos de la Alhambra 

y del Álcazar de Sevilla" 610 

La formación de Ramón de Ibarrola como ingeniero-arquitecto se hacía notar en el 

uso de hierro fundido y su diseño desmontable, que le permitió regresar de la Exposición y 

ser colocado en 1903 en la Alameda Central donde los capitalinos acudieron para 

presenciar los sorteos de Lotería. 

" ~ r.. La J/ustración Española y Americana. 8 de noviembre de 1884. apud. en Elisa García Barragan. op.cit .. p.78 
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En 1909 se trasladó a la Alameda de Santa María la Ribera donde se puede 

contemplar su belleza arquitectónica, que ha lucido más desde que se quitaron los vitrales 

que servían para cerrar los vanos. 611 La belleza de este pabellón ha sido reconocido por 

los habitantes de esa colonia capitalina, de tal forma, que no se puede concebir Santa 

María la Ribera sin su icono: el kiosco morisco. 

La formación de José Ramón de Ibarrola le permitió utilizar el estilo neomudéjar en 

la construcción de un pabellón que representó a México en una exposición extranjera. 

haciendo alarde del nivel de ingeniería y arquitectura que desde entonces había en el 

país 

4.43 El estilo neoprehispánico y el eclecticismo 

El surgimiento del intento de una creación de un estilo neoprehispánic0612 tuvo sus 

orígenes en la reivindicacíón histórica del indígena en su pasado prehispánico durante la 

Ilustración. Esta situación se enmarca dentro de la posición racionalista del Iluminismo 

donde se revisaron las diversas culturas y se les analizó científicamente. 

En el caso del pasado prehispánico mexicano, uno de los pensadores que más 

destacó, fue Francisco Xavier Clavijero; este jesuita expulsado de nuestro país en el siglo 

XVIII escribió el libro de Historia antigua de México cuyo mayor logro sería sentar las 

bases científicas para demostrar la igualdad entre el indígena y el español. Esta igualdad 

f " Ib¡e p 79 

. DaraeJ SchaveJzon explica que este tipo de arquitectura particular. "la que diferentes autores han dado en llamar neoindigena o 
prchlspa nlsla. y que Desaires prefer imos rebautizar como neoprchlspanica" en La polémIca del arte nacional en México. 1850-1910. 
Mc):! (.o Fondo de C ultura E con6 m lCél . 1988, p. 11 
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racial y espiritual de los habitantes del México prehispánico había sido refutada por Bufón, 

Robertson y de Pauw. 613 

La obtención de un lugar adecuado, por parte del pasado prehispánico, entre las 

historias nacionales, ayudó a exigirle al gobierno español la conservación de la 

arquitectura de aquella época. A su voz se unieron criollos como José Antonio de Alzate y 

Ramírez (quien había estudiado a Xochicalco) y Antonio de León y Gama, quien fue 

estudioso del calendario azteca614 

Alexander de Humboldt llegó a finales del siglo XVIII a la Nueva España. Entre sus 

escritos figuraban ilustraciones con reproducciones del arte prehispánico, lo cual ayudó a 

su conocimiento en otros países europeos. 

En conclusión, respecto a la Ilustración y el estudio del pasado indígena, 

analizamos que se recuperaba un pasado que era más digno que la Colonia; cuyos inicios 

para estos historiadores habían sido sangrientos y crueles. Xavier Clavijero no estaba de 

acuerdo con la desaparición de ese pasado tan valioso porque estaba a la altura de 

cualquier otra nación. 

Sin embargo, encierra la contradicción de no revaloración del indígena del siglo 

XVIII, quien también poseía una cultura que hizo aportaciones a la historia mundial. 

f13lgnacio Bernal. Historia de la arqueología en México. México, PorrUa, 1979, p. 69. 
E\J Ibid .. p. 75-77. 
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4.44 La arqueología, fuente para el estudio del pasado prehispánico 

La arqueología fue una ciencia que ayudó a revalorar las formas arquitectónicas del 

pasado durante el siglo XVIII europeo. En la Nueva España se realizaron algunas 

expediciones como las de Alexander de Humboldt y José Antonio de Alzate, 615 para 

conocer la historia del México prehispánico, lo cual permitiría a los ingenieros civiles y 

arquitectos del siglo XIX conocer estas formas arquitectónicas para posteriormente usarlas 

en monumentos o en arquitectura efimera como el pabellón para las exposiciones, que 

trataremos en este apartado de la tesis 

José Antonio de Alzate publicó Antigüedades de Xochicalco que contiene dibujos de 

esta ciudad. Anota el historiador Ignacio Bernal que es importante por ser la primera en su 

género 6 16 

Pronto despertaria el interés de los exploradores la zona maya, acerca de la cual se 

escribirían más trabajos La ciudad, que más se estudió fue Palenque, con personajes 

como Antonio de SOlís , Ramón Ordóñez y Aguiar, Estacheria y Antonio del Río en el siglo 

XVII1 617 

En el siglo XIX destacó Guillermo de Dupaix quien fue acompañado por Luciano 

Castañeda, dibujante de la Academia de San Carlos. Sus viajes abarcaron , entre los 

lugares más importantes, los siguientes : Puebla, Tehuacan , Orizaba, Córdoba, Huatusco, , 

n~ lb/d .. p. 73 
f"< Ibid .. p. 83. 
1." - Roberto Romero Sandoval. Pa lenque a través de los v;ajeros. siglos XVIII y X IX Mc:o:ico. UNAM- Facultad de Filosofía y l et ras . tesis 
de LIcenciatura en Hislorla 1996 p.26-32 
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Xochimilco, Tlalmanalco, Amecameca, Mixquic, Tula, Morelos, Acallán, Chila, Oaxaca, 

Milla , Monte Albán y Xochicalco. 618 

Los viajeros y los historiadores contribuyeron al conocimiento de lo prehispánico. 

Este pasado había sido relegado durante la Colonia por considerar que España había 

sacado los demonios de la idolatría de esas religiones demoníacas. En cambio, el Estado 

liberal rescataría el pasado prehispánico por ser parte de una identidad histórica no 

compartida con los europeos. 

En opinión del historiador Francisco de la Maza el surgimiento del estilo neoazteca 

del pabellón de la Exposición de París de 1889 estuvo en la convocatoria del ministro de 

Fomento "quien había dicho a los concursantes que el edificio revistiera un carácter que 

diera a conocer el grado de cultura de los antiguos habitantes. Los ingenieros contestaron 

que ese pensamiento merece un elogio, pues significa la creación de un estilo nuevo que 

será puramente nacional,, 61 9 

4.45 Descripción del Pabellón Mexicano de París en 1889 

El edificio está integrado por una parte central y dos pabellones laterales. Entre ambas 

partes se colocaron seis bajorrelieves para simbolizar el principio y el fin de los 

gobernantes aztecas . 

• ., Ibld .. p.58 

511: Francísco de !a Maza "La arquneclura nacional . en Daniel Shavelzon. op.cir. p.195 
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Figura 82. 

A la parte central se accede por una escalinata, a cuyos lados, se encuentran las 

pilastras adornadas con el signo del fuego y coronadas por los braseros de Huehuetéotl. 

Dos atlantes sostienen el friso de la portada. La cornisa está adornada por grecas Como 

remate del pórtico está la figura de Tonatiuh , dios sol, quien en opinión de Peñafiel " . el 

sol que corona el edificio es la gran figura religiosa que encabezaba las creencias 

naturales de la Nueva España". 620En los pabellones laterales encontramos la fecha dos 

cañas, año en que se cambió la renovación del fuego. Las deidades de ambos pabellones 

son: Centéotl, Tláloc, Chalchiuhtlicue, Camaxtli, Xochiquétzal y Yacatecuhtli. 

El doctor Peñafiel se basó para el diseño del pabellón en su libro: Arte mexicano 

antiguo. con la colaboración del ingeniero Antonio M. Anza. El objetivo del médico e 

historiador era la construcción del edificio en el estilo azteca más puro. Sin embargo, él 

mismo anota que sus fuentes fueron: el antiguo palacio de Huexotla. Xochicalco y Tula . 

.. :-o Antonio Peñafiel, "Explicación del pabellón mexicano en París de 1889" en Daniel Shavelzon, op. cir. p_ 180 
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Realmente fue una construcción ecléctica, pues también utilizó la greca de Mitla en sus 

ornatos. 

Figura 83. 

4.46 La crítica de la prensa hacia el Pabellón 

En México, se puede decir que no tuvo una aceptación favorable el Pabellón porque abrió 

un debate acerca de: ¿qué forma y qué fondo debía poseer una auténtica arquitectura 
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nacional?, lo cual conllevaba a dos puntos muy importantes: el cuestionamiento al 

nacionalismo y al eclecticismo; ambos relacionados con la enseñanza 

En cambio, durante la Inauguración del Pabellón en la Exposición de París 

asistieron periodistas como el español, Emesto García Ladevesse, corresponsal del 

periódico El Liberal de Madrid , quien escribió: "en ella la línea recta domina: las grecas 

que la adornan son de muy buen gusto. Representa un palacio azteca donde se ven 

brillantes vestigios de aquella civilización que ya florecía en la época del 

descubrimiento'" 621 

Un periódico francés, el Petit Nacional, publicó un artículo denominado: "México en 

la Exposición", y respecto al pabellón comentaba: 

no se ha economizado ni dinero ni trabajo. El arquitecto del palacio, Sr. Anza, con 
presencia de los documentos que le facil itó el Sr. Peñafiel, construyó un 
monumento de verdadera arqueologia y arte. Es un palacio azteca reconstruido 
conforme a los últimos descubrimientos que se han hecho en México 622 

El lado más notable de esa reconstrucción es la fachada por lo que merece una 

descripción especial. Por lo que se vé la exposición mexicana es una obra 

verdaderamente interesante por ser exclusivamente nacional. 623 Es de resaltar que el 

Pabellón Mexicano obtuvo medallas de oro a los autores del proyecto Anza y Peñafiel ; 

medalla de plata a Jesús F. Contreras y otras para otros miembros del equipo de 

construcción. El juicio estuvo a cargo de Alphand, Director de Trabajos Públicos en 

Francia 

f:7t Clemenlina Diaz de O vando .. Mexico en la exposiCión universal de 1889" Anales de/lnsrltuto de Investigaciones Estéricas. UNAM 
nürn 6 1. 1990. p 121. 
' :"'bld . p 130-1 31 
C'l Ibid_ 
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Podemos ver que estas críticas positivas fueron viables porque valoraron lo 

prehispánico como parte interesante de lo verdaderamente mexicano, e inclusive, hasta 

causó asombro entre los europeos que no eran arquitectos, sino periodistas, a quienes 

simplemente les pareció bella esa construcción. 

En cambio, en México, el ingeniero-arquitecto Manuel Francisco Álvarez en su libro: 

Las ruinas de Mítla y la arquitectura nacional, se pronuncia contra la forma de 

interpretación arquitectónica del pabellón, en los siguientes términos: 

Pudiera decirse que hubo un motivo fundado para intentar un renacimiento de 
arquitectura aborigen, y ¿cuál?, preguntaré, ¿acaso el caracterizar el pabellón de 
México? No, porque esto es desconocer el objeto de los pabellones de exposición, 
edificios de creación moderna que deben llevar impreso el sentimiento estético de la 
civilización contemporánea y reflejar del mejor modo el estado que guarda la 
arquitectura y las artes en general del país que concurre al certamen; para que así 
como en el interior del pabellón se muestran los adelantos en los diversos ramos, el 
edificio mismo como obra artística llene su papel de ser la más enérgica 
manifestación del espíritu del pueblo a quien representa. iNuestro edificio nos 
exhibió en época anterior a la conquista española' ¡Con cuán poco acierto' 
Pretendióse hacerlo azteca, pero se tomaron sin el menor escrúpulo elementos 
arquitectónicos de las civilizaciones del mundo antiguo, haciéndoles desempeñar 
funciones diversas de las que correspondía originaria y racionalmente. El resultado 
de ese proyecto fueron las más acerbas críticas a nuestra cultura, entre ellas las 
que emitió el inmortal autor del teatro de la Ópera de París, Carlos Garnier, y las de 
otros arquitectos de justo renombre. En cambio, son dignos de toda alabanza los 
edificios que erigieron para el mismo fin en el Campo Marte los países de América 
del Sur: la Argentina, el Brasil, el Perú y Bolivia, como más notables. 624 

Dos elementos resumen la crítica de Manuel Francisco Álvarez al pabellón En 

primer término, un inadecuado eclecticismo de las formas indígenas en el pabellón porque, 

yen ello estamos de acuerdo, al tomar elementos de Mitla, Tula, etc., no se puede hablar 

de un estilo neoazteca, como lo calificó Antonio Peñafiel. El otro elemento era apoyarse 

en la necesidad de mostrar al México con una arquitectura modema, y no de un pasado. 

624 Manuel Francisco Álvarez, "Creación de una arquitectura nacional", en Daniel Schatvelzon, op.cit, p. 158 
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Luis Salazar coincidía con Manuel Francisco Álvarez en ese inadecuado uso del 

pasado en el pabellón Él argumentaba que "el pasado es un medio de progreso, pero 

jamás un tipo ante el cual hubiese llegado al limite del arte Si uno se queda en una sola 

forma del pasado se cae en el estilo dominado por una sola forma". 625En efecto, los 

arquitectos eclécticos estaban contra el monopolio de un solo estilo que significaba recurrir 

a una sola forma, donde la libertad de creación, encontrada a través de un repertorio de 

distintas formas, no podria volver a ser limitado. Ante los ojos de Luis Salazar, el edificio 

del pabellón debió haber sido un edificio moderno con el sello de la civilización 

contemporánea. 

La discusión acerca de la posibilidad de construir en un estilo nacional surgió con 

este pabellón, que sirvió para proyectar la imagen de México en el exterior, pero no se 

llegó a un consenso entre los ingenieros. 

Quizás porque como señala el arquitecto Ramón Vargas las condiciones objetivas 

para la creación de una arquitectura mexicana se darian con la Revolución: 626 asi, los 

constructores del Porfiriato aportaron mediante estas discusiones las condiciones 

subjetivas para el cambio estilístico en las próximas décadas 

625 Luis Salazar> "La arqueologia y [a arquitectura" en Actas del XI Congreso InternacioncH de Amerlcanistas, apud ,DamelSchalvezon, 
op cd .. P 140 
6,'E Ramón Vargas, Historia de la teoría de la arquitectura. el Porfirismo. Méx1CO. Universidad Autónoma Metropolrtana. 1988. p. 216. 
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Conclu siones

Conclusiones

Durante la primera mitad del siglo XIX tuvo lugar la lucha entre conservadores y liberales.

Ambos coincidieron en un punto : la educación sería el medio para poder lograr el avance

del país. En un primer momento , se enfocaron a preparar a los mexicanos como

ciudadanos, por eso insistieron en la apertura de escuelas primarias en todo el país.

Para 1857 se promulgaba en México una Const itución que respondía a un proyecto

liberal donde en la primera parte se establecían las libertades individuales que influyeron

directamente para el establecimiento de la carrera de ingeniero civil y arquitecto en

nuestro país. En ellas se le permitía al individuo ejercer la profesión que desease sin poder

ser obligado por coacción civil alguna, así el ejercic io de la ingeniería se conv irtió en una

actividad que se ejece ría libremente. La Carta Magna aseguró la propiedad privada como

un derecho de todo ciudadano donde el Estado debía procurar su protección.

El marco legal para el ejercicio de todas las actividades económicas había quedado

asegurado por la Constitución de 1857. Ese mismo año se logró el establec imiento de la

carrera de ingeniero-arquitecto en la Acade mia de San Carlos, que respond ió a la

necesidad educativa de preparar un especialista que pudiese mejorar las condiciones

materiales del pa is mediante la construcc ión de infraestructura y modernizar

estilísticamente la obra arquitectónica.

Con la llegada, en 1857, del italiano Javier Cavallari, como director del Ramo de

Arquitectura e Ingeniería Civil de la Academ ia de San Carlos, desembarcaron como parte

de su equipaje una serie de libros y fotografías que traían construcciones de diferentes

estilos como neogótico, neorrománico, neomúdejar, etc. Se empezaron a impartir clases
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para que los alumnos aprend iesen los elementos formales así para aplicar el eclect icismo

en las obras arquitectónicas.

La planta docente del Plan de 1857 preparó a los ingenieros-arquitectos para

construir los caminos, ferrocarriles e infraestructura hidráulica que el país requer ía para su

modernización. La instrucción reunió un equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos .

Con la llegada del Imperio de Maximiliano, se suprimió el último año de la carrera de

ingeniero-arquitecto donde se practicaban los conocim ientos teóricos , durante un año, en

una obra de ingeniería .

A partir del plan de 1869 se introdujó un importante cambio en los antecedentes

académicos para la carrera de ingeniero-arquitecto en la Academia de San Carlos. Todo

aspirante debía cursar estudios en la Escuela Nacional Preparatoria donde se aplicó el

modelo positivista a los estud ios en México . Asimismo, la Academia de San Carlos se

convirtió en la Escu ela Nacional de Bellas Artes .

Durante el gobierno del general Porfirio Díaz, los planes de estudio de la ingenieria

civil pasaron a formar parte exclusivamente de la Escuela Nacional de Ingenieros . Se

siguió enseñando el concepto de estilo, pero estos egresados se dedicaron principalmente

a la construcc ión de infraestructura.

Los ingenieros mexicanos contribuyeron a la extensión de la red de caminos

nacionales . En 1865 se contaba apenas con 5 caminos principales para unir al país.

Como resultado de la inversíón gubernamental se incrementaron a una veintena para

finales del siglo XIX.
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En la construcción del ferrocarril Mexicano participaron ingenieros mexicanos y

compañías extranjeras , destacaron la participación de Antonio Anza , Francisco González

Cosío , etc . Vicente Riva Palacio , Ministro de Fomento, concesionó el ferrocarril de la

capital a Hidalgo al ingeniero mexicano Gabriel Mancera , y ocho ramales del Mexicano al

ingeniero Mariano Téllez Pizarra.

El ferrocarril contribuyó a la reorganización del espacio económico nacional porque

creó un mercado interno sólido. Nuevos circuitos y centros mercantiles se establecieron a

lo largo de las vías de ferrocarriles , trazadas por equipos internacionales, donde los

ingenieros mexicanos trabajaron junto a ingenieros extranjeros , como parte del proyecto

económico de un Estado liberal.

La infraestructura hidráulica de la Ciudad de México fue diseñada por ingenieros

mexicanos , y construida por compañías extranjeras como Pearson and Company, Read

and Campbell y Letellier and Venzin. El aprov isionamiento de agua potable contribuyó a

mejorar la salud de los capital inos.

Cuando estos ingenieros egresaron, se encontraron con una capital donde los

viejos edificios religiosos necesitaron ser refuncionalizados para cumplir con las nuevas

necesidades sociales del proyecto liberal. La disposición de estos recintos se debió a las

leyes de Reforma, especialmente a la ley Lerdo o de Desamortización, mediante la cual el

48% del suelo urbano , propiedad de la Iglesia católica, entró a formar parte del mercado

capitalista .

Se transformaron conventos en instituciones educativas como la Escuela Nacional

de Artes y Oficios, donde se preparaba gente para la industria. El ingeniero-arquitecto
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Manuel Francisco Álvarez logró aplicar los principios de higiene, iluminación y ventilación

adecuados para una escuela .

El exconvento de San Agustín se refuncionalizó eliminando los vestigios religiosos,

con el objetivo de proporcionar un espacio laico donde se consultasen los libros de esta

Biblioteca Nacional.

En el Porfiriato hubo mayores recursos destinados para la modernización de la

ciudad de México donde el Ayuntamiento, a cargo del ingeniero-arquitecto Anton io Torres

Torija, se encargó de modernizar la ciudad en diversos aspectos. Se realizaron obras de

mantenimiento de cárceles , hospitales, escuelas , mercados y panteones.

Se repararon , pavimentaron y empedraron calles; se limpiaron atarjeas y acequias

para mejorar la higiene pública. Se colocó entubación en 1426 casas , lo que permitió

evitar las fugas de agua. Y se hicieron experimentos para la desinfección de desechos, por

parte del ingeniero Roberto Gayol.

Se debe anotar que el Ayuntamiento de la Ciudad de México hizo contratos con

compañías extranjeras como Dorner y Bacmesteir, Strauss Jun Cía, Watson y Gibbon,

etc., pero los ingenieros-arquitectos e ingenieros civiles estuv ieron, en algunos casos ,

diseñando, en otros supervisando , y en unos más dirigiendo estas obras.

La atención a la educación primaria trajo el concepto de aula casa rural, a cargo del

ingeniero- arquitecto Manuel Francisco Álvarez , quien construyó escuelas dentro de un

estilo ecléctico que cumpliesen con las condiciones de higiene e iluminación que

necesitaba la enseñanza moderna.
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Hacia finales del Porfiriato se construyó la Escuela Nonnal para Varones. Su

importancia radica en la preparación de profesores para lograr extender la primaria,

caracterizada por ser obligatoria y de enseñanza uniforme. El Estado se preocupó por

educar a los ciudadanos para alcanzar el progreso nacional.

La higiene constituyó uno de los problemas a resolver en los distintos programas

arquitectónicos, especialmente en los mercados donde se abastecían los ciudadanos de

los alimentos para su consumo. En el barrio de la Merced se construyó un mercado ,

siguiendo el diseño de un ingeniero-arquitecto mexicano . Antonio Torres Torija logró la

integración del medio ambiente con la arquitectura del mercado . Hasta la fecha la Merced

sigue siendo una central de abastos para la capital , lo cual nos habla de la adecuada

selección del sitio para que siga vigente por más de un siglo.

La medicina capitalina carecía de un hospital moderno con un sistema de

pabellones. A cargo del ingeniero civil, Roberto Gayol, y del doctor, Eduardo Liceaga,

quedó la integración del equipo que diseñó el Hospital General. Construido a base de

pabellones porque los doctores mexicanos habían adoptado la concepción de la

enfermedad causada por microbios, y no por miasmas , el contagio debía ser evitado.

Además de concebir espacios verdes para que los enfermos aceptasen el hospital como

un lugar de recuperación. Así , el Estado asumía el deber de cuidar la salud de los

habitantes como parte fundamental de su proyecto liberal. Estilísticamente el Hospital

General combinaba elementos clásicos con elementos fonnales franceses como sus

torreones junto al Edificio de Gobierno . Esta sobriedad resultaba agradable porque

conferia tranquilidad para una pronta recuperación .
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Anter iormente , los hospitales en México habían estado a cargo de las órdenes

religiosas, por lo que la existencia de equipos médicos integrados por especial istas

revolucionó la atención médica que aceptaba a cualquier individuo sin importar su clase

social ni su profesión , en el sentido de que en el Hospital General se cuidaba a las

mujeres sifilíticas que se habían contag iado por su actividad como prost itutas.

Siguiendo este sistema de pabellones se construyó el Manicomio General de la

Castañeda. La idea era tratar la locura como una enfermedad que se pudiese curar.

Presenta , la misma idea del Hospital General, de integrar el medio ambiente para el

tratamiento de los diversos pacientes .

Los criminales integraban un sector social discriminado porque usualmente

pertenecian a la gente pobre, quienes debían aceptar ese tipo de vida porque Dios los

había predestinado a sufrirla para alcanzar el cielo. El Estado liberal asumió como su

nueva responsabilidad la apertura de oportunidades educat ivas para poder aprender el

ejercicio de profesiones que les permitiesen ascender socialmente . A los delincuentes se

les construyó un nuevo edificio conocido como Palacio de Lecumberri donde se integraba

un equipo interdisciplinario entre ingenieros y juristas para estudiar científicamente la

forma de reeducar a estos presos para reintegrarlos como trabajadores al término de su

condena. Esta obra donde el neorrománico predominaba integró a su programa

arquitectónico: talleres , enfermer ia, cocinas, etc. Es de notarse que se trató de un diseño

panóptico que permitió el control de los presos.
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Los ingenieros mexicanos demostraban en estos edificios públicos que contaban

con los elementos para diseñar en estilos con elementos neorrománicos, franceses,

clásicos , renacentistas, etc.

El presidente Porfirio Díaz mantuvo el "orden" necesario para alcanzar el "progreso"

nacional. Como una de sus medidas encontramos una política conciliadora con la Iglesia

católica que sintió la necesidad de contratar a los ingenieros para modernizar

estilísticamente sus templos .

En la Ciudad de México las nuevas construcciones religiosas, diseñadas por

ingenieros , se localizaron en las colonias Guerrero y Roma. En la primera se levantó una

iglesia neogótica donde la fachada ha llegado a nosotros como testimonio del culto al

Inmaculado Corazón de María; la sobriedad de este templo contrasta con la Sagrada

Familia donde su fachada presenta un diseño original con elementos predominantemente

neorrománicos, cuya técnica constructiva con los nuevos materiales resultó innovadora

para la época .

Debe señalarse que esta renovación estilística de la Iglesia católica se debió a la

presión que ejerció la llegada de religiones protestantes a suelo mexicano con los

inversionistas extranjeros.

La gente se enterraría en los panteones civiles y no únicamente en los atrios de las

Iglesias. Los extranjeros construy eron cementerios como el español, supervisados por el

Ayuntamiento de la Ciudad , donde los fieles rezaban en la capilla a la Inmaculada

Concepción, diseñada por ingenieros mexicanos , donde el eclecticismo predominó .
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El gobierno porfirista promovió una imagen de modernidad de México en el

extranjero para lo cual se construyeron pabellones para las exposiciones internacionales.

El estilo neomúdejar se usó en el Kiosco Morisco, localizado actualmente en la Colonia

Santa María la Ribera, donde el ingeniero Ramón de lbarrola manejó los elementos

formales que había adquirido durante sus clases en la Academia de San Cartos.

El pabellón de estilos neoprehispánicos abrió la discusión para la posibilidad de

creac ión de una arquitectura nacionalista , a través del uso de elementos formales de las

culturas prehispánicas. Los diversos argumentos presentados sugieren la existencia de las

condiciones subjetivas que no generaron esa arquitectura nacionalista, sino hasta después

de la Revolución , cuando coincidimos , con el Dr. Vargas , se dieron las condiciones

objetivas para su surgimiento.

El eclect icismo contribuyó a modern izar estilísticamente la ciudad de México

mediante la mezcla de elementos formales , aprendidos durante la formación académica

de los ingenieros-arquitectos en la Academia de San Carlos y de los ingenieros civiles en

la Escuela Nacional de Ingenieros .
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Apéndice 1 Cronológico de la Academia de San Carlos

AÑO: 1856.

Plan de estudios anterior al de ingeniero civil.

Gaveta 24, doc . 5647. Los alumnos de arquitectura piden acabar con el plan anterior.

Gaveta 24, doc. 5649 . Franc isco P. De Vera solicita una de las pensiones vacantes.

Gaveta 24, doc . 5663 . La Academia adquiere la casa número 2 del Callejón del Amor de

Dios.

Gaveta 24, doc. 5671. Enajenación de la casa No2 del Portal de Mercaderes.

Gaveta 24, doc . 5655. Presupuesto de gastos y sueldos en 1856.

Gaveta 26, doc. 5835 . Carta de G. O'Brien a Bernardo Cauto , sobre haber entregado

diferentes sumas al señor Cavallari para su viaje a México .

AÑO:1857

Gaveta 28, doc. 5699 . Plan de estudios para las carreras de arquitecto, ingeniero,

agrimensor y maestro de obras , en la Academia de Nobles Artes de San Carlos , aprobado

y mandado a observar por el Supremo Gobierno. México, febrero 14 de 1857 .
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Gaveta 24, doc. 5679. Que les paguen a Vicente Heredia, Manuel Rincón y José Rego

sus sueldos .

Gaveta 24, doc. 5680. Javier Cavallari recomienda se otorgue a Anton io Torres una

pensión vacante en arquitectura .

Gaveta 24, doc. 5690. Lista de alumnos de arquitectura junto con los de escultura .

Gaveta 24, doc. 5697. Vicente Manero realizó un avalúo .

Gaveta 26, doc. 5834. Carta de G O'Brien sobre el envío para la Academia, a bordo del

buque Saint Marthe, de una caja conten iendo instrumentos que J. Cavallari había dejado

encargad os para la clase de arquitectura.

Gaveta 34, doc.6324. Javier Cavallari agradece su contratación.

AÑO : 1858

ACADEMIA DE SAN CARLOS

Gaveta 24, doc. 5715. Oficios solicitando la lista de arquitectos , agrimensores y maestros

de obras .

Gaveta 24, doc. 5724. El director y los profesores de Arquitectura revisen el sistema del

desagüe, en vista de los acc identes ocurridos en la compuerta de Mexicalxingo.

Gaveta 26, doc. 5845. Citan libros adquiridos por Rodriguez Arangoiti.
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Gaveta 26, doc. 6256. José Ma. Rego y Miguel O Gorman solicitan para examinarse como

ingenieros .

AÑO: 1859

ACADEMIA DE SAN CARLOS

Gaveta 24, doc. 5741. Oficio del Ministerio de Fomento, aclarando que el modelo de

locomotora a vapor que ha solicitado a la Academia es propiedad suya y no del señor

Escandón.

Gaveta 26, doc. 5841. Lista de alumnos premiados en Arquitectura .

Gaveta 33, doc. 6273. Examen profes ional de Carlos Eleuterio Méndez y Francisco Vera

como ingenieros-arquitectos con proyectos sobre un camino de fierro y un canal.

Gaveta 33, doc . 6258 . Francisco Yermo siendo ya ingeniero civil.

AÑO 1860

ACADEMIA DE SAN CARLOS

Ingenieros civiles y arquitectos recibidos.

Gaveta 24, doc. 5760 . Oficio del Ministerio de Fomento en que quedan enterados de que

en la Academia se han recibido como ingenieros civiles y arquitectos los alumnos Eleuterio

Méndez , Francisco P. de la vera, Manuel María Ocaranza y Felipe de Jesús Briceño.
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Gaveta 33, doc. 6248 . Manuel Ocaranza con proyecto de un camino de fierro y de un

puente de piedra.

Gaveta 33, doc. 6253 . Carlos Eleuterio Méndez y Francisco Vera como ingenieros

arquitectos con proyectos sobre un camino de fierro y un canal.

Ingeniero topógrafos e hidromensores recibidos.

Gaveta 33, doc.6247. José M. Vallarta.

Gaveta 33, doc. 6255 . Ignacio de la Hidalga.

Gaveta 24, doc. 5844. Noticia de Rodríguez, pensionado en París.

AÑO:1861

ACADEMIA DE SAN CARLOS

Pensión de Arquitectura:

Gaveta 25, doc. 5776. Que se le otorgue pensión de arquitectura a Mariano Téllez,

firmado por Javier Cava llari, Vicente Heredia y Manuel Gargollo y Parra.

Gaveta 25, docs . 5889, 5890 Y 5891. Manejo de pensiones en Europa..

Examenes de ingenieros topógrafos y agrimensores.

Gaveta 25, doc. 5777. Solicitan día y hora para exámenes de Ricardo Villanueva y

Francisco Álvarez.
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Exámenes de ingenieros civiles y arquitectos.

Gaveta 33, doc. 6249 . Mariano B. Soto con obra para la alimentación de un canal por

Gargollo y Parra , y proyecto para un camino de fierro solicitado por el profesor Javier

Cavallari .

Gaveta 33, doc. 6250 . Solicitud de examen de Eusebio Hidalga y Manuel María Cauto y

Cauto.

Gaveta 33,.doc . 6252 . Ánge l Velásquez con un proyecto para un camino de fierro y un

puente de piedra .

Gaveta 30, doc. 6079. Incluye nómina y lista de pensionados de 1861-1863.

Gaveta 28, doc. 5935 . Contrato y prórroga de Jav ier Cavallari. Exped iente desde 1856 a

1862.

Gaveta 30, doc. 6052 . Prórroga de su contrato 1861.

Gaveta 30, doc. 6069 Y6076 . Sueldos por obra adeudados.

Gaveta 35, doc. 6389. Pide prórroga de su contrato de 1856.

Gaveta 28, doc . 5934 . Bases del concurso para las clases de Topografía, Geodesia ,

Trigometría y Geometría

Gaveta 30, doc . 6020 . Se anotan que los estud ios de Mineralogía y Geología los sigan

estudiando en Minería.

Gaveta 34, doc. 6321 . Listado de libros de arquitectura y Matemát ica en doc . 6317
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AÑO: 1862.

ACADEMIA DE SAN CARLOS.

Solicitud de examen de ingeniero topógrafo e hidromensor.

Gaveta 25, doc. 5778. De Clemente Morón , contiene certificado del Colegio Nacional de

Minería.

Exámenes profesionales de ingeniero civil y arquitecto.

Gaveta 25, doc. 5780. Ramón de Ibarrola incluye memoria sobre el proyecto de una línea

de camino de fierro entre Pedara y Viagrande, al sur de Frecastagny. El director de tesis

fue Javier Cavallari.

Gaveta 25, doc. 5781. José de Iglesias incluye memoria sobre construcción de un camino

de fierro que partiendo de Pizzillo pase por Mangano y termine en San Leonardillo,

señalado por el director Javier Cavallari y la construcción de un puente por el director

Manuel Gargollo y Parra.

Se podía adquirir después el título de ingeniero civil siendo arquitecto.

Gaveta 25, doc. 5782. José María Rego pide se le indiquen qué trabajos y exámenes le

faltan para obtener el grado de ingeniero civil, teniendo el de arquitecto.

Gaveta 35, doc. 6366. Solicitud de prórroga contrato de Javier Cavallari .
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AÑO:1863.

ACADEMIA DE SAN CARLOS

Estudios de ingenieros en Minería y los cursos de la Academia de San Carlos.

Gaveta 25, doc. 5783. Certificado expedido por Minería de las materias de Antonio

Méndez. Se acreditan cursos de omato y órdenes clásicos en la Academ ia por Javier

Cavallari.

Gaveta 25, doc. 5784. Certificado de Minería para el alumno D.M. Tinaco para ver

materias de la Academia.

Títulos de ingeniero civil y arquitecto.

Gaveta 25, doc. 5785. Examen profes ional del alumno Eusebio Hidalga con memoria de

un puente tubular y proyecto de una vía férrea por el director Manuel Gargollo y Parra.

Gaveta 25, doc. 5785 . Examen profesional del alumno Eduardo Davis Jácome con

memoria para proyecto de un canal por Manuel Gargollo y Parra y memoria de línea

férrea entre Santa Lucía y Casino , dirigida por Jav ier Cavallari.

Gaveta 25, doc. 5787. Examen profes ional de Manuel Francisco Álvarez con la memoria

de proyecto de un puente de piedra por director Manuel Gargollo y Parra.

Gaveta 25, doc. 5789 Y 5790. Premios que fueron entregados en 1863.

Gaveta 28, doc. 5951,. Bases para la dirección de la academia de arquitectura, firmadas

por Javíer Cavallari.
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Gaveta 29, doc. 5970 . Se habla de una suspensión del contrato de Javier Cavallari.

Gaveta 35, doc. 6358 . Se habla de la destitución de Javier Cavallari por haberse negado

a firmar contra la intervención extranjera. Vacante de la dirección de Arquitectura.

Gaveta 29, doc . 6029. El profesor Javier Cavallari se niega a firmar la protesta contra la

intervención extranjera .

Gaveta 29, doc. 6024 . El profesor Manuel Gargollo ocupa vacante de Arquitectura y se

pide se expida la convocatoria para la dirección de Arquitectura.

Gaveta 30, doc . 6121 . Suspensión de materias.

Gaveta 35, doc. 6413. Expediente sobre la desaparición de las Clases de Cálculo ,

Química, Física, Matemáticas, Topografía y Mecánica.

AÑO: 1864.

ACADEMIA DE SAN CARLOS .

Sustitución del profesor Javier Cavallari.

Gaveta 41, doc. 6576 . Nombramiento de Eleuterio Méndez y Juan Agea para sustituir al

profesor Javier Cavallari.

Gaveta 41, doc. 6579. Nombramiento de Juan Cardona en sustitución del profesor Manuel

Gargollo.

Gaveta 41, doc . 6618 Expedición del título de ingeniero topógrafo a Juan Agea, Ramón

Agea, José María Rego y Juan Cardona.
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Gaveta 41, doc. 6584. Lista de profesores , empleados y alumnos .

Gaveta 41, doc . 6593 . Lista de libros adquir idos.

Gaveta 41, doc. 6597 . Prácticas en ferrocarriles .

Gaveta 41, doc. 6603 . Eleuterio Méndez, profesor de la clase de los ferrocarriles propone

que los alumnos hagan su práctica en los tramos del ferrocarril México- Chalco .

AÑO: 1865.

ACADEMIA DE SAN CARLOS .

Gaveta 36, doc. 6440 . Reglamento de la propiedad de la academ ia sobre la obra de sus

alumnos.

Gaveta 36, doc . 6457 . Levantam iento de planos de calles del centro de la ciudad de

México.

Gaveta 36, doc. 6428 . Ramón Rodríguez, ingeniero director pide mediante oficio de la

Dirección General de Obras de la Casa Imperial que los alumnos de la Academia hagan

esa obra.

Gaveta 43, docs. 6234-6735, 6736. Permiso del ingeniero Ramón Rodríguez por

comisión en el Ministerio de Fomento.
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Exámenes profesionales de ingenieros arquitectos.

Gaveta 39, doc. 6525 . Cayetano Caamiña presenta siete dibujos , una memoria sobre un

puente y una máquina y otra sobre una penitenciaría. Manuel Sánchez Facio presenta seis

dibujos , dos memorias sobre la construcción de un puerto y una vía férrea y un plano para

un banco. Juan Barquera presenta once dibujos de placas giratorias y cambios en

caminos de hierro, una casa munic ipal, una aduana , una casa de campo , una oficina de

correos y un hospicio. Francisco Paredes y Cortés presenta cinco láminas sobre un puente

de fierro, superestructuras de ferrocarril de México a Chalco , una casa de campo y un

panteón .

Gaveta 39, doc . 6526 . Memoria del ferrocarril de México a Chalco , realizada por los

alumnos Ignacio Dosamantes y Ricardo Orozco bajo la dirección de los ingenieros

Santiago y Eleuterio Méndez , quien se desempeñaba como jefe del ferrocarril de México a

Chalco.

Gaveta 29, doc . 6527 . Proyecto de un puente en la Barranca del Muerto que presentan los

alumnos Ignacio Dosamantes y Ricardo Orozco , bajo la dirección del profesor Juan

Cardona.

Gaveta 29, doc . 6539 . Propuesta del profesor Juan Cardona para que los alumnos de

quinto año de arquitectura practiquen la carrera al lado de algún arquitecto titulado .
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AÑO:1866.

ACADEMIA DE SAN CARLOS.

Gaveta 37, doc. 6461 . Alumnos Carlos Moreno, Manuel Llera, Refugio González , Manuel

Calderón, Manuel Velásquez de León y Joaquín Gallo. En el doc. 6462 se encuentran las

memorias de los anteriores alumnos para las clases de puentes y canales y caminos

comunes y caminos de fierro para los exámenes de 1866.

Gaveta 37, doc. 6468 . Partic ipan Rego, Méndez y Cardona en la comisión para un

proyecto de exámenes profesionales

Gaveta 37, doc. 6478. Juan Cardona entra para impartir las clases de Álgebra superior y

Topog rafia en sustitu ción de Joaqu ín Mier y Terán.

Gaveta 38, doc. 6495. Ángel Anguiano es nombrado profeso r auxiliar en la clase de

artesanos .

Gaveta 43, doc. 6732. Listado de profesores que incluye los domicilios.

Gaveta 37, doc. 6469 . Solicitud de licencia del profesor Ramón Agea , con duración de un

año, para asistir a la Expos ición de París. Interinato a Juan Agea.

Gaveta 38, doc. 6506 . Se remite la obra de caminos de fierro escrita por Pascual Almazán .

Gaveta 38, doc. 6513 . El director de la Academia pone un listado de libros a utilizarse.
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AÑO:1867 .

ACADEMIA DE SAN CARLOS.

Exámenes profes ionales .

Gaveta 25, doc. 5791. Examen de Ignacio Aguado con un proyecto para un puente y un

camino de fierro.

Gaveta 25, doc. 5792. Examen de Antonio Guerrero y de la Peña con un proyecto para un

puente de fierro y para un camino de fierro.

Gaveta 25, doc. 5793. Examen de Juan Mendoza y Roca con proyectos para un puente y

un camino de fierro.

Gaveta 25, doc. 5794. Examen de Ángel Anguiano con proyectos de puente de madera y

camino de fierro.

AÑO: 1867.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 45, doc. 6881 . Suspens ión de pensiones a los alumnos.

Gaveta 45, doc. 6850. Lista de alumnos.

Gaveta 45, doc. 6855. Lista de profesores y alumnos para servir en el ejército.
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Gaveta 45, doc. 6891 . Los alumnos de Composición y Caminos de fierro piden se anule la

remoción del profesor Eleuterio Méndez.

Gaveta 45, doc. 6892 . Nuevos profesores de Topografía y nivelación y Álgebra superior.

Gaveta 45, doc. 6899 . Se restituyen derechos de ciudadanos mexicanos a los rofesores :

Antonio Torres , Juan Agea , Juan Cardona , José María Rego y Eleuterio Méndez.

1868.

ESCUELA NACIONAL BELLAS ARTES .

Gaveta 46, doc. 6926 . Serían los profesores Eleuterio Méndez y José María Rego de

Arquitectura , revisen el Reglamento de la escuela de 1861 y elaboren uno nuevo .

Gaveta 46, doc 6935. Que los alumnos Ignacio Aguado, Antonio Guerrero y Juan

Mendoza hagan sus prácticas en los ferrocarriles de Veracruz y Chalco .

Gaveta 46, doc. 6936 . Listado de profesores.

Gaveta 46, doc. 6947. Pensión de Juan Anza pendiente de pago.

Gaveta 46, doc. 6951 . Relación de ingenieros civiles y arquitectos autorizados por la

Escuela Nacional de Bellas Artes .

Gaveta 46, doc. 6990, . Se solicita se adquiera el Tratado de Arquitectura de León

Reynaud
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Gaveta 46, doc. 6966 . Antonio A. Sánchez y José María Alva solicitan registro de sus

títulos de ingenieros arquitectos , porque el Supremo gobierno se los otorgó cuando su

sede era San Luis.

Gaveta 46, doc. 6967 . Eusebio Sosa solicita examen como arquitecto.

Gaveta 46, doc . 6972 . Antonio Guerrero , Ignacio Aguado y Juan Mendo za solicitan se les

expidan títulos de ingeniero civil y arquítecto .

Gaveta 46 , doc . 6973. José Rivero y Heras para que se le expida el título de ingeniero

topógrafo.

AÑO: 1869.

ESCUELA NACION AL DE BELLAS ARTES

Gaveta 47 , doc . 7005. Alumnos con pensión.

Gaveta 47 , doc . 7016 . Examen profesional de Miguel Pérez.

Gaveta 47 , doc . 6997. Exame n profes ional de Euseb io Sosa.

AÑO: 1870.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.-

Gaveta 48, doc . 7041 . Premios de alumnos .

Gaveta 48, doc . 7044 El profeso r de arquitectura legal pide licenc ia de 15 días.
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Gaveta 48, doc. 7066. Vicente Heredia, profesor de Estereotomía, solicita licencia por

motivos de salud.

Gaveta 48, doc. 7052 . Que la cátedra de Estereotomía, que se daba en Minería , pase a

Bellas Artes .

Gaveta 48, doc. 7080 . Lista de cátedras.

Gaveta 48, doc. 7083. Título de ingeniero arquitecto por Vicente Reyes. Proyecto de un

palacio de gobierno.

Gaveta 48, doc . 7088 . Piden examen de construcción al alumno Pedro Portilla.

AÑOS: 1871-1872.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 50, doc. 7128. Se dice que la carrera de arquitectura había decaído

AÑO:1872.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 50, doc. 7138. Proponen que se reúnan como antes lo estaban las carreras de

arquitecto e ingeniero civil.

Gaveta 50, doc.7159 . Documentos para reformar programas de estudio .

Gaveta 50, doc.7134. Vicente Heredia es elegido para represen tar a la Escuela en la

Junta Directiva de Instrucció n Pública.
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Gaveta 50, doc. 7135. Licencia a Emilio Dónde y nombramiento en su lugar a Vicente

Reyes como ayudante de la clase de maestro de obras.

Gaveta 50, doc . 7155 . Trabajos hechos en la clase de Arquitectura legal por Profr. Manuel

Rincón.

Gaveta 50, doc. 7136. Memoria sobre un proyecto de biblioteca pública que presenta el

alumno Antonio M. Anza para su examen profesional de arquitecto.

Gaveta 50, doc. 7137. Programa señalado al alumno Juan Anza para la elaborac ión de un

proyecto de una Academia de Bellas Artes.

AÑO: 1873.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ART ES.

Gaveta 51, doc 7164. Renuncia Vicente Reyes, se nombra a Felipe Castañeda (doc.

7166) como ayudante en la clase de maestro de obras.

Gaveta 51, doc . 7170. El profesor Emilio Dondé pide aumento de sueldo y renuncia como

ayudante en la clase de maestro de obras.

Gaveta 51, doc . 7175. Examen profes ional con el tema de Casos de arquitectura legal,

presentada por Mauricio Castro.

Gaveta 51, doc. 7177. Memoria descriptiva de un proyecto para un Palacio Municipal

presentada por Francisco Rangel.

Gaveta 51, doc. 7178. Examen profesional de José Rivero.
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Gaveta 51, doc. 7179. Solicita el profeso r Vicente Reyes su libro de Introducción al dibujo

natural.

AÑO: 1874.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 52, doc. 7187 . Nombramiento de Juan Cardona para la clase de Construcción

Práctica.

Gaveta 52, doc. 7192. Nombramiento de Juan Agea como representante de la escuela en

la Junta Directiva .

Gaveta 52, doc. 7193. Nombramiento de José Rivero como ayudante en la clase de

maestro de obras.

Gaveta 52, doc. 7206. Oficio a Juan Agea para que desempeñe la clase de Composición

de Arqu itectura, Órdenes Clásicos y Copia de monumentos .

.AÑO: 1875.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 53, doc. 7241 . Listas de alumnos y domicilios.

Gaveta 53, doc. 7254 . Bibliografía completa de textos utilizados en la escuela .
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AÑO: 1876 .

ESCUELA NAC IONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 54, doc . 7274 El profes or José Hipólito Ramírez como director de la Escuela

propon e reformas al plan de estudios.

AÑO: 1877 .

ESCUELA NAC IONA L DE BELLAS ARTES.

Gaveta 54, doc . 7286 . Nombramiento de Primitivo Miranda como profesor en la clase de

Historia de las Bellas Artes

Gaveta 54, doc. 7299 . Petición de José María Rego para que se le confiere a la cátedra de

Mécánica Racional y Aplicada .

Gaveta 54. doc . 7303 . Renuncia Juan Urruchi a la clase de Gimna sia que dese mpeñaba

en la Escuela de Ingenieros .

Gaveta 54 , doc. 7307 . Antonio Torres firma de enterado de que las clase de maestro de

obras quedaba suspe ndida.

Gaveta 56, doc 7364. Premios de los alumnos .

AÑO 1878.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 57. doc. 7382 Listado de profesores.
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Gaveta 57, doc. 7384 . Noticia del libro de Estática de las bóvedas de Manuel Gargollo.

AÑO: 1879.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 58, doc. 7249 . Reglamento para premios .

Gaveta 58, doc. 7436 . Nombramiento de Manuel Rincón como profesor de arquitectura

legal avalúos y Topografía. Incluye avalúos de construcciones.

AÑO: 1879.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 59, doc. 7489 . Francisco Jiménez con un proyecto para un monumento a Hidalgo

en Chihuahua .

AÑOS : 1880a 1884.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 59, doc . 7492. Reseña centenario Academia.

AÑO: 1885.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 61, doc. 7519 . Proyecto de un camino entre Tacubaya y Mixcoac ganado por

Vicente César.
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Gaveta 61, doc. 7545 . Solicitan los profesores Manuel Gargollo, Antonio Torres Torija y

Juan Agea introducir el estudio del fierro en la materia de Construcción.

AÑO: 1886.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 62, doc. 7586. Escrito de Salomé Pina y Juan Agea proponiendo algunas

adiciones al reglamento de los concursos bienales.

Gaveta 62, doc. 7570 . Designación de Manuel Gargollo, como representante de la Escuela

ante la Junta Directiva.

Gaveta 62, doc. 7572. Contiene convoca toria para concurso de opos ición de Geología y

Mineralogia.

Gaveta 62, doc. 7627. Gana la cátedra Emilio Dondé de Geometría descr iptiva y

Estereotom ía.

Gaveta 62, doc. 7635. Publicación del Tratado de Álgebra Superior del profesor Manuel

Gargollo.

Gaveta 62, doc. 7661. Luis Molina, Enrique Barradas y Luis G. Anzorena pide 45 pesos

para recorrer los edific ios más importantes del país como práctica en Composición y

Construcción.
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1887.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 64, doc 7694 . Pérdida de pensión de Francisco Téllez.

Gaveta 65, doc.7729. Renuncia de Emilio Dondé y es sustituido por José Rivero de Heras

en la cátedra de Geometría descriptiva y Estereotomía.

Gaveta 65, doc. 7732. Textos para el año.

Gaveta 64, doc. 7775. Examen profesional del ingeniero-arquitecto Manuel Espinosa Villar

con un proyecto para una estación de ferrocarril.

1888.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 64, doc. 7817. Textos .

Gaveta 64, doc . 7586. Fallecimiento del profesor Manuel Gargollo y Parra.

1889.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 68, doc . 7867. Es electo Anton io Torres como respresentante de la Escuela ante la

Junta Directiva de Instrucción Pública.

Gaveta 68, doc. 7901. Se prohibe a los profesores dar clases particulares a los alumnos

de su misma escuel a.
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Gaveta 68, doc. 7903 . Escrito de Torres Torija encargado de la obrería mayor de la

Dirección General de Obras PúblicaS , preguntando si los Acádemicos de mérito estaban

autorizados para ejercer como arquitectos.

Gaveta 69, doc . 7918. Concurso anual para arquitectura un pabellón en un paseo público.

1890.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 70, doc . 7991. Examen profesional del ingeniero-arquitecto Daniel Garza .

Gaveta 70, doc. 8017. Nombramiento de Eleuterio Méndez como director de Escuela

Nacional de Ingenieros .

Gaveta 70, docs . 8033. 8034, 8035. Problemas de la clase de Arquitectura Legal.

AÑO:1891.

ESCUELA NACIONA L DE BELLAS ARTES.

Gaveta 71, doc . 8087 . Concurso anual con los temas "de edificio dest inado para asilo

escuela y una sala de jurados en un palacio de just icia.

Gaveta 72, doc . 8100 . Juan Agea señaló un proyecto para una biblioteca popular y otro

para una alberca en el canal de la Viga.

Gaveta 72, doc. 8102. Fallecimiento del profesor José María Rego.
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AÑO: 1892.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 73, doc. 8129. Exposición Universal de Chicago .

Gaveta 73, doc . 8131 . Concursos anuales para los cuales el profesor Agea da los temas

de un asilo de ancianos y un mercado de flores en San Angel.

Gaveta 74, doc. 8177. Resu lta premiado Agustín Amescua.

Gaveta 73, doc . 8143 . Examen profesional de Tomás Cordero como ingeniero -arquitecto.

Gaveta 73, doc . 8154 . Examen profes ional de Franc isco Rodríguez como ingeniero

arquitecto.

Gaveta 74, doc .82ü . Se nombra Román Lascurain para trabajar en el desagüe del Valle

de México.

AÑO: 1893.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 74, doc . 8223 . Casos de la clase de Arquitectura Legal.

Gaveta 75, doc . 8227 . Nombramiento como miembro de la junta revisora predial

a Román Lascurain.

Gaveta 76, doc . 8245. Referencias a la Expos ición de Chicago .
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Gaveta 76, doc. 8255. Concurso para un hotel de un gran número de pisos.

Año : 1894.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES .

Gaveta 78, doc. 8357 . Examen profesional del ingeniero-arquitecto Daniel Jiménez.

Gaveta 78, doc. 8338 . Textos para las clases .

Gaveta 78, doc. 8358. Se nombra a Canos Herrera como profesor de Arquitectura Legal.

AÑO:1895.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 79, doc. 8386. Manuel Torres Torija es profesor adjunto de la clase de Mecánica

Racional y Apl icada.

Gaveta 79, doc. 8388. Se nombra al ingeniero Ignacio Alcérreca y Comonfort como

Subdirector y secretario de la escuela.

Gaveta 79, doc. 8392. Fallecimiento d~ Juan N. Anza .

Gaveta 79, doc. 8398. Exámenes profesionales de ingenieros-arquitectos de Manuel

Gorozpe , Manuel Torres Torija, Ignacio Alcérreca y Comonfort , Daniel Jiménez y Samuel

Chávez.

Gaveta 80, doc. 8456-8457. Examen profesional del ingeniero-arqu itecto Tomás Cordero

Osario.
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Gaveta 80, doc. 8475. Examen profesional del ingeniero-arquitecto José Hilario Elguero.

AÑO:1896.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 81, doc. 8481y 8486. Es designado profesor el arquitecto Tomás Cordero profesor

adjunto en la clase de Historia de las Bellas Artes.

Gaveta 82, doc. 8523. Licencia a Manuel Revilla como profesor de Historia de las Artes.

Gaveta 81, doc. 8510. Se admite la solicitud del español Carlos Jerez y Huerta al examen

de ingeniero-arquitecto.

Gaveta 81, doc. 8509. Resumen del primer censo general de habitantes.

AÑO: 1902.

ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES.

Gaveta 84, doc. 8595. Regresa Manuel Revilla a su clase de Historia de las Bellas Artes .

413



Apéndice 2. La enseñanza del concepto de arquitectura ecléctica en la Academia de San Carlos y la ENI

Apéndice 2. La enseñanza del concepto de arquitectura ecléctica en la
Academia de San Carlos y la EN!.

Planes, programas, listados de profesores y bibliografías de las bibliotecas.

En este apéndice presentamos los planes de estudio de las materias relacionadas con la

parte del estilo y la historia de la arquitectura como parte del capítulo dedicado a la

formación acadé mica de los ingenieros-arquitectos de la Academia de San Carlos y de los

ingenieros civiles de la Escue la Nacional de Ingenieros .

Se incluyeron los planes de estud io por sugerencia del Dr. Aurelio de los Reyes

durante el pre-examen del doctorado.

Materias del plan de estudios de Arquitectura de 1844

Primer año.

Segundo año.

Tercer año.

1. Aritmética.

2. Álgebra.

3. Geometría.

4. Dibujo al natural.

1. Ana lítica.

2. Cálculo diferencial e integral.

3. Dibujo de arquitectura.

1. Mecán ica.

2. Geometría descriptiva.
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Cuarto año.

3. Dibujo de arquitectura.

1. Estereotomía.

2. Mecánica de la construcción.

3. Construcción práctica .

4.Compos ición arquitectónica.?"

Materias del plan de estudio de 1857 con profesores.

Primer año profesional.

Dibujo y explicació n de los órdenes clásicos de Arqu itectura , griegos y romanos: dos

horas. Profesor Ramón Agea.

Segundo año profes ional.

Copia de monumentos de diferentes estilos, esto es, griegos , romanos , lombardos ,

bizantinos , venecianos , florentinos y góticos hasta el Renac imiento : tres horas . Profesor

Don Jav ier Cavalla ri.

El profeso r explicará el carácter propio de cada estilo, y hará que los trabajos de los

alumnos sean de dos clases: estudios simples en croqu is, y copias lavadas para la

.exposición anual.
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Tercer año profesional.

Composición y comb inación de las partes de un edificio, con los detalles de su

construcción, dos horas . Profesor Don Jav ier Cavallari. Total , siete horas al día.

Cuarto año profes ional.

Arte de proyectar, tres horas ; dibujo de máquinas, una hora. Profesor Don Javier Cavallari.

Total. siete horas al día.

Quinto año profes ional.

Composición de los edificios civiles y religiosos , tres horas : estética de las bellas artes e

historia de la arquitectura explicada con los monumentos; una hora: conocimíento de los

instrumentos geodésicos y su aplicación a la práctica. Profeso r Don Jav ier Cavallari. Total

seis horas al día.

La parte práctica de que se habla en el articulo anterior, se hará en el segundo

semestre de este año, y con permiso especial del pres idente de la Academia para salir a

levantar planos, etc.628

e.: AASC. doc. 4708 .
f:"!' Plan tomado del libro de Manuel Francisco Átvarez. op.ctt , p. 12- 13
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Programas de 1864 de la Academia de San Carlos.

Primer año profesional.

Clase de órdenes clásicos.

Dibujo de los órdenes toscano , dórico , jónico , corintio y compuesto detalladamente y

explicando las distintas partes de que se compone cada uno. Después de haber dibujado

con grafía los órdenes determinado en éstos las sombras, se harán dibujos lavados ,

sirviendo esencialmente de modelo los trabajos env iados de Roma por mi hermano y por

mí.- México , Noviembre 29 de 1864- El profesor Ramón Agea .

Segundo año profesional.

Clase de copia de monumentos.

Se copiarán de los modelos que puedan conseguirse en el establecimiento , monumentos

de distintos estilos ; esto es: Griegos, Romanos , Lombardos , Bizantinos , Renacimiento,

etc., lavando los que parezcan más convenientes.- El profesor, Ramón Agea .

Terce r año profes ional.

Clase de primer año de composición.

Principios generales y fundamentales de la composición. Composición de los elementos

de los edificios. Puertas, ventanas, arcos , nichos , etc . Principios de decoración

arquitectóni ca. Composición y combinación de las partes de los edificios. Pórticos,

vest íbulos, patios, escale ras, salas de todo género , etc . Composición de monumentos .

Fuentes, arcos de triunfo, columnas, obel iscos , etc .- Nota. Los estud ios de este año se
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harán en croquis y delineados, pero el último, que será con el que se concurra al premio,

deberá ser lavado y completa mente acabado .- El Profesor, Eleuterio Méndez.

Cuarto año profes ional.

Clase de segundo año de compos ición.

Composición y combinación de edificios civiles de segundo orden- casas de ciudad y de

campo, mercados, cuarte les. cárce les, penitenciarías, hosp itales , orfanatarios, etc .- Nota.

Los estudios de este año se harán de la misma manera que los del anterior.- El profesor,

Eleuterio Méndez.

Quinto año profes ional.

Clase de tercer año de composición.

Composición y combinación de edificios religiosos de primer orden, catedrales, etc .

Composición y combinación de edificios civiles monumentales, palac ios, teatros , museos ,

bibliotecas , academias , etc.

Los estudios de este año se harán: los primeros en croquis y delineados; pero el último

proyecto se hará en dibujo lavado y completamente acabado, e irá acompañado de

detalles de construcción calculados, de detalles arquitectón icos en grande escala y de su

presupuesto. Este programa será desarro llado por el profesor en lecc iones práct icas y

explicaciones de viva voz.- El profesor, Eleuterio MéndezEn Manue l Alva.629

,:" Ibld.. p 6 1.62. 65 .67-69
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Materias del plan de 1865 de la Academia Imperial de Minas.

• Año preparatorio : Primer curso de Matemáticas , Clase de dibujo de ornato , clase de

dibujo de la estampa .

• Primer año profes ional: Segundo curso de Matemát icas, Física , Dibujo de órdenes

clásicos.

• Segundo año profes ional: Álgebra superior y cálculos , Química, copia de

monumentos de diversos estilos

• Tercer año profesional: Mecánica racional, Geometr ía descriptiva, primer año de

composición , Topografía.

• Cuarto año profes ional: Estát ica de las construcciones, Estereotomía,

• Segundo año de composición.

• Quinto año profesional: Estát ica de las bóvedas , Tercer año de composición ,

Práctica de las construcciones.

• Sexto año profes ional: Clase de caminos comunes y de fierro, Clase de

t . . d 630cons ruccion e puentes y canales .

Programa de 1869 de la Academia de San Carlos .

1er año.
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Dibujo de estampa, de ornato .

Los alumnos del ramo de arquitectura copiarán de la Estampa, fragmentos de estilos

clásicos y del Renacimiento, los que serán ejecutados a carbón o lápiz, y se presentarán

tres totales por mes para esta edificación .

Copiado de ornato .

Ejecutarán los alumnos copias de c1arooscuro al óleo y al temple de originales especiales.

Segundo año.

Dibujo de ornato (composición)

En el segundo año se copiarán los mismos fragmento s y se ejecutarán con tinta de china.

Dibujo de yeso.

Copia del yeso al temple y al óleo de los estilos clásicos

Tercer año

Dibujo de órdenes clásicos

Fragmentos de omatos copiados del yeso

Cuarto año.

Copia de estampa de monumentos de diversos estilos.

eseLa Socíedad . México. 30 de diciembre de 186 4, p 1-2 .
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Motivos de decoración tomados de originales coloridos.631

Materias del plan de 1869

1er Periodo.

En la Escuela Nacional Preparatoria .

1er año: aritmética , álgebra , geometría , gramática española, francés , taquigrafía.

2 año: trigonometría, concluyendo con nociones de cálculo infinitesimal, cosmografía,

nociones de mecánica racional , geografía , raíces griegas y primer curso de inglés.

3er año: fís ica, cronología e historia, litografía, teneduría de libros, segundo curso de

inglés, primer curso de alemán.

4 año: química , historia natural, lógica, ideología, moral, gramática general , segundo curso

de alemán. Además se presc ribió la práctica del dibujo de figura, paisaje y lineal.

Materias simultáneas cursadas en la Escuela Nacional de Bellas Artes:

1er año: dibujo de la estampa, dibujo de ornato, copiado de omato .

20 año: dibujo de yeso , dibujo de ornato (composición).

3er año: dibujo de órdenes clásicos , con estudio minucioso de las diversas partes que las

componen .

4° año: copia de la estampa de monumentos de estilo bizantino, veneciano, florentino,

lombardo y gótico hasta antes del Renacimiento.

€3~ Ibid
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Años profes ionales de la carrera de ingeniero-arquitecto.

En la Escuela de ingenieros:

1er año: álgebra superior, cálculo infinites imal, geometría analítica , geometría descriptiva .

2° año: mecánica analítica y aplicada , Topografía, dibujo topográfico.

3er año: conocimiento de los materiales de construcción y de los terrenos en que deben

establecerse las obras . Estereotomía y construcciones prácticas .

40 año: mecánica de las construcciones; Carpinte ría de edificios.

Materias simultáneas en la Escuela de Bellas Artes.

1er año:segundo curso de copia de monumentos.

2° año: historia de las bellas artes, primer curso de composición.

3er año: segundo curso de composición.

4° año: tercer curso de composición, arquitectura legal y formación de presupuestos.

Plan de 1877 de ingeniería civil en la Escuela Nacional de Ingenieros

Materia artística de: Programa del curso de Dibujo arquitectónico de 1882 por el Ing.

Antonio Rivas Mercado , de 1877 a 1881 ejerció dicha cátedra el Ingeniero-arquitecto

Ramón Rodríguez Arangoity.
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1er Año de Arqu itectura .

Presentarán = Comisa y base lavados - Los cuatro pedestales, Toscano, Dórico, Jónico, y

corintio lavados con sus correspondientes plantas .- Los cinco entablamentos con sus

capiteles y plantas lavados de los órdenes Pestum , Toscano, Dórico, Jónico y Corintio.

20 Año idem.

Los cuatro intercolumnios con sus plantas de los órdenes , Toscano, Dórico, Jónico y

Corintio- Los cuatro pórticos con sus plantas de los mismos órdenes .- Las cuatro ventanas

de los mismos órdenes.- Las cuatro puertas de los mismos.- Cuatro archivoltas é

impostas.- Cuatro Balaustres.- Estudio de la mensula Corintia.- Trazo de la voluta Jónica.

Estudio de un tímpano.- Y el comisan para grandes palacios.- Todos estos detalles serán

perfectamente delineados de perfil y gruesos.

3° Año de idem.

Copia de edificios y proyectos clásicos y principios de compos ición que consisten en un

proyecto de tercera clase , es decir sencillo .

Del cuarto y último de composición aun no tengo díscipulos.f"

Plan de 1883 de la Escuela Nacional de Ingenieros de la carrera de ingeniero en

caminos, puentes y ferrocarriles

632
CESU. AHUNAM.ENI. R. Académico. SR. Planes y programas de estudio . S. Cursos Caja 19. exp. 5. 15.53-54 . En Clementina

Diaz y Ovando, op.ctt ., 11 1-306 0- 3061 ,
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Materia artística de Dibujo arquitectónico y de máquinas, impartida por el Ingeniero

arquitecto Antonio M. Anza , en el año de 1887_

Dibujo arquitectónico.

Primer año. Se deberán ejecutar en el primer año quince láminas grandes relativas a los

estilos Griego y Romano .

Las ocho primeras serán simplemente delineadas y representarán el conjunto y detalles de

las cuatro órdenes. Toscano, Dórico, Jónico y Corintio, del Dórico y Griego del Partenón

de Atenas y una arcada de alguno de los órdenes romanos .

Las siete láminas restantes representarán fragmentos de edificios , puertas, ventanas ,

cornisame ntos , balaustradas , etcétera , de las cuales cuatro serán sombreadas a grafito y

tres lavados.

Colección de Modelos lavados de la Escuela Central de Arquitectura en París.

Segundo año. Ejecutarán en diez láminas grandes , plantas , cortes y elevaciones de

edificios principalmente de los destinados a la industria y de preferencia a aquellos en que

esté bien caracterizado el est ilo moderno de Arquitectura.

De estos dibujos , tres serán simplemente delineados, cuatro sombreados a grafio y tres

lavados.
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Autores. J. Lacroux. Construcciones de ladril/o.- C. Daly. La arquitectura privada en el siglo

XIX - C. Daly. La Revista de Arquitectura.633

Curso de Dibujo arquitectónico y de máquinas. Escuela Nacional de Ingeniería 1899.

Primer año de dibujo arquitectónico.

Dos hojas de ornato a pluma y lavados con tinta de china.

Seis hojas de órdenes clásicos .

Tres hojas de elementos de edificios sombreados a pluma y con grafio.

Dos hojas de elementos de edificios a la aguada.

Segundo año de dibujo arquitectónico.

Tres dibujos de copias de fachadas a la aguada .

Dos dibujos de secciones de edificios , perfilados con pluma y grafía.

Una planta de alguno de los mismos edificios .

Primer año de dibujo de máquinas.

Dos hojas de copias de elementos de máquinas perfilados sin sombras ni colores.

633
CE SU. AHU NAM EN! R. Académico . SR. Planes y programas de estudio . S. Cursos. Caja 19. exp. 11, ís. 275-276 ( Manuscrito )

en Clement ina Diaz de Ovando, op.cit., 111-3404 -3405.
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Dos hojas de copias de fracciones de máquinas con los colores convencionales sin

sombras.

Dos hojas de copias de máquinas con sus colores convencionales y sombras .

Segundo año de dibujo de máquinas.

Tres dibujos de copias de máqu inas completas, con sus colores y sombras . Estos edificios

se tomarán de la estampa.

Tres dibujos de copias tomadas del natural con sus acotaciones y los colores

convencionales sin sombras.

Cuatro dibujos de máquinas completas tomadas del natural con sus detalles ; pudiéndose

incluirse a falta de máquinas completas , el cálculo de detalles que se presen ten: en todos

los casos los dibujos llevarán sus correspondie ntes acotaciones.

Dibujo de composición de arquitectura.

Se comenzará este curso por dar a los alumnos algunas nociones genera les sobre la

composición de los edificios, atend iendo a las tres cond iciones especiales, comodidad,

solidez, belleza y desarrollando ésta última las ideas de proporció n, decora ción y estilo.

Se pasará ensegu ida al estudio de algunos proyectos para hacer aplicac ión de los

conocimientos anter iores comenzando:

1° Por el de un pórtico o parte cent ral de un edificio, para atender a la idea de belleza.
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20 Proyecto de habitación para que los alumnos se fijen en las ideas de distribuc ión y

disposición que son las que cons tituyen la comodidad ; se procurará desarrollar este

proyecto de la manera más completa; es decir, haciendo el estudio de sus plantas , cortes ,

fachadas, primero en su conjunto y luego en sus detalles.

30 Y último se desarrollará alguno de los proyectos siguientes: Estación de ferrocarril.

Puente.- Acueducto. - Faro, etc.

En todos estos estudios se procurará que los alumnos sigan un estilo sencillo , pues no hay

que olvidar que el objeto de este curso es únicamente dar al ingeniero , ciertos

conocim ientos para que las construcciones que ejecute no carezcan de belleza.634

634
C ESU , caja 20, exp21 , folio 634 cor respondiente a la Revista de Instrucción Pública Mexicana, p.548-549. programa s publicados

en el Diario Oficia l el 20 de octubre de 1899 .

427



Apéndice 2. La enseñanza del concepto de arquitectura ecléctica en la Academia de San Carlos y la ENI

Materias del plan de 1902 de la EN!.

Art 3° Los estudios profes ionales para las carreras de Ingeniero Civil, Ingeniero Industrial

e Ingeniero de Minas, serán durante los tres primeros años, los siguientes:

Primer año.

Matemáticas Superiores , Geometría Descriptiva, Topografía e Hidrografía , Dibujo

Topográfico, Dibujo Arquitectónico.

y resistencia de los materiales, Dibujo Arquitectón ico, Dibujo de máquinas.

Art 4° Los estud ios profesiona les del cuarto año de la carrera de Ingeniero Civil, serán los

siguientes:

Ingeniería civil, dividida en dos cursos. Economía Política y Elementos de Derecho, en lo

que se refiere a la práctica de la Ingeniería" 635

(3:- Plan de estudios de la Escuela Nacional de Ingenieros. México. Imprenta del Gobierno. en el Ex Arzobispado. 1902, f - .~6
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Programa del curso Dibujo de composición. Cursos de la Escuela Nacional de

Ingenieros 1907, correspondiente al plan de ingeniero civil de 1902.

Lección 1.

Idea general del arte de Dibujo de composición .

2. Importancia de la ingeniería en la época moderna .

3. ¿Para qué necesita el arte el ingeniero?

Lecciones 11 Y 111.

4. Naturaleza de la Ciencia y del Arte. Conflicto ilusorio, armonía natural.

Lección IV.

5. Concepto general de la Arquitectura, sus principios, sus medios y sus fines .

Lección V.

6. El arquitecto, su educación y su misión.

Lección VI.

7. La ingenieria y el ingeniero ; hojeada histórica de la evolución de ambos.

8. El ingeniero en México .
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Lección VIII.

9. Clasificación de las diferentes profesiones que comprende la ingeniería y definición de

esta facultad deduc ida de su principio y fin.

Lección IX.

10. Relaciones entre la Ingenier ía y la Arquitectura.

11. Factor común entre ambas.

12. Definición del objeto del curso de Dibujo de composición .

Lección X.

13. Plan del curso deducido de la índole de la materia objeto de la asignatura.

Parte 1.- Principios fundamentales de la Arquitectura.

Lección XI.

15. Nociones acerca de la belleza arquitectónica.

Lección XII.

15. Principios que atañen a la belleza arquitectónica.

16. Somero estudio de los diversos medios de concretar la belleza arquitectónica.

Lección XIII.

17. Nociones acerca del carácter en Arquitectura.
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18. El carácter en la arquitectura industria.

Lección XIV.

19. Nociones acerca del estilo en arquitectura.

20. El estilo en la arquitectura industrial.

Lección XV.

21. Relaciones entre el carácter, el estilo y la belleza en arquitectura. De la composición

arquitectón ica .

22. Clasificación de los principios fundamentales de la Arquitectura .

Parte 11. Anál isis de los elementos de los edificios.

Lección XVI.

23. Clasificación genera l de los elementos y de su composición.

24 Teoría sumaria de las molduras y de su composición.

Aplicación.- Los alumnos harán croquis a mano libre en un álbum cuadricu lado copiando

sin instrumentos de medida gran número de molduras escog idas por el profesor.

Ensayarán después en el pizarrón la composición de molduras senci llas.

Lección XVIII.

25. Teoria sumaria acerca de los muros aislados y de su composición.
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Aplicación .- Los alumnos harán en sus álbumes respectivos croquis a mano libre,

copiando aquellos que el profesor ilustre la teoría en el pizarrón y copiando el mayor

número de ejemplos correspondientes que el profesor muestre en diversas láminas.

Lección XVIII.

26. Teoría acerca de los muros ligados y de su composición .

Aplicación .- En la forma indicada para la lección XVII.

Lección XIX.

27. Teor ía sumaria acerca de los postes, pilares y columnas y de su

composic ión.

Aplicación.- En la forma indicada de la lección XVII

Lección XX.

28. Teor ía sumaria acerca de las pilastras, los contrafuertes y las ménsulas y su

composición .

Aplicación .- En la forma indicada en la lección XVII.

Lección XXI.

29. Teor ía sumar ia de los vanos y de su compos ición.

Aplicación. - En la forma indicada en la lección XVII.
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Lección XXII.

30. Teoría sumaria de las cubiertas y de su composición.

Aplicación.- En la forma indicada en lección XVII.

Parte 111. Los edificios industriales .

31. Clasificación de las construcciones arquitectónicas industriales .

Teoría de los muelles , rompeolas y tajamares .

Aplicación (a) En la forma indicada en la lección XVII.

(b) Primer concurso. El profesor dará por escrito un programa para que los alumnos hagan

una sencilla . composición respecto a algunos de los edificios estud iados. Una vez

aprobada por el profesor la composición dibujada a escala y en croquis en el álbum, el

alumno hará en el papel Watmann , los dibujos acabados que estén prescritos en el

programa y en el tiempo que el mismo programa prevenga.

Lecciones XXIV, XXV YXXVI.

33. Teor ía de los puentes y viaductos.

Aplicación .- Como en la lección XVIII. Segundo concurso.

Lección XXVII.

33. Teoría de la Casa de Guarda y de Obrero .

Aplicación.- Como en la lección XVIII. Tercer concurso .
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Lección XXVIIII.

34. Teoría de los faros .

Aplicación .- Como en la lección XVIII.- Cuarto concurso .

35. Teoría de las oficinas, talleres y fábricas .

Aplicación.- Como en la lección XVIII. Quinto curso .

Lecciones XXX, XXXI, XXXII YXXXIII.

36. Teoría de las Estac iones de Ferrocarril.

Aplicación.- Como en la lección XVIII. Sexto Concurso .f"

636
Manuel Dublán y Lozano, Legislación MexIcana , año 1907, lomo 39. p 44·46
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Documento 6321 del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos titulado "Relación de

libros, fotografías de monumentos y modelos para uso de la clase de arquitectura ,

adquiridos en Europa por el director Javier Cavallari por cuenta de la Academia de Bellas

Artes de San Carlos de México ".

Fotografías de Florencia, Pisa, Perugia , As ís, Lodi, Siena, a 10 francos cada una.

Fotografías grandes de Orvieto, Siena y Camposanto de Pisa.

Fotograf ías de arquitectura clásica de Pestum , Agrigento , Segesta , Roma y Ancona.

Fotografías de monumentos de Milán, Como, Modena , Palermo.

Fotograf ías. Vistas del domo de Milán y de la Cartuja de Pav ía. Fotografías de

Constant inopla. Arquitectura bizantína y árabe.

Detalles arquitectónicos .

Fotografías de Venecia , vista de San Marcos , Palacio del Dux, patio del Palacio Ducal.

Fotografías sueltas de monumentos de arquitectura ojival de Francia y Bélgica.

Bajorrelieve de la puerta del baptisterio de Florencia.

Fotograf ía de monumentos de Francia.

Fotografías de Venecia.

Libros ilustrados de arquitectura.
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Heideloff , La ornamentación de la Edad Media.

Rugler, Historia de la arquitectura.

Doc. 5850, gaveta 27 del Archivo de la Antigua Academia de San Carlos

correspondientes a las "Facturas de las siguiente caja de libros, año 1858.

2 ejemplares del Atlas de I'Etna por Sartorius de Walterhaussen.

S. Cavallari Peters y Roos, edición de Gothingue .

De Polonceau los libros: Sur les debordements des f1euves et reviéres , Sur rAmeliorat ion

des routes en Empierrerments par l' emploi des matiéres d' agregatian y Le nauveau

systéme de pont suivi de la construction du pant du carrousel .

De Brés, Science pract ique des chemins de ter.

De Fabré, Traité de nivellement.

De Delaunay, Traité de mecanique rationelle.

Encyclopedie des arts et metiers ornametatian appliquée a l' architecture et a t

arnamentatian.

L' art du menuisier.

Fuera de la remisión se encontraron también :

Grüner, Ornements du 13me siecle.

The mosaics ot the cupola in the capella chigiana at Rome.
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Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, doc. 5844 , gave ta 26 . u Factura de catorce

cajas de libros remitidas con dest ino a la Academia de San Carlos vía Havre- Veracruz, en

París febrero 21 de 1859 ( en francés)" .

Humboldt , Viajes a las regiones equinocciales.

Coste , Arquitectura árabe.

Adhemar, Diez volúmenes y ocho atlas.

Blouet, Expedición científica en Morée.

Becquerel , Tratado de elect ricidad y magnetismo; Elementos de física terrestre y de

meteorología; Tratado completo de magnetismo.

Bergery, Geometría de las curvas; Tratado de Física.

Bourdons , Elementos de aritmética; Elementos de álgebra.

Arquímides , un volumen .

Beulé, La Acrópo lis de Atenas; Estudios en el Peloponeso .

Berzelius, Tratado de química vegetal y mineral

Belidor, Arquitectura hidráulica; La ciencia de los ingenieros.

Bruyére, Estudios relativos al arte de la construcción.

Biet, Astronomía y física.
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Bezout,.Cursos de Matemáticas .

Boissereé, La catedral de Colonia.

Bunsen, Las basílicas de la Roma cristiana .

Caristie, Monumentos antiguos de Orange .

Claudel, Fórmulas.

Caumont, Abecedario de arquitectura; Antigüedades monumentales.

Dureau de la Mallé , Investigaciones sobre la topografía de Cartago.

Dupont, La producción de metales preciosos en México.

De Prony, Nueva arquitectura hidráulica.

D' Alambert, Obras .

Osten , Monumentos de Lombardía.

Daniel Rameé , Manual de historia de la arquitectura .

Lassus y Duban , La Santa Capilla de París.

Montaber, Tratado completo de la pintura . 9 volúmenes y 1 atlas.

Britton , Antigüedades arquitectónicas de la Gran Bretaña; Antigüedades de la catedral de

Inglaterra

Pugin . Antigüedades de Normandía.
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Cassas , Viaje a Siria y Fenicia .

Cesar Dally, Revista general de Arquitectura.

Gan, Antigüedades de Nubia y Abisinia .

Girault de Prangey, Monumentos árabes de Egipto y Siria.

Gally Knights, Vestigios sarracenos y normandos en Sicilia.

Hittorf, Antigüedades de Sicilia; Antigüedades del Ática .

Ysabelle, Edificios circulares y cúpulas.

Raux, Armazón de la Catedral de Mesinia .

Langles , Monumentos antiguos y modernos de lndostaní.

Emy, Tratado de carpintería.

Ganthey , Tratado de la construcción de puentes.

Hope, Historia de la arquitectura .

Violet Leduc , Diccionario razonado de Arquitectura.

Moller, Monumentos de construcción alemana del alto Rhin.

Rondelel , El arte de batir.

Perronet , Descripción de los proyectos sobre el puente de Neully.

Ravisée . Exploración en Argelia .
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HiltoJi, Arquitectura modema de Sicilia.

Verdier y Catto ir, Arquitectura civil y doméstica de la Edad Media y el Renacimiento.

Murphy, Arquitectura árabe en España .

Winkles, Las catedra les de Inglaterra y Gales.

Blore, Edouard , Monumentos romanos.

Archivo de la Antigua Academia de San Carlos , doc. 6317, gaveta 34, circa. 1861 "Noticia

de las obras de arquitectura y matemáticas que existen en la Academia Nacional de Bellas

Artes de San Carlos de México".

Belidor, Arquitectura hidráulica.

Cousin, Genio de la arquitectura.

D. Avilez , Diccionario de la arquitectura civil e hidráulica

Thrillet, Colección de casas y edificios públicos .

Lagrange, Mecánica analítica; Funciones analíticas .

Borgnis , Tratado de construcción.

Durand, Lecciones de arquitectura.

Bretón, Monumentos de todos los pueblos.

Vitri. El propietafio arquitecto
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Pommies, Manual del ingeniero .

Doulliot, Curso de construcción y de corte de piedras.

Warton . Ensayo sobre la arquitectura gótica .

Vitruvio , Rudimentos de arquitectura antigua.

Landriani, Tratado sobre los teatros .

Belanger. Aguas .

Noel y Charpentier. Diccionario de los orígenes.

l.ecoq, Elementos de geología ; Primera serie del repertorio de artes en inglés: Primera y

segunda serie de la Enciclopedia Modema .

Lucas, Reforma de las prisiones y sistema penitenciario de Europa.

Libert, Tratado de dibujo.

Coussinet, Geometría del compás.

Micha, Tratado de arquitectura práctica.

Milizzia , Arquitectura.

Micholson, El mecánico inglés .

Poisson, Mecánica .

Vieille, Curso de Mecánica y Cálculo .
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Bardan , Curso de Dibujo lineal .

Euler, Elementos de Álgebra .

Mellet, Amueblador y ebanista .

Deudant , Geología y Mineralogía.

Feyssedre, Geometría .

Cochin, Observaciones sobre las antigüedades de Herculano; Manual del zarpador

bombero; Manual de construcciones rústicas: Manual del arquitecto; Manual de

arquitectura religiosa, Biblioteca industrial, Carpintería y Astronomía .

Coussin , Cálculo diferencial e integral.

Doucrest , Ensayos sobre las máquinas hidráulicas.

Seguin, Manual de arquitectura práctica .

Exchaquet , Diccionario de puentes y calzadas .

Vitet, Las Bellas Artes.

Dupin, Geometría y Mecánica .

Thierry, Dibujo lineal.

Wolf, Curso de Matemáticas .

Conde de la Cortina y de Castro . Manual de voces técnicas
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Bourcharlat, Elementos de Mecánica .

Normand , Colección de planos y fachadas ; Guía del omamentista.

Petit, Omatos.

Schult , Colección de arquitectura .

Brouyere , Arte de las construcciones.

Bergery , Dibujo lineal a vista.

Fararnas , Fortificación .

Wolfi , Elementos de Matemáticas.

Euclides , Elementos de Matemáticas .

Marolois, Matemáticas.

Durand , Paralelo.

Piranessi, Templos antiguos .

Carlos Losi, Antigüedades de Roma.

Reynaud , Tratado de arquitectura.

Rodr iguez, Perspect iva lineal.

BelidoL Ciencia del ingeniero.

Vitruv io, Arquitectura.
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Serlio, Arquitectura.

Benavente, Elementos de arquitectura .

Letaroully , Edificios de Roma moderna .

Scamozzi, Idea de la arquitectura universal.

Spechi, Nuevo teatro de arquitectura.

Vitruv io Polión , Los diez libros de arquitectura

Borromino, Arquitectura.

Vignola , Perspectivas

Paladio, Arquitectura.

Androbeti, Arquitectura.

Callet , Tablas de algoritmos .
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Archivo de la Antigua Academia de San Carlos, "Expediente de bibliografía de la AASC, en

opinión del Dr. Eduardo Báez, se trata de un inventario de la Biblioteca de la escuela . En

el ramo de Arquitectura se encontraron los siguientes libros:

Androveti , Jacopo , Tratado de arquitectura.

Pautre, Juan de, Obras de arquitectura .

Verdier y Cattois, Arquitectura civil y doméstica de la Edad Media y del Renacimiento.

Serlio, Sebast ián, Tercero y cuarto libro de arquitectura .

Proni, M., Nueva arquitectura hidráulica

Borgnis, M. S., Tratado elemental de cons trucción aplicada a la arquitectu ra civil.

Boret, Manual completo del corte de piedras .

Scamozzi, Vicente , Idea de la Arquitectura Universal.

Cavalieri, Nicolás, Instituciones de Arquitectura estática e hidráulica.

Belidor, Arquitectura hidráulica .

Bretón, P, Trazo de la curva de intrados de las bóvedas de puente según el procedimiento

de Perronet.

Warton , J, Ensayos sobre Arquitectura Gótica .

Milizzia. Francisco, Principios de Arquitec tura civil. Un Atlas.
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Muller , Juan , Tratado de fortificación , edificios civiles y militares.

Seguin , Manual de Arquitectura práctica .

Gallacini , Teófilo, Errores de Arquitectura .

Kugler, Franz , Geschichte der Baukunst.

Ramee, Daniel , Manual de Historia General de Arquitectura .

Toussaint, Manual de arquitectura .

Branca, Juan , Manual de arquitectura .

Fontenay, M., Manual práctico de construcciones rústicas .

Viollet Le Duc, Diccionario razonado de arquitectura francesa. del siglo XI al X VI.

Caumont, M, Rudimentos de Arqueología.

L1aguno y Amirola , Eugenio y Agustín Ceán Bermudez. Noticia de los arquitectos y

arquitectura española .

Mellet , F. N, El carpintero en muebles y ebanista .

Valentín, M.Ph., Manual del carpintero .

Alberti , León Bautista, Los diez libros de arquitectura .

Quatremére de Ouincy, Diccionario histórico de Arquitectura .

Coussin, J. A. , Del genio o espíritu de la Arquitectura .
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O'Aviter, Agustín Carlos, Diccionario de Arquitectura Civil.

Volney , Viaje pintoresco de la Siria, Palestina, Francia y Bajo Egipto.

Perrault , M, Memoria para la historia natural de los animales y de las plantas.

Plinio Cayo , Historia Natural .

Wyse , Horrad , Operaciones sobre una de las pirámides de Egipto.

Lanzy , Luis, Historia pictórica de /talia, desde el renacimiento de las Bellas Artes hasta

fines del siglo X VIII.

Ponz, Antonio, Viajes de España .

Duban , La santa capilla de Paris después de su restauración .

Oureli, Cayetano Francisco, La Certosa de Pavía.

Luynes , duque de, Los monumentos de Nínive.

Layard, Enrique , Investigaciones sobre los monumentos de los normando s y de la casa

de Suabia en la Italia meridional.

Piranessi , Juan , B., Antigüedades romanas;Lápidas del capitolio, fastos comunes

consulares y triunfales desde Rómulo hasta Tiberio.

Palladio , Las termas de los romanos.

Oesgodetz, M., Edificios antiguos de Roma.
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Brilton , John , Vistas, elevaciones y planos de varios edificios de Inglaterra.

Brilton , John , Catedrales de Inglaterra .

Schmit , J. P., Manual de Arquitectura religiosa.

Antigüedades de Herculano y de las cercanías de Nápoles .

Lomazzo , Paolo , Tratado de la pintura, arquitectura y escultura.

Pacheco , Joaquín Francisco, Italia, ensayo descriptivo , artístico y político .

Cavanah , James, Antigüedades de Arabia y España .

Antigüedades árabes de Granada y Córdoba.

Osten , Federico , Monumentos de Lombardía desde el siglo VII hasta el XIV.

Hitorff, J. J. Y L. Zant , Arquitectura moderna de la Sicilia.

Gruner, Lewis, Arte monumental de las épocas clásicas.

Sabremberg , Monumentos de Constantinopla.

Prangey, Grants , Monumentos árabes y moriscos de Córdoba, Sevilla y Granada.

Isabelle, M. E., Edificios circulares y cúpulas .

Coste , Pascal , Arquitectura árabe y monumentos del Cairo.

Morey, M. YH. Boux, Armadura de la Catedral de Mesina.

Hittorff, J. Y L. Zanth. Arquitectura antigua de la Sicilia.
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Letaroully, P., Edificios de Roma.

Pérez de Villamil, Genero, España Artística y Monumental.

Landriani, Paolo, Observaciones sobre el teatro.
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Lista nominal de Profesores de la Escuela Nacional de Ingenieros, con expresión de

la cátedra que cada uno desempeña, formada el 1 de Julio de 1891 .

La carrera vigente era la de ingeniero en caminos, puentes y ferrocarriles .

Profesor de mineralog ía, geología y paleontolog ía Ciudadano Juan D.

Villarello, interino en ejercic io, propietario con licencia Ciudadano Anton io del Cast illo.

Idem. Puentes , canales y obras en los puertos , interino en ejerc icio Ciudadano Leandro

Fernández, propietario con licenciado Ciudadano Francisco de Garay.

Idem. Caminos comunes y ferrocarr iles, Ciudadano Eleuterio Méndez.

Idem. Teoría mecáni ca de las construcciones. Ciudadano Luis Salazar.

Idem. Química analítica y docimasia, Ciudadano Ezequiel Pérez.

Idem. Construcción y establecimiento de máquinas y encargado del taller Ciudadano

Daniel Palacios.

Idem. Conocimiento práctica de mater iales de construcción y de los terrenos que deban

establecerse las obras . Ciudada no Gilberto Crespo .

Idem. Mecán ica práctica e industrial Ciudadano Miguel Bustamante.

Idem. Química industrial Ciudadano Fernando Sáyago.

Idem. Hidrografía y meteorología ; teórico-práctica Ciudadano Francisco Bulne s.

Idem. Mecánica celeste y astronomía física Ciudadano Ángel Anguiano.
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Idem. Estática gráfica Ciudadano Manuel Velázquez interino en ejercicio; (propietario)

interino con licencia Ciudadano Roberto Gayol, y propietario con licencia Ciudadano José

María Velásquez.

Idem. Mecáncia analítica y aplicada . Ciudadano Francisco Rodríguez Rey.

Idem. Estereotomía y carpintería . Ciudadano Ramón Agea .

Idem. Elementos de fís ica matemát ica, cálculo de probabilidades y teoría de los errores.

Ciudadano Miguel Pérez.

Idem. Geodesia y astronomía práctica , interino en ejercicío. Ciudadano Adolfo Díaz

Rugama, propietario ciudadano Leandro Fernández .

Idem. Topografía e hidromensura interino en ejercicio .Ciudadano Mateo Plowes,

propietario con licencia ciudadano Manuel Fernández Leal.

Idem. Geometría descriptiva. Ciudadano Emilio Dondé.

Idem. Matemáticas superiores , interino en ejercicio ciudadano Mariano Villamil, propietario

con licencia ciudadano Leandro Fernández.

Idem., del primer curso para la carrera de ingeniero electric ista. Ciudadano Mariano

Villamil.

Idem., de segundo curso para la carrera de ingeniero electricista . Ciudadano Alberto Best.

Idem.. de econo mía política. Ciudadano Joaqu ín D. Casasús.
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Idem., de elementos de arquitectura y dibujo arquitectónico y de máquinas . Ciudadano

Antonio Rivas Mercado.

Idem., de compos ición de arquitectura para la formac ión de los proyectos de los cursos de

construcc ión. Ciudadano Antonio Anza.-

Idem., de teoría y práct ica de dibujos topográfico y geográf ico Ciudadano Eduardo M.

Sagredo.

CESU:AHUNAM. EN!. R. Administrat ivo. SR. Personal. S. Lista de empleados y

asistenc ia. Caja 15, exp. 12, fs. 309-310. En Clementina Díaz de Ovando , op.cit., 111-3567

3568.
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Listado de profesores y personal de la Academia de San Carlos. Listado

correspondiente a abril de 1865.

Urbano Fonseca, director.

José M. Flores Verdad , secretario.

Vicente Barrientos , mayordomo.

Pelegrín Clavé.

Rafael Flores.

Eugenio Landesio .

Santiago Rebull.

Juan Urruchi.

Felipe Soja.

Epitacio Calvo.

Manuel Rincón .

José María Rego.

Martiniano Muñoz.

Manuel M. Delgado.

Joaqu ín de Mier y Terán .
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Juan Cardona.

Ramón Rodríguez.

Vicente Heredia.

Eleuterio Méndez.

Ramón Agea.

Ladislao de la Pascua .

Lepoldo Río de la Loza.

Juan Mier y Terán.

Maximino Río de la Loza.

Antoni o Torres.

Petronilo Monroy.

Sebastián Nava lcón.

Luis Campa.

AASC ," Oficio del Ministerio de Instrucción Pública y Cultos, solicitando un informe sobre

los reglamentos , sueldos anuales y personal de la Academia", México, abril 19 de 1865.

En contestación del 22 de abril de 1865 se responde con el docum ento anterior, en doc.

6440 , gaveta 36.
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Listado de profesores de la Academia de San Carlos, correspondiente a octubre 15

de 1866.

Nombre. Materias.

Manuel Rincón . Aritmética , álgebra y geometría.

Martiniano Muñoz . Francés.

José María Rego. Geometría analítica y mecánica .

Ramón Agea . Órdenes dóricos. Copia de
monumentos.

- -

Ladislao de la Pascua. Física.

Joaquín Mier y Terán . Cálculo y topografía.

Leopoldo Río de la Loza. Química

Vicente Heredia. Geometría descript iva y estereotomía.

Eleuterio Méndez . Camino de fierro y comunes.

Ramón Rodríguez. Geología. Mecánica aplicada.

Juan Cardona. Bóveda , teorías de las construcciones,
Puentes y Canales.

- - - - _ ___o ---
Antonio Torres . Aritmética y geometría.

Rafael Flores. Dibujo de la estampa .

Petronilo Monroy. Dibujo de ornato.

Juan Urruchi. Dibujo de yeso.

Santiago Rebull. Dibujo del natural , dibujo de desnudo .

Epitacio Calvo. Ornato y modelado .

Felipe Sajo. Escultura.

Eugenio Landesio. Perspectiva y paisaje.

Sebastián Navaleón. Grabado en hueco.
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Luis Campa. Grabado en lámina.
-- -- -_...

Antonio Orellana. Grabado en madera.

Pelegrín Clavé. Pintura.

AA SC, Oficio del Ministerio de Instrucción Pública y Cultos solicitando una relación de

catedráticos y empleados, con especi ficac ión de sus domicilios. México , octubre 15 de

1866, Juan C. Barquera (rúbrica), doc. 6473, gaveta 37.

Listado de profesores de la Academia de San Carlos , correspondiente a 1867.

Nombre. Materias.

Pelegrín Clavé. Pintura al óleo.

Rafael Flores . Dibujo de la estampa .

Eugenio Landesio . Pintura de paisaje.

Santiago Rebull. Dibujo al natural.

Miguel Noreña. Escultura (substituto).

Felipe Sojo. Escultura (propietario con licencia).

Epitacio Calvo. Ornato modelado.

Manuel Rincón. Aritmética, Álgebra y Geomet ría.

José Maria Rego. Geometría analítica.

Antonio Torres Torija. Álgebra superior.
- - ------ - - . - _4_. ______ ______·___ _ _ ______

Juan Cardona . Constru cción práctica y Teoría

de las construcciones.

Ramón Rodriguez. Arqueología y Mecánica aplicada.

Vicente Heredia. Geometría descriptiva y Estereotomia .

Eleuterio Méndez. Compos ición, camino s comunes y de
fierro.
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Juan Agea. Copia de monumentos y órdenes

Clásicos .

Ladislao de la Pascua. Física .

Leopoldo Río de la Loza . Química.

Maximino Río de la Loza. Preparador de Química.

Juan M. de Fernández. Preparador de Física.

Antonio Torres Torija . Maestro de obras .

Ángel Angu iano. Dibujo de ornato (subst ituto).

Petronilo Monroy. Dibujo de ornato (con licencia ).

Sebastián Navaleón. Grabado en hueco .

Luis S. Campa. Grabado en lámina.

Martiniano Muñoz . Francés.

AASC, Noticia de los empleados y profesores de la Academia de Bellas Artes de San

Carlos, con especificac ión de la fecha en que comenzaron a correr sus dotaciones y el

monto anual de las mismas, octubre 16 de 1867, doc .6881, gaveta 45 .

Listado de profesores de la Academia de San Carlos, correspondiente a marzo de

1868.

Profesor. Materias.

Vicente Heredia . Geometría descriptiva.

Manuel Rincón . Arquitectura legal.

Eleuterio Méndez . Composición de todo género de

edificios.

José Maria Rego. Mecán ica aplicada .
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Juan Cardona . Construcción y práctica .
--

Juan Agea . Órdenes clásicos y copia de

monumentos.

Antonio Torres Torija . Maestro de obras .

Ángel Anguiano . Ayudante.

Eugenio Landesio. Paisaje y perspectiva .

Santiago Rebull. Dibujo del natura l.

Felipe Sojo. Escu ltura.

Epitacio Calvo . Ornato modelado .

Juan Urruchi. Dibujo del yeso.

Rafael Flores . Dibujo de la estampa .

Petroni lo Momoy. Dibujo de ornato

Luis Campa . Grabado en lámina.
--~--_. - - ._~- - -

Sebastián Navaleón. Grabado en hueco.

Vicente Huitrado. Restau rador de pintura.

Miguel Noreña . Conservador de los objetos

existentes en las galerías ,

Gil Servín . Anatomía de las formas .

AASC , Escrito de la Secretaría de la Escuela a la Dirección de Fondos de Instrucción

Pública , remitiendo una relación de los profesores del establecimiento y de las clases que

desempeñan, marzo de 1868, doc.6947 , gaveta 46.
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Listado de profesores de la Academia de San Carlos en 1870.

Salomé Pina.

Rafael Flores.

Petronilo Monroy.

Juan Urruchi.

Eugenio Landesio .

Miguel Noreña.

Epitacio Calvo.

José María Velasco.

Luis Campa.

Sebast ián Navalón.

Gil Servín .

Ramón Alcaraz.

Joaquín Heredia .

Juan Cardona .

Manuel Rincón.

Eleuterio Méndez.
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Juan Agea .

José Obregón .

Santiago Rebull.

Antonio Torres .

Emilio Dondé.

AASC, Informe a la Junta Directiva de Instrucción Pública acerca de las clases , profesores

y textos que se siguen en la Escuela de Bellas Artes . Enero de 1870, doc. 7041, gaveta

48.

Listado de profesores de la Academia de San Carlos, correspondiente al año de

1877.

Profesor . Materias.

Jesús Ocadiz. Subdirector y secretario de la escuela .

Vicente Heredia. Estereotom ía y Geometr ía descriptiva.

Antonio Torres Torija. Mecánica racional y aplicada.

Manuel Rincón. Arquitectura legal.
_. ----- - - - - ----- --- -- -- - ---

Juan Agea. Órdenes clásicos.

José Rivera. Mineralogía y Geología.

Salomé Pina. Pintura.

Miguel Noreña. Escultura.

Epitacio Calvo . Ornato modelado.

Luis Campa. Grabado en lámina.
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Santiago Rebull. Dibujo del natural.
1---- - - - - -

Petronilo Monroy. Ornato.

Juan Urruchi. Dibujo del yeso.

Rafael Flores. Dibujo de la estampa .

José Obregón . Dibujo nocturno y de la estampa.

José Rivero. Dibujo lineal.

Gil Servín. Anatomía.

Ponciano Herrera . Anatomía de formas.

Enrique Gómez. Bibliotecario.

Agust ín Barragán . Conservador de las galerías .

Vicente Huitrado Restaurador de pintura

Manuel Gargollo. Práctica de la arquitectura y

Carpintería.
-------- --

AASC, Expediente que contiene nombramientos conferidos por la Junta Directiva de

Instrucción Pública entre enero y marzo de 1877, doc. 7283, gaveta 55.

Listado de profesores de la Academia de San Carlos, correspondiente al año de

1878.

Román Lascurain.

Jesús Ocádiz.

Octaviano Herrera.
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Agustín Barragán .

Enrique G ómez.

Salomé Pina.

Miguel Noreña.

José María Velasco .

Cayetano Ocampo.

Luis Campa.

Santiago Rebull.

Juan Urruch i.

Rafael Flores.

Petronílo Monroy.

José Obregón.

Juan Agea.

Vicente Heredia.

Manuel Rincón.

José Rivero .

Antonio Torres Torija .

462



Apéndice 2. La enseñanza del concepto de arquitectura ecléctica en la Academia de San Carlos y la ENI

Manuel Gargollo.

Vicente Hurtado.

AASC , Relación de los profesores de la Escuela , indicando sus domicilios, junio de 1878,

doc .7394, gaveta 57.
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Daniel Schávelzon , La polémica del arte nacional en México, 1850-1910, México,

Fondo de Cultura Económ ica, 1988, p. 142.

Figura 84. Ingeniero-arquitecto Antonio Anza, Pórtico del Pabellón Mexicano de

París, 1889. Fuente : Daniel Schálvelzon , La polémica del arte nacional en México,

1850-1910, México , Fondo de Cultura Económica, 1988, p. 141.
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