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DEL OODlERNO DEL 'ESTADODEQUERETARO PDR El.. PROYECfOPARA EL MONUMENTO A LA REPUBUCA EN LA CIUDAD DE 
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CXNlRESC>lN'IERNAOONALDETIJRLSMO, fEUCTTAOONOCLSECRIITA.RtODEIIACIENDAYCUDITOPUDUCO. 
PARTICIPACION EN EL CONGRE&> DE ULSTORIA EF'éCTUADO EN LA CIUDAD DE OAXACA, ~ANDO A LA ESCUELA 
NAOONAL OEARQtITTECIURA U.N.A..M. 
ESDBSlaNADOR.El'RESENTAm'EOE1.mxICOENLAf:ffi.IAMUN0lALDENl.JEVAY0RK.E.U. 
MEDAl.LA DBPLATA,DIPLOMA Y NOMDRAMirNTOOU "SQUIRE"' PDRl.A cruoAOOBNUEVA YORK, DURANlBELEVENm DELA 
Fl1R1A M\JNOIAL. 
lcrCONORESODBnmtsMO,ROC'ONOCIMlENTOALDELOOADOllONORAIUO DEL R.CJfARY CUJB. 
DIPLOMAl'ORASESORIA ALGOBERNAOORDEELESTADOOEMIOCIOO,DONISIDROFADElA,SOBREAtOBLEMA.sFn..OSOFlCOS. 
DIPLOMA DELA SOCIEDAD OOil'lGENIEROS DEGUADALAJARA, JAL COMO AGRADOCIMJENTO POR LAS OBRAS PROYECTADAS Y 
REALIZADAS EN ESA ClUDAD. 
fE.JCTTACJONDESUSANI1D/\DPIOXI1,PORLJ\SODRJ\Sl::MPRENDIDASENl.ACA'IEDRALDETOUJCA. 
AR'tla.n...oDEJ...AAQUJTECroFIDERJCllE.~UCAOOENocrunRe, POR SIJ"EXPOSlCK>NOEACUAREIAS". 
RaDNOCIMIEN"IU COMO AJNDAIXlR.DELl ESCUELA SUPallORDE lNGENIERIA Y ARQunn:tURA DO. LP .N. 
COMISIONAIX> OOMO PROl'ESOR DE '1USTOR1A'' DE LA ESCUEL\ NAOONALDB ARQurrncrtJRA. PARA INSl'ECClONAR OBRAS DE 
RESCATl!OOLOSMOf'o'UMINTOSDEADUSIMnELENOOIPTO. 
REPRESENTANTE DELA ESCUEL.A NACIONAL DE ARQUITECTtJRA EN L.A U CONFERENCIA DE "ESCUELAS Y FACUl..TADES DE 
ARQunECfl.JR.AOl!l.ATlNOAMER.JCA" 
DISJlNClON DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE M.JEBLJ\, SR. l!DUARDO cun MERLO, POR a l'ROYt:.Cl"O DEL .. MONUMENTO AWS 
HER.OES 1863 ". 
R>RMA PARTE DE LA C01.fiSION PARA ROCmIR AL I'RESIDINll! ClARl.ES DEGA1.JU.J!.ENLA U.N.A~t 
DISTINCJONPORPARIBDaAAQurn:croJORGl!I-MOXl.l.JNCONMOTIVODECONfERENC'IADICTADACNLAS0::.00PA1RIMONIO 
NAOONAL. 
ELOGIOS A SU OBRA P!CfORlCA, PALABRAS DE AI.roNSO DE NE.lJVIU..ATI!; (PERlODlCO NOVl!OAOES). 
COl.EClODBARQUTIECTOSDEMJ!XJCO,MIO.IDRO FUNOl\OOR Y OE.Nt.JMmQ 
OJl.OOIODEAR.QUITECroSOOMEXIOJ,MIEMDROVITAIJCIO. 
ACADEl'rUCODELA ACADDllA DI!. IUSTORIA Y GOOGnAAA. (Vl?NERA Y Oil'LOMA), 
OONSt'ANC1A.OI!CRA1TltJDPOR.LADORooa:Nll!.CAt.1-SAM. 
JIL.ACA MirrALICA l'OR LABOR EN BENEFICIO DE l.DS ARQl.JTffiCTOS MEXJCMOS. 
OJCroIO DE. UROLOOOS.- RIFERENn! A LAS CONFER.ENClt\S SO ORE 
"1usroR1A 0[!. LA ARQlJITECitJRA MI!XlCANA EN' LOS SIOLm XVI. XVII. xvm y XIX". 
~CION DE rROl"ESION1STAS Da. l!ST/\00 DE MEXIC'O; t.fi!D~ PRESEA Y DIPLOMA. mEMIOBIENAI... 
"PRESl:.A ALAR'm" ASOCIACON 00 INltLEClUAL.ES DEL.DX> OOMEXICO. 
l'LACA l'OR LA DIRI!.C'CION 00 U\ ODR.A" Lo\ CATEDRAL DETOWCA" (AR.1lJRO VEUZ, OD[Sf'O OOTOLUCA) 
.PLACA POR GRATINO A LADORoocnrmCA.'1.·SAM. 
Il'lsrmiro CIINlWJCO Y UJERARIO DO. ESíADO DEMDCIOO, EN SU ANJVERSMJO.-RECONOCIMIENTO A SU l.ADOR DOCENmEN' 
ELINSTitUro. 
ACADEMIA DELCA?-1-SM.1. 
Ut. UNIVt!RSIDAD AU{l)NOMA DD.. ESTAOOafORGA DIPl.DP..tA Y twtIDALU\ Dl! rLATA AL Ml!RII'O UNIVERSrTARJOPOR DOCI:NClA. 
GENERACION 75 • 80 UNlVERSIDAD ANAi nJAC "POR GRATITUD A SUS ENSct'l"AN"/.AS' 
DIPLOMA POR LABOR ACAOEMJC\ lJNAM. 
om..o1.tA MEfAUCO POR LADORDOCl?.N"rEOrOO .. GA EN OCASJON DEl. DlaNl'ENARJOOOJ..A ACADEMIA OOSANCARLOS. 
rnI'l..G\tA DIS11NTIVO, OTORGA LA UNtVOlSIDAD AlITONOMA DEL fSfADOOE P..U::XIC.U. 
RECONOC1MIENto I'OR 10 ~OS DE LABOR ooa::NTl!. OTORGA LA lJNJVDtSIDAD ANAllUAC. 
m..ort::sOR "MEDIOTIEMl'O" EN 1...1\ UN1VERSIDAO AuroNQt.tA DELESJ'AOO 001.ffiXtco. 
RECONOCU-.1IE.NTO f'OR SU PARTICIPACION EN LA" SI!MANA ARQurtECTURA 1982 ",UNIVERSIDAD LJ\ SAUJl 
Dll\.OMACXJMO"I:LMEJORARQUnECr<>DIJ..ESTADOOOMEXJCXT 
cot.mK>Oi!ARQUrrn::rosOCLESTADOOOMEXIOO. 
UNIVERSIDAD Al!roNOt.t.\ Dr:L.EDO DE 1.tr:xlCO.- POR SU LADOR DOCENil!J'ONE SU NOMBRE AL AUOO'ORlODELA UNIVt:RS'IDAD 
ACADEMIAMlDOCANADEARQUOl!CIURACX>MOMIO.tDRO. 
POR ACUERDO DO. MUNICIPIO DE CO. GlJIMAN, JAL SE LE ADJUDICA SU NOMDRI!A UNA DESUSCAU..ES. 
l'ROfmOREMElUTO DE LA UNTVI!RSIOAD ANAJitJAC. 
NOMnRAOOtIUOrn.mD..JXTOPfl.ESTADOOOMlroa>. 
OENEltAClON 65-69 DE LA ESCUELA NACIONAL. DE. ARQUITI!C'IURA DE LA U,N.A.M. COMO RECONOClMlENTO A SU LABOR 
OO<lNffi 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO OTORGA POR PRIMERA OCASION, P.l.. "PREMIO UNIVERSIDAD 
NACIONAL" e'l 198.5 PARA D..O..IAL ES D.EGIDOE'N B. CAMPO DE "APOR'TACION ARTIS11CA Y EXTE2"1SIONDELACUL1URA" 
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mcuEt.A NORMAL (PROYECTO COLONIAL) LA '11.J\XPANA. 
PROYECTOSPARAELDE.5PAQJOORTlZMONASTEUO-CALDERONCASO. 

REMODELACJON DElJ\ TISORERIA 00 LA FEDERAOON, PALACIO NACIONAL. 
Ma.n.JMENTO A LA RJNDAQON DEPUEIJLA. 
RJENTBMONUMENTALENRESIDENC1A,CAU.E7.ACATECASN9.120,MI!XD.F. 

PROYB:TO PABEl.l.DN MIDCICANO ENLA FERIA DESEVIl.J..A ESPARA CON LOS ARQS. J. OALINDO, L AL VARADO Y O. SAAVEDRA 
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PARTICPAENELCONCURSO ·AL FARO DE COLON'" DELA CD, OE5f0. DOMINGO 
RESIDENQASR.MARTINEZPARENTEENLACAU.l!DEBAJTO 
PROYECTO Y DIRECCION DEL EDIFJClO DElJ\ ALIANZA DE FERROCARRILEROS MEXICANOS ENLA CAl..LEDEPONCIANO ARRIAOA, 
CD. 00 Ml:XJOO; CON LOS ARQS. L ALV /\RAOO Y CARLOS GREENTIAM 
CASA DE PRODUCTOS EN CUILl.ERMO PRIErO 1 BZ.. CON fl:RNANDO DAVILA 
PROYECTO DEL MONUMI:NIO A LA REl'l.JDUCA E'NQRO. 
FSCUELAS AL AffiE UBRE 
RESTAURAOON DELA aJPULA DESTA. MA. MA7.A11.A EX>. DEMEXICO. 
RESIDENClA DEI.. GRAL C~ EN SANTA BARBARA. Y CASA DE CAMPO 
EDIFICIO DE BOMBEROS E lNSM!CCION DEPOUCIA EN LA CAU.EDEREVD.l.AGIGEDO, D.F. (llOY SECUITARIA DE MARINA). 
ESCUELJ.S AGRICOLAS ENTENERJA, MEXIOO: CIAMPUZCO PUEJLA;Y SALAICES, OlDnJAIRJA. 
ESaJELA INDUSTIUAL RAFAEL. OONDE. 
COMPARIJ\ TEI..ER>NJCA MEXICANA, CALLE DE aJUACAN 115, D. F. 
COMPAA'IA TELER>NlCAMl:XICANA,CAI.llDEMADRID YLASARTES. 
MONUMI!fITO AL MAESTRO EN l!l.. INSlTIUl"O CII!NTIFlCO Y LITl?RARIO DE TOLUCA, EDO. DE MEXICO. ESCULTOR: JGNACJO 
AruNSOLO. 
RESIDa.lCIA DELUC. ABRAIUU.1fRANOl ENTAaJDAYA 
RESIDENCIA DELSR. MANUO. SCJIMIU. EN TAOJBA Y A. 
RESIDENCIA DEl.. SP- lSMAELPALOMINO EN lJ\ CALLE DE MARNE 
RESIDENClAD131..SR.NlOlLASGOMEZMAYOROAENLASLD~tASDECIAP. 
MONUMENTOALOSNIAosllEROESrNC..cotEGIOMIUTARDErorcm.A 
RESIDENCIA SR. GlJILl..l!ru..10 ZARRAOA, CAU.E EJmcrro NACIONAL 
"CAPD..1.A VaTIVA" PASEO DELARERJRMA, D.F. 
CASA ENPA17.CUARO 115, LOMAS DEQIArt.JL'Il!PI!C 
MONUMENTO A LA MADRE PARA MmIDA YUC. 13SCULTOR IGNACIO ASUNSOLO 
Je"EOOLAS COfoo1JSIONES DI! INVENI'ARlO PARA S..CAT ALOGO DE CONSTRUCCIONES RELIGIOSAS EN El.I:SfADO OOMORELOS. 
Rf:STAURACION Y ROCONrnUCCION DE LA 1URREORil3NrnDE lJ\ CAtIDRAL DEOAXACA, OAX. DERRUIDA POR UN SISMO 
CASA DEL SR. OJRA, ANEXA A LA IGU!SIA DE LORI!TO, DP. 
PR.OYECTODEENTRADASMONUMENTAU:SDELINVERNAOCRODELDOSQUEOEOIAJ'Ul.'TEPEC.D.P.(ODRAOOMl'AROCIDA). 
PROYECTO Y EJI:.CUClON DI! DALAUSTRADAS EN El..CASTIU.O ooa lAl'ULlt:n:C y REVrSt1MIENTO DEL TORROONOJNOCOOOJMO 
"CADAUJ'.RO ALTO"; Y ru:sTAURACION (ENCAMIZAOO) DEl..J\S COLUMNAS DEI..DS PASll.LOS Da.CASIULODEOIAPULTEl'l!C. 
MAUSOLEO PARA LA I:.Sf'OSA OELORAL..PLlJíARCO.El..JAS CA1..li:.S EN C..PAHl'OONCIVJL.. 
PROYECTO,DIRECCIONYI:.Jl!CUCIONDElJ\ODRADEl..llOSPITALCIVILDETAMI'IOl,TAMI'S. 
ADUANAS EN TUUANA. lECATll SASABE, ALGOOONES Y ACAPlJLCO (DESAPARECIDAS) 
INSlTIUfO DIOTI!OílCO ENTAOJDA 

PU\NOS REGULAOORES DECnJDAD JUARJ!l Y NUEVO LARDX>. 
PROYECfO PARA I..DS SERVICIOS MEDICOS SJ-1.C.P. 
ORNAMENTOS PARA El. DASAMENTODE LA COU.ll\o1NA DELA INDI:re.'DC'NCIA, MEXICO DF. 
ORGANIZACION. DIR.l!CCION Y INSTALACION DEL PADB.LON DE ~fi!XICO EN LA FER.JA MUNDIAL DI! NUEVA YORK (WORLD'S 
PAlR) EXPOSJCION IN srru DE LA FACIIADA LATERAL, PLAll!RESCA DELA IGLE.SIA DE SAN JUAN BAtnlSJ'SA EN COYOACAN 
(REM..ICA). 
m.OYECTODELPi\DEI..LON DE GUATEMALA. QUE NO SI! C'CffiTRUYO. 
PROYl!CTOYDIRECCIONE!NUNCJNE.TEA1RO ENLACllJDAD DETOLUCA,MEX'.. 
CASA SR. CARLOS PICIARDO ENTOUJCA, MEX. 
PROYOCro y DIRECCION DO.. MERCAOO DELA CIUDAD DE lJ\ PIEDAD DE CA DADAS, MlOL 
ffi.QYirt'OOU. I:mTIUTO DICJlUN!OO 
REMOOELACION DEI.. ANTIGUO COl.LGIO 013 SAN GREGORIO Y SU ADAPTACION PARA Sr::RVICIO MEDICO DEL\ SECRETARIA DE 
llACIB'IDA. RESPIITANDOSU ANTIGUA ESJRUcrt.JRA. 
RESIDENCIA "E.5111.0 INGLES" PARA El.SR. CA YETANO DLANCO, EN'. LA AV. DEI.. CA.SrniO, LOMAS DECIAPl..IL1El'EC. 
REUDICACON DELA ANTUGUA roRTADA DE LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD EN LA NORMAL DE MAESTROS DETACUDA 
l'l.ANO REGULADOR DE LA CIUDAD DE lXTAPAN DE. LA SAL.. 
PROYECTO DE ADAPTACION DE UNA ESIBUCTURA EXISTENTE EN LA CALl...l! DE DALDJ!.RAS EN LA CRJDAD DE MEXICO, Y SU 
REAl.17..ACION, PARA ALBERGAR AL EDIACIO DE LA DIRECCION GE.Nrn.AL DE ESI'ADISTICA. 
moYOCro y DIRECCION DELA rut:N'l'E MONU?.UNTAL "DlANA CAZADORA· EN EL PASID 00 LA RI=r-ORMA, CON LJ\ OllJ\DORACON 
DEL ESCULTOR JUAN OlJ\GUWEL 
moYECTOMERCADOMUNICIPALENWACUAROMlCI. 
PR.OYECTOYDIRECCJ.ONDELllOSPITALOELOSTRABAJADORJ.:SOOPI!IROU:.OSt.mxtCANOS,PROYECI'OYDIRO:clONDEE:SCUELA 
EN POZA RJCA, VER. 
PROYECTO y DIRECCION DI! LA RJEN11! u.AMADA "DE INSURGENTFS' I:N LA ESQUINA 00 llOLDElN E lNSURGEN'lES. 
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A IR. Q. VUCJEN']['JE MlENJD>llOJLA QUJJEZAJD>A 
UN llOMDRE CON ESPIRJTU OI!L RENACIMIENTO, QUI! VIVIO EN l!L SICLO XX• 

! .. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

ANTECEDENTES, FORMAS DE PENSAMIENTO E 
INFLUENCIAS. 

En el análisis y conocimiento de la problemática de la arqui
tectura contemporánea mexicana, no se ha investigado sufi
cientemente desde el punto de vista de los arquitectos; la 
mayor parte de los estudios han sido realizados por investiga
dores, sociólogos, historiadores, críticos de ane, etc. pero en 
pocos casos por arquitectos. 

La investigación realizada hasta ahora es muy plausible, sin 
embargo, es conveniente que sean los propios arquitectos 
quienes se aboquen a la tarea de la investigación y recopila
ción de datos, que analicen y hagan constar la grandeza y el 
carácter de ta arquitectura mexicana. desde el punto de vista 
de los propios arquitectos, que neccsaria1ncnte tendrá que ser 
distinto al que han expresado otros investigadores. 

A últimas fechas y con resultados muy positivos, se ha obte
nido mayor información, gracias a los estudios realizados por 
ta División de Estudios Superiores de la f;icullad de Arquitcc· 
tura de la U.N.A.M. 

En nuestro contexto físico abundan las obras de buena cali
dad, basta solamente con observar a nuestro alrededor para 
comprobarlo; la gran concepción espacial de la arquitectura 
prchi~pánica. Ja riqueza de las obras del período barroco y 
nuestra arquitectura contemporánea son tan sólo algunos 
cjcn1plos. 

Es evidente que una forma de amar a un país es conocerlo 
profundamente, comprender su historia, su desarrollo 
artístico, entender su problemática social. su patrimonio cul· 
tural, su desarrollo económico, la idiosincracia y costun1brcs 
de sus habitantes; de ahí que sea imperativo que se realice la 
investigación histórico arquitectónica de ~1éxico, compren· 
dicndo de antemano que es en la Arquitectura en donde se 
plasman las caroicterísticas de la sociedad, convirtiéndola. en 
"testigo Insobornable de la historia ". ' 

Es por ésto que, con este trabajo, deseamos contribuír en la 
investigación, critica y evaluación de la obra de un arquitecto 
mexicano, Vicente Mendiola Quezada, quien dentro de otros 
casos por demás interesantes, destaca por el hecho de haber 
sido, a nuestro parecer, uno de los últimos exponentes de ta 
forma de pensamiento y obra de la arquitectura del siglo XIX; 
má..c; aún, como un entusiasta defensor de la corriente clasicis-

ta del pasado. No obstante lo anterior, en múltiples ocasiones 
y de acuerdo con las condiciones y requerimientos de cada 
caso, supo plasmar en su obra arquitectónica las corrientes 
estilísticas ck-1 nlomento. buscando siempre un sentido estéti
co en sus proyectos, una expresión propia de carácter naci~ 
nalista, con gran respeto de sí mismo y de su forma de en
tender la arquitectura, desechando corrientes extranjerizantes, 
tan en boga en nuestro medio en gran número de casos. mo· 
mentas y circunstancias. 

El presente trabajo analiza la obra de un mexicano a quien le 
tocó iniciar su juventud durante los anos cruciales de la Re· 
volución f\.1exicana y vivir con plenitud el período postrevo
lucionario, la consolida.ción del Estado mexicano durante el 
gobierno del Gral. Plutarco Elías Calles, participar en las 
obras realizada.e; por el Gral. Lázaro Cárdenas, en el auge de la 
postguerra del período del Lic. Miguel Alem~n y, 
últimamente, sufrir las consecuencias de la actual crisis 
económica, que tanto ha deteriorado el nivel de vida y 
bienestar de nuestra población, restringiendo la disponibi1idad 
de recursos para realizar obras de verdadera calidad arqui
tectónica. 

Es en este contexto en el que se analiza la obra de un hacedor 
de a.rquitcctura, que a lo largo de toda una vida, en circunstan· 
cias diferentes y con formas de pensamiento distintas a la.o; de 
muchos de sus contemporáneos, resolvió progran1as arqui· 
tectónicos diversos, en los que siempre supo sostener una 
fonna de entender, proyectar y hacer arquitectura, congruente 
con su fom1ación intelectual y académic;i. 

El presente trabajo tiene et objetivo de invcstig;ir su obra, 
principalmente en el campo de la arquitectura y en el de la 
pláo;tica, básicamente en la escullura integrada a su obra ar
quitectónica, sin profundizar en su obra pictórica, en la qui: 
destacó como dibujante, acuarelista y retratista: ni en su tras
cendencia como educador y formador de arquilectos, como 
maestro de diversas disciplinas en las universidndes, con10 
constante investigador y diletante en las más altas c.o;feras del 
conocimiento humano, en la música, ta historia de.México 
y ta universal, en la Filosofía, ta Estética y la Teología. 

• Cila del Arq. Emes.to Velas.ca león. 
Olrect04' de la Facultad de Ar1:1uitectura U.N.A.M., en la ••Posición con ta que sa 
conmemoró el primer nniyersario de su lallecimleoto. 

(Facultad de Oulmlca, U.N.A.M. ol 18-Vl-87 ). 

1. Octavio Paz 



Con objeto de ubicar convenientemente al personaje que nos 
ocupa. iniciaremos nuestro estudio con un marco de referen· 
L"in: en este caso y por el hecho de que el arquitecto Vicente 
Mcndiola nació en 1900. último afio del siglo XIX, lo harc· 
111os refiriéndonos a Europa. por ser Ja cultura europea la que 
inllucnciaba el pensanúento culto de México aJ finalizar el si· 
glo pasado e inicios del presente. cuando él adquiere su edu· 
l."nción y la definición de su personalidad 

Por otra p:irte. fué egresado de Ja Escuela Nacional de Bellas 
Aries. cuando todavía la Escuela de Artes Plásticas funciona
b;i conjuntamente con la que hoy es ta Facultad de Arquitectu· 
n1 de Ja U.N.A.M .• en donde recibió las enseftanzas de algu
nos de Jos maestros europeos que vinieron a enriquecer con 
sus conocimientos a Ja Academia de San Carlos en Ja segunda 
1nit'1d del siglo XIX; y ésto nos obliga a citar algunos antccc
dcnlcs respecto a las Academias de Arquitectura y en particu
lar de la de San Carlos. 

E'pondremos un breve marco histórico del contexto en que se 
de~cmpcf\a y las innuencias que recibió durante su formación, 
que posteriormente se hacen evidentes en toda su obra. 

MARCO HISTORICO 

,\ partír de la época de Luis XIV, las anes se agrupan para su 
..:~ludio en Academias 2• En el año de 1671. durante el rei· 
n;ido del propio Luis XIV de Francia. bajo la dirección de 
Colbert 1ninistro del rey. se fundó la Academia Real de la 
Arqui1ec1ura en la ciudad de París. 

En épocas an1eriores, la arquitectura y las demás artes 
·•111ayorcs", como la música. la escultura, la li1cratura, la.dan· 
za y el teatro, se habían constituído en gremios o corpora
ciones. en los cuaJes los conocimientos eran transmitidos de 
nrnestros a ;iprendices a lo largo de generaciones. 

Pu~teriorn1en1e. siguiendo el ejemplo de Francia. otras na
l"inncs europeas fundaron Academias para el estudio de las 
arh:s y entre ellas, la de San Femando en Madrid y la de San 
Carlos en Valencia, que son el antecedente de Ja Real Acadc-
1nia de Bella.'i Anes di! Ja Nueva España, fundada en 1781 por 
Don Jerónimo Antonio Gil y por Don Femando José Mangi
no.1 

·con el arribo de ta revolución industrial se hizo necesaria la 
crc:ición de escuelas para ingenieros. como L 'Ecole Polytech· 
nique y L'Ecole des Ponts et des Chaus5és de Francia, en 
donde se capacitaba a Jos técnicos que posteriormenle realiza
ron gran parte del proceso de industrialización de Europa, y 
dentro de éste, el del ramo de la. construcción. 

2 

Patio do la Academia do San Carlos, en Móxloo D.F. 

Con la Revolución Industrial se modifica la forma de vida, la 
econonúa, la sociedad y como consecuencia, la forma. de go
bierno; todos estos cambios se palpaban en el can1po de las 
anes: en el campo de Ja arquitectura se crearon nueva.'i necesi
dades, nuevos programas arquitectónicos, para atender activi
dades y organizaciones no existentes anteriom1ente; así nacen 
las naves industriales, las salas de exposiciones, los ahna
cencs, los grandes edificios de oficinas y la necesidad de hacer 
frente a la migración del campo a la ciudad. Los nuevos 
trabajadores originan núcleos de población que surgen alrede· 
dar de ciudades antiguas, se crean centros de trabajo, oc:1sio
nando más adelante grandes congestionamientos de viviendas. 
que alterarían la organización y funcionamienlo de las pobla· 
cienes. haciendo necesarios cambios en el enlomo urbano, en 
consecuencia, se diseñan las ciudades industriales y se conci
ben 1as utopías di:: las" ciudades ideaJes"y .. jardín". 

2 .• Academ•• ( lat, Academia, grÍ(tg. Ak.iidóm0tia) .• Sociodad du PGt&onas i:;:.io 

so roúnon para ocuparse de Uuttatura, do ciencias, de bonas arios, etc. Cs· 

cuela donde &e ojareta ra praeuca do un arte; actualmente, nombre dado a d1· 

versas &ociedades. Hisl: Akademos, héroe de Atonas. le<¡¡6 a la ciudad un ler· 

reno para c¡ue en él se conslruyora un gimnasio donde los j6vono1 atonion~g 

¡u,¡d1eran dedicarse a la prá.clica de ejercicios co1Poralos. CI edificio luó cors 

!ruido y rocibi6 ol oombre dol donanlo. Carca do ahl, Platón reunla 11 1us 

diselpulos; todos los dlas se paseaba con anos b.1jo los Arboles dol gimrmsio 

y les ar.ponla sus doctrinas. La escuela do P1a10n lué llamada Acadom•n. y 

académiCDs sus adeptos. Edil. Diccionario Enclclopéd•co Ou•llet. Cd11or1al Ar· 

gontina, Arfstidos Ouillot. Dueoos Aires. Tomo l. pag. 29 

3 .• El Dr. Cavanarl y la Carrera da Ingeniero Civil en Mé•ico. POI el Arq. o lng. 

Civil Manuel Francisco Alvarez. Ed•lOf,• A. Carranza y Comp. edición. da 1906 

....2 



·-

Por otra pane, antecediendo a la Revolución Industrial, sur· 
gen hallazgos arqueológicos que influyen definitivamente en 
el pensamiento de la época y en la arquitectura; el redescubri· 
miento de ruinas de ciudades como Pompeya. y HercuJano en 
1ta1ia., Troya en Asia Menor, Micenas en Greci;i. etc. propi· 
ciiln que se estudie y se dé un nuevo valor al concepto de to 
cl~sico. 

Al rescatarse, en la conciencia y pensamiento de la sociedad, 
los valores arquitectónicos del Partenón, de las ruinas de la 
antigua Roma y los tesoros arqueológicos de Micenas, entre 
otros ejemplos, provocaron, en la cultura europea, un profun· 
do interés. La filosofía, la literatura, la música, la pintura, 
las artes en su conjunto, encontraron en estas formas del pa· 
sado una nueva forma de pensamiento y de expresión. Así se 
originó el movimiento llamado neoclasicista, corriente es· 
tiHstica que en la mayor parte de las soluciones arqui· 
tectónicas de la época, se convirtió en una forma de aplica. 
ción inmediata. 

La corriente neoclasicista surgió en la ép()Ca de Luis XV, al 
terminar el período del rococó y lo vemos fuertemente arrai· 
gado durante la época de la Revolución Francesa. Esta forma 
de expresión daría carácter a los anhelos de libertad de los 
hombres, quienes recordarían a través de ellas. a otras 
repúblicas, otros senados. otros gobiernos de épocas pasadas 
y surgirían las formas arquitectónicas rclncionadas con estaS 
evocaciones: arcos de triunfo, columnas conmemorativas, 
monumentos, puertas de entrada a las ciudades, cte. El estilo 
l1an1ado neoclásico se ton1aría como paradig,ma para expresar 
monumentalidad, gravedad, serenidad, conservadurismo, 
~cguridad, estabilidad, etc. Dentro del espíritu de co1npcten· 
cia de la época. entre ing,enicros y arquitectos. C!<.tOs ú1lin1os 
encontraron conceptos trascendentes para su quehacer profe· 
sional en los escritos dL! difcren1cs 1córicos tales como: Vitru· 
bio, Ledoux, Kant, Durand, Schelling. Ruskin, Viollet Le 
Duc. Rcynaud, Labrouste, etc. creándose una teoría arqul· 
tectónica fundamL!ntal que marcaría el camino a seguir, con 
influencia en el pcnsanúento de los arquitec1os hasta nuestros 
días. 

El n1ovimiento clasicista fué suplantado en la primera mitad 
del siglo XIX por la corriente romántica. Los rigores de la 
métrica, de ta exactitud y el apego a soluciones formalistas 
fu~ cuestionado, los criterios clasicistas fueron dejado.e;; de 
lado para dar lugar a soluciones que intentaban encontrar otro 
lenguaje plástico; as[ n:1ció el movimiento ecleclicista 
(historicismo), que aún cuando recurre u forsnas del pasado 
para expresarse (neorománico, neobizan1ino, neogólico. etc,) 
adquiere en su integridad. una expresión propia merced a nue
vas técnicas construc1ivas, que permiten desarro11ar un len· 
guaje formal muy interesante. Bastaría citar un ejen1plo para 
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ilustrar este concepto, el Parlamento de Londres, proyectado 
por Sir Charles Barry y construido en 1836. 

El movimiento romántico, con su expresión de tipo histori· 
cista, envolvió prácticamente todo, asf surgen apasionados 
personajes que construyen, o mandan construir casti1los. 
abadías, residencias, etc, proyectadas con el lenguaje formal 
de un pasado remoto. 

En los primeros cuarenta afias del siglo XIX se revela un ver· 
dadero frenesí por afirmar grandes valores éticos en epopeyas 
o leyendas mediocvales; las églogas del Rey Arturo o las 
campañas del Mio Cid son rememoradas y revaloradas. La li~ 
terawra universal tiene magníficos ejemplos en las figuras de 
Lord Byron o de \Valter Scott, as[ como en los ejemplos 
pictóricos de Bume Janes. 

LA ARQUITECTURA 

Charles G;¡micr (1825· 1898) fué el creador del estilo Na· 
poleón 111. obtuvo el Gran Premio de Roma, disenó el Teauo 
de la Opera de París, uno de los mayores del mundo y sus 
obras más imponante, el Casino de Montecarlo y el Teatro 
Marigny en París; desarrolló gran talento en el manejo de los 

Antonio Gaudl, T omplo Explaloño do la Sagrada Familia. 
Barcelona, (1890·1930). 
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Antonio Gaudl. Dibujo arqulloctónlco de un pináculo de la catedral 
LA Sagrada Faml!la, en Barcelon•. 

espacios arquitectónicos, con conceptos de diseno que pueden 
calificarse como eclécticos y simultáneamente son antece
dente y vanguardia de la que posteriormente conoceremos 
como arquitcetura moderna. 

Entre los arquitectos cspai\oles destaca Antonio Gaudí (1852-
1926), ese maestro incomparable de la sinraz.ón que no se su
jetó a ningún academismo, y sin embargo con su obra nos re
cuerda las características de la arquitectura gótica, y como 
~sta, impregnada de simbolismo y naturalismo, plena de au
d;icia y dominio de las formas estructurales, y al mismo tiem
po, con gran intención formal. Probablemente fué el arquitec
to m!ís destacado de su época. ejerció influencia en algunos 
¡¡rquitcctos connotados como Le Corbusicr y desde luego, en 
muchos otros que nún no h:in sido estudiados, tanto de Euro
pa con10de1'.1éx.ico. en donde su obra ha sido motivo de estu
dio por parte de :tlumnos y maestros de las generaciones que 
le sucedieron. Entre las más destacadas obras de Gaudí, cons
truidas principalmente en Barcelona, son de mencionar la Ca-
1edral, el Parque Güell, la Casa Bat116, la Casa Milá, etc. 

Victorllorta (1861·1947) nació en Gante y fué el principal 
iniciador del 111ovimicnto Arl NouveaH europeo; entre sus 
principales obras cabe mencionar las de Bruselas, La Casa del 
Pueblo, demolida en 1967, el 1-totel Tassel, et Palacio de 
Bellas Artes y La Estación Central: en ellas hizo evidentes 
las formas constructivas y simultáneamente utilizó las arte· 
sanfas de la época para enriquecer la expresión estética de sus 
proyectos. 
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Escuoln do Gl11sgow (1898-1909) 
Charlos R. Mackintoeh 

La búsqueda por lograr un lenguaje arquitectónico que no se 
sujetara a forma.ro del pa.<;.ado, hace que se realicen cambios 
muy significativos, sobre todo en la técnica constructiva; así 
tenemos en Francia los logrn" de Fram;ois Hcnoebique que, 
en 1895, proyectó el molino Charles VI, cuya esuuctura de 
concreto armado se adaptaba a las necesidades funcionales y 
técnicas de la constucción industrial, desarrollando un nuevo 
lenguaje de formas, independiente de los cje1nplos tradicio
nales en boga. 

Por su parte, Auguste Perret ( 1874-1954) abrió el camino de 
la arquitectura al hormigón armado, entendió y utilizó el ma
terial, diseñando una serie.: de edificios que hasta la fecha se 
consideran como modelos, entre ellos, en 1903, construyó en 
la calle Franklin Nº. 25-bis, en París, el primer bloque de 
viviendas concebido p:ira ser realizado en concreto aparente. 
Considerado precursor de la arquitectura moderna, asimismo 
proyectó una de las obras maestras del siglo XX, la iglesia 
de Notre Dame de Le Raincy (1922-23), ejemplar por la ar
monía de sus proporciones. Perret puso al servicio du las 
obras que diseñó, un espíritu profundamente clisico, que 
transmitió como maestro a muchos arquitectos contem
poráneos que fueron sus alumnos. 4 

Paralelamente a estos movimientos expresivos, en Europa se 
desarrolla la llamada Escuela de Glasgow y en Norteam~rica 
la Escuela de Chicago. 

4.· Diccionario do Arquitectos. Ed. G.G. pag. 316 



A fines del siglo XIX. Ja escuela escocesa de Olasgow se ca
racteriza por conjugar las tradiciones inglesas, el Hmodern 
sty/e" o HArt NouveauH y simultáneamente ser pane de la 
corriente constructivista de la época. de Ja que Hoffmann fué 
uno de sus principales representantes. Esta escuela, fundada 
por Charles R. Mackintosh (1868-1928) se puede considerar 
como antecedente del neoplasticismo holandés, de Ja obra 
pictórica de Piet Mondrian y de Van Doesburg. de los 
"Salones de The" de Miss Cranston en Buchanan Street. en 
Escocia. Por otra parte, en nuestra opinión, esta corriente de 
diseno también puede considerarse como antecedente del "Art 
Deco" que apareció en Europa hacia 1925. 

Como consecuencia del incendio que destruyó Ja ciudad de 
Chicago en 1870, se originó un período de auge económico 
por la necesidad de construir casas a gran velocidad y en can
tidades masivas para reponer Jo perdido, que a su vez dió ori
gen a la llamada "Escuela de Chicago". Esta corriente se 
caracterizó por el aprovechamiento del suelo mediante la cons 
trucción de edificios de gran número de pisos, utilizando es
tructuras de acero, que aprovechaba Jos productos de Ja indus
tria naciente en el pafs, a la que se le aplica ornamentación 
ecléctica. En algunos casos hacra evidente la estructura y en 
otros la ocultaba. Este movimiento de vanguardia. dió Iugar a 
que el arquitecto Le Daron Jenney, disel1ara un sistema cons 
tructivo a base de fierro cofa.do, iniciando los procedimientos 
de prefabricación. Entre sus obras importantes destaca el 
"Home Insurance Co. Building" en Chicago. 

Otros exponentes de la Escuela de Chicago. son los arquitec· 
tos Roche. Halabird, Bumham., Henry Richardson y Luis 
Sullivan, destacando entre sus obras: el Leiter Building, el 
Home Jnsurance Building. el Manhattan Building, los alma
cenes Walker, el Ouaranty Building en Bufalo, considerado 
como Ja obra maestra de L. Sullivan y Jos almacenes Carson. 
Pirie y Scott, por sólo mencionar los principales. Frank 
Lloyd Wright, principal exponente de la llamada "arquitectura 
orginica". es probablenlente el discípulo más connotada de 
esta Escuela y. seguramente. el que ha sido más escudiado en 
~x.ico, en donde ejerció gran influencia entre los maestros y 
aluDU10s de mediados del presente siglo. 

La tendencia por romper con el academísmo, y lograr una 
expresión propia, hace que los movimientos de vanguardia, 
en las anes pictóricas, se plasmen en los llamadas "ismos". 
así nacen el impresionismo, el postimpresionismo, el pun
tillismo, el fauvismo, el dada{smo, el cubismo, el expresio
nismo, etc. y que la arquitectura se oriente a una dirección de 
rechazo al academismo, que trata de romper con toda orna
mentación. 
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Aud!torium Buíldlng, D. Adlor y L Sulllvan. Chlcago (1887) 

Eacuola de Sezeaslon. J. M. Olbrich. Viena (1.00n 

lnvlomo. L Escoler (1874·1957} 



Casa dol Pueblo. Victor Horta. (1897) Bruselaa. 

La corriente consttuctivista, nacida de la Revolución Indus
trial, genera que un grupo encabezado por William Morris, 
fundador del Arts & Cra/ts, busque expresiones libres, no su
jetas a una finalidad pragmática, dando origen a diversos 
disenos de artículos, ornamentos y artesanías, con carac
terísticas que podríamos llamar orginicas, de formas cursivas. 
Este movimiento se relaciona con el Pre-Rafaelismo del cual 
fueron representantes, entre otros, Bume Janes y Rossetti, 
quienes diseñan sus obras pictóricas con un alto contenido de 
leyendas del pasado mcdioeval, y preciosismo que conduce a 
formas libres y ondulantes, que se dice fueron inspiradas en 
los tallos y flores de las violetas. Víctor Harta plasma estas 
influencias en el edificio de Ja Rue Franklin, en Bruselas, 
Bélgica. El estilo Arl Nou11cau cuya producción f ué limitada 
y escasa, pero muy rica y expresiva, podría ser calificado, a la 
nH1nera de Nietzsche. como estilo de tipo "Faústico o Dioni
síaco" .s Victor Jlorta es el arquitecto más representativo de 
esta corriente, entre sus obras más importantes se cuentan la 
"Casa Solvny" de 1895 y la "Cnsa del Pueblo" de 1896, am
bas en Bruselas. Tan1bién son ejemplos destacados del Art 
Nouveau .• entre otros, las entradas del Metro de París creadas 
por IJector Guimard. Jos diseños de Tiffany, Lalique y Jos de 
Mucha. 

Ln guerra de 1914 transformn por completo a la sociedad eu
ropea, la fnlta de trnbajo y oportunidades, las necesidades de 
habitación y los nuevos centros de trabnjo, transforman radi
calmente las circunstancias del quehacer arquitectónico. Por 
otra pane, uno de los últimos movimientos pictóricos del si
glo XIX, el expresionismo, con su carga neurótica, psico
lógica y psicótica. se aliará con la filosofía existcncialista de 
Sartre, producto de la post-guerra y que. coincidiendo con las 
circunstancias rnencionadas, producir:\ una nueva forrna de ar· 
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quitectura cuya finalidad o enfoque principal será la función 
utilitaria, lo práctico, y su adecuación a las restricciones 
económicas y procedimientos constructivos del momento. A 
través de la Bauhaus se logrará el lenguaje racionalista y "LA 
machine á habi1er" de Le Corbusier será el paradigma del 
funcionnlismo en tos primeros treinta años del presente si
glo. 

Hacia 1925, en Francin, se concreta un lenguaje formal en 
las obras de arquitectura, de características básicamente rec
tilíneas, angulosas, diferente en esencia al Arl Nouveau que, 
por el contrario, se distingue por sus formas ondulantes y 
cursivas. La identificación y apelativo de aquel estilo surgió 
hasta 1966 cuando se Je denominóArl Deco, que fué produc· 
to de la asimilación de formas y corrientes o influencias ex
tranjeras a Europa, que generó elementos geometrizados con 
gran habilidad, y a su vez incluyó la dualidad de integrar for
n1as locales o regionales en un todo, como una unidad.6 

El Ar1 Dcco tiene como antecedentes, Ja Escuela de Glasgow 
y la Escuela de Sezcssion de Viena, la obra del arquitecto 
Hoffman en Bruselas (Palacio Stoclet), y la influencia de Ja 
pintura de nrtistns como Gusta.ve Klimt. El geometrismo, 
lcil 1no1iv del Art Dcco, proviene de influencias vertidas a 
traves de los hallazgos arqueológicos de Egipto en 1922, 
cuando se descubre la tumba de Tuthanknmen. Si
n1ult.ánean1cnte, se realizan los prin1eros estudios en f\.1éxico 
sobre las culturas mesoamericana-;, lo que da lugar a que en 
México se produzca obra dentro de este estilo, con cnrac· 
tcrísticas nacionales, que la distinguen respecto a los diseños 
europeos. El Arq. l\1cndiola fué pionero en este campo como 
veremos más ndelante. 

Sin embargo, con el transcurso de Jos años, la corriente na· 
cionalista pierde terreno, dando cabida a una forma de pensa
miento que propicia la internacionalización de la arqui· 
lectura. Los medios de comunicación. las revistas, el cine· 
matógrafo y posteriormente la televisión, permiten conocer 
en fonna casi instantánea lo que se hace y piensa en otras la· 
titudcs. El regionalismo, In arquitectura "orgánica" y las en· 
racterísticas propias de cada medio y sociedad, son 

S.· SogUn Nietzsdie (1844·1900), lns exprosionos do1 Arto loman uno do dos 
postbles dorroloros: lo •Apollnoo· o lo ·0ionis!aco·, lamboón llamado "fAust•c:o". 
Lo •Apollnoo· os lo que concierno a un ccn!enido ml!trico. lomi!ado, oslfltoco. IM
mal, solomno eu:. 
Lo "F.1.usticc· es lo quo conciomo a lo dinámico, lo libro, voluptuoso, oxagt>rado, 
otc. 

6.- El término Ar! Duc:o so ulirlzó por primor a vez en París en 1966, en la 01posi· 
ción ·tes Ann~cs 25", cuya finalidad lull' aclarar y rovalo1ar la exhibioón do 
1925, "E11:po5ilion dos At1s DOc;ora/Jfs ol lndustrianes Modernos·roahzada en la 
misma ciudnd. 
(Una Puerln al Arl Doce. Galoria Univorsilam1 Aros1os U.U.A M. 1!180) 
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prActicamcnte ignoradas¡ las soluciones arquitectónicas se 
vuelven univcnales ignorando cooceptos fundamentales que 
son base de la verdadera obra arquitectónica. hasta romper con 
todo individualismo y Ucear hasta el cxuemo de estandarizar 
Jos programas arquitectónicos y, por ende, las soluciones, sin 
tomar en cucnt:a el clima. la economía, tecnología disponi
ble, costumbres, cultura. idiosincracia. etc. 

A la última producción artística contemporánea, en el campo 
de la arquitectura. se le ha ll:imado postrncxiemo; término que 
nació en ItaJia, en la ciudad de Venecia y que viene a ser 
como una respuesta al vacío expresivo que ocasionó el abuso 
del racionalismo. En dicho movimiento se adviene una preo
cupación por multiplicar formas y volúmenes. Dentro de un 
estricto criterio teórico arquitectónico, se conjugan aberra
ciones de tipo estilístico. realizadas men:ed al alto desarrollo 
tecnológico que se ha logrado, a la disponibilidad de un exce
so de rccunos económicos que de alguna manera se aplican a 
singulariz:ir un:i obra arquitectónica pretenicndo distinguir1il 
de las dem5s; as{ se dan soluciones que incluyen comisas que 
no sirven para proteger del agua a los elementos arqui
tectónicos, arcos que no tienen función estructural algunil, 
logglas que no conducen a ninguna parte: se "injertan'" orna
mentos inspirados en fonnas clásicas del pasado, a semejanza 
de la conien&e ecléctica de fines del siglo XIX, utilizando ma
teriales y tknicas contemporáneas. 
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LA SOCIEDAD 

Hemos expuesto un breve resumen que refiere los cambios 
formales en el campo de las artes, en lo que concierne a un 
contexto europeo y norteamericano¡ creemos ahora pertinente 
analizar la relación que e:idsle entre las formas expresivas 
artísticas y Ja sociedad que las inspiró, influfda por la eco-
nomía y la po1ítica; para lo cual, haremos un breve comenta
rio sobre Ja situación social que prevalecía en Europa en los 
siglos XV 111. XIX y XX, 

La revolución industrial marcó un hito en la cultura europea. 
modjficó Ja sociedad, alteró las economías, propició el desa
rrollo de países hoy. considerados como de alta tecnología, 
produjo concentraciones de grandes capitales en manos de mi
norías, propició la inventiva y el desarrollo de Ja imaginación; 
en fin, alteró para siempre el curso de los acontecimientos en 
el campo de la producción y de la economía. Como antece
dente de la revolución industrial debe mencionarse la caída del 
Anc;cn Regfn1e, con10 se le ha ltamado a la época que ante· 
cede en Francia, a la gran revolución de 1789 y Ja consi
guiente desaparición de la monarquía como sistema politíco y 
económico, y el cuestionamiento del '"poder divino" de los 
reyes, que fué substituído por los sistemas económicos y de 
gobierno que perduran hasta nuestros días. 

La aparición de términos con10 socialismo, comunismo, pro-
lctariado, sindicalismo, etc., que forman parte de la forma de 
pensamiento y filosofía contemporáneas, son el resultado de 
los cambios sociales ocurridos después del llamado liberalis· 
mo y de la corriente social emanada de la revolución francesa. 
de las guerras de independencia tanto de los Estados Unidos de 
Norteamérica como de las colonias hispanoamericanas: la 
primera. llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XVIII 
y las restantes durante los primeros afios del siglo XIX. E,;te 
se caracteriza en ténninos generales por: 

Avance sin paralelo en el campo de la ciencia y de la invcn· 
ción. 

Luchas constantes entre clases acomodadas, aristócratas y 
obreros. 

Resurgimiento de pueblos, hasta entonces sumidos en un ais
lamiento y que se peñilan como futuras potencias, como 
pueden ser el caso de Rusia y Japón. 

Creación de Jos nuevos Estados europeos, que no habiendo 
estado aislados del concierto de las naciones, se unifican y son 
actualmente países que cuentan con alta tecnología, como es 
el caso de Alemania e Italia. 



Constante lucha por encontrar tipos de gobierno que ofrezcan 
mayores garantías en cuanto a Ja calidad de vida que se anhe
la. 

Pérdida del espiritualismo y de religión en Ja mayor parte de 
los pueblos del viejo continente. 

Conflictos sociales entre los grandes capitalistas y los traba
jadores, que suscitaron enfrentamientos sangrientos. 

Dcscon1ento en el campo de la creación anfst.ica, dando lugar 
a movimientos vanguardistas que tratan de romper con todo 
género de academicismo. 

"Exotismo" em:inado de Oriente que influye definitivamente 
tanto en el campo del arte como en el de la política y en Ja 
economía. 

Corrientes migratorias cada vez más numerosas hacia Améri
cn. buscando posibles- oportunidades de trabóljo. 

Preocupación por parte de los europeos al advertir mejores 
posibilitbdes de vida en América. 

Algunos de los eventos que destacan al inicio del siglo XX, 
que conviene recordar como referencia de los momentos 
históricos ocurridos cuando simultáneamente se fragua la per
sonalidad de Vicente ~1endiola, son los siguientes: 

1900- Inauguración do la Exposición Universal do Parls 
1900- Primor vuelo do la aeronave do Zoppolin. 

1900- So inicia la exploración dol Palacio Aoal do Knossos en Creta. 
1900-Anlonlo Gaudl construyo el Parque Güoll en Barcelona. 

1901· Muore la rolna Victoria do lnglalorra, lo sucedo Eduardo VII. 

1901- Jnp6n so uno con Gran Brolaña y rompe sus rolacionos con 

Ru5la. 
1901- Fracasan las nogociaclones para una alianza Gormano

Brilánlca. 

1901- E.E.U.U. oblicno ol dorocho oxdusivo para construir el Canal 
do Panamá. 
1901· So tunda ol Partido Rovolucionario on Rusia. 
1001- So funda la Escuela do Artosanla do Wolmat, por Honry Van do 

Veldo, 
1901- Vlclor Horta construyo los grandes almacenos L'lnnovation, 

en Bruselas. 
1902- Cuba so convierto en Rupüblica; Alfonso XIII es proclamado 

Roy do Espa~a. 
1902- Agusto Rodin produco su ·Romeo y Juliota•; Paul Gauguin su 

• Jinotos on la Playa•. 

1902- Los E.E.U.U. aplican la ·ooc1rlna Monroo• en •favor· do Vono

zuota. y on contra do Inglaterra. Alomanla o l!alia. 

1903- Panamá ceda a los E.E.U.U. la zona del canal a cambio do dioz 

mlllonos do dólares al contado. 
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1903· Nueva trazo de la fronlora entre Alaska y Canac:IA. benefician

do a los E.E.U.U. 

1903- Muere el Papa León XIII. lo sucedo Plo X. 

1903- Polltica anliclorical en Francia y disolución do las órdonos roíl

glosas. 

1903· So funda la Womon's Sodal A Polilicaf Unlon. 

1903- So funda la fábrica da automóvilos Ford. 
1903- los hermanos Wright roalizan ol primor wolo on aeroplano. 

1903- Mueren Paul Gauguln y Camillo Plssarro. 

1903· John Francis Bcnlfay conslrllyo la Catedral do Westmlnster en 

Londres. 

1904- Japón doclara la guerra a Rusia. Tratado enlro Gran Bretar.8 y 
Francia •Entonla Cordia.19• 
1904- Primera aisls económica dol siglo en los E.E.U.U. 

1904- Otto Wagnor construyo la Caja Postal de Ahorros en Viona 
1905· Las tropas rusas ametrallan a los obreros qua lnlograban una 
manllostaclón pacifica ·oomlngo Rojo• -•. 

1905- Noruoga so sopara do Suocla; la Iglesia se sopara dol Estado 

on Francia.. 

1905- Elnsleln publiea su ·roorla Especial do la Rolalividad•. 

1905- El grupo do pintores llamado ·Los Fauvos· expone on ol Salón 

do OloM de Parls. 

1905· Antonio Gaudl construyo La Casa MilA 

1910· El 20 do noviombro so Inicia ol primor movlmlonlo social dol sl

glo, la Rovoluclón lY\oxlcana. 
1910- Vuolve el cometa Halloy 

1911· Madero asumo la prosidcncla do la República. 

1911· So termina la construcción do! Palacio Sloclot do Hollmann on 

Bruselas. 

1912- Abdica ol último emperador manchú en China y so Inicia la 

Guorra do los Balean os. 

1913· Francisco l. Madero os asesinado, Victoriano Huorta lo su; 

cedo en la presidencia. 

1914· Invasión norteamericana a Voracruz. 

1914- Se Inicia la Primara Guerra Mundial, Austria doclara la guorraa 

Servia y Alemania, a Rusia y Francia. 

1914· Dimite Victoriano Huerta y le sucedo Vonustlano Carranza 

1916- Italia declara la guerra a Alomanla. y ósta a Portugal. 

1917- El Zar Nicolas 11 abdica y ol poder pasa al gobierno provisional 

do Korenskl 

1917- En Móxlco so promulga la Constilución Po\IUca, bajo la prosl

doncla do Don VonusUano Carranza. 

1918- Guerra civil on Rusia; fin do la primera Guerra Mundial. 

1919· Emiliano Zapata os asesinado por el Gral. Guajardo. 

1929· La Escuela Naclonal do Bollas Arios so divido y cambia do 

nombro transformándose en Escuela Nacional do Arquitectura y Es· 

cuela Nacional do Artes Plásticas 

Una vez p1anteado un an:í.lisi.i; general de las condiciones 
sociales de Europa y de ouos países durante los siglos que 
nos preceden, 1ratarcn1os de efectuar una semblanza sente
jante, en este caso, en Mé,dco. 



En el desarrollo histórico de México podemos resumir varios 
grandes períodos. El período colonial, que abarca desde el si
glo XVI (1521) hasta principios del siglo XIX; la época de la 
independencia (1810.1827); las épocas de las invasiones. nor
teamericana y francesa (1847 y 1862); el período de la refor
ma (1859-1862); el período del porfiriato (1817-1910); el 
periodo de la revolución (1910-1924); y Ja época de conso
lidación de los gobiernos post·revoluciónarios (1924-1988). 

A partir de la consolidación del movimiento independiente. es 
que se inicia la historia de ~féxico como una nueva nación; 
pero es hilSta e1 período post-re\'olucjona.rio que f\1éxico se 
consolida como tal y entra de Heno a la modernidad, al vol
verse una nación en proceso de desarrolJo y de industrializa
ción. 

Es aquí en donde encontramos las raíces que permiten enten
der la problemática arquitectónica contemporánea, lo que de
manda un agudo sentido crítico y de visión, puesto que se 
carece aún de proyección histórica retrospectiva, lo que difi· 
culea el análisís del producto arquitectónico actual. 

Dado que nuestro personaje. como se apuntó anteriormente, 
nació en México en 1900, efectu:iremos un breve marco refe
rencial hislórico de la época en la que vivió: 

La historia moderna de México se inicia con el derrumba
n1iento del Imperio de MaximUiano, continúa con Ja etapa 
llamada República Restaurada, de 1867 a 1876 y termina en 
1911. con la caíd.1 del Gobierno del Gra.1. Porfirio Diaz. Crce
n1os que el siguiente período. el de los gobiernos de Ja Re
volución, pertenece a la época contemporfinea. a la modemi· 
dJd. 
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E."i un hecho que hacia mediados del sig1o XIX (1850), la 
clase ilustrada de México est.lba dividida en dos grandes gru· 
pos: liberales y conservadores. Los del partido liberal eran, 
en lo general, personas de modestos recursos, abogados, 
linterillos, escribientes, etc. Los conservadores eran pcrsona..i;; 
acomodadas y, t:lm1'ién en lo general, pcnenecían a la carrera 
milirar o a Ja ecl~sj~Lica, o bien, eran hacenda<los: sin em
bargo. en ambos grupos e~istían excepciones. un individuo 
podía poseer un;i gran fonuna y sin embargo su pensamiento 
no tenia que ser necesariamente conservador. 

El partido consef\lador se inició por un líder, Don Lucas 
Alamán, aristócrata. educado en Europa y quien hacía fre
cuences viajes al extranjera. Entre sus múltiples ocupaciones 
estaba la de escribir su historia de ~1éxico, llamada 
"Oisertaclones sobre la historia de la República Mexicana 
desde la epoca de la conquista que los españolas hicieron a 

fines del siglo XV y principios del XVI, de las Islas y conll
nen1e americano hasta la Independencia, e Historia de Méxi
co desde tos primeros movimientos que prepararon su Inde
pendencia en el año de 1808 hasta la hpoca presente• docu
mento invaluable que nos revela tos acontecimíentos de su 
época, .además, fué fundador del "Archivo General de la 
Nación" y del "Museo de Antigued.ades y de Historia. Natu
ral". 

Benito Juárcz. quien empezaba a destacar como hombre de 
acción ful!rle y decidido, no obstanle su humilde origen rural. 
en esas fechas era representativo del partido liberal al que far .. 
lateció 1 con el tiempo llegó a ser uno de los hombres más 
trascendentes en la historia del p;ifs, 

Hacia 1853, el partido de los conservadores recibe con júbilo 
el regreso del Gral. Antonio L6pez de Santa Anna. quien in
media1amente, formó un gabinete presidido por Don Lucas 
Alamán; Jos liberales empiezan a ser perseguidos y desti· 
tuídos en sus funciones. Poco dc.spués, al morir Alamtin, 
Santa Anna llega a tos excesos bien conocidos por la histo 
ria, (contribuciones sobre animales y objetos, ventan.as, etc). 

Hacia 1854, un grupo encabezc:1do por Don Juan AJvarez, lo
gra la extradición de Santa Anna quien salió furtivamente del 
país. Dicho grupo gobernó nlgunos me!>es, et gabinete estaba 
formado por: Don Melchor Ocampo. Don Ponciano Aniaga, 
Don Guillermo Prieto, Don Benito Juárez y Don Mjguel Ler· 
do de Tejada, quienes designaron presidente interino a1 gene
ral Juan Alvarez. Siendo presidente Don Ignacio Comonfort, 
a quien Don Juan Alvarcz había delegado el poder en 1855. se 
promulgan: la "Ley Juárez", que restringía los fueros ecle
siásticos, la "Ley Lerdo", que desamortíz.aba. los bienes in~ 
muebles de la Iglesia en favor de corporaciones civiles, y la 
"Ley Iglesia.~" que prohibía a la Iglesia el conuot de 1os ce· 
mcntcrios y el cobro de derechos parroquiales. 

Una comisión encabezada por Arriaga se encarga de elaborar 
una nueva Constitución, la de 1857, que, en lo runda1nenw.1, 
se .apegó a la de 1824: forma federal de Estado, y forma de~ 
mocrática. representativa y republicana de gobierno. Corres
pondió al Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Don Be
nito Ju:hez. el mando de la República. a:;umicndo la presiden
cia en 1858. El Partido Conservador, representado por el Ge
neral Félix Zuloaga. desconoce al gobierno mediante el Plan 
de Tacubaya; a partir de entonces se entabla la lucha entre 
conservadores y libc-r.lles; Juárez tiene que trasladar su gobier
no a Guadalajara, donde cae preso; recupera su liberlíld, sale 
del país y después se instala en Veracruz al fren<c del Gobier
no Liberal; sin embargo. es derrotado poco después por el 
general Mi&uc:l l\.1iram6n, quien había sido nombrado presi-



dente por el Partido Conservador. Juárez sigue adelante con 
sus determinaciones y da a luz las Leyes de Reforma: (1859) 
que establecen: Ja nacionaJización de los bienes eclesiásticos, 
el cierre de conventos, el matrimonio y el registro civil, Ja 
secularización de Jos cementerios y la supresión de muchas 
fiestas religiosas. González Ortega derrota a Miramón y entra 
en Ja ciudad de México el 111 de enero de 1861. el Presidente 
Juárcz con su gabinete, lo hace el 11 del mismo mes y afio. 

Los miembros del Partido Conservador vuelven sus ojos ha
cia Europa gestionando el apoyo de los reinos europeos, pen
sando en la posibilidad de instaurar en México un segundo 
imperio. 

El Partido Liberal, encabezado por Juárez, agobiado por difi
cultades financieras, suspende el pago de la deuda exlema y 
sus intereses; por lo cuaJ protestan, naturalmente, Inglaterra, 
España y Francia, quienes en Ja Convención de Londres, de
ciden intervenir a México y obtener el pago de Ja deuda por la 
fuerza. 

Las primeras tropas intervencionistas desembarcan en Vera
cruz, pero el gobierno, mediante los Tratados de Soledad, 
logró que se retiraran de nuestro territorio los ejércitos, inglés 
y espaftol. 7 

El ejército francés ataca la ciudad de Puebla. donde fué derro
tado por Jos mexicanos en Ja famosa batalla del 5 de mayo de 
1862, sin embargo, parte del ejército francés logra llegar a Ja 
C;:ipital de la Repüblica donde nombra a una Junta de Gobier
no encargada de elegir a los miembros de la Asamblea de Nc:r 
tables y al Ejecutivo provisional . Esta Junta de Notables, de 
acuerdo con el Emperador de los franceses, Napoleón JJI, 
ofrece la corona del imperio mexicano a Femando Maximilia
no de 1-labsburgo; mientras tanto, Jufuez huye hacia el norte 
en mayo de 1863, a la frontera con Jos Estados Unidos. 
Maximiliano instala su Imperio en junio de 1864, su gobier
no dura tres ar\os, oror&ando concesiones a los súbdilos fran
ceses y austriacos, sin embargo, fué liberal y condescendiente 
con los mexicanos que solicitaron concesiones, por Jo cual 
fué recrin1inado. 

Durante su período, se fonatcció e impulsó Ja actividad de Ja 
Academia "Imperial" de Bellas Artes, bajo Ja dirección de P~ 
llegrín Clavé y la participación de Santiago Rebull. 

Finalmenle las tropas nacionales derrotZlron a Maximiliano y 
abandonado a su suerte por el ejército francés, que estaba ocu
pado en la guerra de Prusia, cae prisionero de los ejércitos 
liberales de Mariano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio 
Diaz, siendo fusilado en Querétaro en junio de 1867,junto 
con los generales Mariano Miramón y Tomás Mejía. Quisié-
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ramos comentar aquí, que a más de un siglo de los trligicos 
acontecimientos del Cerro de las Campanas, la figura 
romántica de Maximiliano cobra su propia dimensión, la de 
un hombre bueno, culto, honesto y bien intencionado que, 
ingenuamente, se interpuso a los destinos de México. 

A la época que sucede a la muene del emperador Max.imiliano 
y a la instauración de la República, por Don Benito Juárez, 
quien asume los destinos nacionales de julio de 1867 a julio 
de 1872. se le llama la República Restaurada y termina, 
básicamente, con el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada 
hacia 1876. 

Hasta 1867 la carrera de ingeniero se cursaba en la Academia 
de San Carlos que incluía la Escuela de Ingenieros y Arqui· 
tectos de la que era director el Lic. José Urbano Fonseca, y en 
ese afta, Ja Ley e::itpedida por el Ministro de Instrucción 
Pública de Juárcz, estableció por separado las carreras de ar· 
quitecto e ingeniero civil. A partir de esa fecha, se cursaron 
Jos estudios de ingeniero en la Escuela de Minería, que cam· 
bió su nombre a Escuela Nacional de Ingenieros, y continua
ron los de arquitecto en la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
todavia ligada a Ja de Anes Plásticas.• 

"Juárez y Lerdo de Tejada constituyen Jos verdaderos creadores 
del estado moderno mexicano; su gran obra histórica consis
tió en demoler las viejas instituciones para crear la nueva so-
ciedad."' 

"Correspondió al presidente Lerdo de Tejada, acompaftado de 
su gabinete, et cuerpo diplomático y los más notables de la 
época, inaugurar, junto con los técnicos y funcionarios de Ja 
compai\ía. el ferrocarril entre México y Veracruz, lo que suce
dió el primero de enero de 1873." •0 

Creemos que en el movimiento liberal que triunfó a traves 
del gobierno del Presidente Juárez y de sus distinguidisimos 
colaboradores, se gesta gran pane de nuestra nacionalidad. 
Probablemente podría aven1urarse que México se aisló en esa 
época de Ja vieja Europa, por motivos fundamentalmente 
políticos y económicos; creemos también, que es cuando 
nace el sentimiento hacia la provincia, hacia lo bucólico, ha
cia Jo mexicano. 

Al siguiente período, la historia Jo conoce con el nombre de 
Porfirioto (1877-1910) 

1.· Historia Pólitica de Móx.ico.AgusUnCuó Canovas 

8.· El Dr. Cava!lari y Ja Cil/'l'era de lngonioro Civil en MóJ:ia> Manuol Franci&a> 
AIVlll'eZ Ed. A. Carranza y Comp. 1906 

9.· Historia. Polllica. de Mó1.ico. Agus~n Cuó Canovas 

10.· Hisloriade la Tocnologla y de la Invención en M1bico. Pag. 326 
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México pudo sobrevivir y rcstai\ar las heridas, consecuencia 
de las luchas por et poder entre tos panidos políticos, que le
sionaron al país durante durante ues cuartas partes del siglo 
pasado, e inhibieron su incorporación al desarrollo eco· 
nómico y al proceso y beneficios de la Revolución lndusUiaJ, 
que se llevó a cabo en Europa y en Jos E.E.U.U. durante esos 
mismos años. Fué con el gobierno del general Porfirio Díaz. 
que el país vivió nuevamente un período de paz que te penni
tió estabilizar su economía, inducir los prOcesos de industria
lización, abrir otros mercados para sus productos e iniciar la 
construcción de su incipiente infraestructura. 

Respecto al desarrollo indusuial de México después de la épo
ca del presidente Júarez., haremos una breve semblanza, su
jetándonos a los datos obtenidos de "La Historia de la Tecno
logfa y la Invención en México." 11 

Entre 1856. cuando los Escandón compraron la concesión 
para comunicar por ferrocarril a la capital del país con el 
Puerto de Veracruz. y 1877, cuando se inicia el porfiriato, se 
construyeron un total de 684 km. de vías tendidas, de las 
cuales, la México-Veracruz. era la principal con 433 km. Du
rante et poñiriato los ferrocarriles crecieron en forma impre
sionante a 5,308 km. en 1883, y en los veinte aftas si· 
guicntcs, para 1903, a 16,038 km. En 1910 mr>.• de 20,000 
km. de vías comunicaban la capital de la República con el 
golfo por los puertos de Tampico y Vera.cruz., y con el 
Pacifico, por Manzanillo y San Bias, hacia la fontcra sur con 
Guatemala por el Suchi:uc, y con la fontera norte, en cuatro 
puntos: Ciudad Juru-cz. Ciudad Porfirio Oíaz. (Piedras Negras), 
Nuevo Laredo y Matan1oros. La península de Yucat~n conta
ba con la red entre Campeche y M~rida. Los fcrrocaJTiles fue
ron in1portantc instron1cnto que fomentó el comercio y la 
exportación de materias primas, tanto a Europa, a través de 
Veracruz.. como hacia los Estados Unidos. 

11 

En 1851 la electricidad de pilas se utiliz.ó en el telégrafo elec
tromagnético y en 1889, dos turbinas el~ctricas de 15 HP, se 
ensayaron en las minas de Batopilas, más tarde se instalaron 
motores eléctricos en las minas de Sta. Ana en Real de Ca
torce, S. L. P., para mover una turbina de 300 HP. En 1897, 
en Real del Monte, ltgo., la calda de agua de la Regla se 
aprovechaba para producir energía que movía las bon1bas de 
agua, los molinos y las perforadoras; estos dínamos fueron 
los primeros que instalaron las compañías inglesas en Mé:d
co. En estas minas trabajó, como ensayador de nlctalcs, el 
Sr. lldefonso Gón1ci. Portugal, quien falleció en 1915, en un 
derrun1be de la mina "Sta. Genrudis" en Pachuca Hgo. y que 
fué padre de 1'.1aría Luisa Gómez. Portugal. quien, posterior
mente, sería la esposa del arquitecto Mendiola. 

La industria textil fué la segunda en aprovechar la capacidad 

energética de ta electricidad, no sólo para mover la maqui
naria, sino para alumbrar los establecimientos. En 1897-98, 
tas fábricas de Orii.aba y Puebla, establecieron sus propias 
plantas hidroeléctricas de verdadera capacidad indusuial, que 
producían de 2,500 a 5,500 h.p. y la energía sobrante se des
tinaba al sistema eléctrico de las ciudades cercanas. La fábrica 
de papel San Rafael, aumentaba la capacidad de sus turbinas 
y en 1912 llegó a generar hasta 7,000 h.p. que con todo, re
sultaban insuficientes. La demanda de mayor cantidad de 
energía para las industrias minera, textil, azucarera, meta
lúrgica y cervecera, entre ouas, así como tas instalaciones 
municipales de servicio de alumbrado, agua bombeada y 
transporte de tranvías, hicieron rentables las primeras inver
siones que se efectuaron en la. producción masiva de encrgla 
hidroeléctrica. As( se fundaron la Mexican Light & Power 
Ca. en 1902, con capital canadiense y británico; la Puebla 
Light & Power Ce. en 1903, con capital anglomexicnno; la 
Veracrui. Light & Power Co. en.1908 con capital británico 
que. con otras cinco empresas de menor importancia. genera
ban el 95 % de la energía utilii.ada en el país, que para 1910 
era superior a los 100,000 h.p. 

Desde 1823, cuando como consecuencia de su independencia, 
México abrió sus puertas al mundo, en tas ciudades m~s im· 
portantes del país. algunos hogares modestos, contaban con 
braseros de hojalata y cocinetas de hierro con chimeneas, 
plunchas de hierro "dulce", para asentar la ropa, pequei'los 
n101ini1los para granos, quinqués y lánlparas de n1ccha gradua· 
ble. El ramo textil, símbolo de la evolución tecnológica en 
la naciente industria nacion;1!, fué sin duda el único que sin 
altibajos notables, ayudó a la transformación productiva del 
país, sirvió como catalizador para examinar la habilidad &: 
captación y asimilación&.! nuevas tecnologías en f\1é:dco. A 
pesar del estanca.miento observado de 1857 a 1870, cuando se 
registró un crecimiento del 10% en el uso de husos y telares, 
la producción creció de 1.2 millones de "largos de manta" a 
3.1 millones, sin incremento del número de fábricas, pero 
con sensibles mejoras en la tecnología. 

Durante el imperio de Maximiliano fué cxcepcinnal la crea
ción de nuevas instalaciones textiles. destacando la de Roger 
Oubois, en 1864 en la ciudad de Chihuahua, proveedora del 
ejército intervencionista. La.'i principales fábrica.'\ de hilados y 
tejidos, iban siendo adquiridas por individuos dedicados al co
mercio, o financieros y prestamistas. como los Escandón, los 
Garay, los Rubio y los Hidalgo, entre otros, que dcsplai.ando 
al pequeño industrial otrora, ancsano y obrajero, se hicieron 
de las fábricas más importantes en tos Estados de Méidco, 
Puebla, Querétaro y Veracrui.. 

11.· La Historia de la Tecnotogla y la l1wono6n en Móiico. Ramón Sarchez F. 
t960 Fomento Cultural Banamex Capitulo IX Trans!ormaCi6n do Móx1co. 
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En 1870, algunas compat\fas ing1esas como la Roberuon, Ja 
Forbes y olras invertfan en es1e rubro y aiios después, anti
guos comerciantes y recién emigrados franceses, adquirían 
fábricas de primer orden y fundaron otras nuevas con Ja inten
ción de recobrar un mercado que Europa y especialmente 
Francia, parecía tener perdido con sus técnicas y máquinas. 
Así, en 1889, se esrablccía Ja compañía industrial de Orizaba, 
CIDOSA. una de las primeras socieclJdcs anónimas de carácter 
industrial en el país, de acuerdo con las leyes del ramo en esa 
época. 

El rasgo esencial del auge textil, radicó en Ja. capacidad pro
ductiva de las máquinas, al Jada de Ja exlenuación de Ja mano 
de obra. Un ejemplo de esta c<1pacidad, fué el de Ja fábrica 
"J-Jén:ules" de Querétaro, construida en 1850, que continuaba 
funcionando en 1895. propied4ld del ex rentista Cayetano Ru
bio, en donde se hacia trabajar de 12 a 15 horas a los obreros 
y lenfa su propia prisión para castigar cualquier indisciplina. 

Las instalaciones textiles más modernas eran las de San An-
1011io Abad en cJ D. F., Me1epcc y Atlixco en Puebla y Co
cofapan. Sta Rosa y Río Dlanco en la región de Veracruz: 
ésla última, al inaugurarse en 1892, contaba con su planta 
alimentadora de energíJ, con 35 mil husos y 900 telares, en 
1anto, que Sra. Rosa, de Ja misma sociedad, contaba con 1400 
rclares. En 1910, estas úlUn1as grandes fábricas elaboraban 
estampados y mantas de tela blanqueadas de primera calidad, 
además de géneros de todas clases, cuando se volvieron triste
mente célebres al iniciarse la Revolución, 

Re5pecto a Ja explotación del pclróleo. en 1876, un marino 
bos1oniano vendía el chapopote de Tuxpan como 
"iluminante", después de refinarlo en un cxtraiio apara10 que 
insraló en un islore del río del mismo nombre. En 1881, el 
inmigrante Adolfo Autrey, irlandés nonean1ericano, compró 
los rcrrcnos de "La Constancia" en PapantJa, Ver .• montando 
un alambique de refinación con el que produjo un 
"ilu1ninante" de l4lJ1 buena calidad que recibió un premio en la 
Primera Exposición Industrial de Qucrétaro de 1882. La in
dustrialización del peuóleo en México, se inició hasta princi
pios de este siglo con el inglés Weetmam Pearson y el nor
teJmericano Edward Doheny, quienes adquirieron, a precio 
ínfimo, 1ierras en Tulillo en las fluastecas. En 1883, Simón 
Sarl;Jt Nova, ex gobernador de Tabasco, compró tierras en 
Macuspana. Tab. y adquirió, en Jos Estados Unidos, equipo 
de barrenos para peñoración y para destilar el aceile prove
niente de los pozos. Desde 1901, Ja peñoración de pozos se 
realizó en las regiones de la J-luasteca y Tuxpan. Las com· 
pañías de Pearson como "La Mexicana de Petróleo, El Agui· 
la", 1ambién adquirieron extensas zonas dedicadas a la agricul
lura y ganadería. en regiones fértiles. 
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Todo ello, en poco tiempo, dió un poder temible a estas 
compañías concesionarias. En 1906, se iniciaron las grandes 
obras de eJ1plotación y para 1911, la producción de petróleo 
crudo, que era enviado a refineóas europeas y norteamerica. 
nas, representaba I 2.5 núUones de barriles al año. 

·Er código de Minería del 14 de enero de 18&4, autorizó a ex· 
plotar libremente, sin que fuera necesaria concesión alguna, 
los aceites y combustibles de la nación. Y sólo hasta 1912, 
asr que la revolución había arrojado del poder a Poñlrio Dfaz, 
Madero impuso el primer gravámen a la Industria petrolera 
••.•• pasada la primera guerra mundial, México llegó a producir 
193.4 millones de barriles, lo que equivalía entonces, a la 
cuarta parte de la producción anual en el mundo.• 11 

Por otra parte, tanto en la capilal de Ja república como en Jos 
estados todos, el comercio se hallaba monopolizado por ex· 
tranjeros. 

"El poder del comerciante extranjero en la capital federal, se 
oxtiende, sin Hmite alguno por todo el altiplano.El comercio 
de las costas dominado ora por espat'loles, ora por ale· 
manes, ora por ingleses, tiene sus propias ramiffcaciones: 
trabaja en rivalidad constante con el de la alliplanlcle." 13 

·Así, a medida que el comercio tomaba Incremento, el proce
so de centralización capita/lsta Influía negativamente sobre 
Jos pequeños capilales Invertidos en el pars. Los capitales 
mayores absorbieron a los menores y los pequeflos comer
cianlos pauperizados, fueron desplazados, poco a poco ha· 
cia otro tipo do ocupaclones"14 

El despojo de tierra..'i a los campesinos, favorecido por Ja arbi
traria aplicación de Ja Ley de Desamortización de 1856, no 
tuvo freno. El problema alcanzó proporciones inaudilas, 
como resullado de Ja anuencia de capitales extranjeros a nues
tro país. Lo mismo, la Ley del 3 de mayo de J878, como Ja 
del JS de diciembre de 1883, expedidas con objeto de f:icilitar 
Ja colonización extranjera. no operaron sino en el sentido 
antes indicado .... El afán especulativo con las tierras, nació 
aparejado al alza de su valor bajo el influjo de las construc· 
ciones ferrocarrileras. Por tanto, las empresas deslindadoras 
no fueron sino instrumentos de desp:>jo contra Jos verdaderos 
ducilos de la tierra, a quienes se hizo objero de toda clase de 
abusos, ya que una vez que Ja nación entraba en posesión de 
las tierras desocupadas, éstas se ponían a la venta a precios 
irrisorios. 

12.· Hls!Ofla de la Revolución Mulcana.José Mand·1idor.TaJlen11 De. CoSla· 

Amlc 1959. Pag 25 
13.· El PorlirisrnQ. Hislol'la de un régirnen.JoSé C. Valadez. 

14.• Historia de la Revolución MeJicana. Jol6 Mancisid°' 



."Consecuencia de esta poUlica, fué la reducción paulatina 
de los pueblos ... En 1883, las adjudicaciones de baldfos tu· 
vieron su mayor ascenso: pues durante el año, fueron expe· 
didos 780 tttulos que comprondlan una superficie de 3 mi· 
nones 99 mil hectá.reas, titulas por los cuales, el Estado recl· 
bló 185 míl pesos". u 

Mendieta y Núñez afirma que "do 1881 a 1889 los estados 
deslindados ascendieron a 32.2 millones do hectá.reas, de 
las cuales, fueron cedidas a las empresas deslindadoras 
12.7 millones y fueron vendidas o comprometidas, 14.8 mi· 
!Iones, la mayor parte de ellas a los mismos deslindadores, 
siendo de advertir que el número de individuos y compañfas 
beneficiarios de esos contratos, fué sólo do 29 ...... etc." 16 

·se formaban pcb\acionos on las que trabajaban en calidad 
de peones, los mismos campesinos de quienes eran antes 
\as tierras; trabajaban por el salario diario de $0.25 a $0.50, 
pero no sólo a éso se limitaba su explotación. Como dichas 
poblaciones estaban en lugares distantes de centros pobla· 
dos o ciudades, el propietario o el administrador, abrta una 
tienda llamada "de raya". El peón no recibla sus salarios en 
efectivo, sino que se le extondlan bonos para la tienda, 
donde se le daban productos de acuerdo con el salarlo que 
percibfa, pero a precios exagerados ..... Los nuevos propieta· 
rlos arrendaban sus tierras a sus dueños antiguos, los in· 
dios, generalmente por el precio do la mitad de la cosecha" 
Así desaparecieron las comunidades indígenas y los campesi· 
nos mexicanos. en su generalid'1d indígen'1s, descendieron a la 
vergonzosa condición de siervos.11 
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Con el dcs3tt0llo de la industria, se desarrolló también el pro· 
letariado; una nueva clase social llamada a jugar un gran pa· 
pcl en la historia de la nación. Las condiciones de vida de los 
trabajadores mexicanos, fueron realmente aflictivas. Los sala· 
rios de los obreros, hombres, fluctuaron entre cincuenta cen· 
tavos y un peso diario. Los de las mujeres y los niños. entre 
veinticino y cuarenta centavos. por igual tiempo de labores. 
L:is joma das de trabajo alcanzaron hasta ca torce, diez y seis y 
1n.1s horas por día ... Como en el caso de las concesiones fe· 
rrocarrileras. la prestación de servicio de los trabajadores na· 
cionales, tuvo el C3l'ácter de forzada" "no hay que pensar 
que el reducido salario del obrero era acompañado de corres· 
pendientes precios en los articulas de primera necesidad; 
por lo contrario, la vida en México era sumamente cara, 
porque el presupuesto del gobierno se apoyaba siempre en 
k>s derechos aduanales" .19 

Por otra parte, en Europa se viven los estragos de la guerra 
frnnco·prusiana.. hay desocupación, crisis moral y económica 
el siglo se aproxima a su fin. la llamada "Bclle Epoque" pro· 
duce un cierto grado de inconsciencia en los hombres que se 

entregan a la diversión, y a los placeres ligeros, el can can, ta 
frivolidad lo llena todo, la música de Offenbach, etc. son al· 
gunos ejemplos de la atmósfera o ambiente que predominaba 
en Europa a fines del siglo XIX. 

En México, ta influencia europea se hace sentir, sobre todo. 
en tas altas esferas de la economía.. la aristocracia emula las 
modas de París¡ la música, la poes(a, las artes, en general, 
son de "corte francés"; la "gavotte", el "minuct", son tan sólo 
algunos de los 1érminos usados cotidianamente para dirigirse 
en término:, musicales. 

FORMAS DE PENSAMIENTO. 

La filosofía dominante en México al finalit.ar el siglo XIX 
fué el Positivismo. Corriente que tuvo gran influencia en 
América Laúna. En nuestro país, Gabino Barreda reprcsentaú· 
vo de esta corriente y amigo personal de Mendiola, fué un 
discípulo directo de Augusto Compte. Algunos de los grandes 
filósofos que ha producido nuestro país, en alguna etapa de su 
vida, han sido posilivi.st.as, como ejemplo tenemos a Antonio 
Caso. Et positivismo influenció a lo5 movimientos educacio· 
nales, hasta bien avanzado el siglo XIX. Todos los positivis· 
tas latinoamericanos desean como sus maestros, atenerse a la 
ell>pcriencia posible de lo "positivo". son biologistas en psi 
colegía, y en lógica siguen las ensenanzas de Stuan Mill. lfl 

"Un régimen, como el de Díaz., necesitaba un arma ideológica 
que, como la filosofía positivista, respondiera fielmenle a 
sus intereses de clase. La dirección espiritual de la sociedad no 
puede ya ser obtenida por medio de principlos que han invali· 
dado los primeros: los de la ciencia positiva. que se basa en la 
demostración rigurosa. No es la fé la que deba dar las bases 
que rijan espiritualmente a la sociedad, sino la demostración. 
Sin embargo, ¿a quién correspondía imponer estos princi· 
pios? .... En México existe una clase capaz de apreciar dichos 
fundamentos. aquellos sobre los cuales debe apoyarse la 
sociedad despúes de que los fundamentos basados en princi· 
pios de fé, han perdido vigencia; es a este grupo~ a esta cta.{,e 
social a quien debe tocar la dirección o el" poder espiritual" 
y naturalmente, también el material. 

15.· Historiada \a Rovolucióo Mexicarr4. José Maoc:lsldor. 
16.· -El pmblemn Ag1ario en Mó•ic:a• tuoo Mendieta V Núl\ez. 

17 .• Historia da las Revo1uciooos Ma•icat\fl5. Andrós Vo!slty. 

18.· Historia de la Revolución Mexicana. José M.111Cisldor. 
19.· Historia do las Revolucionas Moidcanas. And1és VolUy. 
20 .• [);cc.ionario Eoddopédico ouma1pag.125 Tomo IV W.M. Jack•on 1g74, 
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Edificio que alberg•ba a. Escuela lnduslrial de Artu y Oficios en 1857. 
Fue arrasado por un Incendio pocos afta• despuea. 

(Historia da la Tecnologia y la Invención en México. pag. 287 ). 

Pero esta clase social, que en los días de Juárez estuvo consti
tuida por Ja burguesía liberal progresista, cuyas bases 
históricas se ensancharon con Ja reforma, ahora, con el por
firiato, se había convertido en una burguesía terrateniente, 
semi feudaJ, al servicio de los grandes capitalistas extranjeros, 
decidida a detentar el poder. Así, el positivismo degeneró en 
arma ideológica. reaccionaria.. que prcgonando apoyílnie en las 
ciencias naturales, arguyó la supervivencia del más apto, 
para consumar sus fines de dominación. Porque si las masas 
prole1arias carecían de posibilidades para adquirir los elemen
tos culturales indispensables a toda clase dirigente, y si sólo 
los científicos se hallaban en condiciones de lograrlo, su apti· 
1ud cultural era indiscutible, y por tanto, sólo elJos, los más 
aptos debían regir la vida del país. 

Miguel S. Macedo, uno de Jos teóricos del porfiriato, veía la 
sociedad como •un gran campo ordenado en el cual, fes 
corresponde a unos hombros din'gir y a otros obedecer". Los 
primeros están Impulsados por diferentes estimules: el del 
afecto, el de la riqueza, el da la sabidurta. En el primer caso, 
los inferiores deben mostrar hacia los supe1iores, 
·veneración y gratitud" en el segundo, están obligados al 
·deber del respeto ..... y al de Ja veneración."; en el tercero, si 
el sabio es el dueño de la ciencia, •et deber de Jos inferiores 
es el de acatarlo, respetar/o y ayudarlo". "El proletariado 
(afirmaba al fin) tiene que existir siempre como base indis· 
pensable de toda población; pero ásto no impide que trate
mos de mejorar su condición, que mejorándose le permitirá su 
misión". 21 

El siglo XX se inició para México, como el principio de una 
nueva era. Como pcóodo histórico, el porfiriato se caracterizó 
por Ja consolidación del sislema económico y por una paz s~ 

ciat, relativa, que duró treinta aftas. Fué la época en la que se 
iniciaron grandes obras materiales: ferrocarriles, puertos, 
alumbrado, telégrafos, saneamienlo urbano¡ las obras del 
dcsague del Valle de México se terminaron después de más 
de dos siglps de haberse iniciado. 

Rasgo característico del porfiriato fué asimismo, el predonú
nio del capital extranjero en la vida económica del país. 
Mediante Ja ley del 21 de junio de 1885, se inten16 resolver 
el viejo problema de la deuda pública, y se logró crear un cli
ma de confianza para los inversionistas extranjeros. A esta 
medida, siguió la Ley f\.1inera de junio de 1892, que hizo 
posible la plena propiedad privada del subsuelo.y la Ley del 3 
de junio de 1893, que exinúa de impuestos a quienes em
prendieran nuevas industrias. 

En el marco internacional, la época de finales del siglo XIX y 
principios del XX, corresponde a una fuerte expansión del 
capital monopolista de los Estados Unidos. Hacia la década de 
los ochenta del siglo pasado, los países de economía rná.'i de
sarrollada. estaban logrando franquear la etapa del capitalismo 
de concurrencia y se proyectaban aceleradamente hacia el ca
pitalismo monopolista ...•. ; Jos Eslados Unidos, Francia, 
Alemania e Inglaterra, se lanzan con gran inlensidacl a la 
conquista de mercados y de materias primas en nuestro país, 
encontrando condiciones propicias por la poli1ica favorable 
del gobierno de Díaz a las inversiones extranjeras, en concor
dancia con las ideas del liberalismo cconónúco, con lo que se 
favorecía aún más la colocación de capitales extranjeros en 
nuestro país. 

21.- Hi1toria de la Revolución Mexicana.José Manc:ialdot. Pag. 42y 43 

-



La depreciación de la plata. principal artículo de exportación 
y fuente de divisas. derivó en un grave problema que erosionó 
la economía del país. La adopción del patrón oro en 1905 y 
el establecimiento de una paridad de dos pesos por dólar, 
agravó la crisis, fundamentalmente en Ja agricultura ~des
a1ent6 el sistema financiero mexicano. No obstante, los capi
tales contaron con el concurso de Jos trabajadores, los 
cuales, en virtud de la Constitución de 1857 vigente en esa 
época. que no incluía en su clausulado legislación alguna so
bre las relaciones laborales, se encontraban desamparados le
galmente. 

La situación de explotación en que .o;e encontraban Jos trabaja
dores, propició la aceptación y divulgación de doctrina.'i anar
quistas y socialistas, bajo cuya influencia surgió una co
rriente sindicalista, que en aquella época eludía el enfrenta
miento directo con los patrones. Es conveniente hacer notar 
que el ambiente de lucha obrera se inició en el último tercio 
del siglo XIX, principalmente en forma posterior a la publi
cación de la Encíclica "Rerum Novarum" de León Xlll en 
1891, en la que se condena a los patrones por las condiciones 
de explotación a las que sometían a sus obreros. 

Como ya se comentó, la jornada de trabajo en las fábricas 
textiles era de las seis de la mañana a las diez. de Ja noche; los 
salarios variaban según la región, de ocho centavos hasta tres 
pesos diarios, de los cuales, se descontaban, multas por 
"desgaste de instrumentos", cuotas para fiestas civiles y reli
giosas. "vales" de las "tiendas de raya", con intereses hasta 
del 35 %. 

Los obreros de1nandaron, por medio de la huelga, disminu
ción de la jornada de trabajo y aumento de los salarios. Du· 
rantc los treinta años del porfiriato, se registraron en el país 
aproximadamente 250 huelga.o;, y entre ellas, la.'i de Cananea, 
en Sonora, y Río Dlanco en Veracruz., en 1906 y 1907 en 
donde fueron masacrados cientos de obreros, por la.'i fuerzas 
federales, mnrcnron un hito en la historia del movimiento 
obrero de México y son importante antecedente de la Re\'Olu
ción r-1exicana. 

El país iba adquiriendo una carta de identidad en el concierto 
de las naciones, como país "civiliz.ado" y sin embargo, Ja 
población sufría la crisis económica derivada de Ja forn1a de 
pensan1iento "liberal". del "positivismo", de la carencia de 
lcgislaci6n obrera. de la concentración del poder y los abusos 
de la oligarquía. 

En et primer censo nacional del año de 1900, la población se 
estin1ó en trece millones de habitantes, distribuidos 
equitativamente en todo el territorio nacional, la ciudad de 
México contaba con 400 mil habitantes, el 3% de la pobla
ción, a diferencia de lo que ocurre actualmente, cuando el área 
metropolitana de la ciud¡id de México, cuentn con 18 n1i-
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llenes de habitantes, con lo que supera la que tenía el 1otal de 
la nación en el ai\o de 1900 y que representan el 22% de los 
ochenta mi11oncs de habitantes actuales. 

Estas condiciones de la evolución de la nación y de la socie
dad durante el Porfiriato, enriquecen a unos, hacen miserables 
a otros y son las que en esencia. dieron origen al movimiento 
revolucionario¡ sin embargo, a pesar de los grandes cambios 
estructurales que habrían de darse, la forma de pcnsamienlo, la 
educación y la cultura, subsisten tod¡ivía durante un largo 
período y Jos cambios fundamentales en estos c:impo.'> se ini
cian con el pensamiento y obra de José Vasconcelos, pero es 
ha.'\ta una vez terminado el proceso revolucionario. cuando, a 
fines de los años veinte, con el Presidente Plutarco E1ías 
Calles, se inicia la consolidación, tanto de las cslrucluras 
cconómica.'i y políticas, canto de la forma de pcnsa1nien10 de 
una nueva nación, dando lugar al crecimiento y fortalecin1ien
to de una clase media que será la base de la sociedad en la 
etapa contemporánea. 

El arquitcclo Mendiola ve la luz en el año de 1900 y su educa
ción, h;ista la preparaloria, se realiza en un medio profunda
mente respetuoso de la mexicanidad, de la autoridad e igual
mente, imbuido en la forma de pensamiento laico y positivi!;
ta de las escuelas "lancasterianas", entre las que el Instituto 
Científico y Literário de Toluca fué considerado co1no prototi
po y en él realiza sus estudios de preparatoria. Es su ingreso 
a la Academia de San Carlos, motivo de conflicto intelectual 
al entrar en contacto con condiscípulos que han sido formados 
en un medio aristocrático-burgués, con formación filosófica 
tomista y escolá.'>tica, totalmente diversa a la suya. que le cau
san conflictos de relación, e inclusive, dudas sobre la solidez. 
de su formación filosófica, que posteriormen1e supera, 1nodifi
cando sus conceptos sobre la vida y su propia escala de \':l

lores, como nos lo relata en sus men1orias, parte de las 
cuales forman parte de este documento. 





CRONOLOGlA DE ANTECEDEKTES CUADRO l• 1 

• CONCEPTO AUTOR LUGAR FECHA LUGAR AUTOR CONCEPTO 

1778 MEXDF GEROOIMOANTONIOGL INICIA ACTIVIDADES ESCUELA OEQRABADO EN lA CASA OE MONEDA 
1780 MEX.D.F. IGNAC10CASTERA CONVENTO O E CAPUCHINAS. VllU. DE GUADALUPE 

.C-N0\1·1781 JNTA. PREPARATORIA PARA FORMACION DE UNA ºACADEMIAº MEXDF. 1781 MEXD.F. FERNANDOJOSE J.W.CNO PAOf'ONE LA CREACION DE UNA ºACADEMIA"; SE INICIAN LAS a.ASES 
25-DIC. CEDULA REAL PARA LA ACADEMIA CARLOS g1, REY DE ESP. ESP""' 1783 MEXDF. GERONIMO ANTONIO Gl. FU-IDA LA ""ACADEMIA DE LAS NOBLES ARTES S.CARLOS DE LA HVA. ESPARA" 
18-NOV. ESTATUTOS DE LA ACADEMIA CARLOS m, REY DE ESP. ESP""' 1784 MEX.D.F. CONOEIMTIASDEGAl...VEZ 1-...rt.tl.OROENA ElCUMPUMIENTO DE LOS ESTAnITOS DE LA ACADEMIA 

1785 MEX>CO JOSE OAMIAN ORTIZ DE CASTRO INTRODUCE A MEXICO B. USO DEL YESO EN LA COiSTRUCCION 
1787 MEX.O.F. JOSE OM41AN ORTIZ DE CASTRO TERMINALASTORRESDELACATCDRALMETROPOUTANA 
1790 MEX.D.F. ANTONIO GONZALEZ Y VEL.AZOUEZ PROV. DE "LA CIUDADELAº. JAANUEL CONST ANZO lA CONSTRUYE 

DECt.AMOC:lN DE LOS ºOtREO«:IS OEl 1-CJ'.JRE" FRANCIA 1791 MEXOF. MANUEL TOlSA LLEGA DE ESPAA.\COMO DIR. DE ESCU. TURA DE LA ACADEMIA 
1795 MEX.DF. MANUEL TOlSA PROV. CASA. DELOS MAAOUESES DE BUENA VISTA 
1796 MEXOF. MANUEL TOlSA INICIA LA ESCUlTURA DE •CARLOS IV" 
1797 GTO. JOSE OB. Mll.ZO PROV. LA AUiONDIGA DEGRANAOITAS 
1797 MEX.DF. MANUEL TOlSA PROV. PALACIO DE MINERLA 
1797 """ FCO. EOUAROOTRESOUERRAS PRO'f.FUENTEDENEPl\.N) 
1802 OTO. Feo. EOUARDOTRESOUERRAS PROV. IGLESIA O EL CARMEN EN CEIAYA 
1802 GTO. FCO. EOUAfUXJTRESGUEAAAS PROV. "CASARIA.º 

COAOt-lACIONOENAPOLEON 1 ca..aEMPERAOOR FRANCIA 180.C JA l. MANUEL TOLSA PROV.ElHOSPICIOCABAÑAS OEGUAOAWAAA 
GUERRA CON FRANCIA ESP""' 1808 

1809 MEX.DF. l. CASTERA V AGUSTIN PAZ PROV. IGLESIA DE lORETO 
ARGENTINA. CHILE. ECUADOR Y PERU SE INDEPENDIZAN DE ESPAnA AME.RICA 1110 MEXICO SE INICIA LA INOEPE.llDENCIA 
GAi.POS DE OOREflOS DESTRUYEN LAS MAOUINAS QUE LOS SUSTITUYEN INGLATERRA 1811 
NAPCU.GI ES DEMOTAOO RUSIA 1812 

181.C MCH 1ot. eotnRESO CCl'ISTTTI.NENTE la. CONSTlnJCION DEL PAIS (NO ENTRO EN \llOOR) 
PRUSIA lt:ICIA LA CONFEOERACION GERMANICA 1815 
eot.ISTRUYE EL "PABEl..1..CN DE BRKlHTGr JOH'<NASH INGl..ATERRA 1815 

1821 ME.XICO SE CONSUMA LA INDEPENDENCIA 
1821 MEX.OF. LA .. RE.Al'" ACADEMIA DE SAll CARLOS CAMBIA SU NOMBRE A .. NACIONAL .. DE SAN CARLOS 

se ESTABLECE lA ºOOCTRIW. MQ..IROEº EE.UU 1823 
182.C OTO. FCO. EDUAAOOTRESGUERRAS PROV. TEATAO"COLISEO" 
182.C MEXICO 2• CONORtSO CONSTITUYENTE SE PROMULQA LA CONSTITUCION POllTICA DEL PAIS DE "1824'" 
182.C SLP. FCO. EDUARDO TRES GUERRAS PROV. TEATROºALARCON" 

PRIMER FERROCARRIL DE VAPOR INGLATERRA 1830 OAX. FCO. DE PAUA HEREOIA PROV. El PALACIO DE GCClERNO 
REVOl.OCION DE ºJULIO" FRANCIA 1830 
ABOUCk:lfl.I DE lA ESCLAVITUD EN LAS POSESIONES NJl.ESAS INGLATERRA 1833 
HACE RESTAURACIOt\IE.S DE EOIFlCICl5 MEDIOEVAlES E. VIOU.ET L.E OUC FRANCIA 1840 
CONST. LA BIBLIOTECA NACIONAL EN PARIS HENRYLABAOUSTE FRANCll\ 1843 Jl\l. JOSE PAMON CUEVAS PROV. PENITENCIARIA Y CUARTEL DE INl/AllDOS EN GUADALAJARA 
CONST.LA BIBLIOTECA DE STA.GENOVEVA EN PARIS tENRYL.ABROUSTE FRANCIA 1843 

1845 MEXDF. LORENZO DE LA Hl~ REPONE LACUPUl..A DE STA. TERESA lA ANTIGUA 
~DE LA REPt.D.X:A DE TDCAS EE.UU 1845 """ CAMILO SAN GERPMN PROV. EL TEATROºOELARE.Pt.a.ICAº 
INICIA LA INVASION NORTEAMERICANA A MEXICO GRAl.. ZACARIAS TAYLOR EE.UU 1846 MEX>CO PElEGRINCLA~ LLEGA A MEXCOCOMOMAESTRO DELA ACADEMIA DE s-.NCARl.OS 

18.C7 MEX.DF. LORENZO DE LA HIOAl.Gt. PROV. EL CLPRES DE LA CA TEORAL METROPOUTANA 
PROMU..a...N SU MANIFlESTOCOMl.NlSTA MARXYENOELS INGLATERRA te.ce 

1851 MEXD.F. l/ICENTE E. MANERO PROV. PUERTA "MARIANAº (PRESIDENTE MARIANO ARISTA) 

1851 MEX.O.F SANTIAGO MENDEZ PROV. TEATRO.ITURBIDEº 
PROV. PALACIO DE CRISTAL EN lCWORE.S -'OSEA< PAXTON INGLATERRA 1851 JA l. MANUEL OOMEZ BARRA CONST. TORRES DE LA CATEDRAL DE GUADAL.AJARA 
SE ESTABLECE ElSEGLNOOIYPfRIO NAPOLEONtn FRANCIA 1852 MEXDF. LORENZO DE LA HIDALGA TRASLADA LA ESTATUA DE "CARLOS tV". Al PASEO DE REFORMA 
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CONCEPTO AUTOR LUOAR FECHA LUOAR AUTOR CONCEPTO 

1854 aro. JUANCONTRERAS CONST.ELMEACAOO,...OAUXTDELEON 
SE ABRE POR PRMEAA VEZ AL COMERCIO INTERNACIONAL JAPON 1854 MEXD.F. E~LNlDESO LLEGA. A MEXICO (IMPARTE et.ASES DE PERSPECTIVA Y ORNA TO EN SAN CARLOS) 

1856 MEXD.F. MMtUEl. M.\. OEt..GA.00 DIRIGE DEMOLIC~ Da.cx:NVENTO DE SAN FRANCISCO ICONSTAV.16 DE SEPT) 
PRIMER ESTAOO MODéRNO ITAUAH:> ITALIA 1856 MEXD.F. JAVIER CAVAUARI LLEGAAMEXICO ENNOVIEMBRE-1856. 

1857 MEXICO SE PROMULGA LA CONSTITUCION DE 1857 
1857 ME><DF. ACADEMIA DE SAN CARLOS NUEVO PLAN DE ESTUDIOS. INICIA LA CARRERA DE INOENltRO CIVIL 

TEORIA. DE lA EVQ.UCION DE LAS ESPECIES CHARLES OARWIN INGLATERRA 1859 JAL. JACOOO GAL VEZ CONST. EL TEA TAO DEGOU.AOO EN OUADALAJARA 
CONST. PAAA Wll..1.W.I MORRIS LA "RED HOUSE" l'H>UP WEBB INGLATERRA 1859 
LIBERACION OE 20 MlLJ.ONES DE SIERVOS ALEJANDROll RUSIA 1861 

1863 """"" MAXJMILIANO DE HABSBURGO 2' IMPERIO DE MEXlCO 
18G3 MEX.D.F. ACADEMIA "NACIO/lAL" DE SAN CARLOS CAMBIA OE NOMBRE A •IMPERIAL" 

lA ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES ¡i.. INTERNACIONAL) FRANCIA 186'4 MEXD.F. RJIMON AOOAIGUEZ AAANOOllY 1 ES NOMIJRADO"ARCUOTECTO DE PAU\CO" 
1865 MEXD.F. IGNACIO DE LA HIDALGA. PROV. TEATROºPA!NCIPALº 
1866 JAL. OOMNX>TORRES PROV. IGLESIA PARROOUIALMAYOR 

PUBl..ICACION Da. PAJMER TOMO DE "EL CAPITAL• CARLOS MARX INGlATERRA 1867 cm EL GOO. PAESIO!OO PORJUAAEZJUZGA. Y FUSILA A MAXIMILIANO DE HABSBURGO 
LOS E.E.U.U. COMP~ EL TERRITORIO DE Al.ASKA EEUU RUSIA 1867 MEXDF. ACADEIAIA "lMPERIAL" DE SAN CARLOS CAMBIA DE NOMBRE A ESCUELA NAL. DE BELLAS ARTES 

1868 MEX.0.F. JAVIER CAVALL.ARl FUNDA LA "ASOC. DE INOENlEROS Y ARQUITECTOS DE MEXICO" 
18G8 ME><OF. VICENTE HEREDIA TRANSFORMA LA IGLESIA DE SAN AGUSTIN EN 01LBUOTECA NACIONAL 
18GO "" RAl.ION ROOA1GUEZ ARANGOITY PROV. PALACIO DE GOBIERNO DE TOLUCA 
18G9 MEXDF LUIS O. ANZORENA PROV. ALTARES DEL SAGRARIO METAOPOUTNKJ 

SE HACE LA UNIFICACION DE ITAllA ITALIA 1870 "" AAMON ROOAIGUE.Z ARllJ.«X>ITY PROV. CATEDRAL DE TOLUCA 
GUERRA FRANCO PRUSIANA FRANCIA 1870 
COM~ DE PAAIS FRANCIA 1871 MEXOF. AAMON RODAlGUEZ ARANGOITY PPIC'JY, ESTATUA DEca..oo PASEO DEL.A AEFOAMA 
EMPERADOR DE AL.SM.t-IA GUILlERMOllDEPRUSIA ALEMANIA 1871 

1872 ª'° .!OSE t.PAIEOA PROV. El. TEATRO "JUAAEZ' 
1872 MEX.DF . .J.M\..U.ER PROV. ESTACION DE "BUENA VISTAº 

LIGA DE LOS TRES EMPERADORES DE: ALEMANIA, AUSTRIA Y RUSIA EUROPA 1873 "" RMION RODRIGUEZ AAANGOITY PROY, EL PALACIO MUNICIPAL DE TOLUCA 
1874 ""'º' .!OSE TELLEZ OI~ PROV. EL TEATRO"ARBEU" 
1875 MEX.DF. El.ElITERICJ Ma<mEZ CONST. ELMONUMENTOA COLCN. TRAlDO DE PARIS 
1877 MEX.DF. MATEOPl..OWES NIJEVASOORAS DE DESAGU: DEL VAU.E DE MEXICO 
1877 """"" PORFIRIO OLAZ ASCIENOEALPODER 

CONST. l.A CASA "VICENSº ANTONIO GAUOI """""" 1878 GTO. VICENTE REYES CONST. EL MOM.JMENTO A 'M. HOALOO" EN Da.ORES HGO. 
1879 MCH ROl.tLW..00 MARES PRClV. lAS TORRES "NEOGOTICASº DE LA CATEDRAL DE ZAMORA 

ASESINATO DEL ZARALE.JANDRO 11 RUSIA 1881 
1882 MEX.DF. ANTONIO TOARES TORUA PROV. DEL PALACIO DE L.ECWBERAI 

INICIA LA CATEDRAL "LA. SAGRADA FAMILIAº ANTONIO GAUOI """""" 1883 = DAVID CASARES PROV. PAl.J\CIO DE GOBJERNO DE MEA!DA 
1884 CH FRAN::ISCO JlMENEZ CONST.ELMONUMENTOA 'MGUEl..HDAL.GO" 
HIB4 """ LUlSG, ANZOfiEW\ ASUME LA CONST. DE LAS OBRAS DE LA CATEDRAL DE TOLUCA 
1884 MEXDF. JOSE RAMON ISARAct..A CONST. El. QUIOSCO DE LA COLONLASTA. MA. OUE ERA PAAA NUEVAORLEANS 
1885 oro. JOS<L COUAZO PROV.MCM.MENTO A "MIGUELHIDALGO" 
1885 GID. JESUS CONTRERAS CONST.ELMON!.A4ENTOA "LA.PAZ" 

CONST. a. PM..ACIO GUEU. EN BARCELONA ANTONIO GAUOI ESPAllA 1885 "'"- AAT\JROCOCA COl'\IST. FABRICA "CERAITOS" EN ORl2.A8I\ 
CONST, a. 'Mi\RSHAU. FlELD" EN Oi1CAGO HENRY~ EE.UU 1886 MEXO.F. EMUODC:NOE CONST, IQL.ESIA CESAN FELIPE DE JESUS ENAV. MADERO 
CONST. EL ºAUDITORIUM BUl.CJNQ'" EN Oi1CAOO LOUIS St.U.IVAN E.EUU 1887 """ GUSTAVO AOTH CONST. MONl.MENTOA º.J. MA. MOR EL OS" EN MOREUA 

1888 MEXDF. CARlOSHAU. CONST. lA CASA BAANlFF, EN PASEO DE lA REFORMA 
1889 """º' B..EUTERIO MENOEZ CONST. "LA. DROOUERIA UNIVERSAL ºPRIMEROS EDlFCIOS" C I EST. METAllCA 
1889 MEX.DF. IGNACIO DE LA HIDALGA. CONST. 'EL PM.ACIO DE HIERRO" EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 
1889 51.P. CARLOS HALL CONST. LA ESTACICH DEL FERROCARRIL 
1889 SLP .JOSE NORIEC"~ CQNST. EL TEATRO DE "LA PAZ-
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CONCEPTO AUTOR LUGAR FECHA LUGAR AUTOR CONCEPTO 

1889 VER. ARTURO COCA CONST. FABRICA OE TENN-IGO OE RIO BLANCO EN OA1ZABA 
CONST.LACASADE "OAKPA~ FRANK LLOYO WRIGHT EEUU 1890 MEXDF. El..EVWUOMENOEZ CONS1', "lA.JOYERIA LA ESMERALDA• CON ESTRUCTURA. METAUCA. 

SE TERMl.iALA "TORRE EIFFE1." EN PARIS GUSTAVE ElfFB.. FRANCIA 1890 
PINTA SUS "JUGADORES DE CARTAS" PAlA.CEZANNE FRANCIA 1890 
CREA SU "OANAIOE" AUGUST!O ROON FRANCIA 1890 
MANIFESTACIONES DE 00REAOS E'-"""A 1890 
CONST. EN CHICA.00 8.. "REUANCE" BUILDING. BU~YAOOO EEUU 1890 
COOST. EL 'WAINW'RIGHT BUl.DlNG" EN S. LOU1S. M. LOUIS Sl.U.IVAN EEUU 1891 ZAC. GEOLKNl CCNST. EL TEATRO "CALOEA:>N" 

1892 MEXO.F. IGNACIO GUZMAN CCNST. EL MC:M.MENTO A CRISTOBAL ca.ON 
GP.AVECRISIS ECONOt.AICA EEUU 1892 
INVENTA MOTOR "DIESEL" (ACEITE ENC. A COMPR) RUOCt.F OESEI. ALEMANIA 1892 
PINTA SU "JANE AVRlL" HEM'tl TOU.OOSE lAUTREC FRANCIA 1892 
CONST. LA "BOlSA. DE VALORES" HENR'l'PETRUSBERAGE HOlANOA 1892 
CONST. 8.. "HOTEL TASSEL" VICTOR HORTA BELGICA 1894 GTO. MANUEL TORRES TOAUA PROV. "TEATROJAUREr 
ALIANZA FRANCO RUSA 1894 VER ARTURO COCA CONST. FABRICAS STA. GERTRUD\S Y STA. ELENA EN ORIZABA 
SUCEDE A ALEJANDRO 111 N1COlAS 11 RUSIA 1894 MEX.Of. MATEO Ft.Ov'.'ES CCf.IST. EL MERCADO 'MARTINEZ DE LA TORRE" 
GUERRA.CHINA JAPONESA 1894 MEXOF. Eff,¡fSTOCANSECO CONST.MERCAOOS: "LAlAGUNILLA" V "2DEABRIL". 
CONST. ENCONCRETOIGL "S. JUAN EVANGELISTA" ANA TOLE DE BAUOOT FRANCIA 1894 MEXOF. IONACIOCEBAlLOS CONST. lA PlA2A DE TOROS DE TN:;\AlAYA 
COOST. EL "GUARANTY BUILDING" EN DUFFAL.O LOUIS SlU.lVAN EEUU 1895 
CONST. tN ca «:.RCTO EL UOLlNO "OiARl..ES vr mmoosHENNEOOUE FAl\NCIA 1895 
INVENTANELCNEMATOGRAFO AUGUSTe YLJ.LUMIERE FRANCIA 1895 
FUNDAMENTA E1. "PSICOANAUSIS" """"'"""'FRELO AUSTRIA 1895 
MlEREENu::n:>RES FEOEmX> El<3EL5 1NGLATERRA 1895 
PROOUCE LA 1.IAORE MUERTA" EONARO""-"O< t.ORUECA 1895 
CONST.LACASADE "SPRINOGREEN" FlW..a<. LLOVD WRIGHT EEUU 1896 AGS. CAMILIO PANI CONST. LA PlAZA DE TOROS 

1896 JAL. JESUS CONTRERAS PROV. El. MOOLIMENTOA "RAMON COAONA" EN GUADAi.AJARA 
1896 ME.XOF. EmESTOCANSECO PROV. LA FABRICA DEL "eUEN TONO" 
1896 MEXDF. AClCERTO Gl\YO.. CONST. E1.HOSPITAL GENERAL 

PINTA "LA PRIMERA COl.AUN:ION" PADLO PICAZO FRANCIA 1896 ME.XOF. DANIEL GARZA va. GARITA CONST. "ELCENTAOME.RCANTL• 
se CEl.EBfW.I LOS PRIMEROS JUEGOS Q.11.APICOS OE LA ERA MCXlE~ GRECIA 1897 P\.E. JESUS CONTRERAS PROV. E1.MCJNLL4ENTOALA NDEPEM:IENCIA 
CONST."lACMA.• OElACALLE~ OW'll.ES R. MACKM'05H INGLATERRA 1897 P\.E. CARl.OS HAU. CONST. EL PALACIO Ml.NICIPAL 
SE U'lE ALA ESCUELA OE "SECEZZClN" DE VIENA .>OSEPH.........,.. AUSTRIA 1898 MEX.OF. ANTONIO RIVAS MERCADO CONST. CASA HABITACION EN HEROES N". 45 
CONST. CAPILLA DE LA FAM. GÜEU. {BARCELONA) ANTONIOGAUOI ESPAÑA 1898 MUDF. 0.WJ(.6 CQOST.LACASA~ 
CREA LA ESCUELA DE ARTE DE OIJ.stXNI CHARlES R. MACKINTOSH ESCOCIA 1898 
J.W.llFESTN:IOES DE OBREROS E'-"""A 1898 
GUERRACCNLOS E-EUU. ESPAÑA 1898 
LA SEGUNDA INTERNACIONAL EN PAAIS FRANCIA 1898 
SE F\.NOA EL PARTIDO SOCW. DEMOCRA TA RUSIA 1898 
CONST. El. EOIFICIOOE LA ESCUELA DE "SECEZZICN .osEPH MA. a.DRICH AUSTRIA 1899 MEX.DF. ANTONIO RIVAS MERCADO CCNST. lA CQ.lJMNA DE LA NDEPENOENCLA 
FU~OA IJ« ESCUELA SUPERIOR LABORAL JOHllRUSK~ 1NGLATERRA 1899 MEXDF GUILLERMO DE HEREDIA CONST. EL MCM.MENTOALOSNIÍJCJS HEROES EN ROTONOAto.eRES LUSTRES 
se AJ.IDA LA l.NITEO FRUIT CO. EEUU 1899 ME.XD.F. Gl..U.ERMOOEHEAEDIA CONST. LA FACHADA NORTE DE LA "CASA DE LOSAZULE..IOG" 
PINTA ºPlAVAS DE VALENCIA" JOAOUN SOAOU.A ESPAÑA 1899 JAL. ADAMOBOARI PAOV. EL TEl.AF'l.0 "EXPIATORIO" EN ESTILO "NEO-OOTICO" 
CONST. lA MAISON MOOER!'E HENRYVANOEVEl.DE BELGICA 1900 MEX. VICEtnE MENOIOLA OUEZADA HACE EN CHALCO, ECO. DE MEX1CO. EL 7 DE MARZO 
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RELACION DE PROYECTOS DELARQ VICENTE MENOIOLA 

FECHA OESCRIPCION ~ONS EST GEN 

1922 CASA EN PASEO DE LA REFORMA Y HAVRE s 1,3 20.0 
1922 3 PROYECTOS CONCURSO NAL "MONUMENTO A LA REPUBUCA" (3 MENCIONES) N o.o 24.0 
1923 FUENTE DE CASA ZACATECAS N' 120: ASOCIADO CON BERNARDO CALDERON s 5,0 20.0 
1923 REMODELACION ANTIGUO "CAFE COLON" ESO. LA FRAGUA Y LAS ARTES (FAM. PERALTA) s 4.0 22.0 B.O 
1923 COLOCACION DE ANTIGUA PUERTA DE LA UNIV. PONTIFICIA, EN LA NORMAL. TACUBA s 3,4 23.0 10.0 
1923 ese. NORMAL DE TACUBA: CON F. CENTENO, J. VILLAGRAN. F. CAVILA, B. ZAMUDIO s 4.0 23.0 
1923 'BIBUOTECACERVANTES';CON F.CENTENO, J. VILLAGRAN, F. DAVILA,(VASCONCELOS) s 4,0 23.0 
1923 ESCUELAS PRIMARIAS EN; TLAHUAC. AJUSCO, COL ALAMOS Y COL ALVARO OBAEGON. s 6.0 23.0 
1924 ORNATOS EN EL BASAMENTO DE LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA s 5.0 24.0 B.O 
1924 EDIFICIO EXPOSICION MATERIAUES; ASOCIADO CON JUAN GALINDO s o.o 23.1 
1924 ORNAMENTACION CUBIERTA Y TRABES, TESORERIA DE LA FEDERACION PAL NAL s 3.0 22.0 
1924 ESTADIO NACIONAL; CON F. CENTENO, J. VILLAGRAN, F. CAVILA Y B. ZAMUDIO s 6.0 26.0 
1924 REMODELACION CASA EN GUILLERMO PRIETO N'. 82; ASESORIA DE FERNANDO CAVILA s 3.1 20.1 a.o 
1924 2' LUGAR CONCURSO PABEUl.ON DE MEXICO EN SEVILLA; L ALVARAOO, C. GREENHAM N 1.0 23.1 
1924 PARROQUIA EN TOLUCA: EXAMEN PROFESIONAL N 1.3 25.0 
1924 FERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO; ASOCIADO CON JUAN GAUNDO N 3.3 23.1 
1924 VENTANA ESTILO COLONIAL DEL SIGLO XVIII, PARA LA NORMAL DE MAESTROS TACUBA o 4.0 23.0 a.o 
1925 CASAS EN COL LA PRENSA Y COL ALGARIN; ASOCIADO CON JUAN GAUNOO s 6.0 20.0 
1925 "ESCUELAS AL AIRE LIBRE".ARCE; RUIZ;CUAUHTEMOC:HEROES CHAP;CUAUTLA s 3.2 23.0 
1925 FUENTE EN ANTIGUA EST. F.F.c.c. 'COLONIA"; INSURGENTES y PASEO DE LA REFORMA s 3.0 24.1 
1925 FARO DE "CAISTOBALCOLQN• EN STO. DOMINGO; CON ALVARAOO, C.GAEENHAM N o.o 24.1 
1925 MONUMENTO A LA REPUBLICA EN EL CERRO DE LAS CAMPANAS; A. MENDOZA Y M. G. RUL N o.o 24.0 
1925 MONUMENTO A LA FUNDACION DE PUEBLA; CON BERNARDO CALDEAON N o.o 24.0 
1926 EDIFICIO "ALIANZA OE FERROCARRILEROSº; CON C. GREENHAM, L Al VARADO, s 3.0 22.0 
1926 CONSTRUYE SU PRIMEA "CUPULA OE GAJOS" EN IGLESIA STA. MA MAZATW\ s 3.4 25.0 9.0 
1926 EDIFICIO PARA LA "CIA. TELEFONlCA MEXICANA" EN CALLE CULIACAN N°. 115 s 3.3 22.0 
1926 ESC. INDUSTRIAL •RAFAEL DONDE"; EN MARIANO ESCOBEOO Y BAHIA DE STA. BARBARA s 3.0 23.0 
1926 CASA HAB. FAM. MARTINEZ PARENTE CALLE BAJIO; ASC. CON LUIS ALVARAOO s 3.0 20.0 
1927 RESIDENCIAS PARA EL GRAL PLUTARCO E. CALLES, EN ANZURES s 3.1 20.0 
1927 EOIFlCIO PARA LA "CIA. TELEFON1CA MEXICANA" EN CALLE DE MADRID Y LAS ARTES. s 3.3 22.0 
1927 CASA HAB. DEL SR. GUILLERMO ZARRAGA EN EL BOULEVARO CERVANTES (EJERCITO NAL) s 4.0 20.0 
1927 "ESCUELAS AGRICOLAS" EN CHAMPUZCO, TENERIA Y SALAICES s 4.0 23.0 
1927 SU CASA HAS. EN CALLE DE PATZCUARO Nw. 115 LOMAS CHAPULTEPEC s 3.0 20.0 

1927 MONUMENTO A LOS NIOOS HEAOES EN EL COLEGIO MILITAR DE POPOTlA s 3.3 24.0 

1928 INSPECCK>N GENERAL DE POl.ICIA Y BOMBEROS s 3.0 22.0 

1928 CASA HAS. DR. N\COL.AS GOMEZ MAYORGA EN LOMAS CHAPULTEPEC. s 3.1 20.0 

1928 VESTIBULO DE LA CASA "BOKER" s o.o 22.0 B.O 
1028 MONUMENTO. AL MAESTRO"; ESCULTOR 1GNAC10 ASUNSOLO; PARA GOB. DEL eoo. MEX. s 3.0 24.0 

1928 CASINO PARA OBREROS s o.o 26.0 

1929 RESIDENCIA SR. SCHMILL EN T ACUBAYA s o.o 20.0 

1928 RESIDENCIAS SRES. FRANCO Y GARZA EN TACUBAYA ·s o.o 20.0 

1928 CASA HAB. LIC. CARLOS PICHARDO, AV. INDEPENDENCIA EN TOLUCA s o.o 20.0 

1928 MONUMENTO AL MINERO EN PACHUCA N 3.0 24,0 

1929 HOTEL "COLONIAL" PARA ACAPULCO s 4.0 20.2 

1929 J. Nl~OS EN CUERNA VACA (ANTIGUA HUERTA DEL OBISPADO; DONACION GRAL CALLES) . .s 4.0 23.0 a.o 
1929 PROV. CLUB "AMERICA" CON ARO. MENDEZ LUNAS . . N 3.3 26.0 
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RELACION DE PROYECTOS DEL ARO. VICENTE MENDIOLA 

1030 HOTEL "PULLMAN" o o.o 20.2 
1031 CASA EN MARNE 15, FAM. ISMAEL PALOMINO; ASOCIADO CON EMILIO MENDEZ LLINAS s 1.3 20.0 
1931 CASA HAB. CALLE DE NILO. s 1.3 20.0 
1931 ADAPTACION DE LA PORTADA DEL HOSPITAL REAL DE NATURALES, EN SAN ANGEL s 3.4 20.0 10.0 
1931 PLAZA EN ESO. CALLES DEL ARBOL Y JUAREZ, EN SAN ANGEL s 4.0 24.1 
1D31 CASTILLO DE CHAPULTEPEC;TORREON "CABALLERO ALTO" Y TERRAZAS s 5.0 20.0 B.O 
1931 TAZON DEL SIGLO XVI DE EPAZOYUCAN COLOCADO EN FUENTE DEL CONVENTO SAN FRANCISCO s 3.4 24.1 10.0 
1931 "CAPIUA VOTIVA" EN PASEO DE LA REFORMA; ASOCIADO CON EMILIO MENDEZ WNAS s 3.0 25.0 
1932 CASA HOGAR N' 2 EN POPOTLA; CON LUIS AL VARADO Y GUSTAVO SAAVEDRA s o.o 20.0 
1932 DOS PUERTAS PARA LOS INVERNADEROS DE CHAPUL TEPEC; ING. MONTENEGRO s 3.0 24.1 
1933 INSTITUTO DE BIOLOGIA EN TACUBA s o.o 23.0 
1933 MAUSOLEO PARA LA SRA. LEONOR LLORENTE DE CALLES, EN PANTEON CIVIL s 3.0 24.0 
1933 FINCA CAMPESTRE PARA ELGRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, MEXICO D.F. s 4.0 20.0 
1934 CASA HAB. DR. IGNACIO GLZ. GUZMAN; EN RAMON GUZMAN Y COLON s 3.0 20.0 
1934 HOSPITAL CIVIL DE TAMPICO s 6.0 21.0 
1935 CASA CURAL ANEXA A LA IGLESIA DE LORETO EN MEXICO D.F. s 5.0 20.0 
1935 TORRE Y NICHO DE LA IGLESIA DE STA INES, EN CALLES DE LA ACADEMIA V MONEDA s 5.0 25.0 e.o 
1935 CINE TEATRO MUNICIPAL EN TOLUCA; CON EDUARDO PLIEGO Y MANUEL BARBABOSA s 3.0 26.1 
1935 TORRE ORIENTE DE LA CATEDRAL DE Ol>:XACA. DERRUIDA POR SISMO s 3.4 25.0 9.0 
1935 CASA EN CUERNAVACA PARA EL SR. OCTAVIO DE LA PEl'IA s 4.0 20.0 
1936 ADUANAS EN TWUANA, SASABE, ALGODONES, ACAPULCO Y TECA TE s 4.0 22.0 
1936 RESIDENCIA SR. NAJERA; CALLE DE LA LIBERTAD s o.o 20.0 
1037 PLANOS REGULADORES DE CD. JUAREZ V NVO. LAR E DO s 12.0 27.0 
1937 PALACIO MUNICIPAL DE MEXICAL\ BAJA CALIFORNIA s B.O 22.1 B.O 
1937 ELECTRIFICACION Y SANEAMIENTO DE ALGODONES, ENSENADA Y SAN LUIS RIO COLORADO s 12.0 27.0 
1938 ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL EN NUEVO LAREDOTAMS. s 4.0 23.0 
1938 MONUMENTO A "MELCHOR OCAMPO" EN TEPEJI DEL RIO s 6.0 24.0 
1938 ANTIGUO COLEGIO DE SAN GREGOAIO(SERV. MEDICOS DE LA SRIA. DE ECONOMIA) s 3.4 21.0 10.0 
1939 PABELLON DE GUATEMALA N 6.0 23.1 
1940 FACHADAS E INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA LOTERIA NACIONAL; ING JOSE A. CUEVAS s 6,0 22.1 
1 940 INSTITUTO BIOOUIMICO s o.o 23.0 
1940 RESIDENCIA DA. MACLOVIO CASTOAENA EN STO. TOMAS s 3.0 20.0 
1940 RESIDENCIA DEL LIC. DANIEL COSSIO VI LLEGAS s o.o 20.0 
1940 RESIDENCIA DEL SR. JOSE DE LA LAMA; SADI CARNOT, SAN RAFAEL s o.o 20.0 
1940 RESIDENCIA DEL DR. SIUAOB; EN LAAV. INSURGENTES s o.o 20.0 
1940 ALTAR PARA LA PARROOIA DE LA PIEDAD DE CABADAS o o.o 25.0 B.O 
1941 CASA HAB. HEROES DE PADIERNA 142 EN TACUBAYA s 6,0 20.0 
1941 REFORMAS A LA PLAZA DE LA CONSTITUCION MEXICO D.F. N 5.0 24.1 B.O 
1941 PALENQUE FRENTE A LA FUENTE DE INSURGENTES Y HOL.BEIN N o.o 26.0 
1942 CLINICAS PARA LAS SRIAS. DE HACIENDA Y ECONOMIA s o.o 21.0 
1942 FUENTE EN COL SAN JOSE INSURGENTES, ESO. HOLBEIN (DON J. DE LA LAMA) s 4.0 24.1 
1942 PLANO REGULADOR DE IXT APAN DE LA SAL ECO MEX. s 12.0 27.0 
1942 FUENTE DE LA "DIANA CAZADORA"; ESCULTOR JUAN OLAGUIBEL s s.o 24.1 
1942 MERCADO MUNICIPAL DE ZIT ACUARO s 4.0 22.0 B.O 
1942 "BUNGALOWS" PARA EL SR. EFRAIN BUENROSTRO. EN PATZCUARO s 4,0 20.2 
1942 HOSPITAL DE LOS TRABAJADORES DE PEMEX. EN POZA RICA VER. s 6.0 21.0 
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1942 ESCUELA PARA HLJOS DE TRABAJADORES DE PEMEX EN POZA RICA VER. s 6.0 23.0 
1943 MERCADO MUNICIPAL DE LA PIEDAD DE CASADAS s 5.0 22.0 e.o 
1943 ADAPTACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA DIR. GRAL DE ESTADISTICA s 4.0 22.1 10.0 
1943 FACHADAS Y PATIO DEL EDIFICIO PEMEX EN HUMBOLTD Y AV. JUAREZ. s 4.0 22.1 
1944 MONUMENTO A LA MADRE N 6.0 24.0 
1945 RESIDENCIA EST."INGLES" SR. CAYETANO BLANCO EN AV DEL CASTILLO (REST. "CHURCHILL ") s 1 .1 20.0 
1945 EDIFICIO DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE PEMEX; CALLE DE GUERRERO. D.F. s 6.0 22.1 
1946 RESIDENCIA SR. EFRAIN BU ENROSTRO; CAMPOS EUSEOS POLANCO s 6.0 20.0 
1946 MONUMENTO A LAS VICTIMAS DE ATZCAPOTZALCO N o.o 24.0 
1947 GUARDERIA HUOS TRABAJADORES DE PEMEX s 6.0 20.0 
1947 PLANIFICACION COLONIA PETROLERA EN SALAMANCA GTO. s 12.0 27.0 
194e ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION EDIF. PEMEX, AV. JUAREZ N' 89 s 4.0 22.1 e.o 
1946 (19411·52) EDIFICIO CENTRAL DE PEMEX (e VERSIONES), AV. JUAREZ92 Y 94 MEXICO D.F. N 12.0 22.1 
194e ESTADIO PARA LACD. DE MORELIA N o.o 26.0 
1948 ESCUELAS EN MOREUA: GOBERNADOR SR. MENDOZA PARDO o o.o 23.C 
194e PALACIOS FEDERALES DE ZACATECA$ E IRAPUATO GTO. o 4.0 22.1 6.0 
1949 TEATRO AL AIRE LIBRE, MORELIA. MICH. N s.o 26.0 
1950 MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ EN TOWCA; JUAN OLAGUIBEL s s.o 24.0 
1950 MONUMENTO A LOS "Nl~OS HE ROES" EN GUADALAJARA; JUAN OLAGUIBEL s 6.0 24.0 
1950 MONUMENTO "AL PADRE ANTONIO ALCALDE" EN GUADALAJARA s 5.0 24.0 
1950 ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES EN GUADALAJARA s s.o 24.0 
1950 PALACIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA s 5.0 22.1 
1950 MONUMENTO AL "OBRERO" EN APATZINGAN N 6.0 24.0 
1950 MONUMENTOA"AMADONERVO"EN PUNTA DEL ESTE o o.o 24.0 
1950 PROV. TEATRO DE "LA REPUBLICA; CON ING. LUOUE Y ARO. DOMINGUEZ o o.o 26.0 
1951 CATEDRAL DE TOLUCA s 5.0 25.0 e.o 
1951 "CENOTAFIO" EN GUADALAJARA N 5.0 24.0 
1G52 MONUMENTO A "LA EXPROPIACION DEL PETROLEO"; JUAN OLAGUIBEL s 7.0 24.0 
1952 REMODELACION PLAZA BASILICA DE GUADALUPE N 5.0 24.1 e.o 
1953 CASA SR. CARLOS HERRERA EN MIXCOAC s a.o 20.0 
1054 REMODELACION. CD. YAHUALICA: CON HECTOR PRATT s 12.0 27.0 e.o 
1954 MONUMENTO A JOSE MA. MORELOS EN ECATEPEC s 5.0 24.0 
1954 MONUMENTO AL PADRE HIDALGO EN PACHUCA; ESCULTOR CARLOS BRACHO s 5.0 24.0 
1954 ADAPT ACION CASCO EX-HACIENDA DE SAN ANTONIO PARA CWB TRAEIAJADORES DE PEMEX o 4.0 26.0 10.0 
1955 RECUPERACION NIVEL FACHADA NORTE TEMPLO DE "SAN FRANCISCO" EN MADERO s 3.4 25.0 9.0 
1955 FACHADA DEL ANTIGUO TEATRO "BARTOLOME DE MEDINA• : CA MARA DE DIPUTADOS s 1.0 26.0 10.0 
1955 MONUMENTO A LA REVOLUCION EN PACHUCA; ESCULTOR CARLOS BRACHO s 3.0 24.0 
1955 "SANTUARIO DE COVAOONGA•, LOMAS CHAP. s s.o 25.0 e.o 
1956 MONUMENTO A "FCO. L MADERO" EN PASEO DE LA REFORMA N 5.0 24.0 
1956 MONUMENTO A "FCO. l. MADERO" EN AV. 20 DE NOVIEMBRE N 5.0 24.0 
1956 MONUMENTO A LA "CONSTITUC ION' N 7.0 24.0 
1957 MONUMENTO AL "GRAL AVILA CAMACHO"; (SE INICIO, NO SE TERMINO) N 7.0 24.0 
1D57 EX.CONVENTO DE CUAUTITLAN o 3.4 25.0 9.0 
1958 "SANTUARIO DE MA.AUXILIADORA'; COLANAHUAC s 1.2 25.0 e.o 
1958 "COLEGIO RENACIMIENTO" COL ANAHUAC s 6.0 23.0 
1958 MONUMENTO A ·v. CARRANZA" EN P. DE LA REF. INO se CONSTRUYO) N 5.0 24.0 
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1959 HOSPITAL DE LA FABRICA DE PAPEL DE ATENOUIOUE s 6.0 21.0 
1959 MONUMENTO A "LAS CONSTITUCIONES" EN ATENOUIOUE COLIMA N 7.0 24.0 
1960 PALACIO DE OOBIERNO ENTOC..UCA s 4.0 22.1 1D60 IGLESIA DE CAPULTITLAN s 3.4 25.0 9.0 
1960 RESIDENCIA DR. IGNACIO GONZAJ.& GUZMAN EN PEDREGAL DE SAN ANGEL s 6.0 20.0 
1960 HOTEL PARA EL PUEBLO DE TAPALPA o 4.0 20.2 
1961 MONUMENTO "A LOS DEFENSORES DE PUEBLA" DEL 5 DE MAYO; ese. E. TAMARIZ s 5.0 24.0 
1961 FACHADA Y ACCESO PONIENTE CON ATRIO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO. EN MADERO N 4.0 25.0 a.o 
1D62 CENTRO CIVICO CD. DE TOC..UCA. CINCO EDIFICIOS Y DOS FUENTES s 4.0 24.1 a.o 
1962 MONUMENTO EN RIO FRIO N 6.0 24.0 
1Q62 RECONSTRUCCIONANTIGUO TEMPLO EN LOS REYES N 3.4 25.0 9.0 
1963 RECUPERACJON DE LA "CASA DE JUAN DIEGO" EN CUAUTITLAN s 12.0 25.0 9.1 
1963 IGLESIA DE SANTIAGOZACATEPEC, PARA LOS MIJES s o.o 25.0 9.0 
1063 MONUMENTO A "LOS Nll'IDS HEROES" EN TOLUCA s 7.0 24.0 
1963 'SANTUARIO OE GUADALUPE" EN CUAUTITLAN N 5.0 25.0 
1963 IGLESIA EN EL KM. 20 DE LA CARRETERA AL DESIERTO DE LOS LOENES N 4.0 25.0 
1963 IGLESIA DE SANTIAGO ZACATEPEC o 4.0 25.0 
1964 PALENQUE "RANCHO DEL GALLO" EN NAUCALPAN o 4.0 26.0 B.O 
1064 RESTAURACION Y TERMINACION "TEMPLO PARROQUIAL" LA PIEDAD CABADAS o 3.4 25.0 9.0 
1967 'INSTITUTO CIENTIFICO Y LITERARIO DE TOLUCA" N 1.0 23.0 e.o 
1968 KIOSKO PARA PLAZA PRINCIPAL DE LA PIEDAD DE CABADAS s 5.0 24.1 
1968 MONUMENTO A "CUAUHTEMOC' EN GUADALAJARA s 6.0 24.0 
19611 EDIF. HAa Y COMERC. PARA LOS SRS. FRAGOSO EN CUAUTITLAN; A. ARROYO s 6.0 20.1 
1969 MONUMENTO A LOS "HEROES DE VERACRUZ"; SRIA. DE MARINA N 6.0 24.0 
1970 IGLESIA 'DEL DIVINO SALVADOR" EN CAPULTITLAN s 6.0 25.0 
1970 CUPULA. TORRE Y FACHADA DE LA PARROQUIA, SAN JUAN BAUTISTA, DE SULTEPEC s s.o 25.0 9.0 
1973 ATRIO DE LA IGLESIA DE 'SAN AGUSTIN" EN POLANCO s 5.0 25.0 B.O 
1974 ASESORIA EN LA RESTAURACION DE PALACIO NACIONAL s 3.4 22.1 9.0 
1974 PARANINFO EN LA UNIVERSIDAD DEL EDO. DE MEXICO N 5.0 26.1 
1976 CAPILLA A "SAN JUDAS T ADEO' o o.o 25.0 
1976 TEMPLO EN EL 'ROSARIO' ATZCAPOTZALCO o o.o 25.0 
1977 PARA APORTALAR LA 'PLAZA CIVICA' DE TOLUCA N 4.0 24.1 B.O 
1979 REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION N 5.0 24.1 B.O 
1979 CAJA DE AGUA EN SULTEPEC o o.o 24.1 
1980 DOS FUENTES PARA GLORIETAS PASEO DE LA REFORMA CALLES DE NIZA Y SEVIUA (D.O.F.) N 5.0 24.1 
1960 T~MPLO Y CAPILLA EN SAN MATEO OXTOTITLAN o o.o 25.0 9.0 
1980 SANATORIO EN BOULEVARO MATEOS EN GUADALAJARA o 6.0 21.0 
1980 TEMPLO "MODERNO" EN ATZCAPOTZALCO o 6.0 25.0 
19a1 RESTAURACION DEL TEMPLO DE "LA STA. VERACRUZ" EN SULTEPEC N 5.0 25.0 9.0 
19a2 KIOSKO. MONUMENTO A LA BANDERA Y PLAZA CINCO DE MAYO, CIUDAD GUZMAN s 5,0 24.1 
1983 DE ANTIGUO MONUMENTO A"JUAREZ" EN CIUDAD GUZMAN, JAL s 5.0 24.0 
111 a4 PUERTAS DE ENTRADA EN LAS CARRETERAS A LA CIUDAD DE TOLUCA N 5.0 24.1 
19a5 TEMPLO" AGUSTINO" EN MONTERREY N 6.0 25.0 
1985 CRUZ DEL SIGLO XVI EN CUAUTITLAN IZCALLI o 3.4 24.1 9.0 

CUADRO IV - 4 



RELACION DE PROYECTOS DEL ARO. VlCEf'ITE MENDIOLA 

CONSTRUIDO 
S SI SE CONSTRUYO 
N NO SE CONSTRUYO 
O SE CARECE DE INFORMACION 

ESTILO 
O SE CARECE DE INFORMACION 
1.0 ECLECTICO 
1.1 ECLECTICO.NORMANDO 
1.2 ECLECTICQ.NEOGOTICO 
1.3 ECLECTICQ.NEOCOl.ONIAL 
2.0 NACIONALISMO.INDIGENISMO 
3.0 ART·DECO 
3.1 ART-DECO-NEO.COLONIAL 
3.2 ART-DECO.INDIGENISMO 
3.3 ART-DECQ.ECLECTICISMO 
3.4 COLONIAL 
4.0 NEOCOLONIAL 
5.0 NEOCLASICO 
6.0 FUNCIONALISMO 
7.0 MODERNIDAD 

GENEROS DE EDIFICIOS 
20.0 HABITACION (CASAS) 
20.1 EDIF. DEPARTAMENTOS 
20.2 HOTEL 
21.0 SALUD 
22.0 TRABAJO 
22.1 EDIF. OFICINAS 
23.0 EDUCACION (ESCUELAS) 
23.1 EXPOSICIONES 
24.0 MONUMENTOS 
24.1 MOBILIARIO URBANO 
25.0 IGLESIAS 
26.0 RECREACION 
26.1 TEATROS 
27.0 URBANISMO 

TIPO DE ACCION 
a.o REMODELACION 
9.0 RESTAURACION 
9.1 RECUPERACION AROUEOLOG. 
10 ADAPTACION 
12 NO APLICABLE 

CODIFICACION 



OENEROSOEEDFlCOS DE LACG\A DaNn VICENTE MENOIOlA 

FECHA LUOAR DESCRIPCION CONS EST ""' TIPO 

HABITACION 
1922 OESP.ORTIZM. ~ CASA EN PASEO DE LA REFOAMA Y HA.VRE • "' 'º 1923 OESP.ORTIZM. ~ F'UENTE DE CASAZACATECAS"" 120;ASOCIADOCON BERNAAOOCAl.DEAON • 5 'º 1925 MEX.OF. ~ CASAS EN COL LA PRENSA. Y COL Al..GAAIN; ASOCIAOOCON JUANOIJJNOO • • 'º 1121 MEX.OF. ~ CASA HAB. F'AM. UARTlNEZ PAAENTE CA.U.E BAJIO; ASC. CON WIS ALVAAAOO • ' 'º 1127 MEX.DF. P.YCONSTR. SU CASA HAS. EN CA.U...E DE PATZCUARO N'. 115 LOMAS CHAPUt..TEPEC • • 'º 1127 LA URBANAS.A mcMClC RESIOENCIAS PARA ELGRA.L PLUTARCO E. CALLES, ENANZURES • 3.1 'º 1927 LA URBANAS.A mcMClC CASA HAB. DEL SR. GUUERMO ZARRAGA EN EL eout.EVAAO CERVAHTES (EJEACf!O NALJ • • 'º 1121 ""'"" """"°"' RESIOENCLA SR. SCHMIU. EN TACUBAYA • o 'º 1121 MEX.D.F. """"°"' RES CIENCIAS SRES. FRANCO Y GARZA EN TACUBAYA • o 'º 1921 toUJcA """"°"' CASA HAS. UC. CARLOS PICHAROO. AV. INDEPENDENCIA. EN Ta..UCA o 'º 1121 MEXD.F. """"°"' CASA HA a DR. Nx:ot.AS GOMEZ IAAYOROA EN LOMAS CHAPULTEPEC. . .. 'º ,.,, DESP. Y.M.O. """"°"' CASA EN LIAANE IS. FAM. ISUAE.l.PALOUINO;ASOCIAOOCON EMl.IOMENDEZUHl.S 1.3 'º ,.,, OESP. Y.M.O. """"°"' CASA HAO. CAi.LE DE NILO. 1.3 'º 1131 OESP.V.MO. """"""""'"" AOAPTN:.ON DE LA POATAOA. DEL HOSPrTAL REAi. OE NATU\ALES. EN SAN ANGEL ••• .. 10 
1131 BENES NACDW.ES RE'<XlEl acoo CASTIU.O DE CHAPUL TEPEC; TORREON "CASAU.ERO ALTO' Y TERRAZAS • 'º • 1932 UEX.D.F. """"°"' CASA HOGAA N' 2 EN POPOTL.A; CON LUIS AL V ARADO Y GUSTAVO S.U.VEORA o 'º 1133 LA URBANA B.A. """"°"' FINCA CAMPESTRE PARA EL GRAL PWTAACO ELIAS CALLES. MEXICO D.F. • 'º 1134 MEKD.F. """"°"' CASA HAS. DR. IGNACICI GtZ. OUZMAN; EN RAMON OUZMAHY COLON • 'º ,,,. .aEOO ~ CASA EN CUERNA.VACA PARA. EL SR. OCTAVO DE LA PEAA • 'º 1931 BENES NACQW.ES """"""' CASA CURAL ANEXA A LA Kll.ESLA ~ lORETOEN UEXlCOD.F. • 'º ,.,. fl1LCA mcMClC RESID(NCLA SA. NA.JERA ;CAi.U: DE LA LIBERTAD o 'º 1940 MEX.D.F, """"°"' RESDENCIA DEL UC. DANIEL COSSO \lll.LEOAS o 'º 1940 MEXD.F. mcMClC RESIDENCIA DEL SR. JOSE DE LA LAMA; SAOI CARNOT. SAH RAFAEL o .. 
1940 MEXO.F. """""º RESt>ENCIA DEL DR. SIUROO. EN LA AV. INSURGENTES o .. 
1940 '""""· """"°"' RESIDENCIADA. MACtoVIOCA.STOAENAEN STO. TQt.V.S • 'º 11•1 IAEXOF """"°"' CASA HAO. MEROES DE PADIERNA 1-42 EN TACUBAYA • 'º , ... MEX.OF. """"°"' RESIDENCIA EST."INot.es• SR. CAYETANO BLANCO EN AV DEL CASTUO 1 REST. "CHURCMU '). 1.1 'º 19•1 UEXD.F. """"°"' RESCIEt.ICIA SR. EF'A.U4 DUENROSTRO; CAMPOS EUSéOS POl>HCO • 'º 1113 MEXDF. ~ CASA SR. CARLOS HERRERA EN MOCCOAC • 'º 1910 MEltO.F. ITTMCTO AESOENCIA DR. IGNACO OOHZALU GUZMAN EN PEOREOAl DE ~ ANOEL • 'º 
112• OESP. V.M.O. ITTMCTO REJ,IOOELACION CASA EN OUIU.E.Al.C> PflrETO N'. 82; ASESOR LA OE fEANAHtX) DAVl.A 3.1 20.1 • , ... EOO.IAEX ITTMCTO EDIF. COME ACIAi. PARA LOS SRS. FRAGOSO Y DAAAERAEN CUAUTffi.AN; A. AAROVO • 20.1 

1929 JOSE LUIS CUEVAS ~ MOTEL "COt.ONIAI.• PARA N:.APUl.CO • .. .• 
1930 LA URBANA S.A. """"°"' HOTEL 'PUl..1.MA.tr .. o 20.2 
1142 MICICACAN """"°"' "SUNGA10NS" PARA EL SR. EFRAIN DUENAOSTAO. EN PATZCUARO • • 20.2 
1910 JAUSCO """""' t<>TEL PAAA El PUEBLO DE TAPAlPA o • 20.2 

SALUD 

193• TAMS. m=cro MOSPIT.-.L.ClVILOE TAMPICO • • " ,.,. DENESNACOW.U:S AE"""1HOON ANTlOUO COL.EGO CE SAN GREOC»lO ¡SERV. MEDICOS DE LA SRIA. DE EIXINOM~ • ••• " 1 

11•2 BENES NACONAl.ES """""" CUNICAS PAR.ALAS SALAS. OE MACIENOA Y ECONOMIA • o " 1942 """" """"°"' HOSPIT Al. DE LOS TRAB41AOORES DE PE.ME.X, EN POZA RICA VER. • • " 1047 """" """"°"' GUAAOERLA MUOS ~ES DE PE.ME.X • • " 19st JALISCO """""' MOSPIT AL DE LA F'ABAICA DE PAPEL DE ATENCUDJE • • " 1910 JAt.ISCO """"°"' SANA TOA O EN OOULEVAAO MATE OS EN C~ llDAI A llAI o • " 
CUAOROY ~ 1 



GENEROS DE EOFICOS OE LA OOAA DEL AAO. VICE.NTE MENOIOlA 

TRABAJO 
1023 OE.SP.ORTIZ M. """"""' REMOOELACION ANTIGUO"CAFE COLON" ESO. LA FAAOUA Y lAS ARTESjFAM. PERALTA) • • .. • 1121 LA URBANAS.A """"""' EDIFICIO PARA LA "CIA. TELEFONICA MEXICANA." EN CAU.E CULIACAN N'.115 • ... .. 
1127 LA URBANAS.A """"""' EDIFICIO PARA LA "CIA. TELEl"ONICA MEXICANA"EN CAi.LE DE MADRID Y lAS ARTES. s ••• .. 

. 1121 UEXDF . """"""" VESTIDULO DE LA CASA "BOKER" • o .. 
1121 LA URBANAS.A """"""" lllSPECCICW OE.t-ER.Al. DE PCl..JClA Y DOMBE.ROS • ' .. 
1142 "'°"""""' m:MCro MERCADO MUNICPAL DE ZJT ACUA.RO • • .. 
1143 "'°"""""' """""" UERCAOO MUNICIPAL OE LA Plf.OAO OE CA.BACAS • 5 .. 

EDIFICIOS DE OFICINAS 
1124 ASOC. B. CAt.DERON -.o ORNAMENTACOO CUBIERTA Y TRA0ES, nSOAERIA DE LA F'E.OERACION PAL NAL • ' 22.1 
1121 DESP.C.OAEE'*IAM """"""" EDIFICIO "AlimzA DE: FERROCARRILEROS-: CON C. GREENH.W. LALVARACIO.. • ' 22.1 
1131 8.V<ES NACow...ES ~ ADUANAS EN TUUANA. SASABE. ALGODONES, ACAPlA.CO Y TE CATE s • 22.1 
1137 BENES NACDW..ES RDOJEIXD< PALACIO MUNICIPAL DE MEXICALI, B>JA CALIFORNIA s • 22.1 
11140 MEXOF. """"""" F ACHAOAS E INTERIORES DEL EDIFICO DE LA LDTE.i:llA NACIONAL: ING .os& A. CUEVAS • • 22,I 
1143 DENESNACow...ES RE..:xlEl>CD< ADAPTACION DE ESTRUCTURA EX15TENTE PAR.A LA OIR. GRAL DE ESTAOISTICA s • 22.1 • 1143 "™"' """"""" FACHADAS Y PATIO DEL EDIFICIO PEMEX EN HUMDOt..TDY AV • .A.IAREZ. s • 22.1 
1114!1 "™"' """"""" EDFJCODELStlOICATOOE LOS TRABoUADORES DE PEMEX;CAUE DE GUERRERO, D.F. • • 22.1 
1141 "™"' ''"""""""' ACONOICIQNAM!ENTO V REMOOELACION EDIF. PEMEX. AV, .AJAR.El N" 8Q • • 22.1 • 1041 l.AC. VOTO. RESTAURA.CON PALACIOSFEOERALESO¡; ZACATECAS E IRAPUATOOTO. o • 22.1 • 1141 "™"' ~ 11048·52) EDIFICIO CENTRAL DE PEUEX 19 VERSIONES), AV. JUAREZ 112Y "'4 MEXICO D.F. N .. 22.1 
11110 JAl.~CO """"""' PAl.ACIO MUNICIPAL OE OUAOALAJAAA • • 22.1 
11110 EOO. '"'°' """"""" PM.ACIO DE OOOIERP«) ENTOUJCA • • 22.1 
11174 MEX.OF. ""'"" DE LAD GRAL E0tl'ICI080E LASO P. EN LA RESTAURACIONOE PALACIONACIONAJ.. • ... 22.t • 

EDUCACION 
1123 SRIA.. EDUC. PUB. RESTAURACClN COLOCACJON DE ANTIGUA PUERTA OE LA UNIV. PONTll'ICIA. EN LA NOFIUAI.. TACUBA • ... .. 'º 1112:1 SRIA. EDUC. PUO. """"""" ESC. NORMAL DE TACUllA; CON F. CENTENO, J. VIU.AOOAN, F. OAVILA. B. Z.AMUDIO • • .. 1 
102:1 SRIA. EOUC. PUB. ~ ·emUOTECA CERVANTESº; CON F.CENTENO. J. \llllAGRAN, F. DAVILA.(VASCONCELOS) • • .. 
t 1123 sRtA. Eouc. PUB. ~ ESCUELAS PRIMARIAS EN: TL...AHUAC, AJUSCO. COL Al.AMOS Y COL M.VAAOOBREGON. • • .. 
11124 SRIA.. EOUC. PUP. """"""" VENTANA ESTl.OCCX.ONLAI. DEL SIGLO xv111. PARA LA NORMAL DE MAESTROS TACl.IQA o • .. • 
11121 SRIA. EOUC. PU9. """"""" "ESCUELAS Al AIRE UGRE" ,.ARCE; RUIZ;CUAU~tTEUOC;HE ROES CMAP;CUAUTlA • ... .. 
1121 LA URBANA S.A """"""" ese. INDUSTRIAL "RAFAEL OONDE"; EN MARIANO ESCOOEOO V DAHIADE STA. o.a.RO.ARA • • .. 
11127 LA URBANAS.A """""" "ESCUELAS AORIC'Ol.AS" EN CMAMPU2'.CO. TE NE RIA Y SAL.AICES • • .. 
11211 LA UROANA S.A """"""" J. NIOOs li.N CUERNA.VACA !ANTIGUA HUERTA DEL OGlSPA.00; OONACION ORAL CAU.ESI • • .. 
1113:1 MEJt.D.F. """"""" INSTITUTO DE DIOl.OOIA EN T ACUDA • o .. 
1131 BENES NACow...ES """""" ESCUELA SECut.OAnLA fU)ER.AI.. EN NleVO l..AREDO T AMS. • • .. 
11•0 BENES NACow...ES """"""" INSTITUTO OOOUWllCO • o .. 
1142 "™"' """"""" ESCUELA PAFIA Hl.OS DE TRABAJADORES DE PEMEX EN POZA RICA VER. • • .. 
1941 uc"°""'"'" ~ ESC.UELA5 lN ~LA.oaiE.RNADCJ'l sn. utrlOOZA rAROO o o .. 
11111 UEX.D.F. """""" "COLEGIO RENACIUENTO" COL ANNIUAC • • .. 
11117 EOO '"'°' JEU::UL.ACON •1NST ITUTOC,FNTll'ICOV UTFRAAI() OE TOLUCA" N • .. 1 

FERIAS V EXPOSICIONES 

1924 UEX.O.F. """"'° EDIFICO EXPOSICION UA TERIAL.ES; ASOCIADO CON JUAN ~00 • o 2:1.t 

11124 EsPAAA """""" 2" LUGAR CONCURSO P,t.BEUON DE MEXICO EN SEVUA; L Al VARNXJ. C. GREENHAM N • 2:1.1 

11124 MEX.O.F. """""" FERIA DE LA CIUDAD OE MEXICO. ASOCIADO CON JUAN GAUNOO N ••• 2:1.1 

111111 ...,.,,. "'""' """"'"'º PA!'IEllONOE OUATE'-IALA PARA LA F[JUAMUNDIAL DEN. Y. N • 2:1.1 

CUADRO V • 2 



MONUMENTO!! 

19:Z2 ~NO ~ 3 PROYECTOS CONCURSO NAL.- "MONUMENTO A lA REPUBUCA" (3 MENCIONES} N • .. 
112• DEsP.RAL.Y.ESP. """""'° . ORNATOS EN EL BASAMENTO DE lA COUJWiA DE lA INDEPENDENCIA • • .. • 1925 ~NO """""" MONUMtHTO A LA REJ>UOUCA EN EL CERAO DE 1.AS CAMPANl<S; A.. MEHIX:IZA Y M. Q. RUL N • .. 
1925 OEsP.CRTIZ U. """""'° MONUMENTO A lA ~OACICf.I DE PUEBtA;CON BEAW.F1DO CA1..DER:1N N o .. 
1127 DEsP.MORTIZM. """""'° '-'CHIJUENTO A lOS MfCS \.EROE S EN ELCC'Jl,J;OIO MUTAA DE POPOn.A • • •• .. 
1•z• Tt:UJCA """""'° UONIJMENTO".Al.MAESTRO":ESCULT~ IGNACIO ASUNSOl.O; PARAGOO. DEL E00.1.<EX. • • .. 
11'Z• """"" """""" ~l.IMENTO .Al. MINERO EN PACl-f..ICA N • .. 
1•33 LA URBANA S.A. """""" MAUsa.EO PAAA lA SRA. LEONOR LlOREr.iTEOE CAU.ES, EN PANTtON CM. • • .. 
1 •2• "-""'""' """""'° UCJN\JIJENTO A "MELCHO'l: OCAUPCr EN TEPEJJ DEL RO • • •• 1••• UEX.0.f. ~ ~NTOAl.AMAORE N • .. 
19•1 """" """"'° MONUMENTO A lJ.S VICTIMAS DE AT1CAPOTZALCO N o .. 
1950 ......,., 

"""'°"' MONUMENTOAºAMAOONtRVO"EN PUNTA. DEL ESTE. o o •• 11150 toO'EX """""' MONUMENTO A DON BLNITO .AJAAEZ EN Tot.tJCA; .llJAN OLAOUIBEL • • .. 
1950 ....,_,seo """""' MONUMENTO ",t..L PADRE ANTON'O ,t..LC"1.0E.º EN GUACAi.AJARA. • • .. 
1950 ...... osco """""' ROTONDA DE LOS ~ElRES IUJSIBES EN CUAOAl.AJARA • • .. 
11150 JAUSOO """'°"' MONUMENTO A LOS "N\F.IOS HEFIOES" EN GUADALA..IAl\A; JUAN OLAOUltlE.L • • .. 
1950 -~ "'"""° MON\JMENTO,t..L "OORERO" EN IJ'ATZWOAN N • •• 1151 ....._meo "'"'""""""' ºCENOT AF'O" EN GUADAL.AJARA. N • .. 
1 05'Z MElW.F. """""'"' MONUMENTO A "t.A EXPROPLACION DEL PETROUOO': JUAN ot.J.GUIBEL • ' •• 1054 Et:Ot.CX. """""" MONUMEHTOAJOSE MA. l.IOREL.OS EH LCATtPEC • • .. 
1 9 54 """""' "'"""° Ma./UMENTO "1. PADRE HDAL.00 EN PAC~ ESCUt.. TOR CARL.OS DRACHO • • .. 
1155 """"" """"""' MONUME.NTO A lA RE\a.UCION EN PACHUCA; EscutTCJ1 CARLOS ElRAOO • • .. ·. 
111• UEXD.F. """"""' MONLIMENto A'fCO. L MADERO' EN PASEO DE lA REFORMA N • .. , ... MElt.D.F. """""" MONUMENTO A ºFCO. l. MADERC)" EN AV. 20 DE NOVEUME N • .. 
1161 MC"°"""' """"""" MONUMENTO A LA 'CONSTITUCION" N ' .. 
1117 ME.ll.D.F. """"""' MONUUENTO Al. "GRAL. AVILA CIJ.IACHO"; JSE INICIO. NO SE TERMINO) N ' .. . 

1•1• MEltD.F. """"""' l.O'NJilENTO A "V. CA.Rf!A/'QA" EN P. OE lA REF. (NO SE CONSTRUYO) N • ' .. 
1••• = ... """""" MOllUMENTO A "LAS CONSTITUCIONES" EN ATEtO.llCIUE COI.NA N ' .. 
1••1 """"" """""" l.IONUMENTOºA LOS DEFENSORES DE PUEBLA" DEL 5 DE MAYO; ESC. E. TAMARIZ • • .. 
, •• 2 ......... """"""° IO«JMENlOEN flO FRO N • •• ' 
1012 """"' """""" l.ONMEN10 A "LOS NÑOS HERCES" EN TOlUCA. • ' .. 
1•1• ...... osco """""' MONUMENTO A "CUAUHTEMOC' EN GUADAL.AJARA. • • .. , ... UEltOF. """'C1t> l,ICltiUMEN10 AU)S "HEFlOES DE VERACRur: SALA. DE MARINA N • .. , ••:t ...... = RESTAUR.ACION ANTIGUO MONUUENTO A".nJAflEr EN CIUOAO OUZIJAN JAL • • •• • 

MOBILIARIO URBANO 
10211 STO. DCUtlOO ~ FARO DE "'CRISTOOAlcot.ON" EN SlQ_ OOM1NOO.CON .Al.VAANJO.C.OllEENH.AM N o 24.t 
1021 MEX.O.F. ~ FUENTE EN ANTIGUA ES T. F.F.CC. "COLONIAº ;INSUflotNlESVPASEO DE lAREFORMA• • • 24.1 
1131 BENES NACaw..ES """"'""'"" T Rn4 OEL SIGLO XVI DE Ef'J.2.0V\XAN o::x.oc:ADO EN FUENTE OEL CCtMNTO SAN FRANCISCO • ••• ·2•.1 'º 1931 OESP. V.M.O. REt..CCELJrCON PLAZA EN ESO. CAU.ES OEL Jl.oc:t. V JUA.R(.Z. EN SAN ANGEL • • 24. 1 
1932 M.A..CUEVEOO ""'""'"' 00S PI.JERTAS rA.11.ALOS INVE.RWDlROS DE CHAP\J\.T[PEC; "'G. MON?ENEGRO • • 24.1 
19 41 DCHES NACO~S """'°"' REFORMAS A LA PLAV. 0( LACONSlrTUCION WE)OCO O F. N • 24.t • 
1942 MEllD.F. """""" FUENTE EN COL SAN ..IOSE INSURGENTES. ESO. MCUl.EtN (DON J. DE LA LA.MAi • • 24.1 
11142 MEXO-F. """"""' FUENTE 0E lA "OkANACAZA(X)AA•; ESCULTOR JUAN OV.OUIBEL • • 24.1 
1042 O.ENES NAC~S ESl\.00 PI.ANO REGUlADOA DE IXTIJ'AN DE lA SAL. EDO t.IEX. • " 24.1 
1052 ME>tO.F. """"""" REMOOELACON l>\.AlA BASLICAOE GU,t..OALUPE N • 24.1 : 1912 EOOKX. '~"'"""""" 

CEHTROCIVICO CO. OE TOLUCA., Cf>ICOEOFICIOS V DOS FUENTES • • 24.1 
1011 "'°"""""' mMCTO KIOSKO PARA PLAZA PRINCIPAL DE lA PIEDAD DE CABA.OAS • • 24.t 
1177 EOO. UEX. mMCTO PARA APORTA[.A.q LA ºPLAZA CIVICAº DE TOLUCA N • 24,t • 
1079 EOO.MU mMCTO CAJA. DE AGUA EN SULTEPEC o o 24.1 
1979 MU.0.F. ~ REMOOELACION DE l.AP\.AZADE LACONSTfTIJCON N .. · 24.1 • 
1910 MEX.O.f. """""' OOS FUENTES PARA. GLORIETAS PASEO 0E lA REFORMACAU.ES DE NIZA Y &EVl.LAtD.O.F.I H • 24.1 
1 912 .>AU$CO """""' KIOSKO. MONUMENTO A lA SANDfRA Y PLAZA CINCO DE UAVO.CllJOAD GUZMAN • • 24,1 
1014 ECO.MU ""°"""ero PUERTAS DE ENTRADA EN LAS CAARETERAS Al.A CIUDAD DE TOLUCA H • 'Z4.t 
1015 Etx> ...... RESTN.!AACION CRUZ otL SIGLO XIII EN CUAUT1ll.Ar..l 1ZCAUI • ... 24.1 • 
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GENERO$ DE EOFCOS OE LA00RA OELAAQ. VICENTE MENOIOLA 

-IOLESIAS 
1124 EOCHEX. """""' PARflOOJIA EN TOl..UCA;EXAMEN PnofESONAI.. N ,,, .. 
1121 EOO.""'- m:tf y""""' CONSTRUYE su PRIMER "CU PULA oe OAJOs• EN IGLESIA STA. MA. MAZATLA • • •• .. • 1031 OESP. V.U.O. """""' "CAPIU..A VOTIVA" EN PASEO DE LA REFORMA; ASOCIAOO CON EMILIO MENOEZ LUNAS • • .. 
1131 BIENES NM:OWES RESTAURACON TOARE or\IENTE DE LACATEDRALOEOAXACA. DERRUIDA POR SISMO • ••• .. • 11135 BENES NM:CINAl.fS RESTAURACION TORRE Y NCHO DE LA IGLESIA DE STA INES, EN CAU.E.S DE LA ACADEMIA'( MONEDA • • .. • 
t!ll•O """°""'"" """""" ALTAR PARA LA PARROO!A DE LAPIEOAD DE CASADAS o o .. • 
11151 ECQ""""' """'°'° CATEDRAL OE TOl!XA • s .. • 
11155 MEXDF. RESTAURACON RECUPERACON NMLFACHAOA NORTE TEUF'l..O DE "SAN FRANCISCO" EN MAOEAO • ... .. • 
1155 "'"-"' """""' "SANTUARIO OE COVAOONGA", LOU.A.S CHAP. • . . .. • 
11117 EOO.'""'- fiESTAURACON EX-CClf.'VENTO DE CUJ.UTlTlAN o ... .. • 
1111• MEX.O.F. """""" •sAUTUARJO OE MA.AUXILIADOA..\"; COLANAHUAC s ••• .. " 1110 EOO.'""'- RESTAURACION IGL[!;1A OE CAPULTJTL.A.N • ••• .. • 
11111 MEX.OF "'''"""''"'" FACHADA y ACCESO PONIENTE CON AmlO DEL TEMPLO oe SAN FRANCISCO, ENMADERO N • .. • 
11112 '""""' N'nEPf"OYECTO RECONSffiUCCION NlTIGl..O TEMPl..O EN LOS REYES N ••• .. • 
11113 º""'"' RESTAURACIC)N IOLESIA DE SANTLAOOZACATEPEC, PARA LOS MUES • o .. 
111S:J EOO.'""'- """'°'° IOLESIA DE SANTLAGOUCATEPEC o • .. 
1111:1 '°'""' """""" IGLESIA EN EL KM. :.icJ DE lA CARAETERA ALOESCATO DE LOS LOENES N • .. 
11183 EOO.""' """""" 'SANTUAAIO OE GUADALUPE" EN CUAUTITl.AN N 5 .. ,,,, 

""'""' RESTAURACION RECUPERACION OE LA ºCASA DE JUAN OIEOO" EN CUAUTITL.AN s 12 .. • •• 1(114 -~""""" nESTAURACON RESTAUAACION Y TERM:NACION 'TEMPLO PARROOUIAL• LA PIEDAD CASADAS o ... .. • 
Ul70 '°'""' RESTAURACION CUPut.A, TOARE Y FACHADA DE LA PARROOULA.. SAN JUAN BAUTISTA. DE SUl.TEPEC s • .. • 
1070 EOOJ.EX. """'°'° IOLESIA "O(L OIVlNO SA.l.VA.DOf'l" Ctl CAPULTITL.AN • • .. 
1173 MEX.O.F. íCr.o::E.L>COi ATRIO OE LA IGL.ESLADE "SAN AOUSTIN" ENPOl..ANCO s • .. • 1971 EOO.MEX. """'°'° CAPILLA A ºSAN JUDAS T ADEO" o o .. 
1979 MEX.OF. A<><CID TEMPLO EN El "ROSAllO" ATZCAf-OTZALCO o o " 11180 '°'""' "'~"' TEMPLO Y CAPILLA EN SAN MATCO Ol(TOTLTl..AH o o " • 1110 MEX.O.F. """ero TCMP'~O"UOOC.RNO" EN ATZCAPOT7Al.00 o • " 11111 EOO.t.Ex. """'°'° RES!AURACJQN OEL TEMPLO DE ºLA STA. vtRACRUZ" EN SULTEPEC N • .. • 1115 ""'"°' """'°'° fflJPtO"AOUSTINc:r p¡ MONTERREY N • " 

RECREACION 
1112• SALA. EOUC. PUP. """'°'° ESTADIO N-'CIONA.l.; CON r. CCNTENO. J. 'o'IU>.ORo\N, F. CAVILA Y O. ZAMUDIO s • .. 
1921 """" """'cm CASf..IOPAHAOOIU::íOS s o .. 
1929 OESP. V.M.O. N-ITEPR'.JYECTO f'flOY. CLUll "AtJ[fl!CAº CON ARO ~EllOCl lLINAS N ••• •• 
111•1 MEXO.F. """'cm PAL.ENOJE FltENTE A LA FUENTE DI:: ~Sunc.DITES Y H)Ul(H N o •• 1941 UC""-'CAN """'°'° ESTA.DIO PAnA LA CD. DE MOA ELLA N o •• 
195• ME.X.D.F NlTErn:JYECTO l.O.u>T ACIOtl CASCO EX~lACIENOA DE SAN AUTOtJ IO PAl"l>. CLUO mAB.J.JADOAES DE PEMEJC o • .. • 1955 """"° """""'""'"' FACllAOA DEL ANTIOUO TEATRO ºllARTOLO!.!E OE MEDtUA"; CA.MARA DE DIPUTADOS • ' •• ••• 
191• '""'""'" """'°'° PAi fN(.)ll¡:: "RAt.C"'° (1FL GALLO" fN NAUCAIJ'.AN o • .. 

TRCATROS Y CINE! 

1935 <CWCA """'°'° CINE TEATRO MLlflK:ir>AL EN TOLUCA; CON (DUAAOO PLIEGO Y MANUEL llAAUAOOSA s • 21..t 
11•11 ""'""""'" """'°'° TEA TAO AL AIRE LIORE. MORELIA. MICM. " s 211.1 
11150 """"""""' PROY. TEATRO OE "LA REPUBUCA; CON IPlQ LUOUE Y ARO. OOUINGUEZ o o 211.1 
117• ECO IKX. """'cm PARA.>ltNFO fN LA UNl\'ERSIOAO OCL EOO DE l.!EXlCO N ' 211.t 

URBANISMO 

111:17 ª'""""'"""'" lm=cros Pl.NlOG REGULADOHES DE CO JVAAEZ Y NVO. l..AREOO s " 27 

19:17 OENES NACOWJOS F'JD'E.Cl05 CLECTRIFCACICN Y SANEAMIENTO DE Al..GaXlflES. ENSENADA Y SAN WIS RIO COLORADO • " " 11•7 .,.,,.. '""'° Pl.ANIF CACION COLONIA PETAOU'.RA EN SALJJ.IANCA GlO. • " " 195• "'°"""'° ·net."OOELACION co. YAHUA.l.ICA.CON HECTOR PRATI • " " • 
CUADRO V - <1 



ESTILOS EN LOS EDIFICIOS, OBRA DEL ARO. VICENTE MENDIOLA 

FECHA DESCAIPCION CONS 

ECLECTICO 
1 924 PABELLON DE MEXICO EN SEVILLA; L ALVARADO, C'. GREENHAM N 
1955 FACHADA DEL ANTIGUO TEATRO "BARTOLOME DE MEDINA"; CAMARA DE DIPUTADOS s 
1967 "INSTITUTO CIENTIFICO Y LITERARIO DE TOLUCA" N 

ECLECTICO • NORMANDO 
1 9 4 5 RESIDENCIA EST."'INGLES"' SR. CAVETANO BLANCO EN AV DEL CASTILLO REST. "'CHURCHILL"' • S 

ECLECTICO • NEOGOTICO 
1 9 5 B "'SANTUARIO DE MA.AUXILIADORA"'; COL.ANAHUAC 

ECLECTICO • NEO COLONIAL 
1922 CASA EN PASEO DE LA REFORMA Y HAVAE 

1924 PARROQUIA EN TOLUCA; EXAMEN PROFESIONAL 
1931 CASA EN MARNE 15, FAM. ISMAEL PALOMINO; ASOCIADO CON EMILIO MENDEZ LLINAS 
1931 CASA HAS. cALLE DE NILO. 

ART DECO 
1 924 ORNAMENTACION CUBIERTA Y TRABES, TESORERIA DE LA FEDERACION PAL NAL 
1925 FUENTE EN ANTIGUA EST. F.F.C.C. "COLONIA"; INSURGENTES Y PASEO DE LA REFORMA 
1926 EDIFICIO "ALIANZA DE FERROCARRILEROS"'; CON C. GAEENHAM, L AL VARADO, 

1926 ESC. INDUSTRIAL "RAFAEL DONDE': EN MARIANO ESCOBEDO Y BAHIA DE STA. BARBARA 
1926 CASA HAB. FAM. MARTINEZ PARENTE CALLE BAJIO; ASC. CON LUIS ALVARAOO 
1927 SU CASA HAB. EN CALLE DE PATZCUARO N"'. 115 LOr..1AS CHAPULTEPEC 
1928 INSPECCION GENERAL DE POUCIA Y BOMBEROS 
1 928 MONUMENTO "AL MAESTRO"; ESCULTOR IGNACIO ASUNSOLO; PARA GOB. DEL EOO. MEX. 
1928 MONÜMENTOALMINERO EN PACHUCA 

1931 "CAPILLA VOTIVA" EN PASEO DE LA REFORMA; ASOCIADO CON Et.11LIO MENDEZ LLINAS 
1932 OOS PUERTAS PARA LOS INVERNADEROS DE CHAPULTEPEC: ING. MONTENEGRO 
1933 MAUSOLEO PARA LA SRA. LEONOR LLORENTE DE CALLES, EN PANTEON CIVIL 

1 934 CASA HAB. DR. IGNACIO GLZ. OUZMAN; EN RAMON GUZMAN Y COLON 

1935 CINE TEATRO MUNICIPAL EN TOLUCA: CON EDUARDO PLIEGO Y MANUEL BARBABOSA 

1940 RESIDENCIA DR. MACLOVlO CASTOAENA EN STO. TOMAS 
1955 MONUMENTO A LA REVOLUCIONEN PACHUCA: ESCULTOR CARLOS BRACHO 

ART DECO • NEO COLONIAL 

1924 REMODELACION CASA EN GUILLERMO PRIETO N~. 82; ASESORIA DE FERNANDO CAVILA 

1927 RESIDENCIAS PARA EL GRAL PLLIT ARCO E. CALLES. EN ANZURES 

1928 CASA HAB. DA. NICOLAS GOMEZ MAYORGA EN LOMAS CHAPULTEPEC. 

ART OECO • INDIGENISMO 
1 9 2 5 "ESCUELAS AL AIRE LIBRE".ARCE: RUIZ;CUAUHTEMOC;HEROES CHAP;CUAUTLA 

ART OECO • ECLECTICISMO 

1924 FERIA DE LA CIUDAD DE MEXICO; ASOCIADO CON JUAN GALINDO 

1926 EDJFIC10 PARA LA "CIA. TELEFONICA MEXICANA" EN CALLE CULIACAN N1• 115 

1927 EDIFICIO PARA LA "CIA. TELEFONICA MEXICANA" EN CALLE DE MADRID Y LAS ARTES. 

1927 MONUMENTO A LOS Nl~OS HEROES EN EL COLEGIO MILITAR DE POPOTLA 

1929 PROV. CLUB "AMERICA" CON ARO. MENDEZ LUNAS 
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ESTILOS EN LOS EDIFICIOS, OBRA DEL ARO. VICENTE MENDIOLA 

COLONIAL 
1923 COLOCACION DE ANTIGUA PUERTA DE LA UNIV. PONTIFICIA. EN LA NORMAL. TACUBA s 10 
1926 CONSTRUYE SU PRIMER "CUPULA DE GAJOS" EN IGLESIA STA. MA MAZATLA s 9 
1 931 ADAPT ACION DE LA PORTADA DEL HOSPITAL REAL DE NATURALES, EN SAN ANGEL s 10 
1931 TAZON DEL SIGLO XVI DE EPAZOYUCAN COLOCADO EN FUENTE DEL CONVENTO SAN FRANCISCO s 10 
1935 TORRE ORIENTE DE LA CATEDRAL DE OAXACA DERRUIDA POR SISMO s 9 
1 938 ANTIGUO COLEGIO DE SAN GREGORIO (SERV. MEDICOS DE LA SRIA DE ECONOMIA) s 8 
1955 RECUPERACION NIVEL FACHADA NORTE TEMPLO DE "SAN FRANCISCO" EN MADERO s 9 
1957 EX-CONVENTO DE CUAUTITLAN o 9 
1960 IGLESIA DE CAPULTITLAN s 9 
1962 RECONSTRUCCION ANTIGUO TEMPLO EN LOS REYES N 8 
1964 RESTAURACION Y TERMINACION "TEMPLO PARROOUIAL" LA PIEDAD CASADAS o 9 
1974 DE LA D. GRAL EDIFICIOS DE LA S.O.P. EN LA RESTAURACION DE PALACIO NACIONAL s 9 
1985 CRUZ DEL SIGLO XVI EN CUAUTITLAN IZCALLI o 9 

NEO • COLONIAL 
1 923 REMOOELACION ANTIGUO "CAFE COLON" ESO. LA FRAGUA Y LAS ARTES (FAM. PERALTA) s 8 

1 .. 923 ESC. NORMAL DE TACUBA; CON F. CENTENO, J. VILLAGRAN, F. DAVILA, B. ZAMUDIO s 8 
1 923 "BIBLIOTECA CERVANTES"; CON F.CENTENO, J. VILLAGRAN, F. DAVILA,(VASCONCELOS) s 
1924 VENTANA ESTILO COLONIAL DEL SIGLO XVIII, PARA LA NORMAL DE MAESTROS T ACUBA o 8 
1927 CASA HAB. DEL SR. GUILLERMO ZARRAGA EN EL BOULEVARD CERVANTES (EJERCITO NAL) s 
1 927 "ESCUELAS AGRICOLAS" EN CHAMPUZCO, TENERIA Y SALAICES s 
1929 HOTEL "COLONIAL" PARA ACAPULCO s 
1929 J. Nl~OS EN CUERNAVACA (ANTIGUA HUERTA DEL OBISPADO; DONACION GRAL CALLES) s 
1931 PLAZA EN ESO. CALLES DEL ARBOL Y JUAREZ. EN SAN ANGEL s 
1 933 FINCA CAMPESTRE PARA EL GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES, MEXICO D.F. s 
1935 CASA EN CUERNAVACA PARA EL SR. OCTAVIO DE LA PrnA s 
1936 ADUANAS EN TIJUANA. SASABE, ALGODONES, ACAPULCO Y TECATE s 
1938 ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL EN NUEVO LAREOO TAMS. s 
1 942 FUENTE EN COL SAN JOSE INSURGENTES, ESO. HOLBEIN (DON J. DE LA LAMA) s 
, 942 MERCADO MUNICIPAL DE ZITACUARO s 
1 942 ·euNGALOWs· PARA EL SR. EFRAIN BU ENROSTRO, EN PA1ZCUARO s 
1943 AOAPTACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA OIR. GRAL DE ESTADISTICA s 8 
1943 FACHADAS Y PATIO DEL EDIFICIO PEMEX EN HUMBOL TD Y AV. JUAREZ. s 
, 948 ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION EDIF. PEMEX. AV. JUAREZ N' 89 s 8 
1948 PALACIOS FEDERALES DE ZACATECAS E IRAPUATOGTO. o 8 

1954 AOAPTACION CASCO EX-HACIENDA DE SAN ANTONIO PARA CLUB TRABAJADORES DE PEMEX o 8 

1960 PALACIO DE GOBIERNO EN TOLUCA s 
1 960 HOTEL PARA EL PUEBLO DE TAPALPA o 
1 961 FACHADA Y ACCESO PONIENTE CON ATRIO DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO, EN MADERO N 8 

1 962 CENTRO CIVICO CD. DE TOLUCA, CINCO EDIFICIOS Y DOS FUENTES s 6 

1063 IGLESIA DE SANTIAGO ZACATEPEC o 
1963 IGLESIA EN EL KM. 20 DE LA CAl1RETERA AL DESIERTO DE LOS LO ENES N 
1964 PALENQUE "RANCHO DEL GALLO" EN NAUCALPAN o 
, 977 PARA APORTALAR LA "PLAZA CIVICA. DE TOLUCA N 8 
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ESTILOS EN LOS EDIFICIOS, OBRA DEL ARO. VICENTE MENDIOl.A 

NEO • CLASICO 
1923 FUENTE DE CASAZACATECAS N" 120; ASOCIADO CON BERNARDO CALDERON s 
1024 ORNATOS EN EL BASAMENTO DE LA COWMNA DE LA INDEPENDENCIA s a 
1 031 CASTILLO DE CHAPULTEPEC;TORREON "CABALLERO ALTO" Y TERRAZAS s a 
1035 CASA CURAL ANEXA A LA IGLESIA DE LO RETO EN MEXICO D.F. s 
1035 TORRE Y NICHO DE LA IGLESIA DE STA INES, EN CALLES DE LA ACADEMIA Y MONEDA s a 
1 041 REFORMAS A LA PLAZA DE LA CONSTITUCION MEXICO D.F. N a 
1042 FUENTE DE LA "DIANA CAZADORA": ESCULTOR JUAN OLAGUIBEL s 
1043 MERCADO MUNICIPAL DE LA PIEDAD DE CABADAS s 
100 TEATRO AL AIRE LIBRE, MORELIA, MICH. N 
1050 MONUMENTO A DON BENITO JUAREZ EN TOLUCA; JUAN OLAGUIBEL s 
1950 MONUMENTO "AL PADRE ANTONIO ALCALDE" EN GUADALAJARA s 
1050 ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES EN GUADALAJARA s 
1 950 PALACIO MUNICIPAL DE GUADALAJARA s 
1 951 CATEDRAL DE TOLUCA s a 
1 951 "CENOTAFIO" EN GUADALAJARA N 
1952 REMODELACION PLAZA BASILICA DE GUADALUPE N a 
1 954 MONUMENTO A JOSE MA. MORELOS EN ECATEPEC s 
1954 MONUMENTO AL PADRE HIDALGO EN PACHUCA; ESCULTOR CARLOS BRACHO s 
1955 "SANTUARIO DE COVADONGA", LOMAS CHAP. s e 
1 956 MONUMENTO A "FCO. l. MADERO" EN PASEO DE LA REFORMA N 
1 956 MONUMENTO A "FCO. l. MADERO" EN AV. 20 DE NOVIEMBRE N 
1958 MONUMENTO A "V. CARRANZA" EN P. DE LA REF. (NO SE CONSTRUYO) N 
1 961 MONUMENTO "A LOS DEFENSORES DE PUEBLA" DEL 5 DE MAYO; ESC. E. TAMARIZ s 
1963 "SANTUARIO DE GUADALUPE" EN CUAUTITLAN N 
1gsa KIOSKO PARA PLAZA PRINCIPAL DE LA PIEDAD DE CASADAS s 
1970 CUPULA. TORRE Y FACHADA DE LA PARROQUIA, SAN JUAN BAUTISTA, DE SULTEPEC s 9 
1973 ATRIO DE LA IGLESIA DE "SAN AGUSTIN" EN POLANCO s a 
1974 PARANINFO EN LA UNIVERSIDAD DEL EDO. DE MEXICO N 
1979 REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION N a 
1980 DOS FUENTES PARA GLORIETAS PASEO DE LA REFORMA CALLES DE NIZA Y SEVIULA (D.D.F.) N 
1 981 RESTAURACION DEL TEMPLO DE "LASTA. VERA CRUZ" EN SULTEPEC N B 
1982 KIOSKO. MONUMENTO A LA BANDERA Y PLAZA CINCO DE MAYO, CIUDAD GUZMAN s 
1983 DE ANTIGUO MONUMENTO A"JUAREZ" EN CIUDAD GUZMAN. JAL s 9 
1984 PUERTAS DE ENTRADA EN LAS CARRETERAS A LA CIUDAD DE TOLUCA N 
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ESTILOS EN LOS EDIFICIOS, OBRA DEL ARO. VICENTE MENDIOl.A 

FUNCIONALISMO • MODERNIDAD 
1923 ESCUELAS PRIMARIAS EN: TLAHUAC, P.JUSCO, COL Al.AMOS Y COL ALVAROOBREGON. s 
1D24 ESTADIO NACIONAL; CON F. CENTENO, J. VILLAGRAN, F. DAVILA Y B. ZAMUDIO s 
1D25 CASAS EN COL LA PRENSA Y COL ALGARIN; ASOCIADO CON JUAN GALINDO s 
1934 HOSPITAL CIVIL DE TAMPICO s 
1938 MONUMENTO A "MELCHOR OCAMPO" EN TEPEJI DEL RIO s 
1939 PABELLON DE GUATEMALA N 
1 940 FACHADAS E INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA LOTERIA NACIONAL; ING JOSE A. CUEVAS s 
1941 CASA HAB. HEROES DE PADIERNA 142 EN TACUBAYA s 
1942 HOSPITAL DE LOS TRABAJADORES DE PEMEX, EN POZA RICA VER. s 
1942 ESCUELA PA.RA HIJOS DE TRABAJADORES DE PEMEX EN POZA RICA VER. s 
1944 MONUMENTO A LA MADRE N 
1945 EDIFICIO DEL SINDICATO DE LOS TRABP.JADORES DE PEMEX; CALLE DE GUERRERO, D.F. s 
1946 RESIDENCIA SR. EFRAIN BUENROSTRO: CAMPOS EUSEOS POl.ANCO s 
1947 GUARDERIA HIJOS TRABAJADORES DE PEMEX s 
1950 MONUMENTO A LOS "Nl~OS HEROES" EN GUADALP.JARA; JUAN OLAGUIBEL s 
1950 MONUMENTO AL "OBRERO' EN APATZINGAN N 
1952 MONUMENTO A "LA EXPROPIACION DEL PETROLEO"; JUAN OLAGUIBEL s 
1 953 CASA SR. CARLOS HERRERA EN MIXCOAC s 
1956 MONUMENTO A LA "CONSTITUCION" N 
1957 MONUMENTO AL "GRAL AVILA CAMACHO"; (SE INICIO, NO SE TERMINO) N 
1958 "COLEGIO RENACIMIENTO' COL ANAHUAC s 
1959 HOSPITAL DE LA FABRICA DE PAPEL DE ATENOUIOUE s 
1959 MONUMENTO A "LAS CONSTITUCIONES" EN ATENOUIOUE COLIMA N 
1960 RESIDENCIA DR. IGNACIO GONZALEZ GUZMAN EN PEDREGAL DE SAN ANGEL s 
1962 MONUMENTO ENRIO FRIO N 
1963 MONUMENTO A "LOS Nl~OS HEROES" EN TOLUCA s 
1968 MONUMENTO A "CUAUHTEMOC" EN GUADALAJARA s 
1969 EDIF. COMERCIAL PARA LOS SRS. FRAGOSO Y BARRERA EN CUAUTITLAN; A. ARROYO s 
1969 MONUMENTO A LOS "HEROES DE VERACRUZ"; SRIA. DE MARINA N 
1970 IGLESIA "DEL DIVINO SALVADOR" EN CAPULTITLAN s 
teso SANATORIO EN BOULEVARD MATEOS EN GUADALP.JARA o 
1980 TEMPLO "MODERNO' EN ATZCAPOTZALCO o 
1985 TEMPLO •AGUSTINO" EN MONTERREY N 
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ESTILOS EN LOS EDIFICIOS, OBRA DEL ARO. VICENTE MENDIOLA 

SE CARECE DE INFORMACION RESPECTO AL ESTILO DEL EDIFICIO 
1922 3 PROVECTOS CONCURSO NAL "MONUMENTO A LA REPUBUCA" (3 MENCIONES) N 
1924 EDIFICIO EXPOSICION MATERIALES: ASOCIADO CON JUAN GAUNDO s 
1925 FARO DE "CRISTOBAL COLON" EN STO. DOMINGO: CON ALVARADO, C.GREENHAM N 
1925 MONUMENTO A LA REPUBLICA EN EL CERRO DE LAS CAMPANAS: A. MENOOZA V M. G. RUL N 
1925 MONUMENTO A LA FUNDACION DE PUEBLA; CON BERNARDO CALDERON N 
1928 VESTIBULO DE LA CASA •BOKER• s 
1928 CASINOPARAOBREROS s 
1028 RESIDENCIA SR. SCHMILL EN TACUBAVA s 
1928 RESIDENCIAS SRES. FRANCO Y GARZA EN T ACUBAVA s 
1928 CASA HAB. LIC. CARLOS PICHAROO, AV. INDEPENDENCIA EN TOLUCA s 
1930 HOTEL "PULLMAN" o 
1932 CASA HOGAR Nº 2 EN POPOTLA; CON LUIS ALVARAOO V GUSTAVO SMVEDRA s 
1933 INSTITUTO DE BIOLOGIA EN TACUBA s 
1936 RESIDENCIA SR. NAJERA: CALLE DE LA LIBERTAD s 
1940 INSTITUTO BIOOUIMICO s 
1940 RESIDENCIA DEL LIC. DANIEL COSSIO VILLEGAS s 
1940 RESIDENCIA DEL SR. JOSE DE LA LAMA: SADI CARNOT, SAN RAFAEL s 
1940 RESIDENCIA DEL DR. SIUROB: EN LA AV. INSURGENTES s 
1940 ALTAR PARA LA PARROOIA DE LA PIEDAD DE CASADAS o 8 
1 941 PALENQUE FRENTE A LA FUENTE DE INSURGENTES V HOLBEIN N 
1942 CLINICAS PARA LAS SRIAS. DE HACIENDA V ECONOMIA s 
1946 MONUMENTO A LAS VICTIMAS DE ATZCAPOTZALCO N 
1948 ESCUELAS EN MOAELIA: GOBERNADOR SR. MENOOZA PARDO o 
1948 ESTADIO PARA LA CD. DE MORELIA N 
1950 MONUMENTOA"AMAOONERVO"EN PUNTA CELESTE o 
1950 PROV. TEATRO DE ºLA REPUBLICA: CON ING. LUOUE V ARO. OOMINGUEZ o 
1963 IGLESIA DE SANTIAGO ZACATEPEC. PARA LOS MWES s 
1976 CAPILLA A "SAN JUDAS T ADEO" o 
1976 TEMPLO EN EL "ROSARIO" ATZCAPOTZALCO o 
1 Q79 CAJA DE AGUA EN SULTEPEC o 
1980 TEMPLO V CAPILLA EN SAN MATEO OXTOTITLAN o 8 
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INVENTARIO DE PLANOS ARO. VICENTE MENOIOLAOUEZAOA 

N• FECHA CONCEPTO ESCALA NOTAS 

1 1 D51 CATEDRAL DE TOLUCA EDO. DE MEXICO, NEO·CLASICO 

1.1. 1 gS7·06 PERSPECTIVA ORIG. TINTA 

1.2. 1957·06 CORTE CUPULA Y CRUCERO 1 :100 
1.3, 1957-A CORTE LONGITUDINAL 1 :100 
1..C, 1Q62·07 CORTE NAVE lAT. TRANSCEPTO 1:100 

1.5. 1962·07 CORTE BAJADA DE CARGAS CUPUlA 1 :100 
1.6, 1962-A PLANTA ABSIDE Y CORTE CUPULA 1:100 

1.7. 1978·0•·11 PERSPECTIVA FACHADA ACUARELA F<lSTER 

1.8, ? ALZADO PLATAFORMA PARA ELORGN.IO 1 :25 OllG. 

1.9. ? PLANTA Y Al.ZAOOPLATAFORMAOAGANO 1 :so OllG. 

t.10. 1966·10·19 PLANO ESTAUCURAL ºHNOS. CAMPOS• 1:100 HELIOGR. (Vo.Bo. OBISPOTOWCA) 

1.11. ? PERSPECTIVA INTERIOR NAVE YCUPULA ORIG.L.APlZ 

1.12. ? PERSPECTIVA INTERIOR CRUCERO Y ABSIDE OAIG.L.APlZ 

1.13. 197.C-00 PLANTA. Al..ZADO.COATE. DETALLE CUPULA 1:50 ORIG. TINTA 

1.1"4. ? PERSPECTIVA COtWNTO Y FACHADA PRINCIPAL 1:200 OAJG.LAPIZ 
1.15. 1961-00 PERSPECTIVA ESTRUCTURAL DEL CRUCERO ORIG.L.APIZ 

1.16. 1967-08·09 PLANO CONSTRUCTIVO CUPULA "ING. BOZA" 1:100 ORIG. TINTA 

1.17. 1960-00 PERSPECTlVA MERIOR NAVE ORtG.. TINTA 

t.18. 1968-09·26 PLANO CONSTRUCTIVO CUPULAºJNG. BOZA" 1:100 ORIG.TINTA 

1.19. ? P. ESTRUCTUAALCOt.UMNA"ING. BOZAº SIESC. OAJG. TINTA 

1.20. ? ALZADO FACHADA PRINCIPAL Y CUPULA 1:100 ORJG.LAPlZ 

1 21. ? DETAUES DEL RELOJ 1:20 ORIG.L.APIZ 

1.22. ? PERSPECTIVA ISOMETAICA INTERIOR ORIG. TINTA 

1.23. 1968-06·23 esmucTUAA SOPORTE OOVEOA 1:100 MADl.JlO 

1.24. 1965-12 PLANTA Al..ZAOOY CORTE CUPULA 1:100 fEUXR 

1.25. 195 ... ·00 CORTE AACO C0"1 FCílROPtEDAA 1:50 OA/O. TINTA 

1.26. ? CORTE NAVE 1 :100 fEUXR 

t .27. ? PLANTA CIMENTACION COLUMNAS PRESBITERIO t:SO ORIG.LAPlZ 

1.20. ? FACHADA TORRE DERECHA. MATERIAl...ES 1:100 OAJG.LAPIZ 

1.29. 1972·0"4 PLANTA Y CORTE ESTAUC. METALICA. Y CIMBRA 1:100 HEUJGR.(ING.SALOMON MONORAl'.lON) 

1.30. 1954-02 CORTE Y CAL CULOS ARCO 1 :too HELIOOR. (ING. CALDEROO, CAMPOS) 

1.31. ? CORTES DE ARCOS ESTRUCTURA 1:100 ORIG.TINTA 

1.32. ? PLANTA GENERAL 1:200 fEUXR 

t .33. ? PLANTA CORTE Y FACHADA. OOVEDA 1 :100 fEUXR 

1.34. ? DETAUES APOYO ESTRUCTURA CUPULA 1 :SO ORIG.LAPIZ 

1.35. 1953-06 PLANTA Y Al..2A00 ARMADO ESTRUCTURA TRIBUNAS 1:50 ORIG. TINTA 

1.36. ? PlANTA GRAL Y CUATRO CORTES TRANSV, LONG. 1:200 ORJG.TJNTA 

1,37. 1951-06 PLANTA GRAL CUATRO CORTES Y FACH. Y la.ORDEN 1:200 ORIG. TINTA (EN UNO) 

1.38. ? CORTE DE LA NAVE Y CUPULA. FACH. 3a. ORDEN 1:100 fELO'.R 

t.39. ? FACHADA PRINCIPAL Y CROQUIS ATRIO 1:200 ORIG.LAPIZ 

1.40. ? CORTE DE ABSIDE YCUPULA 1:100 fEUXR 

1.41. ? PLANTA GRAL 1:200 fEUXR 

1.42 1967-01 PLANTA Y /41...ZAOO DE ANCLAJE DE LA BOVEOA 1:100 fEUXR 

1.43. 1951·06 OETAU.ES CONsm. CORTE. ENTREJE COL.ESFUERZOS 

1.44. ? FACHADA CORRECCIONES A LAS TORRES 1 :SO ORIG. TINTA 

1 • .CS. 1974-00 CORTE DE CUPULA CON PLANTA INSERTA 1 :SO fEUXR 

1.46. 1969-06 PAOOAAMA DE OBRA PARA TRES Af:Jcs ORIG. TINTA 

1..C7. ? PLANTA Y CORTE LONGITUDINAL PARClAL 1:50 ORIG.LA.PIZ 

1.49. ? PLANTA Y ALZADO ESCALERAS 1 :SO ORIG.L.APlZ 

1.•9. ? BAJADA DE CARGAS GRAF. FUNICULAR ARCO EUPTICO. 1 :so OfUG. LA.PIZ 

1.50. ? BAJADA DE CARGAS GAAF. ARCOS D-E;B·C;Y DIAGNL t :so ORIG. LA.PIZ 

t.51. ? BAJADA DE CARGAS GRAF. ARCOS VARIOS t:SO ORIG.lAPIZ 

1.52. ? BAJADA DE CARGAS GRAF. CONTRAFUERTES 1 :SO ORJG. LA.PIZ 

t.53, 1954-00 BAJADA DE CARGAS GRAF. ARCO DE PIEDRA Y CIMBRA 1 :so ORIG.TINTA 

1.54. 1961·09 BAJADA DE CARGAS GRAF. ARCO BOVEDA Y CRUCERO 1 :SO ORIG. LA.PIZ 

1.55. 1959-05-15 BAJADA DE CARGAS GRAF. APOYOS CUPULA 1 :so ORIG.LAPIZ 
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INVENTARIO DE PLANOS ARO VICENTE MENDIOlAOUEZADA 

1.56, ? PLANTA CJMENTACION, ARCOS TORALES CUPULA 1 :50 ORIO.LAPIZ 
1.57. ? BOCETO fGLESIA Y FACH. 3a.. ORDEN 1:100 ORIO.LAPIZ 
1.s0. ? ALZADO AL TAA Y SITIAL SR. OBISPO 1:100 ORIG.LAPIZ 
1.59. ? PLANTA CUPULA CORTE C/Al T AR 3a. ORDEN;CUPULA 1:50 ORIO. TINTA 
1.60. 1954°03-03 DETAU..E MONTAJE DE LOS ARCOS 1:10 y 1:100 ORIO.TJNTA 
1 !61. ? CORTE POR NAVE PONIENTE 1:100 ORIG.TINTA 
1 :62. ? BAJ. DE CARGAS GRAF. "FATIGA SOBRE CIMENTACION" 1:20 ORIG. TINTA 
1.63. 1960·00 FACH.PAINCIPALCOO CORTE Y PLANTA 1:100 OAIG. TINTA 
1.64. ? FACH. LATERAL V ATRIO 1:100 ORIG.TINTA 
1.65. ? PLANTA Y AL2ADO ESCALERA AL CORO 1:100 OAIG.LAPIZ 
1.66. ? PLANTA FACHADA PRINCIPAL Y CORTE 1 :100 OAJG.LAPIZ 
t.67. ? FACHADA PRINCIPAL, TORRE 1 :2o OFUG.LAPIZ 
t.68. ? PLANTA Y ALZADO PRESBITEAIOC/ ALTAR 1:100 ORIG.LAPIZ 
1.69 ? CALOJL.OS ORIG.LAPIZ 
t.70. ? CAOOUIS ESCULTURAS PARA UN TIMPANO OAIG. LAPIZ Y TNTA 
1. 71. 1954·10 ALZADO Y CORTE FACHADA PRINCIPAL t :SO OAIG.TINTA 
1.72. ? PLANTA, CORTE, ALZADO 29 CORO, CON ARMADOS 1 :so OAIG. TINTA 
1.73. ? OClCETO INTEAOO HACIA FACHADA 3a. ORDEN ORIG.LAPIZ 
1.74, 1953·03 PEASPECTIVACONJ. EXTERIOR ORtO.TINTA 
1.75. 1959·00 PLANTA AJ..Z.AD0 CORTE PEASPECVA. ESC. MONUMENT. 1 :SO OAIG.LAPIZ 
1,76. ? CORTE CAL GRAF. FUNICULAR CUPULA ORIG. LAPIZ Y TINTA 
1.77. ? PLANTA Y FACHADA PAINC. CIATRIO 1:100 OAIG.l.APIZ 
1.78. 1966°00 /4UADO FACHADA PAINC. TORRE DERECHA 1 :so OAIG.TINTA 
1.79. ? PERSPECTIVA DE FACHADA PRINCIPAL ORIG.TINTA 
1,80. , 957-00 Af2M10 Y CORTE ESTRUT.DECOR. DE LA BOVEDA 1 :50 ORIG. TINTA 

2 1967 IGL. STA. MA. GUADALUPE TLAYACAC C. JUAN DIEGO CUAUTITLAN EDO DE MEXICO 
2.1. 1967·11 PLANTA Y FACHADA 1:100 y 1:50 
2.2. ? PLANTA Y FACHADA 1 :50 
2.3. ? PLANTA 1 :SO 
2.4. ? PLANTA DE COOJUNTO 1:200 
2.5. ? PLANTA. CORTE CONSERVACION DE RUINAS 1 :50 
2.6. 1968·00 PERSPECTIVA CAPILLA Y RUINAS 1:50 OAIG. TINTA 
2.7. ? PLANTA DE CONJUNTO tMUSE01 1 :200 

3 1980 FUENTES EN PASEO DE LA REFORMA MEX.D.F. NEO·CLASICAS 
3, 1. 1980-00 PERSPECTIVA A LAPIZ Y TINTA ORIG. ACUARELAS en D.G.O.P. o.o.F. 
3.2. 1980·00 PERSPECTIVA A LAPIZ Y TINTA 
3.3. 19BO·OO AUMJO 1:100 ORIG.LAPIZ 

• AMPLIACION OE UNA IGLESIA 
4. t. ? ANTEPROY. FACHADAS 2 VERSIOl\IES 1:100 LOC. DE.5CO'OCIOA 

5 MONUMENTO CAPILLA ABIERTA I PEBETERO MODERNA 

5.1. ? PERSPECTIVAS A LAPIZ l.CC. DESCONJCIOA 

S.2. ? PERSPECTIVA A LAPIZ 

6 EDIFICIO NEOCOLONIAL NEO·COLONIAL 

6. 1. ? CROClJIS FACM. EDIF. NEO.CO..ONIAL OAIO.LAPIZ 
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7 1969 IGLESIA "'DEL DIVINO SALVADOR'" CAPULTITLAN. EDO. DE MEXICO. 
7.1. 1969·00 PLANTA OE CONJUNTO V ATRIO 1:200 IBJOGAF. 
7.2. 1D6D·OO FACH. PTE. (IGLESlA EXISTENTE) 1:50 HELOJR. NEGATIVA 
7.3. 1969·00 FACH. OTE. (IGLESlA EXISTENTE) 1:50 HELIOGR. NEGATIVA, V PC>SITIVA 
7.4. 1969·00 PLANO esmUCTURAL INO. A. BOZA 1 :SO HEUOGR NAVE EXISTENTE 
7.5. 1969-00 ANTEPROV. NUEVA IGLESIA EN ATRIO 1:100 HEu:::>GR. NEGATIVA 
7.6. 1960·00 PERSP. NUEVA NAVE fEl.J:lGA. 
7.7. ? FACHADA PRINCIPAL 1 :50 ORIG. l.APIZ 
7.B. ? Pl.ANTA CONVENTO, CORTE 1:100 ORIO. l.APIZ 
7.0. ? PLANTA CUPULA, PEASP.INT. VESTIB. 1:100 fElXlGA. 
7.10. 1060·00 ALZADO DETAUE PUERTA TEMPLO 1:10 ORIG. LAPIZ 
7.11. ? Al.ZADOOETAU.E ALTAR MAYOR 1:20 HEL.k)GR.NEGATIVA 

7.12. 1969·00 FACHADA POSTERIOR 1 :50 fElXlGA. 
7.13. 1960·00 CORTE TRANSV. V LONG. t:SO fElXlGA. 
7.14. 1969-00 FACHAOA PRINCPAL V CONJUNTO 1:100 fElXlGA. 
7. 15. 1960·00 PERSPECTIVA NTER01ES fELOGR. 
7.16. 1960·00 FACHADA PONIENTE 1:50 fElXlGA. 
7.17. ? PERSPECTIVA INT. HACIA ABSIOE ORIG. TINTA 
7.18. ? FACHADA CORTE V PERSPECTIVA ALTAR 1:100 ORIG. TINTA (RESTAURACION) 

7.19. 1969·00 PLANTA GRAL. V OET ALLE DEL BAUTISTERIO 1:100 V 1:50 fElXlGA. 
7.20. 1960·00 CORTES TRASV. V LONG. 1 :20 fElXlGA. 
7.21. 1960·00 FACHADA PONIENlE 1:50 fElXlGA. 
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8 1955 IGLESIA DE .,COVADONGA• EN MEXICO D.F. HERRERtANO 
e.1. ? CORTE e,,.JAOA CARGAS NAVE V BOTAREL ORO. 
e.2. ? CORTE V PLANTA CON CUPULA 1:100 y 1:50 ORO. 
e.3. ? CALC. GRAF. NAVE CENTRAL Y LATERAL 1 :too ORO. 
e.4. ? PLANTA FACH. V CORTE ABSIOE 1:50 ORO. 
8.5. 1955-0t FACHADA-CORTE 1 :so ORO. 
8.6. ? PLANTA FACH.-CORTE NAVE CENTRAL 1 :50 ClRG. 
e.7. 1968·00 FA.CH. PRINCIPAL DESPIECE CANTERA 1 :25 ORO. 
e.e. ? PLNT. CORTE E ISOMETRICO ABSIDE 1:so H3.D3R 
8.9. 1968-00 FA.CH. PRINCIPAL DESPIECE CANTERA 1:2S ORO. 
8.10. ? PERSP. A LAPIZ CONJUNTO DE LA lGL.E.SlA ORO. 
8.11. ? CORTE TRANSV, V FA.CH. ABSIOE 1:100 ORO. 
e.12. ? PLANT. y CORTE CROO. ESmUCT. ABSIOE 1 :SO ORO. 
8.13. ? CORTE BAJ. CARG Y CALC. BOVEDA MENOR 1 :SO ORO. 
e.14. ? CORTE BAJ. CARG AEMT. NAVE CRUCERO 1 :50 ORO. 
8, 15. ? CORTE BAJ. CARG DOS BOTARELES 1:50 ORO. 
8.16. ? CORTE BAJ. CARG FUTURAS SOBRE COLUMNAS 1:50 ORO. 
8 11. ? CORTE BAJ. CARG ARCO BOTAREL 1:50 ORO. 
8.18. ? FACHADA ALTAR MAYOR 1 :20 H3.D3R 
8.19. ? CALC. GRAF. LOSA SUP. 1 :SO ORO. 
8.20. ? PLANTA FACHADA.CORTE TRANSCEPTO 1 :50 ORO. 
8.21 ? PLANTA CORTE-FACHADAS LATERAL.ES t:SO ClRG. 
8.22. 1957-09 COATE PORTICOV COAO,CALC. Gf'AF. t:SO ORO. 
e.23 ? PERSPECTIVA Y FA.CH. PRINC. 1:100 H3.D3R 
8 24. ? PLANTA Y ALZADO ARCO MENOR 1 :20 ORJG. l..APIZ 
8.2s. ? ESIBUCTURAL TIMPANO NAVE V LOSA 1 :SO ORJG. l..APIZ 
8.26. 1968-00 FACHADA PAlNC. TORRE IZQUIERDA 1:50 ORIG.LAPIZ 
e.21. ? PLANTA Y FACHADA TOARE 1:50 y 1:100 ORIG.LAPIZ 
8.28. ? PLANTA V CORTE PORTAL VESTIBULD 1:10 y 1:100 >ELCGR. 
B.29. ? PLANTA Y AUNXJ ESCALERAS t:SO ORIG.LAPIZ 
e.30. ' carrE ESCAl.ERA DE LA TORRE 1 :20 ORlG. TINTA 
8.31. ' CORTE TRANVERSAL NAVE Y CUPULA 1:100 ORIG.LAPIZ 
8.32. ? CORTES TRANSV, Y LONG. NAVE 1:100 ORKJ.LAPIZ 
e.33. ? /lJ.lltDO V CORTE ARRANQUE ARCO CUP. 1 :SO >ELCGR. 
8.34. ? FACH • .CORTE V PERSP. VIGAS CIMBRA 1:SO ORIG.LAPIZ 
8.35. ? CALC. GRAF ARCO ORIG.LAPIZ 
e.36. ? CORTE CIMBRA Y ANDAMIO 1 :SO ORIG.LAPIZ 
8.37. ' PLANTA Y AlZADO DE COl.. Y ARCO ABSIDE 1:SO ORIG.LAPtZ 
e.38. ? CROQUIS PERSPECTIVA INTERIOR (NUEVA TECHUMBRE) OR.lG. lAPIZ 
8.39. ? PLANTA GRAL IGLESIA 1 :SO >ELCGR. 
e.40. ? CALCULO FUNICUlAR GRAF DE OOVEOAS V ARCOS 1:SO ORIG.LAPIZ 
8.41. 19SS·01 ALZADO DET AUES DE CANTERIA 1:25 ORIG. TINTA 
S.42. ? CALCULO FUNICULAR GRAF DE ARCO 1 :SO ORIG.LAPIZ 

s 43. 19S6-01 CALCULO DEL APO'fO DEL ARCO 1 :25 ORIG.LAPIZ 

8.44. ? PERSPECTIVA ( SOLUCKlN 1) ORIG.LAPIZ -e , .. 

8.45. 195S·01 CORTE TRANSV. Y AJ.2MJO 1 :SO ORIG. TINTA 

8.46. 19S7-02 ALZADO ARCOS DEL CORO Y CALC. GRAF. 1:SO ORIG.LAPIZ 

8.47. 1970·00 PERSPECTIVA INTEROR >ELCGR. 
8.48. 19S7-02 /lJ.lltDO ARMADO ARCO DEL COOO 1 :SO ORIG.lAPIZ 

8.49. 1964·11·13 PLANTA. ALZADO V CORTE ESTRUCT. ARMADO ARCOS 1 :20 ORIG.LAPIZ 

e.so. ' PLANTA SOT ANO. ALTA.ALZADO ARCO. CON ARMADO 1 :SO ORIG. LAPIZVTINTA 

e.s1. ? CALCULOGRAF. NAVE MAYOR 1 :SO ORIG.LAPIZ 

8.52. ? CALCULO GRAF. ARCO NAVE CENTRAL OAIG. VJ'IZ 1 

8.S2. 1978-00 PLANTA NAVE PRINC. 1:100 >ELOGR. 
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I• 11965 !TEMPLO PARROQUIAL LA PIEDAD DE CABADAS MICH ' IRESTAURACION TERMINACION ' 
9.1. 1965·00 PERSPECTIVA DE CONJUNTO A LAPIZ ORn 

9.2. 1965·00 PERSPECTIVA CE CONJUNTO A LAPIZ ORn 
9.3, ? OET AL.LE COLUMNA Y JARRON 1 :os ORIG. TINTA 

9.4. ? Al.ZAOO FACHADA V CUPULA 1:100 ORIG.LAPIZ 
G.5. ? 2 PLANTAS (AMPLIAC. NECESARIA) 1 :100 ORIG.LAPiz 

9.6. ? FACH. PRINC. 1:100 ORIG.LAPIZ 

9.7. ? FACH. PRINCIPAL (PROV. TERMlNACtON) 1 :100 ORIG.t.APIZ 

9.8. ? PAOV.FACH. 1:100 ORIG.LAPIZ 

9.9. ? PLANTA TEMPLO 1 :100 ORIG.LAPIZ 

9.10. ? PlANTA CIMENT. ESTRUC. TORRES 1:100 ORIG.LAPIZ 

9.11. ? PLANTA V CORTE .CALC.GRAF. TORRE 1 :SO ORIG. TINTA 

9.12. ? PLANTA CORTE, C™ENT. CALC. GRAF.TOARE Y FACH. 1:50 ORIG.l.APIZ 

9.13. ? CORTEDELCOAO,ALTAR. V LONGITUDINAL 1:100 ORIG. TINTA 

9.14. 1946°11 PlANTA 0E CONJUNTO 1:200 HEtJOGR. 
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1 o 1949 TEATRO AL AIRE LIBRE EN MORELIA MICH. ECLECTICO NEO.COLONIAL 
10.1 1949·00 PERSPECTIVA CONJUNTO HELOGR 
10.~ 1940·00 PL.ANT A DE CONJUNTO Y ALZAOO 1:1000; 1 :10 HELOGR 
10.3. 1049-00 PERSPECTIVA CO/ILIUNTO HELJOGR. NEGATIVA 

11 IGLESIA "SAN JUAN DE LA ISLA" EN TENANGO EDO. MEXICO 
11.1. ? PLANTA CORTE Y FACHADA 1:100 y 1:50 OAIG.LAPlZ 
11.2. ? AL2ADO PORTADA PRINCIPAL t :SO OR1G.LAPIZ 

1 2 1957 RESTAURACION EX-CONVENTO DE CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO 
12.1. 1957·00 PLANTA Y PERSPECTIVA 1:100 HEUlGA. 
12.2. 1959-00 PLANTA BAJA 1 :100 fEUJGR. 

1 3 1062 RECONSTRUCC/ON ANTIGUO TEMPLO EN LOS REYES EDO. DE MEXICO 
13.1. 1062-00 PLANTA CONJUNT0,3 OPCOOES DE Al2ADO 1 :100 ORIG.LAPlZ 

14 1 DSll COLEGIO "RENACIMIENTO'" COL. ANAHUAC MEX.O.F. MODERNO 
14.1. ? CORTE ESTRUCTURAL 1:50 OAIG.LAPlZ 
14.2. ? PLANO ESTRUCTURAL CIMIENTOS DE COl.UMNAS 1:100 y 1:20 HEUlGA. 
14.3. 1060·00 PLANTA DE CIMENTACIClN 1:100 ORIG.lAPlZ 
14.4 ? CORTE ESTRUCTURAL 1!20 OAIG.lAPlZ 
14.5 ? CORTE SANrT.ARIC> 1 :so ORIG.LAPlZ 
14.6 ? PLANTA. Y CORTE CIMENTACON 1 :SO ORIG. L.AP!Z 
14.7 ? PLANTA Y ALZADO DE ESCALERA. CON ARMADO 1 :so ORIG.l.APlZ 
14.8 ? PLANTA Y AL2ADO ESCALERA AULAS Y TALLERES ' 1 :20 ORIG. L.APIZ 
14.0 ? PLANTA ESCALERA 1:20 ORIG.l.APIZ 
14.10 ? PLANTA 1er PISO 1 :100 HEUlGA. 
14.11 ? PLANTA INST. HIORAULICA 1 :100 HEUlGA. 
14.1 ? TRES PLANTAS ESTRUCTURALES IJ..A ORIENTE 1:100 HEUlGA. 
14.13 1059·00 PLANTA 2' PISO Y CORTE 1 :200 fEUJGR. 
14.14 ? DOCETO PLANTA CON T AUERES Y l.ABORATORIOS 1:200 ORIG.LAPIZ 
14.15 ? BOCETO PLANTA CON TAUERES YLABORATORJOS 1:200 ORIG.LAPIZ 
14.16 ? DOCETOPLANTACON TAU.ERES Yl.ABORATOOIOS 1:200 ORIG.L.APIZ 
14.17 1 DOCETOPLANTACON TAU.ERES V LABORATORIOS 1:200 ORIG.LAPIZ 
14.18 7 PERSPECTIVA GRAL DEL EDIFICO COPIA FOTOOR. POSrTIVA 
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15 1954 
15,1. 1954·06 

16 1961 
16.1. 1961·00 

17 
17 .1. ? 

18 1D69 
18.1. ? 
18.2. ? 
18.3. ? 
18.4. ? 
18.5. ? 
18,6. ? 
18.7. ? 
18.8. ? 
18.9. ? 
18.10 ? 
18.11 ? 
18.12 ? 
18.13 ? 

•• 
19.1. 
19.2. 

20 
20.1. 
20.2. 
20.3. 
20.4. 
20.5 
20.6. 

1962 
? 
? 

1961 
1961·00 
1961 ·DO 
1961·00 
1961·00 
? 
? 

INVENTARIO OE PLANOS ARO.VICENTEMENDIOLAOUEZAOA 

ADAPTACION CASCO EX.HACIENDA '"SAN ANTONIO" NEO·COLONIAL 
PERSPECTIVA OONJUNTO 

PORTADA PRINCIPAL EDIFICIO DE PEMEX EN MEX.O.F. NEO·COLONIAL 
Al..ZACX) 1 :SO COPLA FOTOORAFICA 

IGLESIA "STA. MAGDALENA ACTIPAC"' EN CUAUTITLAN EOO. DE MEXICO. 
OETAUE DE CUPULA Y PLANTA 1 :100 ORIG. l.APLZ 

EDIFICIO COMERCIAL EN CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO MODERNO 
PLANTA 1 :so fELOGA. 
A.l.ZAOO FACHADA ORIENTE 1 :S'o fELOGA. 
ALZADO FACHADA NORTE 1 :50 fELOGA. 
CORTE SANITARIO 1:50 fELOGA. 
F/J.CHADA PONIENTE 1:50 fELOGA. 
PERSPECTIVA DEL CONJUNTO fELOGA. 
PLANTAINSTALACION SANITARIA V LUZ 1 :SO IEl..OGA. 
PLANTA INSTALACION SANITARIA V LUZ 1:50 fELOGA. 
PLANTA CIMENTACION 1 :SO ORIG.LAPIZ 
PLANTA BAJA 1:50 fELOGA. 
PLANTA let. PISO 1:SO fELOGA. 
PLANTA TIPO 1 :SO fELOGA. 
PLANTA CON INST. HIOAAULICA 1 :50 fELOGA. 

!SANTUARIO .. STA. MA. DE GPE. MADRE DE LA IGLESIA" CUAUTITLAN. EDO DE MEXICO 1 

1
1 :200 IOAIG. TINTA 
1 :200 OR1G. TINTA 1 

MONUMENTO A LA "'VICTORIA DEL 5 DE MAYO'" EN PUEBLA MODERNO 
PERSPECTIVA COPLA FOTOGRAFICA 
PERSPECTIVA COPIAFOTOGRAFCANEGATIVA 
PERSPECTIVA GENERAL ORIG.LAPIZ 
PERSPECTIVA GENERAL ORIG.LAPIZ 
PERSPECTIVA OAJG.TINTA 
PLANTA Y DOS ALZADOS 1 :100 QR1G. LAPIZ lART DECO' 
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21 1 D61 TEMPLO DE '"SAN FRANCISCO"' EN MEX.O.F. RESTAURACION 
21.1. 1961·00 Al..ZAOQ.PERSPECTIVA COPIA FOTOGRAFICA 
21.2. 1961·00 PLANTA ATRIOY DETALLE MURO CONT. 1:50 OAIG.L.APIZ 
21.3 1962·00 PLANTA ATRIO BARDA DETALLE Y CRUZ 1:50 y 1:20 ORIG.L.APIZ 
21.4. ? PROV. DESCUBRIR BASES HUNDIDAS PORTADA 1:50 fEOOGR. 
21.5. ? RECIMENTACION CALCULO DE LA TRABE 1:50 ORIG.LAPIZ 
21.6. ? ALZADO FACHADA NORTE, CICUPUL.A Y CORTE 1:50 ORIG. LAPIZ 
21.7. ? CORTE TRANSV. NAVE, NIVEL PISO 1:20 ORK1.LAPIZ 
21.8. ? FACH. YCORTENORTE,PROP.BASEHUND 1:50 ORIG.LAPIZ 
21.9. 1963·00 PERSPECTIVA ARREGLO ATRIO fEOOGR. 
21.10 ? PERSPECTIVA FACHADA PRINCIPAL CIATRK> fEOOGR. 
21.11 1963·00 PLANTA DE CONJUNTO 1 :100 fEOOGR. 
21.12 1963-00 PERSPECTIVA PROV. PORTADA PONIENTE Y FUENTE fEOOGR. 
21.13 ? PERSPECTIVA ATRIO O/FUENTE ORlG.LAPIZ 
21.14 ? PLANTA Y DETALLE SOL PROPUESTA 1:100 ORIG.LAPIZ 

22 1D48 ACOND. DE EOIF. PEMEX EN AV. JUAREZ N'.B9 MEX. D.F. NEO-COLONIAL 
22.1. 1948-06 PL.ANT AS BAJA V ALTA 1 :100 HELIOGR. HOY FONAR 

23 1984 ARCOS DE ENTRADA A LA CIUDAD EN CARRETERAS DE TOLUCA. EOO. DE MEXICO 
23.1. 1984-00 PERSPECTIVA (1) OAIG.t.APIZ 
23.2. 1984·00 PERSPECTIVA (2) OAIG.l.APIZ 
23.3. 1984·00 PERSPECTIVA (3) ORIG.LAPIZ 
23.4. 1984·00 AL2AOO FRONTAL Y LATERAL (2) 1 :too OA.IG. L.APIZ 
23.5. 1984·00 AL2AOO FRONTAL Y LATERAL (1) 1 :100 ORIG.LAPIZ 
23.6. 1984·00 Al..ZAOO FRONTAL Y LATERAL (4) 1:100 OAIO.LAPIZ 
23.7. 1984-00 PERSPECTIVA (4) CRIO. LAPIZ 0E ca..oRES 
23.8. 1984·00 PLANTA Y ALZADO FRONTAL (5) 1 :100 ORIG. l.APIZ 
23.9. 1984·00 PLANTA.ALZ. FRONTAL Y LATER.A.L(6) 1:100 ORIG. L.APIZ (MODERNO) 
23.10 1984·00 CRCOJIS Of\IERSOS ORIG. l.APIZ 
23.11 1984·00 PLANTA. AUADO Y CORTE (7) 1 100 ORIG. L.APIZ 
23.12 ? /iJ.2AOO DE PUERTAS MONUMENTALES 1 100 ORIO. W\PIZ (ClASICO) 
23. t ? AL2AOO EN PERSPECTIVA PUERTAS MONUMENTALES 1 200 ORIG.LAPIZ (CLAS\CO) 
23.14 ? Al2ADO DE PUERTAS ALACO. 1 100 ORIG. LAPIZ fART·OECOt 
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24 198• 
2•.1. 1985°00 
2.c.2. 1984·00 
24.3. 1984-00 
24.4. 198.C·OO 
24.S. 1984.00 

25 
25.1. ? 

26 1062 
26.1. 1962°00 
26.2. 1962°00 

27 , 981 
27.1. 1981°00 
27.2. 1981°00 
27.3. 1981-00 
27.4. 1981·00 
27.5. 1981·00 
27.6. 1981°00 
27.7. 1981.00 
27.8. 1981°00 
27.9. 1981°00 

28 1981 
28.1. 1981·00 
28.2. 1981-00 

20 1977 
29.1, ? 
29.2 1977· 
29.3 ? 
29.4 ? 

INVENTA.RO DE PlANOS ARO. VICENTE MENOIOLAOUEZADA 

RESTAURACION CRUZ DEL SIGLO XVI EN CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO 
PERSPECTIVA ORIG.lAPIZ 
PERSPECTIVA (2) HEUOOR. 
PLANTA Y ALZADO 1 :20 fEUXR 
BAJADA DE CARGAS ARCO 1:20 fEUXR 
ESPECIFIC. CIMENTACIONVCRUZ 1 :20 fEUXR 

REMOO. TEATRO "BARTOLOME MURILLO"•CAM. DE DIP. PACHUCA ECO. HIDALGO 
FACHADA V PERSPECTIVA t :100 l-El.l'.X3fl 

MONUMENTO EN RIO FAJO EDO. DE PUEBLA 
PERSPECTIVA 
PERSPECTIVA 

TEMPLO ""AGUSTINO" 
AL2ADO FACHADA (1) 
PERSPECTIVA 

EN MONTERREY NVO. 

At2ADOFACHAOACONTOARE(2) 
FACHADAS PRINC •• POST. V CORTE 
PERSPECTIVA (2) 
PLANTA Y A1ZAllO (2) 
FACHADAS PRINCIPAL Y POSTERIOR 
PLANTA DE CClNJUNTO 
Pl.ANT A V CORTE 

LEON. 
1:50 

1:50 
1 :100 

1 :100 
1 :100 
1:100 
1 :100 

REP. IGLESIA ""SAN MATEO OXTOTITLAN" TOLUCA ECO. DE 
CORTE LONGITUDINAL (REP. GA1ET AS) 1 : 1 00 
AlZAOOOE L.ACUPUL.A REP.GRIETAS 1 :100 

CENTRO CIVICO PLAZA PRINC. TOLUCA EDO. DE MEXICO 
CACOUIS PERSPECTIVA 
PERSPECTIVA GENERAL DE LA PLAZA 
ALZADO DET AUES DE ENTRADAS, BALAUSTRADA 1:50 V '""' ANTEPROYECTO N•. 1 • ALZADO 1:200 
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MODERNO 
HEUOGR. NEGATIVA (ESC. Ol.AGUIBEU 
HEUOGR. NEGATIVA ese. OlAGUIBEL 

MODERNO 
ORIG.LAPIZ 
fEUXR 
OR1G.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 
ORIG. LAPIZ (CAOCUIZ) 
ORICl. TINTA 
fELOGR. 
OR1G.T1NTA 

MEXICO 
HEUOGA. (LEV.) 
ORIG. t.APIZ LEV. 

NE0°COLONIAL 
OA1G. LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 
ORICl. LAPIZ 
ORtG.LAPIZ 



INVENTARIO DE PLANOS ARO. VICENTE MENDIOl.AOUEZADA 

30 1Sl64 PALACIO DE GOBIERNO EN TOLUCA EDO. DE MEXICO NEO-COLONIAL 
30.1. 1964-11 CORTE TRANSVERSAL 1:100 ORIG.LAPlZ 
30,2. 1964-1 t CORTE LONGITUDINAL 1 :100 ORIG.LAPlZ 
30.3. 1Sl64-11 /lJ.2AOO FACH. CALLE LEROO 1 :100 fEUlGR. 
30.4. 1964·11 ALZADO FACH. PRINCIPAL 1:100 ORIG.LAPIZ 
30.5. 1964-? A1.ZADO FACH. POSTERIOR 1 :100 fEUlGR. 
30.6. 1964-? OET. PUERTAS Y VENTANAS PORTAL 1:20 y 1:25 fEUlGR. 
30.7. 1964·? AlZAOO FACH. PRINCIPAL 1 :100 fEUlGR. 
30.8, 1964·? DET. FACHADA PRINCIPAL 1:20 fELJOGR. 
30.9. 1964-? CORTE PATIO INlERIOR 1 :100 fELJOGR. 
30.10 1964·00 FACHADA PRINCIPAL 1:100 fEUlGR. 
30.11 ? CORTE TRANSV. Y FACH. INTEROR 1 :100 fELJOGR. 
30.12 ? CORTE l.OOGITUOINAL 1 :100 fELJOGR. 
30.13 ? PLANTA GENERAL 1 :100 fELJOGR. 
30.14 1964·11 PLANTA 1er PISO 1:100 fELJOGR. 
30.15? PERSPECTlVACONJUNTO ORIG.LAPlZ 
30.16 ? PLANTA 1er. PISO 1:100 ORlG.LAPlZ 
30.17 ? PLANTA 2' PISO 1:100 ORJO.LAPIZ 
30.18 1Sl64-11 PLANTA BAJA 1 :100 ORIG.LAPIZ 
30.19 ? FACHADA PAINC. (SIN TERMINAR) 1:100 ORIG. LAPIZ Y TINTA 
30.20 ? FACHADA AL PORTAL CIOETALLE PUERTAS Y VENT. 1:50 y 1 :20 fELJOGR. 
30.21 ? BOCETO Pl.ANTAGENERAL 1:200 ORlG.lAPIZ 

31 1969 MONUMENTO A LOS HEROES DE 1914 fSRIA. DE MARINAl MODERNO 
31.1. ? CRCCIUISPERSPECTIVA ORIG.LAPIZ 
31.2. ? CRoaulS PERSPECTIVA ORIG.LAPIZ 
31.3. ? CRoaulS PERSPECTIVA ORIG.LAPiZ 
31.4. ? CROQUIS PERSPECTIVA ORJG.LAPIZ 
31.5. ? PERSPECTIVA COPIAFOT.NEGATlVA 
31.6. ? PERSPECTIVA COPIA FOT. NEGATIVA 
31. 7. ? CAOOUIS PERSONAJES MCINtJMENTO OAIG.lAPIZ 

32 1 971 MERCADO "UNION DE LOCATARIOS 16 DE SEP." TOLUCA EDO. DE MEXICO 
32.1. ? PLANTA SOT ANO 11:400 ORIG.LAPIZ 
32.2. ? PLANTA PRINCIPAL 1:400 ORIG.LAPIZ 
32.3. ? PLANTA MEZANINE 1:400 ORIG.tAPIZ 
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133 

133.1. ? 
33.2. ? 

34 
34.1 ? 
34.2 ? 

35 1941 
35.1 ? 
35.2. ? 

y 80 

35.3 1941-10 

36 
36.1 ? 

37 1963 y 73 
37.1. 1973·00 
37.2. ? 
37,3. 1963-05 
37.4. ? 

38 
38.1. ? 
38.2. ? 
38,3. ? 
38.4. ? 
38.S. ? 

39 
39.1 ? 
39.2. ? 

INVENTARIO DE Pl.ANOS ARO.VICENTEMENDIOl.AOUEZAOA 

FABRICA DE PAPEL DE ATENCUICUE 
PLANTA V Al.ZAOO DE SILOS (DESPLOME) 1:100 
PLANTA V AL.ZAOO DE CIMENTACION SILOS 1:50 V 1 '20 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO. 
A.LZAOO FACHADA PRINCIPAL 
OETAUE PLANTA ALTA 

REMOOELACION PLAZA DE 
PLANTA PROPOSICION PLAZA 
CROOUIS ALZAOO 

LA CONSTITUCION 

Al.ZAOO DE ENTRADAS LATERALES (PAESDCIA. AEPI 

RASTRO EN CHALCO EOO. DE MEXICO 
PERSPECTIVA EN CRCCIUIS 

PARROQUIA DE SUL TEPE C. EDO. DE MEXICO 
FACHADA PRINCIPAL (ANTEPAOY. CORAECCKJNES) 
PROV. RESTAURACK>N FACHADA. 
CAL.CULO FUNIC. GRAF. CUPULA 
PLANTA. ALZADO DE lACUPULA 

IOL. DE .. S. FELIPE, DE JESUS" CA PUL TITLAN 
PLANTAS: SOTANO, PAINC, FACH. CORTE NORTE.SUR 
BAJADA DE CARGAS GRAF. BOVEOA 
carrEAACOS 
PLANTAS: SOTANO,PRlNC,FACH. CORTE V PERSPECT. 
PLANTA. CROQUIS PERSPECTIVA ALTAR 

1 :25 
1 :125 

MEX.D.F. 

11:250 
t :20 
1 :50 

1 :20 
1 :SO 
1 :SO 
1 :SO 

EDO. MEX. 
1 :SO 
1 :SO 

1 :50 
1:50 V 1:100 
1:100 

!INDUSTRIA 

IORIG. TINTA 
ORIG.LAPlZ 

NEO·CLASICO 

MODERNO 
ORIG.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 
HELIOG. llNG. J. MENDEZ SALAZARJ 

MODERNO 

REPARACION 

ORIG.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 

MODERNO 
ORIG. TINTA 
ORICll.APIZ 
ORIO.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 
ORIG.LAPIZ 

MONUMENTO A LAS CONSTITUCIONES EN ATENOUICUE JAL. MODERNO 
PLANTA.ALZADO V DETALLES DE ANCLAJE 1 :20 ORIG.1..APIZ 
PERSPECTIVA ORIG. ACUARELA 
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tNENTARIO DE PLANOS ARQ VICENTE MENDIOLAOUEZADA 

•• 1958 HOSPITAL EN ATENOUIOUE JAL. 1 EFRAIN BU ENROSTRO) MODERNO 
40.1. ? A12>00 V ESPECIF. VENTANAS 1:20 HEUlGA. 
40.2. ? DETAUE CE MANIJAS V VENTILAS 1:20 HEUlGA. 
40.3. ? PLANTA BAJA 1:100 HEUlGA. 
40.4. ? PLANTA Al.TA, CON INST. ELECTAICA 1:100 HEUlGA. 
40.5. ? ALZADO VENTANAS 1:20 ORIG.LAPIZ 
40.6. 1959·12 PLANTA TIPO, CUARTOS CE ENFERMOS, INST. SAN. 1 :25 OA1G. TINTA 
40.7. 1960·00 PLANTA DE CIMENTACION CON DETAllES 1:50 OR1G.LAPIZ 
40.8. ? PLANTA BAJA 1:100 ORIG.LAPIZ 
40.9. ? PLANTA Al.TA, CON INST. ELECTRICA 1:100 ORIG.LAPlZ 

40.10 1959·00 PLANTA LOSAS V CORTES DETALLES CONSTA. 1:20 ORIG.LAPIZ 
40.11 ? PLANTA FACH. V CORTE 1:100 y 1:20 ORIG.LAPIZ 

40.12 ? PLANTA. ALZADOS. CON INST. ELECTAICA 1 :so ORlG.LAPIZ 
40.13 1958°09 FACHADAS Y PERSPECTIVA 1:100 OAIG. TINTA 
40.14 1958·09 PLANTA GRAL 1 :100 OAIG.LAPlZ 
40.15 1959°04 PLANTA GRAL 1 :100 ORIG.LAPIZ 
40.16 ? CROQUIS DE Pl.ANTA 1:100 ORIG.LAPIZ 
40.17 1959°06-02 PLANTAS V AlZAOOS DE 'ZAPATAS, CONTRA-PUENTES 1:200 y 1:20 ORIG.LAPtZ 
40.tB ? PERSPECTIVA CONJUNTO Y FACHADA LATERAL 1 :100 ORlG.LAPIZ 
40.19 ? CURVAS CE NIVEL DEL TERRENO 1:200 HEUlGA. 
40.20 1959·00 PLANTABA.JA. FACHADAS ORIENTE Y NORTE 1 :100 HEUlGA. 
40.21 1959·00 PLANTA ALTA. CORTE Y DETALLE CONST. 1:100 ORlG.lAPIZ 
40.22 1959°00 PLANTA BAJA. FACHADAS NORTE V ORIENTE 1 :100 ORIG.LAPIZ 

41 PALENQUE "'RANCHO DEL GALLO"' NAUCALPAN EOO. MEX. NEO·COLONIAL 

41.1, ? FACHADA 1:100 HEUlGA. 
41.2. ? CCATE l.CfGTUDtNAL 1 :100 HEUlGA. 
41.3. ? PLANTA CE CONJUNTO 1:200 OAIG.LAPIZ 
41.4. ? CORTES Y FACHADA 1 :100 HEUlGA. 
41.5 ? PLANTAS Y FACHADAS. 1 :200 HEUlGA. 
41.6. ? PLANTA ALTA 1:200 HEUlGA. 
41.7. ? PLANTA BAJA 1:200 HEUlGA. 
41.B. ? FACHADA V CORTE 1:200 FOTOORAFIA NEGATIVA 
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INVENTARXJ DE PLANOS ARO. VlCENTE MENDIOLAOtJEZADA 

•• 1960 CASA DR. l. GONZALEZ GUZMAN PEDREGAL MEX.D.F. MODERNO 
42.1. 1960·00 PLANTA PRINCIPAL CON lNST. ELECTRICA 1:SO H3..l'.lGR. 
•2.2. 1960·00 COA1ES 1 :20 ORIG.LAPIZ 
•2.3. 1960·00 PLANTAS SOTANO Y 2' PISO, CON INST. SANIT. 1:SO H3..l'.lGR. 
•2.4. 1960·00 PLANTA DE CONJUNTO LOSAS, TECHOS SOTANO 1 :SO H3..l'.lGR. 
•2.s. 1960·00 PLANTA TECHOS 1er, PISO 1 ~so H3..l'.lGR. 
42.6. 1960·00 CIMENTACION NIVEL CERO 1:2S H3..l'.lGR. 
•2.7. 1960·00 PLANTA NIVEL +3.00 M. 1:so H3..l'.lGR. 
42.9. 1960·00 TECHOS PLANTA BAJA 1 :so H3..l'.lGR. 
•2.D. 1960·00 FACHADAS Y CORTE SANITARO 1:SO H3..l'.lGR. 
•2.10 1960·00 PLANTA BAJA, FACHADAS Y CORTE 1:50 ORIO. l.APIZ 

43 1957 SANTUARIO A ·srA. MA. AUXILIADORA· ANAHUAC MEX.O.F. ECLECTICA NEO.GOTICA 

•3.1. ? CROQUIS DE FACHADA, NIVEL SUPERIOR ORJG.LAPIZ 
43.2. ? CROQUIS PLANTA Y /IUAOOALTAR ORIG. TINTA 
43.3. ? CAOa.JIS FACHADA ORIG.L.APIZ 
•3.4, ? PLANT. Y ALZADO, ALTAR DE ssro. DOMINGO SAVIO" 1 :20 ORIG.LAPIZ 
43.5. ? CRCXlUIS DE DOS ALTARES A LA VIRGEN ORIG. LAPIZYTINTA 
43.6, ? CALCULO FUNIC. GRAF. DEL ARCO ORIG.LAPIZ 
43,7. ? CAL.CULOFUNIC. AA COQUE SOSTENE WNE'TOS H3..l'.lGR. 
43.8. ? PLANTA Y ALZADO ESTRUCT. FACH. PRINCIPAL 1:50 H3..l'.lGR. 
43.D. ? CAL..CULOGRAFICOOELARCOCENTRAL ORIG.lAPIZ 
43.10 ? CAL.CULOGRAFICOOEARCOBOTAREL OR10.LAPIZ 

•• IGLESIA EN ""TENANGO DEL AIRE"" EDO MEXICO REMODELACION 
44.1. 7 PLANTAY CORTE LONG. 1:100 ORIO.LAPIZ 

•• IGLESIA DE "'STA. MA. NONOALCO"' CASA CURAL MEX. D.F. ADAPTACION 
45.1. ? DOS PLANTAS, CORTE Y FACHADAS PERSPECTIVA 1:100 

4 6 1951 MONUMENTO A LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA 

46.1 1954·06·17 Al..ZAOOSDE1.EOUIPOOEl30MBEO 1:10 
46.2 7 PERSPECTIVA ºMONUMENTO A LA IDE?ENDENCIA ECON. DE MEX.s 
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ORIO.LAPIZ 

MODERNO 
HELICXi. (INO. S. JIMENEZ) 
ORIO. TINTA 



NVENTARO DE PLANOS ARO. VICENTE MENOIOl.AOUEZADA 

" CLUB DE GOLF "'SAN ISIDRO .. NEO-COLONIAL 
47.1. ? FACHADA PRINCIPAL 1 :100 HEUOGR (CONST. FERVASA) 
47.2 ? PLANTA DE CONJUNTO t:200 ~ELIOGR. (CONSl. FERVASA) 
47.3. ? PLANTA NUCl.EO COMEDORES 1 :100 HELOJ.R lCONST. FERVASAl 

48 1051 TEMPLO DE "'STA. INES" EN MEX. D.F. fPROV. RECONST. DE LA TORAEl 
49.1. 1g51 PLANTA Y AtZAOO CUPULA 1:1 ºº COPIA FOTOGR.AFICA POSrTrvA 
48.2. ? ALZADO DE FACHADA 1 :100 COPIA FOTOGRAFICA POSITrvA 
49.3. ? Al.ZAOO DE LA TOARE CIARMADO(MON.COL S.E.P.) 1:20 COPIA FOTOORAFICA POSITIVA 
49.4. ? PLANTA Y ALZADO DE LA TORRE 1 :20 COPIA FOTOGRAFICA POSITIVA 

4g 1051 CENOTAFIO EN GUADALAJARA JAL. NEOCLASICO MODERNO 
49.1. 1951 PLANTA ELEVACION CORTE V PERSPECTIVA 1:50 

50 SANTUARIO DE LOS REMEDIOS 
S0, 1. ? PLANTA PROV. DE M1PL\ACION 1 :100 OAIG.LAPIZ 

51 FUENTE DEL SIGLO XV1 EN EPAZOVUCAN ECO. DE HIDALGO ADAPTACION EN EL CLAUSTRO 

51.1 ? f>UNXJ 1 :20 OFUG.T\NTA 
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11.0BRA ARQUITECTONICA 

Con objeto de facilitar el estudio arquitectónico 
de la obra de Vicente Mendiola, se estima conve
niente: 

1.- Ubicar su obra en un acontecer cronológico, 
relacionándola con los eventos políticos y socia
les que influyeron en su persona y en su obra.11 

2.- Analizar sus actividades tanto en el ramo de 
la arquitectura como en el de la pintura. 11 

3.- Considerar su actividad en el campo de la do
cencia. sus conferencias y el complemento de sus 
conocimientos a través del estudio de la filosofía 
y de la religión, de manera que se establez.ca el 
perfil de su personalidad y cómo ésta íué adqui
riendo influencias del medio en que se desenvol
vió. 

Por otra parte, es conveniente reflexionar respec
to a las dlversas condicionantes a las que, en 
México, se ve sujeto un proyecto arquitectónico 
que, en forma ajena a la voluntad formal y de ex· 
presión que el arquitecto desea dar a su obra, son 
decisivas y determinan lo que realmente es posi
ble hacer o proyectar y que, finalmente, definen 
el proyecto arquitectónico. 

Los objetivos de la obra arquitectónica que se 
realiza dentro y para una Dependencia de Gobier
no, difieren substancialmente de los que hay que 
s:1tisfacer cuando el proyecto se elabora en el des
p:1cho de un arquitecto y para un cliente priva
do. 

En el primer caso, objetivos de carácter político, 
de tipo "Institucional", presupuesto limitado. o 
por el contrario ilimitado para realizar la obra, 
amén del capricho o forma de pensamiento del 
funcionario contratante o del jefe en turno, in
fluyen definitivamente en el proyecto. 

En el segundo caso, el objetivo y destino de la 
obra privada, su rentabilidad y el gusto personal 
del propietario, que frecuentemente difieren en 
forma substancial del "Institucional" al que antes 
se hizo referencia, y del criterio y análisis del ar
quitecto, también influyen en lo que finalmente 
será el proyecto. 

26 
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Palacio de Bellas Artes 

Adamo Doarl ( 1904 • 1916 ) 

Este tipo de dificultades y de influencias exter
nas, pocas veces han sido tomadas en considera
ción para el análisis de la obra arquitectónica y 
sin embargo, son factores importantes que influ
yen en el proyecto. 

Las posibilidades de libertad de proyecto no son 
frecuentes y la obra arquitectónica siempre es re· 
soltado de las circunstancias políticas, sociales, 
tecnológicas, económicas, etc. del momento, in
cluyendo la capacidad artística y técnica del arqui
tecto que lo desarrolla. 

22.• •cRONOLOGIA DE PROVECTOS V EVENTOS RELA· 
CIONADOS CON LA EPOCA EN OUE VIVIO EL ARO. 
VICENTE MENDIOLA.• 

23.· •INVENTARIO OE OBRA PICTORICA· 
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Palado de Bell11 Artes. Acuarela del Arq. Mendlola 

Bl ejercicio profesional del arquitecto en la época 
porfiriana. se caracteriza por la satisfacción de 
necesidades del Estado, atendiendo a la forma de 
pensamiento europeizante propio de la époc3; y 
en el caso de ta obra privada, se atienden 
básicamente las necesidades de la clase pudiente, 
de 1.a aristocracia. En consecuencia, es natural que 
los arquitectos de esa época formen parte de ella 
y que las obras que rcali:r.an tanto para el Gobier
no como para• los particulares, reflejen esta 
situación. 

Asl se explica el proyecto del "Palacio" t.egista
tlvo, del "Palacio" de Bellas Artes, del "Palacio" 
de Lecumberri, del "Palacio" de Comunicaciones 
y aún el Manicomio de la Castal\eda, que tanto 
por el apelativo con el que se les denominó, 
como por su estilo intencionalmente afrancesado 
y dimensiones monumentales, reflejan el deseo 
del Gobierno en manifestar el prOgreso del país 
durante un siglo de independencia, consolidación 
y éxito alcanzado; lo que habría de ser conme
morado con las fiestas del Centenario. Igual re
sultado arquitectónico se observa cuando se pro
yectaron las casas óe la aristocracia en la Colo
nia Ju~rez o en el Paseo de la Reforma. 

E.sta situación viene a ser modificada en forma 
radical por la Revolución Mexicana, por el creci
miento de la población, por la emigración del 

campesino a la ciudad. por una nueva forma de 
pensamiento de orientación social, que tiende a 
satisfacer las necesidades de la población, del ciu
dadano escaso de recursos. El resultado fué que los 
edificios públicos m4s representativos, se diset\a
ron con un enfoque nacionalista, que se hizo evi
dente en las diversas corrientes y estilos que in
terpretaron esta forma de pensamiento. 

Los programas arquitectónicos habr,an de cambiar 
en forma radical; la disponibilidad de recursos 
para satisfacerlos seria necesariamente limitada y 
como resul~ado, la obra arquitectónica tendda que 
ser totalmente distinta, reflejando tas carac
terísticas de una nación que, a pesar de haber teni
do origen en 1810 en el movimiento de lndc 
pendencia, se consolida un siglo después con el 
inicio de la Revolución y se estabiliza a partir de 
los. an.os veintes en la época del presidente Calles. 

Sin embargo. el cambio en la forma de pensa
miento de los individuos y de ta sociedad. no se 
da ni se logra por decreto, ni tiene efecto inme
diato, es resultado de un proceso evolutivo que 
necesariamente toma tiempo. 

Si en la época porfiriana era necesario formar 
parte de la aristocracia para ejercer ta carrera de 
arquitecto, la nueva nación permite que cualquier 
ciudadano pueda acceder a los estudios, obtener l1n 



título de profesionista y ejercer por modesta que 
sea su cuna. Coincidentemente, en el caso de los 
arquitectos, esta nueva situación les permite 
realizar proyectos orientados a satisfacer progra
mas y necesidades de gran contenido social. 

Por estas razones. resulta especialmente intere
sante el estudio de la obra producida por el arqui
tecto Mendiola. quien como ya se ha comentado, 
nace en el último afio del siglo XIX, en la pro
vincia mexicana, miembro de una familia de 
limitados recursos, que en función de las turbu- .: 
lencias de la época, vive penurias durante su 
proceso educativo y de formación, y se ve sujeto 
a corrientes de pensamiento opuestas, a presiones 
económicas y sin embargo, gracias a su talento, 
rápidamente alcanza niveles de aceptación y éxi
to en su juventud. 

1-lasta la Preparatoria, es influido por la corriente 
positivista y liberal reinante en el Instituto 
Científico y Literario de Toluca y simul
táneamente, vive en una ciudad sumamente con
servadora, como él mismo la califica. Forma 
parte de una familia, de cuyo seno han sufgido 
algunos sacerdotes. Su padre es empleado guber
namental, recaudador de rentas del Estado, de pen
samiento liberal, y en cambio, su madre es 
ascendradamente religiosa. 

Al inicio de su carrera la mayor parte de sus 
compalleros de afto forman parte de Ja aristocracia 
conservadora de ta capital, en tanto que los de 
otros anos y los de Artes Plásticas, entre los que 
cultiva sus amistades, son de carácter bohemio y 
liberal, éstos últimos compartían con los de Ar
quitectura el mismo edificio en la Academia de 
San Carlos. Esta circunstancia propició que, 
para satisfacer sus inquietudes artísticas, asistie
ra. a las clases de pintura con maestros como Ma
teo Herrera 2 '41. Saturnino Herrán 25, Oermán Oedo
vius 26 y Gonzalo Arguelles Bringas 27 , y en for
ma simultánea, cursara los estudios de la carrera 
de arquitecto. 

Las diversas dualidades a las que se ve sujeto en 
su vida familiar, en su formación escolar, en la 
ideolog(a de sus compafteros y amigos, en los es
tilos arquitectónicos predominantes, etc, así 
como el tener que iniciar su vida profesional 
trabajando para los principales despachos de ar
quitectos de la época, y ser simultáneamente em
pleado de entidades gubernamentales, habrran de 

Dibujo de S•turnln~ Jlr~r'n 

24.• Mateo Herrar•, nació en león Glo. en 1867, murió 

en la Ciudad do México en 1027. Fue alumno de José 

Ma. V•l•1co y Fellx Parra y Director da la Academia da 

San Carlos. Enclclopadia de Maxlco. 

25.· Saturnino Herrén, nació en Agua1ca!lonta1 Ags. en 

1B88, murió en la Ciudad de México en 1018. Fue alumno 

de Leandro l;ragulrta, Garmin Qadovlu1 y Fabr•a. En al 

••ludio ·Nuestros Dlo1a1" 1916·1918 rapre1an16 a Cth• 

lo subsumido en Coatllcua y a 101 lnd/genas, adorando a 

ambos. Opus clt. 

26.- Germin Gadovlus. nació en Alemania en 1867. 

murió en la Ciudad da México en 1'137. Alumno da Salo· 

món Pina y Flores. Estudió en Alamanla con Kuflal. 

melr, Harterlch y Van Diez. Exquisito pintor acad6mlco 

como lo ata11iguan 1u1 retratos da mujeres. Juallno 

Fernandaz en Arte Moderno y Contemporaneo da México, 

UNAM 1950, expres•: •aadovlu1 representa el llltlmo In· 

lento por llaar un formallsmo pasado al presente• Opus 

clt. 

27.• Gonzalo Arguelles Brlngas, nació en Orlzaba Ver. 

en 1877, murió en la Ciudad da México en 1942; de 1903 

a 1906 estuvo becado en Europa y po11erlormente 1e 

dedicó a la docencia. Opus clt. 
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influir en forma definitiva en su forma de pensa
miento y, por ende, en las características de su 
obra arquitectónica. 

Por una parte siempre tuvo un empleo en enti
dades del gobierno, y por Ja otra, realizó proyec
tos y obras tanto para clientes particulares, otros 
arquitectos e ingenieros, así como para diversois 
dependencias gubernamentales distintas a aquella 
en Ja que tenía el empleo. Todo ésto, además de 
impartir clases, cultivar la buena música, tener 
profundas preocupaciones de índole filosófica y 
existencial, y destinar prácticamente todas las 
mañanas de los domingos de su vida a la pintura, 
en lo particular a la acuarela, actividad en la que 
encontraba un especial deleite que compartía con 
alumnos de todo tipo, de gran diversidad de 
edades, cultura, etc.' 

El éxito alcanzado en su vida, se refiere siempre 
a \•alares intelectuales, espirituales, nunca a los 
económicos. Se podría aseverar que vivió un 
periodo de transición y consolidación de un nue· 
vo país, que le perntitió acceder a las importantes 
obras y proyectos que realizó, como un ejemplo 
representativo de la nueva estructura social resul
tante de nuestra historia, de la Revolución Mexi
cnnu, situación que es muy probable no se hu· 
hiere dado en la época porfiriana, en la que nació, 
dado su modesto origen provinciano. 

Por lo que se refiere a la forina de pensamiento 
de los arquitectos de la época y a su producto ar· 
quitcctónico, se puede establecer que las co· 
rricntes estilísticas de la arquitectura mexicana 
de los últimos aJ'\os del siglo XIX y primeros del 
presente, pueden agruparse como sigue: 

En el porfiriato, ta arquitectura muestra un 
carácter o estilo ecléctico, coincidente con los 
criterios de proyecto y modas vigentes en Euro· 
pa. En términos generales, soluciones estilíslicas 
de épocas anteriores se utilizan nuevamente, una 
convivencia de elementos integrados en un len· 
guaje común permite observar influencias 
"gotizantes". "bizantinas", "románicas", etc., en 
las que n1erced a Ja. magnífica calidad de la obra 
de n1ano, materiales y proyecto que se aplican, 
junto con tecnologías avanzadas para su época, 

Monumonlo a Don Benllo Juérez 
en Ooxaca Oax. ( 1894 ) 

Francisco Rodrlguez 
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Demolida para la prolon¡:addn dtl ra1eo de la Reforma 

producen las obras emanadas del eclecticismo 
que, con el tiempo, hoy se califiquen como ejem
plos de excelcn1c arquitectura. Al respecto, es 
conveniente recordar las obras que aún quedan en 
pie en la Ciudad de México, en las Colonias 
Judrez, Roma, de los Doc1ores, Sta. ~1aría la 
Ribera, etc. 

Con el triunfo de la Revolución la forma de pen
samiento cambia, nuevanlente se vuelven los 
ojos a ~léxico, se pretende reconstruir una cultu
ra aparentemente perdi~ u olvidada. Se enfatizan 
los valores de lo que se califica como mexicano. 
Se desecha lo extranjero y se trata de crear far
otas inspiradas en nuestro pasado in<Ügena. 

Ante Ja disyuntiva de continuar con las influen· 
cias de una corriente curapcizante, identificada 
con el período porfirista, y la de establecer otra 
nueva de características nacionales, obviamente 
se opta por la segunda. El resultado fué el estilo 
o corriente del "Indigenismo". La presencia de 
Don José Vasconcelos y su gran cultura parecen 
llenarlo todo, sus logros en el área educativa, la 
revalorización de nuestro pasado y Ja nueva forma 

de pensamiento nacionalista, son transmitidos 
por el filósofo a los hacedores de Arte y Arqui
tectura, imprimiendo una nueva temática y esti1o 
a su producción. 

Sin embargo, es conveniente recordar que ya en 
pleno período porfirista, y en ocasión de Ja Ex
posición Universal realizada en París, el proyecto 
que rep~esentó a México, de Antonio M. Anza 
(1889), presenta elementos de tipo "Indigenista", 
mezcladas con otros "Art Nouveau"; de lo que se 
puede conclufr, que el deseo por lograr un len
guaje propio, identificado con nuestra idiosincra
cia y tradiciones, existid desde muchos anos 
antes de la consumación del período revoluciona
rio y los intentos por encontrar esta expresión 
propia de la cultura mexicana, no son patrimonio 
exclusivo de la época posterior a la Revolución. 
Esta preocupación existía por lo menos desde 
treinta anos atrás, y seguramente desde la época 
de Don Benito Juárez, cuando se llevaron a cabo 
profundas cambios en los planes de estudio de la 
carrera de arquitecto en la Academia de San Car
los, dando lugar al nacimiento de la carrera de 
ingeniero civil. 
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Por otra parte, en la misma época y en Europa 
(1920-25), aparece una nueva corriente es
tilística, una nueva expresión formal que tiene 
raíces en los disci\os de las escuelas de Sezcs
sion en Viena, la de Glasgow en Escocia, en la 
corriente pictórica llamada Pre-Rafaclismo, en 
los logros vanguardistas de las llamadas ., Artes 
Figurativas", en el Art Nouveau y en los avances 
de los sistemas constructivos, que se concreta en 
lo que afias después seria llamado "Art Deco". 

Esta corriente, en sus características europeas, 
tiene reminiscencias orientales según algunos 
autores crfticos, y produce sus primeros logros 
hacia 1925. Su influencia llega a México desde 
sus inicios, en donde encuentra campo propicio 
en 13 crentividad de los entonces jóvenes nrquitec. 
tos mexicanos, quienes, al adoptarla, introducen 
modalidades y ornamentnciones mexicanas, con 
temática "indígena" en algunos casos, logrando 
una arquitectura de características nacionalistas, 
moderna y congruente con su época, tanto desde 
el punto de vista estilístico, como desde el 
político. 

Parque Gral. San ~tartln (Parque ~t~•lco 1917) 
1-"uente '1 pérgolas de Arq. Leonardo Norlcga y 

Arq, Vlctur Suarez 

La nueva corriente es inmediata1nente acogid<t, 
poco a poco se impone, y surgen proyectos de ca
sas, escuelas, hospitales, n1onumentos, cte .. den
tro de este estilo. La arquiteCtura mexicana de! esa 
época nos muestra la obra de connotados arquitec
tos como Manuel Ortiz Monasterio, Carlos 
Obregón Santacllia, Dcrnnrdo Cnldcrón, Carlos 
Greenham, Juan Segura, Erneslo Buenrostro, Vi. 
ccnte Mendiola, y tantos otros, cuya obra, de alta 
calidad, debe ser investigada. 

Hacia 1922, Vicente Mcndiola se encontraba 
trabajando en el despacho de Manuel Ortiz Mo· 
nasterio y Bernardo Calderón Caso: estudiante 
aún, no puede firmar sus obras, pero de acuerdo 
con la información oral proporcionada por él, con 
lo referido en sus Memorias y con el resultado de 
la investigación realizada, se establece que su 
primera obra arquitectónica fué una residencia de 
estilo Neo·Colonial, construida en las calles de 
Havre esquina con Paseo de la Reforma, que aten· 
dió a una voluntad formal que se adecuaba a la 
intención de lograr una imagen "mexicana", El 
uso de formas que inspiraron la arquitectura de 
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Casa familia GonzAlez de Cosslo 
Paseo de Ja Reforma esq. HaYre (1922) 

nuestro pars en otras épocas. en ésta su primera 
obra, coincide en intención con las características 
del proyecto de una iglesia que presentó como 
examen profesional en 1924. 

Al término de sus estudios profesionales, que 
realizó pensionado por el Estado de 1'.1éxico, tuvo 
conocimiento de la necesidad y posible construc
ción de una iglesia para la "Colonia del Emplea
do Federal"; propuso este tema para su examen 
profesional, que di:sarrolló con características de 
estilo o expresión que obedecieron a la necesidad 
de reflejar un carácter regional, adecuado a sus 

ntoradores. Refiriéndose a este proyecto y en 
sus propias palabras: 

"El problema es esencialmente pintoresco, dado 
el belllsimo lugar que he escogido para su ejecu
ción, su carácter, profundamente 1nlstico. Los ma 
rcriales de que dispongo, mi profundo respeto a 
la tradición y mi exagerada admiración por nues
tras bellas reliquias del pasado, me han obligado 
" elegir el est/lo "Colonial" para la solución de 
la Iglesia. 

No un "Colonial" rico y ostentoso que pugnarla 
con el partido económico y sencillo a que las 
complicaciones y dificultades de la vida presente, 
nos obligan, sino un colonial del más sencillo sa· 
bor franciscano, que armonice con la sobriedad de 
las costumbres y la pobreza de los moradores de la 
comarca, que se refleja en sus mismas cons
trucciones,· y a la ve: con la belleza natural del 
paisaje que tiene todo el encanto de las tonal/· 
dades suaves sin contrastcs violentos y adonde la 
linea del horizonte ..... 

El proyecto es el de un edificio logrado a través 
del concurso de varios elementos que, integrados 
entre sí, expresan un carácter de tipo ecléctico; se 
advierten influencias que probablemente devienen 
del recién pasado Art Nouveau y del, en ese mo
mento incipiente, Art Deco; la solución refleja 
individualismo y, sin embargo, es de carac
terísticas totalmente mexicanas que recuerdan las 
cúpulas de las iglesias poblanas del siglo XVJII. 
La torre, rematada con una cruz de fierro, se 
apoya sobre una esfera y ésta sobre un casquete 
parabólico revestido con azulejos formando grecas 
ondulantes. 
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Croqul• dlver•o• en la revista CEMENTO 
Ilustrando el posible uso del concrl!to 

junio de 1925 



Hay disefio e interpretación de formas que amal
gaman Ja solución. El diseno de la portada re
cuerda, por un lado. la forma de un alfiz remata
do con un orden que alberga la ventana del coro, 
mediante formas clásicas y barrocas perfecta
mente integradas. Las jambas de la puerta, orna
mentadas, evocan un románico, pero interpretado 
en forma moderna, resultando una solución inte
gral. 

Se detecta Ja trayectoria de la arquitectura que 
tiende en esos momentos a producir un carácter 
nacionalista. El proyecto, confirma la perso
nalidad que adquiriría a lo largo de sus años, pro
duciendo una arquitectura sui gineris, nacionalis· 
ta, que se adaptó, en estilos distintos, eclécticos, 
al medio urbano para el que fué proyectada, que 
no obedeció más que a los lineamientos de su 
espíritu y a su propia creatividad, dejando a un 
Jada lo que se impondría a otros arquitectos, que 
se vieron influídos por corrientes internaciona
listas. 
Creemos conveniente reproducir el art(culo perio
dístico que con motivo de ese evento, escribiera 
el Arq. Don Federico Mariscal, quien fué uno de .. ~-

. ·~--- -
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los maestros que más influyó en la personalidad 
de Mendiola, estimulando en él su amor por la 
cultura mexicana y, en particular, por nuestra ar
quitectura y las grandezas del pasado colonial: 

•Nada rovola más ampliamonto la porsonalldad do un arqul· 

tocio quo ol croquis qua óslo haco como primara 

oxlorlorizaclón do su ponsamlonto y nada más atrayonlo 

para ol quo gusta do la arqultoclura: poro aún cuando ol 

croquis os absolulamonto nocosario, puado su abuso, sor 

peligroso. 

Urgo sabor dls tlngulr las varias clases do croquis, pu os so 

ha aplicado oso nombro con tal amplitud, quo hay publlca

dos tomos do•croqurs•, qua distan mucho do morocor oso 

nombre, y son dibujos trazados con Instrumentos, aún 

cuando no Uoguon a sor un osludlo doflnílivo, on cambio, 

llenos do lnoxactltudos y aún, erroros crasos, quo dopen· 

don sobro lodo do la falla do estudio quo quiero dfslmularso 

conolnombro do "croquis". 

Por croquis debo ontondorse on arquitectura todo trazo o 

roprosontaclón do una obra arqultoctónlca. ya soa on 

conjunto o en alguno de sus dotallos, hocho a mano libro: 

osto os, sin lnstrumonlos.Poro para quo ol croquis cumpla 

con su ob/oto, dobo sor luortomonlo o•proslvo por una 

parto, y porolra, slntóllco; os to os, dobo subrayar lo oson

clal, hacléndolo resallar vlvamonto y a la voz, roprosontar 

sólo parto dol objoto, dejando que la Imaginación comploto 

lo quo ol ojo novo, poro sin que so sienta la falta do lo no 

reprosontado. 
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Sin embargo, además de ese croquis fundamenlalmonte expresivo de la concepción ar· 
qultectOnlca o de la vlslOn netamente artlstlca del que contempla un edlllclo y lo recuer
da por medios gráficos, hay en arquitectura el croquis de levantamiento, el que repre
senta do la manera mas completa, sin omitir nada del conjunto o del detalle, croquis 
que va acompaflado siempre do las cotas o medidas tomadas sobre el edificio. 

Ambos croquis, el sintético y expresivo y el de levantamiento o constructivo, deben 

ser, como ya dije, ejecutados a mano lib
0

ro, sin Instrumentos, pero difieren esenclal· 
monto en que el primero generalmente es en perspectiva, llneal o de pintor, y el segun· 
do representa siempre el objeto en proyecciones geomelrales o a lo sumo. en pers

pectiva paralela. Además, el primer croquis es fundamentalmente •de memoria•, es el 

vocablo grállco del artista, pues aún cuando fuera hecho fronte a frente de un monu
mento ojecutado,no es la copla do éste, sino la copla do la representación sintética y 

netamente artlstlca, producida en la mente dol arquitecto que contempla la obra. En 

cambio. ol croquis do levanlamlonto o constructivo, os hijo directo de la medida, de la 
dimensión precisa, do la construcción, y por lo tanto, sirve como antecodonie Indis

pensable para transpotiar al papel la obra realizada, do manera lal que pueda ésta repo
Urso o volverse a edllfcar si so dosea. 

Es lnlltil ponoorar la nocosldad do ambos croquis en arquitectura; ol sintético y oxpresl· 

vo sirvo desdo luogo, para fijar las primeras ideas del artista y poder con una serle do 
estudios subslguiontos, llegar a precisar la obra. En eso croquis, el artista reprosonta 

la concepción arquitectónica tal como so verá o qui oro que so vea, mientras quo ol cro. 
quls do lovantamlonto o constructivo, es ya la obra precisa hecha o por hacer. 

Todos los autores están acordes on que no puedo haber arquitecto sin un lápiz poronno
monte on la mano quo trace y una medida quo compruebo, que rectillque lo quo los ojos 
o la monto han ostablocldo ya. El croquis slntótlco O expresivo es ol láplz; ol do levan

tamlonto o constructivo os la medida. Un viajo profesor francés docfa a sus alumnos: 
•dormid con ol doblo docrmotro on la mano•. En ofoclo, el arquitecto llono que modlry 
romodlr cons tanlomonto; do a qui la no ces ldad urgonte dol croquis de lovanlamlonto, acg 

lado o hocho dentro do una cuadrk:ula; poro no puedo concebir ol arquitecto la obra 
dosdo ol primor momento , con una gran proclsl6n; nocoslla por tanto, que su mano 
pueda Ir siguiendo paso a paso, y que do manota vaga primero, con la sola concepción 
de lo lundamontal, poco a poco vaya la lorma surgiendo hasta llagar al más mfnlmo do· 

tallo. 

Es Imposible el proceso de la composición arqullectónlca, si ol arquitecto os Incapaz do 
hacer un croquis sintético y expresivo, casi con la rapidez con que la monte va conci
biendo la obra; de &Qui la Importancia Indiscutible do los croquis y su encanto, que nace 
do la misma vaguedad, la que deja campo ablorio a la Imaginación del que concibe y del 
que contempla, para peder complotar llbromento la obra arquitectónica. 

En todas las jpocas y en todos los paises ha habido arquitectos espoclalmento hábiles 

para hacer croquis, algunos do una sencillez maravillosa; basta recordar lo& do Vasarl, 
Scamozzl, Miguel Angel, y on la época presente, los do Otto Rloth o bien, de Avall; 

poro, desgraciadamente, no so cultiva lo suficiente, a los arquitectos, en el croquis. 

Acaba do presentar su oxamon profesional, con lodo éxito el joven Don Vicente Mendlo· 

la O.; y olquo ésto escribo, tuvo la satisfacción do formar parte del jurado do ese exa· 
man; precisamente, ol lemporamento do esto nuevo arquitecto y su notable habllldad 



para ol croquis sintóllco y fuortomonto oxproslvo, mo ha 
sugorido hacor las considoracionos quo antocodon, a Un do 

quo so acrocionto ol ontuslasmo do los arquitectos me

xicanos poros o modio do ro· pros ontac Ión tan importanlo, 

El ¡ovon Mondlola domoslró durante todos los ai'ios en que 

hizo su carrora. habilidad ospoclal on hacor croquis slnlóll

cos. do la quo podrán juzgar los locloros por las roproduc
clonos quo acompai'ian a osto articulo. lndudablomonto quo 

osa facultad corrospondo a una poderosa Imaginación, a una 

potencia rotonliva muy granda, on suma, a un tomporamon
to francamontoarllstlco. 

Dijo al principio quo podr/a sor ~asta peligrosa la lacllldad 
para ol croquis, porquo las obras arquitectónicas no son 

!antas magorlas, sino algo quo do bo sor porfoctamoo roallz a. 

blo, basado slompro y on la medida precisa del hombro y sus 
nocosidades; por oso a un gónoro de croquis debo acom· 

pai'iar ol o,tro, y por último, ol árido, soco, fria, pero lnsustl
tufble longuajo goomótrlco, quo roprosonta la cualidad lun
damontal on arquitectura, la verdad. 

Follcltamos al Sr. Mondlola por ol óxllo de su examen y au

gurámosle una serio do trlunlos en la práctica de su profe
sión puos estamos seguros do quo la vigorosa fantasla re

volada en-sus croquis, irá siempre acompai'iada do la profun
da meditación, do la constanto corrección quo la ciencia do 

medir y ponderar, dará a todos sus trabajos. 29 

Las circunstancias culturales de México, en los 
últimos años de los "veintes", hacen que los ar 
quitectos proyecten su arquitectura moderna, 
básicamente dentro de dos corrientes: la que pos· 
teriormcntc ha sido llamada Art Deco y la co· 
rriente Nacionalista. Son dos caminos a seguir. 
que en algunos momentos se ven mezclados y que 
en otros, producen obras de características total· 
mente diferenciadas entre sí y dependerá del talen· 
to del arquitecto, Ja trayectoria que se elija para 
el proyecto. 

En la actividad profesional que Mendiota realizó 
durante 64 años, se pueden señalar tres trayecto· 
rias que sobresalen en el área de la arquitectura y 
una, especialmente singular, en el campo de Ja 
pintura. 

En primera instancia destaca por el conoci~miento 

y dominio de nuestra historia y de las obras ar· 
qultectónicas del período colonial mexica· 
no.situación que le indujo a Ja segunda actiYidad 
en la que destaca, el ser.un vanguardist_a·o ploné-

28.· Nota perlodl1tlca del 27 de ago1to de 1g24, tlr"mada 
por el Arq. Fededco Mariscal · · -· · · 
• El Croquis en Arquitectura y 1& ·¡P•tlon•lld~-d'i"d~·I A;. 
qullee1o.• · 



.,,.,'<'/'--. 
'~ 

1 
¡ 

' 

-



•• ... ~ ... 
. ... i 
y~ 

'-; 

TLAL.\UNALCO CS.XVI> 

y1(' t NTl fftr1PIOU Q •. 

~ .. ,• .. ··: :.:·· ·"··· ........ . 

' , :: ; !., 1 ',( 

... 

• . ... .:¡¡~:;J;¡liiil•.:..J:rL 

''' 
, ... 

:¡ . ; • . 

··-



MCMXXVI 
MEXICO, D. F. 

11®!1. 
lnvllacl6n al Gl'"'emln de la Con1truecl6n 

( 1926) 

ro en el rescate y conservación de nuestros 
bienes, de nuestro patrimonio, el cual no sola
n1cnte se refiere, a las obras de arquitectura. sino 
también al patrimonio ffsico y al cultural, que 
lo mismo puede referirse en un momento dado, a 
la defensa del Bosque de Chapultepec o de un vie
jo ahuehuete, que al rescate de una pila bautismal 
del siglo XVI, a la adquisición y valoración de 
un viejo pergamino, que a la restauración de un 
edificio religioso del pasado, o a la conservación 
y caracterización de un centro urbano. 

La tercera actividad en la que destaca, caso un1co 
en el desarrollo de la historia de la arquitectura 
ntexicana, lo set\ala como el arquitecto que, muy 
probablemente, ha proyectado y construido el 
mnyor número de monumentos en nuestro país, 
actividad singulnr y de un alto grado de dificul
tad, que demanda, además del reconocimiento de 
su capacidad en este campo por parte de quienes 
realizan este tipo de obrns, normalmente las au
toridades federales, estatales o municipales, Ja 
capacidad de desarrollar, imaginar y representar, 
conceptos abstractos, vnlores, mensajes hi.s, 
tóricos, para lo cual se requiere de una profunda 
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formación cultural y de un sentido sul glnerls de 
lo espacial. 

Para proyectar obras con características conme
morativas y monumentales, se requiere, entre 
otras muchas cosas, un agudo sentido de dignidad, 
respeto, devoción, homenaje, significación, 
símbolismo, escala, proporción, conocimiento de 
la historia, etc. 

La última actividad en la que destaca especial
mente, en el área de la pintura. es en la produc
ción de acuarelas de gran calidad, y en especial, 
en la representación de gran número de edificios 
coloniales. Esta parte de su obra pletórica, tiene 
una característica que probablemente no podrá 
volverse a dar; en ella se conjugan el dominio de 
la acuarela, con un profundo conocimiento de las 
formas arquitectónicas. Ello fué resultado de los 
planes de estudio vigentes en los primeros años 
del siglo cuando cursa su carrera, en particular de 
las enseñanzas de Don Juan Martínez del Cerro, 
así como de su permanente estudio de la arquitec
tura colonial, que le permitieron ser un conocedor 
y especialista en esta materia. 



Acu•rel• d•I Arq. ~tendlol• ( 1975 

"'El Saraento" sabino o ahuehuete de mj1 de 
700 afto1, que aprecl aba en rorm a etpecl al 

7 que pintó en dl"'er1a1 oca1lone1. 
• B. de Cb1pul tepec 
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Por otra parte, su dominio del dibujo y la acuare
la, fueron producto, por un lado de sus inquie
ludes artísticas, pero por otro, de la circunstancia 
de que cuando cursó la carrera en los primeros 
anos del siglo, en la Academia de San Carlos to
davia compartían el mismo edificio las escuelas 
de Pintura y de Arquitectura, y así pudo dar salida 
a esas Inquietudes, asistiendo, como se ha comen
tado anteriormente, a las clases de pintura de los 
más destacados maestros de fines del siglo XIX, 
Mateo Herrera, Saturnino Herrán y Gonzalo Ar
guelles Bringas, y aunque no asistió a las clases 
de German Gedovius, lo conoció, trató y estudió. 

Entre sus amistades, destacaron los alumnos de 
Artes Plásticas, fué compai\ero de R u fino Tamayo 
y trató a Diego Rivera cuando se iniciaba en la 
pintura al fresco en la Secretaría de Educación 
Pública. Afias más tarde atendió a las ensei\anzas 
de Pastor Velásquez 19 de quien refería haber reci
bido las recomendaciones sobre los colores con 
Jos que debla integrar su paleta de acuarela. 

Todos estos factores se conjugaron en una perso
na y produjeron un arquitecto, seguramente el 

PI no en 1 a carral era • Tel•c•. 
A 1 • al tura de "La Veala". 

A c11•rel a del A rq. Ma• .. el a 

único en nuestra época, con formación cláSica del 
siglo pasado, romántico en su concepción de la 
vida, humanista y simultáneamente pintor. 

Ello le permitió producir esas acuarelas de edifi
cios coloniales que demuestran un gran dominio 
de las formas arquitectónicas. representadas con 
igual maestría en el dibujo y la acuarela y que si· 
multáneamente. sean obras pictóricas de gran 
calidad desde el punto de vista artístico. El co
nocimiento de los órdenes clásicos y de las for· 
mas arquitectónicas, el dominio del dibujo y la 
acuarela a nivel de excelencia, se conjugaron en 
t!l. y probablemente no se vuelvan a dar en una 
sola persona. Las circunstancias que permitieron 
desarrollar esta dualidad arquitecto-pintor de ca
racterísticas clásicas, no se reproducirán en el fu· 
tu ro. 

Por ser tan amplia su producción, tanto en el 
campo arquitectónico.como en el pictórico, se 
estudiará su trayectoria contemplando estos as
pectos, analizando tan sólo parte de su obra, la 
más representativa. Con mayor acuciosidad en la 
primera parte de su vida, puesto que es durante su 
proceso formativo, analizando el desarrollo de su 

29.· Pa11ar V•lazau.•z, nació an T•calll, T•ma1calt•
p•c Eda. d• Mtalca•n 1895. murlO •n tll60. E11udlO 
•n la Acadamla il• San Carlaa, donde mj1 1ard• lu6 
maealla da acuar•la. 
Enclclap•dla d• M61lco. 



A C'Ulrel • de 1'11lur \'el •i:qu'ir: 
Dedicatoria . ·rara Ch""'" J.le,.diota co" 10/Jo 611!110 

y muy afrcluo!lame"'"· - Pa!l/or·. 

lrabajo, y las influencias que recibe del medio, 
cuando se observa cómo poco a poco, vá forman
do su personalidad, la del arquitcc10-artista que Jo 
caracterizará a lo largo de tocb su producción, de
jando a un lado y para siempre el aspecto 
pragmático, o el interés económico en el ejerci
cio de ta profesión, produciendo siempre: proyec
tos, acuarelas, estudios o conferencias, impar
tiendo clases cotidianamente en diversas universi
dades, sirviendo a la sociedad. 

La amplitud de sb obra arqutectónica y piclórica, 
queda de manifiesto en la investigación realizada, 
y se reOeja en los cuadros y anexos de este estu
dio,. en los que se clasifican cronológicamente 
sus proyectos, relacionándolos con los eventos 
que son antecedente histórico o contemporáneo y 
que permiten su an:\lisfs. 

Dadas las características tan peculiares del que
hacer arquitectónico en l\.1éxico, que depende de 
múltiples circunstancias, políticas, filosóficas, 
económicas. e1c., se ha estimado también conve
niente, tomar en cuenta la obra de Mendiola, en 
función de titular del despacho o de la dependen-
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Cal edral de ~f~1l1 ('O 
Dc!ldc el lado norctlc 

cia de gobierno para los que dcsnrrolló el proyec
to. Esto nos permite concluír que, en la primera 
época de su ejercicio profesional gran parte de la 
obra fué realizada para otros arquitectos y despa
chos profesionales, aún sin haber finalizado sus 
estudios p~ofesionales. 

En 1923, asociado con Bernardo Calderón, ... gana 
un concurso para el arreglo de un jardín, en el 
que proyectan una fuente para la residencia ubi
cada en la calle de Zacatecas 120, en Ja Colonia 
Roma de esta ciudad; la fuente existe todavía, 
adosada a un muro, resuelta en estilo neoclásico 
con columnas y arquitrabe, el proyecto revela el 
cono-cimiento.y el cuidado que se obtiene a traves 
del dominio de las formas clásicas. Hoy ya no 
produce agua, le fué mutilado el abasto. Perte
nece al predio que ocupa la casa de corte porfiria
no, transformada ahora en escuela, amenazada 
por la incuria y el abandono, es el tipo de resi
dencia que ha sido destruída sistemáticamente en 
nuestra ciudad a lo largo de los últimos veinte 
años, y que sin embargo, los arquitectos de aho
ra, inútil e infructuosamente tratan de reproducir 
en los nuevos barrios aristócratas. 



Fuenle en la 
Obtenid• 

A1ocl1do 

CAi a 

'º' , .. de Zacaleca1 N 1 

co11cur10 ( 1923 ) 
Der111rdo Calderón 

120 

Otra casa del ano 1923, ya desaparecida, fu6 la 
proyectada para la familia Peralta, que se ubicaba 
en las calles de Lafragua y Paseo de la Reforma : 
anos despu6s, el Arq. Mario Pani construyó en 
el mismo predio un edificio para la Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. Respecto a esta casa, el 
lng. Pedro Diaz M. publicó un artículo en la co· 
lumna "El Agora" en un periódico de los anos 
cuarenta: 

"LA DESTRUCCION DE MEXICO" 

En cualqulor otro tlompo y circunstancias, no morocerla ocu

pars& de ello, poro Anl& &! ya unlve~al clamor con Ira la sls

tomállca dostruccl6n y "ayanklz:acl6n" do nuestra ciudad, 

no queda mas remedio quo fellcllar y quitarse el sombrero, 
ante ol para mi, totalmente desconocido arqullecto que 

hábllmonto supo aprovechar la cimentación y parte de la es
tructura del que tuera CAFE COLON, por un bonito edificio 

colonial, que por su situación aislada, luce mucho, y luclrá 
aún más cuando esté terminada la rldlcula jaula de hlotro y 
concreto que so está levanlando on su contra·osqulna. 

Tal ejemplo doberlan sogulrlo los arqulteclos que, ongoJosl

nados por ol oro y sin Importarlos su reputación y decoro 

proloslonalos, dostruyon,doslruyon y destruyen sólo por 
doslrulf autóntlcas o Irreparables joyas colon talos unas, ar

qulloclónlcas otras, para alzar en su lugar los horribles 
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Edlrlclo de 1• Secretarla de Recur101 llldr,ullcr:11 
M•rlo Panl (1951) 

adoloslos pochos, poro a veces ni aún oso. Pruebas: el 
macizo edificio do la Eslaclón Colonia, quo con cualquier 

adaptación y poco costo, pudo haber servido para algo do lo 
muchlslmo quo lanta falla nos haco; el aolar a quo quedó 
reducido lo quo fuá primor Oopartamonto de Salubridad y el 

cascarón vaclo on que convirtieron la casona con Ira os qui
na del Corroo. 

Era do esperar quo desaparecidos los arqulloctos Arna\ y 
VIiia Corral, a quienes al través do la nefasta Comisión do 
Planeaclón, se debo la imposición de los repugnantes 
"cajones con agujeros", los demás alarifes buscarlan un es

tilo más acorde con la os!Otlca y con nuestro cllma, cos

tumbres ole. poro tojos de ello, la mayorfa alln so obstina 

en seguir haciendo osas burdas y serviles Imitaciones yan· 
kls, no obstante que varios otros con mucho más sentido 

artlsllco y patriótico, los marcan derroteros como los que 
soflalan los preciosos edificios do la Pomex y de Es

tadistica, asl como el llamado "Xa1a~. do departamentos, on 

Artlculo t23; el utillzado que ocuparán los Tribunales: las 

bollas fachadas do la Avenida 20 do Novlombro, entre las 
que resalla la del Templo do San Bernardo, lan diostramonle 

doblado en dos, etc. y ojalá alln sea tiempo do salvar el odi· 
llclo esquina do la Avenida Juarez: y Rovlllaglgedo, on que 

está In lápida puesta por el Virrey Conde do ésto úlllmo 

nombro y a la que ya amenaza la Implacable piqueta. 
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4~.¡. lxmiquilpan,_main fa?de of cJ:iurch 

LeY•nt•ml•nto• 1 dibujo• del Arq. Vicente Mendlol• Q, 
Cealur1. Geor1e Kubler 
P•I•· 405 1 407 Tomo 11. 

Me:a:lcan Archltecture or lhe Sl:a:leentb 
New H•Yen Y•le UnlYerlllJ Pre••· 1948. 

En base a su dominio del dibujo y .conocimiento de 
las formas de la arquitectura colonial, fu~ emplea· 
do en diversas dependencias gubernamentales, entre 
ellas, en la Dirección de Bienes Nacionales de la 

Secretaria de Hacienda, en donde hizo estudios, in
vestigaciones y obras que hoy son fundamentales 
para el conocimiento de nuestra arquitectura. Parti
cipó en el Catálogo de Construcciones Religiosas 
del Estado de Hidalgo, y en particular en el levan
tamiento del Convento de Meztitlán. Algunos de 
sus dibujos incluídos en esa obra, han sido utiliza
dos por investigadores posteriores, como Gcorge 
Kubler en su obra: "Mexican Architecture of the 
Sixteenth Century". 

En la Dirección de Bienes Nacionales, los proyec
tos se suceden. se realizan obras importantes como 
el Centro Escolar Benito Juárez y la Biblioteca 
Cervantes. Ambos proyectos se resuelven a la 
manera neocolonial, el primero elaborado por Car
los Obregón Santacilia, y en el segundo, Mendiola 
colabora con su maestro Francisco Centeno¡ en 
ambos edificios se nota la influencia de nuestra ar
quitectura colonial. 

Hacia 1924 y trabajando en el despacho de Manuel 
Ortiz. Monasterio, disefta las trabes y el techo de la 
Tesorería de la Federación, en Palacio Nacional, 
que probablemente fué su primer contacto con el 
nuevo estilo, el Art Deco. Este caso, por la fecha 
en que se realiza. puede calificarse como de van
guardia en nuestro pa(s, dado que en Europa acaba
ba de gestarse este movimiento. 

En aquel entonces, estaba introduciéndose el concre
to armado en México. El Arq. Ortiz Monasterio, 
buen calculista, interesado siempre en los 11ltimos 
avances tecnológicos en la construcción, fué de los 
primeros que se entusiasmaron con el nuevo siste
ma constructivo y al proyectar las trabes, enco
mendó a Mendiola el diseno del plafond, éste ideó 
una -ornamCntación, inspirada en el refuerzo estruc
tural, acusando en forma artística el armado de ace
ro¡ hizo evidentes los estribos con mosaicos de colo 

res y cabezas de león en bronce; es así que el re
sultado formal de la ornamentación de esa oficina se 
puede ubicar dentro del estilo Art Deco. 



lllhllu1cc• Ccr\·anlrs. 
1:11 1913 )' t'slado ac1u:1I 1987. 
c .. 11cs de San Pcrnando y Héroes, U.P. 
l"r:anc:l1co Ccnlcnn, \'lccnlc ;\fcndlola 

)' José \'lll:a¡:r~n 
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Fig. 38 PROYECTO OE CASA PARA LA COLONIA ALGARIN. 

ARQS, JUAN GALINDO Y VICENTE MENDIOLA 1925 __ __,.-• - --- --·· 

............ -.. ..:. ······· 

Fig, 39 PROYECTO DE CASA PARA LA COLONIA LA PRENSA • 

ARQS, VICENTE MENDIOLA Y JUAN GALINOO 1025 
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l'larond de la Te1orerla de la Federación. 
Palaclo Nacional. ( 1924) 

La finur<1 del malerial empleado. contribuye a ele
..,;1r la calidad del resultado final. Las puertas 
la1cralcs también son diseño de Mcndiola y el 
diseno de las vcn1<1nillas de pago obedecen al ta
len10 de Carlos Grccnha1n, arquitecto connotado 
que también colaboraba en el despacho de Ortiz 
~1unaslcrio. 

Durante el ano de 1924, año de su recepción pro
fesional, desarrolló varios proyectos; en sociedad 
1:un los arquitccros Carlos Grcenham y Luis AJ
varado, elaboró un proyecto para concurs::ir en el 
P;ibcllón ~tcxicano en la Feria de Sevilla, 
España: el seudónimo fué "forsc che sí, forse cJ1e 
nu-; no ganaron el concurso. el premio fué para 
el arquitecto yucateco Manuel Amábilis. con un 
proyecto de tipo indigenista. con reminiscencias 
111;1y;:is; comentando esta participación fallida, 
f\lcndiola menciona que no negaban la imporcan
t'ia de nuestras cuJturtts indígenas. pero que sin 
c111hargo, Jo que ellos propusieron, un proyecto 
de tipo ncocolonial, era el que considerabnn que 
"'" ese nton1ento era el más representativo de 
f\.fé:ttico. 

48 

Dlseftos premiados en el concurso sobre 
111os del Cemento rortland 

Gerardo Murillo, el Dr. Atl, 
tos presentados y exhibidos 
siguientes términos: 

comentó los proycc
al público. en los 

PROYECTO Forsa cha sL Farsa cha no. El autor, lonlondo a su 
disposición un lorrono suf/c/onlomonlo amplio, so IJmUó a apro

vechar un roduofdo ospaclo. So creyó anto ol problema do una 

casa do roción casados quo quería su Jardín, su patlocilo. su 
tuonloclla, y sus rinconcitos. Los espacios son oxcoslvamente 

poquofios. Por las puertas y por los arcos, no cabrlan los 
grandes objetos que pudieran exhibirse, y aunque las pcrspocli· 
vas prosonton un aspecto de nmpl!tud y do grandiosidad, on roa· 

lidad, la obra llevada a cabo sobro la misma osca/a. serla no 
sólo muy poquoc'ia, sino oxlromadamonlo mezquina. La porspoc· 

Uva dol pallo os complotamonto falsa y los arcos inlorioros no 

tendrfan ni dos metros do luz. 
En cambio, ol os ti/o do la construcción dom u os Ira una gran do In 
vonllva, un vordadoro osplrllu do arqulloclo y un sonl/do muy 

mexicano do la pollcromfa. 
la masa gonora/ paroco una do osas lmprov/saclonos plnloros
cas y arbllrarlas quo Jos anónimos alba-'llos do Puebla lovanla

ron on ol 700. Es aslmélrlca y armónica. La fachada prlnclpal, 
do un ritmo ascendente que termina on la cllpula, oncuadra una 
portada muy on acuerdo con ol osplrllu gonoral do la conslruc· 

clón. 
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Todo ol proyocto llono un osplrltu do cosa Improvisada, y 
os tamos seguros do q~e si ol autor rocapaclta un poco so
bro las dlmonslonos do la planta y sobro la dlslribuclón ln

torlor, llogarla a roallzar una obra capaz do sorvlr para ol 

dos tino quo so lo quioro dar. 

Esto trabajo os Importante por los motivos plásticos quo on

ciorra. por la tondoncla do cada uno do los otomontos cons

titutivos on un todo armónico, aslmólrlco, arbitrario y pln

torosco, poro olla os lnadmlsiblo bajo ol punto do vista do 

la distribución y do tas propos\clonos 

PROYECTO Dos Epocas. La ldoadohacorun pabellón den

tro do un jardln arquoológlco os buona, y so pros ta a un am

p\lc dos arrollo, poro dosgracl:idamonto en esto proyecto la 

distribución os poco feliz y el 41utor no ha sabido aprovo

chnr la topogralla do! terreno y h:i reducldo extraordinaria

mente ol ospaCio para la orocción del pabellón. Tanto en la 

distribución do la planta como on ol os tilo dol pabo\16n, so 

obsorvan grandes vacilaciones. A veces parece Inspirado 

on la Ü\lima Exposición do Artes Decorativas do Parls, a 

voces paroco omanardovagas Ido as aloma nas. 

Podrta afirmarso quo el autor busca un camino quo no ha 

logrado oncontrnr. En cuanto a la policromla, a la cual ol 

autor paroco dar una Importancia lundamcntal, obodoco a 

un criterio do miniaturista poro no a un sentido arqulloctu

ral. 

PROTECTO Rovoluclón. Adoloco do\ dolocto gonoral: falta 

do aprovochamlonlo do la topogralla del torrono, quo pre

senta oxcolontos condicionas para una magnllica porspoc-

Uva. La planta es rectangular. El proyecto, como roallzaclón os. 

!ético, simple on sus llnoamlontoa, os una obra quo correspondo 

porfoclamonto al objolo a quo so lo dos tina. La distribución do 

las masas cúbicas soportada por olomontos docoratlvos do I; 

ar.Qultoctura Maya, con su gran portada cuyo prlnclpal olomonto 

ostá constituido por dos sorplontos mayas, os una verdadera 

lrovata. La armenia oxlstcnlo entro la rica docorac16n do los 

basllmontos y la slmpllcldad goomólrica do las grandes masas 

blancas, constituyo una Innovación muy Importante 

La galerla sostonlda por las sorplontos mayas os olra Innova

ción que puedo consldorarso como una apllcnclón práctica y 

lundamontalmonto oslóllca do olomontos arcaicos a nocos1 

dados modernas. 

La fachada principal, con su combinación do lineamientos slm· 

plos y do ornamontaclonos lnlorioros puedo consldorarso como 

una tonlatlva para encontrar un os tilo. 

Los olomontos decorativos do las rachadas laloralos, muy bien 

encontrados. La fachada posterior, monos arqui1oc1ónica. más 

decorativa que la antorlor, s lrvo do protoxto para aprovechar ol 

C:ilcndarlo Azteca como un simple elomonto do ornato. El corlo 

longitudinal domuostra poslbllldados do una exhibición dosplo. 

gada. 

Esto proyoclo salva dol lracaso asto Concurso quo no corres 

pondo, ni baJo ol punto do vista tócnlco, ni bajo ol punto do vis

ta ostótlco, a las nocosldados do un Paboll6n do E:tposlci6n 

poro los sofloros doljurado han pensado divorsamonto, acoplan· 

do un proyecto quo no deberla do haber sido ni siquiera exhibido 

on un edlllc\o destinado a las Bollas Arios. 

DA. ATL. 
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Pro7ecto para el Pabellón de la 
Feria de la Ciudad de P.llxlco. 

Asociado con Juan Galindo, elabora el proyecto 
p;ira concursar en Ja Feria de la ciudad de ~téxico, 
que se llevaría a cabo con gran lucimiento por 
aquellas fechas; realizado en forma de círculo, 
1..·un Jos locales para exhibición en disposición 
concéntrica; a cada lado, en el eje axial de com
posición, dos cuerpos rematando el edificio. El 
:ispccto general del proyecto revela el gusto de la 
época. una interpretación del estilo colonial 
111cxicano con influencia de la arquitectura norte
¡1111cricana, lo que después sería el californiano, 
:tunado a un cierto aire entre deco y nouveau; el 
proyecto no se construyó. 

Durante el mismo ano de 1924, un amigo y pai
s;ino de Toluca, el Lic. Garrido, Je solicitó Ja 
ejecución de una "casa de productos"; en el pro
yecto colaboró el Arq. Fernando Dávila: la obra 
y;i no e:ii::istc, se encontraba en Ja calle de Gui
llcrrno Prieto Nº. 82, Colonia San Rafael, D.F., 

dtLUB".\~llll!BC.\". 
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se trataba de un conjunto de pequerlos departa· 
mentos de un piso, concebidos y resueltos con la 
máxima economía y sencillez, sin descuidar la 
calidad en la construcción; en realidad se trató de 
una remodelación, puesto que la fachada a la calle 
ya existía y había que aprovecharla; el proyecta 
residía básicamente, en un patio central, alrede· 
dor del cual se encontraban las viviendas. las 
cuales en sus fachadas interiores adoptaban las 
formas de un estilo Deco simplificado y sobrio. 
En las mismas fechas, colabora con el Arq. Ro
berto Alvarez Espinosa en el diserlo de ornatos 
para el basamento de la Columna de la Indepen
dencia, en la ciudad de México. 

En sociedad con Luis Al varado, construyó para el 
Sr. Eduardo Parente una casa en la calle de Bajío 
en la ciudad de México. En las colonias Algarín 
y La Prensa, dos casas, cuya solución es de corte 
moderno, se trató de una sola planta, rodeadas de 
jardines, el acceso a las casas se logró a través 
de un "porche": colaboró con él, Juan Galindo. 

.. 



En el afta de 1924, obtuvo su título profe
sional.· último ai\o del gobierno del Gral. 
Alvaro Obregón; el Secretario de Educa
ción. era ·et: Lic. José Vasconcelos >0 y 
según se.ha determinado, es a éste a quien 
debió, en gran parte, su tendencia hacia lo 
mexicano, hacia el proceso nacionalista de 
nuestro país. Es en esta época cuando in
gresa a la Sría. de Educación Pública y 
cuando acontece su primer encuentro con el 
señor Secretario. al cual sucederían mu
chos otros posteriormente, sus palabras 
nos revelan los acontecimientos: 

"J7n aquel entonces se trabajaba los 
sábados hasta las dos de la tarde. Era un 
d(a muy esperado por todos, ya que ese d(a 
nosi,_agaban a los que estdbamos por lista 
d~ raya.- Con nuestros centavos en la bolsa 
nos (bamos todos juntos a co111er, a pasear, 
a divertirnos ún ra10. Un .níbado de éstos, 
ya nos _estábamos preparando para salir, 

-cuando llaman a la oficina, del despacho 
del Alinlstro, solicitando un arquitecto que 
dominara el estilo colonial, y se fijaron en 
n1(. ¡Ya me echaron a perder mi sábado!, 
pensé para trils adentros. Grande fué mi 
.forpresa cuando me recibió personalmenle 
el Atinistro Vasconcelos. Ale dió la orden 
de proyectar una ventana, estilo colonial 
del siglo X\11/I para la Escuela Nortnal y 
tnc indicó cuáles debían ser las ditnen
siones. No pude siquiera salir a co1ner, 
porque 111e dijo que a las cuatro vendr{a por 
ella. Ale esmeré"_ con el diseño, procuré 
dil1ujarla correctariiente y por fortuna, 
q1u.!dÓ algo mtis o· tnenos agradable. 
El Al inlstro no era ntuy amigo de los c/o
~ios. ,de manera q"e se limitó a un frlo 
"1uuy bien, niuy bien. 111e gusta... Pt1ra 
tn{ significaba todo un éito profesional y 
me lttiaginaba que tarnbién lo serta desde el 
punto tic vista econótnico. Cuando abrió su 
saco y sacó .fu cartera, s11puse que me Iba a 
dar unos pe.foS adicionales que me pernlitl· 
rlan pa.far mejor "'i fin de scn1ana, ¡cuál 
serla ,,,¡ sorpresa cuando sacó dos billetes 
para ir al estadio a ver el fiitbol.! Fué una 
decepción, pero de todos 1nodos, 1ne gustó 
llaber podido tratar directamente con él. 
renta 11na personalidad que me l1u¡1rcsionó 
1n11cl10 y tll\-'C la suerte de que desde en-

1 
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Casa N• 82 de 1111 c:tllt! de Gulllerm11 l'rll"tll 
Col11nl111 San Rafael. l>, F. 

tonces, solicitara 1nis servicios /rccucnte1t1en1c. SiL"1'1-
I''" lo adn1iré co1no filósofo )' 1nac.f1ro y poco 1111trJ d1~ 

su muerte, tU\-"C el honor de consultarle sobre el l'ro· 
blcma del Exis1cncialls1110, hal1iéndon1c ob.fcquiadíl .fH.li 

apuntes para 11na conferencia que dictó en Panarncl que 
conservo como un verdadero tesoro". 

30.· Jo116 Vasconcolos nació en Oaxaca, Oax. on 1881 y 
murió en la Ciudad de Móxtco on 1959. 
Fu6 Roctor do la Universidad del 9·Vl·1920 al 12·X·1921, 
Jol o del Departamonto Unlvorsllario y do Bollas Aries del 
1-Xll-1920 al 1·X1921 y Socrotarlo de Educac16o Públic.1 
del 2·X-1921 al 2·Vll-1924. Impulsó la oscuola Y las 
misiones rurales: promovió la plnlura mural. 
Enciclopodla do M6xlco. 

~·· 
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Escuel• prlm•rl• Et&ado de Chl•pas en 1• 
Cnlonla Alamo1, Dele1acl6n Gral. Ana7a D.F. 

En aquella época, la Secretaría de Educación 
Pública tenía un Departamento de Edificio's que 
atendía todos los asuntos relacionados con las 
construcciones escolares. Estaba dirigido por el 
ingeniero Federico Méndez Rivas, del Colegio 
Militar; con el cambio de Gobierno, pasó a ocu
par ese puesto el Arq. Roberto Alvarez Espinosa, 
el que tuvo el acierto de organizar un excelente 
grupo de trabajo. Trabajaban en la Sría. por aquel 
entonces, Francisco Centeno, Fernando Dávila, 
~1endiola y, por un corto tiempo, José Villagrán. 

Entre las escuelas que proyectó Mendiola se cuen
tan cuatro primarias: en Tláhuac, en el Ajusco, la 
llamada Estado de Chiapas en la Col. Alamas, 
Delegación Gral. Anaya y en la Col. Alvaro 
Obregón. 

Las cuatro escuelas primarias antes citadas. tie
nen características que corresponden a la corriente 
funcionalista, de gran sencillez y austeridad. 
Ai\os depués, en 1937, en la escuela de Ja Col. 
Alamas, el pintor Jesús Guerrero Galván31 reali
zó unos murales al fresco, representando juegos 
infantiles a los que se conoce como "Juegos de 
Niftos". 

Entre las obras realizadas para Vasconcelos, en 
~us Memorias recuerda la reconstrucción y colo-

cación, en Tacuba, de una de las dos puertas del 
siglo XVIII, que originalmente fueron de la anti
gua Universidad Real y Pontificia, cuyo edificio 
principal estaba situado junto a la Plaza del 
Votador, donde hoy se localiza. la Suprema Corte 
de Justicia, y que el filósofo encargó, una a Vi
cente 1'.1endiola y la segunda a José Villagrán. a 
quien tocó instalarla en el Colegio de San Pedro 
y San Pablo. 

Esta obra, junto con la del Café Colón y la 
ejecutada. en la calle de Guillermo Prieto Nº. 82, 
se pueden considerar como sus primeras obras de 
remodelación: en el caso de las puertas de la Uni
versidad, se rescató un extraordinario exponente 
de nuestra arquitectura colonial. Muchos af'ios 
más tarde. en 1975. la que se encuentra junto a 
la actual Universidad Obrera ser(a inmortalizada 
a través de su pincel en una magnífica acuarela. 
Se tiene información, no confirmada, de que la 
que rescató Mendiola colocándola en Popotla, en 
el edificio de la Normal, rué trasladada posterior 
mente a la ciudad de Saltillo, Coah. 

31.• Je1i1• Guerrero Galvén nació en Tonlla Jal. en 1912. 
Estudió pintura en Guadalajar• con José Vizcarra, que a 
su voz lué dlsclpulo del académico Fran~ols OJ,Jguerau. En 
los· anos lrelnl• se trasladó a la Ciudad de México, en 
donde se vinculó al movlmlenlo plct órlco y pollllco de los 
grande• maestros de la escuela moxlcana. 
Enclclopedla de México. 



Es por et ai\o de 1925~ cuando inició su trayec
toria hacia el problema arquitectónico de la mo
numentalidad. esp-ecialidad que te apasionaría a lo 
largo de toda sú vida; asociado con Bernardo 
Calderón, realiza el proyecto para un monumento 

"A la Fundación de Puebla", que no se cons
truyó. 

En el concurso nacional para un monumento "A 
la República" en el Cerro de tas Campanas, Qro .• 
con la colaboración de los Arqs. Alberto Mcndoza 
y González Rut, obtuvieron tres menciones en 
igual número de proyectos con los que participa
ron; el Primer Premio fué obtenido por el Arq. 
Antonio ~1uñoz G •• el segundo por Juan Segura y 
Vicente Urquiaga y el tercero por Pablo Flores. 

En esos mismos años, trabajando para ta Sría. de 
Educación Pública, en la época de Don Jos6 Vas
concelos, y siendo Jefe de la Dirección de Cons
trucción y Reparación de Edificios et Arq. Rober
to Alvarez Espinosa. realiza los proyectos y par
ticipa en ta construcción de las "Escuelas al Aire 
Libre". De la monografía publicada con motivo 
de ese programa, se transcribe: 

"Es:cucla Dr. E. R uf:, es de la.r menores en su
rcrffcie total del terreno y la cuarta en superficie 
con.ftrulc/a, se compone de seis aulas de clase del 
tipo standard. aceptado para escuela. de nueve 
111ctros de largo por seis metros de ancho. El 
terreno se cierra al frente por los dos pabellones 
ele la Dirección y la Conserjer(a, unidos por una 
reja, dejando en este lugar la puerta de entrada en 
el eje longitudinal di:/ ediffcfo; el fondo destina
do para los scr\.•fcios sanitarios, cierra el c.rpacfo 
abier10 entre las cltises, l/e\.'ando como motivo 
ornti1t1ental 1nuy importante, una fuente de a:ule· 
jo.t, según puede verse en lafotografia correspon· 
diente. El pabellón sanftario se divide en dos de
¡1arta111cn10.t, uno para niñas l1acia el lado dere
cho, y otro para nfños /lacia el izquierdo. El de
parta1nento dc niñas tiene cinco divisiones para 
l\'.C. y cinco lavabos, y el de niños cinco 
divisiones para U' .. C., un n1ingitorio colectfvo y 
cuatro lavabos: el patio di! recreo ocupa la por
ción del fondo del terreno. 

Por la carencia de servicios sanitario.r y abasteci· 
mlento de agua potable, en la zona de la ciudad 
donde estd constru(da esta escuela, se perforó un 
pozo arte.tlano situado en et patio de recreo, y en 

l\.1ural al fresco "juegos de Nlfto1 " 
Jesus Guerrero Galvin 

Escuela Edo. de Chiapas en la Colonla /\11111111 
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Puerta de la Real y Ponllflcla Unl,·cr!1l1b1l. 

ln"llal:ad:a en el Anll~uo Colc~l11 de San l't•dru 
San l•ablo,n. F. 

,\cu:arcl:a del ¡\r1¡. :\lendlula ( l'J7!') 



Planta de la "E1cuela al Aire Libre" Dr. E. Rulz. 
ubicada en la 1e1unda calle de Dr. Arce, D. F. 

la proximidad de la parle central de la barda del 
fondo, Los servicios sanllarlos funcionan por mc-
1/io de una fosa séptica, que no pudiendo Insta· 
larse en el pallo, por quedar muy pr6xlma al pozo 
artesiano, se lnstal6 debajo del prado general que 
:i:epara los grupos de clases. 

Escuela "/Jéroes de Chapultcpec": esta escuela 
construida en las calles de /.tesones y Las Cruces· 
c11 un terreno en forma de "L", satisface un pro
grama mds 01npllo de distrlbucl6n, con una super
ficie total de 1588 m 2 y una superficie cons· 
trulda de l ,000 m 2· Comprende cinco aulas ~ 
~lase de las dimensiones tipo y un anapllo sal6n 
para trabajos manuales,· los servicios sanitarios 
están divididos "en dos departamentos: para niños 
y niñas, con sus corrcspondlenles baños de 
regadera; en los dos departamentos sanitarios y 
haciendo fondo al patio de recreo existe un 
front6n para juegos de pelota de mano. Además de 
1(1.'f departamentos destinados para la Direcci6n y 
Conserjerla, esta escuela tiene la particularidad de 
disponer de un pequeño patio alrededor del cual se 
/tan distribuido una zahurda, un pequeño establo. 
conejeras, gallineros y un palomar. El sistema 

estructural de esta escuela es totalmente distinto 
del adoptado para las anteriormente descritas, y 
puede considerarse co1no una 1ranslci6n entre el 
tipo primitivo de la escuela "Alvaro Obreg6n" y 
el postcrlorn1entc desarrollado; en la parte relati
va a los sistemas cstructurtlles laacenros referen
cia a esos detalles. 

La construccl6n de la escuela "A /varo Obreg6n", 
en el barrio de Atlampa, en esta ciudad, en 
1925, fué el primer ensayo de "Escuelas al Aire 
Libre" y la experiencia adquirida slrvl6 para 
proyectar las nuevas escuelas de este tipo que, en 
el mes de mayo del presente año, fueron puestas 

en servicio escolar. 

Las cinco escuelas fueron Inauguradas este año, 
en el transcurso de u.na semana, y fueron las si
guientes: "Niños lléroes de Chapultepec", ubica
da en las calles de Mesones y Las Cruces; "lléroe 
de Cuautla", en las calles de Plomo y Proaño,· 
"Dr. E. Ruiz", en la segunda calle de Dr. Arce; 
"Cuauh1émoc", en las calles de Costa R Jea; 
"República Dominicana", en la Colonia Sta. Ju-
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Ita; y la escuela "Juan Jos4 de los Reyes, El 
Ptplla ", en la calzada de Madereros, al suroeste 
del Bosque de Chapultepec. 

Debido a esta lnnovacl6n, las escuelas objeto de 
esta monograf(a pueckn considl!rarse como ensa
yos y como una realizaci6n perfecta y, aunque 
substancialmente todas obedecen a un mismo pro· 
grama constructivo, han sufrido variantes para 
experimentar sus especiales condiciones con el 
fin de llegar a lo que pudiera considerarse como 
tipo standard de construcciones escolares al aire 
libre. 32 

En esos años, en los que la Ciudad de México 
contaba con setecientos mil habitantes, los que 
únicamente representaban el 4.6% de la población 
total del pa{s33, que a su vez era de 15 millones, 
estaba rodeada de grandes ireas agrfcolas, y en 
este contexto, se inicia un programa escolar de 
educación técnica rural, congruente con los obje
tivos del nuevo gobierno emanado de Ja Revolu· 
ción y las necesidades y limitados recursos del 
momelilto, aulas al aire libre, techadas; pero sin 
ventanas, con jardineras en lugar de éstas: convl· 
vencia de los alumnos con los animales, edificios 
modestos, austeros, con una concepción moderna 
de distribución en su planta, que es antecedente 
del funcionalismo de los años inmediatos poste· 
riores. 

S6 

En todos estos casos, Mendiota persigue el lograr 
un lenguaje arquitectónico mexicano a través de 
la cromática que produce el uso de ai.ulejos, ties· 
tos de nares, fuentes etc. El estilo se podría ca
lificar como funcionalista, por estar diseftados 
los espacios partiendo de la distribución del 
mobili<trio y su uso, lo que determina las dimen
siones del edificio, la forma deriva del diseno es
tructural, a base de marcos de concreto, sin orna· 
mentaci6n. Se pueden considerar nacionalistas, 
en función de los materiales empleados, ladrillo 
en repisones de ventanas. aplanados de cal, azule
jo de barro policromado, tipo talavera, en frisos 
a nivel de cerramiento y teja en la techumbre. 
Sin embargo tiene elementos, como la fuente de 
la escuela "Cuauhtémoc", y mural propuesto en 
la fachada principal, que corresponden a lo que 
posteriormente se llamó Art Deco, caracterii.ada 
por formas geométricas. 

En planta, ta fuente es en forma de un rectángulo 
ochavado, revestido de azulejo amarillo con dibu
jos de rombos en los que se inscribe un círculo y 
en éste otro dibujo. El paramento vertical de la 
fuente, adosado a un muro, es de forma trapezoid
al, revestido de azulejo rematado por una ceja del 
mismo material. El mural representa al Rey 
Cuauhtémoc, al cual rinden pleitesía dos perso
najes arrodillados, sobre un fondo policromado 
de formas geométricas. Las columnas de las au
las, tienen adosados muretes que recuerdan contra
fuertes, prolongando el aula hacia el exterior, los 
que aumentan su dimensión en la base, mediante 
cambios de plano de forma geométrica. 

En otros casos, como la reja de entrada de Ja Es
cuela "Dr. Luis E. Ruiz". en donde el dibujo de 
la herrerra sigue formas ondulantes, tiene remi
niscencias de Art Nouveau. Estas manifestaciones 
estilísticas y de búsqueda estética.se logran a pe
sar de la sencillez y austeridad general de los pro
yectos. 

Cabe destacar que en ta Escuela "Dr. Luis E. 
Ruiz.", ubicada en la segunda calle de Dr. Arce, la 
planta de distribución en lo general y la de la 
unidad de banas en particular, tienen carac
terfsticas muy semejantes a los criterios con los 
que se proyectó en los anos cincuenta en la Es· 
cuela Nacional de Arquitectura, y particularmente 
en el entonces llamado Taller Uno, coordinado 
por el querido maestro Arq. Ramón Marcos Na.rie
ga, dentro de la corriente entonces en boga, que 
seguía los lineamientos de proyecto de Mies Van 
Der Robe. 

32.· Monogralla de la S•cJalar(a do Educación Pllbllc•. 
Inspección GeneJ•I d• Conslruccl6n de Edilicios. t925 

33.- El Desarrollo Urbano de México, 1 ng. Luis Unlkel. 
El Colegio de M6xlco. 1976, pag. 27. 
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Con respecto a las "Escuelas al Aire Libre", en el 
periódico "Traza S" en el número noviembre
diciembre de 1983, apareció publicado el siguiente 
:irtículo: 

"Vkrnle Mrndlola a Esrurlu al Aire Libre ( 1926-1927 )". 

¿ Como y cuando naco la arquitectura dol funclo
nallsmo en México? Mucho so ha escrito hasta la 
locha: Hay quienes plantean que el verdadero ra
cionalismo nació en los ultimas veinte afias del 
siglo pasado, aunque a voces un poco disfrazado 
do clasicismo depurado, y quienes dicen que sólo 
con José Vlllagrán Garcla y Juan O'Gorman se dló 
roalmonto oste fenómeno. Quisiéramos en estas 
notas acercarnos un poco más al problema, a tra
vós de una serlo do construcciones quo han pasa
do totalmente desapercibidas a los historiadores 
do la arquitectura do nuestro siglo: las llamadas 
Escuelas Al Aire Libre construidas por la Secro
larltt do Educación Publica entro 1926 y 1927. El 
proyoc to fuo do un joven roción graduado, Vicente 
Mondlola, compafloro de estudios do Jasó Villa
grán Garcla, y cuyo aporto a la arquitectura mo
derna no ha sido aún auflclontemenle comprendi
do, pose a la Importancia quo revisto. 
Impulsadas por la Socrolarla do Educación 
Pública ya dos do la época do Don José Vasconco
los, poro materializadas por José Maria Pulg Ca
ssauranc, estas escuelas tonlan como in·tonclón 
básica romper con ol sontldo do onclauslramlonto 
de los salones tradicionales. So los quorfa abrir 
hacia ospacloa extorloros, para que la comunidad 
pudiera observar lo quo alll so hacia. la oduca
clón, Inmersa on los ldoalos revolucionarlos, 
dobla lnlograrse a la vida cotidiana dol pueblo. 
Ea asl como nació la Idea de tener aulas sin mu
ros, odlllcloa sin parados: un verdadero roto a la 
arqulloclura y a la oducaclón. 
En 1926 se roallzaron sois de ellas y una más du
ranlo ol afio siguiente, aunque al parocer so con
slruyoron algunas más quo no llegaron a publl
carso o a darso a la publicidad. Hacia 1930 ya Im
peraba una nueva tendencia arquitectónica para 
las construcciones escolares y la oxporlencla de 
las anteriores fuo totalmenlo rechazada e Incluso 
nogada. La obra de Vlconto Mendlola en loa afio& 
on cuestión tue Intensa y sistemática, slomprG 
dentro do los más osttlctos cánones dol moder
nismo y en una época en que la lnlluencla de las 
ldoas do Lo Corbualer era aún Incipiente. Sólo 
tras su viaje por Latinoamérica en 1928-29, os 
que tomarla un auge más notable. Recordemos que 
las obras más Impactantes do Vlllagrán, como ol 
Sanatorio de Tuberculosos de Hulpulco se hizo 
on 1929, al Igual quo ol Edificio Proveedor do 
Locho y el Dispensarlo de Higiene lntanlll. Por 
cierto, su primera gran obra, el Sanatorio do Po
potla, so remonta a finales de 1925. Con 
O'Gorman on cambio, sus oscuolas y primeras ca
sas lunclonallstas ( la suya propia y la do Diego 
Rlvora, por ojemplo) son do 1929, al Igual quo sus 
escuelas primarias. 
En ciertos aspectos hay notables paralelismos 
entro las primeras obras do Mendlola y las do 
Villagrán, poso a quo el uno entró on la Socre-

tarfa de Educación PObllca y el otro en la 
Secretarla de Salubridad Pllbllca. Cada uno do 
ellos estudió el problema de la •casa mlnlma•, y 
cada uno resolvió a su manera. En el caso do 
Mandlola tenemos varias mueslras construidas 
en las escuelas qua vonlamos doscrlblondo, 
como las •casas para el conserje• do varias de 
ellas. Fueron construidas en el mismo afio do 
1926 en que Vlllagrán hizo su •casa para ol por
tero•, del Instituto de Higiene, considerada 
hasta hoy como llnlca y primera en Méx leo. 
Los planteamientos básicos eran loa siguientes: 
se necesitaban escuelas Integradas. al medio, 
baratas do construir, con cabida para el mayor 
nllmoro posible de alumnos, donde se realizaran 
actividades tradlclonalos ( como crla de caba
llos, conejos y gallinas, talleros etc.); doblan 
tenor un allo grado do higiene, buona llumlna
clón y asoloamlonto, y doblan estar ubicadas on 
colonias marginadas. Todo esto llevó a la roall· 
zación do estudios detallados sobro sistemas 
constructivos, orientación, decoración o hlglo· 
no, pioneros para su época. 
Las escuelas consistieron por lo gonoral on ti· 
ras do cualro e sois aulas, abiertas por Iros, 
dos o uno do sus lados, con Jardines y huertas 
Intermedios, talleres do trabajo manual, una ar· 
qullectura sumamente simple de construir, y una 
ornamentación mlnlma, enmarcada dentro do los 
nacientes cánones dol Art Coco y el murallsmo 
mexicano, en pion o auge en osos al\ os. Las co· 
lonlas que lea vieron eroglrse tuvieron una par
tlclpa.clón activa en las obras pare desaguas y 
pavimentos, y la Ido a do que loa pedros pudie
ran observar ol desarrollo do las clases -a dis
tancia y sin lnlorvonlr- fué una novedad bien re
cibida on la época, •con ol natural rosullado do 
estimulo y aplauso o dosaprobaclón para ltts la
bores do la escuela•. 
Asl so construyeron ripldamonto las oscuolaa 
Alvaro Obregón ( la primera do ollas on ol 
barrio de Atlampa ), la Nlflos Héroes ( Mosonos 
y Cruces), Narciso Mendo~a (Plomo y Proaflo ), 
Dr. Rulz ( en la callo t'r. Arco ), Cuauhtémoc 
(Costa Rica y República Dominicana ), El Plplla 
(hoy en Contlluyentos, trenle a Chapullopoc ), 
y la escuela de Balbuana, Todas ellas han sido, 
ol dfa de hoy, o destruidas totalmente, o sus 
edificios orlglnales se Integraron como parto do 
construcciones modornan quo las modificaron 
por completo. 
Lo lnteresanle de estas escuelas, más allá do 
que su resullado histórico haya sido bueno o 
nó, os el sentido de experiencia. Es la poslblll
dad do romper totalmente con la legislación vi
gente y plantear alternativas novedosas, Las 
escuelas do O'Gorman, excelentes por clorlo, 
fueron el resultado do una Inversión millonaria 
(de poco más do un millón do posos ), que tué 
una cantidad lnllnltamonte más grande do lo que 
pudo disponer Mondlola. Otros resullados por 
otras poslbllldados. 
Es asl que lo que que romos, además do ros catar 
os te exporlmonto podagóglco-arqultoctónlco, os 
replantear cualoa son los mecanismos moto· 
dológlcos para analizar la arquitectura moderna 
en un pals como Méx leo. ¿ so os más moderno 
cuando so copla más rapldamonto una tendencia 
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europea o norteamericana ? o ¿ cuando se 
experimenta con las poslbllldades verdade
ras, c_reando nuovas propuestas acordes a 
las.caraclorfsllcas 1eales dol pafs ?. 
Vicente Mendlola nacido en 1900 y alln acti
vo- en la .docencia y la conslrucclón en todo 
el pals, a sus ochenta y Iros atlos do edad, 
se roclbló do arquitecto en 1924. Realizó 
lrabaJos ya antes de graduarse,' con una 
posición teórica que ha sostenido en forma 
slslomálfca a lo largo do su vida: cuando la 
arqullectura moderna puedo resolver un pro
blema, os obvio quo debemos utllfzarla; poro 
cuando no os asf, la tradición y Ja utlllza
clón do los olemonlos cláslcos todavla sigue 
siendo válida. Algunos podrán dlscullr osto 
principio, poro ésto poslbllló que on ambos 
campos, ol moderno y el tradlclonal, Mendlo-
la realizara aportes Importantes. Durante fas 
atlas que van do 1925 a principios do 1928. 
cuando se construyeron sus escuelas abier
tas, realizó airas obras que causaron sensa
ción en un México lodavla poco acoslumbra
do al modernismo y al na ciento Art Doca. Por 
eJomplo, la cons trucclón del odlllclo do la 
Allanza do Forrocarrlloros Mexicanos, lué 
realmente de una modernidad casi estrlden
llsla. Lo mismo sucedió con la nueva Esta· 
clón de Bomberos o Inspección do Po/lela, 
alln on uso y casi sin modlllcaclonos. Hizo 
también otras escuelas, dentro do un ostllo 
dHoronto: la Escuela lnduslrlal Rafael Dondé 
en el Distrito Federal, y las Escuelas Agrlco
las de Colaya. Champuzco y Tenerla. La resi
dencia dol Gral. Plu1arco Ellas Calles y la 
tumba do la Sra. Callos culminaron osos Iros 
atlas do Intonso trabajo. 
Un lllllmo aspecto a doslacar. os ol proeoso 
do paulallno moJoramlonlo do las Escuelas a 
medida quo so Iban construyendo. Por oJom
plo, la prlmora tuvo piso do ladrillo, la se
gunda do comonlo. y las sucesivas do con
creto cublorlo con as fallo. Lo mismo sucedió 
con la separación antro las aulas. La primera 
sólo tenla un Umllo formal entro una y aira. 
poro más tardo so levantaron muros entro 
ollas, y sólo quedó abierto un lado quo se 
cerraba mediante una cortina do lona. La es
tructura do casi todas ellas lué do concreto 
a la vista, cosa nolablo en su momento y 
sólo el Interior do los salonos so pintaba do 
dlforonlos tonos do vordo, amarillo y ocre. 
para alogra1 la vista y simplificar la limpieza 
y ol mantenimiento. 
Es asf como os las obras, san cillas pe10 muy 
bien pensadas, quo han pasado dosaperclbl· 
das para Ja hlslorla y la critica, son un buen 
oJomplo do la primera arquitectura es~olar do 
la Aovoluclón; construcciones qua fueron a 
la voz un oxperlmonto do arquitectura y do 
podagogla, y una alternallva vállda para un 
momento hlslórlco muy particular. 

ARO. DANIEL SCHAVELZON. 

A 11 •n.tll ,Je F•·rrocarrl l •·ro~ .\lcrl C•nos 
l'uncl;11nu ,\rrl11¡p1 S• ;?O U. F ( 1926) 
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Al lanza de Ferrucarrllerui ~1enlcanus 
( 1926 ) 

En 1925, La Alianza de Ferrocarrileros Mexica
nos lanzó un concurso por conducto de la Socie
dad de Arquitectos Mexicanos para la elaboración 
del proyecto de su edificio, convocando a todos 
los arquitectos mexicanos y extranjeros resi
dentes en la capital. De los diez concursantes. re
sultó premiado el presentado por !\.1cndiola, Luis 
Alvarado y Carlos Grccnham, quienes lo desarro
llaron en estilo Art Dcco; fué construido en la 
calle de Ponciano Arriaga Nº 20 de esta ciudad, e 
inaugurado en 1927. Como hipótesis de proyecto, 
se partió de que la obra fuera un símbolo, la ex
presión de algo noble y fecundo, utilizando 
únican1ente materiales y tecnologías del país . 

En ese mismo año, se realizó la Exposición 
Mundial de París, en la que se dió a conocer el 
que después se llamó estilo Art Deco, y es Mcn· 
diola y sus socios quienes por primera vez en 
México, elaboraron, en ese estilo, un proyecto de 
esa magnitud y trascendencia. 



En su época, este edificio fué llamado "La Cate
dral del Atiancismo", Por información proporc~o
nada por el propio Arq. Luis Alvarado, se sabe 
que el costo total de Ja obra fué de$ 92,000. · 

También en 1925, construyó una fuente en la 
Av. de los Insurgentes, cerca de su entronque con 
el Paseo de la Reforma, frente a Ja antigua Esta
ción Colonia de los Ferrocarriles Nacionales de 
México, donde después se construyó el. crucero 
con la calle de Villalongín, hoy de Sullivan. 

Este fué uno de sus primeros logros en mobilia:
rio urbano, con ella se resolvía el tráfico entre la 
propia Av. de los Insurgentes, el Paseo de la Re
forma y el acceso a la Estación Colonia. 34 For
maba una semi-glorieta lateral al lado poniente 
de Insurgentes, la que tenía planta cuasi rectan
gular con sus lados mayores sobre el eje norte 
sur. El lado poniente, con trazo de segmento cir
cular y los tres res tan tes de trazo rectil Cneo, 
servía para que las carretelas y escasos au
tomóviles tuvieran acceso a la Estación Colonia 
por medio de una calle lateral a la Av. Insur
gentes y satisfacía funciones de banca para pea
Iones por el lado oriente. Es probable que Ja 
fuente haya desaparecido durante la construcción 
de ta calle de Villalongín, hoy de SuJUvan, al 
ser demolida la Estación Colonia. 

La fuente tenía una planta semejante al cle Ja 
semi-glorieta descrita anteriormente y estaba for
mada por un paramento horizontal, con ornamen
tos geométricos, muretes y remates propios de la 
época, de estilo Art-Deco. Estaba circundada por 
banquetas amplias de aproximadamente cuatro 
metros, y tenía unas jardineras en ambos extre
mos. con las que se obtuvo una Jongi1ud total 
aproximada de doce metros, las que remató con 
dos farolas. 

34.· El trazo vlal da la Ciudad de M•xlco, •n ••a 
zona, ••puede conaullar en 101 plano• del Archivo 
Fo1ogr6flco del ln111tulo Naclonal de Antroplogla_e 
Hl11orla. 
Da 1D24, a aac. 1 : 5,000, bajo al nOm_e_ro d.•· 
calAlogo CCXIV • 27 realizado por la Dlraccl6n da 
Obras Pllbllca1 del D.F. .··:: :· -.. , 
De 1928, a ese. 1: 10,000, también realizado por. 
la Dlraccl6n da Obraa Pllbllcaa, y reglatrado con 18 
clave XXVII - 46. · :.· >:: .... :,_·:,.._·.¿,····.:,,:·;':> 
Reproducido• en '"Plano• de la Ciudad· de. Méxl.co~. 
Lémlna LXIII. Manuel Carrera Stampa.·· '" · · ·· 
·soo Plano• de la Ciudad de México, 1325·1933• 
S.A.H.O.P. 1982, paga. 350 y 352. 

~lonumento a Lo• Sll\01 Jl6roe1 
Cole¡lo Mllllar de Popoll• 

Proyecto de Vicente ~1endlola Q, 
Escultor Ignacio Asllnaolo 

El cuerpo de la fuente era de aproximadamente 
seis metros de largo. Son de mencionar los 
seftalamientos de nomenclatura ... de calles utiliza. 
dos en esa época, que eran muy semejantes a Jos 
que posteriormente se colocaron en Ja ciudad de 
México a partir de los primeros años de la década 
de los setenta, consistentes en un poste tubular 
de fierro de aproximadamente dos metros de altu
ra, rematados con una placa transversal que con
tiene el seftalamiento y/o la nomenclatura. 

En 1926, en el despacho de Manuel Ortiz Monas
terio, realizó el proyecto y construyó, con el es
cultor Ignacio Asúnsolo, el Monumento a los 
.. Niños Héroes .. en el Colegio Militar de San Ja
cinto, en Popotla. Este fué el primero de los 
diez y nueve monumentos que proyectó y que se 
construyeron, a lo largo de su vida profesional. 

• 
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1¡1e1la de Sta. Ma. Mazatla 
Edo. de Mtxl ca. · · 

22 de a1a1to de lt26 

Sta. 1'11. M•zatl•. 
Con1truccl6n de la c6pula 
de l•JOI 
con cercha• de m•dera, 
b0Yed1 de ladrilla 1 
nerYl01 del mismo materia!. 

Par entonces. en 1926, realizó su primera cúpula de "gajos", obra que se llevó a cabo en la iglesia de 
Sta. ~1arfa Mazatla, Edo. de México. Construyó la cúpula con bóveda catalana de ladrillo, de tres capas 
y nervios del mismo material, según procedimiento constructivo tradicional, utilizando cerchas de 
madera que servían de trazo; fué revestida también de ladrillo aparente. Debe destacarse que no se uti• 
lizó cimbra para la construcción de la bóveda y según se aprecia en fotograflas, es una solución a la 
manera "brunelleschiana'"; ésto es, una cúpula peraltada a base de nervios, de planta octogonal, susten· 
tada por un tambor. Como parte de las obras de restauración, revistió la fachada principal con cantera. 
Resolvió la puerta de acceso con un arco de media punto; en su arranque colocó una moldura como 
imposta a cada lado, quedando la fachada bien proporcionada. 

Se estima que esta obra de restauración continuó a la largo de muchos aftas. El arquitecto Mendiola, 
tenía constantemente obra en los pueblos del Estado de ?-.1éxico, en donde era solicitado para hacer re· 
paraciones y rcmodclaciones en los templos. Según se concluye, por la época de las fatograflas dis
ponibles, es probable que las intervenciones posteriores en la iglesia de Sta. Mada Maz11tla se hayan 
realizado unos cuarenta ai\os después de la primera restauración. 
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La Tl'll'rónlca Melllcan, l.'n la callirs de !'lfadrld S• • .e 
( 1 q z 6) 

La Tclcr6nlca !'lle:ir.lcana tn Ja, calle• de Cullac;l,n s·. 115 
( 1926 ) 

En el mismo año. ingresó con10 Jefe de Proyectos a "La Urbana S.A.". co1npañia cons1ruc
tora propiedad del Arq. Guillermo Zárraga, donde proyectó en prin1era instancia dos edifi
cios para "La Telefónica f\.tcxicana", en estilo Art Deco, el primero en la calle de Culiacán 
N11 J IS casi esq. con Insurgentes que aún existe, bien conservado, y el segundo, en las 
calles de ri.tadrid Nº. 4 esq. con Las Artes (hoy Antonio Caso). De este edificio se conserva 
la portada de entrada y su ornamentación en cantera, el res10 con modificaciones. 



Posteriormente realizó el proyecto y la construc
ción de un edificio muy significativo en esa épo
ca. el Cuartel General de Bomberos e Inspección 
de Policía. en las calles de Revillagigedo esq. 
con Independencia de la Cd. de México. 

La obra fué realizada para el Departamento del 
Distrito Federal, cuyo titular era el Gral. Fran
cisco Serrano, revolucionario de gran talento y 
cultura que, según Mendiola, sobresa1ra por su 
forma de pensar y de actuar entre el resto de sus 
compafteros de armas. Fué el edificio más moder
no y funcional que se pudo concebir en su época . 
La planta, organizada alrededor de un patio cen
tral, al cual convergen las puertas de los estacio
namientos de los vehículos, auto-bombas y au
ton16vilcs; en las plantas superiores, los locales 
adn1inistrativos y de servicio¡ la torre que domina 

Vista oriente 
de la Cd. de Mf:ii:I co 
A 1 fondo el 
Palacio de Bell•• Artea 
en construccl6•. 
( 1927 l 

Vl•l• poniente 
:de 1 a e 1 u dad 
:Al fondo el 
Pal acl o Leal •l •t l vo 
'en conslruccl6n e 1927 
:huy 
lrlonumento a la Revolucl6m 

la esquina, estuvo destinada a servir para el escu
rrimiento y secado de las mangueras del servicio, 
así como para albergar la sirena de alarma. Las 
instalaciones sanitarias y de la cocina, fueron 
disel"iadas con los últimos adelantos. 

La estructura es de concreto armado, se estimó que 
fueron utilizadas más de mil toneladas de cemento 
en su construcción. La cimentación a base de losa 
corrida, fué calculada por su maestro, el Arq. Luis 
R. R uiz, y la estructura por el propio Arq. 
Mendiola, quien a su vez solicitó al escultor Ma
nuel Centurión, realizara los dos relieves que se 
encuentran en las esquinas. Uno representa el fue· 
go y el otro el agua, en estilo "Indigenista Azteca" 
que, integrados al conjunto de estilo Arl Deco, le 
incorporan características nacionales que lo dife· 
rencían del Art Deco europeo y de otras latitudes. 
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E1cue1 a R•r•irl Dondt 
e 1921 > 
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E1cuel a Rafael Dond6 
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E11cuel a Rafael Dond! 
( 1927 ) 



Escuela de Ar;ricultura de Tenancln¡o, Edo. de Mixlco. ( 1927) 

A la importante obra de la Inspección de Policía y 
Bomberos, siguió otra igualmente relevante, tan
to dentro del Ambito de la arquitectura como desde 
el punto de vista de la historia educativa del país, 
la Escuela de Artes y Oficios Raíael Dondé, 
ejemplo del nuevo enfoque que el Gobierno daba a 
la educación, coincidente con el de las "Escuetas 
al Aire Libre" y las "Escuelas Agrícolas". 

La "Rafael Dondé" puede a su vez considerarse 
como secuencia histórica de las escuelas "Cruz. 
Gálvez" fundadas por el maestro y gobernador de 
Sonora. Plutarco Elías Calles en 1915, y poste 
riormente Presidente de la República en 1924. 

El proyecto de ésta, que junto con Ja transforma
ción, en 1915, de la Escuela de Artes y Oficios de 
la Ciudad de México en Escuela Práctica de Inge
nieros Mecánicos y Electricistas, son el punto de 
partida de la educación técnica moderna en México 
y del Instituto Politécnico Nacional, fundado en 
1937 por el Gral Lázaro Cárdenas.35 

Ubicada en la calzada Mariano Escobedo, que unía 
al Bosque de Ch:ipultepec con Popotla, en la hoy 
Colonia Anzures, fué una escuela industrial con
cebida bajo los cánones de la arquitectura más 
moderna y funcionalista que podía imaginarse a 
fin:iles de los años veintes. El área de los talleres 
para las prácticas de los alumnos era la que 
ofrecía el mayor interés desde el punto de vista de 
la construcción. Resuelta a base de estructuras 
metálicas, con grandes "claros" que permrtfan una 
gran flexibilidad. Financiada con recursos aporta
dos por la "Fundación Rafael Dondé", tenfa capa-

cidad para mil alumnos que se prepararfan para 
ser artesanos, trescientos de ellos podían ser in
ternos y el resto, concurrir al plantel educativo a 
recibir instrucción como alumnos externos. El 
costo del edificio, construfdo en concreto armado, 
fué de un millón cuatrocientos mil pesos: el área 
que ocupaba fué de sesenta y nueve mil metros 
cuadrados; la obra fué inaugurada en los prime
ros meses de 1930. 

Preocupado e interesado siempre por el problema 
de ta monumentalidad. participó en un concurso 
que a continuación se relata: 

•Para el laro on honor do Cristóbal Colón. Washington, 
23 de mayo .Oulniontos cincuenta arquiloctos do to

das parios del mundo enlraron en el concurso para ol 

proyecto dol Monumento quo so levantará a Cristóbal 
Colón, en SI. Domingo, on forma do Faro. 

Enlro los participantes figuran los slgulentos mexica

nos: José Arnal, J. M Arnaldo, Francisco Centono, 
Ramón Corona, Martfn Jasó Ellzondo, Carlos Groon

ham, Eduardo Jlmónoz dol Moral. Luis MacGrogor, lg· 
naclo Marquina, Vlconto Mondiola, A. Vila, Antonio 

Muftoz, Carlos Obregón Sanlacllla, Guillermo Ortega 
Hay, Juan Segura Gutlórrez, Francisco MUglca, Jasó 
Manuel Botancourt, Jasó Antonio RoJas, Alborto Ca

macho LLovot, Manuel Copado, Emlllo do Soto , José 

35.• •Reformar daado al Origen. Plu1arco Ella1 Callea•. 
Enrique Krauza. Fondo da Cullura Económica. 1987 pag 57 
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Villagrén. Ernesto lópez Rovlrosa y Esteban 

Rodrlguez. El concurso so abriré en septiembre, mes 

en que serán distribuidos los follotos en que se darán 
a conocer las bases. 3& 

Hacia los aftos de 1927-28, en el campo de la edu
cación en México se realizaron una serie de Es
cuelas Agrícolas. Se pretendió dar educación al 
hijo del campesino que tuviera inquietudes de es
tudiar y perfeccionarse, aportándole capacidad 
económica en el propio campo, sin desarraigarlo 
de su medio, sin que tuviera que acudir a las 
ciudades. El antecedente de este tipo de escuelas 
fué la Escuela Nacional de Agricultura en Popo
tla, a la que concurrió Mendiola en el afto de 
1914. 

•Entro todos loa proyoclos educacionales, Callas tonta 
una •n1na da sus ojos·: las Escuelas Centrales 
Agrlcolas. No ora el Linlco quo fincaba on ollas una 

gran esperanza. El joven Danlol Coas lo Vlllogaa, estu
diante da Agronomla en Comen, pensaba que do ollas 
habrla qua ·eaporar la salvación de la Patria•. Su crea
dor ora un lngonloro agrónomo costarricense avecinda· 

do on México doSdo tiempos do la Revolución, Gonzalo 
Robles." 37 

El participó realizando, la Escuela de Agricultura 
de Tenancingo y una serie de tres Escuetas 
Agrlcolas, ubicadas en Tenerla, Champuzco y 
Celaya; todas concebidas con igual criterio, la de 
Tenerla fué la más completa y tal vez, la m6s 
lograda. Fueron realizadas con el "partido" de pro
yecto de patio interior que, en una obra de tipo 
rural adquiere un lucimiento especial. Las colum
nas que rodeaban al patio, eran de tipo mexicano, 
de sección circular, con zapatas anchas y techum· 
bres con tlpicas tejas de barro; los arcos eran de 
"buen tamafto", ligeramente rebajados; todas las 
aulas y las dependencias de la escuela, daban a 
esos patios interiores, los silos y los graneros 
fueron concebidos con criterios similares¡ la in
tención formal, fué la de lograr una semejanza, en 
carácter, con las haciendas mexicanas. Estas es· 
cuelas, proyectadas por Mendiola, fueron realiza
das, cuando prestaba sus servicios en la Secretarla 
de Agricultura. 

En el ano de 1928 y con motivo del Centenario 
del Instituto Cientlfico y Literario de la ciudad de 
Toluca, se inauguró el Monumento al Maestro en 

la esquina principal del plantel. Mendiola 
proyectó y construyó dicho monumento, enco
mendando las esculturas a Ignacio Asúnsolo 38, 
escultor con el que ya habla trabajado con 
anterioridad en el monumento a los Niftos Héroes 
en el Colegio Militar de Popotla. El monumento 
es de estilo Art Deco y consiste en un cuerpo 
central, rematado por un pebetero y flanqueado a 
cada lado por las figuras alegóricas del maestro¡ 
una de ellas, representa a una mujer joven que se 
inicia en el proceso de la docencia, la otra a una 
anciana con el rostro surcado de arrugas, que ha 
entregado su vida y que ahora se encuentra sola 
y acabada. 

El monumento, de gran simbolismo, presenta el 
carácter geométrico propio del estilo Art Deco. 
Este fué el tercer monumento que realizó, en este 
caso para el Instituto del que recibió su form3• 
ción preparatoria, antes de ingresar a la Escuela 
de Bellas Artes. 

De esos anos, Mendlola comentaba: "Trabajamos 
para Ca5I toda5 las Secretar(a.s", ... Zárraga era 
casi el arquitecto oficial del Gobierno M exlcano 
en aquella época" ..•.•• 

Sin embargo, la situación política cambió; los 
asesinatos del Gral. Francisco Serrano el 3 de oc
tubre de 1927 cuando aspiraba a la Presidencia de 
la República, y del Gral. Alvaro Obregón el 17 
de julio de 1928 cuando había sido reelegido, tu• 
vieron efecto importante en las relaciones de 
Guillermo Zárraga con el Gobierno. "La Urbana" 
de la que era propietario, cerró y despidió a su 
personal, entre ellos a Mendiola quien se de· 
scmpct5.aba como Jefe de Proyectos, quien se en
contró súbitamente .. en la calle y sln trabajo". 

36 •• Periódico de la época. 

37.- •Relormar deade el Origen. Plula1co Ellas Callos•. 
Enrique Krauze. Fondo d• Cultura Económica. 1987 pag 57 

38.- Ignacio AaOnaolo nació en Durango Dgo. en 1890, 
murlO en la Ciudad da M61lco en 1965, 
Eatudló en la Eacuala Nacional da Bellas Arta• da 1908 a 
1913. Ponalonado por el Gobierno, ••perfeccionó on 
E•pana y Francia ( 1918-1921 ). Ea autor, en1re otra• 
obraa ganada• en concurao. da laa a1cullura1 •ta Patria• 
(1924) en el Caatlllo da Chapultapac y la da Alvaro 

Obregón en San Angel. 



15 

rroyec:lo 
:'olunumenlo • Vicente !\-len 1 M1e1lro . dlola. t• • 1oluc• . • scul tor 1 ' l'.du de !'.I anadu A · lidco 

illn•ul u. 

I 
·ce'" 

~ ~!!a. 
:4 ¡;¡J?-

tft 
H-i 

f j 
' 

u 

1928 

A"'" 1rel 1 del J>tbeteru del 
en c:on11rutd6'ft.lunumento n • 

., 

:r 
1 

i 



NM~E~gL~Y~E~l~L IL~ ILTI JJ A TIC9)35TI mCO> 
· c. f"'t.~o; PERIODICO VACILADOR V DE DfLI.i..~~@ 

PURO VERSO DE LA FACULTAD ~·~~ 
.• DE AllOUITECTURA ~ 
• Sale cuando lo considera necesario ANIV i.,.R.S.AIDO 

Toda clase es de primera cuando f-odo es de primera clase 

J;Wb4 hl'llWl"~ddt'Sroftr .solrr drl'e, 
Pero e.sí> $1!'S0'1!7i:t (/no lt"IJIZO C"d~ 
l.tJs dtt' aHH.fe l'/IH' hilo pcr r11 l'Jf':k. 
IJHamS.J ri11»z ª9"'; do11 Car/os /Qzo 

~( 
A" lllPNf# ,.,. ~,Nr P,r.,1. et-km 
Y~~~~veASlf'il~ 
e/llgsJ.n~ sdvit"'dt"SÑ~eWJ 
U srMI" J~l«k Ahndskr10 

~s~h ,;;;;.A,~1~r.t'. 
~r VtV1~"' .1)4'~/rrie,, rq,,&, 
tt~<7Jdr0'1JjJJñ.Nlt1 JI <"fh'p/enf, 
t!I ""l?¡l'"J1k.t:-~ 13ermn7o C-.J.b'eroñ -·-

ADIVINANZA 
5ale A/v4r1fos 
lnfra Me11dtola 
Se armal'J IOJ'(lr/lo.s¡ 
Sale Nentfio/a 
S"fpe la bola 
[nTr<>. At1-yntos. 
¿oue es . 

SoAKió11 le9endo <le ca/Je2d 
olJ('JéJJ.1a¡ ap ,;afie/ 11 

Al iiJl~h/Jr ~r n"pdraelOnh 
Al t¡Qli' 1'/J.:J 4 SGr el Te.;fra Na~ 
~~a. paNr eon sus a .. eai.ac...Ones 
&sld at¡u1: d~ rl'der1Co Afarisml 

Por co'1r1clerar lriviJ/ 
La c1u$fellt:l.J dtt'I panll'rñ 
Ocu,PJ • .-p/ su sJ/tal 
él s,1nqabr #',.anue/00 --+--De las P<K_as nó/Jc,¡as <7""' son nuel.(:Js 
l11 ~.s4:J Fdcv/,l¡o' de.Anzo1!eelvra 
.se GW; Id de'IQPe/an¡u1:ev/o Cueva~ 
lfdtnJndddo uráaniJ.tr su .SE'put!Ura. --+--No es este, este ve~dddt>qut!!nc>Clror. 
OljO ñ Id mu_f'r"i'e qu~aca!Jo',wqr¡lo. 
PorC'.W Uf.:Jldt'.SCJn!.:.) CCIJ bJ OfítJl, 
ll ma1Js1re- d'1 d1~t/fO Serrdnifó 
Hdsfa ü Mmu~rk hk1ndo".tldi.Jblo, 
• sequ'n su¡::e 

Fbr<µe /ea'(jO al maestro ConC-ha, 
maestro LoP!J 

Y d CC/l.Jc>aJent:.i.J de ldtde~v1s.ido. 
l~ lld/Oa des~": .E ~lhd/l/-;;;Jo 
Como cop_1Ms CU{l.OS ./J11/e!N 
/Je VIJ Jo/" f/'rlqt"J i°hl'.J q.11" n¡vrdr, 
Aqv1 d~.scan~-1n l!"S/os nW //e:>IN 
Le"'1ndro /.i'ri!JtNrre f1./o.f1•0• 7au:Jr 
l"n es/a rosa-de"Seansa 
/)(! lrlnlo pr1mer1.fO t/ tinlo p.gr/'D 
/Jo" ./van Afarf1nez del Cerro 
cue /Jdctendo d "" lddo la ~~ª 
Vino a f~rm1rwr ltt danz~ 
l'J este lutJar"{,P- entierro 
(?ue sv~rle Ji~v" V1i="enle 
.JfendJoJ1 dr r~P.r rls1; 
E JJ/~ /11 9en/l:" dec~nle; 
l'ue .s /u,. pqr mrro deciden/e 
1'u<"' vino flX'J'J Crl'úe.n/<'? 
A~.11'/h,- /ñn1r1no rlqt/I.,, 

El maesi ro t9U1Z. mo.J/hinabn r~I• 
Dt/'1 J~nru..r/~: ~SJ>!f'.#'t!> tm llU~n/t>, 
~ /J.1/J,r /11 _,...,.,,b V /tJ ~.;.u,.ronvM 
YINll wz eJK°u"'d""r~"f'9'N·rtT~1,,.t,,, 
fion:i /.1 Pt*?:Y ho qu1:Jo co~ 
Y lewflf..r,_,..., J ru tHSf.,, 1rl.1 9r..11J lou, 
f, di¡ó: Tt>do ~109""'/v~s Wl'z""'Mwib 
Cüllta'O desr..-:,z errH/oM_,d,.~ /ASJ. 



YIF.W 

#r.;o.~. 

r );/Vend""~ ¿: 



C•sllllu de Chapullrptc. 
Trrnu::u )"el Torreón "C•b•llrru Allu" 

Remudrl•cllin 1930·31 

Es1e es un ejemplo de los muchos que ocurren en 
la vida de un arquitecto, que ilustran cómo fac-
1ores exógenos, aleatorios y fuera de su control, 
son determinanles y pueden reorientar su vida y 
quehacer arquitectónico. 

Por entonces, Toluca se transformó de una ciudad 
provinci:ina de calles desiertas y portales apaci· 
bles, a una de las ciudades más importantes del 
pafs; tal vez podría decirse que el proceso de 
madurez personal, profesional y artístico de Men· 
diola y el crecimiento de la ciudad de Toluca, si
guen caminos paralelos influyéndose reciproca
mente, en forma sucesiva y constante. 

En octubre de 1930, en la Universidad Nacional de 
fo.léxico, se formó una comisión encargada de 
elaborar el programa arquitectónico de la futura 
Ciudad Universitaria. Integrada por Don Federico 
fo.1ariscal como Presidente y los arquitectos, Ma· 
nuel ltuarte, Juan Martínez del Cerro, Vicente 
fo.1endiola, José Villagrán, y dos representantes de 
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. El arquitcc· 
10 f\1ariscal, designó a Mendiola como encargado 
de formular los programas arquitectónicos de las 
Facultades de Química y de Odontología. Por di· 
versas razones, este proyecto pionero, aspiración 
de los universitários desde entonces, no llegó a 
construirse. 



Pur1ada que •e supone perteneció •I 
llosplt•I Real de S•luralc~, huy en San An¡¡l'I. 

Dentro del aspecto de la monunientalidad, en el 
Bosque de Ch:ipullepec se realizaron por aquellas 
fechas y bajo las instancias de Don t-.1iguel Angel 
de Quevedo, conocido como el "Apóstol del Ar
bot", unos invernaderos para el cuidado y conser
vación de plantas tropicales. La estructura 
metálica y las grandes áreas vidriadas, solución 
de lo:. espacios, estuvieron a cargo del Ing. Mon
tenegro y las puertas de acceso de carácter monu
mental, a cargo de Vicente ?\1endiola. 

El resultado, según contentario del Arq. f..1endio· 
la: 

"Fueron dos edificios HpaquidlrmicosH, algo 
modernos y de lineas si'mples; las puertas, labra· 
deis en canter11 de Clilluca, ten(an unos cinco ruc· 
tros de altura f'OT dos metros } n1edio de ancho; 
estaban colocadas en los l<1tcrale.~ de las naves. 
con una pequeña escalerita de dos o tres f'cral1es 
y un z6calo de granito negro que slrvi6 de basa
mento y co1110 aislante de la liurnedad; las rejas 
eran de lilerro forjado,cle factura 1nuy simple y 
con algunos dctcilles en bronce." 

ESTA 
SAUil 
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N~ urnE 
iliili.IOTfGA 

Piara en I•• c1llt1 dC' Arbol, Ju,rei. J RC')'Ra 
San Angel, D.F. l'ro1•ct1111 por Mendlol• 

Lamentablemente, a la muerte de ?\1iguel Angel 
de Quevedo, su obra quedó trunca y los invernade
ros fueron destruidos. 

Durante la presidencia del Gral. Obregón, y traba· 
jando para Bienes Nacionales, intervino en la res
tauración de algunas dependencias del Castillo de 
Chapultepec. Se le encomendó el revestimiento 
de las columnas de hierro de las terrazas, de la 
época del emper:idor ?\taximiliano, que hab(an 
permanecido expuestas a la intemperie y su dete
rioro era notable. Para el revestimiento, se esco
gió una cantera del Estado de ~1éxico (chiluca) 
que fué tallada con formas clásicas; su mayor 
preocupación radicó en la proporción de las mis· 
mas, ya que la separación entre columna y coluro· 
na era excesiva: optó por una solución sencilla, 
"dórica toscana": las balaustradas fueron inspira· 
das en modelos parisinos. 

"Lwnentablc,,iente, la separacl6n entre las colum· 
nas no pudo corregirse pero aun1cnt6 la calidad y 
el t1spccto." 



Sobre la manera de resolver adecuadamente una 
balaustrada expuso: "la balaustrada es el más 
difícil elemento con que contamos en la arquitec
tura monumental,· si bien naci6 en Italia, los me
jores desarrollos los encontramos en Par{s, ciudad 
admirada por todos los a.montes tk las formas per
fectas, es decir, las formas clásicas. Muchos años 
antes de Le Corbusier y su Modular, la escala hu
mana ya estaba dada por la dimensión perfecta de 
la balaustrada: 90 cms. de altura con 15 cms de 
"tapaH 50 cms. de "botella" y 25 cms. de 
"z6calo". La receta incluía una separación equiva
lente a las dimensiones de la "botella". La justi
ficación de los 90 cms. está en la altura en la que 
la mano del llombre se apoya naturalmente sobre 
la balaustrada. Sabiéndola utilizar, permite los 
más bellos diseños,· siempre números impares, no 
exceder el número de trece Hbotellas " seguidas y 
colocar "macizos "de piedra para dar solución de 
continuidad; cada tres series de trece, se puede le
vantar un poco el pretil para colocar un vaso. una 
-estatua u otro elemento ornamental. Estas reglas 
de oro, han sido siempre respetadas por mf en 
toda mi actividad profesional." 

Asimismo, en el Castillo de Chapultepec, res
tauró el torreón conocido como "Caballero Alto". 

En 1931, bajo el mandato del Secretario de Ha
cienda y Crédito Póblico, Don Luis Montes de 
Oca, se hablan· organizado en la Dirección de 
Bienes Nacionales, las Comisiones de Inventario, 
a las que ingresó como arquitecto auxiliar, refi
riendo: 

Atontes de Oca era un polftlco muy culto. 
Establecid tres Comisiones, una para estudiar 
Yucatdn. Quintana Roo y Campeche, la segunda, 
para estudiar Veracruz, Puebla y Tlaxcala y la 
tercera para el estudio de los monumentos del es. 
lado de llidalgo. Puso como in1egran1es en cada 
una de ellas, a Ingenieros, topógrafos, arquitec· 
tos, historiadores, investigadores de arcllivos, 
fot6grafos y dibujantes,· todos de primera calidad. 
Fungieron como Directores Generales el Arq. y 
eminente maestro Don Federico Afariscal, profun
do conocedor del arte e historia coloniales," a Don 
hlanuel Toussaint, eminente investigador, autor 
de monograf(as sobre el arte de /lispanoamérica 
con quien colaboró Just/no Fernández. Además de 
Afarlscal, ful Coordinador General el lng. Luis 
Azcué y fifancera y su segundo, el lng. Baturoni. 

En la Comisi6n de /fidalgo partlcipd Mendiola, 
adonde tuvo la primera visldn de la portentosa 
arquitectura de los siglos XVI y XVII que estudi6 
profundamente y más larde, enseñar{a en las 
cátedras de las Universidades. Reallzd adcmds, di
bujos, acuarelas, rclcvés, etc. que pueden consul· 
tarsc en los libros editados por la propia S ecre
tar{a de Hacienda, as{ como en el libro "Afexl
can· Architecture of The Sixteenth Century "de 
George Kubler y en el Catálogo editado por Pa
trimonio Nacional. Estas Comisiones se Inte
rrumpieron desgraciadamente, al dejar de ser Se
cretarlo el Lle.Montes de Oca. Si se hubiesen 
continuado, tendríamos la Historia del Arle de 
México más completa y más valiosa." 

Su relación con el Lic. Montes de Oca propició 
que proyectara, en San Angel, la plaza por la que 
tenra acceso su casa, en la esquina de tas calles 
de Juárez y Arbol, al poniente de la iglesia de 
.. San Jacinto" para la que disei\ó, siguiendo el es
tilo de la zona, una cruz de fierro forjada, e ins. 
taló, en la entrada a la residencia, una portada de 
cantera que se sabe por versión oral, se encontra
ba abandonada en el centro de la ciudad y se su
pone perteneció al Hospital Real de Terceros. 

En 1931 estableció un despacho en San Juan de 
Letrán N° 6, que posteriormente trasladó a Ro
sales N°. 9, al asociarse con Emilio Méndez Lli
nas, con quien realizó diversos proyectos. Entre 
los más importantt!s se cuentan la capilla 
"Votiva" en el Paseo de la Reforma esquin.a con 
la calle de Génova, la casa del Sr. Ismael Palo
mino en Marne Nº. 115 y otra en las calles de 
Nilo de estilo Neo·Gótico. 

El impulsor de la "Votiva'" fué el Rev. P. Luis 
G. Romo y la construcción fué encomendada a 
"La Urbana". El proyecto, condicionado a un 
pequeno terreno. está resuelto en dos niveles, 
con una nave en cada uno de ellos. La de ta plan
ta baja, de poca altura, recuerda una cripta y. la 
del nivel superior. de mayor altura, persigue la 
espiritualidad propia de su género. El proyecto 
sigue el estilo Art Deco, tiene una espadaña flan
queada por dos angeles (que no se construyeron) 
St!gún proyecto original, reminiscencia de nues
tras iglesias coloniales, que le da características 
nacionales a este estilo, como en otros casos 
Deco analizados. 
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Capilla Vollva en Pairo de la Rcrorma, ~ffxlco O.Jo·. ( 1931) 
Asociado con f:mlllo !\ffndrz Lllna1 
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C••• en la1 calle• de ~l•rne s•. 115 e ol. e uauhtfm oc. 
Fam. or. J1mael P•lomlno 

( t !131 ) 

Casa en 
Fam. Dr. 

Ramón Guzm'n IJ. f, 
11nacl11 Gle:r. Guunl.11 

( 1931 } 
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Catedral de Oiaxc:i:a, Oax. ( Eatam pia anti gua ) 

Trabajos de apuntalamiento y restauración reall~ado1 por el 

~. 

~royccto de reconstrucción presentado por el 
Arq. Adolfo 1'rujlllu en 1939. 

Antes del temblor de 1931 . . 

Proyecto prcscntad11 pur 
In¡;. Salvadur ~lartln del C'amp•• 
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Cata del Dr. Nlculjs G6mez !\la7orga 
Luma• deo Chapultepec"D.F. ( 19?1) 
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M•uaoleo p•r• 1• Sra. Leonor Llorente de Calles 
Panteón Clvll, D. F. ( 1933) 

.i.is .. l'fl;lflt.... ....... 
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(a.Jlkrl'flll!'JYCJS· ~ 
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rll• R•utlsm•I del slglo XVI, de Epazoyuc•n, 
lnstal•da en el Convento de San Fr•nclsco 

en rachuc• ligo. en 1931 

. •f .) ··~ / 1 ( 
•• 11.-;.~ 

,, "· 

Probablemente fué la primera igle· 
sia construída en la Ciudad de 
México con estructura de concreto y 
la 6nica en estilo Art Deco. 

Una importante obra de restauración 
en la que participó en esos anos. 
fué la reconstrución de la torre iz· 
quierda de la Catedral de Oaxaca, 
derruída con motivo de los sismos 
de 1928 y 31. Enviado por Bienes 
Nacionales para preservar del 
derrumbe lo que todavía estaba en 
pie, diset\6 y realizó los apuntala· 
mientes del templo. El Arq. Adolfo 
Trujillo, en octubre de 1939, al 
proponer la reconstrucción 

bió: 

escri .. 

Memoria descriptiva dol proyocto do recons

trucción do las torres y el frontón del cuorpo 
central on la Iglesia Catedral do la Ciudad do 

Oaxaca, Oax. 

A conaocuoncla do loa tombloros ocurridos 
en oata ciudad, en los aftoºs de 1928 y 1931, 

la Catedral sufrió dosporfoctoa consldora
bles en su estructura gonoral, pero muy 
prlnclpalmonte on las dos torres y on ol re

mato del cuerpo central on la fachada del 

edificio. 

A principios del mismo ano do 1931, la Direc
ción General do JJlonumontos Artli>Ucos. co
misionó al Arq. Vicente Mondlola a fin do quo 

mediante troquelo&. cinchos y apuntalamien
tos provisionales, Impidiera la tolal demoli
ción y quizá ol derrumbe de las citadas 
torres. Esta obra provisional do protocclón. 
se conserva hasta la fecha como lo demues

tran las fotograllas adjuntas. 

Respecto al remato dolcuorpo contral, tam· 
blén sufrió una destrucción parcl:il, poro 
afortunadamente dicho remato no os ol origi
na!, ni corresponde al estilo dol original, 
como fo demuestran las lotograflas adjun· 

tas, y también lo oxprosa asiol lng. José R . 
Bonltoz, on su ·estudio do Arqueogralla 
Comparada do las Catedrales do Oa11aca. 

Moral/ay Zacatocas • ..... 
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C111lc de La :\fnnc-da desde la rla7.a de la 
Sta. lnlis al rondo cun su torre anlcs del 

Constltucliin. 
sismo de 1931 

Sta, lnE1, con torre- d .. "tada 
Foto <lel Archl•e> do I• lllrtccl6• 1111 

Mo11111S11nlo1 Colool•ltl 

Est1ulo actual de Sta. Inés, sin lorre ( 1987) 

Slchn con la cflJ:IC de Sta. Inés E' . .;tado actual de Sta. Inés, sin torre ( 1987) 

Ta1nbién en 1931. hizo el resctitc del tazón de una antigua fuente del siglo XVI (1567), que se encon
traba abandonado en un solar colindJntc con el Palacio 1'.1unicipal de Epazoyucan, tras1ad5ndolo al 
Convento de San rrancisco en Pachuca 1-Igo., hoy ocupado por el Instituto ele Dellas Artes del Estado, 
\'Crtcdcro al que ad;iptó una nueva base en forma de columna, los que colocó como complemento de una 
fuente ex.is tente en un p;Hio di!I convento, en donde aún luce con todo su esplendor. 
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Por 1932. nuevamente asociado con Luis Alvara
do y Gustavo Saavedra, realizó la Casa Hogar 
Nº. 2, en los terrenos de ta Antigua Escuela. de 
Agricultura, a un costado de la Calz. de Tacuba; 
inaugurada por el Sr. Presidente de la Rept'iblica, 
Don Pascual Ortiz Rubio, a quien acampanaban 
los Secretarios de Gobernación, Hacienda y Edu
cación, Jos señores, Coronel Carlos Riva Pala· 
cío, Don Luis Montes de Oca y Don Manuel Puig 
Cassauranc. 
Las casas del Dr. Nic_olás Gomez Mayorgn en las 
Lomas en estilo moderno, la del Lic. Carlos Pi· 
chardo en la Av. Independencia Nº 103 ó 112 y ta 
del Sr. Nájera, éstas últimas en Toluca, son de la 
misma época. 

En 1933 realizó para el Presidente Plutarco El{as 
Calles dos casas y un monumento funerario en 
estilo Art Deco, para la Sra. Leonor Llorente de 
Calles. La obra existe en el Panteón Civil de Do· 
lores y consiste en un espejo de agua rematado 
con un paramento vertical, en el que diseftó el re
lieve de unas manos femeninas, ejecutadas en 
mármol blanco de Carr3ra, que destacan y contras
tan sobre el muro revestido de mármol negro, y 
simbolizan proteger a la "Llama del Recuerdo", 
del efecto del tiempo y del olvido. 



llo•pltal CIYll de Tamplco 
( 1935 ) , ·.-. 
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llo•pl tal CI vi 1 de Tam pico, Tam pi. 
Vlata general en 1935 

Al ha~er la entrega y explicar el proyecto al Jefe 
Máximo. fué tan grande la emoción, que éste rom
pió en llanto. El Arq. Mendiola refería haber teni
do el honor de provocar, con su proyecto, esa vi
·vencia en quién hasta pocos años antes, había 
sido Presidente de Ja República. 

En estos anos, elaboró el proyecto para la recons
trucción de la torre y de Ja iglesia de Santa Inés 
en las calles de f\.1oncda y Academia en el centro 
de la ciudad de f\.1éxico. Para el efecto, se basó en 
las fotografías obtenidas de la Dirección de f\.tonu
mcntos Coloniales , dependiente de la SEP, regis
tradas con los números de catálogo CXVI-50 y 
SI, que muestran el estado que guardaba la igle
sia con la torre antes y después de su afectación 
ocurrida con motivo de los temblores de los afios 
de l 931 y 1932, que también dañaron a la torre de 
la catedral de Oaxaca. Realizó intervenciones en 
ambas iglesias cuando trabajaba para Ja Dirección 
de Bienes Nacionales. 

En la primera de estas fotografías se observa la 
calle de Moneda desde la Plaza de la Constitución, 
viendo hacia el oriente, con el Palacio Nacional 

antes de Ja remodclación realizada por el Arq. Pe
triccloli en 1926, así como la casa de la antigua 
Universidad y el Arzobispado. 

Los planos estructurales de la torre especificaban 
su refuerzo por medio de columnas de SS cms de 
diámetro con 16 varillas de 19 mm. (3/4") y 
trabes curvas, horizontales de 40 por 60 cm. que 
zunchaban a las primeras. Además, especificaba 
una losa que actuaba como diafragma en el Jecho 
superior de las trabes. En el centro, una escalera 
de caracol, de piedra, de dos metros de diámetro. 
Tanto los planos arquitectónicos como los estru.c 
turales, fueron dibujados por él mismo. 

Durante la restauración de la iglesia, diseñó el 
nicho que se localiza en Ja fachada oriente sobre 
la calle de Academia, que aloja un busto de Sta. 
Inés. Esta obra respeta el estilo general de la 
iglesia, sin embargo, se 3Iteró la moldura hori
zontal del primer ni"'.el del muro oriente. Quien 
ignora que el nicho fué realizado en los años 
treinta del presente siglo, puede suponer que for
ma parte integral del proyecto original, caracte· 
rCstica que se repetirá en muchas de sus obras de 
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Teatro Munlclpal en Toluca Edo, de Mixlco ( 1935) 

restauración, como es el caso de la Casa Cural 
de la Iglesia de Loreto, las puertas de los corre
dores que dan acceso a los salones presidenciales 
en el Patio de Honor de Palacio Nacional, etc. 

En 1934, resolvió un proyecto en donde el as
pecto funcionalista debía ser prioritario; se trató 
del Hospital Civil de Tampico. Un huracán asoló 
la zona nororiental del país, daf'iando considera
blemente el Puerto. La Sría. de Bienes Nacio
nales Jo comisionó para resolver las necesi
dades de un nuevo hospital para la ciuda~ que fué 
construido con fondos de la Junta Federal de Me
joras Materiales. Mendiola hubo de trasladarse a 
Tampico con toda su familia. Una vez ahí, desa
rrolló el proyecto y siguió paso a paso, su cons
trucción. Contó para ello con la colaboración del 
Sr. Anastasio Alvarez, como capataz, quien era 
muy amigo del Presidente Emilio Portes Gil. 
Cuando la obra entró en el proceso de "acabados", 
fué entregada para su terminación al Ing. Esteban 
Colmenares. Mendiola cambió nuevamente su re
sidencia a la ciudad de México, donde tenía obras 
en proceso. 

El edificio del Hospital de Tampico, ocupó media 
manzana, es de cuatro niveles; en la parte supe
rior se colocó un "roof gardcn". con una pérgola. 
La solución adoptada fué de un edificio desarro
llado en sentido horizontal. 

En la parte central, el área de atención al público 
y de internación del enfermo. sobresale del con
junto como una torre; en Jos extremos, las circu
laciones verticales y las áreas de servicio. La es
tructura. de concreto armado, fué diseñada y cal
culada por el propio Mendiola, fué resuelta a base 
de entrejes de aproximadamente 4.SO por 6.00 
metros. Los muros son de ladrillo con revesti
miento de cerámica, de uso muy difundido en esa 
zona en aquella época: en las fachadas, aplanados 
y pintura de colores claros. Para el diseño de las 
instalaciones, se contó con un grupo de asesores 
de gran calidad. Como en aquella época no se 
contaba con aire acondicionado, se puso especial 
atención a Ja orientación y ventilación naturales. 
dotando a los locales interiores más importantes 
de ventiladores suspendidos del techo. para mejo
rar las condiciones ambientales. 
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para la IKlesla de 1.urctu en T\otfilcu D.J.·. 
( 1937 apro,.lm•damente) 

1'er1pec1lva de la lale1I• 1 en primer lirn1lnu, 

Las ideas del movimiento n1odcrno en la arquitec
tura estaban cobrando gran irnportancia; por lo 
tanto, el proyecto del Hospital Civil de Tampico 
fué resuelto según los últimos dictados de la ar
quitectura; el aspecto del edificio es sobrio, 
económico, práctico, funcionalista. En algunos 
elementos como l<is ventanas que se encuentran en 
las zonas de las circulaciones verticales, se ad· 
vierte la influencia lccorbusiana, al presentar el 
aspecto como de una claraboya de barco; las dc
n1as ventanas, están resuellas a la n1ancra tradi
cional en edificios de carácter racionalista, algu
nas, las que se encuentran en los costados del cdi-

el monumento a 
Don t:ra1mo Castellano• Quinto 

ficio, presentan una inclinación que las hace. 
coincidentes con la pendiente de las escaleras, a 
las que iluminan. 

La estructura de concreto arn1ado, la n1odulación 
de la misma, la concentración de las circula
ciones y de las áreas de servicio, ele •• dieron a 
la obra posibilidades de expansión y flexibÚi
dad, de acuerdo a las necesidades del problema, 
siguiendo los postulados de las nuevas ca 
rrientes teóricas de la arqoitectura, .. forma ade· 
cuada a la función". 



En esos anos, el Arq. José Villagrán, elaboraba 
su Teoría de la Arquitectura. 

Actualmente el edificio se encuentra en mal esta
do de conservación y es utilizado parcialmente 
por oficinas de la Procuraduría en sus niveles ba
jos, los altos están desocupados. 

En la ciudad de Toluca, en el afto de 1935 
proyectó el Teatro Municipal, ubicado en una es
quina de la zona de los Portales. En la construc
ción intervinieron los arquitectos Manuel Barba
bosa y Eduardo Pliego. Era un teatro que aten
diendo al programa y características de la época, 
satisfacía las funciones de cinematógrafo y teatro 
simultáneamente. En esos aftas, durante los in
termedios de las funciones de cine, se daban 
representaciones teatrales o musicales, que en 
cierta forma, eran remembranza de los teatros del 
siglo pasada a los que, ahora, se introducía el 
nuevo espectáculo del cinc. El edificio y los es
pectadores, conservaban la elegancia tradicional 
del teatro en la nueva época del cinematógrafo. 
Es as( que se explica la existencia de palcos late
rales, reminiscencia del teatro, pero totalmente 
inadecuados para la observación de las películas. 

El proyecto está desarrollado con abundancia de 
formas geométricas rectilíneas, utilizando en la 
solución de los palcos~ arcos trapezoidales, que 
recuerdan los arcos mayas: en las impostas de Jos 
arcos, unas lámparas que proporcionaban luz in
directa hacia arriba y formaban parte de un friso 
que ornamentaba la sala desde el proscenio hasta 
los palcos: la galería, superior que se iniciaba 
al terminar los dos palcos secundarios que esta
ban colocados a los lados de los palcos princi
pales, ostentaba una forma elíptica, la cual se 
advierte airosa y dinámica. En su solución , 
concuerda con uno de los cines más interesantes 
de la ciudad de México, recientemente desapareci
do, obra del Arq. Francisco Serrano, el cine En
canto que se encontraba en la Col. San Rafael • 
El Teatro de Ja ciudad de Toluca actualmente, ya 
no existe. 

Por esta época, realizó Ja Casa Cural contigua a 
la Iglesia de Loreto, en la plaza del mismo nom
brC, en Ja ciudad de México. Es una obra trascen
dental desde el punto de vista de integración y 
respeto al patrimonio arquitectónico de México. 

El edificio no tiene Ú!cha de su ejecución, tan 
sólo en su esquina noreste ostenta el nombre del 
autor. 

La casa está adosada a la iglesia, formando esqui
na, resuelta en dos niveles, en planta baja, 
vestíbulo de acceso al centro del partido, en el 
que se localiza la escalera; al lado norte, comedor 
y cocina ventilada al patio de luz, al lado sur 
colindando con la iglesia , la sala. En la planta 
alta, cuatro habitaciones y un bafto. La escalera, 
elaborada en un granito de color rojo , viene a ser 
casi el único detalle cromático del interior del 
edificio. La fachada exterior está resuelta siguien
do el carácter dominante del edificio principal, en 
este caso, la Iglesia de Loreto, es decir, su 
carácter es sobrio, severo. El material de la facha
da es cantera de Chiluca, igual al de la iglesia. La 
expresión formal del edificio puede decirse que os
cila entre una reminiscencia del neoclásico junto 
a una modernidad de tipo racionalista: sobre la 
puerta de acceso, se encuentra una ventitna u 
óculo ornamentada con una guirnalda de cantera, 
bien interpretada, a la manera francesa, que con· 
cuerda en calidad con los relieves ejecutados en 
los paramentos de la fachada principal de la igle
sia, obra de Agustín Paz y de Ignacio Castera, del 
ano de 1807. 

En 1936, comisionado por Don Efraín Buenrostro, 
entonces Subsecretario de Hacienda de quien de
pendía la Dirección de Bienes Nacionales, 
proyectó las aduanas de Tijuana y Teca te, B. Cal.; 
Sasabe y Algodones Son.; y Acapulco Gro. Las de 
Tijuana, Tecate y Acapulco, tienen carácter mexi
cano cuyo estilo es ncocolonial y que deriva del 
uso de arcos rebajados y de medio punto. portad:is 
de cantera rematadas por pináculos en las puertíls 
de acceso, jambas y marcos de las ventanas reves
tidos de cantera, óculos y el uso de teja en techos 
a dos aguas, que sin llegar a ser una arquitectura 
de tipo colonial, da un carácter mexicano a los 
proyectos, qu~ podrían considerarse antecedente di! 
lo que posteriormente fué el "Estilo Colonial 
Californiano". La Aduana de AcapuJco fué utiliza
da después, como Palacio Federal. 

Por la misma época y participando en la misma 
comisión, el Arq. Juan O'Gorman, hizo estudios 
semejantes en el Golfo de México y en la frontera 
noreste del país. 



t:I !\l•I rc6n dr A c•pirl co Gro. 
l.• Adu•n• al fondo ( 1936 ) 

.,: _-;> 
, J 

/ , 
- -
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Pal acl o •-tdrral ( 1931 ) 
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La Aduana di' Acapulco 
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Adua11ia de TIJ11araa, U. Callf11rrala 
( 1931 ) 
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PI ano Rcgul ador de 

E1cuel a Secundarla Federal en la 

Cd. d~ .Nuevo Laredo Tam1.'. 
Pro1ecto .de Mendl ot'a ( '1938 .) 



MONVMEtfTO h M .OCAJ11'PO 
"'? Tep•j•. 

Monumento a Melchor Ocampo en Tepcjl del 
Rlo 

En 1937. participó con Luis Prieto Souza y los 
ingenieros Armando Santa Cruz y José Gama. en 
el Plano Regulador de la ciudad de Nuevo Laredo. 
cuya solución es de tipo retícula o de "damero", 
con un anillo de circunvalación siguiendo el con
torno del Rio Bravo y un gran parque en Ja inter
sección de las dos avenidas principales en el cen
tro de la ciudad; en los centros de los dos cua
drantes hacia donde crecería la ciudad, propusie
ron plazas menores de barrio, a la manera colo
nial. 

La remodelación del Palacio ~1unicipal de Mexi
cali, el Plan Regulador de Ciudad Juárez, los pro
gramas de electrificación y saneamiento en Algo
dones, Ensenada y San Luis, Río Colorado. son 
algunos de los proyectos que concibe y lleva a la 
práctica como consecuencia de la comisión con
ferida por el Sr. Efraín Buenrostro. Con respecto 
al Plano Regulador de Ciudad Juárez, acudamos 

al relato del propio ?i.1endiola acerca de sus ideas 
sobre el urbanismo: 

"El primer punto a tener en cuenta, para la 
elaboracl6n tú! un plan regulador de una ciudad, 
es de tipo estadlstico. Debemos tener datos ci1! 
sus sectores de vivienda, salud, recreación, edu· 
cación,producción y transporte; y con ellos , lle· 
gar a configurar un programa de lo que tenemos 
y lo que necesitamos. El trazado , en si mismo, 
se inicia con un estudio de los vientos domi
nantes: ésto es fundamental para la ubicación del 
primer sector, que sie,npre debe ser el industrial. 
Debe cuidarse mucho que las fábricas se locali· 
cen en las afueras de la ciudad y que todos los 
detritos tóxicos y contaminantes, puedan eliml· 
narse hacia áreas rurales por medios naturales. 
La ubicación del área industrial nos impone in· 
mediatamente la ubicación de las colonias obrl!· 
ras y las de már bajos ingresos. Separados por 
cortinas de árboles, algunos centros de Sl!rvictos 
e intercalados, algunos sectores ch ingresos me· 
dJ"os, comerciantes y prestadores de servicios. En 
base al estudio anteriormente realizado, se puede 
determinar el tipo ch servicio educativo, asisten· 
cial, etc. que va a ser necesario, y las ubica· 
ciones mds convenientes para los mismos. Las 
áreas residenciales ck más altos ingresos, tam· 
bién se ubican con un criterio CÚ! aislación y res
tricción, excluyéndolos del resto de la ciudad. De 
esta manera.se va configurando lo que debe ser 
el centro de la misma y la ubicación de sus edlfl· 
clos pilbllcos mds importantes, los que requieren 
diseño especial" 

En base a estas ideas, surgieron af\os después, 
los Planos Reguladores de Ixtapan de la Sal y de 
Cuauhtitlán, llevados a cabo por Mendiola. 

Por los años de 1938-39, remodeló et Antiguo 
Colegio de San Gregorio, de la ciudad de Méxi· 
co. adaptándolo para los servicios médicos de la 
Secretaría de Economía; el lipo de modifica· 
cienes fueron tan sólo en los espacios internos y 
fueron efectuadas adecuando el viejo edificio a 
nuevas funciones. Se respetó el partido original 
del Colegio y la escalera del siglo XVIII que aún 
existe. La Universidad Obrera ocupó este edificio 
diez aftas después de su remodelación. 

En 1938. por nueva encomienda de Don Efraín 
Buenrostro. ahora Secretario de Economía, pro· 
yectó el monumento a Melchor Ocampo, en Te· 
peji del Rio Qro., que fué inaugurado por el 
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,. Pro1ecto para el edificio de la l.otcrla Saclonal para la Aslslcncla l•Uhllca 
ln¡t. José A. Cuevas y Arq. Vicente ~lcndlola" 
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"'Pre•ldeacla de la Repdbllca. Pro7ecto de reforma• •.I• Plaza de la Conttltucl6n" 
1941 ) 

Presidente Lázaro Cárdenas. El basamento es de 
forma trapezoidal y no tiene mayor significación 
desde el punto de vista arquitectónico, predomi
nando la importancia de la escultura, cuyo autor 
se desconoce. 

En et afta de 1939, comisionado por la Sría. de 
Economía, llevó la representación de nuestro país 
a la Feria Mundial de Nueva York, en donde la 
organización proporcionó las instalaciones que, 
~on presupuesto sumamente limitado, fueron 
adaptadas con un profundo s.entido nacionalista, 
por lo que fué objeto de elogios por parte de pro
pios y extraftos. 11 En la primera sección del Pa
bellón, se expusieron objetos relacionados con 
las culturas maya, tolteca y azteca; en la sala 
posterior, objetos relacionados con el arte del 
período colonial y en el segundo piso, junto al 
mapa industrial de México, artesanías. 

"La mayor parte de los pabellones de otros patses 
exhib(an comercio; !rflxico mostr6 cultura", 

El evento tuvo resonancia internacional, con la 
asistencia de personajes como los reyes de Ingla· 
terra, etc.; Francisco Sarabia implantó record en 
vuelo directo México-Nueva York y asistió a la 
inauguración con gran publicidad para el país. En 
el mes de junio del mismo afta y en el viaje de 
regreso, Sarabia se estrelló en el Río Potomac, 
Washington, en donde perdió 1 a vida. 

A meWados del año de 1940, realizó un estudio 
para la fisonomía y fachadas del edificio de la 
Lotería Nacional en la Ave. Juárez. Este se llevó 

39· •cronologla d& Documentos•.· 
Ollclos clel Embajador Rafael ele la Colina a 101 
Secretarlos de Rolaclonos Exteriores y ele 
Economla Naclonal!S1°1X·1Sl38, elogio.nclo la 
designación del Arq. Vicente Mencllola, 
comisionado para organizar el Pabellón Mexicano 
en Ja Feria Mundial. 
Articulo en el •New York Herald T11bune- 28·V·103Q 
Artlculosen •et Universal• 27·V·1Sl3S y 3-Vlll·1G3SI 
Artlculo en Excél1lor• 2B·V-1939 
Artlculo en •La Pren1a• 2Sl·V·1939 
Arllculo en ·Revista ele Revlsla1• 6·Vlll·1939 
Opinión del ·Pre1lclont ol lhe Falr Corporallon• 
Mr. Grover A. Whalen. 27·V·1939 



a cabo a partir del análisis detallado de las plan
tas arquitectónicas del proyecto original del lng. 
José A. Cuevas, desarrollando ideas y sugerencias 
sobre las distribuciones interiores y las propias 
fachadas del edificio; colaboraron con Mendiola, 
el Arq. Manuel Ortiz Monasterio y los lngs. Ro
dolfo González y Diego Manrique. Las fachadas 
tendían a lograr un aspecto monumental, acen
tuando la dominante vertical en el cuerpo central, 
contrastando ésta con elementos horizontales de 
los entrepisos. Se entendió que la belleza del edi
ficio dependía más de su concepción volumétrica 
integral, que ~e sus pequen.os detalles y ornamen
tos. 
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En 1941 presentó ante la Presidencia de la 
República un proyecto, que puede considerarse de 
estilo Clásico, para la remodelación de la Plaza de 
la Constitución; contiene como elementos im
portantes: un asta bandera localizado frente a la 
puerta central del Palacio Nacional, que en el 
mismo eje y en el extremo poniente, remata con 
una excedra, que serviría de "presidium" formada 
por ocho columnas toscanas de gran altura, pro
ponía figuras escultóricas en los intercolumnios y 
en los remates de las columnas. El dibujo del 
pavimento contiene una estrella de diez y seis 
vértices, que recuerda el dibujo del pavimento de 
Miguel Ang~l en Ja colina del Campicloglio en la 
ciudad de Roma. Las cuatro esquinas, con puertas 
monumentales de acceso y balaustradas, limitando 
el contorno de la plaza. 

Proponía reubicar la estatua de "Carlos IV" de 
Manuel Tolsá, entonces localizada en la Av. 
Juárez y Bucareli, a la plazoleta limitada por las 
calles de Seminario y prolongación de la Moneda, 
aproximadamente en donde hoy (1987) se ubica Ja 
fuente de Tenochtillan, en el conjunto del 
•Templo Mayor•. 

En el mismo afta, construyó la fuente monumen
tal en la Av. de los Insurgentes esquina con Hol
bcin, Colonia San Borja, para Don José de la 
Lama, proyectada con formas inspiradas en los 
grandes jardines franceses y en nuestra arquitectu
ra colonial. Su planta fué elíptica de configura
ción barroca, con molduras y ornamentos estiliza
dos de carácter también barroco. En los aftas 79-
80 el trazo de un eje vial afectó su localización y 
forma originales, habiendo sido objeto de dismi
nución en sus dimensiones, eliminando dos de las 

cinco bancas con que contaba, sin embargo, ha 
sido conservado razonablemente el espíritu origi
nal del proyecto, durante su relocalización. 

En 1942, realizó un estudio de planificación de la 
zona de Valle de Bravo, que presentó al Sr. Presi
dente Manuel Avila Camacho. 

En esos aftas, el escultor Juan Olaguíbel fué co
misionado para rc<tlizar un motivo escultórico en 
el Paseo de la Reforma, en la glorieta contigua 
al Bosque de Chapultepec, para el que no existía 
temática, pero sí la condicionante de que no tu
viera contenido histórico, ni fuera causa de discu
sión política, por lo que no podía ser la represen
tación de algún héroe nacional. Olaguíbel bus
cando orientación y quien realizara el proyecto, 
se entrevistó con Mendiota: -40 

"En los años de 1941 a 1942 , se acerc6 a m( el 
escultor Juan Olagu(bel , a quien no tenla el gus
to de conocer, y me pldi6 mi colaboracl6n en la 
ejecucl6n de un proyecto para un monum·ento en 
el Paseo de la Reforma, lndlc4ndome que eran 
6rdenes del Gral. Avlla Camacho, entonces Presi
dente de la República. 

En el ca/i Plqulo ubicado en la calle de .S de 
Mayo. ya desaparecido, el Sr. Olagu(bel y y6 dis
cutimos verbalmen1e la forma, caracterlstlcas y 
dem4s, dt!l monumento que deseaba el presidente 
que se construyera. 

Los primeros trazos los hice en una servilleta y 
aqul la tiene. ustt!!d. Yo la conservo y la conserva. 
ré slt!!mpre, porque en esta servilleta de papt!!I. 
nacl6 la Diana Cazadora. 

Las prlmt1rcu consideraciones ht1chas al respecto 
fu~ron las slgulentes: 

1.- La ublcacl6n. Debla ser la última . "rotando." 
del Paseo de la Reforma. Aclaro a usted que 
"rotonda' significa circulo o elipse. luego la sl
tuacl6n adecuada era una planta circular y un 
monumento que pudiera verse por todos lados. 

40.· Enlrevlsla reallzada por Jo16 de Pa•cual Janel, Jet• 
da Radaccl6n da •El Informador Palrolaro• al Arq. Vicente 
Mendlola. Aproxlmadamanl a an 1960. 
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2.-Las condiciones expresas del Presidente A vil a 
Camacho eran en el sentido de que no fuera nada 
histórico. R omplendo as/ la secuela hlst6rlca del 
Paseo de la Re/arma, sólo quedaba un tema. 
bucólico o de la naturaleza, inspirado por el ln
medJato Bosque de Chapultepec. 

Enseguida las consideraciones: 
Soluci6n adecuada: Fuente. 
Tema figurativo: algo del bosque, ninfas. gno
mos, genios, hadas, etc o mejor •... y aqul saltó 
la Idea, Diana Cazadora, recordando la maravillo
sa estilización que se rea/lz6 de la famosa Diana 
de Poltiers, lafavorlta de Francisco J de Francia, 
cuyo lema tanta belleza lnsplr6 en el Palacio de 
Fontalnebleau. 
Forma arquitectónica. un volumen c6nlco ence 
rrando los vasos de la/uente , reducllndose pro
gresivamente y rematando en la cúspide con la 
figura de una Dlana/lechadora". 

Un momento se quedó en silencio el Arq. 
Mendiola para enseguida decirnos: 

"Este proceso qued6 consignado en mis croquis de 
la servilleta que usted vió. Los hice con mi plu
ma fuente y mds tarde repetl /os croquis a lápiz, 
los que , como usted comprenderá, tambiln con
servo .. 

"Ahora bien, /aflgura de mi Diana era una mujer 
tirando con arco, bien asentada en sus dos piernas 
sobre el suelo, cubriendo el espacio entre las dos 
piernas, un perro de caza en actitud expectante, 
pero listo para lanzarse tras la presa. Esa actitud 
de vigor me ful Inspirada por las recomenda· 
clones que en cierta ocasl6n nos hiciera el Gral. 
A.costa al escultorAsúnso/o y a mi, sobre la/ar
ma de tirar con un arco, mostrándonoslo 
prácticamente. 

El cambio de postura de mi Diana es el único 
tlltalle de que es autor el escultor Olagulbel. rea· 
lizador responsable del monumento. pero la for
ma, solución y proporciones, son exclusivamente 
mios. 

Los vasos y las molduras fueron Inspiradas en el 
mds puro estilo francls (clásico francés puntua
lizó el arquitecto) porque en aquel entonces, el 
estilo dominante en el Paseo de la Reforma era 
francls ~/siglo XVIII". 
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Anos después, se establecieron controversias 
públicas sobre quién de ambos había sido el autor 
del monumento. Se puede concluír que el tema, 
idea, concepto y el proyecto en su conjunto, son 
del Arq. Mendiola y que la estilización y realiza
ción de la escultura es de Juan Olaguíbel, cabien
do a ambos el mérito de· haber logrado un bello 
monumento escultórico que es representativo del 
Bosque de Chapultepec, y que durante muchos 
aflos fue punto de referencia de Ja ciudad. hasta 
que se Je relocalizó con motivo de la construcción 
de un paso a desnivel para automóviles. 

También durante mucho tiempo fué motivo de co
mentarios y curiosidad quién había sido la modelo 
que posó para la escultura, cosa que se guardó 
con discreción durante más de treinta aftas. 

Posteriormente, se dió a conocer que una emplea· 
da de Petróleos Mexicanos, de nombre Elvia, en 
ese entonces secretaria del director, fué la modelo 
y en el archivo personal de Mendiola, existe su 
fotograffa posando para la escultura. 

A "sugerencia" de la esposa del Sr. Presidente 
de la República, se ordenó cubrir con un 
"taparrabos" las " desnudeces" de Ja escultura, que 
así permaneció hasta 1967, posteriormente, fué 
cambiada de lugar el afto de 1974 con motivo de 
la construcción del Circuito Interior, tras
tadAndola al sitio que ocupa actualmente· en el 
Parque de Ródano, frente a la Comisión Federal de 
Electricidad. 

Una copia de esta fuente fu6 colocada en la plaza 
principal de lxmiquilpan, Hgo. a promoción del 
entonces Regente de la ciudad de México, Gral. 
Alfonso Corona del Rosal. Segt1n se sabe, la es
cultura original de la Diana es la que se encuentra 
en Ixmiquilpan y Ja copla, la que se conserva en 
la ciudad de México. 

El proyecto original de la fuente suponla que el 
tazón superior derramara en forma de una lámina 
uniforme y continua de agua. El autor se quejaba 
de la modificación de que fu6 objeto el gálibo del 
tazón al haberle agregado un pretil, inicialmente 
de concreto y posteriormente de cantera, que mo
difican sustancialmente la fisonomía de la caída 
del agua que ahora es irregular y sin forma o figu
ra alguna; pretil que sirve para alojar las ins· 
talaciones de otros juegos de agua que son lanza· 
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C•rlcatura publicada ea Ja reYl•ta 
•Arquitectura 1 lo Dem,1• 

( Vl·1945) 
C6mea Ra1a1 

dos hacia arriba, de lo que también se quejaba 
Mendiola, pues en su opinión, el agua debía caer 
con la gravedad y no ascender desde Jos ta
zones en contra de ella. 

Igual situación se presenta en el tazón inferior, 
en el que las ondulaciones de Ja cantera deberían 
provocar un derrame alternando flujos uniformes 
de agua, con vacíos, cuando que por el pretil 
agregado, ésta cae en forma aleatoria y en 
"chorritos''. sin que obedezca a una intención for
mal o de disefto. 

Los tazones de la Fuente de Petróleos, proyecto 
del mismo Mendiola, tienen un disefto semejante 
que no ha sido modificado y, en consecuencia, 
derraman de acuerdo con la concepción original 
del proyecto, que obedecen a una voluntad de for
ma, con ritmo y contraste, como corresponde a 
todo proyecto arquitectónico. En este caso, el 
tazón superior produce una lámina continua y el 
Jnferior derrames sucesivos de hilos de agua, que 
el viento y la luz del sol matizan en forma poéti
ca. 

106 

-··""' .... -- .. . 

VICENTE MENDIOLA O. A.., 
.AJAN OLAGUISEL. EK. 

Pro7ecto p•r• el coacur•o del 
"Monumento • I • M•dre• 

( .... ) 

El cambio de localización de la fuente de la Diana 
también afectó el diseno seg6n su concepción orig· 
inaJ. El material elegido para el basamento fue 
cantera chiluca y para la escultura. bronce con una 
pátina obscura. El color y tono obscuro del 
conjunto contrastraban con el fondo, de color claro 
del cielo que destacaba la figura. En la nueva loca
lización su tono obscuro se pierde con el nuevo 
fondo que forman los edificios, pasando des· 
apercibida para el transe6nte. 

Esta fuente fué, durante cerca de treinta anos, 
punto de referencia urbana, y es probable que las 
nuevas generaciones ni siquiera sepan que existe o 
en donde se encuentra ubicada. Este fué el efecto 
de su relocalización. 

En septiembre de 1987, la Delegación Cuauhtémoc 
realizó encuestas de opinión píiblica para conocer 
si se consideraba adecuada una nueva relocalización 
de la fuente, proponiendo Ja glorieta de las calles 
de Niza y Paseo de la Reforma. ah"ora ocupada por 
una vetusta y majestuosa palmera y íinica que se 
conserva sin monumento en Ja más significativa 
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avenida de la Capital de Ja Reptíblica. Nueva
mente los acontecimientos económicos y la cri
sis subsecuente, interrumpieron esa pos'ibilidad 
que le hubiera devuelto parte del entorno para el 
que fué proyectada. 

En 1943, remodeló el antiguo mercado de La Pie
dad de Cabadas, Mich. cuya fachada consistía en 
un portal de arcos de medio punto con columnas 
toscanas sobre pedestales con fre::ite a la plaza, 
como muchas soluciones semejantes de nuestra 
arquitectura colonial. Proyectó la puerta de acce
so al mercado, integrándola a la :ro:ada existente 
mediante una solución de estilo Neo-Clásico, con 
dos pilastras que flanquean la entrado!, resuelta 
con arco de medio punto, ée mayor p.!ralte y cla
ro que los ·de Jos portales, coronada por un 
frontón quebrado de tipo manierista sostenido por 
las pilastras. El conjunto de la puerta estaba re
matado por un parapeto y las pilastras por dos 
florones. El mercado fué demolido posterior
mente, sin embargo la fachada de Mendlola pre
valece hasta la fecha. 

Comisionado por la Sría. de Economía, se le en
cargó la remodelación de un edificio que se había 
adquirido recientemente, y que consistía en una 
estructura de planta baja y tres pisos, situaáa F •• : 

la calJe de Daldcras, /" ... v. Marcios y Artículc. 1~.:~. 

de Ja Ciudad de Mér.:c::.. 

El proyecto Oe r~endiola consistió en ccr.!:;!e:Br 
dicha estruct:.irá.. pro¡:;orcionaudo un¡c!E.d a i.r. f!
chada y ai conjunto. Dentro de la itCE.ptar.id.: t:e 
la vieja estructura para el edificio de Estacift!.ica, 
hubo que reforzar las columnas, a base de 
ángulos y soleras de fierro, lo que permitió so
portar más carga sin incrementar demasiado las 
secciones. A solicitud del Sr. Efraín Buenrostro. 
la fachada del edificio fué realizada en estilo co
lonial, dentro de las formas del siglo XVII que 
según opinión del propio Mendiola, .. contiene las 
lineas más severas de todas las formas españolas 
que llegaron a Af¿xico". 

En la planta baja, la:; arquerías le Gan :.magen de 
solidez; las ventanas de tos pisos s~periores, 

bien proporcionadas, están enmarcadas por ca~· 
tera labrada de color claro, en contraste con ei 
tetzontle usado para revestir la fachada. Desde el 
exterior. se accede a un patio central donde la 
escalera conduce a los pisos superiores. 
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En ta planta baja, se colocaron los equipos electro· 
mecánicos; en el primer piso, la Dirección, la Sub
dirección, la Sección Administrativa y la sala de 
conferencias; en el segundo piso, las oficinas del 
Censo de Población e Industrial, de Estadística So· 
cial y de Estadística Económica¡ en el tercer piso y 
último, las oficinas del Censo Agrícola, Ganadero y 
Ejidal, Comercial y de Transportes, la Jefatura de 
Censos y la Biblioteca. 

Hacia 1942 en Poza Rica, Veracruz, tuvo a su car
go la solución de la escuela y el hospital para los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos. Según su au
tor, el criterio que debía aplicarse para resolver las 
necesidades de este tipo de edificios, debía ser el re· 
sultado de una arquitectura de tipo industrial, sen
cilla, funcional, sujeta estrictamente a Jos requerí· 
mientas del programa y de bajo costo. El hospital 
ocupó una manzana, su funcionamiento era similar 
al de una clínica, con numerosos consultorios para 
la consulta externa y no demasiadas salas de enfer .. 
mos internos: fundamentalmente dedicado a Ja aten· 
ción de obreros y de sus familias. 

Respecto a la escuela, se siguieron Jos mismos 
principios básicos: economía, sencillez y funciona. 
Jidad; según se sabe, ambas unidades aún funcionan 
como tales; respecto a la escuela, es probable que 
sea la que hoy ostenta el nombre de lng. José Co· 
lomo, alto funcionario de Petróleos Mexicanos y 
amigo personal de Mendiola. 

En las calles de Humboldt e Iturbide, formando una 
herradura, proyectó en 1942 el Edificio Central de 
Petróleos Mexicanos, es decir, lo que correspondió a 
los cuerpos oriente, sur y poniente; estos edificios 
fueron realizados bajo el concepto de rescatar la he
rencia arquitectónica mexicana, rechazando una solu
ción de tipo "racionalista" en boga en esos anos 
que, en este caso. prooorcionaría una imagen de 
carácter arquitectónico i:i;emacionat no deseada. 

Indiferente a la influencia funcionalista de esa épo· 
ca, que invadía materialmente el proceso arqui
tectónico, hizo el proyecto dándole carácter neo· 
colonial a las fachadas, situación que le acarrearía 
ai>undantes críticas por parte de gran número de ar· 
quitectos, ajenos al espíritu nacionalista que el Go
bierno y Pemex deseaban imprimir a sus edificios y 
en lo particular a lo que Pemex y la expropiación 
petrolera representan para nuestra nación. 
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Sin embargo, como ya se ha dicho, él actuaba de 
acuerdo con sus propios lineamientos y siempre 
consideró a Ja arquitectura "'rabiosamente" mo
derna, como a1go muy ajeno a la idiosincracia de 
la cultura mexicana, planteamiento que contó con 
el apoyo del entonces Director General de Pe
tróleos Mexicanos. Don Efraín Buenrostro, quien 
fué afín al pensamiento nacionalista de Mendiola 
y además. siempre se mostró admj.rador del estilo 
llamado colonial y encontró en él, al arquitecto 
capaz de interpretar esa arquitectura y forma de 
pensamiento. 

Los edificios fueron resueltos a la manera tradi
cional, patio interior con arcadas, arcos rebajados 
de tres centros, con impostas, de estilo toscano, 
magnífica obra de cantería y acabados en las fa
chadas a base de tetzontle. El conjunto de estos 
edificios, sufrió dan.os considerables durante los 
sismos de septiembre de 1985, por lo que tuvo 
que ser demolido en 1987. 

En 1945, realizó el edificio sede del Sindicato de 
los Trabajadores de Petróleos Mexicanos, en la 
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Ave. Guerrero Ni> 10 en la ciudad de México. El 
edificio aún existe, frente de la Plaza de la Igle
sia y del Panteón de San Femando. 
Las condiciones actuales del edific.o dejan mucho 

que desear, aparentemente por falta de manteni
miento. Es un edificio de tres nivel.!s, En el cen
tro de la fachada, la puerta de entrada a la cual se 
accede a través de una escalinata. Como elemen
to de composición y regente de la planta árqua
tectónica, se encuentra un patio interior actual
mente techado, al cual tienen acceso las oficinas 
por medio de corredores. 

Este tipo de solución viene a ser una carac
terística de los edificios de oficinas resueltos por 
Mendiola (p.e. Inspección de Policía, Edificio de 
Petróleos Mexicanos, etc.). 

En el lado sur, cerca de la entrada, se localizan 
las escaleras, las cuales, en este caso, son estre
chas. El edificio tiene fachada resuelta con reves-

•timiento de piedra formando cuadros y ostenta un 
estilo moderno típico de los aftos cincuentas, ra
cionalista, sin mayor ornamentación o detalles 
que lo hagan interesante. Aparentemente Ja facha· 
da fué modificada en aftos posteriores al proyecto 
original. 

En el afto de 1948, adaptó un edificio para 
Pemex en la Av. Juárez 89, co.nstrucción que 
actualmente se encuentra aislada, puesto que es la 
única que permanece en pié en esa manzana, des· 
pués de los graves acontecimientos de septiembre 
de 1985; nuevamente parece ser una remodela· 
ción; el edificio, pequei\o, alberga hoy una tienda 
del Departamento Central dedicada a Ja venta de 
artesanías mexicanas; realmente, la solución ar
quitectónica enmarca adecuadamente el carácter y 
la función actual de dicho edificio. La obra de 
cantería es de calidad y destaca la proporción de 
las columnas toscanas que enmarcan la puei"ta de 
acceso. 

Frente a la Fuente de Insurgentes, realizada hacia 
1941 y adecuando el disefto a las necesidades for
males estilísticas de la zona, proyectó un Pa
lenque, que habría de construfrse en los terrenos 
aledan.os a la actual Plaza de Toros México; el 
proyecto consistió en un conjunto solucionado a 
base de portales de arcos rebajados y techos de te· 
jas, contrastando con paramentos encalados. No 
se construyó. 



--

~-,-· 

-=~~t~!J 
t'runlQn Mct.lco l'I 11..' •&• dr I• Rr\<duclón n F 

Arl D rq. Joaquln Ca¡•lll• • • · 

t:dlflc:lu ccltctlcu 

••• ••• ª'llco<l•nto ln4l1•nlttoo 

dt la Cuinlt.lón ~adun•I d 
llaldrr•• Y A}untamlcnlu: 

1 rrl ¡acl 6n. 
1>. ¡.•. 

( 1926 ) 



A invitación del lng. Montenegro, en 1945, rea
lizó una residencia ubicada en la antigua Av. del 
Castillo, hoy Periférico Norte, en las Lomas de 
Chapultepec, para la familia del Sr. Cayetano 
Blanco. Por ser un ejemplo que revela la capa
citación y dominio de las formas que lograron los 
arquitectos mexicanos de tas primeras décadas de 
este siglo, merece un comentario. La obra fué 
realizada en •estilo inglés"; actualmente podría 
ser catalogada como un ejemplo de "pinto
resquismo", •eclecticismo" o de "estilo norman
do"; es de planta prácticamente cuadrada, compac
ta. con ladrillos aparentes bien realizados, "pan 
de bois", techos a dos aguas en varios volúmenes 
que se intersectan y una solución interesante en 
las chimeneas. Actualmente lo ocupa un restau
rante de nombre "Churchill". 

Entre los anos de 1948 a 1952 en el Edo. de Jalis 
co, durante el Gobierno del Oral. Jesós Oon
zález OalJo, realizó en la ciudad de Guadalajara, 
importantes obras. Según comentaba Mendiola, el 
aspecto general dominante de la arquitectura ta
patía, es de carácter clásico, bastaría recordar la 
propia Catedral, el Teatro Degollado, etc. 

Sobre la Av. Vallarta, se levanta el monumento 
a los Niftos Héroes, obra realizada con la cola
boración del escultor Juan Olaguíbel. Sobre esta 
obra, recurrimos a su relato: 

"La llegada de fttendlola a Guadalajara 1uvo una 
causa lmprevlsla,• en 1946, el Gobierno de la 
República convoc6 a un concurso para erigir un 
monumento a los Niños lliroes de Chapultcpec, 
con motivo del primer centenario de la gesta he
roica, que deberla celebrarse en 1947. 

Atcndiola invit6 al escultor Juan Olagulbel para 
participar en dicho concurso. 

El proyecto premiado fui el del Arq. Enrique 
Arag6n Echegaray, que fué realizado al pli del 
Castillo de Chapultepec y el segundo premio lo 
ganaron "Mendiola y Olagufbel. 

El Gobernador de Jalisco.Sr. Lic. Jesús González 
Gallo, asistl6 a la premiaci6n y le gust6 el pro
yecto de Mend.iola,· inmediatamente. lo llamó a 
Guadalajara y le encomendó la ejecucl6n del 
monumento que, aunque modificado. se puede 
contemplar en la capital tapatla. Succdi6 que a 
González Gallo le pareci6 que deberla ostentar 
una figura de la Patria y aquel obelisco, se trans-
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form6, en mala hora, en un absurdo pedestal. La 
Patria fué modelada por Olagulbel sobre la bella 
figura de una autintlca mujer tapatla, la Sra. 
Tayck Taboada di! Humana. Después, el Goberna
dor encomend6 a M endlola un proyecto para un 
Palacio Municipal en Guadalajara entre 1948-
1950 •• 

En el proyecto original, la figura de la Patria era 
de menor dimensión que la de la obra realizada, y 
guardaba una proporción adecuada con el con
junto. El haber atendido la petición del Sr. Go
bernador, incrementando la dimensión de la figu
ra de la Patria, que resultó de once metros de 
altura y el águila que la exorna, de seis metros de 
altura, desproporcionó el conjunto, que tiene una 
altura total de 46 metros, provocando que las seis 
figuras adosadas al pié del basamento, de cuatro 
metros cada una, parezcan irrelevantes o de 
pequeña dimensión respecto del conjunto y que 
la figura de la Patria, a su vez, se encuentre fuera 
de proporción con respecto al basamento, situa
ción de la cual manifestaba su queja el Arq. Mcn
diola, al referirse a esta obra. La construcción 
del monumento estuvo a cargo del Ing. Edmundo 
Poncc Adame. 

Cuando el Gobierno del Estado le encomendó el 
proyecto del Palacio Municip°al, como arquitecto 
respetuoso del entorno en el que ejecutaba sus 
obras, proyectó un edificio de carácter cl.ásico, en 
el que aplicó los conocimientos y habilidad desa
rrollados al través de su vida en esta espe· 
cialidad. Consta de dos niveles, la planta baja, 
circundada por portales, solución típica mexi
cana, sobre todo en la provincia; en la planta 
alta, ventanas con balcones, siguiendo los ejes de 
la arcada sustentante. En el eje central, la portada 
principal de acceso que remata con el "Escudo de 
Armas" y "El nombramiento de Ciudad" dado por 
Cédula Real del Emperador Carlos V en el afio de 
1539. El edificio está emplazado en una manzana 
cuadrada, con un patio interior, sobre la Plaza del 
Ayuntamiento, a un costado de la Catedral. En el 
interior, el edificio tiene una escalera monumen
tal de tres tramos; en los muros, al fondo de la 
escalera, actualmente existen frescos ejecutados 
por el pintor Gabriel Flores. En la fachada sur, 
frente a la Plaza, se encuentran dos placas con 
las siguientes inscripciones: 

Casa del Marqués de Pánuco, misma que 
reconstruida sirvió de Casa de Monoda a partir 

del ofto de 1823 
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Croquis del Palaclo Municipal de Guadalajara 
en conslruccl 6n 

( 1950 ) 

La inscripción de la segunda placa dice: 

Palacio Episcopal 1708 
Obispo Diego Camacho y Avlla 

En la placa que se encuentra al pié de la escalera, 
se lee: 

Proyecto: Arq. Vicente Mendlola. 
Construyó: lngs. y Arqs. de Guadalafara, s.c. 
Director do la obra: lng. Mario Contra ras Modellln 
Supervisor; lng. Luis Ugarte 
Representante del Ayuntamiento: lng. Héctor 
Farlas M. 
Residente: lng. Marcellno Rodrlguez. 
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Para el Arq. J\.1endiola, la mejor arquitectura 
mexicana de los siglos XVI y XVII fué la arqui
tectura de los palacios, templos y conventos; de 
ellos rescató el concepto de patio, como un ele
mento que dá. severidad a ta composición y una 
equilibrada relación entre el espacio interior y el 
espacio exterior, generando un microclima que 
igualmente es conveniente en climas extremosos 
del Bajío como en Toluca; no concebía una buena 
arquitectura sin ese elemento que abre paso al 
sol, resaltando la monumentalidad de los edifi
cios. La idea de patio, se asocia a la de las 

Escalera del Palacio Municipal de Guadalajara 
croquis de 1950 

crujías que lo rodean y a todos los elementos for
males de la arquitectura de esas épocas. 

En el siglo XVIII. el barroco adquiere en Mé~ico 
distintas expresiones locales; no se puede con
rundir la belleza del barroco de Guanajuato con el 
de Puebla, o el de San Luis Potosí con el de 
Guadalajara; todos ellos son valiosos y todos son 
diferentes; cada uno de ellos sabe incorporar ele· 
mentas propios de la región donde se desarrolla. 
En Guadalajara debe destacarse en primer lugar. 
la solución de los patios; en segundo lugar, et 
corredor. con portales alrededor que protegen tan· 
to de la lluvia como del intenso sol; en tercer 
lugar, como elemento caracteristico de la com· 
posición, aparece el arco de medio punto con ar
quivolta e imposta, y por último, la columna, en 
su particular concepción tapatía; es una columna 
toscana, sin gálibo o entasis, es decir, carece de 
la curvatura en el fuste, que tradicionalmente ha 
presentado la columna desde la antigua Grecia 
hasta nuestros días. A esta columna, en Guadala
jara, se la ha transformado en un cilindro verti· 
cal, que sólo en sus capiteles y bases recuerda la 
expresión más pura de las formas clá.sicas. Den
tro del mismo concepto de estilo, a la ve~ que de 
originalidad, se encuentra la columna "de es-
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quina"; es una columna adosada que "no carga", o 
guardacantón que protege las esquinas de tos vie
jos edificios de la ciudad. Otro elemento franca
mente tapatío que, como los anteriores, incorpora 
al proyecto del Palacio Municipal, es el remate 
de las ventanas, inspirado en los del Palacio de 
Gob!erno del mismo conjunto urbano, con la in
tención expresa de mantener unidad en las for
mas. 

Además de los elementos arquitectónico~· comen
tados anteriormente, hay otros de la orna
mentación, que también destacan y dan un aspec
to de unidad a la ciudad de Guadalajara; son los 
h~erros forjados, o elaborados con plantillas, del 
siglo XVIII, que además de protección, dan un 
particular aspecto de sobriedad a las edifi
caciones. 

El Palacio Municipal, posee escala, monu
mentalidad y carácter. Al respecto, es de hacer 
notar la diferencia de secciones existente entre 
las piezas de acero de su estructura y las dimen
siones de la cantería. Las primeras obedecen ex
clusivamente a las necesidades de diseno estructu
ral, que por la resistencia del acero, produce pie
zas esbeltas; en cambio, las secciones de la can
teria obedecen a la intención formal y de dignidad 
buscadas. de lo que resultan columnas robustas y 
secciones de menor esbeltez, como se observa en 
las fotografías de la obra en proceso. A pesar de 
que en este caso, la cantería fué utilizada como 
material de revestimiento sin función estructural 
predeterminada, seguramente ha coadyuvado a una 
mejor resistencia estructural para soportar, sin 
daf\o alguno, los sismos que posteriormente han 
dallado a tantas construcciones en el pais. 

A través de los anos, la obra se ha integrado al 
centro. urbano de Guadal ajara, de tal manera, que 
el habitante común, no identifica que se trata de 
un edificio construido hace no más de treinta y 
cinco anos, suponiéndolo contemporáneo de otros 
edificios construídos hace uno o dos siglos. 

El proyecto se desarrolló en el despacho de los in 
genieros Lorenzo Villaseñor Cortina y Mario 
Contreras Medellín, a cuyo cargo estuvo también 
el des~rrollo del programa arquitectónico; en la 
supervisión de la obra intervinieron los inge
nieros Luis Ugarte y José Luis Amezcua. La obra 
tuvo un costo aproximado de cuatro millones de 
pesos. La inauguración se efectuó el 31 de di
ciembre de 1952, con ocasión del cambio de po· 
deres municipales, del Dr. Juan Menchaca Presi
dente f\1unicipal saliente, al lng. Jorge Matute 
Remus. 
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La Catedral de Guadal ajara en 1949 

Dentro de la misma plaza de acceso al Palacio 
Municipal y hacia. la fachada norte de la Catedral, 
se encuentra otra de las obras que ejecutó para el 
Gobierno del Estado, la Rotonda de los Hombres 
Ilustres, que junto con el Palacio Municipal 
satisfizo en forma. particular al arquitecto Mendia'
la, por la monumentalidad que aportó al corazón 
de la ciudad 

En este proyecto, realizado en planta circular, 
aludió, nuevamente a las formas clásicas, pero in
terpretadas en forma moderna. Las columnas, 
cilíndricas, estriadas, sin base ni capítel, sopor
tan una arquitrabe corrida y limitan el espacio ar
quitectónico del monumento; no se sujetan a una 
solución formal de tipo toscana o corintia, son 
simplemente una interpretación de un elemento 
arquitectónico sustentante, que al brindársele altu
ra, proporción y escala, sirve como elemento es
cultórico-arquitectónico, de carácter evocador de 
los grandes hombres que ha dado el Estado de 
Jalisco. Como complemento de carácter urbano, 
un jardín contribuye a engrandecer esta impor
tante plaza de la ciudad de Guada1ajara. Et monu
mento, a un costado de la Catedral, no trata de 
competir en ningún mon1ento con ésta última, al 
cOQtrario, adquiere escala y proporción al lado de 
ella, y siendo sobrio su carácter arquitectónico, 
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"En la forma como Mendiola resolvió el empotre 
de las cuatro columna.r angulares inscritas dentro 
de un cfrcuto. ev/16 el problema de la despropor· 
ción de un cuadrado cuando se contempla diago
nalmente ... 

En 1950 desarrolló un proyecto de Monumento al 
Obrero para la ciudad de Apatzingán. Mich •• que. 
como en casi todos los monumentos elaborados 
por él, integra figuras humanas alusivas a Ja 
temática del n1onumcnto. En este caso, seis obre· 
ros. tres a cada lado de un prisma truncado de 
base triangular, empujan a una esfera que repre
senta al mundo, al que hacen ascender por una 
rampa, dos de ellos hacen uso de una barra que 
sirve de palanca y el tercero, ayuda a girar al 
mundo con una mano y con la otra enarbola una 
antorcha. Los del lado opuesto, en posición seme
jante, empujan al mundo sólo con sus manos; el 
n1ensitje del monumento reside en el triunfo que 
produce la capacitación del obrero que aventaja al 
hombre que no ha recibido dicha capacitación. El 
escultor propuesto fué Manuel Silva y el proyecto 
no se construyó. 

Por invitación del Sr. Obispo Arturo Vélez, en el 
ano de 1951, asumió las obras de la Catedral de 
Toluca. Las obras fueron i11íciadJs el 12 de mayo 
de 1867, según proyecto del Arq. Ramón Ro
dríguez Arangoity y se interrumpieron poco dese 
pués de iniciadas lográndose construír en diversas 
etapas, el muro de fachada, Jos muros colindantes 
laterales, el muro curvo del ábside y el arranque 
de algunas columnas que, según el Arq. Mendiola, 
no fueron realizadas por Arangoity por estar dese 
proporcionadas. 

De las columnas de la nave mayor se había cons
truido un metro de altura del fuste, cuy~ talla "era 
perfecta". 

Esta obra fué la que probablemente requirió de 
mayqr atención de todas las realizadas por Mendio
la, quien Ja visitaba semanalmente cuando asistía 
a Toluca a sus clases en la Universidad. 

Por el respeto que siempre tuvo al Sr. Obispo Ar· 
turo Vélcz Martínez, accedió en diversas ocasiones 
a sus sugerencias, tanto en soluciones y coloca· 
ción de esculturas (de la fachada y en Jos interio· 
res) así como en Ja colocación y adaptación de al
tares ajenos a la obra y al proyecto, como en la 
ocupación de artesanos o canteros insuficiente· 
mente calificados, lo que fué causa de soluciones 
arquitectónicas y escultóricas con las que el Arq. 
Mendiola no siempre estuvo de acuerdo. 

Sin embargo, ésta fué Ja obra que le causaba 
mayor satisfacción, tanto por su monumentalidad, 
como por el esfuerzo que puso en ella a Jo largo 
de más de treinta años de su vida. a pesar de que 
recibió honorarios sumamente modestos, de hecho 
apenas viáticos, por su desempetio profesional, cu
briendo de su pecunio el costo de planos, copias 
y fotografías. La limitación de recursos disponi
bles y el deseo de terminar la obra a la brevedad 
posible, condujo a la elaboración de diversos pro
yectos para el edificio. en particular. respecto al 
número de cuerpos con que se construirían las 
torres. Existen versiones de proyectos con dos, 
tres y cuatro cuerpos, habiéndose construido final
mente sólo dos de ellos. Jo que facilitó la más 
pronta inauguración y consagración de la catedral. 
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Antepro7ecl
0

0 par• un J\.ionumento al Obrero en Apalzln11•n Mlch. 
( No 1e con1tru76) 

En el documento "Catedral de Toluca", se trans
criben artículos escritos por el Arq. Mendiola en 
los que relata tanto la historia de la Catedral, 
como su participación en el proyecto y termina
ción de la obra. 

En mi opinión, es la obra cumbre de su carrera, 
no tanto por su expresión arquitectónica, sino 
porque en ella plasmó gran parte de su forma
ción académica, teniendo la oportunidad de ma
terializar en su Patria Chica., en la cuna de sus 
ancestros, su amor por las formas clásicas, su 
dedicación y admiración por el arte de los gran
des arquitectos como Bramante, como Gabriel, y 
tantos otros a los que él admiraba, así como su 
respeto por nuestros templos coloniales. Integró 
magistralmente la fachada barroca, del templo de 
la Tercera Orden, de factura original en cantería, 

como si fuera un retablo en una de las naves 
laterales. 

Es probable que de no haberse presentado las cir
cunstancias de inestabilidad política y económica 
que obligaron a interrumpir las obras durante 
tres cuartos de siglo, y en el caso de haberse po· 
dido continuar a fines del siglo pasado, esta fa· 
chada se hubiera perdido, dado que el pen· 
samlento existente en ese siglo, minusvaloró 
el barroco de la época colonial, período en el 
cual se substituyeron gran número de retablos y 
altares barrocos por otros de estilo neoclásico. 

La intervención de Mendiola a partir de la segun
da mitad de este siglo, con una forma de pensa
miento diferente, permitió conservar tan valiosa 
obra para la posteridad. 
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Primero.• croqul• para la C•tedral de Toluca ( 1950) 

Es de considerar que dado su espíritu ascen
dradamente religioso. le complacra sobremanera 
contribufr. con su trabajo cotidiano a través de la 
arquitectura y del arte, a engrandecer la obra de 
Dios. 

Con esta obra se reitera el concepto, inicial
mente expresado. en el sentido de que Mendiola 
fué uno de Jos últimos arquitectos del siglo XIX 
cuyo ejercicio profesional se vió plasmado en el 
presente siglo. 
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En 1952, presentó un anteproyecto para la 
remodelación de la Plaza de la Basílica de Guada
lupe, que consistía en la gran plaza dando hege
monia a Ja Basílica, limitándola por arcadas o 
"loggias", resueltas a la manera renacentista, en 
las que incluía medallones u ornamentos de cante
ra, sobre revestimiento general también de cante
ra, de formas que recuerdan nuestro barroco. En 
las esquinas de la plaza, proponía capillas seme
jantes a las "posas". En el eje de la puerta de en
trada a Ja plaza, coincidente con la de la Basílica, 
y en eJ centro de la plaza, una fuente con una es
cultura. El proyecto no se construyó. 

Uno de los monumentos más importantes de la 
ciudad de Toluca, fué proyectado y construído por 
el Arq. Mcridiola en 1951; se trata del Hemiciclo 
a Juárez. Se encuentra en la entrada a la ciudad, 
en el lado oriente, en la confluencia de dos aveni
das. El héroe, cuya figura fué esculpida por Juan 
Olagu(bel según proyecto de Mendiola, se en
cuentra en el centro del monumento, como ele
mento regente de composición; detrás de él, 
rodeándolo, un hemiciclo formado por seiS co
lumnas estriadas, sin basa ni capitel, unidas por 
un entablamento, flanqueadas por dos paramentos 
verticales, en donde se encuentran los nombres de 
próceres relacionados con la obra del Benemérito. 
En el centro y abajo de la figura principal, co
locó un libro abierto en donde se leen máximas 
juaristas: 

·La Repllbllca ha consumado su triunfo y sólo 
rosta a aus hijos, aseguramos por siempre aste 
triunfo con nuestras virtudes y nuestro respeto a 
la Lay". 

El monumento, realizado en cantera rosa, vé ha
cia el norte y se localiza en el centro de la man
zana, con una explanada de pavimento de cantera 
en el frente y un jardín en la parte posterior. En 
el parque forman parte de Ja composición urbana, 
dos f11entes sencillas, de planta circular. 

Siendo Presidente de la República el Lic. Miguel 
Alemán y Director de Petróleos Mexicanos, Don 
Antonio J. Bermúdcz, se convocó a un concurso 
interno, entre los arquitectos que laboraban en 
Pemex, p·ara el proyecto de un monumento que 
conmemoraría el desarrollo de la industria 
petrolera, participaron tres arquitectos, resultnndo 
el proyecto de Mendiola el vencedor, con uno de 
los tres anteproyectos que presentó, quien, poste
riormente, invitó a Juan Olaguíbel a desarrollar 
los grupos escultóricos propuestos. 
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El disefto en sus primeras concepciones, "estuvo 
basado en un obelisco o pirámide rectangular 
elevada, a cuyo pié se agrupaban /tu figuras es
cult6ricas con el lema ck la conquista social que 
significó la expropiación". 

"Poco a poco, fué suprimiéndose el obelisco, 
acentuando la importancia di!/ tema figurativo y 
procurando dar a las fuentes una solución moder
na que se inició con la rotura de toda. simetría y 
el énfasis en el carácter frontal del monumento, 
que puede considerarse de estilo moderno y sin 
embargo, utiliza vasos o gdllbos con derrames 
que recuerdan las formas clásicas", 

Originalmente se localizaba en el Paseo de la Re
forma, en la glorieta donde termina el Bosque de 
Chapultepec y se inicia la colonia Lomas de Cha
pultepec, a la que confluían las calles de Monte 
Elbruz, Av. del Casti11o hoy Anillo Periférico y 
la Av. Ajusco. En ese entonces, destacaba por su 
gran dimensión y escala, que fué modificada sus
tancialmente al construírse el Periférico, pasos 
inferiores y modificarse el uso del suelo, autori .. 
zando la construcción de edificios de gran 
número de pisos, como el de Comermex, lo que 
obligó en la nueva solución de vialidad, a una 
gran distancia entre el espectador y el monumen
to, disminuyendo su dimensión relativa, impor
tancia y monumentalidad respecto del conjunto 
urbano para el que originalmente fué proYectado. 

Los Conjuntos escultóricos del monumento repre
sentan, a los "Perforistas" por el lado norte, para 
el cual posaron auténticos trabajadores petrole
ros; el del costado sur, representa el tema "La 
Emancipación". que muestra a los técnicos ten
diendo la mano y propiciando el mejoramiento 
del obrero. Enmedio de ambos grupos es
cultóricos, la figura principal de una mujer. que 
representa a la libertad económica de México, 
que fué coronada por la expropiación petrolera de 
1938, y que avanza triunfante con base en la tec
nología moderna. El aut_or refiere: 

'"Los croquis que conservo ahora en exhibición en 
la Facultad de Arquitectura, con motivo de una 
conferencia que di el dia 15 del actual, (agosto de 
1963), muestran un grupo escultórico repre
sentando a los perforlslas de un pozo, tema que 
considero como el más representativo del esfuer
zo del trabajo petrolero, un grupo del obrero des
valido y enfermo durante la explotación extranje
ra, que es redimido por la Ley de la Exproplacl6n 
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l'rofecto de adAptaclón del casco de la Ex-Hacienda de San Antonio o..=i.. 
para el Club de Trabajadores de Petróleo• !\otcxlcaf\OS ( Vl-1954) -•• 

que le mues1ra a otro obrero vigoroso y dlgnifi· 
cado. Ademds un obrero técnico y un obrero 
manual (retratos del suscrito y ~/ Sr. Ola· 
gufbcl). Entre ambos grupos, la industria entre
gando a la Patria el produc10 en forma de un 
chorro de agua en el monumento ... 

El escultor Olaguíbel se representó a sí mismo 
como uno de los obreros y al Arq. Mendiola, 
como uno de los técnicos. 

La última obra que Mendiola realizó con Olagu!
bel fué la Fuente de Petróleos, debido a que desde 
que desarrollaron, conjuntamente, la Diana Caza
dora, se presenlaron dificullades entre ambos, 
consecuencia de que por un lado, el escultor se 
senalaba a sr mismo, como el único autor de las 
diversas obras y proyectos en que participaron a 
partir de 1941, cuandci qué Mendiola era el autor 
de tos proyectos y, en el mayor número de los 
casos, invitaba a Olaguibel a realizar los grupos 
escultóricos que conccbfa en los monumentos que 
le eran encon1endados. Por otra parte, la repro
ducción y venta de piezas como la Diana, el afán 
publiciu1rio y comercial del escultor, eran contra
rios a la forma de pensamiento del arquitecto, 

quien pensaba que la obra artística debía ser ajena 
a fines comerciales. 

Congruente con esta forma de pensamiento, Mcn
diola no se hizo promoción o publicidad como ar
quitecto ni jamás comercializó su obra pictórica, 
y unicamente se desprendió de pinturas y acuarelas 
para obsequiarlas a sus a1nigos, en razón de lo 
cual, es conocido como pintor en forma limitada. 

Mendiola y Olaguíbel desarrollaron los siguientes 
monumentos 41: 

1941.- Monumento Ecuestre a la ontrada dol 
Hipódromo do las Américas. 

1942.- Fuento de La Diana Cazadora en ol Bosque do 
Chapu\topec. 

1942.-Monumonto a Morales on Cuornavacn 
1950.- Monumento a los Nh'ios Héroes on Guadalajara 
1951.- Monumento a Bonito Judrez en Toluca. 
1952.- Monumonto a la lndusttia Potrolora. 

41.· Monogralla Conmomoratlva dol XLII An1ver· 
aarlo de la Revolución Mexicana y da Homenaje al 
Sr. Pre1ldonto Miguel Alemén. 
Jorge Plnó Sandoval. Edllorlal Stylo 1952. 

..:2: -· 
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Dl•er101 pro1eclo1 present•do1 por el Arq. htendlola para el edificio de Pen1e1: 
en la Av. Ju,rez N~. 92 1 94 C 1948 • 51) 

En los aftas 48-51 Pemex. desarrolló los proyectos para la construcción de un nuevo edificio en la Av . 
. Juarez N'. 92 y 94. 

Dentro de las más de diez.. alternativas de solución consideradas, Mendiola conjuntamente con Héctor 
Pratt. presentó por lo menos ocho de ellas, en versiones neocOloniales, conservadoras y modernas, al
gunas de las cuales se desarrollaron a nivel de planas ejecutivos. La solución finalmente construfda fué 
la propuesta por los arquitectos Alfonso Hurtado y Alfonso Arroyo. Por tratarse de un proyecto 
desarrollado en forma interna en la Institución, Mendiola también colaboró en este proyecto, aún cuan· 
do no fué el autor del mismo. En ai\os posteriores el' edificio fué ocupado por la Sría. de Turismo y por 
la Conasupo, cuando las oficinas de Pemex se trasladaron a Marina Nacional. 
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Proyeclos prc'icntatlus ror 01rn11> arqullcclos. 
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Monumenln • I'. Juar11 
Tol11•• l:do. d• Mf•lco 

{ 1 's 1 ) 

~I••• Cl•lc• en rachuca 
( 1 .. 11crando I• •nllc11• 

rnchada dtl Tt•lro 11. dr ~l•dlna.J 
Atlll&I c•n1••• de Plp11lado1 

( 1 's s ) 

Vachada dtl T&•lro n. Mtdln• 
DtM•lldo con1er•indott 11 

rae hada ) 

Moft11m1oto a La R&•eluclbn 
l'&c h11c a 11 &º• 

( 1 's 5 ) 

C;imara de Dlputatlus 1kl l:dn. tic llld;ilgn. 
( 195 5 ) 
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~lunu1ncntu a la H.,.,·oluclf1n :\lc'\lcan:a 
l'achuca 11¡.:n .( 1 1l55) 



En 1955, después de que el antiguo teatro de Pa
chuca Hgo., Bartolomé de Medina, había sido de
molido y cuando se le solicitó el proyecto de la 
Cámara de Diputados locar, propuso y obtuvo, el 
conservar la . antigua fachada del teatro para el 
nuevo edificio, el que se preserva hasta la fecha. 
En la obra de ta recuperación e integración del 
teatro, se destaca Ja magnífica obra de interpreta
ción de la arquitectura clásica, que además, se en
cuentra en magníficas condiciones de conserva
ción. Durante el período del gobernador del Esta
do, Arq. Guillermo Rossell de la Lama, en 1987, 
le fué restituido su destino original de teatro. 

Una situación semejante se presentó años después 
en 1974, cuando al proyectar un teatro para la 
ciudad de León Gto., la fachada del viejo teatro 
Manuel Doblado, que ya había sido demolido, fué 
conservada y restaurada por el Arq. Flavio Sala
manca, incorporándola como parte del nuevo tea
tro, que conserva el mismo nombre. 

En 1954 elaboró el proyecto para un monumento 
a la Revolución Mexicana, para la ciudad de Pa
chuca ligo., a iniciativa de Don Quintín Rueda 
Viltagrán, entonces Gobernador del Estado, del 
que presentó dos versiones. 

La versión no construida, consistió en una fuente 
de planta circular, en cuyo centro propuso un 
basamento de planta triaxial, de catorce metros 
de altura, que sirve de respaldo a escultu~as en 
dos niveles distintos y de base a la escultura 
principal eó un último nivel. El niv"el inferior 
representa soldados y soldaderas, sentados, cruza
dos con cananas en el pecho, en esculturas de 
menor dimensión que las del nivel inmediato su
perior. El segundo nivel, lo destinó a la repre
sentación de los principales héroes de la Revolu
ción, que permanecen de pié. El último nivel re
matado por una escultura femenina, semicubierta. 
en actitud de marcha triunfal, es la de mayor di
mensión y representa a la Patria apoyada en el 
centro del basamento, que es circundado por una 
fuente en dos niveles. el primero con un brocal 
cuya planta, coincidente con los ejes del basa
mento, tiene forma de trébol, que derrama sobre 
el primer nivel de la fuente, cuyo brocal es de 
planta circular. 

El proyecto que se construyó, fué resuelto con 
una composición semejante a la anteriormente 
descrita, en Ja que en lugar de rematar el monu
mento con la figura de la Patria, se coronó con 
un pebetero, y en el nivel inferior en lugar de 
figuras de soldados y soldaderas, se colocaron 
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otras figuras de héroes, y la fuente se substituyó 
por césped. 

En la misma ciudad y en los mismos anos, 
proyectó y construyó el Monumento a Miguel 
Hidalgo, con la colaboración del escultor Carlos 
Bracho, que se localiza en lz avenida de acceso a 
Pachuca viniendo de la Cd. de México y consiste 
en una fuente con brocal de planta circular. En el 
eje de la avenida se yergue un grupo escultórico 
desarrollado en dos niveles: en el nivel superior 
al centro, el Cura Hidalgo y otros héroes dentro 
de una envolvente triangular que son sustentados 
por un basamento en el que destaca un alto re
lieve de un águila de frente, con las alas desple
gad.as que cobijan a Morelos y a Guerrero. 

Hacia 1958, se encargó de la construcción del 
Santuario de María Auxiliadora, ubicado en ta 
Colonia Santa Julia, hoy Col. Anáhuac en Méxi
co, D.F. 

El proyecto inicial fué elaborado en 1893 por el 
Ing. José Hilarlo Elguero, quien ostentaba el 
nombramiento pontificio de "Caballero de San 
Gregario Magno". Según dicho ingeniero ful! 
elaborado: 

• ••• en estilo románico puro dol 1200. Las carac
torlstlcas que ol Santuario debla lener, de acuerdo a 
eso eslllo: arco de medio punto, bóvedas de caftón 
corrido, columnas resaltadas por machones. 
Oebfa tenor Iros naves destinadas: una para el 
públlco y dos para los alumnos Internos (nlt\oa Y 
nlftas). La nave contra! dobla tenor 63 motros da largo 
por e de ancho y las dos na vos laterales se metros da 
largo por 4 do ancho. Sobro la fachada, debla haber 
una torre do 45 metros de altura y en olla un reloj de 
cuatro carátulas luminosas y un concierto de campa
nas.· '2 

La construcción fué detenida varias veces. Vinie
ron épocas difíciles para México, la Revolución 
y la persecución religiosa (1926-1929) hicieron 
casi imposible continuar la obra. Sin embargo, 
los Padres Guillermo Piani y Pablo Montaldo 
impulsaron su continuación entre los aftos 1922 
a 1929. De 1930 a 19SO las obras de Jos Padres 
Salesianos fueron confiscadas y los trabajos fue
ron Interrumpidos. En 1951 se reinició la cons
trucción gracias al empefto del Padre Mauro Gar
za Morales, quien solicitó al Arq. Mendiola pre
sentar un nuevo proyecto menos oneroso, modifi
cando el anterior. 

• 
42 ,. Orlgenee del Santuario de Maria Auxllladora en 
México. 
Bolat In Sale1lano N• 405 dic. da 1082. 
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En 1958 el Padre Mariano Carrillo encomendó de
finitivamente al Arq. Mendiola la continuación y 
terminación de la obra magna de los Padres Sale
sianos. Al recibir la obra, de sus notas se obtiene 
la siguiente información relacionada con los pla
nos disponibles y los proyectos que sería necesa
rio realizar para terminarla. Es de hacer notar 
cómo cuantifica el costo de los planos, indepen 
dientemente de que él o algún dibujante los reali
zara bajo su dirección como en efecto sucedía, sin 
asignar remuneración significativa al proyecto, al 
que asigna un valor del veinte por ciento del cos
to del dibujo: 

Existen dibujos que Integran el proyecto original 
ck la Iglesia, realizados hace algunos años, que 
constan de : 
Un corte longitudinal general , e.sea/a 1 a 100. 
Un corte tran.sver.sal general , e.sea/a 1 a 100 
Un corte hacia el altar, escala 1 a 100 
Un corte hacia el coro, escala 1 a 100 
No hay planta ninguna. Esos dibujos han .sufrido 
modlflcac/ones en la realidad, por lo cual no .son 
muy útiles para la termlnacl6n y colocac/6n 
exacta de las placas, Se Impone revisarlos y 
modificarlos o completarlos, en su caso, por las 
razones siguientes: 

Corte hacia el altar.- Por su pequeña escala, no 
es útil para la colocacl6n de mosaicos, ni para 
terminar el altar mayor y comulgatorio. 
Corte longitudinal.- Consta fundamentalmente de 
dos tipos repetidos de entrejes, pero su pequeña 
escala no permite tomarlos como base para sus 
acabados. 
Corte hacia el coro.- No muestra la solucl6n inte
gral de las columnas de apoyo., arcos y balaustra
da. Falta además, estudiar la solucl6n del plafond 
y de los muros del bajo coro {laterales del 
vestlbulo de entrada al templo), Tampoco muestra 
solucl6n definida de rejas principales. 
No hay plano general de plafones de la nave prin
cipal. 
No hay proyecto de capillas laterales {decorado) 
y de sus correspondientes rejillas y altares. 
No hay detalle de comulgatorio. 
No hay plano definitivo de electricidad, 
No hay detalle para las torres y sus accesos. 

Para poder proceder al corte y exacto ajuste de las 
losetas que forrarán los muros, precisa hacer de
talles generales escala de 1 a 20, de dos entrejes 
repetidos. En ellos se solucionarán los Vla Cru· 
cls y los cortes necesarios al concreto existente. 
En re.sumen, es necesario ejecutar los trabajos si
guientes: 
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MtHlcldn general Btl planta: 
Dibcjo de 111 p/ant11oaneraJ esca/a 111 too 
Dlbf/o .ntr•J•lat«al, lnmedlato al comulgaJ"'to36 lw. 
Dibl./o .ntr•J• tat«aJ rs,,.tld: 36 hora• 
Dibtjo comuloatorlo y r•Jllla: 4 horu 
Dibtjo altar mayor: 36 hora• 
Dib¡joaltarss tat«aJtts: 36hora• 
DibtjodscDl'adomuro• v••ttbulo: 36hor•• 
Dibf./o t#t:Of'ado muros COl'O." 36 horas 
Dibtjo trn r•J•s ontrada 48 horu 
Dibf.io torres: 36 hor .. 
P/llnO osnsral da slK:irlcldad 20 horas 
Dlbf4o dotslltt• sltl•rla do/ ccto: 36 horas 
Dibl./o conlt1slonarlo 36 horas 
Dstalft1• nec1111arlo11 baldaquino: 24 hora• 
O.talles Vla Crucis 14 dibujos a colot' a $150.00 el uno 

Sum11 

MI• honorario•, proyt1Cto y color, 2°" 

Totlll 

' 50.00 
' 150.00 
s 360.00 
' 360.00 
' 240.00 
' 360.00 
' 360.00 
' 360,00 
' 360.00 
' 480.00 
'360.00 

' 200.00 
' 360.00 
' 360.00 
' 240.00 
12. too.oo 

$6,500.00 

St,300.00 

$1,BOO.OO 

En un informe presentado en enero de 198S por el 
Arq. MenWola, se describen las obras necesarias 
para la terminación del Santuario: 

En s6tmo:r: 
Proyecto y constrvcci6n de criptar funerariar. 
Demolici6n de obras inlltilu. 
Fonnocl6n de pasillos. 
A "eglo ctq>illafu.neraria. 
Estructura de 10:1 nichos. 
Acobodo:r de los nichos. 
Nut!'Ja iluminoci6n. 
Arreglo de accuo:1. 

En nave superior: 
Rcstauraci6n del coro datrufdo, :1egdn proyecto al.t· 
tente. 
Nv.tva estmctura en : columnar, traba. losa del 
coro,revestimiento:1 de mu10:1 y b.5vedas, pisos, ba
laustrada e instalaclonu. 

Tenninoci6n copillar laterales: 
R UOllU en arr:o:1. 
Colocar flCITn (gero:1 en clavu. 
Colocaci6n de impo:rttufaltantu. 
Colococi6n medias muuttYU altar. 
Colococi6n de lampadario:1 ca mbuulm. 
Colococi6n de pedatalu o altaru para seis santos. 
A"eglo de pisos. 
Acondicionar cepillar adyocenta al prubitaio. 
Levantar nivel pÍ:los. 
Nv.t!'Jas ucalinttar. BalOJlstrodm. Nuevar puerlar. A.ca. 
bodas. 
Presbiterio: 

Estmclura para avautr pavimt!nlo frmte al altar y SO· 

b~ lar ucalinata.r. 
Nv.t!'Jo ptn1im ento de ate avance. 
Cambiar rampa po:1terior por nut!'Jo pi:10 horirontol, 
Proyectar y hacer nueva mua dd altar. 
Bojar la utatuade laSma. Virgen y t!n su lugar poner 
la utatua de Cri:1to R aucitodo. l/aculu nv.evo:r pet:Us 

talu. 
Nuevo am b6n. 
Nv.t!Vasede. 

' 
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SANTUARIO NACJONAl OE MARIA AUXJUADORA 

1\111.r(a Auir.lll11dora 
Escultor t:rneslo Tamar(z 

Templo de '.\larra Au:icllladnra 
Colonia Anilihuac :\ft:xlcu ll.F. 

( 1 ll!'K ) 



Lcmbrine.s: 
S ubslitu(r fondos blancos por otro material. 
R umu amo/durar. 

Arcos ftjonu: 
Tenn lnar y nstaurar trVestimlentos arcos de acero. 

Siguen obros faltantes: 
En arr:os ftjones: 

R e.staurar y coloca-flam (gcro en sus ojivm. 
Restaurar sllS #10lduras de bme. 

Plafones de lo. b6veda: 
Proyectar encasetont:Mhs. 
Colocar trabesillas intermedias. 
C orrcr tarrajas de casaonu. 
Sus acabados. 
Poner pijantu o cuis tM! lamp para ldmparru. 
}.furos latera/u. 

Tlmpanos y pechinm: 
Restaurar roturas y laminar placas de rivutimimto. 

Vitmle.s: 
ProyectOT nuevos vitrales. 
S ubstitufr vitrales del coro. 

Confesiont7ios: 
Proyectar 1iuevos conf¿iionuios para controfachacla o. 
COLia la/o de las cntroda.r principales. 

Puertas principales: 
cambio de proyectos. 
CambiDI' su sentido. 

Torres: 
R estOJJrar e.stmctura de los dos cuerpos ulstentu. 
Poner pavimentos. 
N uevar escaleras de caracol para coro y ton-u. 
Construir el último cuerpo /altante pQt'tJ recibir 
pindculos. 
Al uros nuevos, trabes necesarias y loso.final. 
Parapeto de retln para estTUctura del grm pindculo. 
Colermolduras nuevar en dculos. 
I'<Z'1imentos, 
Proyectar y construir nuevos pindculos peque/los en 
esquinas. 

Gran piná:ulo: 
Calcular y amar nueva estTUctura metdlicCL 
Colocar revestimientos metdlicos tn"angulart!S. 
ColDt' y coloct' lepa juntas en arisuu del gran pris· 
ma. 
Cola' y colocar la cruz final. 

Otros obras: 
lmpenneabiliza:idn de las azoteas, 
RestOJJraci6n de moldJ,,ras rotas cnfachadtu. 
Proyectar y colocar reja protcccidn a cada lado esca· 
lino.ta. 
Proyectar y colocar paro.manos intcnnedios escalinatCL 
Proyecto de nueva ilum inaci6n y sonido. 

Enero 2 de 1985. 
V.M.Q. 

El proyecto finalmente construído, es de carácter 
ecléctico. estilo neogótico. Consta de una nave 
central y dos laterales: la fachada principal es 
flanqueada por dos torres cuya altura de proyecto 
es de SO metros, todavía no construidas. 
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La estructura es de arcos de acero y fué realizada 
por Campos Hermanos, sobre ella, se apoyan to
sas de concreto. El edificio fu~ revestido de can
tera y en los vanos de ventanas y óculos se co
locó tracería del mismo material, a la manera 
gótica que, en este caso, no cumplen con la fun
ción estructural, pero que guardan un agr3dable 
efecto estético. en armonía con el conjunto. 

La fachada principal tiene tres puertas de acceso; 
la principal, contiene en el tímpano de la arqui
volta, una imagen de San Juan Bosco, del escul
tor Tamariz y está enmarcada por un arco ojival 
de mayor altura. En la parte superior, una 
imagen de la Virgen María Auxiliadora, Patrona 
del Santuario. El remate de la fachada se resuelve 
con una sucesión de pequeftos arcos ojivales que 
van de torre a torre, cuyo centro se corona con 
una peana que soporta una cruz. Enmarcando las 
escalinatas de acceso. al nivel de la calle, dos 
ángeles sobre pedestales. 

Si bien, la inspiración formal del templo es 
gótica, la solución de detalle, molduras y orna
mentos, están resueltos con la particular inter
pretación del autor, en la que se amalgaman for
mas suigéneris, dándole un auténtico carácter 
ecléctico. 

En 1959 proyectó et Colegio Renacimiento, tam
bién para los Padres Salesianos con quienes le 
unía una profunda amistad, sobre todo con el Pa· 
dre Mariano Carrillo. Es un edificio solucionado 
alrededor de un patio central con corredores por 
los que se tiene acceso a las aulas. En su fachada 
principal que dá al norte, tiene 100 metros de lar
go; la poniente 132 metros y el gran patio inte
rior SS por 69 metros. 

Al centro de la nave posterior sur, un auditorio 
en cuyo vestíbulo se colocó la imagen del Santo 
Patrono; a los lados del auditorio, en planta baja, 
las oficinas administrativas. Está solucionado en 
tres niveles; en el centro de la fachada principal 
tres arcos de entrada. A cada lado de la puerta 
principal, en el primer piso, ventanas a base de 
arcos de medio punto y en el segundo nivel. cua· 
dradas; en el tercero en forma de arcos rebajados. 
En las esquinas, paramentos sólidos con ventanas 
de menor dimensión que contrastan con la solu
ción central. En éste, como en otros muchos ca
sos, realizó personalmente los planos arqui
tectónicos, los cálculos estructurales y planos 
ejecutivos, que todavía se cOnservan en su archi· 
vo. El edificio fue terminado en I 963, posterior
mente alrededor de 1980 le solicitaron un ante· 
proyecto para modernizar la fachada. 
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RAFAEL ALDUCIN RODRIGO DE LLANO 

Uno de loa anteproyeclus pai-a un :\lonumento a 
"La" Constituciones", en Colima. 

( 1959 } 

Culeglo Salesiano Renacimiento 
( 1959 ) 

MEXICO, O. F.-LUNES 22 DE OCTUBRE DE 195\ 

. .:..-.···~·- ~·-,.-·-~-

llospl tal de 1 • Fl.brl ca de Papel de 
Atenqulque, Col. 

.. ~ 

Proyecto para un Hotel en Tapal pa, Jal 
( 1963 



En el afio de 1959, se encargó del proyecto y 
construcción del hospital de la Fábrica de Papel 
en la ciudad de Atenquiquc, Jal. que fué resuelto 
en estilo "funcionatista"; el edificio consta de 
tres niveles, los cuartos de los enfermos están 
situados a un lado y otro de un corredor de acce
so¡ las instalaciones son las tradicionales para 
un hospital de este tipo y de esta capacidad. en 
una población pequef'ia corno es la de Atenquique; 
la construcción de este hospital nos sirve de refe
rencia para ubicar cronológicamente el proyecto 
de uno más de los que consideramos una de sus 
verdaderas especialidades, la creación de monu
mentos; en este caso, se trata del "Monumento a 
las Constituciones"; el paisaje de la zona. de 
tipo montaftosa y accidentado, fué aprovechado 
para el disefio de un pergamino monumental. que 
al ser desplegado por dos manos, muestra los 
rostros que sobresalen, de ~1orclos por Ja Cons
titución de 1824, Ju~rez por la de 1857, y -
Carranza por la de 1917; fué localizado en un 
corte de la carretera. que provoca un talud de gran 
altura sobre el que se apoya el monumento y le 
sirve de respaldo; el proyecto no fue construido y 
ex.islen tres versiones diferentes . 

En 1960, hizo el anteproyecto de un hotel para el 
pueblo de Tapalpa, Jal. cuyas características 
principales son las de utiliznr las formas regio
nales típicas de este pueblo para la solución: te
chos de teja a dos aguas con grandes aleros, bal
cones con bnrandales de hierro forjado. puertas y 
ventanerra de madera y en planta baja~ un portal 
resuelto con columnns de madera. de forma seme
jante a la de un estípite, trapezoidal, con fuste de 
sección mayor al centro y menor tanto en la 
basa. como en el capitel, coronadas con zapatas 
sobre lns que se apoyan vigas, siguiendo la for
ma de las columnas que es típica en este pueblo. 
Las columnas de madera se apoyan sobie basas 
de cantera de sección rectangular. Se ignora si se 
construyó. 

En el mismo ano, inició el proyecto de una de 
las obras más importantes en que intervino en el 
Edo. de México, el Palacio de Gobierno en la 
plaz:i principal de Tatuca, que fué construido por 
el Ing. Beguerisse. La solución es neocolonial, 
utilizando revestimientos de tezontle y cantera 
con formas clásicas. En la planta bnja y fachadn 
principal, utilizó un portal que se asimila con 
los viejos portales de Tatuca. Las oficinas tie
nen acceso a través de corredores que ven a tres 
patios interiores que rigen la solución. 

El Gobierno del Estado le encomendó continuar 
con proyectos para la remodelación de la Plaza 
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Civica y el antiguo Palacio de Gobierno para des· 
tinarlo a Palacio Municipal, al que te dió el mis
mo aspecto neocolonial. a pesar de que se trataba 
de un edificio del siglo XIX, bajo el supuesto de 
dar unidad a los edificios que circundan a la pla
za. dentro de este conjunto también intervino en 
la remodelación de la Casa de la Cultura. Con es
tas obras y la Catedral, prácticamente toda la 
Plaza Principal de Toluca, en su estado actual, es 
resultado del ejercicio profesional de Mendiola 
durante más de treinta atios. 

En 1961, el Municipio de la ciudad de Puebla le 
encomendó el proyecto de un monumento para 
conmemorar en 1962 el Centenario de la "Batalla 
del Cinco de Mayo", que se localizó en la expla· 
nada de Jos cerros de Loreto y Guadalupe, inte
grando dentro del conjunto la estatua previamente 
existente del Gral. Ignacio Zaragoza • Consiste 
en una fuente de grandes dimensiones que sirve de 
basamento a un grupo escultórico. el que repre
senta a un grupo de jinetes de los que emerge. 
como figura principal. una victoria alada que se 
integra in"definida y voluptuosamente a una ban
dera. El escultor Ernesto Tamariz describe el pro
yecto en la memoria descriptiva: 

El proyoclo dol monumonlo ·vlclorla dol Cinco do Mayo• 
ostá concobldo on la slgulonlo forma: 

Su planla do forma alargada ostá situada on una calzada as
condonlo; al fronlo, una hermosa luonto con surtidores y 
amplias c.aldas do agua que alegran y rolrescan el lugar; 
siendo ol agua slmbolo do vida y lorlllldad ..... Esta fuente 
será do plodra Xlluca y azulojo do Talavora do Puobla y va 
adosada al zócalo amplio dol monumonlo, con balaustradas 
y re matos decorativos, y Iros escallnat.as: rodean al conJun
lo banquolas de concreto y prados do Jardlnorla. Sobro ol 
zócalo, un pedos tal del mismo ostllo, lamblón do piedra, con 
cuatro contraluertos, con basas, para soportar Igual número 
do estatuas do bronco. En Jos lados anlorlor y posterior dol 
pedestal, se cincelarán en piedra, los escudos de la 
República Moxlcana y do la Ciudad do Puebla. Entro una es
tatua y otra. en las fachadas dol podestal, so colocarán 
sendas placas de bronce; en una, la dedicatoria en honora 
los Héroos y tal vez, una inscripción que oxpliquo, qué per
sona o qult autoridad, mandó construir el monumento. En la 
otra placa, los nombros de los prlnclpalos comballontos que 
dos tacaron on la histórica batalla. Sobre las bases quo for· 
man los conlrafuortos del podostal, se colocarán las osla· 
tuas do bronco do los cuatro prlnclpalos colaboradores do 
Zaragoza, quo fueron: 

Generales : Follpo Borrlozábal, Mlguol Nogroto, Francisco 
Lamadrld y Porfirio oraz. La os tatua ocuostro de Zaragoza, 
por su Importancia proporcional y plásllca, y por quedar uni
da al monumonlo, ya os on si la roprosontaclón dol máximo 
fofo do los dolonsores, por eso, sólo so completará el homo
naJo con estas cuatro figuras, on un tamaf\o llamado 
•horolco•, o soa do 2.50 m de altura. En la parle posterior, 
para honrar a otros de los más destacados dolonsores, se 
construirá un pasillo que llegue hasta ol podeslal de la esta· 
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tua ecuestre de Zaragoza. Al margen de esto pasillo y for
mando guardia do honor, do un lado y otro, una serlo do es
tatuas do bronco de tamal\o natural, retratos de los si
guientes personaJos: Ignacio MeJla, Juán N. Méndez, Joa
quln Colambres, Antonio Alvarez, Ceferfno Rodríguez, 
Tomás O'Hara, Santiago Tapia y Folhc Dlaz; colocadas a obre 
pedestales de altura conveniente y dol mismo estllo del 
conjunto. Alternando con estos podes tales so erigirán asla 
banderas con el emblema naclonal. 

Sobre el pedestal grande so colocará un amplio y elevado 
grupo oscultOrlco de bronco, que medirá 41proxlmadamen10 
diez metros do altura. Ea to grupo oseultórleo aorá toda una 
exaltación do movimiento y expresión, será una alegorl'.a 
quo roprosonto a la diosa do la Victoria (mujer alada) que 
vuela en actitud enérgica y agresiva en la parte superior del 
conJunto, llevando on la diestra una espada flamlgara, y en 
la siniestra, la rama do laurel que premia al trlunfador •.••• EI 
osplrllu do defensa está expresado por cualro figuras mas
cullnas en actitud de lucha, armados do slmbóllcas espadas 
y montados on briosos corcolos, quo son ondrglca y 
dinámica expresión do furor combativo. Este grupo enarbola 
una fulgurante y monumental bandora, que almbollza el ldoal 
do patriotismo y la unión de los moxlcanos por la defensa da 
la nacionalidad, contra un Invasor oxtranJero, cualquiera 
qua sea ósle, 

M6xlco D.F. abrllde 1961. 

Ernesto Tamariz 

En 1957 1 el Ing. Peftasco, propuso ampliar el 
atrio del antiguo Convento de San Francisco de 
las calles de Madero de la ciudad de México. libe
rando al monumento por medio de una gran pla
za, compuesta por dos plazuelas intercomunica
das a traves del espacio existente entre la esquina 
sureste de la torre Latinoamericana y la esquina 
noroeste de la capilla de Sta. María de Guada
lupe, anexa al templo en su lado norte. 

Con esta solución, el templo de San Francisco 
tendría acceso tanto por las calles de Madero, a 
través de la capilla de Guadatu¡)e, como por' la 
calle de San Juan de Letn'in. (hoy Eje Central 
Lázaro Cárdenas). La propuesta respetaba la 
Torre Latinoamericana y proponía demoler los 
edificios contiguos. en forma tal. que la Latinoa
mericana quedaba en el extremo norponiente de la 
plaza y el templo en el extremo sur oriente. de
jando al descubierto los arcos coloniales, cuya 
existencia ya era conocida en el antiguo Pasaje 
Savoy. Esto permitiría tener acceso a la nave 
principal del templo de S3n Francisco por Ja 
plazuela poniente o San Juan de Letrán, y a la 
capilla de Ntra. Sra. de Guadalupe, por la norte 
como actualmente ocurre por el atrio de las 
calles de Madero. 
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En 1961, a solicitud del P. Fray Andrés Limón, 
el Arq. Mendiola desarrolló los anteproyectos 
para resolver arquitectónicamente dicha propuesta 
y simultáneamente inició trabajos de recimen
tación en Ja Capilla de Guadalupe, cuya fachada 
norte además de hundida estaba desplomada, cons .. 
truyendo contratrabes en los arcos torales de Ja 
capilla, prolongándolas con ménsulas que permi
tieron ampliar la base de sustentación, para evi
tar mayores hundimientos y desplomes que a esa 
fecha eran de 30 cms. hacia el norte en la fachada 
de la misma orientación. 

En un primer proyecto de rCmodelación, realizado 
por el Arq. Mendiola. después de haber consulta
do el caso con el entonces Subsecretario de 
Bienes Inmuebles y Urbanismo de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional, Arq. Guillermo Rosell 
de la Lama. suponía conservar los niveles exis .. 
tentes en el pavimento, tanto interiores como ex
teriores del atrio norte y. para recuperar las pro
porciones de la fachada, levantar ésta. devolvién• 
dote "su antigua y bella proporct6n" 43 

Para resolver las colindancias con los edificios 
existentes, cuya demolición no se contemplaba 
en el proyecto de una primera etapa que com
prendía íinicamente la remodelación del atrio 
existente hacia el norte. proponía una barda. En 
un anteproyecto, remataba con florones, y en 
otro, con roleos y pináculos; en ambos casos, 
suponía colocar una cruz atrial y fuente en el 
acceso existente actualmente. (1987) 

43.- Oficio N'.5012-13246 de lecha 2 do agosto de 1961 
de 111 Dirección Gral. de Bien•• Inmueble• Oepto. dal 
Dominio Pllbllco. Ollclna da Templo• y Amanldadaa. Par 
modio del cual, e1a Dirección transcribe el oacrlto pre· 
aontado par al Sr. Andrts limón, encargado do la lglesla 
de San Franclaco ••••• •Oulen 1ollclta que al conceder la 
autorización para la reparación do lo• edlllclo1 marcados 
con 101 nllmeros 6 y 8 de la Av. de San Juan de Lotrdn, 
que llenen una pared de arrimo que tapa la fachada prtn
clpal do dicho templo, aa ordene qua ol muro 1ea rotlrsdo 
diez matra• da dl1loncla, con objeto de qua ae puoda 
apreciar la fachada del templo, pues aa trata de un monu
manlo, par aua alamenlo• arqult•ctónlca1 aal como por 
au• antecedente• hlstOrlco•, para darla también a dicho 
templo, salida por la Av. San Juan de lelr,n, asl coma 
por la de 16 de Septiembre, lndlcé.ndole que los proplala· 
rlo• esl'n anuenle1•. 
Ocur10 de Frey Andrés Limón del 27 de noviembre de 
1961, dirigido al Lic. Eduardo Duslamante, Secretarlo del 
Patrimonio Nacional, por modio del cual 1e le comunica 
haber terminado la consolidación do la lgleala y •e aoll
clla au autorización y apoyo para rellzar la obra propue1· 

• •• 
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Por otra parte, en el mismo afta de 1961. desa
rrolló el anteproyecto del atrio o plazuela po-. 
niente, que resuelve la fachada de acceso a la nave 
principal del Templo de San Francisco con una 
portada barroca como la que se supone se encuen
tra oculta, y las rachadas laterales de los edificios 
colindantes con el atrio. con una solución porti
cada a base de arcos rebajados. columnas toscanas 
que soportan los pisos superiores del edificio, las 
que proponía revestir con tezontle, cuyas venta
nas solucionaba enmárcandolas con cantera, en 
una solución sericilla de caracterfs ticas colonia
les, que no competían con la riqueza de la fachada 
de la iglesia. En el nuevo acceso que tendría el 
templo de San Francisco, elaboró el anteproyecto 
para una nueva portada con características barro
cas del siglo XVIII, congruentes con el templo y 
semejante a la que existe entre el templo y un 
edificio que no ha sido demolido. 

Dicha fachada esté resuelta a base de dos cuerpos, 
en et primero, cuatro columnas de tipo salo
mónico, sobre basamentos , rematadas por su 
correspondiente entablamento, puerta de acceso al 
centro, ochavada; en el segundo cuerpo, otras 
cuatro columnas salomónicas de menor dimen
sión que las del primer cuerpo, nuevamente sobre 
basamentos, las laterales arrancando de las co
lumnas sustentantes de abajo, centrales, que flan
quean la puerta de entrada; al centro, un relieve 
con la figura de San Francisco; el segundo cuer
po, rematado por un óculo octogonal. con dos es
culturas enmarcándolo y dos florones a cada lado. 
En el himafronte, una cartela. Todo interpretado 
sobre cantera y los paramentos lisos de la fn.cha
da, revestidos de tezontle. Remataba las esquinas 
con sillares de cantera, que contrastaban con los 
paramentos de tezontle. · 

El 27 de enero de 1962, el Lic. Manuel García de 
la Torre, Director General de Blei:ies Inmuebles de 
SEPANAL, remitió al Arq. José Garbea. Director 
de Monumentos Coloniales del INAH, trece pla
nos y copia del escrito presentados por el Arq. 
Vicente Mendiola: 

..• "rolaclonados con el proyecto presentado, a efecto do 
que se estudie la posibilidad do reintegrar a su primitivo 
aspocto la fachada del lemplo do San Francisco que so 
ubica en las calles do Madero Nª 7 do esta ciudad, la cual 
so ha hundido 2.50 metros, poniendo Igualmente al descu· 
blorto las bases de las pilastras y el tercio lnlorlor do la 
portada, acompal\ándole Igualmente para su conocimiento, 
copla del escrito do focha 9 del prosonto mes con ol cual 
remitió el Arq. Vlconto Mendiola a. les planos de rolaron· 
cla, rogándolo ordenar que opcrtunamonto, 80 dó a conocer 
a 08t3 Dirección General, la opinión que se omlla sobre ol 
particular: •~ 
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El 25 de junio de 1962, el Arq. Mendlola se diri
gió al Arq. José Garbea, en los siguientes térmi
nos: 

C. Arq. Josl Gorbea 
Oficina de Monumentos Coloniales (Sic) 
Calle de C6rdova N' 47 
Ciudad. 

HEn debido aca1auilcnto a sus respetables 6rdenes, 
me honro en acon1pañar a usted el proyecto para 
la construccJ6n de las bardas, fuente y crui del 
atrio de San Francisco, de Mlx.ico, en la Ave. 
Madero de esta ciudad, cuyos traios se slrvl6 us
ted aprobar en nuestra última entrevista. 
Proce® además, a enviar a la Oficina de Bienes 
Nacionales, las coplas necesarias para igual so
licitud .... H 

Es de hacer notar que la estructura administrativa 
del Gobierno Federal contemplaba, en esas fe· 
chas, a un primer nivel, et cargo de Director 
General del que, en algunos casos. podían depen
der varios Subdirectores, de los que a su vez 
dependían Jefes de Departamento y de éstos, a un 
cuarto nivel, los Jefes de Oficina: en otros no 
existían los subdirectores. 

El desconocimiento por parte del Arq. Mendiola 
de la estructura jerárquica en las oficinas de Go· 
bierno, seguramente provocó malestar en el Arq. 
Garbea al recibir la comunicación antes descrita 
en la que, por error, implicitamente se le men
ciona como Jefe de Oficina, cuando en la reali
dad. su cargo era de Director de Monumentos Co· 
lonialcs, lo cual seguramente influyó, entre otras 
causas, en tas dificultades que, a partir de esa fe
cha, enfrentó Mendiola para continuar con las 
obras de restauración del templo de San Francis~ 
co. 

El 25 de julio de 1962, Mendiola recibió contes· 
tación del Director General del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos 
Hurtado, en el que se le comunicó que la H. Co
misión de Monumentos, opinaba lo siguiente: 

44.• Oficio N•. 5041·1886.2t;40.0409t da la Dh•cclón 
Gral. da Bienes Inmuebles. Oepto. del Dominio 
P(Jbllco. Ollclna de Templos y Amenidades. con coplas 
marcada• al c. Subsecretario de Bl•ne1 lnmuebl•• '/ 
de Urbanismo, a la Dirección Gral, da Urbanismo y Ar· 
qultoc1ura, y al Arq. Vlcenl• Mondlola, 
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Propo1lclone1 p•ra·e1 Templ'l de-- san· Ffan_cl•co.en .M6z1co D.F. 
{"1961 -1963 ). 



·1 1.-Juzga que el primor paso que hay que dar en un progra· 
ma de restauración os bajar el nivel actual del atrio a su 
nivel original como ya so los habta comunicado, aOn cuando 
para ello haya quo hacer obras do reestructuración en la ci
mentación de la entrada para que la portada luzca en toda 
su proporción origina!, restaurando las esculturas en los 
nichos vack>s. 

21 •• No es aceptable la Idea do hacer un muro adosado de 
Upo colonial a las construcciones colindantes ya axis· 
tontas. porque provalecor1a la nueva construcción desvlr· 
tuando la antigua y darla una falsa Idea do lo que fu6 el 
atrio originar. 

31 •• Hacer un programa do restauración en que so Incluyan 
ol arreglo do las fachadas que actualmente llmltan el atrio 
por su lado oriente y ponlonto y 

41 __ Estudio del atrio y sus nivelas con relación al Interior 
do la lgloala y a la calle proaenlando ea te proyecto a la H. 
Comisión do Monumentos para la solución definitiva en esto 
caso. 

En tal virtud, este Instituto atonta la opinión do la H. Co· 
misión de Monumentos que hace suya, lo manifiesto que do· 
boré raallzar un programa do restauración dol atrio do San 
Francisco do México, Incluyendo en él ol arreglo da las fil· 
chadas oriente y poniente, haciendo, asimismo, un estudio 
del atrio y sus niveles con rolaclón al Interior de la Iglesia 
y a la callo presentando nuovamenle ol proyecto con loa 
roqulallos aol'ialados on la opinión transcrita, para su 
aprobación definitiva, on su caso, on la lntollgoncla quo ol 
programa do rostauraclón doborá tonor, como primor paso, 
bajar el nlvol actual dol atrio a su nlvol origina!. 

Sirven do fundamento a las anteriores dotormlnaclones loa 
artlculos t 7, t5 y 26 do la Ley sobro Protección y Consor· 
vaclón do Monumentos, 21,22,23, 36 y 37 y relallvoa apll· 
cables de su Roglamonto, osl como los arllculos 11,211,31 y 
19 do la Loy Orgánica do oslo ~nstltuto. 

Atontnmonto 
El Olroctordol Instituto 
·or. Eusebio DA va/o& Hurtado.• 

Con motivo de este oficio, se hizo un nuevo pro
yecto para el atrio que suponía recuperar el nivel 
original ( ± 2.50 m. abajo del nivel existente). 
En este proyecto, contemplaba conservar el nivel 
interior del templo, en tanto que, para permitir 
rescatar el nivel original de la fachada lateral de 
la Capilla de Guadalupe, que se encontraba 2.60 
metros abajo del nivel del atrio y de la banqueta 
de la calle de Madero, establecía una transición 
entre el nivel de las calles de Madero y el de la 
fachada, por medio de una rampa escalonada des
cendente que, al aproximarse a la fachada, daba 
lugar a otra rampa ascendente que permitía el 
acceso al interior, cuyo nivel era semejante al de 
la calle de Madero. 
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El 26 de noviembre de 1962, Fray Andr~s Limón 
dirigió escrito al Secretario del Patrimonio Na
cional, Lic. Eduardo Bustamante Vasconcelos, al 
que solicitó aprobación del proyecto para descu
brir las bases de los estípites, según proyecto 
elaborado por el Arq. Mendiola: 
• ajustándose ostrfctamonto a las estimables sugerencias 
que expresó en su reciente visita el Arq, Garbea aéom
pal'iado del también arquitecto Pablo Segura•. 

El S de marzo de 1963, Fray Andrés Limón se 
dirigió al Director del INAH en los siguientes 
términos: 
·El auscrfto, Guardián do lil lglosla de San Francisco de 
os ta ciudad, a usted atentamente digo: 

Que do acuerdo con su oficio N' 1011 con fecha del d1a pri
mero dol moa actual, procoda a efectuar las obra• do duscu
brimlonto y protección de las baaoa del slglo XVIII en la por
tada. 

Estas obras se efectuarán con ol ritmo y precauciones que 
permitan nuestra llmltaclón de recura os y la delicadeza del 
trabajo. 

Ce usted, muy atontamonto 
Fr. Andrds Llm6n O. F. M. • 

El original y las copias de la comunicación an
terior obran en el archivo del Arq, Mendiola, por 
lo que seguramente no llegaron a su destinata
rio, a menos que hayan sido substituídas por 
otra comunicación. 

En 1963, elaboró un nuevo anteproyecto de las 
dos plazuelas norte y poniente, en el que se 
suponía conservar la fachadil norte en su nivel 
original, descubriendo los estípites mediante una 
rampa descendente desde las calles de Madero, 
conservando el nivel existente en Ja calle de San 
Juan de Letrán tanto en la plaz.a poniente, como 
en su comunicación con la plazoleta nOrte. con 
Jo que la fachada de Ja Capilla, se encontraría 
sumida respecto al nivel general de la plaza, 
aunque a la vista del público. En la plazoleta 
norte proponía una fuente de planta circular, con 
brocal de forma clásica y un vaso sostenido por 
figuras humanas. 

El día S de abril de 1963, el Lic. Manuel García 
de la Torre, Director de Bienes Inmuebles de 
SEPANAL, dirigió un oficio al Jefe del Depar
tamento del Distrito Federal, como atento 
recordatorio del Oficio del 2 de agosto de 1961, 
solicitando nuevamente la opinión del D. D. F.: 

••• • respecto del escrito prosontado por el Sr. Andrés Limón, 
encargado do la lglesla do San Francisco, para la reparación 
de los edificios marcados con los nOmeros 6 y 8 de la Avo. 
San Juan do Luirán, que tlonen una pared da arrimo que tapa 
la fachada prlnclpal do dicho tomplo ••.. • 



El 3 de junio de 1963, el encargado del templo 
de San Francisco, recibió oficio del Dr. Eusebio 
Dávalos Hurtado, Director del INAH, .con copia 
para el Arq. Mendiola, en los siguientes térmi
nos: 

•s1tvase suapondor do Inmediato las obras quo se están 
ejecutando dentro del atrio a au cuidado y proceder a su 
demolición, por contravenir lo acordado por la H. Co
misión de Monumentos en el sentido, de que no es de au
torizar ninguna nueva construcción en los espacios libres 
de loa monumentos, porque forman parto Integrante do loa 
mismos• •I 

El 17 de junio, el Director General de Bienes In
muebles de SEPANAL, Lic. Mario Moya Palen
cia, remitió un telegrama al encargado del templo 
con copia al Arq. Mendiola como sigue: 
--rlénoso conocimiento ha efectuado obras a ose templo a 
su cargo, sin la autorización de esta Secretarla, las cuales 
deberá suspender do Inmediato, caso contrario, conslg
naraso responsable.• 

El 25 de septiembre del mismo año, con motivo 
de una publicación en la página cultural del 
periódico Novedades, el Arq. Mendiola dirigió 
una comunicación al Director de dicha página: 

"En los primeros dlas del actual me.s de st:pliem
brt:, aparecl6 en la p4glna a su muy digno cargo, 
un articulo que con el lflulo de "Puentes 
Colonialt:s", st: ocupa de censurar en forma 
ir6nlca lo que il llama "Puente Colonial" y que 
no es mds que un paso elevado provisional. para 
entrar al templo de San Francisco en la calle de 
Madero de esta capital. 

Lamento mucho que se me Inculpe injustamenle, 
sin conocimiento dt: causa y escudado el autor en 
un .seud6nimo, aunque por las iniciales, sospecho 
de quiin se trata. 

Como me conmina responderle, estoy suplicando 
a u.sted, se sirva dar cabida en su página cultural 
a ésta mi contestaci6n, que procurari hacer clara 
y no entrar t:n detalles ticnicos, que el articulista 
no entenderla. pues estimo que no es arqullecto. 

Se trata de las obras de reparacl6n en el lemp/o 
de San Francisco, mo11umen10 del siglo XVI ter
minado en el XVIII, que fui demolido en parle y 
lamentablemente repartido en el siglo XIX. 

Consta de dos Iglesias, únicos reslos dt: una serie 
de conslrucc/ones religiosas que constituían quizá 
el mas grande predio religioso de la Colonia. 
Tanto el Templo Afayor (San Francisco), como 
t:I Alenor (Capilla de Guadalupe), Indican desde 
hace muchos años un hundimiento de 2.60 mt:lros 
y un desplome hacia el norte de 30 cms. 

14S 

Los encargados del lemplo comisionaron a los 
arquilectos Calder6n a hacer la recimentacl6n del 
Templo Mayor, para lo cual usaron de zapatas 
.superficiales de concreto armado y vigue1as. y al 
suscrito, encargaron también poslerlormente, 
hacer la rec/mentacl6n de la Capilla de Guada
lupe, s6lo qut: empleando exclusivamente concre
to armado. 

Desíh luego, me vi obligado a respetar el nivel 
existente en el lemplo y4 hundido, o sea el mis
mo nivel práclicamente dt: la calle de Madero. 

Los muros antiguos casi no tt!nlan cimientos y 
sus mamposterlas st: hundieron como cuchillos 
en el fango. 

Calculado el peso total de la Capilla, encontri 
que producla una fatiga unilaria de más de un 
kilo por cm.2 lo que precipil6 su hundimiento. 
Fué preciso construir una losa inlegral, como 
base a lodo t:I templo (losa de concreto con con
trapuenles), volada hacia el atrio, única manera 
de ampliar la superficie de apoyo de modo de 
producir algo menos de 400 gramos por cm. 3 con 
lo cual hemos detenido el hundimiento. 

La portada que dá al atrio, de eslllo churrigueres
co, mostraba parte de las bast:s de los esllpilt:s o 
columnas adosadas, de indudable valor arllstlco, 
que no obstante estar a la vista por largos años, 
ninguno se preocupó por descubrir. 

Largo tiempo, emergieron a medias de un as
queroso pantano, entre ra1as muertas y criadero 
de moscas. 

Toc6 la Iniciativa de su descubrimiento a los ac
luales religiosos de San Francisco y al suscrito, 
pero por desgracia, las ménsulas de concreto ine
vllablemente voladas hacia el aJrlo para ampliar 
la superficie ch asiento, impedlan bajar el nivel 
del alr/o en toda su extensión, permitiindonos 
solamente descubrirlas de modo parcial. 

Preferimos de todos modos, facili1ar su conten1. 
placi6n desde la t:nlrada de Madero, rebajando en 
forma de rampas el lerreno enfrente de ellas (las 
bases), dejando un pasaje horizontal para el de
ambular de la gente, con carácter exclusivamente 
provisional, en 1anto consultábamos por escrito 
y verbalmente a las oficinru de Pa1rlmonio 
Nacional y de Monumentos Coloniales. 

45.· Oficio N•. 2953 de la Dlrecc:IOn de Monumenlo• 
Coloniales del INAH. Expediente Vlll•2/303(72S.1> 



Antes de proceder a su descubrimiento, enviamos 
el proyecto a las citadas tkpendencias, incluyendo 
un istudio de dignificación del atrio total. 
Las proposiciones presentadas. por nosotros in
clutan : 
1 ... Levantar toda. la portada hasta 2.60 metros. 
2.-Levantar todo el edificio por el procedimiento 
patentado por el Sr. Jng. Manuel Gonzdlez Flores 
3.-Bajar solamente el a1rio thjando el pasillo cen
tral entre la calle y el templo. 

El proyecto en general mereci6 la simpat(a de los 
técnicos consultados, pero hubo divergencias en 
la elección del camino. 

El Sr. A rq. José Garbea, en: onces Director tú 
Monumentos y el Sr. Arq. Pablo Segura del Pa
trimonio Nacional. visitaron el templo para estu
diar sobre el lugar, la mejor solución y en lo 
general, opinaron que deb(a bajarse todo el atrio, 
salvando el desnivel por medio de escalinatas, 
una de las cuales deberla hecerse dentro del tem
plo guadalupano. 

Esta soluci6n no era posible hacerla sin cllstrulr 
gran parte de la reclmentaclón hecha, o bien, res
petando las trabes, encajonaba pellgrosanenete a 
la gentl! en un claro de sólo dos metros, anulando 
prdctlcamente a la nave del templo que quedaba 
partida en dos. 

Consultado más tarde el Arq. Carlos Flores Mari· 
ni, nutvo Director de Monumentos, opinó de 
manera parecida. que los anteriores arqullectos, 
sólo que sugerfa, para evitar los inconvenientes 
dentro de la nave, hacer la escalinata enfrente de 
la puerta, pero muy ligera para no tapar las ba
ses.Desde luego, la construcción de esta escalina 
ta exlgta la destrucción de las dos ménsulas vo
ladas sobre el atrio y ~/ apoyo de la losa de ci
mentación se perdla. 

Al mismo tiempo que estas consultas verbales, 
nos contestaban las dependencias oficiales, fijan
do, en un oficio. la forma y detalles que estima
ban convenientes para realizar el arreglo del atrio 
y el descubrimiento de las bases. Esto hecha por 
tierra la aseveración del articulista de que 
procedlamos a espaldas de la Ley, sin consultar a 
las autoridades competentes. 

Seguros, como estaban -los encargados del tem
plo, de que la autorización oficial tantas veces 
solicitada vendrla al fin, mediante los ajustes ne· 
cesarlos al proyecto, me ordenaron continuar la 
obra de agotamltnto de las obras freáticas y qul-
46.· El original del Arq, Mendlola no enlal Iza el 
PArralo. 
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tar el foco de Infección que significaban, y prepa
rar la estructuración del rebaje clll atrio que, de 
todos modos, parecla ser la solución escogida. 

Pero como la temporada tú lluvias se nos venta 
encima, con el consiguiente problema /redtlco y 
las ceremonias de la Semana Santa comenzaban 
en breve, con la afluencia tremenda. de gente a 
traves de la obra, se me pldl6 dejar un paso a 
nivel, estructurado firmemente por seguridad, 
pero en posibilidad de destrutrse si dlferta de la 
solución oficial, todav{a no muy definitiva, ya 
que en opinión de los religiosos, la construccl6n 
de dos escaleras presentaba graves Inconvenientes 
para el s~rvicio de la iglesia. Deseaban discutir 
todav{a el pun10 con las autoridades, pero dis .. 
puestos siempre a acatar la voluntad oficial si as/ 
era preciso. 

El paso a nivel serta de todos modos provisional, 
lanlo naás que los fondos ~ la Iglesia iban ter
minándose y esperaban las colectas de la Semana 
Santa para poder reanudar los trabajos con la au
rorlzaclón oficial. 

En este preciso momento, lleg6 la orden fulmi
nante de suspender todo trabajo, con graves ame
nazas de las oficinas del Patrimonio Nacional. 
Por oficio y por telegramas, se conmin6 a los 
encargados y al suscrito a parar en seco toda ac
tividad en la obra. 

La forma Inusitadamente violenta como 
se hl:.o la suspensl6n, indica que fuimos 
vtctlmas de alg11na mala lnformacl6n, 
pues nuestro deseo, nunca ful contrave· 
nlr los acuerdos oficiales. 46 

Desgraciadamente los trabajos quedaron en el es
tado deficiente y feo que presentan y lo más 
grave todav{a , es que los estlpites o columnas 
adosadas a la fachada, hace años que estdn cuar
teadas y amenazan con derrumbarse al menor sis
mo o remojamiento. 

No se nos di6 tiempo de consolidarlas y hago en 
esta ocasión un respetuoso llamado a las autorl• 
dad.es tantas veces mencionadas, para que tomen 
alguna determinacl6n, en bien del reforzamiento 
de tales columnas que son de grande valor 
artlstlco y que al caer pueden causar irreparables 
daños. 

Agradezco mucho la atención que se sirva usted 
prestarme y me repito su Afmo. ,Atto. y S. S. 

Arq. Vicente Mendlola Quezada 



Asimismo, con fecha 18 de septiembre del mis
mo afto, recibió comunicación firmada por et 
Subdirector del Dominio P6blico, de la Dirección 
General de Bienes Inmuebles, Lic. Mario Moya 
Palencia, en la que transcribía el dictamen Nª 
704-1-141 de fecha 20 de agosto, emitido por la 
Dirección General de Urbanismo, Ingeniería y 
Arquitectura de la misma Sría. a cargo del Arq. 
José Gorbea: 
1.- El tratamiento o aoluc16n propuestas en astlla colonial 
para un muro adosado a la& construcciones que llmltan 
lateralmente el atrio, no se ajusta a la que tué éste (lle) 
espacio origina!, 'f par ser un elemento nuevo, Imitando 
extempor6neamante la auténtico, resulta un agregado que 
afecta la Importancia y dlgnlda (lle) propias del monumen
to. 

2.- En vista de lo anterior, se opina que na ea de autori
zarse el proyecto presentado 

El Subdlroctor del Dominio Pllbllco. 
Lle. Maria Maya Palencia 

El 28 de septiembre de 1963, se dirigió al Direc
tor General de Bienes Inmuebles de SEPANAL en 
los términos siguientes: 

El suscrito, arquitecto que fu¿ encargado ~ las 
obras de consolidaci6n del Templo de San Fran
cisco en las calles de /.ladero N• 7 de esta capi
tal. suspendidas por acuerdo superior hace varios 
meses, a usted muy respetuosamente expongo: 

Que hace muchos meses la portada churriguera 
del citado templo, presenta serl<U cuarteaduras 
que desprenden ya c<UI las columnas o estfpltes 
hai:la el atrio. 

Entre las obras en programa. se tenla muy en 
cuenta su consolidación des~ adentro, y de ser 
posible, el cambio de las piedras que lo amerita
ran. 

Desgraciadamente, por la suspensión acordada, ya 
no ful posible hacerlo, pero el suscrito teme por 
la constante lluvia que se infiltra en sus grietas 
o por algún sismo Inesperado que dichas colum
nas se de"umben poniendo en grave peligro al 
ecüficlo y a las gentes que a 11 acuden. 

Desde el principio ~ los trabajos hoy paraliza
dos, colocamos testigos en dichas grietas y pa
rece ser que no han sufrido movimiento alguno, 
pero nada permite asegurar que un sismo o la 
constante humedad, lleven a su l(milc el esfuerzo 
cortante y causen su desprendimiento. 
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lle puesto lsto en conocimiento de los religiosos 
encargados del templo, pero me indican, como t:s 
natural, que por la citada suspensión oficial no 
están autorizados para hacer ningún trabajo de 
conservOción. 

Lo que pongo en conocimiento de usted, para que 
si lo estima pertinente, sean alcnlcos de esa De
pendencia a su digno cargo quienes tomen las pro
videncias del caso y se salve as( ese monumento. 

De usted muy respetuosamente 
Arq. Vicente Mendlola Quezada. 

El 10 de octubre de 1963, el Lic. Manuel OarcCa 
de la Torre, Director General de Bienes Inmuebles 
de SEPANAL, dirigió nuevo escrito al Director 
General de Urbanismo y Arquitectura de la misma 
Sría. transcribiendo el escrito del Arq .. Mendiola y 
solicitando la opinión de esa Dependencia: 
•para eataron poslbllldad de contestar lo conducente al 
lntaresada•.47 
El 21 de octubre, el SubDirector de Monumentos 
Coloniales del lNAH, Arq. Carlos Flores Marini, 
se dirigió al Director General de Bienes Inmue
bles de SEPANAL, manifestando: 

••• •que on opinión de esta Dependencia, debo autori
zarse excluslvamonto la consolidación de las pilas
tras y bajar la rampa central. como se les aclaró de
bidamente on escrito anterior •• 

Las obras se continuaron, consolidando los 
estípites, y eliminando ta rampa central ascen
dente para entrar al templo, dejando al descubier
to la fachada a su nivel original. 

Como consecuencia de las dificultades encontra
das para la restauración de la Capilla de Guada
lupe y la liberación del Templo mediante las 
plazoletas propuestas, dejó de intervenir en estas 
obras. 

.. 1 .• Ollclo N•. 5041-21866.21940.128280 de la 
Dirección Gral. de Bienes Inmuebles. Depto. del 
Dominio Pllbllco. Oficina de Templo• y Ame ni· 
dad••· Del que se marcen copla• a la Dirección 
de Monumentos Coloniales para au conocimiento, 
rogando también dictaminar aobra al particular: 
y al Arq. Vicente Mendlola. 

58.- Oficio N•. 544 dal 21 da octubre de 1963, 
oxpodlante n\lm•ro V111·21303 (725.1) con copla• 
para el Director Gral. da Urbanismo y Arqultectu. 
ra de la Srla. da Patrimonio Nacional y al Arq. 
Vicente Mandlola Q. 



JriíELo:::JiES&ful'lCDd:f mvowu LJLXDLJJ<//<' ,/4.:> LMX:J &/>ZJIM::>,,,. .u pt;;¡;JT-4/M. 
púYJ'AF::7_?:Z:Ji?7Z" · nr;rn rn;;p .. ¡;17a. 

== ;_f'¡sa :,_. •. 
~. 

J
r===-D,-[]'D-lí.· ti i ! 

' 1 ' ~ _ _:.' 



~~ . - - - ~ .. 



Posteriormente se hicieron cargo de la Capilla, 
los Arq. Bernardo y José Luis Calderón, quienes 
previamente ya habían venido interviniendo en la 
recimentación y reestructuración de la nave prin
cipal del Templo de San Francisco. La gran plaza 
no se llevó a cabo y Jos arcos coloniales del anti
guo pasaje·Savoy amenazan ruina a estas fechas, 
como resultado de los efectos de los sismos de 
1985. habiendo sido demolido el edificio que los 
albergaba. 

En 1963, hizo un anteproyecto para una iglesia 
en el kilómetro veinte de la carretera al Desierto 
de los Leones. La fachada fué resuelta con 
carácter colonial mexicano, semejante a las solu
ciones del siglo XVII, en concordancia estiJística 
con el convento Carmelita del Desierto; en el 
proyecto, como aportación interesante, se aprecia 
una espadafta excéntrica, en substitución de posi
bles torres. El proyecto no se construyó, 

En el mismo afto de 1963, en Ja ciuctld de Toluca 
y dentro del género arquitectónico de monumen
tos, realizó el de Jos Niftos Héroes de Chapul te
pec, dicho monumento consiste básicamente en 
una gran figura, la del Nifto Héroe, que yace so
bre una piedra, moribundo, habiendo dado su vida 
defendiendo el Castillo de Chapultepec, en oca
sión de la invasión norteamericana de 1847 a 
nuestro pats. El proyecto resuelve básicamente 
un problema urbano; se trata de una glorieta, si· 
tuada en las afueras de la ciudad, hacia la antigua 
carretera a Valle de Bravo. Sin embargo, el pro· 
yecto inicial estaba destinado a situarse en las 
faldas de una zona rocosa. Según comentarios 
sostenidos con autoridades de Toluca. 
próximamente se reubicará en un lugar más ade
cuado con la idea inicial del proyecto. El monu
mento consiste, como se ha comentado, en una 
figura de tipo realista que conmemora el holo
causto de un Nino Iléroe~ domina el aspecto es
cultórico y el conocimiento de la figura hun1:.tna 
que el Arq. Mendiola adquirió a traves de los mu
chos atios de impartir la cátedra de Dibujo al 
Natural, principalmente de desnudo. El vulgo, 
con ese ingenio que lo caracteriza, lo llama, "La 
Cama de Piedra", 

En 1954, en San Cristóbal Ecatepec. construyó 
el monumento a José Ma. Marcios y Pavón., en 
el lugar en el que el Generalísimo fué fusilado el 
22 de diciembre de 1815. Con motivo de la recti
ficación del trazo de la carretera a Pachuca, el 
monumento fué desarmado y trasladado a la anti
gua casa en la que hactan parada los virreyes y 
personajes de la Corona. antes de su llegactl a la 
Ciudad de México, localizada al final del bordo 
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que dividía al lago de Zumpango del de Texcoco, 
conocido como albarradón. que todavía conserva 
algunos de los garitones coloniales, y que enton· 
ces se encontraba en las márgenes de ambos lagos 
y hoy a un costado del Gran Canal, casa que hoy 
ha sido destinada a un museo en el que conmemora 
el s acri fi ci o de M arel os. 

Se trataba de una construcción en forma de hemi· 
ciclo, formado por un murete que servía de res
paldo y protección a cuatro niveles de estrados, 
realizados en cantera y tezontle, para dar acomodo 
a los asistentes a actos conmemorativos. En el eje 
central, un paramento vertical enfatizado con dos 
pináculos, servía de marco a la mascarilla del 
héroe, realizada en bronce y que contrastaba con Ja 
cantera del monumento. El escultor que realizó la 
mascarilla fué el Sr. Juan Cruz. 

En 1955 los Padres Agustinos le solicitaron se 
hiciera cargo de las obras del Santuario de Cova
donga, que se encontraban en estado avanzado de 
construcción. 

Después de elaborar varios proyectos, inició las 
obras, sin embargo, conforme cambiaron los diver 
sos encargados del Templo, la dirección de la obra 
Je fué retirada y vuelta a encomendar en varias 
ocasiones, presentándose diversas opiniones de los 
patronos sobre los criterios o estilos para termi
narlo, hasta que, finalmente, el Padre José Cle
mente Flores le encomendó su terminación en 
1965. Para continuar los trabajos, se dirigió al 
Arq. Alberto Leduc, Director de Urbanismo, lnge~ 
nierta y Arquitectura de la Secretaría del Patrimo
nio Nacional en los siguientes términos: 

La iglesia de Covadonga si1uada en la A v. de las 
Palmas y Sierra Alojada en las Lomas de Chapul· 
lepec. ful iniciada hace má.s de velnle años si
guiendo el modelo ~I San1uario del mismo nom· 
bre en Espaiia. por voluntad dt! la Colonia 
Española en M L;clco. que entonces auspiciaba su 
construccl6n. bajo /a direccl6n de los señores ar
quitectos Cortina. 

Pos1erlormen1e por causas diversas se abandonó 
dicha idea y se hicieron modificaciones al proyec
to. 

En la aclualidad no presenta un estilo definido y 
congruente, que hace imposible continuarla en el 
estilo Románico- G6tlco del original. 

Se proyecta continuar/a aprovechando lo más 
posible sus elementos ya construfdos, pero sim
plificando sus formas para hacerla factible. 
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Por su estructura masiva, con predominio di! los 
macizos sobre los vanos y sus múltiples arcos, 
sus b6vcdas y proporciones en general, es lmposi· 
ble volverla moderna y Sl!gún nuestro criterio, 
solamenlc un estilo Neoclásico l/crrl!riano, la 
harlafactiblc devolviéndole su dignidad y su unl· 
ciad. 

Con lal criterio hemos elaborado un proyecto que 
soml!lemos rcspeluosamentl! a su alta considera· 
cl6n y aprobacl6n. 

En l!Ste proyecto SI! respl!la un ochenta por cien lo 
de los elementos yá construidos, previamente re· 
visados en su resistencia, según consta en los 
n11állsls y es1udios que acompañamos. Adjuntamos 
adc1P2ás unos dibujos lomados del natural, qui! 
muestran el l!Stado que presenta lo constuldo hasta 
hoy y qui! justificarán el criterio que norm6 la 
elaboracl6n del nuevo proyecto. 

A tcntamen1e 
Vicente Afendiola 

El 26 de enero de 1967, obtuvo la siguiente res· 
puesta: 
" ...... una voz ofoctuada la visita do lnspocclón, revisión y 
estudio al proyecto corrospondionlo, no so tlono ningún In· 
convonlonlo on aprobar las obras, slompro y cuando no &o 
aparten dol ostllo propuoslo Noocl.islco Horrorlano: quodan· 
do as lcomo único responsable do la restauración dol lnmuo
blo do roloroncla, el arquitecto Vlconlo Mondiola perito Nª 
292 Grupo Primero, con Códula Profesional 16024 .••••••• 

El Dlroclor Gonoral 
Alberto Leduc 

A pesar de las visicitudes por las que atravesó la 
obra y de las distintas intervenciones que tuvo 
por parte de varios Directores de proyecto, patro
nos y el propio clero. la iglesia presenta una 
unidad de estilo y severidad herreriana congruente 
con el planteamiento del arquitecto Mendiola, 
cuando le fué encomendada Ja obra inicialmente. 

En 1968, construyó un kiosko para la plaza prin
cipal de La Piedad de Cabadas, ~tich. El proyecto 
es de estilo clásico. De planta circular, con cu
bierta de casquete esférico sostenido por colum
nas toscanas y balaustradas en el intercolumnio. 
Tiene dos escaleras de acceso en un mismo eje, 
con barandales de forn1a ondulante rematados con 
florones que se repiten en la fuente que circunda 
al kiosko. En et proyecto original propuso jardi
nes en forma de "parterres". a la n1ancra francesa, 
como los jardines de Fontainebleau, Versalles. 
etc.', que, finatrnente, no se construyeron. 
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En el año de 1969, proyectó para la Sría. de Ma· 
tina un monumento a los Héroes de 1914, que de· 
fendieron a Veracruz durante Ja invasión america· 
na. 

Representa una proa de barco, que emerge de un 
basamento que simula ser el mar mediante derra
mes de agua en cuatro diferentes niveles. La nave 
tiene pendiente ascendente y en Ja proa, un gru
po de marinos enarbolan la bandera y avanz;:in en 
actitud bélica. En la parte posterior de Ja fuente, 
previó un sitio para colocar una plac3 conmen10· 
rativa, rematada por el escudo nacional. De las 
dos versiones de anteproyecto existentes, uno se 
supone localizado en el entronque de las calles de 
Sullivan con Melchor Ocampo, antes de que ésta 
última se convirtiera en el Circuito Interior, 
frente al edificio de la Ccmpai'ifa de Luz. El se
gundo anteproyecto no especifica localización y 
tiene el conjunto de figuras humanas en la parte 
inferior de la proa, que es rematada por un águila 
que cobija a los marinos. con juegos de agua que 
derraman de dos vasos en tres espejos de agua 
diferentes; entre las inscripciones de los héroes 
:;;e rnencionan a Virgilio Uribe, José Azuela y 
José Gómez Palacio. El monumento no se cons· 
truyó. 

En 1969 y dentro de la consideración y el interés 
que los pueblos del Edo. de México suscitaron 
siempre en él, sobre todo por ser hijo del Estado, 
se encargó de la restauración del Templo P;irro
quial de "El Divino Salv:idor", de Capultitlán, 
México. De la memoria descriptiva y programa 
de restauración que presentó a Ja consideración 
del Secretario del Patrin1onio Nacional: 

"El templo de Capul1l1lán. es un n1agnf/ico ejem· 
piar del barroco popular del siglo X\'111. Lo 
constituye una gran nave rectangular, con ábside 
poligonal y cubierta a base de bóveda de cañón 
soportada por arcos torales. Ostenta una cúpula 
de tambor poligonal y bóveda parab6/lca co11 lin· 
ternilla; grandes contr1l[ucrles transmiten los em
pujes. Una sola torre • sagrario y bautisterio. 
Su fachada principal , circunscrita en. un gra11 ni· 
cho , presenta un partido de pilastras superpues
tas (esllpites), entablamentos ondulan1es alter
nando con tramos horizontales. En el centro de la 
portada, un ojo de buey poll/obulado. Los mate
ria/es son piedra, ladrillo y aplanados de mezcla. 
La ornamentación es de una gracia Ingenua, 1nuy 
aut6ctona.; lnlercalados cnlre los elementos tic 
dicha orna11ientacl6n, azulejos y platos de Ta/o
vera. 
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La torre l!S quizá lo más bt!llo ~l templo, con ri
cos l!stlpites y grandes moldurados, toda. sobre 
un a/lo basamento, muy sencillo. La capilla 
abierta es quizá lo único que res1a del siglo XVI. 

La iglesia y sus anexos, el bautisterio y el sa· 
grarlo, la notarla y la casa cural, son ejemplo 
típico de este gént!ro de edificios tan repetido en 
el Edo. de México, y ck Igual mérito, como el di! 
Tenancingo. 

Programa de Restauración: 

Como no quedaron vestiglos de altares y ante la 
imposibilidad de su repetlcl6n, no se colocarán 
otros, quedando .solamente el altar mayor, el que 
serd una mesa-altar, dos ambones y el sagrario, 
proyectados con sencillez, pero Inspirados en el 
barroco, evidente en los exteriores del templo. 

Anos después, en 1982, se publicó su libro 
"Arquitectura del Estado de México" 411 en el que, 
al describir este templo, relata lo que finalmente 

se hizo : 

De la nave principal, ya no podemos decir nada, 
pues fué en gran parte destrulda por un gran In· 
cendio hace pocos años, habiéndose perdido los 
altares doradDs, y lo que fué peor, una gran colec
cl6n de estatuas "estofadas" de ascendencia guate· 
mal teca. 

Fué restaurada y consolidada pero, para no hacer 
rnalas imitaciones, se resolvl6 trasladar un bello 
altar, auténtico del siglo XVIII, que estaba en la 
sacristía, que pudo ser adaptado como altar 
mayor, con pequeñas adiciones. 

Continuando con su programa de restauración de 
1969: 

Los muros serán rejoneados con tetzontle apa
rente y las pilastras r.ecublertas con cantt!ra (ocul 
tondo los refuerzos necesarios ejecutados en con· 
creto).Los entablamentos y las bases serán de 
canterla. En el caso d.e que al descubrir las mam· 
posterfas de los muros, éstos no se encuentren 
aptos para recibir el tetzontle, o por razones de 
absoluta imposibilidad econ6mica ,no se puedan 
realizar, se o piará por dejar los paramentos apla· 
nodos al yeso y en color, finalmente blanco, lo 
que "aejorará la actual escasa iluminación de la 
nave. 

49,- Arqullectura del E1tado do México~ pag 99 
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Se volverán las claves a su sitio previa conso
lidaci6n en los arcos y se rt!vestirán éstos y sus 
pilastras con canterla. Se repararán las grietas de 
las bóvedas y se substituirá totalmente el enla· 
drlllado actual. Por el interior, se dejará la pie
dra. Las fachadas se restaurarán a base de ladrillo 
y mezcla, como orlginalmet:te estuvieron, con 
una policromía adecuada. Los pisos de la nave, se 
cubrirán con mármol rojo-café de Sto. Tomás, lo 
mismo que las gradas del altar mayor, éste y los 
ambones se proyectan en piedra cantera o chiluca. 
A/ fondo, en el ábslck, se colocará una pintura al 
6leo, sobre bastidor removibl.e, con la imagen del 
Santa Patrono del lugar. El coro ostentará una 
reja o barandal de madera torneada. La llumlna
ci6n se logrará a basl! de faroles sobre ménsulas 
de hierro forjado; desde luego se llevará a cabo la 
reposición total de la instalaci6n eléctrica .. Por 
último, se repondrán las put!rtas de entrada a la 
nave y a la sacristía, idénticas a las originales, 
cuy~s cktalles aún se pueden apreciar. 

Capultitlán, marzo 21 ck 1969 
Vicente Mendiola Q. 

Durante muchos an.os continuó las obras de res
tauración en dicho templo. Adicionalmente 
proyectó e inició las obras de un nuevo templo 
que se erige actualmente, calle de por medio con 
el anterior, que es de estilo moderno habiendo in
tervenido en Ja construcción de las criptas y la 
estructura. 

En 1970, el I.N.A.ll. aprobó su proyecto para la 
reconstrucción de la cúpula de planta elíptica del 
Templo de San Juan Bautista, en Sultepec Edo. 
de México, que consistía en un tambor con ocho 
juegos de columnas pareadas de orden Toscano, 
con entablamento. Entre cada par de columnas. 
ventanas rectangulares. ·Sobre el tambor, cúpula 
de casquete elíptico, con linternilla rematada con 
esfera que sirve de apoyo a una cruz. <le cantera. 
El claro mayor es de diez metros y el menor de 
siete. La altura total desde el desplante del tam
bor hasta la cruz, es de 14.5 m. 

Los planos estructurales, con cálculo gráfico de 
bajada de cargas, armados, traslapes del acero y 
anotaciones sobre pro¡)orcionamiento del concre
to, zonas peligrosas por esfuerzo en el ri"ón de 
la bóveda, etc. fueron elaborados por el Arq. 
Mendiola y obran en su archivo. 

En 1973 presentó un proyecto para la remodela
ción de la fachada principal de la Parroquia de 
San Juan Bautista en Sultepec, Edo. de México, 
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tierra de sus ancestros. En el plano de levanta
miento de la fachada principal, anota las deficien
cias de la obra y las recomendaciones de modifica
ción o corrección que deben llevarse a cabo: 

En el primer nivel: 
Fronl6n con escalonamiento equivocado. 
Columnas que flanquean la puerta principal fuera 
de proporci6n y dt! estilo: y mal colocadm en 
planta. Duplicidad equivocada de molduras en el 
entablamento. cornisa enorme; el front6n que 
corona la fachada mal proyectado; en torres, capi
teles fuera de estilo, y su correspondiente cornisa 
"pesada". 

Proposiciones según interpretación de los planos 
disponibles: 

En puerta principal.- Cuatro columnas toscanas, 
pareadas, sobre sendos pedestales dobles. 

Entablamento y frontón de puetta de entrada.
Proporcionados, según estilo Toscano, incremen
tando las dimensiones del antiguo frontón, para 
que exceda a las columnas que le sirven de 
apoyo. 

Frontón principal de la iglesia .• Proporcionado 
según estilo Toscano, predominando en la facha
da. 

Torres.- Formadas por dos cuerpos, con columnas 
de orden Toscano, rematándolas con casquete para
bólico sobre el que coloca un basamento para una 
cruz. 

En resumen. en el templo de San Juan Bautista de 
Sultepec, sus intervenciones fueron: 

Construcción de la cúpula elíptica, demolición y 
reconstrucción de la 1orre derecha, reloj y remate 
de la fachada principal, barda circundante y sus 
contrafuertes. 

Asimismo en el templo del Seftor de la Santa 
Veracruz construyó la barda atrial, habiendo pre
sentado un proyecto para la restauración del reta
blo que aloja la Sagrada Imagen. 

En 1981, el Ayuntamiento Constitucional de 
Suite.pee solicitó al Arq. Vicente Medel, Director 
del Patrimonio Nacional, autorización para la re· 
modelación de la fachada del Templo del Seftor de 
la Santa Veracruz, según proyecto del Arq. 
Mendiola. que hasta la fecha no se ha llevado a 
cabo. 

En 1974, proyectó el Paraninfo Universitario 
para ta Universidad Autónoma del Estado de 
México, cuyo rector era en esa época el Dr. G. 
Orti:t Gardui\o, 

El proyecto, que no llegó a construrrse, consistía 
en un edificio cuya planta era en forma de cruz 
griega, de dos niveles, uno de cUyos brazos servía 
de vestíbulo exterior de acceso, en el crucero, 
una bóveda de casquete esférico, apoyada sobre un 
tambor circular formado por una sucesión de co
lumnas: el conjunto solucionado con grandes ar
cos de medio punto de doble altura. abarcando 
ambos niveles del edificio, con cornisa corrida re
matada por un pretil recto y paramentos sólidos 
en las esquinas del edificio, que contrastan con el 
resto de los entrejes resueltos con los arcos men· 
cionados. En la puerta principal, cuatro columnas 
en estilo toscano, con una cartela en el centro. 
En los paramentos sólidos de las esquinas, resol
vió ventanas esbeltas, rectangulares, acusando los 
entrepisos. El acabado general a base de cantera 
con almohadiltados y molduraciones para desta· 
car un zócalo y los pretiles. 

La planta de conjunto contenía una estatua de 
figura humana, de proporciones monumentales, 
en cada cuadrángulo lateral al vestíbulo de entra· 
da, sobre una gran plaza que a su vez estaba limi 
lada por sendos espejos de agua de gran longitud 
a ambos lados del edificio. 

El proyecto tenía carácter monumental y se 
dcsarro1Ió con grandes espacios abiertos en uno 
superficie equivalente al de cuatro manzanas urba
nas (200 m. x 200 m. aproximadamente). 

Es interesante comentar que en las últimas co
rrientes de la arquitectura internacional, a las que 
se denomina "el postmoderno". se advierte fre· 
cuentemente la inclusión de formas arqui· 
tectónicas del pasado. El proyecto comentado, a 
la luz del "postmoderno"' resulta simultáneamente 
vanguardista y una reminiscencia auténtica de la 
arquitectura del siglo XIX aplicada con un sentido 
moderno. Esta obra. de haber sido realizada en 
Houston o Chicago, estaría al último grito de la 
moda arquitectónica reinante durante la segunda 
mitad de los at\os ochentas, no obstante haber 
sido proyectada para Tatuca, Edo. de México, en 
el odo de 1974. 

En 1982, a solicitud del Presidente Municipal de 
Ciudad Guzmán Jal,, Lic. Carlos Páez Stlllé, 
proyectó otro kiosko para la plaza principal; en 
estilo clásico. Tiene interesantes elementos 
como, florones que rematan las amplias escaleras 



de acceso, balaustradas interpretadas al estilo ·-165 
francés y columnas de estilo toscano que susten- 1 
tan el techo a base de bóveda de casquete esféri-co. .. ______ -

El proyecto es semejante pero de dimensiones 
mayores que el que realizó en 1968 para La Pie ~ 
dad de Cabadas, Mich. en donde también realizó iBt~~~J' 
un monumento al Padre Hidalgo, con la colabora- .., .1-
ción de Juan Olaguibel. 
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Dentro del mismo conjunto, en Ciudad Guzmán, 
proyectó el Asta Bandera resuelta a base de una 
exccdra y escalinatas de acceso, así como ta Plaza,,,¡_;¡.¡Jj.,,JbJ:Jli~==~==,_.;:;;;~===,:;:~~b[,,)J,,,.,J,!,;;,)~ 
Cinco de Mayo y rcmodcló el monumento a 
J uárez. 

El pueblo de Ciudad Guzmán agradeció ta calidad 
de sus obras, por tas que no cobró honorarios, y 
n1anifcstó su beneplácito a través de sus hombres 
n1ás ilustres. entre ellos Juan José Gurrola. a 
cuya propuesta se hizo la siguiente inscripción 
en el intradós del quiosco: 

HOMENAJE A DO:'< VICENTE ~m:'<DIOLA 
QUl~ZADA, AUTOR DE ESTE l\10NU:\1ENTO, 
l'OR LA DONACION DE SU TALENTO Y SU 
TRAllAJO A NUESTRO PUEBLO EN 1982, 

además se otorgó el nombre de Vicente Mendiota 
Quczada a una calle de la ciudad. · 

e¡i.0An1nl'Q...Yl1IYto .. t1rACIO UA!M. - ----~w-.ri·;,;,_,..1.r;~----
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P:aranlnfo Unlversllarlo 
1'ul u ca Edo. de :'.1Elli 1 co 

( 1973 ) 

Parroquia de Sultepcc, Edo. de 1\-t~xlco 

(1973) 

Iglesia de Santiago 7.acatcpcc. l:do. de ~ttslco 
( 1963 } 
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En 1980, siendo Jefe del Dcplo. d~l Distrito 
Federal el Prof. Carlos Hank Oonzálcz y a solici
tud del Arq. Eduardo Rincón Gallardo. Director 
General de Obras Públicas, elaboró dos proyectos 
de fuentes para las glorietas del Paseo de la Rc
fornta, las de las calles de Sevilla y la de Niza. 

Las bases de proyecto establecidas por el Prof. 
Jlank, establecían que el mensaje principal de las 
fuentes debería ser a b;ise de juegos de agua, dado 
que con ellas se conmemoraría Ja introducción del 
agua potahle a la ciudad de México, desde el Sis-
1c1na Cutzantala. 

Los proyectos que realizó partieron del supuesto 
de ser congruentes con la arquitectura clásica de 
los principales n1onun1cn1os del propio Paseo de 
la Reforma y de lo1s bancas que originaln1en1e es· 
1:ib:1n situadas en Ja Pinza de Ja Constitución cir· 

cundJndo a Ja cslatua d~ C<.1rlos IV ;1 principios 
dcl ~iglo pasado, y que ahora se localiz;111 en los 
camellones laterales de esas glorietas, por lo que 
las fuentes propuestas eran también de disclio 
clásico, con tazones polilobulados en un l';iso. y 
en el otro, con tazones circulares, an1bos con 
gálibos semejantes a los de La Diana y a Jos de 
la Fuenle de Petróleos. 

Los proyectos fueron sometidos a Ja considl!ra· 
ción del Prof. 1-lank González, pero finaln1cn1c se 
construyó únicamente una de las fuentes en la 
glorieta de las calles de SeviJJa, con el proyecto 
elaborado por el Arq. Sergio Zaldivar. 

El último proyecto realizado por el Arq. Vicenle 
Mcndiola, en 1986, fué el de una iglesia, de corie 
moderno para los Padres Agustinos, para lu ciu· 
d<1d de ~1onlerrey, Nuevo León. 



161 

Bancal que circundaban a la Estatua de Cirios I\' en la l'lala de la Con•lltucl6n 
a prlnclrlu1 del 11l1tlo XIX, huy cn la'I ¡:lurlL•la• dtl l'a1c11 de la Reforma. 

Fuente rn la ¡:l11rlcta del l'a~cu de la Herorma J' .Srvlll• 
Arq. St'r¡:lu Zaltll~ar ( l'iKO) 



T:;.\:cJ:LSmn Sábado 18 do Ab,;I da 1987 

Querer es Poder 
Por DE LA TORRE 



Resumiendo en forma somera. tratando de agrupar 
su obra por influencias y épocas: 

Al principio de su carrera, entre tos anos de 1922 
a 1935, sus diseftos tienen una característica que 
<1malgama formas tradicionales de nuestra arqui
tectura colonial con conceptos de proyecto mo
dernos y. sin embargo, su estilización presenta 
diferentes orientaciones adecuadas al uso del edi
ficio y a la corriente nacionalista imperante. 
Ejemplos de esta época son, entre los proyectos 
de iglesias, su tesis profesional y la Biblioteca 
Cervantes. 

Con reminiscencias barrocas, pero con interpreta
ción moderna, logrando una simbiosis ecléctica 
entre el Art Nouveau y el entonces inovador Art 
Deco: sus proyectos para exposiciones como el 
denominado Forsc. che. si, far.se. che. no y el de Ja 
feria de la Ciudad de México, ambos de 1926. 

Como vanguardista en Ja comprensión y aporta
ción en el movimiento conocido como Art Deco, 
el plafond de la Tesorería de la Federación de Pa
lacio Nacional (1923), la Fuente en la antigua 
Estación de Ferrocarriles de Colonia (1925), las 
Escuelas al Aire Libre. el Edificio del Sindicato 
de Ferrocarrileros y Ja Escuela Rafael Dondé 
(1926), los dos edificios de la Cía. Telefónica 
fo.1exicana (1927), el Monumento a Los Niños J-té
toes en el Colegio Militar en Popotla (1927), la 
Inspección de Policía y Bomberos y el Monumen
to al Maestro en Toluca (1928), su casa en las 
Lomas de Chapultepec (1930), la capilla Votiva 
(1931), las Puertas de los Invernaderos en Cha
pultepec (1934) y el Cine Teatro en Toluca. 

Las Escuelas al Aire Libre fueron un verdadero 
alarde de mod..:rnidad. resueltas con las limita
ciones económicas y de austeridad impuestas por 
la época, proyectos sencillos, lógicos, que son 
antecedente de la corriente funcionalista impulsa
da poco después por José Villagrán y de las rea
liz:1ciones posteriores de Juan o~ Gorman y de 
Juan Legarreta. Estas escuelas son de arios 
inrnediatos anteriores a las famosa solución de Ja 
"(.·:isa del conserje" de Villagrán. 

Con10 prí meras obras que respondieron a la época 
del nacionalismo mexicano, de 1922 la Casa de la 
fan1ilia González de Cossio en la calle de Havre y 
Paseo de la Reforma: la portada de la Biblioteca 
Cervantes del año 1923 que recuerda el plateresco 
nlexicano, así como las casas del Gral. Plutarco 
Elías Calles de 1927; las Escuelas Agrícolas de 
Champuzco, Salaíces y Tenería, también de 27: 
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las Aduanas de Tijuana, Sasabe, Algodones. Aca
pulco y Tecate de 1936: y muchas de las mencio
nadas en este estudio, a las que es difícil clasifi
car en un solo grupo. 

Como obras realizadas con gran influencia clasi
cista: la fuente de la casa de In C31le de Zacatccas. 
la casa cural contigua a Loreto, la remodelación 
del Castillo de Chapultepec y la Catedral de To
luca. 

Por otra parte, varias instituciones acuden a él 
para que continúe obras iniciadas tiempo atrás y 
que habían quedado interrumpidas por causas dife
rentes, como son los casos de la Catedral de To
luca, el Santuario de Covadonga, la iglesia di! 
María Auxiliadora, etc. En estos casos, rc:Jliz6 
las obras respetando en lo posible las condicio
nantes iniciales de cada factura. Esta particulari
dad no fue dada a conocer oportunamente y en 
consecuencia fué calificado, por diversos arqui1cc
tos, de no respetar el contexto histórico de la 
época moderna cuando intervino en ellas, cuando 
lo que hizo fué continuar y terminar proyectos 
iniciados por otros, que se encon1raban incon1ple
tos y de los que no existían planos para ser lcr
minados, pero que con sus conocimientos de la 
arquitectura clásica europea y de la colonial 
mexicana, proyectó y terminó dentro del estilo y 
características de cada caso, aportando su particu
lar interpretación y diseño, adapt:índose a las cir
cunstancias. Además realizó la adaptación de an
tiguas estructuras a nuevos usos, ejemplos: Ofi
cina de Estadística de Daldcras y Art. 123, Ave. 
Juárez 99, nntiguo Caíé Colón, etc. 

Como obras con un marcado carácter funcionalis· 
ta: el Hospital Civjl de Tampico, el Hospital de 
Atenquique, el hospital y las escuelas de Poza 
Rica, Ver.,etc. 

Como obras en las que resolvió multitud de con
ceptos, que se pueden clasificar como de rescate, 
revaloración, remodelación y restauración, tene
mos: la Iglesia de Sta. f\.1a. ~1azatla, la fuente y 
el teatro Bartolomé de Medina en P<1chuca Hgo.,cl 
mercado e iglesia de L:i Piedad de Cabadas.~1ich .. 
los templos de Tultitllln. el parroquial de Sulte
pec, el de CapulLitlán en el Edo. de t-.1éxico, la 
Catedr:JI de Oaxaca,ctc. 



1 1 1 • OBRA PICTORICA 

En el primer capítulo de este estudio, se estable
ció que el Arq. Vicente Mendiola nació en la pro
vincia mexicana, de una familia de clase media, 
en un medio cultural de características liberales, 
producto del momento histórico de finales del si
glo XIX. Su padre, Don Martiniano Mendiola 
Flores, era Recaudador de Rentas del Edo. de 
México, persona muy estimada en su medio y de 
reíinada educación, quien siempre se lamentó de 
no haber tenido la oportunidad de hacer estudios 
superiores, pero que se preocupó de que sus dos 
hijos varones "estudiaran una carrera". En esa 
época, los estudios profesionales que se cursaban 
cr<in: Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería y Ar
quitectura. Esta última era de las que menor po
blación estudiantil albergaba (en Ja época de 
1918 a 1924 hubo cinco alumnos por afto) y se 
podrfa aseverar que era una carrera a Ja que 
acudí<1n, en su mayor parte, los hijos de los hom
brc5 acaudalados del régimen de Don Porfirio 
Díaz. De las memorias de Mendiola: 

"ftlis pri~ros pasos t!n el camino del artl! si! rt!montan al 
a1io di! 1906. 

Afi/anúlia llegó al mineral di! El Oro desde 1903-190./. Ali 
padre era Administrador de Rentas del Estado. Ocupábamos 
una gran casa que las compañías mineras le habían obsequia
do. Recuerdo que mi padre era swcriptor de una bella revista 
ilustrada l/a1nada "El Alundo Ilustrado", que mi hermana 
11iayor y yo devorábamos, adniirando sus bellos dibujos de 
fir1nas tan prestigiadas como las de Julio Ruelas y Rafael 
Lillo, que )'O intentaba reproducir. 

Alguna vez, nú padre compró unos ptdsajes pintados al óleo 
sobre lámina. Eran obviamente muy 11U1los y corrientes. pero 
para n1(, representaron mi primer contacto con la pintura. 
!ifi padre me obsequió unas crayolas y me puse a copiar 
aquellos paisajes ingenuaniente. Aún conservo esos primeros 
dibujos a color. !ifi padrf! al conocer niis inclinaciones, me 
1.lió a copiar una página a colores ck un diario que representa
ba el dguila y la banrú!ra norteamen'ccanos. 

Por aquellos días se constru{a el Teatro !Juniclpal y algunos 
pintores de brocha gorda ejecutaban /os plafones. ftli padre 
pidió a uno de ellos que me diera las primeras lecciones de di
b11jo. Estas lecciones consistían en trazar rectas con lápices 
de color alrededor de Wl cuadro. Aburrido e inúlil. 

En 1911 mi padre nos envió a mi hermana Lolay a m( a To
luca para estudiar la Primaria Superior que en El Oro no se 
podía llevar a cabo. 

!itú.s tarde ingresé a la Preparatoria.Ahí conocí a lres maestros 
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tk dibujo: Don Eduardo Alva,fo1ógrafo que me enseñó a reta
car fotos con lápices nwy duros y técnica"sobada".Don Fabián 
L. Cuenca, populachero mal pintor, pero con cierto amor a /o 
nacional. Don Isidro Martfnez. mtUSlro tk planta de la Pre
para.Joria, ya muy anciano, qUt! había sido alumno pensionado 
en la Academia de San Carlos en la /poca de Don Pe//egrfn 
C/avl. Recuerdo que nos hablaba de Don Salomé Pina y de 
Don Santiago Rebu//, tk quienes ful compañero. Nos gustaba 
visitar su esludio, adonde contemplamos por primera vez las 

Academias de Desnudo de aquella época, lo mejor de la pintura 
mexicana. 

Estos tres maestros me enseñaron los primeros pasos en el di
bujo. 

En el año de 1913, se fundó en Toluca una escuela prepara
toria de "chicos bien", el Instituto Rébsamen. Se estableció 
para ayudar a la educación de los lújos de los ricos que no 
querían nU!zclarse con la gleba tkl Instituto. MI madre~ ins 
·cribi6 ah( y en ese plantel tuve el gusto de conocer a un 

joven rubio y muy educado qUt! venia de More/ia y daba clase 
de pinlura a dom.J.cilio. /nmedia1amen1e pedí a nU papá me 

permitiera asislir • Enseñaba pintura al óleo , coplas de estam· 
pas,f/ores, paisaje, etc. A él debo mis primeros pasos yá se· 
rios en t!I camino de la pintura. No era un gran dibujante pero 
sí un magnfJico colorista. A él debo mi facilidad de Interpre
tar e itnitar los colores, as( como la tlcnica del óleo. 

Como en Toluca no había entonces tiendas especializadas en 
materuiales pictóricos, me enseñó desde preparar las telas sa
bre bastidores de madera. 

Recuerdo nu· emoci6n al pulsar por primera \.'CZ una paleta, un 
tiento y unos pinceles. Conservo un re1ra10 mío enfrente del 
caballete a111e el primer cuadro en negro y blanco: un paisaje 
chinesco; .... yo ya me sentía pintor. Entre los años de 1913, 
1915 a 1916, yo/u( su mejor discípulo. 

En 1914 mi padre me envió a la capital como becado en la 
Escuela Nacional de Agricultura. (actual Chapingo). lnte 
rrumpf la enseñanza. En México pude comprar un c.nuclie de 
tubos de acuarela: mi primer contacto con esa nue~"l:z tt!cnh:t1. 
En mis ratos libres de soldado, pintl algunas marinas secas y 
dulzonas q~ regalé a mis compmüros. 

Volví a Toluca y reanudé mis clases en plena revolución 
Segul pinlando pero ya sin maestro. 

En 1917 tuve la desgracia de perder a mi madre. Ese año pin· 
lé algunos relralos por encargo y algunos otros trabajos para 
ayudar un poco a nú padre a solventar los gastos de la pt!no.<;a 
enfermedad de mi madre. A propósilo, recuerdo un sucedido 
quefué una lección para mi: mi querido maes1ro de inglés, el 
Sr. Gon:ále: ejecutaba retratos o amplificaciones para ayu
darse en la terrible crisis que motivó /a revo/ución.Entt!rado 
de mis difíciles circunstancias, trató de ayudarml! y me en-
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carg6 algunos de sus retraJos, por los cuales me pagaría cien 
pesos. Me dispuse a trabajar, cuadriculé cuidadosamente el 
pequeño original fotogrdjico y lo amplifiqué,· después, con 
gran cuidado, lo ful afinando y dándole sombras, todo a 
lápiz; quedé satisfecho y lo entregué al maestro; cuando lo 
vió, dijo, está muy bien pero ya no lo necesito; hace un mt!S 

que lo realicé yo mismo y lo entregué al Interesado.Sucede 
que González que no dibujaba nada, sacaba/otos amplifica
das del original, las proyectaba sobre una pantalla y luego 
las repasaba encima con lápiz carb6n. Sin embargo, me pagó 
11ris cien pesos, pero medió una lección di! lo que es el arte 
cuando se comercia/Iza. 

En enero di! 1918 ckji mi hogar destrozado por la pena por la 
muerte de mi madre y la pobreza de mi padre. Salí a México 
gozando de una beca del Estado para hacer mi carrera en la 
capital. ¿Pero qué carrera?. Todos mis compokros ~nsiona
dos, oc/lo en total .fe Inscribieron en las Escuelas de ftfedicina 
y Leyes. Y yo segul sus pasos e ingresé a la Escuela de Me
dicina. 

El primer d/a de clases, como a las trece horas, n.os llevaron 
a los novatos al anfiteatro adonde había seis cadáveres del año 
anterior en perfecto estado de putre/acci6n. El hedor era inso
portable, sal/ del sal6n y corrl a ver a mi tutor, el Sr. ftfanuel 
Gómez Garcla, primo de mJ papá. Le conti lo sucedido y su 
hermano, general di!/ ejército, Don Justlniano G6mez, profe
sor del Colegio Mili1ar, oyó mi fracaso y dijo:"¿ pues qué 
fuiste a hacer a Medicina, si tú sabes dibujar?." Y le dijo a 
mi tutor, "ftfanuel, mañana n1isnw te lo llevas a la Acade
mia de San Carlos para que estudie la ca"era de arquitecto". Y 
as( sucedió. Cuando a la mañana siguierite traspuse los um
brales de aquella nw.ravillosa ca.son.a, contemplé las estatuas 
clásicas. la Victoria de Samotracia en el centro del patio, las 
tumbas de los lifédicl de }.figue/ Angel, las venus griegas, 
etc. , me dije: esto es lo mfo. éste será mi camino. e ingresé 
a la Escuela de 1\rquitectura. 

Visité /as galerías de pintura, reconocí los nombres de los 
nuisfmnosos pintores que conocla a troves de los periódicos 
o revistas que llegaban a mi provincia: José litaría Velasco, 
Féi.:r: Parra. Germán Gcdo1;ius,Lcandro /zaguírre,ftfatco lle 
"era, Ramos lifartfnez, etc4 

Ingresé a las primeras clases de arquitectura, pero desde en· 
tnnces me propuse estudiar pinJura en tanto lo permitiera mi 
tienzpo. 

No fue sino ya avanzado el año, cuando pensi en ingresara 
Ja clase de Desnudo del Natural que impartía a los pintores 
el gran Saturnino Jierrán, tan adnúrado por mi desde mi 
provincia. Este gran maestro publicaba sus dibujos en re
vistas de arte qiu: llegaban a To/uca; por entonces los estu· 
diantes de Arquitectura no recibfamos esa en..señanza. 

Con ta/ propósito solicité del entonces Director de la A.cacle· 
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mla , el yafamoso pintor Mateo J/errera, el pernUso necesa· 
rio para asistir en calidad de visitan/e a la maravillosa e/a.re de 
l/e"dn. No me fue concedido el permiso , pues argumentaba 
el Director que s6/o los alumnos de PinJura tenían derecho a 
ella, y eso, "los de quinto, nada más". Sin embargo, lnsistl 
tanto que Don Mateo se apiad6 de mfy me pernUtló asistir. 
¡Qué emocl6n verme convertido en un alumno del gran 
maestro!. Eramos s6lo seis alumnos: Fernández Ledesma, 
Ruiz, el "ChatoH Romo, Francisco Dfaz de León , Rufino 
Tamayo y yo. 

LamentablcmenJc, /Jerrán estaba ya muy gravemente enfermo 
tk un cdncer en el aparato digestivo y los te"ibles dolores lo 
doblegaban muy a menudo durante la clase. Cuando en una 
ocasión se sintió bien, pidi6 la paleta a un compañero y tocó 
con tres brochazos el trabajo de uno de sus discfpulos predi· 
lectos. Aclaro que la mayor parte de los alumnos eran paisa
nos suyos. de Aguascalientes y les dedicaba mo.yor atención. 
Pero a mi, eso no me importaba. Conservo aún el primer 
apunte de un desnudo femenino dibujado a tinta que ejecuté 
por entonces. 

La técnica de Jle"án era /n.r;pirada, según estimo.en la pintura 
española de Zuloaga .Los temas obviamente eran ya mexi
canos .pero los colores eran tenebrosos , con perfecta lnter· 
pretación de los valores tonales, de los valores de medios to· 
nos con sólo el punto luminoso que daba vida y volumen a la 
forma. Gran dibujante con un trazo elegante, con una lfnea 
estilizante, vigorosa, bien acusada, como queriendo resaltar 
la gran maes1rfa de su ejecucl6n. 

Uno de sus modclosfavorilosfue un indlgena llamado tam
bién, conw él, Saturnino, el mistno que aparece varias veces 
repetido en su bclllsimo cuadro que tituló "El Friso de /ns 
Dioses". Se conservan los muchos bocelos al carb6n que iba 
ejecutando el ftfaestro para die/Jo cuadro que a/fin quedó sin 
concluir. Representa una doble procesión convergente a un. 
mismo centro qUt! ocupa una Coatlicue entre cuyas líneas se 
puede percibir un Crucifijo. La doble procesión estaba /ntt:
grada por indios aztecas de un lado y por españoles ckl otro, 
(caballeros, soldados y frailes). Como queriendo expresar qlU! 
ambos grupos coincidían en adorar al mismo Dios. 

Siguió el camino de la mexicanidad largos años olvidada, que 
después de él continuarla la nueva escuela con Diego Rivt:ra, 
Clemente Orozco, etc. pero con una mejor calidad de dibujo 
tendiendo a un realismo mas perfeccionisla. Si él no hubiese 
muerto tan tempranamente (treinta y tres años), seguramente 
hubiera superado a Diego Rivera en muchos aspectos. 

Cuando estaba en su lecho de muerte ful visitado por nuestro 
querido maesll'o Don Federico E. Mariscal quien nU? refirió 
estas palabras de Jlerrán: "Siento morirme ahora que conúen· 
zo a entender y dominar el color". 

Poco tiempo después de su muerte se Implantó en nuestra 
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Modolo do las dasos al desnudo, on la c:Atodra do Satumlno Horrán, an la Escuol:s do Bollas Artos. ( 1918) 

•ta Escuola do Pintura y E scuftura. ton fa maostros do la ralla do: Satrum/no Horr;Jn, Francisco do I a Torra, S6stonos Ortaga, 
Gomt<ln Godovius, Leandto lzaguirro, Matoo Horrara, Ramos Martinoz, Luis G. Serrana, Ignacio Asúnsolo, Amulfo Domlnguoz 
Bollo, Enrlquo Tovar, EduiJrdo M. Concha, etc:. , os docirr, lo m.is florido da osa dpoca do translclón, entre la Academia y las nua. 
ws corlontos dol lmprosfonlsmo y do/ noo-lmprosionlsmo. • 



carrera de Arqullectura, el estudio de Desnudo también,· yo 
núsmofuínombrado maes1ro desde 1926. 

Quise continuar el aprendizaje de la pintura. Ahora ser(a con 
el gran Ma1eo /lerrera quien me enseñaba Paisaje al Oleo. 
Don Mateo era el lado opueslo físicamente de /lerrán. Es1e 
era muy delgado, muy pálido, muy serio y concentrado. Afa· 
tco era de baja es1atura , muy gordo , de buen 1alante y de 
aspeclo burgués. llabía sido pensionado en España, donde en 
el Musco del Prado, en Madn·d, rcaliz6 /as tnL!jorcs coplas que 
hay en Mbico de Velázquez, Goya y El Greco. En Afadrid 
casó con una española y vivió sien1pre con cierta dignidad y 
holgura, muy diferente a la bohemia que entonces dominaba a 
los ar1is1as en lo general. 

Por la enorme suma de siete pesos semanarios, me daba 
clases los domingos. lbamos a la Villa de Guadalupe, a Ja 
Ct1lzada de Atzcapotzalco, a copiar los cerros aledaños. Lo 
11U1fo era que con1prábamos unas tortas y se nos pasaba la 
vida comiendo. Y yo no avanzaba. Mateo fue sin embargo 
11na personalidad como arlista. Dominó el paisaje . Sus co 
lores /11eron muy brillantes, ca.n· complcmenlarios, como los 
mejores impresionistas franceses. Creo que influyeron mu· 
cho en su técnica sus estudios sobre Soro/fa. Recuerdo haber 
adnúrado sus árboles "verde veronls" con sombras "prusia'' y 
toques "viole1as". 

Aficntras tanto, continuaba mi carrera. 

Tantbién den/ro de ella IU'W! gran experiencia con tres grandes 
arquireclos y a11tén1icos ar/islas: Don Juan Martinez del Ce1ro 

, que daba dibujo arquitectónico en prinu:r año. A él debe· 
nws nuestro mejor conocin&iento de los ctdsicos en arquilcc
tura; un dibujo riguroso a lápiz y unos acabados 11u1gisrrales a 
la acuarela. Acuarela un tanto seca y pollcroma , pero 
bellísima. Con este 111acstro tan querido tuve mi prirner con
tacto con la técnica de la acuarela que después he cul1ivado 
toda 11&i vida. Con él con.oc[ y empile por primera vez los 
i•erdaderos pig1ticntos de primera calidad, y además. la cjecu· 
ción de las grandes tintas de fondos con asen1amicn1os encan
tadores y algunos colores, como el verde veronés, el azul 
cobalto, la tinta neutra, la Siena quemada, el ocre arnarillo y 
la llamada sangre de dragón, sin olvidar al sepia o al Van 
Dyclc brown. Se abrió para mí un horizonle más an1plio y 
,,ufs IU!rnwso: la técnica de la Acuarela. En realidad, lo que el 
n1nestro Del Cerro nos enseñó fue el llamado lavado, es decir 
la acuarela .'feca , con gran dc1alle en los elemcn1os arqui
/ectónicos. Además.fue nucslro verdadero maestro del es1ilo 
clásico grecoronumo y renacentista. 

Afanucl ltuarte, el inolvidablc"A1anuelón", como le dec(amos 
todos ,fue uno de los más graneles artistas-arqui1ectos, o me
jor dicho, arquitectos-artistas. Pintor. arquitecto y buen pia· 
nlsta. En este in.ftrumento ejecutaba a Bcethovcn, Bacll, etc. 
/labia hcclw una carrera conw pintor antes de ser arquitecto. 
En las Galer[as de San Carlos se puede adn&irar aún una 
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magn(fica copia de un nwnaguillo original de Benlliure y, 
ejcculado por Ituarte. Dio por muchos años la clase de Com· 
posición, y dominaba el arte colonial, especialmente el siglo 
XVIII. Se conserva un rerablo y unafacliada exquisitamente 
proyectada y dibujada por él, para la iglesia de la Virgen de 
Guadalupe en Aguascalientes. Sus alumnos nos dis
puJábamos el honor de qlle nuestros proycclos fuesen acuare· 
lados por él. Recuerdo que varios años después, cuando él y 
yo ya recibido, trabajamos juntos en la Dirección de Bienes 
Nacionales, el arquilccto /lur1ado le pidió a Afanuelón , le 
pintara una perspl!ctiva a la acuarela , del puerto de 
Manzanillo, que ni .'fiquiera conocfa; inmediatamente, sobre 
una cubierta de papel Kraft. con que estabafo"ada la mesa t:k 
dibujo, ejecutó una belllsüna visla del puerto de Manzanillo. 
Manuel ltuarte habla estado en París en el grupo de pasantes 
de arquitectura mexicanos, que realizaban el proyecto para el 
Palacio Legislativo de la copila/, que se le~·antar(a entre los 
muchos con los cuales el Gral. Dlaz hermosearfa la ciudad 
con molii·o del centenario de la Independencia. A su regreso, 
trajo unos bloques de dibujos al crayón de la ciudad de 
París, dibujos que conlemplábamos verdaderamente embelesa
do.r. Debo a /tuartc otro paso más en la acuarela arqui
tect6nica. Desgraciadamente, padec[a de unaflebilis, por la 
cual le fué a111putada una pierna, operaci6n que le causó la 
muer/e. Nueslra profesión perdió en él un verdatkro arquitecto 
y un ar1lsta. 

El terc!T arquitecto ·artista que ful mi maestro se llamó Don 
Eduardo Macedo y Arbeu, alias "El Afochicho". Fué hijo del 
dueño del antiguo y famoso Teatro Arbcu: creció entre bam
balinas y coristas; fut! un gran bohemio toda su larga vida; 
gran conversador de pro/11nda y universtll cultura, solterón 
empedernido y eterno enamorado de una chica llamada Vich
elle Amor, mujer liberada que "lo trajo por la calle de la 
amargura". Fut! lambién nuestro mae.'ftro de Composición 
Decorativa (materia ya desaparecida del programa y que yo 
mismo enseñé a su muerte). Manejó también la acuarela y re
cuerdo una bell(si1na pin.Jura que ejecutó de la Jorre de San 
Felipe Ncri, q11e emerg[a del Teatro Arheu. 

/tuarle y Maccdo me transmitieron la sensibilidad y el amor 
por Tu técnica bnprcsionista y por el esliio colonial. Creo que 
no lia habido otros arquitectos de temperamento artfstico de 
la lalla de estos inolvidables macs1ros. 

A la 111ucr1e de /lerrán, y después de //crrcra, quise seguir 1nis 
estudios de pintura, y desde luego de la acuarela, cuyo encan
to y posibilidades habfa ya conocido a través de los mencio· 
nados maestros. 

/fabla por en/onces un gran pintor acuarelista en San Car· 
los: Don Gonzalo Arguelles Bringas. Este pintor fue, según 
creo, el pionero dc la acuarela como finalidad, pues es bi'.n 
sabido que esta tlcnica era ya conocida en la antlgucdad. 
pero sólo como un medio para "proyectar" las grandes pintu
ras al óleo, no como una finalidad. No fue, según parece, 
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sino hasta el siglo XIX en /nglate"ª· donde ckbe haber sido 
el tema de grandes maestros. Alemania ha conocido unMarc, 
Francia un Vignal y un Dulac, Inglaterra un Flinl, México 
conoci6 un Arguelles Bringas. Un buen alumno de él, /UI! 
además mJ compañero en la Preparatoria de Toluca, se llamó 
Pastor Velázquez, y creo, su mejor alumno. 

lngresl pues, a sus e/a.res particulares. Nos llevaba a Xochl
milco en donde le vimos pintar alguna vez el Ajusco. Pa.rtor 
Velázquez y yo aslstimDs y heredamos su técnica y sus 
colores. es decir, /a gama de sus colores, su paleta. Esta con
siste en : azul cobalto, azul prusia, índigo, negro marfil, tin
ta neurra, gris Paync, rossc madder genuino,rossc dorée, ber
mell6n, amarillo ocre, amarillo cambodge, amarillo áureo/in, 
amarillo limón, amarillo Indio, Siena quemada, verde vero
nés, verde viridian. Su técnica fue de gral'liks aguadas, muclia. 
humedad sobre todo en los ciclos y montaña:;. Transparencia 
y mucha ag11a en los fondos, más sequla en los prlmi!ros tér
nUnos. Magistrales fueron sus acuarelas de las mDntañas ne
vadas, en las c11ales sabía distinguir entre la nieve y las 
nubes, no obstante estar una al lado de la otra. Poco tiempo 
seguf sus clases; pronto murl6 también a consecuencia de 
una pulmonía adquirida en un viaj'e a su tierra natal, Orizaba. 

A su muerte, Pastor Velázquez me di6 algunas clases, y a 
él debo algunos buenos consejos también. Dcspuls de ellos 
he continuado enteratnl!nte solo, aprendiendo de la naJurale:a, 
mi mejor Maestra. 

En las universidades, donde imparto clases a los futuros ar
quitectos ,he enseñado a dibujar y pintar a la acuarela. Por va
rios años nu: hice cargo de la clase de Dibujo de Desnudo al 
Na-tural en la UNAM y después en la Universidad de Tatuca. 
Ultlmamente, en la Universidad Lasalle, impartf un breve 
curso de Acuarela a los alumnos de la Universidad de Tucson, 
que suelen visitarnos anualmen1e. 

Entre mis mejores discípulos debo ~nclonar a Pedro Medi
na, alias "El Charro", que se ha distinguido por el dominio y 
conocinúento del cuerpo hwnano. Otros como Shafik Kaim, 
generoso amigo y alumno: Fernando Beltrdn y Puga, gran 
dibujante, Guillermo Cuevas, pintor y arquitecto, y actual
mente puedo considerar como buen alumno al arquitecto Luis 
Mljangos. 

A continuaci6n , deseo expresar algunos conceptos e ideas 
mías sobre la Belleza y el Arte, basados especialmente en las 
masfa1t1osas obras de los uias connotados filósofos del arte 
que yo adopto como válidas: 

El arte tielU! como funci6n principal crear la belleza, producir 
la llamada emoción estltica. 

La belleza sin embargo, se considera como un vOlor relativo. 
La belleza en si no existe, cada uno se la ponemos a lasco
sas al contemplarlas. Es pues, un valor subjetivo. 
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El Arte es un producto cultural, espiritual. Nada tiene que ver 
con el conocimiento ( verdad ) conceptual ni con el valor 
santidad o slmplemenle valor moral. 

El arte es viejo como la humanidad, mucho antes de qUI! el 
hombre hubiese resUl!lto sus necesidades más vitales, ya tenía 
un gran arte. Ejemplo de ello son las pint&Jras rupestres de 
Altamira, Combarelles y La.scaux.. 

LA belleza ha sido definida de muy diversas maneras a traves 
ck la lústoria : 
Arist6te/es la considera como el Orden y la Grandeza. 
P/aJ6n : La'belleza pW'a concierne al reino de las /~as. 
Plotino: Lo bello es lo Infinito en lo finito. Bello es sólo lo 
divino. 
Kant: Lo bello es aqucllo que place universalmente sin tener 
antes un concepto ~ ll. 
B. Croce: Anteriormente era unidad en la variedad, ritmo, si
nie1rfa,armonfa. Actualmente la belleza es todo lo que la vida 
tiene de característico para los sentidos y la Imaginación. 
/lwnc: Belleza es intuicl6n pura. 

En cuanto al Arle, también ha recibido mil explicaciones a 
través de los tiempos: 

Plat6n:EI arte es sólo una apariencia, como las Ideas. 
Arist6teles:Es una reproducci6n imitaliva. 
B.Croce: Es ante todo, intuici6n, entendida como expresión. 
/legel: Es una actividad humana dirigida a los sentidos. Obe
dece a una necesidad human.a. 
Freud: Tiene su origen en unafantasfa Inconsciente y cwnple 
con la funci6n de producir un goce suprimiendo las repre
siones. 
Strauss: Es un lenguajc que establece una relaci6n con los 
objetos. 
Antonio Caso:EI arte es vivencia pura , no lnt6lectualismo. 
El hombre de genio es siempre resonancia misteriosa de sus 
con1emporáncos. 
Ka111: El ar1e es intuición pura, interés desinteresado, finall· 
dad slnfin, 
/.flguel Bueno: Arle es la cxpresi6n intuitiva de un sentl
mlen10. 
Samuel Ramos: El artt! es un producto de la actividad espirl 
tual y debe considerarse ante todo conw un fenómeno cultu
ral. 

¿Qué ciencias se ocupan de la Belleza y del Arte? 

De la Belleza se ocupa la estltlca, del Arle la kunst
wissenscl1aft. úis aclividades luunatul.t que se relacionan con 
el Arte son: la contemplación anfsllca, la interpretaci6n y la 
critica. Son relaciones que se establecen entre el sujeto del 
Arte y la obra artfslica. 

Lo que hoy llamamos estética, naci6 en el seno de la nu!la 
ffsica y s6lo hasta el siglo XVIII se constituy6 una disciplina 





fllos6fica independjente con Baumgarten. Kanl establece la 
diferencia entre la eslél/ca y lo Úll/, lo agradable, lo moral y 
el conoclmU!nto conceptual (denclas}. 

En el siglo XIX , como reaccl6n contra los excesos de la 
metaffsica especulativa del romanticismo alemán ,Gustavo 
Teodoro FechMr pretende convenir la es1é1ica en una. ciencia 
positiva independiente, sujeta a los métodos de las ciencias 
de la naturaleza. Es lo que llama "estética desde abajo", en 
contraposici6n de la "estética desde arriba" que es /a pura. 
mente especulativa. El prop6sito de Fechner es someter los 
hechos del arte a un riguroso rnérodo experimental. 

La kunstwissenschaft tiene sus antecedentes mas remotos en 
la poética de Ar/st6teles. as{ como en las investigaciones de 
\Vincke/mann. Actualmente esta direcci6n está representada 
por Sempers, Wolfflin, Riegl, Worringer, ele. Worringer lle· 
ga a sostener que la llamada estética general es en realidad , 
una estérica del arte clá.rlco. 

Si lanzan&os una ojeada al panorama del arte contemporáneo, 
advertiremos qlll! los anistas aparecen afiliados a tendencias o 
esclU!las ITWY dispares y hasta coll/rcuüctorias qlU! se combaten 
entre sf. 

Artista apolfMo es el soñador o visionario que tranquilo y 
Sl!reno se recrea en la representaci6n de imAgenes y formas 
en las que Ja belleza se revela a los ojos , como en las des· 
crlpciones del poeta , las metáforas poéticas y los colores del 
mundo visible. Aqu{ entraría la gama variada de los artislas 
plásticos , con sus represen1ncloN!s objetivas de la nattualeza 
yde la vida. 

El artista dionisfaco es el hombre pose{do de delirio, de la 
manta divina descrita por Pla16n y que se origina de las Afu. 
sas. Es el hombre cuya vida interior ua/tada por la enrbria· 
guez estética, busca la expresi6n emocional en el cauce de la 
poesfa lírica o de la música. 

Vicente Mendiola poseía un temperamento ar· 
tístico. inclinado fuertemente hacia Ja pintura; 
se conserva su obra pictórica desde los aftos de 
1906; al terminar sus estudios preparatorios en el 
Instituto Científico y Literario de Toluca. ob· 
tiene una beca del Gobierno del Estado, se trasla· 
da a la capital y se inscribe en la Escuela de Me· 
dicina. pensando quizá que la medicina podría ser 
su campo profesional; impulsado, tal vez, por el 
grupo de companeros que comparten con él la ex· 
periencia de trasladarse a Ja capital e iniciar estu· 
dios profesionales. En su primera experiencia con 
la '"morgue", según él mismo refería, se da cuenta 
inmediata de que eso no era para él, ve con horror 
Jos cadáveres de varios meses atrás y rápidamente 
abandona el recinto y acude a ver a su tutor, 
Don Manuel Gómez, quien Je orienta y le rccuer· 
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da que él ha empleado gran parte de su tiempo 
al dibujo para el que tiene gran disposición; le 
ayuda a que defina su personalidad, la de arquitec· 
to·artista, conminándolo a que se inscriba en la 
Academia de Bellas Artes a iniciar Ja carrera de 
arquitecto. 

Según él mismo refería, al acceder al patio de la 
Academia, aquello fué como una revelación, 
como si de repente se diera cuenta cabal de que el 
arte sería su camino. La primera impresión que 
le produjeron los yesos, copias de las excelsas 
obras de la escultura de todos los tiempos que 
ornamentaban las esquinas del patio, le acom· 
paftaría toda la vida. 

San Carlos fue para muchos arquitectos de esa 
época y sobre todo para él, por su carácter de 
provinciano, más que una escuela, un hogar. La 
alta calidad de Jos maestros que impartían clases, 
algunos de ellos traídos de Europa por el Go· 
bicrno del Oral. Porfirio Dfaz,ayudaban a crear 
esa atmósfera de calidad; la camaradería que exis· 
tía entre los alumnos y Ja constante relación 
con los companeros de Artes Plásticas que com. 
partían el mismo edificio de Ja Academia con los 
arquitectos, fue una corriente vitalizadora que en· 
riqueció su personalidad, orientándolo definitiva· 
mente en el campo de la expresión, en el que crea 
formas a través de la arquitectura e interpreta lo 
que le rodea por medio de Ja pintura; siendo ésta 
en la mayor parte de su producción, de tipo rea· 
lista. En algunos casos, complementaba los edi· 
ficios plasmados a través del pincel, con entor
nos imaginados. o mejoraba a Jo plasmado con 
respecto a su realidad, eliminando lo que en su 
opinión afeaba o no alcanzaba un cierto nivel es· 
tético. En este sentido, expresaba: "pintar es 
como querer", manifestando con esta frase, su li
bertad de espíritu e indomable voluntad que le 
hizo libre de ataduras de tipo social, de 
"conveniencias de modas" o de costumbres. En 
ocasiones, prefería apartarse de grupos con los 
que no comulgaba siempre en tas ideas, o como 
artista que era, se podría decir que poseía un 
mundo interior, inmenso. magnífico, que Jo enri· 
quecía profundamente y que le daba la oportuni
dad de apartarse de la realidad cuando ésta no le 
satisfacía. 

Desde muy pequet'io, se sintió fuertemente atraído 
por la expresión a través de la pintura; él mismo 
guardó con sumo carifto sus primeros trazos, sus 
primeras experiencias. Sus primeros dibujos da
tan de Ja época en que siendo nit'io, vivió en el 
pueblo de El Oro; en la escuela primaria, se en· 





tretenía superponiendo dibujos a los textos que 
los maestros le dictaban: paisajes, casas, árboles 
y figuras humanas; de 1910 se conserva su pri· 
mer dibujo de Jos tres órdenes clásicos, dórico, 
jónico y corintio. (Con Jos anos, Mendiola lle
garía a ser el máximo exponente en México de la 
arquitectura tradicional clásica). Sus primeras in
cursiones en la pintura al óleo. son de tipo 
"académico", "sobad.ita", cual correspondía a su 
época y a la provincia mexicana, cuando contaba 
con alrededor de once a doce afias de edad. 

Pué después de 1914, en la escuela preparatoria, 
cuando sus dibujos constituyeron la expresión de 
un dibujante seguro y diestro: desnudos. retratos. 
escenas religiosas. animales e inclusive paisajes 
al óleo y acuarelas de corte netamente romántico. 
Algunos de sus dibujos iban acampanados de in
genuos poemas. 

Su primer maestro fué un "obscuro" pintor que 
decoraba el Teatro Municipal de El Oro. AJ in
gresar al Instituto Científico y Literario de Tolu
ca, recibe las primeras lecciones de Dibujo del 
Natural de los artistas Fabián L. Cuenca, Eduardo 
Alva e Isidro Martínez (éste último, becado en 
San Carlos en la época de Pellegrin Clavé, en 
donde, además, tuvo como compañeros a Salomé 
Pina, Santiago Rebull y Felipe Outiérrez entre 
otros). En 1913-1914 recibió clases de pintura al 
óleo de Luis G. Villcgas "a qu/t!n le debla la 
Identificación del color", quien a su vez fue el 
padre del Arq. Víctor Manuel Villegas, quien 
aftas mas tarde sería uno de sus mas fervientes 
disc!pulos. 

Por Jos aftas de 1915- 1917, en plena revolución, 
Mendiola se inició en Ja ilustración periodística 
en la revista mensu3J "Juventud". en colabora
ción con sus compntieros, los poetas Horacio 
Zút\iga, Enrique Carniado y Leopoldo Zin
cllnegui. "Por en/onces terminaba yo mi Prepara
toria. Un grupo de compañeros y yo fundamos 
una revista de arte en Toluca. Sus directores eran 
los ya renombrados poetas Jlorac/o Zúñiga y En
rique Carnlado. Yo era el ilustrador, el dibujante, 
el caricaturista. La revista se llam6 "Juventud" y 
su lema era"Abrirse Paso". Tuvo gran aceptaci6n 
y su fama trascendi6 a Ja capital de la Re
pública.A eslo debo agregar que año con año , en 
la.r proximidades del nies de julio, se reunta un 
comitL llamado Comité Liberal del Instituto, 
cuya misl6n era conmemorar con derroche el ani
versario de la muerte del Benemérito Benito 
Judrez. Todos los estudiantes éramos juarlsta.r de 
cora:ón." 
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Como alumno de San Carlos, solicitó al Direc
tor. Mateo Herrera, permiso para asistir a las 
clases de Desnudo con Saturnino Herrán y así vio 
colmado su anhelo de tratar de cerca al gran maes
tro. Con Herrán estudió el "Desnudo al Natural": 
esta enseftanza le capacitaría para en 1926, fundar 
la cátedra de "Desnudo" para los arqaitcctos. A Ja 
muerte de Herrán, Mendiol a se inició formalmen
te en el estudio de la acuarela con el que fue pio
nero de esta difícil técnica del arte de la expre
sión pictórica, Gonzalo Arguelles Bringas; entre 
sus compañeros se encontraban entonces, Pastor 
Velázquez e Ignacio Beteta. 

De su contacto con los grandes maestros de la 
pintura mexicana, resultó un diestrísimo dibu
jante de desnudo y de croquis rApidos de edificios 
o de ambientes. Se puede estimar que su forma
ción artística recibió, además, influencias de los 
siguientes maestros europeos a quienes él admira
ba a través de publicaciones: Sir Frank Brang
wing. quien presenta semejanzas en su expresión 
con el gran Saturnino lierrán, Fortunino Matania, 
gran pintor de tipo realista. especialista en la 
representación de sucesos históricos, James Me 
Neill Whistler, John Singer Sargent a quien ad
miraba sobre todo por sus tonalidades obscuras; 
De Laszlo. del cual refería haber obtenido su pa
leta de óleo: Samuel Chamberlain, gran dibujante 
que ilustraba las revistas de arquitectura ("Pencil 
Points") y quien anunciaba Jos lápices "Dixon 
Ticondcroga"; Hugh Ferriss, gran ilustrador de 
elementos de arquitectura; los acuarelistas Marc, 
Rusell Flint, Rafaclle ti.1ainclla, Dulac. etc. 

Al finalizar su carrera de arquitecto. Mcndiola se 
había ya consagrado como un acuarelista distin
guido; en 1924 , el periódico "El Universal .. Pll 
blicaba· sus trabajos, además realizaba carteles pu 
blicit8rios. invitaciones y básicamente, temas de 
arquitectura. Sus primeras experiencias "serias .. 
con la acuarela datan de esa época. 

Entre 1925 y 1930, al margen de su labor arqui
tectónica, dibujó una gran cantidad de relevés, 
iglesias, escenas callejeras. naturalezas muertas 
e incluso. objetos arqueológicos. Esto le permití 
ría. en 1930, ilustrar el libro "Hierros de Tolu
ca", de V.M. Villegas. Para esta obra re:r.lizó una 
buena cantidad de dibujos a tinta, de balcones, 
herrajes, puertas y detalles ornamentales. 

En 1931, como se ha comentado con anterioridad, 
realizó algunos de los dibujos de monumentos co
loniales del Estado de Hidalgo para el Catálogo 
de Construcciones Religiosas. un trabajo que aún 
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no ha sido superado. Los conocimientos adquiri
dos en esta etapa. aunados a su constante contac
to con los pueblos mexicanos fue enriqueciendo 
su espíritu, afinando su percepción artística y 
llevándolo a consumar su amor por lo mexicano. 
como cronista, arquitecto y artista, que a través 
de sus conferencias. artículos, docencia, libro de 
la Arquitectura del Estado de México, del lápiz y 
pincel, le permitieron plasmar con un agudo sen
tido histórico de lo arquitectónico, la realidad 
mexicana. Por la misma época, la revista 
"American Architect" le solicitó varios dibujos 
sobre arquitectura que fueron enviados a New 
York. 

Para entonces, sus rasgos característicos en el di
bujo y la acuarela, sus técnicas preferidas, ya es
taban plenamente definidos: 

En el color, pinceladas limpias, directas, 
diáfanas, marcando perfiles nítidos. En el lápiz 
se observa una gran ductilidad para definir los va
lores tonales, sombras, la presencia de los vo
lúmenes y una gran fidelidad en la representa
ción. 

En 1938 viajó por primera vez a los Estados 
Unidos y allí produjo una buena cantidad de obra 
pictórica sobre monumentos y paisajes. Hacia 
1941, en la ciudad de Guatemala, a donde había 
ido en una comisión de trabajo en compafiía de 
Octavio Barreda, ejecutó nuevamente otro 
numeroso trabajo pictórico de monumentos co
loniales y de paisajes. 

En 1952, en la ocasión de su primer viaje a Eu
ropa, la caHdad de su trabajo se enfrenta a los 
monumentos que le eran ya familiares y que 
había estudiado con tanta devoción desde su época 
de estudiante en San Carlos. Como él mismo 
decía:"habfa que lle'llar tt1is capacidades de artista 
a un nivel suficiente como para plasmar tanta 
belleza. Dcb(amos elogiar ese arle. esa arqulzec
tura, no desmerecerla". Este grupo de obras, tiene 
la característica de haber sido realizadas con poco 
tiempo disponible, a diferencia de las que realizó 
en México y en Puerto Rico, en donde disponía 
de mayor tiempo para pintar, lo que se tradujo en 
que lo pictórico predomine sobre lo lineal¡ las 
manchas de color y la indefinición de tas formas 
es con1ún denominador en este grupo de acuarelas 
y dibujos. 

Fué un profundo conocedor de pintura y de los 
grandes maestros de todos los tiempos. Se mos
traba reacio a aceptar las tlltimas corrientes 
artísticas, de las cuales desconfiaba, porque 
según él, en los artistas pertenecientes a esas 
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vertientes, no se había comprobado suficiente
mente su capacidad para dibujar y podrían enmas
cararse charlatanes en los "collages" o en las lla
madas corrientes surrealistas, expresionistas, pop 
art, etc. Materialmente "abría los ojos" de sus 
alumnos, mostrándoles los colores, los tonos ro
sados, el rose doré del atardecer, o tos violáceos 
de los crepúsculos, la gama que existe entre los 
tonos pllrpuras y las tintas neutras, entre los 
amarillos y los bermellones. 

Recomendaba siempre el dominio del dlbujo per
fecto como base para una buena acuarela. Entre 
sus obras mas celebradas, excepción hecha de las 
realizadas en el viaje de 1952 a Europa, se en
cuentran aquellas que ejecutó sin prisa, cuyo 
tema predominante fue el de edificios e iglesias 
coloniales, efectuadas por el solo placer de pin
tar, en compafiía de sus discípulos o de sus ami
gos, las maftanas de los domingos, después de un 
suculento desayuno, recorriendo las viejas calles 
del centro de la ciudad,, descubriendo rincones, 
plasmando escenas. 

Tuvo siempre presentes, las máximas de Augusto 
Rodin, el gran escultor francés :"el artista es 
como un obrero, que trabaja sin ckscanso " y 
que, "el que lo es en verdad. realiza su obra por 
el placer estético y no por finalidades 
pragmáticas o pecuniarias" . Estos conceptos tos 
aplicó tanto a su obra pictórica como arqui
tectónica. 

Una de las constantes expresiones que acudían a 
sus labios era la siguiente, debida a Emmanuel 
Kant: "el arte es interés desinteresado, finalidad 
sin fin '", que nos revela fielmente su forma de 
ser, de sentir, de palpar el mundo que le rodeaba. 
Era un constante hacedor. Cuando no se encontra
ba enfrascado en la lectura de algún grave pro
blema de tipo filosófico o existencial, era porque 
seguramente su interés, desinteresado. estaba in
merso en transportar a través de su pintura la c~
presión de algo que llamó poderosamente su aten
ción en aquel momento, algún paisaje, un rostro, 
un rincón urbano, etc. o porque se encontraba tra
tando de solucionar algún requerimiento de tipo 
arquitectónico que le había sido solicitado. Dado 
su temperamento, a muy temprana edad tuvo 
oportunidad de convivir y de participar en la vida 
bohemia de los artistas. Creó la cá1edra de 
"Dibujo al Desnudo" en la Escuela de Arquitectu
ra en 1926 y esta circunstancia. en aquella época, 
le proporcionó la oportunidad de plasmar algo de 
su abundante obra en los desnudos que ejecutaba 
con sus alumnos; algunos de estos dibujos pue
den calificarse como francamente eróticos. 
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Como resultado de su arte, se sucedieron las ex
posiciones. Patrocinadas por Pemex, hubo varias; 
otras en Ja Sociedad de Arquitectos Mexicanos¡ en 
las universidades, en la Autónoma de Toluca, ta 
Iberoamericana, la Anáhuac, en Ciudad Universi
taria en las facultades de Arquitectura, de· 
Química etc.; en museos como el del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, el de Bellas Artes de 
Tatuca, en donde se conserva parte de su obra, en 
el Polyforum, etc.; Tatuca, Guadalajara, Puebla, 
son algunas de las ciudades donde en vida expuso 
su obra, 
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La Universidad Nacional publicó en 1984 el libro 
"Acuarela del Arq. Vicente Mendiola Quezada" 
con algunos de sus trabajos; participó junto con 
algunos arquitectos colegas, la mayor parte de ellos 

sus discípulos, en otro libro editado con el 
nombre "Los Arquitectos Mexicanos y la Acuare
la•. En la monografía editada por la Sría. de 
Obras Pllbllcas con motivo de las obras de res
tauración llevadas a cabo en Palacio Nacional, 
(1976), en donde participó como asesor, se 
ilustró el estado del edificio en esas fechas, con 
cinco acuarelas que le fueron encomendadas. 

El material en el que fue realizada su pintura es 
de diversos tipos, lo mismo puede ser un frag
mento de papel cualquiera, que el más fino, im
port:ido. Sin embargo, recomendaba a sus alum
nos que trataran de adquirir el material de más 
alta calidad posible en el mercado y que no se es
catimara dinero en su adquisición. 

El número de obras pictóricas que realizó no es 
fácil de determinar en vista de que no guardó un 
registro sobre ellas. Sin embargo, dado que 
únicamente se desprendió de las que obsequió a 
compañeros de trabajo, jefes y amigos, y con
servó el resto como parte de su patrimonio 
intelectual, a la fecha de su muerte se levantó un 
inventario que puede dar una idc3 aproximada del 
volumen de obra producida que se estima puede 
ser superior en un treinta o cuarenta por ciento a 
la registrada, en lo que se refiere a acuarelas. Por 
lo que se refiere a óleos, se estima que 
llnicamente unas cinco o diez piezas fueron obse~ 
quiadas y el resto las conserva su familia. En 
cuanto a lápices, sanguínas, crayones y tintas, no 
es fácil precisar el número de ellos que obse
quió, pero seguramente no es muy grande res-. 
pecto a lo que conservó. En resumen, se des
prendió fundamentalmente de acuarelas, que son 
sus obras pictóricas más apreciadas. 

Según el inventario levantado de su archivo per
sonal, que fue codificado en su oportunidad, se 

considera que realizó más de 2,000 obras de pin
tura, el n6mero corresponde tanto a cuadros 
"acabados" como a bocetos o fragmentos. Las 
técnicas que cultivó fueron las siguientes: san
guina, tinta, lápiz, crayón, acuarela, pastel y 
óleo. Los temas, diversos: desnudo, retrato, 
caricatura, edificios. paisajes, etc. 

No vendió sus cuadros ni le interesó exponer para 
vender; no se sabe con certeza cuántos realizó; 
muchos de ellos existen actualmente en poder de 
sus amigos, alumnos, colaboradores de trabajo y 
funcionarios para los que trabajó, a quienes gen.e 
rosamente, obsequiaba parte de su obra. El in
ventario aproximado de las piezas que conserva 
su familia se resume como sigue: 

Acuarelas 
Crayones 
Dibujos Iluminados 
Lápiz 
Sanguina 
Mixtas 
Oleos 
Pastel 
Tinta 

TOTAL Aproximado 

450 piezas 
11 o 

10 
700 

30 
20 
25 
15 

íQ2.. 
1Ji2..plezas 

El perfil de su personalidad. de acuerdo con su 
temperamento y las influencias que recibió del 
medio, as( como las dotes que tuvo y supo 
aprovechar, lo podrían ubicar corno un hombre 
amante de Ja belleza, con una gran sensibilidad 
para las cosas concernientes al campo del arte¡ 
asimismo, encontraba placer en estudiar asuntos 
históricos, filosóficos y religiosos. Al principio 
de su vida, era un escéptico completo, actitud que 
cambiaría con el transcurso de los• aftas y cons
tante estudio de la religión, transformándose en 
su época de madurez, en un auténtico místico. 

De su inspiración~ 

Cuando el dolor es grande y faltan a mis 
labios palabras para e:cpresarlo y a mis 
ojos niigase el consuelo de una 14grima. 
vuelo siempre mi pensamiento a Cristo, 
cuya vida admirable tiene para cada dolor, 
un ejemplo que fortifica. 

Cuando me falla una oraci6n para alabarle. 
quidame el único consuelo de una l(nea 
para recordarle. 

Que sea iste el desahogo a mis ___ qu.ebran-
tos ....... . 

Vicente 
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Dibujos do aproximadamente 1922 
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Finca para el Sr. Gral. Plutarco Ellas Callos, on la dudad de Cuomavaca Mor. 
( 1927) 
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Prolosoroa do la Academia de Bellas Artos do San Cartos en 1926. 



IV. CONCLUSIONES. 

La tradición historiográfica de la segunda mitad 
de nuestro siglo se ha apoyado en la idea de 
"-vanguardia". Pr4cticamente desde las genera
ciones 1900-1920 se institucionalizó la idea de 
que únicamente los vanguardistas, término apli
cado a los modernistas a ultranza, eran quienes 
realmente llevaban a cabo los avances en la ar
quitectura y en el arte en general. El mundo y la 
cultura se dividieron en dos grupos, los vanguar
distas y los tradicionalistas; aquellos que quer(an 
romper con la herencia del pasado y aquellos que 
la querían mantener. Algo así como separar tajan
temente a los que harían todo lo necesario para 
hacer la arquitectura que el nuevo sistema 
polftico económico necesitaba, de Jos que querían 
continuar utilizando lenguajes ya establecidos. 
Una verdadera polémica que ha seguido de una 
forma u otra a lo largo de todo nuestro siglo. 

En México ha pasado algo similar: los vanguar
distas que supieron romper con las normas gene
ralmente aceptadas para imponer otras nuevas. 
fueron los héroes de la modernidad. Todo lo 
demás debía olvidarse. Es justamente para enten
der esto. para aclararlo, para ver qué hay detrás 
de la búsqueda de la modernidad en México du
rante los últimos setenta aftas de arquitectura, 
que se ha planteado este estudio, con el que se 
pretende, justamente, analizar la obra de Vicente 
Mendiola, un arquitecto y un artista que comenzó 
a producir desde antes de su ingreso a la Acade
mia de San Carlos, hasta su reciente desaparición 
en junio de 1986. 

Siempre nos intrigó conocer su visión del mun
do, cómo vió el des.arrollo de la arquitectura 
moderna, cómo fue su propio proceso y hacia 
dónde creía él que avanza actualmente. Y lo 
notable es que su quehacer arquitectónico es de 
una verdadera vanguardia, de una gran visión y, 
sin embargo, su historia nos muestra una perso
nalidad totalmente diferente a la de José Villa
grán Garc(a o a la de Juan O'Gorman, tomados 
como los arquetipos del vanguardismo en la ar
quitectura mexicana. 

La arquitectura de Mendiola es semejante a la de 
Carlos Obregón Santacilia, Juan Segura, Ernesto 
Buenrostro etc. y totalmente diferente de la eje
cutada por algunos de sus campan.eros de estudio, 
Villagrán, Carlos Tarditti, Juan O'Gorman, o a la 
de sus discípulos como Juan Sordo, Augusto H. 
Alvarez cte. Desde sus inicios entendió que la 
modernidad, o Jos modelos de modernidad, impul-
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sados en México a semejanza de los de Europa y 
los Estados Unidos, sí eran válidos, aunque 
tenían limitaciones muy claras. Le Corbusier. 
Gropius o Wright, inclusive la Bauhaus, en ese 
entonces tan impactante, mostraban un camino a 
seguir, pero sólo un camino más, que no era el 
definitivo ni ah( se acababa todo. El funcionalis
mo en México tenía justificación en cuanto al 
abaratamiento de costos, o lo que para construc
ciones escotares u hospitalarias y de función so
cial era conveniente, pero fue mejor todavía, para 
los especuladores y comerciantes del espacio ur
bano. Algún tipo de obras se podían resolver muy 
bien con este criterio, ¿pero qué criterio serta et 
adecuado para las otras? ¿El mundo era más com
plejo de Jo que las revistas "Tolteca" y 
"Concreto", de moda en la época, predicaban? 
¿Se era más feliz por tener una casa de concreto 
armado, funcionalista, que por poseer una de tipo 
neoclásico. aunque Le Cobusier opinara de distin
ta manera? 

Durante sus primeros diez aftas como arquitecto, 
Mendiola se entregó casi de lleno a la vanguardia 
mexicana, sus Escuetas al Aire Libre de 1926 
fueron uno de los pilares de la modernidad, prede
cesoras de las escuelas de Juan O'Gorman de po
cos aftas más tarde. Con escasos recursos llevó a 
cabo soluciones de un gran racionalismo y que 
después se convertirían en soluciones adoptadas 
por la corriente funcionalista que avasallaría todo 
el quehacer arquitectónico de los cuarentas y cin
cuentas. Sus soluciones de plantas y alzados de
ben ser analizadas para establecer exactamente el 
punto de partida de la modernidad arquitectónica 
mexicana. 

Proyectó un vanguardismo único en su época: los 
plafones y las trabes de la Tesorerla de la Federa
ción en Palacio Nacional (1924), la Alianza de 
Ferrocarrileros (1926), la Inspección de Policía y 
Bomberos (1927), el monumento al Maestro en 
Tatuca (1928), fueron obras que hubieran sido ca
lificadas de modernas incluso en París. Londres o 
New York; pero que, sin embargo, tenían elemen
tos que las caracterizaban como mexicanas y que 
las hacían distinguirse det Art Deco o de la arqui
tectura moderna de otros países; todas ellas re
sueltas en el anteriormente citado e incipiente 
estilo Art Deco, el cual ha provocado reciente
mente interés por parte de los investigadores en 
el campo de la creación artística. 

Trabajando para Ortiz Monasterio, en el año de 
1922, resolvió el proyecto de una casa, cons
truida en la esquina de Reforma y Havre, 



desaparecida hace ya algunos anos y que junto 
con otras más de la misma época, cuyas constan
cias obran en su archivo personal, lo convierten 
en uno de Jos jóvenes arquitectos que más tem
pranamente comprendieron la política nacionalis
ta del maestro José Vasconcelos, al plantear la 
solución de la casa con un fuerte carácter colo
nial, presentando interpretación propia a través 
de una mezcla de soluciones bien logradas de edi
ficios de pasadas épocas. La biblioteca Cervantes, 
realizada conjuntamente con Francisco Centeno y 
Villagrán (1923) y hoy bárbaramente mutilada, es 
otro de los ejemplos que ilustran estas circuns
tancias. 

En el presente trabajo se dan a luz por vez prime
ra, desde que fueron publicados en la revista Ce
mento en junio de 1925, los múltiples usos que 
el concreto armado ofrecía como solución y en 
los bocetos de Mendiola colaborando en la revis
ta, se advierte una franca tendencia a la moderni
dad, a la simplicidad, a la plasticidad, circuns
tancia que lo colocaría como uno de los más 
brillantes diset\adores vanguardistas de la época. 

En época muy temprana, hacia 1924, en los pro
yectos que realizó junto con otros compnneros ar
quitectos. como es el caso de Luis Alvarado y 
Carlos Greenham, en el Concurso para llevar a 
cabo un pabellón en Sevilla, Espafta, al que ti
tularon Forse che si, forse che no , o el que eje
cutó con Juan Oalindo, concursando para una fe
ria en la ciudad de México, se advierte una ten
dencia hacia la monumentalidad,hacia el acopio de 
formas o expresiones plásticas relacionadas con 
el Art Nouveau y el Art Deco, mezclando ambas 
expresiones. de una manera muy característica de 
esa época, que concuerda con un edificio célebre 
y que nos ubica inmediatamente en el estilo por 
ciertas semejanzas con estos proyectos, la Torre 
Chrysler en la ciudad de New York. En estas rea
lizaciones y en las anteriormente citadas 
(plafones de Palacio Nacional, Inspección de 
Policía y Bomberos, etc.) se ve francamente una 
gran imaginación, una tendencia al rebuscamiento 
de las formas, aspecto de carácter monumental y 
una estrecha relación con lo que se estaba cons
truyendo, por aquella época, en Europa y en los 
Estados Unidos. 

Sin embargo. tal vez por su estrecho contacto 
con el maestro Don Federico Mariscal, quien 
siempre ejerció una influencia personal en 
Mendiola sobre todo en sus primeros años de for
mación, estimulándolo hacia el estudio de nuestro 
pasado colonial y contando con un temperamento 
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fuertemente artístico, produjeron que se abocara 
al estudio sistemático de éste, ingresando en la 
Dirección de Bienes Nacionales, en donde trabajó 
en forma metódica y sistemática en la investiga
ción de la arquitectura colonial mexicana. Es 
así que va a aceptar el modernismo pero sin des
truír nuestros valores, nuestro carácter. Moder
nismo sí, pero sin destrucción. Los anos de in· 
tenso trabajo en esa dependencia oficial, marca
ron a Cuego su futuro en la arquitectura; su amor 
por la tradición constructiva del país lo haría ale
jarse cada vez más de vanguardismos chillones, a 
veces publicitarios, para incursionar en una 
búsqueda personal entre el pasado, el presente y 
el futuro. Había que encontrar una arquitectura 
que realmente representara a México, y más que 
nada, a los muchos Méxicos que hay en México. 

Sumado a lo anterior y trabajando con Bernardo 
Calderón por los at\os de 1923, comprometido 
con el patrimonio que significaba una vieja casa 
porfiriana ubicada en la colonia Roma, resolvió 
para el jardín de Ja residencia, una fuente que aún 
ahora subsiste, aunque mutilada, y la cual le 
brindó la oportunidad de plasmar algo del len
guaje clásico que aún se manejaba como ense
nanza tradicional en la Escuela de Bellas Artes, 
circunstancia favorable para resol ver más tarde, 
(1935) cuando aún era muy joven y en contra de 
la forma de pensamiento predominante entre los 
arquitectos, un problema de mayor complejidad. 
la casa cural contigua a la iglesia de Loreto, en 
el centro de la ciudad. logrando una obra, en este 
caso perfectamente adecuada a su contexto. solu
cionada de tal manera que el profano no advierte 
la enorme distancia cronológica entre un edificio 
y otro. Este ejemplo, sumado a las obras de la 
plazuela de San Angel, al trasladar una de las fa~ 
chadas del Hospital Real de Naturales y acoplarla 
a un edificio colonial, (casa de Don Luis 
Montes de Oca en aquella época y actualmente de 
Don Jorge Larrea), las desarrolladas en el Cas
tillo de Chapultepec en época muy temprana tam
bién, y lo que se ha catalogado como su primera 
restauración, la cúpula de Sta. María Mazatla, así 
como la remodelación del antiguo Café Colón, 
la puerta de la antigua Universidad de México, 
colocada en la Normal de Maestros, en Popotla, 
la recuperación de un tazón del siglo XVI, per~ 
dido y olvidado y su feliz entronización en una 
fuente existente en un convento franciscano en la 
ciudad de Pachuca, la restauración de las torres de 
la Catedral de Oaxaca, los propios conceptos que 
vierte cuando aborda el problema de su tesis pro
fesional y el planteamiento de su solución, etc., 
lo ubican, definitivamente, como un verdadero 
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rescatador del patrimonio artístico de México, 
como un arquitecto preocupado siempre por 
conocer, defender, preservar e interpretar parte de 
nuestra herencia, de nuestros valores nacionales y 
de tratar de plasmar en su arquitectura esta heren
cia de nuestro país. 

En esos aftos, la restauración y conservación de 
monumentos no existía como una especialidad; 
no había cartas y tratados que normaran las in
tervenciones, nadie se percataba profundamente de 
nuestros valores y así perdimos gran parte de 
nuestra cultura; para ejemplificar, bástenos un 
modelo: el convento de Sta. Brígida uno de las 
pocos ejemplos de espacios arquitectónicos ex
traordinariamente barrocos que poseíamos, des
truido en julio de 1933. 

El arquitecto Mendiola, sencillamente, sin nece
sidad de publicidad, entendió la grandeza de Ja ar
quitectura mexicana del pasado y se dedicó a su 
conservación y reestablccimicnto. Realizó multi
tud de intervenciones, a tal número llegan que es 
casi imposible detectarlas todas, pues con su pe
culiar forma de trabajar, resolvía en el momento 
los problemas que se le consultaban, dejaba aquí 
y allá instrucciones a seguir, hacía trazos en las 
paredes o dibujaba él mismo sus planos, cobraba 
una cantidad m(nimn por sus intervenciones; 
realizándolas y realizándolas bien, cuando aún 
no existía un nuevo énfasis en la teoría de la ar
quitectura, como el que después impulsó su cam
panero de banca José Villagrán, y que tanto in
fluyó en el producto arquitectónico posterior, y 
que, en cuanto a la forma arquitectónica y la In
terpretación de los valores arquitectónicos, sepa
raría conceptual y espiritualmente a Mendiola de 
Villagrán, de una vez y para siempre. 
(Actualmente la Teoría de José Villagrán se ha 
venido cuestionando con los últimos productos 
arquitectónicos debidos al postmodernismo y 
otros ismos). 

Sin embargo, cuando se necesitaba un rigorismo 
funcionalista exacerbado, Mendiola se hace cargo 
del proyecto y dirección de un edificio franca
mente lecorbusiano, el Hospital Civil de Tampi
co (1934); y de la misma lndole, la Escuela de 
Artes y Oficios Rafael Dond6 (1929). 

Cuando se necesitó enfatizar la nacionalidad con 
valores mexicanos en edificios que hablaban de 
nuestra imagen a los ojos extranjerizan tes, llevó 
a cabo las aduanas de Tijuana, Sasabe, Algo
dones, Acapulco y Tecate con fuerte carácter neo
colonial. 

Las residencias que ejecutó en México y en Cuer
navaca para el Jefe Máximo, Plutarco Elías 
Calles (1927), tuvieron carácter nacionalista .• 
Cuando según la política de los gobiernos de la 
revolución, había que capacitar a la gente del 
campo, produjo las escuelas agrícolas de Cham
puzco, Tenería y Salaíces con fuerte carlcter ru
ral. (1927). 

El compromiso por salvaguardar el erario de los 
propietarios que le solicitaban sus servicios, le 
impelió a aprovechar viejas estructuras adap~ 
tándolas para nuevos servicios, proporcionando a 
ellas el carácter arquitectónico congruente con su 
forma de entender la arquitectura y su compromi
so moral con el país, como ejemplo, el edificio 
de Estadística, Balderas esquina con Artículo 123, 
el edifico de Ave. Juárez 99, la iglesia de Cova
donga, la iglesia de María Auxiliadora en la colo
nia Aná.huac, , el mercado de La Piedad de Caba· 
das, la adaptación de una fachada que había queda· 
do como único testigo del viejo teatro Bartolomé 
de Medina en Pachuca, Hgo. como Cámara de 
Diputados y que amenazaba perderse para siem
pre, y que permitió que ahora, a través de la obra 
efectuada por Mendiola, le haya sido restituída 
su antigua función de teatro: y la propia Catedral 
de Tatuca, son ejemplos representativos de esta 
postura. 

Las incontables restauraciones que efectuó por to
das partes del país, pero sobre todo en el Edo. de 
México, orientando, normando, proporcionando 
soluciones, ejemplificando, dando instrucciones a 
"sus JndJ1os" como llamaba a la gente sencilla de 
su tierra, y con la que al fin y al cabo mejor se 
entendía en el sublime oficio de la construcción, 
lo colocan definitivamente como un hombre "de 
oficio", como un pionero de la restauración y de 
la conservación del patrimonio arquitectónico de 
México. 

Una obra que puede orientar un pot:o sobre su 
sentir, su perfil. su manera de pen~ar. su razona
miento, su romancicismo, es la siguiente: 

Cuando habiendo perdido la obra del Convento de 
San Francisco en esta ciudad por múltiples visci
situdes de carácter político e institucional, cuan· 
do a raíz de los múltiples problemas que en
frentó y cuando ya se había decidido a dejar de in
tervenir en dicha restauración, aún se advierte en 
sus escritos su honda preocupación por el destino 
que pudieran tener esas formas del pasado, y es 
cuando una vez más, se advierte su carácter de 
hombre amante de su país, de su cultura, de sus 



tradiciones. 

Muchos han criticado la obra de Mendiola. Se le 
acusó de neocolonial, como si eso fuera de por 
sí, un delito. En la época más ferviente de la 
corriente arquitectónica conocida en México con 
el nombre de Funcionalismo, Mendiola se encon
traba resolviendo los edificios fundamentales para 
Petróleos Mexicanos (1942) con fuerte carácter 
nacionalista, según se comentó en el capítulo an
terior y además, por entender que en ese mo1nento 
era muy importante para el país hacerlo así. Un 
afio anterior, obras de carácter urbano como la 
Fuente de Insurgentes y la Diana Cazadora, res
pondieron a su entorno urbano; en el caso de la 
primera. siguiendo los lineamientos de Don José 
de la Lama, promotor del programa de la 
urbanización de las colonias Del Valle y Nápoles 
de esta ciudad y en el otro caso, en et de la Dia
na, respetando el carácter afrancesado, europei
zante, del Paseo de la Reforma. 

Cuando levantó en Tatuca y en Guadalajara los 
grandes edificios públicos, en pleno centro de 
ambas capitales estatales. Mendiola tenía en 
mente algo muy diferente, algo que sus oponentes 
no entendieron con claridad: la incesante búsqueda 
de una arquitectura que no rompiera con el entor
no; la posibilidad de construir el Centro Urbano 
sin salirse de las pautas formales establecidas por 
el resto de los edificios circundantes, que en mu
chos casos, es el Centro Histórico de la ciudad 

Circunstancia semejante ocurrió cuando proyectó 
el Palacio Municipal de Guadalajara, en donde es
tuvo la casa del Marqués de Pánuco y después la 
Casa de Moneda, a un costado de la Catedral, en
marcando y dignificando el espacio urbano donde 
se ubica una de las principales avenidas de la ciu
dad. a la que dotó además. de uno de los más es
pl6ndidos monumentos con que cuenta la capital 
del Estado, la Rotonda de los Hombres Ilustres. 

Proyectó y realizó gran número de monumentos, 
a saber: 

En la ciudad de México, la fuente de la calle de 
Sullivan (1925), el monumento a los Niftos Hé
roes en el Colegio Militar (1927), la fuente en la 
Av. de Jos Insurgentes (1941), la Diana Cazadora 
(1941) y el monumento de Petróleos (1952). 

En el Estado de Jalisco, la Rotonda de Los Hom
bres Ilustres (1951), el monumento al Padre AJ .. 
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calde (1954), los monumentos a Cuauhtémoc y a 
los Niftos Héroes (1950) en Guadalajara y en 
Ciudad Guzmán, el Kiosko y et Astabandera 
(1982). 

En el Estado de México, el monumento al Maes
tro (1928), el monumento a Juáre~ (1952), el
monumento a los Nin.os Héroes (1963) en la ciu
dad de Tatuca y el Hemiciclo a Marcios (1963) 
en San Cristóbal Ecatepec • 

El de Melchor Ocampo en Tepeji del Río (1938); 
en el Edo. de Hidalgo, los monumentos a la 
Revolución Mexicana y a Don Miguel Hidalgo 
(ambos en 1954-SS) en la ciudad de Pachuca. 

En el Edo.de Michoacán, en La Piedad de Caba
das (1968) un Kiosko Monumental para el centro 
cívico de la ciudad. 

Por versión oral se sabe que envió un proyecto a 
Punta del Este, Uruguay, para un monumento a 
Amado Nervo, desconociéndose si se construyó. 

En este documento se ilustran algunos de sus 
proyectos de monumentos no constru(dos por di
versas causas. 

Una constante que se observa en la realización de 
sus monumentos, es la de haberlos concebido in
tegrándoles la figura humana como parte consti
tutiva del proyecto. Esta caracter(stica debe rela
cionarse con su conocimiento y dominio de la 
figura humana y al deseo de integrar a una más 
de las Bellas Artes en sus obras. Para su ejecu· 
ción, invitó a los más distinguidos y compe
tentes escultores mexicanos con los que cultivó 
relaciones intelectuales y de amistad. 

Las figuras escultóricas proyectadas por Mendiola 
y realizadas por Olagu(bel en la Fuente de 
Petróleos tienen simbolismo e identificación na
cional; en el an.o del quincuagi!simo aniversario 
de la Expropiación Petrolera. estos diset\os de 
figuras han sido utilizados en la acunación de 
monedas conmemorativas en oro.plata y de cuno 
corriente. 

Los únicos casos de monumentos que se conocen, 
en los que no recurrió a ta presencia de figura hu
mana, parecen ser los de las Fuentes para el Pa· 
seo de la Reforma (Niza y Sevilla, 1980); debido 
a que asr to determinaban las bases establecidas 
por el D.D.P. para el desarrollo del proyecto. 
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Su facilidad para expresarse mediante el dominio 
de las formas le permitió gran versatilidad. sin 
que se le pueda identificar, en forma exclusiva, 
con una sola corriente estilística. Como común 
denominador se identifica un contenido y preocu
pación por lo estético, buena factura, y búsqueda 
de dignidad en sus edificios y monumentos. Res
pecto a este último aspecto, el Arq. Mendiola no 
incursionó en los últimos sistemas constructi
vos, pero a diferencia de las nuevas generaciones 
de arquitectos y de muchos de los que lo critica
ron, realizaba la "bajada de cargas" de sus edifi
cios y Jos calculaba, en forma gráfica en el caso 
de arcos y bóvedas y analítico en el de losas y 
trabes; en algunos casos acostumbraba consultar 
a ingenieros para su revisión, particularmente a 
partir de los aftos sesenta, cuando con motivo del 
sismo de19S7, se introdujo en el Reglamento de 
Construcciones del D.F. la obligación de revisar 
las estructuras a esfuerzos horizontales y 
dinámicos. En esa época tenía yá sesenta aftas de 
edad. y sus preocupaciones eran de otra índole: 
filosóficas, históricas, docentes y religiosas, dis
tintas a la de profundizar en el cálculo estructu
ral. En este aspecto, en algunos casos de igle
sias colaboraron con él, los Hermanos Campos y 
el Ing. Arq. Boza. 

De los aftas sesenta a los ochenta, su obra fué 
básicamente de restauración y remodelación. 
Sultepec, Capultitlán, La Piedad de Cabadas, 
Tultitlán, Cuauhtitlán, Ciudad Guzmán son algu
nos ejemplos. Asimismo, realizó importantes 
obras en su Estado natal, la Plaza Cívica de la 
ciudad de Toluca, la remodelación de la Casa de 
la Cultura, el Palacio de Gobierno, etc. En todos 
ellos orientó el proyecto con formas clásicas y 
franca repulsión a Ja arquitectura y formas 
modernas, a las que calificaba de "cajones de crjs-
1al sln sen/jdo es1l1lco" y los criticaba por au
sencia de monumentalidad y carencia de sentido 
espiritual, particularmente a las iglesias moder
nas. 

No subordinó sus proyectos a la moda del mo
mento y siempre buscó en ellos un sentido 
estético, de elegancia y de dignidad. que supo 
preservar en conjunción con el uso de las formas 
clásicas y coloniales, las que en su opinión 
tenían representatividad de un sentido nacional is .. 
ta y mexicano, excepción a estos casos son 
aquellas obras o proyectos. que como parte del 
programa. obligaban a soluciones distintas, tal 
es el caso de la casa "estilo inglés" de la Ave. 
del Castillo y algunas realizaciones de corte mo
derno, en las cuales tuvo que respetar deseos for-

males de los duei\os, o bien, proyectos previa
mente iniciados, a pesar de lo cual propuso solu
ciones que respetaban los conceptos estéticos de 
dignidad y de elegancia antes enunciadas. 

Una circunstancia peculiar que merece la pena 
comentar es la siguiente: el arquitecto Mendiola 
ejecutaba sus proyectos en forma integral, es 
decir, él mismo investigaba las condiciones del 
terreno, proyectaba, calculaba, dibujaba. 
cuantificaba, construía o dirigía la construcción, 
etc. En el caso de los proyectos que ejecutaba 
para clientes, realizaba personalmente el trabajo 
de gabinete en su domicilio, puesto que no tenía 
despacho particular ni apoyo de otros arquitectos 
y normalmente ni dibujantes, a diferencia de 
otros arquitectos que han llevado a cabo las 
grandes obras de nuestro país y que para hacerlo 
han contado con grandes equipos de trabajo y la 
participación de otros colegas, como ejemplos 
podríamos citar tan sólo algunos casos muy ca· 
nacidos: en las obras que ha llevado a cabo Pe
dro Ramfrez Vázquez, ha contado con ta 
colaboración, entre otros, de Rafael Mijares, Ja· 
vier García Lascuráin, Jorge Campuzano, etc. En 
el caso de José Villagrán, participaron, Raúl Gu· 
tiérrez, Gabriel García del Valle, Ricardo Lego
rreta, etc. como sus más cercanos colaboradores; 
en la obra de Juan Sordo Madaleno, se advierten 
las mismas cicunstancias. etc. En otros casos, 
es sabido de algunos proyectos que han sido sido 
realizados precisamente por los colaboradores sin 
que se les haya dado crédito 

Estas peculiaridades hacen más interesante el tra· 
bajo efectuado por Mendiola, quien tan sólo 
contó con sus propios recursos y sin embargo, 
realizó una obra significativa y prolífica por 
todo el país. 

Muchos de los proyectos que desarrolló a lo lar
go de su vida, hoy podrían ser considerados 
como análogos a los "postmodernos"'. no obs
tante haber sido realizados hace varias décadas, 
por lo que en opinión de algunos arquitectos es
tudiosos del tema, es precursor de esta corriente 
hoy en boga; con la particularidad de haberse 
inspirado en las formas tradicionales de la arqui· 
tectüra clásica mexicana y nó en modelos extran· 
jeras. 

La diversidad de conocimientos que acumuló a lo 
largo de su vida mediante una memoria privile· 
giada le permitieron el enfoque humanista que 
siempre lo distinguió como un hombre del Re .. 
nacimiento, y uno de los últimos arquitectos del 



siglo XIX. 

Pero más allá de su persona en sf, están sus 
enseftanzas, lo que realmente queda después de 
todo, éstas nos hablan de la necesidad de encon
trar una arquitectura y un arte realmente nacio
nal, que incorpore todos los avances que el mun
do moderno nos puede dar, pero manteniendo una 
idiosincracia propia. Que sea realista, congruente 
con los graves problemas de México, que no 
busque monumentalidad gratuita, sino calidad 
verdadera. Siempre serA mejor una buena obra 
neoclásica o neocolonial, que una mala obra 
pseud.omodernista. 

En páginas anteriores donde se analizó paso a 
paso su obra y su vida, tanto en la arquitectura 
como someramente en la escultura y la pintura, 
así como la circunstancia de haber sido et arqui
tecto mexicano que mayor número de monumen
tos ha realizado hasta hoy, la conclusión final 
es que Vicente Mendiola presenta una de las 
obras más coherentes de México, congruente con 
su forma de entender y de hacer arquitectura, es-
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tablecida a lo largo de más de sesenta y cuatro 
aftas de proyectar y construír, de ensenar y de 
escribir. 

Hoy en día, su pensamiento se puede resumir 
transcribiendo algunas de sus· frases, como éstas: 

Toda la vlda tratl de construir lo que el pafs y la 
gente me pedfan, más a/Id de la moda en turno, 
mds a/Id de las Imposiciones demag6glca.s.¿ Aca
so el neocolonlal es peor que el postmodernlsmo 
norteamericano? 

S l vamos a utilizar los lenguajes del pasado • 
por lo menos utilicemos los propios, no los Im
puestos. 

Nuestra tarea mds apremiante es la salvaguarda 
de nuestro patrimonio arqultect6nlco, arrasado 
salvajemente por el modernismo a ultranza, por 
el comercio y los especuladores de la construc
cl6n. Debemos mantener la escala di! nuestros 
centros urbanos acorde a la escala humana , y 
éso s6/o lo lograremos apegdndonos un poco 
mds a las obras di!/ pasado. Esa es nuestra ver .. 
dadera herencia: una ciudad md.r racional, que de-_ 
hemos tratar de entencür para poder hacer una ar
quitectura mejor. Dentro de poco, ya será muy 
tarde." 

"SI un hombre trata a la vida artlstlcamente, 
su cerebro •• convierta en su corazón." 

Osear Wilde 

Arq. Ma. Luisa Mcndiola 
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El ex-convento o iglesia que vamos a describir está ubicado co el 
rincón suroeste del Valle de México en el lugar en que las 
estribaciones del Ajusco se unen con las montatias de las Cruces al 
borde .mismo del f~moso Pcdrc~al P!oducto de las crupcio~cs 
volc~cas de cs11 región. Esta p~culandad dió nombre al lugar que 
en idioma N4huaU se llamó Tcnnrulla (lugar de Ja muralla de piedra). 

La región. es muy interesante desde el punto de vista geológico y 
arqucol6g1co pues seguramente oculta los despojos de varias culturas 
pasndn. Históricamente también fué teatro de acontecimientos 
notables. 

El Convento fué fundado en el primer tercio del siglo XVII scgtln 
los planos del famoso geógrafo y arquitecto Fray Andrés de San 
r..1igucl, y se levanta: a unos SOO metros al suroeste de ta intersección 
de Ja nueva Calzada de Insurgentes con la anligua de Coyoacán al 
ponlenle del barrio de Chimalistac y de la ex-h:iclend:i. de Panzac~la 
siendo pcrfect:i.mente visible muchos centcn:ircs de metros antes de 
!lcg:i.r al crucero d': las calzadas ya mencionadas, pn:sent:i.ndo una 
1ntcres:mtc perspectiva. 

En efecto, el paisaje que se contempla desde la calzada de Insurgentes 
más o menos a la altura de la nueva colonia de San Angel lnn hacia 
el sur, en cualquier matlana despejada es sencillamente encantador. 

La imponente masa del Ajusco sirve de fondo azul violado al grupo 
de cúpulas de colores amarillo, rojizo y azul que coronan el 
Conycnto irizadas por los n:ncjos del sol y que emergen de un 
macizo de verdura que se prolonga hasta el horizont.c salpicándose 
con las manchas blancas, rosadas y amarillentas de las casitas del 
pueblo de San Angel y de sus alrededores. Haciendo coincidir con la 
mirada el eje del picacho más alto de la montada y el centro 
geomélrico del conjun'? del Convento, tenemos un cuadro que, 
compuesto en colaboración por Ja naturaleza y por el hombre sigue 
las más elementales reglas de la composición decorativa, 
inscribiéndose perfectamente en un triángulo equilátero cuyo vértice 
es el v~rtice de la monlaila, cuyos lados son tangentes a la misma y 
cuya base es la línea de las arboledas y del arranque de las cúpulas. 

Ucgando a la intersección de las dos calzndas mcncion3das, debemos 
torcer a la dcn:cha por la prolongación de.la calzada que conduce a 
Coyoacán llegando a Jos pocos pasos a la plazuela que circunda el 
C~nvcnto por los lados oriente y sur antiguamente y hoy sólo por el 
pnmcro. 

En la actualidad sólo puede verse entre la plazuela y ta. iglesia la 
barda del atrio de perfil ondulado con remates formados por cubos 
coronados por pirámides. Dos grandes portadas de estilo clásico dan 
entrada al atrio y están constituidas por el vano de platabanda al 
interior y medio punto al exterior, coronado por un enlablamento y 
un doble ático apoyado sobn: pilastras dóricas romanas w:ompail.adas 
de dos antes que terminen Ja portada a cada lado y sobre Jas cuales 
terminan también en forma de enrollamicnto las molduras del 
comiz.uelo que cOrre por encima de la barda. 

Arriba del entablnmcnlo y sobre el primer ático, se astenia el escudo 
de la orden y el segundo ático tiene Ja fotm3 de un frontón curvo 
muy rebajado. Tn:s pcquei\os remates completan el elemento. 

Esta barda limita al atrio por los lados poniente y norte dando este 
óltimo al callejón del Monasterio a donde la barda ha perdido sus 
elementos primitivos, siendo en ta actualidad un simple muro 
desnudo sobre el cual asoman las enredaderas y los árboles deljardfn 
que ocupa este gran terreno. 

El atrio es espacioso y muestra una ampli3 avenida o calzada 
bordeada por árboles corpulentos que unen la portada ya descrita con 
la entrada o pórtico del templo y Convento. Las tres cuartas partes 
del terreno del auio, están cubiertas por un jardín que tiene en su 
centro una fuente y una gran cruz. 

El conjunto parece no haber sufrido cambios notables en el curso de 
los dos t11t!mos siglos salvo el jardín que scgtln estampas del siglo 
XIX. no exisUa y 9-ue Ja cruz como reza una inscripción colocada en 
su pié, fué removida y devuelta más tarde a su sitio. 

La Impresión que experimentamos al trasponer Ja portada y 
detenemos en el atrio, es interesante. Frente a nosotros los árboles 
forman un arco natural a la entrada del Templo y a la i1.quicrda de 
ésta. las dos hermosfslmas ctlpulas de las capillas anexas parecen 
bajar escalonándose hasta confundir sus bellos colores amarillo, rosa 
y azul con Jos tonos de los rosales y de las bugambilias que desde el 
jardín suben por la barda a su encuentro. 

Las bardas o tapias llev.an en la actualidad un bellísimo tono amarillo 
manchado por negros y verdes que la acción del tiempo ha causado y 
que rompen con Ja monotonía del p:mo liso. 

FACHADA DEL TEMPLO 

Presenta un pórtico de tres arcos que dan entrada al vei'i:tfbulo del 
templo, siendo mayor el central y estando rematado éste por un 
entablamento y frontón triangular, en tanto que los laterales llevan 
sólo un comizuelo y rcmatcs semi-empotrados. 

Sobre el frontón triangular y marcnndo el eje principal de la fachada 
se abre una ventana reclangular que da luz al Coro con un nicho 
encima de ella que guarda la escultura de la ViTEen del Carmen. Us 
chambranas de estos dos elementos con una pilastra en cada lado se 
escalonan y tienen dos pcquenos remates al centro con una crucesitda 
sobre un cora7.6n, formados ambos de mezcla en n:Iicvc. 

Tocia la fachada está limitada latcralmentc por dos o.nta.s y encima de 
ellas por un entablamento de fuertes proporciones y un gran frontón 
triangular con un álico muy graciosamente ondulado e interrumpido 
por macizos que sostienen remates. Al ccnlro hay una cruz de 
grandes dimensiones. 

El conjunto de la portada es muy sugeslivo y presenta caractcrfsticas 
muy propias de su siglo, pero el detalle deja mucho que desear por 
las incorrecciones arquitectónicas. Ea efecto, Jos arcos del pórtico 
son demasiado altos y angostos, las molduras muy toscas y de 
igualdad de tamai'lo (sin duda por haber sido hechas con ladrillos 
iguales superpuestos y recubiertos con mezcla, no conlándosc por 
tanto con la libertad de proporciones que permite cualquier olro 
material. 

Los n:m.:ites que coronan el pórtico son de fonn.JS rudimentari.:is (un.:i 
pirámide sobre una semiesfera) y su colocación scmiempotrada acusa 
un grave defecto de composición, pues deja entn: el remate y la 
media muestra o anta Jimftrofe, un espacio triangular de pésimo 
gusto. La superposición de cuerpos cada vez más pequeños que 
constituyen In portada es de concepción ingenua pues las pilastras 
supcrion:s arrancan de las mitades de las inferiores sin existir entre 
ambas ninguna liga arquitectónica. 



Por llltimo, Ja colocación de un frontón triangular rematando todo el 
conjunto es de propiedad discuu'b1c, pues cuando este elemento se usa 
en todo el ancho de una fachada. parece querer acusar un techo de dos 
aguas que no existe en nuestro caso. 

Los elementos en detalle (molduras) son sin embargo muy correctos 
y el pretil que termina toda la portada es de un belUsimo 
movimiento de sabor Barroco. 

En el lado sur de la portada y entre ésta y el pónico que da entrada al 
Convento, hay un entranto o rinconada en la actualidad cubierta por 
un muro, pero que antiguamente debe haber sido de efecto poco 
agradable. En el lado norte, Ja fachada se continlla por una barda 
sencilla. completamente cubierta por enredaderas, que se liga a la 
barda del eallcjón del Monasterio. 

CU PULAS 

En nllmcro de tres, correspondiente, una al crucero del templo 
mayor, otra a la capilla Del Scaor de Contreras y ta tercera a la 
capilla de Nuestra Scf'lora del CantlCO. 

l.as dos primeras son de estilo Barroco. Su tambor octogonal es 
alto, ocupando casi Ja mitad del elemento, con ocho ventanas de 
tendencias churriguerescas con una chambrana o marco fuertemente 
moldurado y conchas muy bellamente talladas, En cada una de las 
esquinas del po1fgono del tambor hab[a una pilastra de Angulo 
rematada por un entablamento de friso almohadillado, sirviendo de 
sos~n a un n:matc ya de estilo francamente churrigueresco. 

La solución angular de estos remates es digna de llamar la atención, 
por su planta pentagonal que resuelve las diversas perspectivas de la 
arista de la cllpula. 

Los entrcpai\os del tambor por encima de las ventanM tcnninan en 
un comizuelo muy ondulado, coronado por un remate central más 
pcquefto que los anteriores. 

La bóveda es de plólllla octagonal también con sus ocho sectores o 
gajos forrados de azulejos de colores blanco y azul y sus aristas 
rcfon.adas con nervaduras de canterla que t.ennina.n muy cerca de la 
lintcmilla en forma de enrollamientos. Los elementos de estas 
nervaduras son un toro y dos medias cai'las. 

La lintemilla es tambifn octagonal y lleva cuatro nichos, un 
comizuclo muy rico y un zoclo o basamento muy moldurado 
ostentando ha.'ta arriba el cai;qucte esférico cubierto de azulejos, ocho 
remalCs y una cruz central sobre un dado, todos éstos de canlerfa. 

La 1egunda cúpufa o del Señor de Contrcras tiene exacta.mente los 
mismos elementos que la primera, a eitccpci6n hecha de los remates 
del tambor que son de forma difcrenlC y de su azulejo que es de tonos 
112ules y amarillos ocre, ostentando en el teatro de cada gajo un 
escudo del mismo material y tonos. 

La acción del tiempo ha dcstrufdo mucho el esmalte de los azulejos y 
deja asomar el rojo de su barro que da una bella entonación rojiza al 
conjunto. 

La tercera cllpula es completamente distinta de las dos anteriores. De 
planta octogonal también, lleva sin embargo el tambor con ventanas 
y pilastras m:l.s·sencillas, siendo la base de éste en forma de talud, y 
el materilll de que está he<:ho, es tabique aplanado de cal, en tanto que 
los Ida.robores antes mencionados son de canterla. 

Arriba del comizuelo de piedra que remata el tambor, eitiste un .6.tico 
de azulejos con guirnaldas y nares bel111IDcnte estilizadas llevando en 
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cada esquina un remate de mayólica en colores azul, verde y amarillo 
cromo claro. 

Este Atico sirve como segundo tambor o base del casquete fonnado 
por ocho gajos forrados totalmente de azulejos amarillos y azules 
con un escudo y figuras de santos alternándose en el centro de cada 
uno de aquellos. No lleva ningunas nervaduras. 

La cdputa remata en una lintcmilla de fonna semejante a las de tas 
otras edpulas, pero con remates también de mayólica y con un 
casquete de azulejos de color amarillo. El estilo de la cdpula es de 
influencia marcadamente Mudéjar y es uno de los más bellos 
ejemplares de esta influencia en nuestro país. 

Estas tres cópulas constituyen el motivo mh caractcrlslico del 
edilicio que le ha hecho famoso entre los tipos mis bellos del arte 
colonial en América. Son además un ejemplo de Ja maravillosa 
adaptación y perfecta annonfa que edste entre Jos edificios coloniales 
y el paisaje de la región en que se levantaban que hiz.o a la 
arquitectura espanota convertirse a la postre en una verdadera 
arquitectura mexicana. Es indudable que el Convento y la Iglesia por 
sus bellezas y por la virtud de sus fundadores ha dado renombre a) 
pueblo de San Angel. 

ESPADARA 

En el muro del lado sur de la iglesia y pegada al Angulo suroeste de 
la misma, se levanta la esadaña o camapanario del Convento, cuya 
forma y dimensiones Ja han hecho famosa en todo el pafs a· donde 
serguramente no hay dos Iguales a fsta. 

Está constltu!da por tres arcos de medio punto, separados por medias 
muestrM que reciben un entablamento y encima del cual descansan 
otros dos arcos mis pequeños que los anteriores, también de medio 
punto y separados a su vez por otras pequeñas medias muestras que 
rematan en un enlllblamcnto y en un ático de forma apuntada. Estos 
dos cuerpos están ligados por macir.os que recuerdan a las ménsulas Y 
que terminan por remates piramidales 

El espesor de todo el elemento es considerable y adem1s aumentan su 
masa dos contrafuertes que se apoyan sobre las naves de la Iglesia. 

Cada uno de los nrcos lleva campanas, de grandes dimensiones en los 
inferiores y pequeñas en los superiores. 

El conjunto de la espada/la están en completa armonra con el edificio 
estando recubierto con el aplanado en tonos rosados que ostenta el 
edificio en general, que ll1 ser manchado por ta p~Lina del tiempo h:i 
tomado un aspecto muy interesante. En los entablamentos 
superiores quedan algunos vestigios de az.ulejos aun cuando parece 
que fueron colocados con indecisión y pobn:za. 

El estilo dominante en sus medias muestras, impostas Y 
cnlablamcntos, es el loscano reali1.ado con ladrillos, tabiques Y 
aplanados de cal. 

Esta cspadana da también un Importante sello y personalidad al 
Convento e Iglesia de San Angel. 

La planta de la iglesia es en forma de cru:i latina y la capilla del 
Sci'lor de Contreras, posterior en constrUcción a ella ( 1777), de planta 
trilobada que produce en fachada tres ábsides o absidiolas cubiertas 
con medios casquetes esféricos que van a empotrarse en el tambor de 
la cópula. Los muros de estas absidiolas de forma semicilíndrica 
están coronados por un pretil fuertemente ondulado que se interrumpe 
por los contra.fuertes con remates churriguerescos con estilizaciones 
muy interesantes de peras que fueron la fruta clásica de la región Y 
particularmente de la rica huerta del Convento. 
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Tanto la capilla de Contrcras como la del Carmen, dan a la actual 
calle del Monasterio y es digno de mencionar el interesantísimo 
aspecto que presentan desde esta tortuosa vía. 

Los paftos del muro aón visibles no tienen ninguna omamenl4Ción, 
salvo en su borde superior debajo de su comizueto que presenta un 
verdadero fleco ondulado hecho en mezcla, siendo tos paramentos 
generales de tozonUe rejoneado o con grandes juntas de mezcla. El 
tiempo ha manchado estos pai\os, produciendo tonos aterciopelados. 

Las bóvedas de ladrillo y los tonos rosados de la cantera de las 
c!lpulas y de los aplanados en sus tambores, establecen con el rojo 
del tczontle de los muros una gama muy suave que termina en el 
rosa pálido y que prepara mejor al espectador que admirará después 
los ricos tonos del azulejo de las cópulas. 

Los exteriores que aún nos quedan de lo que fué el Convento por los 
costados oriente y sur presentan sólo una serie de ventanas de forma 
casi cuadrada con anchas chambrana.s de mezcla y de piedra cortada. 
Usas y de tonos amarillentos. Algunas arcadas en lo que fuera el 
primitivo refectorio y toscas contrafuertes de piedra aparente. 

La verdadera riqueza y grandiosidad del edificio se encuentra en sus 
inleriorcs aunque por desgracia las torpes transfonnaciones que ha 
sufrido en el curso de los dos llltimos siglos han acabado con Ja 
mayor parte de ellas. 

IITTERIORES 

Pórtico.· En la actualidad puede verse sólo su disposición primiliva, 
pues su decorado es moderno y de muy mal gusto. de planta 
rectangular con pilastras dóricas y arcos que sostienen la bóveda de 
caftón dividida en tres grandes porciones por ellos y con 
penetraciones o lunclOs, 

En su lado m3yor poniente lleva los tres arcos antes descritos y en el 
correspondiente oriental la pueru de entrada., y dos hermosas pilas de 
agua bendita con su nicho correi;pondicnle. En sus cabeceras lleva 
arcos ciegos de muy hermoso efecto. 

Desgraciadamente han colocado en su lado norte un calaíalco de 
madera que sostiene una escullura de muy mediano mérito adornado 
además, con un cromo moderno también cubriendo con el todo una 
de las pinturas murales que 1uln pueden verse aunque con dificullad y 
que probablemente decoraban en la antigucdad todos sus muros. 

En el loido sur cstA colgado un óleo del siglo XVII que representa la 
muerte de una snnta cuyo nombre y el del autor no pude comprender. 

NA VE DEL TEMPLO. 

Hemos dicho que la iglesia es de planta en forma de cruz. latina de 
brazos menores muy pcqucnos. Su nave mayor anterior al crucera· 
está dividida en cuatro cntrepaf!.os separados por pilastras y ureas 
torales que sostienen la bóveda de cM6n. 

El primero de estos entrepaños con un aditamento o sala situada 
encima del pórtico. da origen al Coro dejando en la parte 
correspondiente a la nave (en su mitad inferior) cerca de la entra.da, un 
espacio que sostiene parte del coro y que está cubierto con bóveda de 
arista apoyada en un hcnnoso arco de tres eenlros que la separa de la 
nave. 

Cada uno de los tres espacios o entrcpaftos restantes, prcxluccn en la 
bóveda de caftón penetraciones o lunctos que permiten al muro subir 
en fonna de lfmpano semicircular sobre el entablamento que corre 

por encima de las pilastras, nevando en el centro una ventana 
rectangular con capialzado cwvo. 

En cada uno de los cntrcpanos existen altares de estilo clásico de muy 
escaso mérito, en colores blanco y oro con tos que se substituyó 
desde el siglo pasado a tos primitivos altares que eran. segllo se 
afirma. de un verdadero valor a.rtlstico, siendo de eslc modo la Iglesia 
del Carmen una víctima más del vandalismo de los reformadores de 
altares del siglo XIX que asolaron al arte de nuestro país. 

Los altares existentes esLin conslitu(dos por un orden con frontón 
curvo o triangular, levantándose sobre el altar y con proporciones 
muy dcficicntci;. En el intercolumnio central están colocadas en 
nichos, las esculturas de diversos santos y abajo de ellos en el Jugar 
del Sagrario, hay pequeños cuadros algunos de ellos de mérito y otros 
simples cromos. 

En el centro del muro norte de la nave mayor, se abre la portadai que 
conduce a la Capilla de Nuestra Scftora del Carmen. Esta portada es 
de proporciones nada correctas, tos capiteles de sus pilastras situadas 
a cada lado, son pesados y casi del mismo valor y forma que la 
moldura que sirve de arquitrabe; el friso y la comisa son más 
pasaderos en cuanto a su propon:ión. 

Cada pilastm remata en una escultura de ángel sumamente pcquef\a, 
llevando al centro de la portada y arriba de la clave un medallón con 
la imcripción siguiente: 

Porta Die 
SubnU 
Ezech. C.XLVl-V-1 

Sobre de esta inscripción y como coronamiento final se ostenta un 
gran escudo de la virgen rodeando de rayos en color dorado, siendo 
este detalle el tlnlco agradable de toda la portada. En esta portada 
existe una reja moderna y fea. 

La capilla del Carmen es de planta cuadrada y cslá cubierta con una 
cúpula de hermosas proporciones que ya describimos al hablar de los 
exteriores. Su interior o !ntrados tiene muy poco interés 
arquitectónico y está pintada al aceite y con mal gusto. 

La capilla tiene un prcsbilcrio de planta rectangular y lleva el altar 
mayor con un ciprés Art-Nouvcau (1900-1910) de pésimo gusto, 
debajo del cual está una imagen en escultura policromada. El 
decorado de lai capilla Imita en algunos lugares pilastras y comisas o 
mármoles que no existen y su aspcclo nos es chocante desde el 
principio. 

En uno de los Olst.ados está la escultura de la Viq;en del Carmen de 
bmaño casi natural, tiene un regular mérito artistico y ostenta 
vestiduras y joyas de algdn valor. 

Cerca de la escultura de ta virgen existe una puerta rectangular que 
comunica con una capilla mas pcquefla que ahora eslá casi 
abandonada. Los muros de esta capilla conservan algunos de los 
frescos del siglo XVII que deben haber dccorJdo toda la iglesia. 

En su cabecera existe un nicho de medio punto preciosamente 
decorado con esos mismos frescos y en ti se ha colocado una 
preciosa imagen de madera policromada con reminiscencias 
guatemaltecas. Esta escultura no ocupó antes ese lugar, pues sus 
dlmcnsiones son un poco mayores que el nicho mismo lo que hace 
que Ja figura sobresalga por encima del arco. 

En el pavimento de esta capillita y cerca de la entrada, existe la 
entrada a un subterráneo u osario. 



Volviendo a la nave mayor del templo, encontramos que re mala en el 
crucero por arcos de medio punto de muy bonita proporción y que 
llevan una arquivoJta y una clave central que Jiga al arco con el 
enlablamento que corre en todo el tambor de la cdpula. 

En el presbiterio que es de grandes dimensiones y de planta casi 
cuadnda. se levanta el altar mayor también clásico en sus elementos 
pero coa detalles muy poco correctos y con arreglo general demasbdo 
vulgar. A cada uno de sus lados se abren en el muro las puertas 
pcqui:ftas de fonna ojival que conducen a Jos relicarios. 

Enfrente del altar mayor, en el Jugar del comulgatorio hay una 
balaustrada de estilo indefinido que limita la plata.forma por el lado 
del crucero y que está interrumpida en el centro y en sus dos 
extremos por escalinatas que bajan hasta el pavimento de la nave. La 
balaustrada ostenta además unos macizos con n:m.atcs o jarrones de 
muy mal gusto. Estimo que esta balaustrada es contemporánea de 
los nuevos altares. 

CUPU!A 

Sobre los cuatro arcos tornlcs que lim1tan las naves anteriormente 
descritos, se levanta el tambor de Ja cdpuladc planta ocr.agonal y con 
una pechina en cada uno de los rincones. El entablamento Ueva 
elementos muy clásicos teniendo el friso decorado coo triglifos y 
metopas y ~stas alternadamente con figuras del sol y de la luna. 
Todos ellos detalles esLán ornamentados y su conjunto es bastante 
agradable. 

Las ocho vcntana.s del tambor recuerdan en sus chambranas interiores 
la rorma y molduración de las exteriores ya descritas al hablar de las 
cdpulas en general. El fntrados de la bóveda no tiene ninguna 
ornamentación y los vidrios de las ventanas son comunes y muy 
pcqucl\os. 

Los braws pequcftos de la cruz de Ja nmve del templo son de planta 
rectangular estando ocupados sus fados mc:nores por monumentos 
funerarios del siglo pasndo, rcmatnndo el muro en su pa.rtc supericr 
en tímpanos scmJcircularcs que llegan hasta el nivel mis alto de las 
bóvedas y la bóveda tiene penetraciones o lunclOs. En estos 
Umpanos y de un solo lado de la nave, hay vcnt.tmas de forma 
semcjnnlc a las de Jos lfmpnnos de la nave mayor. 

Los lados mayores del crucero comunican por el norte con la capilla 
del Scfior de Contrcras y al sur con Ja anUs:u;rislfa. 

La comunicación con la capilla del Sctlor de Contrcras se h:u::c a 
lr.l.Vés de una portada de sabor churrigucrrcsco, pero con propon: iones 
y calidad en el tratamiento como si fuese sido hecho en madera en 
lugar de piedra cotbda. 

Está conslituída por un arco de medio punto y de sección que recuerda 
un as de cal\as alternadas con escocias y escalonamientos, que le da 
un aspecto un poco mcdiocval. 

Su entablamento es muy ondulado a Ja manera del siglo XVIII 
llevando en sus cxlrcmos frontones retorcidos y en sus intermedios 
unos medallones <;on figuras de santos. En el centro y corno 
coronam1cnto final, ostenta un nicho de medio punlo tambi~n con 
sus pcqucftas pilastras y entablamento en el mismo estilo. A cada 
lado de este nicho hay pinturas colgadas. 

Toda la portada está circundada por una moldura en fonna de cordón 
muy ondulado que remata en su extremo interior por un 
escalonamiento en forma de lambrequín, detalle que da más sabor 
churrigueresco al elemento arquitectónico. 
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La comunicación con la antesacristía se hace a través de una puerta 
relativamente pcquct'la por encima de la cual se abre una ventana de 
forma igual a Ja de las naves y los pat'los del muro están adamados 
coa cuadros al óleo sobre tela y con bellos marcos dorados. 
Representa uno a la Santísima Trinidad con las figuras de Da.vid ydc 
Salomón en primer término, y Jos otros dos más pcqueftos a Santa 
Tecla y a San Cristótal. Las tres pinturas soo de Antonio Stinchcz 
(Afto de 1772), sus coloraciones dominantes son el rojo y el ocre 
dorado que hacen TCCOrdar las caractcr!sticas de la Escuela Veneciana y 
por la amplitud y robuslés de las figuras a las obras de Rubcns. 

El pavimento de la iglesia es de duela 

CAPILIA DEL SEl'IOR DE CONTRERAS 

Es de planta lrilobada o sea formada por tres lóbulos o nichos de 
sección semicircular unidos a una nave de planta rectangular, 
form3.Ddo en su conjunto una cruz cuyos Jndos menores son esos tres 
lóbulos. La nave rectangular se une a la nave mayor de la Iglesia 
por el arco de la portada ya descrita al hablar del crucero. 

Ueva esta nave como llnico adorno grandes cuadros sobre tela con 
marcos dorados de molduración muy hermosa e interrumpida por 
ornamentaciones vegetales de sabor marcadamente churrigueresco. 
Estos marcos subrayan la rorma a.rquitcclónica de los cntn:paftos 
incrustándose, materialmente en el entablamento, produciendo un 
erecto impresionante al ser cortados por los remates colgantes. 

Los cuadros representan al Ecce-Homo, a la Flagelación y a la 
Institución del Sacramento de la Eucaristía en la Ultima Cena. Los 
laterales representan al dcs~ndimicnto y prendim1cnto en la Cruz y 
son copias muy mediocres de los respectivos cuadros de Rubcns 
cjccubdos por un autor anónimo. 

La parte de nave que estamos describiendo, está cubierta por una 
bóveda de cañón dividida en dos porciones por un arco de medio 
pun!O que no llega hasta el sucio sino que se apoya y tcnnink en el 
entablamento, prolongándose solamente por debajo de él en form:1 de 
repisa que va a cortar los cuadros o pinturas de que ya hablamos. 
Cada una de las dos porciones lleva su tímpano y penetraciones en 
forma de luneto sobre la bóveda y con un ojo de buey característico 
del siglo XVJJI con grandes derrames en el ciLado tímpano. 

Solamente lll.!I pilastras que limitan la nave por el crucero bajan hasta 
el sucio y reciben cuatro arcos de medio punto que sostienen la. 
cllpula. 

Los colores obscuros de los cuadros de Ja nave con sus marcos 
dorados y el gris de los muros manchado coa un poco de bcnnellón 
en los ojos de buey, prepara al espectador suavemente hasLa llegar a 
los ln:s nltarcs que encierra los tres nichos o lóbulos que constituyen 
un derroche de oro y de rojos. 

Estos altares son de un estilo chunigucrrcsco decadente con 
rem1nisccncias Luis XV en el tratamiento de los detalles. 

Su composición cst.1 concebida en la forma siguicntc: 

Un gran fondo dorado forrando completamcntc los muros del nicho y 
su casquete esférico, separados estos dos elementos por un 
entablamento con muchos resaltes que se apoya sobre dos columnas 
abmboradas que se interrumpen en la mitad de su fuste para recibir 
cuadros pintados al óleo y que rematan en su extremo inferior y 
mucho antes de llegar al sucio con un medallón tambi~n con relieves 
policromados. El casquete está dividido en gajos y deja tn:s espacios 
lriangularcs decorados al fresco en colores demasiado crudos que 
parecen ser muy posteriores, probablemente substituyendo a los 
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primitivos, su colocación en ese sitio rompe bruscamente con Ja 
armonía del conjunto. 

Entre las dos columnas atamboradas se levanta el altar coronado por 
un baldaquino o grande nicho cubierto con crista.les en el cual se 
guarda la escultura de un santo, y unido a éste nicho sigue el altar. 

Este altar está pintado con rojo bermellón salpicado de oro que 
aumenta riqueza y alegria al retablo. · 

Por cuanto al nicho o lóbulo central que lleva el altar mayor, 
podemos decir que est4 concebido scgdn el mJsmo partido 
arquitectónico, que los otros laterales, sólo que lleva cuatro columnas 
en lugar de dos y que los cntrcpaftos o intcrcotumnios llevan 
esculturas policromadas y estofadas y están ricamente ornamentados 
con enrollamicntos, a cantos y rocaillc en general de sabor muy 
rococó. En este altar las columnas bajan hasta el sucio y se apoyan 
en ménsulas hermosamente talladas con una talla de relieves {bi 
rula sobre basamentos también profusamente decorados. Lleva 
además este nicho una puerta de medio punto a cada lado del altar, 
piolada al rojo vivo con cordones y recuadros dorados. 

El alur mayor lleva también un grande nicho con crista.tes y guarda 
la venerada imagen del Señor de Contrcras que carga una cruz de 
conteras de plata y segtln dicen, está cubierta con carey, alln cuando 
en Ja actualidad parece estar simplemente imitado este material con 
pintura. 

Los tres nichos de esta Capilla p:irecen verdadera.~ grutas doradas y su 
ornamentación termina bruscamente en los arcos que sostiene la 
ctlpula y en las pechinas que quedan entre éstos. El tambor de la 
ctlpula y el interior de ésta, son mas severos y de canterla aparente, 
llevando una chambrana en las ventanas, de forma muy movida y con 
unos relieves y especialmente una pseudoclavc que abraza el 
entablamento, sumamente interesante. 

El pavimento de ta Capilla es de duela y tiene frente al aliar la 
cubicn.a o puerta de acceso al subterráneo o cripta que guardaba restos 
primorosos desde aquel entonces. No sabemos si este pavimento 
tuvo antes azulejos y ladrillos que en hermoso pctatillo cubr(an 
complctomcnte las naves del templo mayor y de los cuales sólo nos 
queda un valioso ejemplar en el pavimento del coro. 

L.a parte baja de los muros de la Capilla, asf como Jos de Ja nave 
mayor del templo, ostenta un primoroso rodapié alto o lambrfn de 
azulejos como de metro y medio de altura, de colores azul y blanco 
combinados en fonna que recuerda a tos legítimos azule-jos Talavera, 
pero desgraciadamente este rodapié alto o lambrln ha sido vlctima de 
la rnpifta de los visitantes presentándonos grandes claros sin azulejo o 
bien remiendos hechos con otros colores y materiales de época 
reciente. En la Capilla puédensc admirar también unos blandones del 
siglo XVII que aunque mutilados, todavía son un magnJfico 
ejemplar, ya desgraciadamente muy raro en nuesllas iglesias. 

CORO 

Es de muy grandes dimensiones, ocupando como dijimos antes el 
espacio situado encima del pórtico y el correspondiente al primer 
tramo de la nave mayor. Lleva una banca corrida con respaldo de 
azulejos de color amarillo ocre dominante con juntas pintadas de rojo 
y un tapete de madera que fué hecho seguramente para evitar la 
frialdad del pa.vimcnto de ladrillo a los religiosos que en ella se 
sentaban. El pavimento es de ladrillo prcciosamcntc combinado con 
ai.ulcjos pcquci\os, los muros están desnudos y decorados con 
pinturas de aceite del siglo pasado y de muy mal efcx:to. 

Al frente del Coro o sea del lado de la nave, hay una fea reja de 
madera y al centro de ella la escultura, de madera también, que 

representa el éxtasis de Santa Teresa y que recuerda por el 
agrupamiento de las figuras y por su expresión, a la escullura 
semejante que existe en la capilla Chiggi y obra del Bcmino, aunque 
Ja nuestra es de pcqucftas proporciones y de mucho menor mdrito 
arUstico. 

El órgano estA en el lado norte del Coro sobre un pasillo o corredor 
que conduce al depósito de los Libros Sagrados que es un verdadero 
tapanco de muy reducidas proporeione!: y que guarda en un viejo 
anaquel diez u once grandes volllmcncs ya fatalmente muy 
detcriorados por la humedad y la polilla. En sus páginas hay láminas 
grabadas en cobre y acero y letras CBpitularcs, notas musicales, cte., 
pintadas a mano. Es doloroso el abandono y desprecio con que son 
vistos estos raros libros que milagrosamente escaparon al saqueo del 
siglo pasado. 

El Coro recibe luz por la ventana n:ctangula.r que describimos cuando 
h:i.blamos de la fachada de la iglesia. 

RELICARIOS 

A cada lado del presbiterio se encuentra una pieza de reducidas 
proporciones que tiene todo el pat\o del muro correspondiente al altar 
mayor de la iglesia, otro pequeño altar de muy hermosa composicit'in 
y de estilo Renacimiento con órdenes en miniatura y pcquef\os 
nichos o gavetas pintados en oegro, rojo, azul y oro. De hecho, el 
altar no es sino una gran acumulación de estos nichos 
primorosamente arreglados en formn de aliar y que ocupan todo el 
pano del muro. Los tres lados resantcs de las piezas están desnudos 
de decoración y sólo llevan un rodapié alto o lambrín de azulejos que 
es como una continuación del de la nave mayor. Es conveniente 
llamar la atención sobre algunos elementos sueltos de ese altar que 
son también pequel1os relicarios en madera policromada y cristal, 
guardando íémures y tibias, cte. y que por su obligada forma 
recuerdan candelabros del aliar. Estos elementos están muy 
destruJdos y pronto pueden desaparecer como han desaparecido todas 
las reliquias que cst.aban al alcance de la mano. 

Actualmente estas dependencias están abandonadas, sirviendo como 
bodegas para guardar grandes jarrones o vaso!ii, entre los cuales he 
hallado algunos de positivo mérito, quizfi importados del oricnlc en 
los siglos XVII y XVIII y que es necesario preservar del abandono y 
destrucción a que C!it.1n condenados. 

Las puertas de acceso a estos dcpart:i.mcntos son de forma ojival que 
discrepa completamente del estilo general del edificio. 

VALOR ARTISTICO DE LA IGLESIA 

Lo que estimo de positivo mérito en los interiores del Templo, es 
principalmente su arreglo y proporción general, Jos rodapiés altos o 
lambrincs de azulejos y las pinturas al óleo en su gcm:ralidad; el 
pavimento, las bancas, el ffiscistol y la escultura de Santa Ten:sa en 
el Coro; los dos relicarios, la portada de acceso a la capilla del Sct'lor 
de Contreras y ésta t1:1Lima en todos sus det:i.llcs. 

Las proporciones generales de la iglesia, son muy correctas pero su 
decoración actual de colores azul ultramar y blanco, queriendo imiur 
relieves que no existen, es de muy desagradable efecto en el conjunto 
y peor atln en sus dct<lllcs. Esta decoración fué ejecutada en el siglo 
pasado que fué funesto para el arte nacional y no es difícil que debajo 
de ella queden aún vestigios de los hermosos frescos del siglo XVII 
de los cuales hemos encontrado varios en otros lugares del Convento, 
complctamcntc cubiertos por tres y cualro capas de cal. 
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CONVEm"O Y ANEXOS DE LA IOLESIA 

Por el lado opuesto del crucero y cofrenlc de Ja capilla del Seaordc 
Cootrcras, se comunica Ja iglesia con la antc-sacrislfa que es un local 
rectangular muy espacioso cubierto eoo un magnífico plafood de 
dibujos y cntrclaz.os en rclicvc formando dos recuadros cxactamcole 
iguales. Estos relieves recuerdan Jos de Ja iglesia del Rosario en 
Puebla o Jos que decoran las bóvedas de Santo Domingo en Oaxaca. 
Son policromados en azul, verde, rojo y amariUo y su composición 
obedece a dos ejes pcrpeodicularmeotc puestos alrededor de un CCt:Jtro 
o grande roseta. Podemos compararlo a un tejido o malla de cintas 
de colores que sin duda alguna tienen origen mudéjar. 

Los muros de esta ante-sacristía, llevan alacenas con puertas de 
madera pinladas al fresco en blanco con rootivos popuJ~. Además 
pueden vcnc dos romodas del siglo XVIII y dos pinturas al óleo de 
relativo ~rilo. Ucva una vcnUlna al lado oriente. 

Esta sala sirve de vestíbulo a la saeristfa y al aposento conocido en 
Ja actualidad por chocola!era. Además por otra puertccilla ahora 
clausurada, se llega a un pa11illo que lal vez comunicaba 
antlguamc:nle con el osario. 

SACRISTIA 

En Ja crujía. oonUnuacidn de la de Ja sala anlerionncnle descrita. está 
situada Ja Si:icrist!a que tiene un plafond semejante al de aquc!lla. pero 
lotalmcnte pin lado de oro sobre fondos blancos. E.sl4 pintura parece 
set posteriormente hecha cubriendo Ja primcns.. 

Lleva en la cabecera puesta a Ja entrada, uns gran cómoda con 
incruslaeiones de maderru muy finas y que sirve para guardar Jos 
omamenlos de Ja Iglesia. Sobre esta cómoda, el muro eslá 
compJewnente cubicno con pin1uras de VillaJpando de enlonnciones 
muy obscuras, pero de un grnnde mérito, Be.Usando un conocimiento 
grande del desnudo masculino y una fuerte c:omposici6n. 

En el coslado de Ja sala que mira al oriente, se abre la lloica ventana 
que ilumina la sala y que ei de medianas proporciones, con una reja y 
un capialzado muy inlercsanrc. 

La escasa luz que penetra por Ja venlana y Jos negros fondos, 
producen un ambiente de semi-oscuridad que aumenla el carácter 
severo y respctuo~ del recinto. 

En el cenEro de esa &ala haya una gran mesa del siglo XVU y encima 
de ella un SanlO Cristo de mañll que rccort:l su alba figura sobre esa 
penumbra encantadora. 

En un e" tremo, cerca de Ja vcnWU. hay sillones y pona-casuUas de 
C5C mismo siglo y en el lado opuesto una alacena con preciosas 
iaUu en sus puertas con temas Bíblicos finamente interpretados. 
Cerca hay un lavabo empotrado que por desgrncia ha sido mutilado 
plll'il hacer caber las palanganas modernas. 

SALADELCHOCOLATEROODELLAVADO 

Se conoce por este nombre a una sala que sigue aJ oricnle de la ante
sacristía y que sirve como anlcsala Al clnuslro a.llO y a las criptas o 
subtcrráncos. 

EJ de uoos 40 mcuos cuadrados de superficie, de planta cuadrada)' 
cubierta con una bóveda que rccucrdn, por su generación, a una 
bóveda de pJalillo o pañuelo a Ja que se hubiesen cortado Jas pcchinu 
y penccrado por varios Junctos situados tanlo en é.slas como en sus 

ejes principales. llevando ad'emis, cua1ro arcos, dos en un sentido, y 
dos en el otro que parecen soslencr a la bóveda y que van 11 tcnninar 
en una de las c:al>cceras sobre dos pilastras que bajan hasla el sucio. 

En el muro sur liene un hcnnoso lavabo en fonna de nicho abierto 
en el grueso muro y cubierto con un capialzado en forma de concha. 
Este: lavabo ocupa el espacio comprendido entre las dos pihutras 
antes mcncionadaJ. 

El lavabo consla de una mosa o macizo sobre la cual csU.n 
embutidn.1 las palanganas de mayólica y Ju jaboneras de porcelana de 
la china. estando ldanlo Ja mesa como el muro del nlcho IOlaJmcntc 
forrados de azulejos azules y blancos que con Jos a6os han tomado 
una pátina verdosa arruiriUenta que con la luz de Ja venlaDI ancha 
silUada exactamcntc encima. cnlrc cJ lavabo y el capialzado, producen 
un conjunto muy sugestivo que se complcla Cóo Jos vivos colores 
anwillo y azul que Yistco el capialzado. 

En el lado norte de esta saJa. se abrro tres vanos, a saber: Un arco de 
medio punto por el que asoma Ja escalera de Jos clausttos y ccldu del 
Convenio, uno pcque60 inlcrmcdio que servia de Jugar para que Jos 
frniles se dcscalzacen y 01ro grande e" tremo que d.1 paw a las criptas 
y al osario. · 

Arriba de cada uno de estos vanos hay inscripciones en lalln pioladas 
aJ fresco que dicen respectivamente: 

Malcdlclus, qui flicU opus Del no¡:Jl¡:enter 
Jerene Caplt. 48. V .to 

l\fundamlnl qui fevlfs vasa domlnl fsalse Cap. 
S-V-11. 

lngredJerle Jn abundanUa sepulerum, Skut 
lnferlur acervas CrJUcl Jn tempere suo. Job. Cap. 5 
Ver. 26 

En el muro oricnlc hay una amplia ventana con derramos y 
capialzado y una banca que permilía contemplar Ja huerta primltiva. 

Esta sala es una de las dependencias mis cametertsticas e intercsanlcs 
de todo el Convento y aunque en In aclualidad esl.1. pintado en fonnn 
Jmpropia, conserva sin embargo muchas de sus primi1ivas 
disposiciones. Esa sala con muebles mis de acuerdo con su época. 
serfa una vcrdaderajoyita. 

CRIPTAS 

Desde la sala anterior y por una escalera b11Sldante pronunciada y 
embulida cni.n: dos muros. se. llega a Ja cripta o capilla subterránea. 
La escasa luz Ucga a éste pero por un ojo de buey reducido, 

Como a la mitad del tramo, se abre una puerta que conduce por otra 
escalera al osario o subierrAneo. situado cxac1amentc abajo del 
chocoJa1cro y que tiene un apoyo o machón cenlrnl y eunEro arcos 
ltansversales. Este local sirve ahora como dcpósilO de Jos cad.áveres 
momificados que fueron extra!dos hace poco tiempo y que están 
expucslOs irrespetuosamente al pllblico. Como a In mil:ad del tramo 
de escalera y antes de llegar a la antcriormcnte: dicha, se abre un 
agujero en el muro por el cual asoman sus cspanlosas muecas unas 
caJnvera.s. 

Por la primera escalera se llega a Ja capilla sublerr4.aca slluada 
c"actamente debajo del presbiterio del templo mayor y de Jos 
relicarios y que sirvid para los ritos funerarios que se celebraban en 
tres primorosos allucs de uulcjo valenciano de Jos cuales ya no 
quednn sino ruinas. Estos aJtares tenlan antiguamcnlc unos cuadros 
aJ óleo con magníficos mn.rros dorados. 

• 
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En el lado opuesto a esos altares, hay dos arcos que conducen a otro 
subterráneo y entre e11os se conserva algo dcstrufdo el escudo 
policromado de uoo de los fundadores, escudo que ostenta una talla y 
una composición valiosfsima, artísticamente juzgada. Estos arcos 
corresponden al arco del comulgatorio en la iglesia. 

En el centro de la sala y sobre el pavimento, hay una lápida de 
madera prim:m>samente esculpida que scOala el lugar donde descansan 
los restos de un capitán Ortega Baldf y el techo de la Capilla en 
bóveda de caMn está decorado con frescos del siglo XVII en los que 
domina el color azul y que la humedad y el abandono están 
destruyendo completamente. 

El subterráneo que sigue y que está situado exactamente debajo del 
crucero de la iglesia. no tiene ninglln intcrts particular, sino es el 
haber servido para los castigos o penitencias que se imponían los 
frailes y todavía puede verse cerca. de allf, una especie de pariguela 
policromada, en la que se cargaban probablemente los cuerpos de los 
penitentes o de los que moñan en el convento. 

Los muros JJevan hermosos friso de azulejos valencianos en 
armoniosa combinación con los Talavera e Interrumpidos en su 
borde superior por pilas pata agua bendita. hechas en mármol blanco 
en forma de plana semiesférica, con un pequeOo nicho semicircular 
bordeado por llZ.Ulcjos angostos remat.ados por una cruz fomuda por 
el mismo material. 

ENTRADA AL CONVENTO O PORTERIA 

Se abre al lado sur de la fachada del templo y es un amplio portal 
con tres arcos cUpticos que primitivamente llevaron unas rejas de 
madera torneada con un antepecho fijo que presentaba estilizado el 
escudo de la Orden Carmelita y de los cuaJes queda solamente uno 
cerca del fondo, aunque en estado deplorable, remendado con Labias, 
U.mina. cte. 

El port.:il es amplio y completamente sencillo y liso en sus muros, 
con un pavimento de lozas (Conolitas) y un techo de viguería de 
cedro. Una grande banca de mamposter(a de las llamadas "pollos" 
est.4 ad-osada a lo largo de sus muros y en el fondo de la sala se abre 
la puerta chaparrona y de madera tosca con clavctoncs que daba 
entrada al convento. Su tipo es muy característico del siglo XVI y 
XVII. Los muros estuvieron decorados con interesantes frescos 
llamando sobre tocio la atención el fresco situado encima de la puerta 
que dá al convento y que está ejecutado con varios colores. 

En seguida del portal encontramos un local de proporciones parecidas 
a las de aquél y el cual se abren cuatro puertas que conducen, 
respectivamente la primera a la galerfa que alojó unos calabozos o 
celdas -de castigo siwadas entre el patio y la iglesia, la segunda que 
conduce directamente al patio, Ja tercera a las dependencias bajas del 
convento en dirección al sur y la cuarta al pozo del reloj. 

Es un local obscuro y sin ningt1n dclaUe arquitectónico de interés, 
sirviendo solo como un vestíbulo. 

PATIO 

De planln cuadrada con cinco arcos de medio punto en cada uno de 
sus lados y que limitan al patio del corredor son de proporciones 
muy alaigadas. · 

Estos arcos de medio punto llevan en lugar de arqulvolta un rebajo 
profundo y entre un arco y otro se JcvanLan unas medias muestras 
excesivamente voladas y sostienen un entablamento que corona el 
patio, y del cual sigue un pretil muy alto con medias muestras y 
recuadros demasiado tosca. 

Los costados sur, oriente y poniente del patio, tienen un segundo 
piso que carece de interés arquitectónico, correspondiente a 
dependencias del convento de muy poca importancia que abren al 
patio sus ventanas cuadradas de chambrana muy ancha formada con 
simple mezcla. 

El lado norte remata en el pretil pero detrás de él y cscalonadamcntc 
pueden admirarse las bóvedas que cubren el templo y a sus anexos, 
asf como la primorosa espada.tia y las ct1pulas multicolores. 

Un poco antes de Ja cspadafta y limitando a una bóveda de otra, se 
levanta una barda en forma de celosfa con ladrillos apoyados 
diagonalmente, interrumpida en su centro por un pequefto arco de 
medio punto que sostuvo primitivamente una esquita o pcqucfta 
campa.na que sin duda alguna sirvió para llamar a los frailes a las 
diversas actividades que ocupaban su vida monástica. 

Los techos del corredor que circundan el patio, están cubiertos con 
bóvedas de arista y sus muros ostentan tres grandes puertas: la de la 
antc-sacristfa y la de una sala situada al poniente del patio. Uevan 
además dos nichos situados en los rincones sureste y noreste del 
patio, ahora ocupados por esculturas de santos. 

Los muros están aplanados a la cal y en ellos cuelgan unos grandes 
cuadros al óleo pintados en el siglo XVIII representando a religiosos 
eminentes de la orden y a fundadores o protectores de la misma. 
Todos parecen ser de un mismo autor y como retratos son verdaderas 
obras de arte alin cuando sus fondos son de una monotonía poco 
agradable. Estos cuadros tienen el marco simulado o imitado con la 
misma pintura lo cual constituye un serio defecto artlstico ya que 
trató el anisln de engailar con una meticulosa imitación. 

En el costado poniente del patio hay una pintura que por su calidad 
parece remontarse al siglo XVI y cuyo autor no me fué posible 
descubrir. Representa a una virgen y los años y el abandono darán 
pronta cuenta de él. 

Digna de toda alabanza es la fuente de azulejos que se levanta en 
medio del patio. Su planta es de forma muy comlin al siglo XVJU 
estando colocada sobre tres escalones con sus pera1tes de azulejo y su 
huella de ladrillos siguiendo en todo la forma misma de la fuente. 
Es de llamar la atención los azulejos que forran el fondo del var.o que 
fueron hechos en México con dibujos ingeniosos y colores muy 
poco comunes. 

El color rosa subido de los aplanados del patio, el rojo anaranjado de 
Jos ladrillos del pavimento, los brillantes azules, amarillos y verdes 
de los azulejos de la fuente, el verde Ja grande higuera que cobija y dá 
su frescura a gran parte de la fuente y del patio, la intcrcsanlisima 
espadaña con sus campanas suspendidas en pleno vuelo por la 
inmovilidad de una muene 10bita:, las copulas que desde el patio se 
observan, ele., etc., hacen de este un sitio que se queda grabado para 
siempre en la imaginación de Jos visitantes y que nos dá por 
momentos la visión completa de lo que fué la dulce vida monascal. 
Todo respira aquf una alegre quietud y una honda piedad religiosa. 

Desgraciadamente el agua de la fuente y de los acueductos del 
convento, ha cesado de cantar hace muchos años y el polvo de los 
siglos cncgrcce sus azulejos. 

Comunicando al patio con la ante-sacristía, existe una grande puerta 
con muchos tableros cuadrados y rectangulares que a1 combinarse 
fonnan grandes dibujos. Debemos atravesar la anlc·sacristfa y el 
chocolatero pata ascender por la escalera que en ellos se asoma y 
llegar hasta el claustro alto. Esta escalera está encajonada entre 
muros que siguen una trayectoria casi helicoidal para desembocar en 
el claustro de aniba a través de un pasillo csviajado. 



Esta escalera est.1 cubierta por una serie de bovcditas de arista cu el 
primer tramo y un ca.ftóo conido cu el fio'11, teniendo además dos 
descansos iotenncdjos, cu uno de los cuales se abre una ventana 
rectangular con interesantes rejas del siglo XVII. El piso de los 
descansos y de los escalones eslá hecho con Josas que descansan 
sobre bóvedas de tezontle y de ladrillo. Sobre los muros del primer 
descanso cuelgan dos óleos de mediano valor y sobre el segundo hay 
una pintura tambii!n aJ óleo que representa a Ja Virgen del Carmen 
que por su colorido y sus detalles parece n:mootarsc a fiocs del siglo 
XVI o a principios del XVII. 

Uegamos al claustro y nos encontramos con todas las caracterfstlcas 
correspondientes a este elemento conventual. Orientado segdn la 
lfnea norte-sur, de dos metros de ancho, con pisos de JadriJJo y 
muros aplanados a Ja cal; sus techos de vigas y terrado. Es de 
mediana altura y est.1 iluminado por sus tragaluces abiertos de trecho 
en trecho. 

A cada lado de este pasillo y a unos cuatro metros de distancia una de 
otra. se abren las puertas: correspondientes a las celdas de los frailes. 

Este pasillo norle-sur se comunica en su parte media con otro 
perpendicular a él (din:cción oriente-poniente) y a su vez se conlinda 
con otro norte-sur y oriente-poniente también hasta rodear 
completamente al palío de Ja higuera ccn una verdadera galerfa a Ja 
cual se comunican las dependencias siguicntcs:J/a.· (Galerfa nortc
sur) comunicada coa las celdas ya descritas: '2Ja. (oriente-poniente) 
comunicada con la capilla u oratorio privado de Jos monjes, con dos 
saJas mas y con el desembarque de la escalera principal del convenro: 
J/a. (norte-sur) comunicada con seis celdas: 4/a.- (oriente-poniente) 
comunica con una amplia glll'crfa que sirve de vcsUbulo al coro de la 
Iglesia y que se angosta hacia el oriente para unirse a un3 amplia sala 
que dá a la huerta del convcnlo. Vamos a describirlos brevcmenle: 

ClALERIA rRIMERA 

Las celdas que a ella desembocan tienen en su mayorfa planta 
cuadrada de cinco varas de lado segan las prescripciones de la Orden. 
con piso de ladrillo, techo envigado, muros lisos decorados con una 
peque/la im.1gen pintada al íresco e iluminado eJ recinto con una sola 
ventana a Ja huerta. 

ClALERIA SEGUNDA 

La capilla que tiene acceso por ella es una amplia sala cubierta con 
bóveda de c:iMn e ilunún~a por ojos de buey muy altos. Tiene al 
fondo un altar con órdenes y ornamentación caractcrísUcas del 
pcrfodo inmediatamente anteriores a la introducción en nuestro pafs 
del churrigucra. Sus columnas son salomónicas, sus cnlablamentos 
nonnales o restos, Jos órdenes supeipuestos y Jos rondas o 
cntrcpa.Oos profusamente decorados pero sin romper todavía con las 
formas Jógicamcnle impuestas a cada elemento por su función 
constructiva, o, en otros términos, sin lorturas ningunas para el 
material y para Ja forma. 

Los muros de la capílla parecen haber oslCotado anliguos frescos pero 
actualmente están completamente encalados y decorados con pinturas 
sobre tela, siendo notable una de ellas muy grnnde que representa a la 
Virgen y a Santo Tomás de Aquino. En otro de los muros cuelga 
una hennosa y grande cruz usada como relicariu. En el aliar se 
conserva una Virgen del Carmen hecha en porcelana y de más de un 
metro de altura. 

La entrada a esta capilla ostenta una va.liosa reja de madera de caoba 
que ha sido lorpcmente pintada al aceite y cuyos banolcs torneados 
forman una doble hélice o dobles columnillas salomónicas que se 
enredan paruJcJamcnte. 
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La escalera principal, cercana a esta capilla. es de proporeioncs 
grandiosas, toda hecha de canterla y con balauslnldas que por su 
forma recuerdan a Jos "Francisco J" pero toscamente am:gladas y 
cortando diagonalmente uno de Jos arcos de la planta baja al cual 
están materialmente cmbmadas. El cubo de la csc.tlcra es grandioso 
por sus dimensiones y su disposición pero su acabado es sencillo 
como correspondía a las reglas de la orden. Si ilumina por altas 
claraboyas y tiene un bello arco en su arranque inícrior. 

El desembarque se hace a través de otra grande arcada con reja de 
madera sencillamente torneada. Uno de Jos muros cslá adornado con 
una pintura representando una Guadalupana que seguramente fu6 
ejecutada en el siglo XV o principios del XVII. 

La escalera termina en una amplia galería situada al sur del palio de 
Ja higuera comunicada directamente con Ja portcrfa del convento. 
Seguramente esta galeña ligaba de modo directo a la portería con la 
huerta del convento. 

OALERIA TERCERA 

Las celdas de este lado ven al poniente y tienen igual disposición que 
las primeramente descritas, continuándose ca el pasillo norte después 
de Ja puerta del coro y a donde hallamos seis celdas mas 

A continuación del palio de la higuera y como prolongando 1us 
mismas crujías, se encuentra otro patio de pa:ccidas proporciones que 
en su extremo sur se prolonga scgdn dos alas orientadas al sur y al ..... 
El ala oriente contenía en la planta alta las celdas priorale1 o 
capitulares. en Ja planta int.crmcdia el gran refectorio y en Ja planta 
baja peque/los comedores. 

La cocina debe haber ocupado el brazo sur a donde todavla pueden 
verse las huellas de un tomo y de probables despensas. 

Las crujías del lado oriente de este Oltimo pallo que daban a la 
huerta, deben haber sido ocupadas con las bodegas o almacenes de la 
fruta que m:ogían en grande cantidad los religiosos. 

En la sala rcíectorio existe abierta en el espesor de uno de sus muros 
y al centro de Ja sala. Ja escalera y tribuna del leclOr. El muro 
opucslO liene ventanas y una puerta que comunica a un amplio potul 
que limitaba el convento por ese lado. 

En este lugar y con dirección sensiblemente suroeste, corrla el 
acueducto que alimentaba el gran estanque y que ahora se encuentra 
fuera del edilicio, en propiedad particular. 

Por el Jado poniente del convenio existía en un principio o'tro grande 
palio de superficie casi cuatro veces mayor que el de la higuera y 
estaba rodeado por anchas crujías ahora completamente desfiguradas 
por recientes invasiones que han borrado su anliguo destino y fonna. 

El arca ocupada por estas dependencias y patio del Jada ponicnle, 
ahora la Cárcel MunicipaJ, equivale a un tanto de Ja iglesia y 
convento, junios, que hemos descrito. Probablemente eran en aquel 
entonces utilizadas para el hospedaje de personas cxtrai'Jas al 
convento, o para dependencias ajenas al servicio inlerior de Ja 
comunidad. 

ClALERIA CUARTA 

El claustro paralelo a la nave mayor del templo es mas amplio que 
los anlcrion:s y recibe Juz lateralmente por amplias ventas que dan a 
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Ja huerta o al paUo de la higuera, por una de las cuales se hac(a la 
comunicación con la azotea. 

Se comunica dirccdtamcnte con el coro por una amplia puerta con 
bóveda Y capialzado. lleva una escalera muy interesante y a cada lado 
de ella una pila de agua bendita muy semejante a las que encontramos 
en Ja cripta aunque asio llevnr azulejos. Cerca de esta puerta hay otra 
mas pcqucll.a que sirve de entrada a la salita donde se guarda la 
maquinaria del reloj y a través de uno de Jos muros mueve las 
manecillas sobre la caratula pintada que antes vimos en el coro. 

Algunas pinturas adornan tos muros con cierto desorden y no estaban 
originalmente en este sitio. Manos piadosas han colocado 
111timamcntc en este lugar un viejo Santo Cristo encontrado en una 
bodega. y su colocación, aunque provisional, dá a este claustro un 
mayor carácler religioso. 

RESUMEN 

De Jo que nos queda del convento no podemos hacer mención 
especial en sus detalles pues todo el edificio es de inmenso valor 
histórico para Ja arquilcctura nacional, conservando, en su mayor 
parte, las caractcrbticas propias de estas construcciones impuestas 
desde el siglo VII después de Jesucristo y sólo debemos hacer un 
llarnamicnlO en pro de su mejor conservación y respeto. 

Los siglos transcurridos y la acción de Jos hombres han hecho :u"Jioos 
a este pobre oonvcnt.o que sufrió invasiones sucesivas en el curso del 
siglo anterior en que nuevas construcciones se adosaron o se 
intercalaron en el viejo edificio sin orden ni buen gusto, rompiendo 
de este modo con su unidad arquitectónica y acabando totalmente con 
su carácter. 

La apertura de nuevas calles obligó a la demolición de la parte 
suroeste del convento, y el fraccionamiento de la huerta lo dejó 
reducido exclusivamente al edificio actu:il que ahora ocupa la décima 
parte apenas, de la primitiva extcnción del predio. 

Estc fr:icciono.micnto ha motivado que todos los anexos del convento 
(la sala de los secretos, las hermitdas, el puente, el pcllpito y el 
estanque) hayan quedado regados en lugares de distintos ducflos que 
no los comprenden y menos alln los respetan, siendo de temer que al 
cabo de pocos aflos no nos quede ni el recuerdo de estas joyas del nrtc 
nacional. 

~léxico, D. F., julio de 1931. 

Vicente Mendlola Q. 

CONFERENCIA SUSTENTADA POR EL C. PROFESOR ARQ. 
VlCENrE MENDIOLA QUEZADA, 

EN LA ESCUELA DE ARTES PLASTICAS. 

LA MORAL EN ARTB 

Aceptando la bondadosa invitación del C. Director de la Escuela 
Central de Artes Pl1stir.as, voy a tener el honor de dirigirme a 
ustedes en una breve disquisición que no tiene las pretensiones de una 
tesis científica anfstica o filosófica, sino de un examen rápido 
imparcial del pensamiento humano acerca del verdadero valor del~ 
Creación Artística y de sus estrechas relaciones con la AcnvtDAD 
MORAL 

El propósito al buscar y hacer patentes estas relaciones es 
preferentemente dar a ustedes el toque de alarma, el llamado 
angustioso hacia la corrección de muchos vicios, de muchos yerros 
que están hundiendo al Arte Mundial pero coo especialidad al Arte eo 
México, como consecuencia indudable del olvido de los postulados 
m4s elementales de la ética que preside al Arte como a todas las 
actividades superiores del hombre. 

En efecto, ¿cual es el saldo del arte por lo que toca a pintura y 
escultura en el fin del siglo pasado y lo que vá del actual? A grandes 
rasgos es el siguiente: 

Después de la pesadilla de invasiones y revoluciones que inquietó a 
nuestro país durante el siglo pasado en su afán de estabilización y 
afirmación como nación independiente, época durante la cual IOda 
seria maniícstación artística era impoliible, hubo un brote que pudo 
ser una promeS3 allá por los at'los del 1863 y 1880. 

Un grupo considerable de jóvenes ampliamente C3pacitados para la 
creación aníi;tica obtenía el apoyo decidido del Gobierno lmpcri:il. Y 
esta milima Academia recibía en sus braz.os a aquellos csp(ritus 
llenos de ilusión y de pujanza. Pero el medio ambiente estaba 
desorientado. 

La influencia extranjera especialmente francesa. el predominio del 
gusto y del pensamiento francés que todo lo invadía ahogó en 
embrión aquellas voluntades y ;squellos cora7.oncs. 

La Implantación de maestros franceses en esta Academi:i. es decidida 
imposición sobre los disc(pulos, la importación de modelos 
franceses, cte., etc .mató toda inici:iliva y toda personalidad en 
aquella juventud. 

Recorred sino nuestras galerías de pintura y dcx:idmc si not.ais alguna 
diferencia fund.:1.mental. alglln rasgo caractcñstico de un cuadro al 
otro, alguna variedad en el tema, en los modos, en la técnica. 
Siempre los mismos ai;untos, siempre los mismos colores, siempre 
los mismos agrupamientos, ¡Hasta los mismos modelos ! No es 
difícil distinguir el mismo semblante de un discípulo en Emaus que 
en un personaje de escenas bucólicas que tanto gui;taban. 

La Religión, la Historia y la Mitolog[a repetidas hasta el fastidio, 
con los mismos actores, con el mismo amaneramiento. Si hity dolor 
o alegría en sus personajes, muestran e1tas un rictus estereotipado de 
m=an>da. 

Pero esto no obstante hubo una grande cualidad en esta época: El 
culUvo grande del dibujo, el grande entui;iasmo y dedicación en los 
jóvenes, que amaron su arte y trataron siempre de enoblecerlo. 
Todavía se encuentran ya en Ja senectud algunos de aquellos artistas 
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que cargados de achaques y de desilusión son maestros de abnegación. 
de honradez y de Jaboriosidad. 

Esas virtudes hubieran podido hacer de esa época una página gloriosa 
del arte en Md:dco, si los errores e ignorancia de Jos gobiernos, la 
mala fe! de Jos profesores y las ideas filosdncas imperantes no 
hubieran abortado tan bellas cspcranz.as. 

Ya en pleno período del Gobierno del General Dfaz, por más de 
vciDte a.nos siguió imperando Ja misma ideología en materia 
artátlCL Fenómeno natund si atendemos a la influencia persistente 
de aquellos artistas entonces en edad avanzada y en plena posesión de 
Jas riendas educativas. 

En Europa 1e hablan sucedido escuelas tras escuelas. El 
romanticismo abusó de Ja anécdota en Jas Artes de Ja plástica. El 
naturismo de la éopoca Napoleónica, que sofió volver a lafuena del 
arte helénico-romano y reunió en el impresionismo, en el dominio 
del color y de Ja Juz. con grave olvido de la forma. Los temas 
patéticos acabaron de arrcbalar al arte toda su fuerza. Cada cuadro era 
un escenario de comedia y Jos temas de ésta eran lribiales y 
grotescos, allemativas constan1es del realismo al idealismo y 
viceversa, predominio de Jas modas, de lai cx1erioridades fugaces 
marcan e!>la época en Europa que reflejó inevitablemente en nuestro 
ambiente. Aqul en México nadie casi habla del pals y si alglln 
francés Jo recuerda produce cuadros corno el fusilamiento de 
Maximiliano por Manet y si alglln mexicano piensa en Mc!xico 
produce a Jo mb:"arqucologfaff. 

Sólo un chispazo cegador y estentóreo brilla fugaz en el 111limo 
tcn:lo del siglo XlX en M~xico: Jos~ Maria Vclasco. Sus cuadros 
aunque fologrfficos, y analistas hasta la puerilidad, son sin embargo, 
el rcsullado más palpable de Jo que puede EL TRABAJO 
SOBREHUMANO Y EL HONOR DEL ARTISTA. Velasco en un 
sabio a Ja vez que un gran pintor y esta dualidad a lo Renacimiento 
es demasiado elocuente. 

Nuestra Academia languidccfa bajo el paso espanlOso de un:i rutinaria 
cnsct'Janza y de una copla servil. ¡ Fue preciso que en el campo 
nuestro como en los campos inmensos de la lucha armada se 
sacudiera el cspfrilu nacional y se amasara con sangre una 
pcrsona1idad ! 

Estos albores de renovación y de elevación fueron bllearo de 
promesas para el porvenir del Arte Mexicano y del seno mismo de la 
madre escuela que hoy nos cobija, salieron los nuevos hombres y las 
nuevas ideas. 

Sus nombres son harto conocidos de lados ustedes. Todavía la 
escuela ostcola orgullosa algunos de aquellos artistas entre su 
maglslcrio. Esos pechos sanos. esos cspfritus abiertos a toda nueva 
luz, salieron al campo del periodismo, volaron al viejo conticncnte 
no yá a copiar, sino a gritar con toda la fuerza de su color y de su 
fonna que r-.fédco existía y que México era campo fecundo de 
creación artística. 

Estos jóvenes eran más fuertes alln que sus maestros pues unían con 
su habilidad y destreza, a su rica lécnica amasada con años de cstud io 
y sacrificio, una visión más clara de la personalidad, un amor mayor 
a nuestro. raza, una mayor libertad de pensamiento. La revolución 
todav(a ideológica sin intereses mezquinos de partido se reflejaba 
vigorosa co ellos 

Pero comicnl.4 en Europa el terrible drama de cuatro IU'los y las ideas 
y Jos hombres sufren una profunda sacudida. Todas las instiluciones, 
todos Jos valores, toda la riqueza ficlicia moral y material se 
dcnumba. pueblos enteros desaparecen, Jos magnates de ayer son los 
parias de mat'Jana y todo el edificio de las ideas consagradas, lodo el 

masacotc de soberbia, de grosería, que se llamó el positivismo se 
bamboleó al empuje fonnldablc de cuerpos que pedlan pan y de 
almas que pcdlan C3pCranza. Y ese choque terrible desgajó Japscudo
unidad engaOosa del arte prc-gucm para regarlo en mil fragmcnlOS de 
pretendidas escuelas, de "ismos"' inacabables que parcce·rcmataroD 
fmalmcnte en un tremendo "'cataclismo"' 

Fascistas, futuristas, cubistas, coostruclivistas, naturistas, cte., cte. 
iban y ventan ca cspanloso bailoteo arrastrando consigo juventudes 
necias, ciegas, imprcparadas, para sumirlos fatalmente en el 
dC$Cltdito y en el olvido que es peor alln que Ja muerte. 

Y nosotros en México, fuimos también arrastrados en ese Joco 
torbellino sin tomamos cJ trnbajo de analiz.ar la verdad y Ja honradez 
de sus postulados ... 

¡ EL SALDO ES TREMENDO 1 

Pintores preparados y fuertes pero asalariados al servicio del Partido 
o del Capital vomitando denuestos unas veces en Ja escuela y otras 
en Ja residencia. Tras de ellos una turba de nlt'Jos imprcparados 
siguiendo servil e inconscicntcmcate sus pasos, pintando doctrinas 
que no comprenden y sembrando el odio en vc:t. del amor. Las 
indudables cualidades de la técnica y habilidad de Jos maestros queda 
a.sí obscunx:ida y envilecida por su acti1ud demoledora y procaz. 

Pintores maduros tratando de convenir el arte en "modus-vivendi"', a 
tanlO el metro cuadrado aguijoneados por Ja necesidad, cuando m4s 
debieran buscarse la vida en cualquiera de las muchas actividades 
nobles que existen para respetar su actividad creadon y dedicarle solo 
Jos mejores arrebatos de su coraz.60. Cuando el hambre aprieta es 
mejor lan1..ru-se 11111 conquista del pan en cua.lquicr honrado oficio, que 
poner su capacidad creadora al servicio de intcn:scs mezquinos. 

Pintores que pregonan que el saber es inLltiT, y que hay que pint:lr LO 
MAS FEO PARA PINTAR LO P..fAS EXPRESIVO, cayendo de 
estc modo en un vicio aan peor que el anecdótico y el pn:ciosista. 

Nitlos pintores que al segundo at'Jo de estancia en este plantel, 
supóncnsc consagrados suncicntcmcntc para llevar sus obras por 
todos los ámbitos del país ostentando un cart.c:lito con tres o cuatro 
cifras y un signo de pesos, nit\os que ven con el m4s absoluto 
desprecio a sus maestros a quienes tildan de "fósiles", olvldfndosc 
que muchos de eslos llevan Ja cabeza encanecida y los ojos casi 
perdidos a fuerza de color y de líneas, y que a su experiencia, a su 
c~ra gloriosa, alffian una honestidad y una sinceridad intachubles, 
que son maestros en fin que a Jos 60 años de vida activa y estudiosa 
atin no creen haber aprendido lo bast.anle ! 

¡ Yo os invito compañeros a meditar un poco sobre este lamentable 
y doloroso resultado! 

Yo como ustedes, sieoto en mi inlerior esa divina inquietud y aunque 
el destino marcó derroteros algo diferenles a mi aclividad, sigo desde 
la sombra cada uno de vuestros pasos, cada uno de vuestros 
sufrimientos y de vuestros anhelos, palpiiando con ustedes al dolor y 
al enlusiasmo. 

Creo firmemente que sólo una depuración moral en el individuo 
marcará el remedio a los males que aquejan al Arte Nacional y nos 
dará una segura orientación. 

Esta afinnación de la estrecha liga entre Ja moral y el arte no es solo 
mía: Os invilo a recorrer todas las escuelas filosóficas aun aquellas 
m.1s alejadas de todo espiritualismo. 



En Arte como en todo el vasto rcioo de los valores, los filósofos han 
tenido que aceptar en la actividad psicológica que los informa, un 
misterioso germen trascendente a despecho de los escéptJcos, una 
"causa en si", o como quieran llamarlo pero ¡I¡nque escapa a los 
limitados campos de la vida material. 
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Escuchamos a la Estética Alemana (Caso). Ella explica el fenómeno 
estético como una proyección del alma, como una fuga del alma 
sobre las cosas objeto de nucstra admiración, punto este primero de 
arranque de toda creación artística. Esto es: una tendencia a vivir 
Cyen de sf en un "DELIQUIO DE CONTEMPl.ACION". 

"Esta proyección estética tuvo su asiento en la "apcrcepción 
trascedenta.r de KanL 

"Para ellos la dlfcrcncia enlre arte y misticismo es solo de grado, no 
de esencia, porque su causa eficiente es la misma actitud 
psicológica." 

-ranto la crcación pictórica o poética como la fé, son vehementes 
fugas del propio corazón hacia "LAS COSAS QUE SE CREEN, 
SE ADORAN O SE CANTAN" 

Antonio Caso dice a propósito de esta relación entre el Arte y la Fé: 

"Creonos qlU! la diferencia md.s caractulstica enJre el procuo místico 
y el artístico, se funda oa la acción tú la colectividad. Ckuo estd que 
el arte e.$ lambilnfruJo combinado del Rcnis individual y el ambienle 
colectivo: pero en Jatllo que en la OBRA DRAMA'I'JCA O 
POETICA de SMA:espeare y Danle, lo prlnuro y principal es el 
genio del artista, en el PROCESO /.llSTICO de efusión del alma 
sobre la naJurale:a o los hechos de la vida humo.na (el sueño y la 
muerte) casi tan importante como la propia individual 
PROYECCION SENTIMENTAL resulta la uniformidad y 
homogeMidod del temor y la esperan:a en el espfritu de los 
creyenles. EL PROCESO /.IITICO ES DESGAJAMIF.NTO MAS 
CO/.IPLEJO, MAS COMUN, MAS UI'ILITARIO. Ninguna 
rl!ligl6n ha sido ni sud desinJcresoda, aun la.r mas alias y nobles, 
implican un utilitarismo del sentimiento". 

""Qu.e difercnlc la actilud del que reta, actitud en .iuunn denuuiado 
humana, /lelliJ de temor y de esperanza comparado con la actitud 
divina del gran escultor floren1ino que despuls de realizar su 
in.ruptrable obra de arte, golpe& con el propio cincel a su criatura 
marmórea profiriendo esta sola upresi6n; ¡ PARLA I que 
compendia y cifra el fen6nuno estilico de la PROYECCION 
CREADORA. 

Escuchemos a Sortais: 

"BAJO r;c ecJNTo DE VtITA optt:rNQ"· 

"EL ARTE. ES LA REPRESENTACION DE LO 
BELLO, DE W IDEAL. BAJO UNA FORMA SENSIBLE." 

"Bajo el punlo de vista subjetivo es la MAN/FESTACION 
E:STE:f/CA DEL GENIO DEL /IOMBRE". 

"El/in supremo de la obra de arte es la REAUZACION DE LO 
IDEAL 

En el"arll! enconJramos dos cletrll!nlosfundamentale.r: 

UNO INVISIBLE: la idea, el scnJimienJo, la sen.raci6n, la pasi6n 
~· 

OTRO VISIBLE, SENSIBLE: la forma upruiva que manifiesta la 
idLd' 

HAY rugs TRES ESCOEf AS OOMlNANJ"ES EN EL ARTE· 

La Escuela Idealista que descuida Ja forma sensible para referirse solo 
a la idea, al fondo. 

La Escuela Realista: que descuida el ideal para aplicarse lloica y 
exctusivamentc a la copia de la forma exterior. 

La Escuela EspiribJalisla: que usa de los sentidos para ll;gar al 
espCribJ. Esta se coloca en el justo medio, dando a la forma toda la 
importancia que tiene para ser expresión sensible de la idea. 

Obedece estrechamente a la naturalez.a humana. tiene como eUa la 
suprema dualidad: CUERPO Y ESPIRITU. 

"El ideal en sentido estricto es el tipo de belleza peñccta creado por 
la imaginación del artista. Para ideallz.ar es preciso rccordar los 
rasgos salientes más caractcrlsticos, agruparlos y perfeccionarlos, es 
decir. es realizar una labor de ABSTRACClON, de agrupamiento y 
de trascendencia, labor de MEMORIA Y DE IMAG1NAC10N. 

Vemos pues, que el art.c es una actividad puramente "subjetiva" 

Por tanto es libre, es independiente, es individual. 

Pero tiene una importancia social como testigo del mundo y de los 
hombres y como función espirilual. se eleva a tas regiones mis altas 
del mundo de los valores, por encima del mal, del interés y del 
cgofsmo. 

El artista es el obrero más desinteresado de la creación. 
Trabaja con amor y la única mejor recompensa a que 
puede aspirar es la felicidad que experimenta al realizar 
su trabajo, Las satisfacciones posteriores solo son 
accesorios y obedece en su l11bor a una Imperiosa, casi 
divina fuerza de expresión de un sentimiento. Y esta 
lubor que es un remedo llnlco de la haber moral mus 
elevada, debe cumplirse como aquella a base de LA 
MAS ESTRICTA y DEPURADA ACTUACION. 1-:n 
Arte no es upllcable la sentencia de que: "El rtn 
justifica los medios" 

¡Nol SI el resultado o sea la obra arlfstlca Impresiona 
por si sola, LOS ANTECEDENTES DE UNA 
PRODUCCION LA SUIJLIMIZARAN AUl\IENTANDO 
EN UN QUINIENTOS POR CIENTO SU VALOR. 

Nuestra generación siente un positivo desdén por los crllicos, aunque 
en verdad sólo debiera sentirlo por los crfticos de "mala fé" con 
aquellos que no pueden sustraerse a su propio inlCrés al anali7.ar la 
obra del artista. Para los crfcitos sabios, profundos y leales son los 
llnicos indicados par11 distribuir en nuestra c,11,i:r.Lcncia social el premio 
y el castigo, la aprobación y la reprobación. ¿Y el juicio de estos 
criticas. cómo se realizará para que sea imparcial y justa? 

Por medio del análisis, sereno, metódico, profundo, leal, de la 
gestación de la obra. En ese análisis se urga el pasado del hombre y 
del artista para enconlrar las proíunda.o; ralees de su emoción, ralees 
que pueden ser: el dolor. Ja alegría, la desesperación, la serena 
esperanza, la fé, la duda, el amor, el odio, la impresión inevitable del 
medio que le rodea y la expresión sincera de esa impresión. 

SE INVESTIGA EL HOMBRE PARA COMPRENDER AL 
ARTISTA. 

SE COMPRENDE AL ARTISTA PARA APRECIAR DESPUES 
LA VALIDEZ DE SU CREACION. 



En una palabra, el critico de verdad, desarrolla una labor 
ALTAMENTE FILOSOFICA. 

A este respecto os recuerdo las siguientes palabras de Taine: 
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"'Por 1!11Cima de la coincidencia instinliva de los diversos gustos, los 
modunos procedimknlru di! la crfJica vimm a sumar la CJJlloridad de 
la c~ncia a la au.toridad del senzido común. El crfJico sabt! ahora qlU! 
su gusto pusonal no t~ne valor alguno: qu debe hacer abstracci6n 
de su temperamt!nlo, de sus iN:linaciones, de su partido, de 
inlerues: que anlu de todo su talenJo, está la simpal fa, y que la 
primera operaci6n en historia conriste en siluarse en el LUGAR DE 
WS J/OMBRES QUE VAMOS A JU"ZGAR. PENETRANDO EN 
SUS INSTINTOS Y EN SUS COSTUMBRES; EN ADOPTAR 
SUS SENTIMIENTOS. EN REPENSAR SUS IDEAS. EN 
REPRODUCIR EN SI MISMO SU ESTADO INTERNO; EN 
REPRESENTARSE MINUCIOSAMENTE Y DE MANERA 
PALPABLE. EL MEDIO EN QUE V/VIAN. EN SEGUIR CON LA 
IMAGINACION LAS CIRCUNSTANCIAS Y LAS 
IMPRESIONES QUE. ACTUANDO SOBRE SU CARACTER 
INNATO. /IAN DETERMINADO WS l/ECJ/OS Y GUIADO LA 
VIDA DE AQUEUJ\S GENTES. Este trabajo, colocándonos en el 
punto de vista del artista, nos ayuda a entenderlo mejor y, como se 
compone de andlisis, es, al igual de toda la opcrací6n cientfjica, 
susceptible de comprobaci6n y pt:rfeccionamicnlo. Siguiendo este 
111/todo Jwnos podido aprobar y desaprobar a algún artista, censurar 
unfragmenJo y alabar otro de la misma obra, establecer valores, 
indicar progruos y desaciertos, recorwcer la floraci6n y las 
degeneraciones, no arbitraríamenJe, sino conformt: a una regla 
genual'. 

Vemos pues, que 111 obra del artista es un fragmento de su vida 
misma. Cada pulgada de lienzo, cada golpe de cincel, cada nota 
musical es un instante de su existencia. Los sentimientos, Jos 
pensam.ienlos no pueden dejar de tener su participación en el 
momcnlo mismo en que el artista ejecuta su trabajo. O acaso ¿Me 
podcls asegurar que vuestro esp!ritu se despoja totalmente de sus 
inquicludcs., de sus problemas. para dar cabida total al objeto concrelo 
de la creación artfslica7 Cuando cincelals un buslo o pint.ais un 
retrato y en el rostro de la rigura os empel\als en plasmar en 
petrificar, digamos. una expresión de dulzura. de s:ina alegria, ¿acaso 
no cruz.an por vuestra mente de modo involuntario expresiones 
divcrsu de sonris111 en rostros juveniles, y acaso entre ellos no hay 
má.s de uno familiar? Y enlences ¿ese recuerdo no despierta una 
emoción, una sacudida del complejo de nuesU"a sensibilidad, aunque 
sea leve e ioconscientc? 

Si aceptamos este hecho como absolutamente verídico tenemos que 
aceptar LA PERFECTA, LA ESTRECHA ARMONIA QUE 
EXISTE ENTRE LA VIDA MISMA DEL ARTISTA Y SU 
PROPIA PRODUCCION. 

Esto es tan palpable que 1115 biograUas de los grandes maestros del 
arte en el mundo ha sido casi posible rcintcgTarh1s con el estudio 
aLcnto y profundo de las caracterfsLicas de su obra. Como ejemplo os 
puedo citar nada menos la Biograffa de Bccthovcn escrita no ha 
muchos afies por Romain Rolland. En ella podemos apreciar con 
claridad lo que 111 vida inOuyó en su producción y como cada golpe 
rudo de su lristc existencia arrancaba sinfonfas, sonatas, variaciones, 
hasta hacerle exclamar: ¡ HE SACADO DEL DOLOR LA 
ALEGRIA PARA DARSEU\ AL MUNDO 1 

Y para no hablar sino de artistas mexicanos, ¿no recordnis acaso a 
Saturnino Hcrrán7 

Los que tuvimos el privilegio de conocerlo cspeeialmcntc en sus 
óltimo1 dfas pudhoos apreciar cuan persistente fue la huella del 
sufrim.ieato en sus obras finales. 

Era un artista que sentla el llamado imperioso de la vida creadora: 
Un artista que pudo ver antes que ninguno quizá. el inmenso tesoro 
del color, de la forma. del carácter, de nuestro querido México. Un 
artista que inmortraliz6 la vida de nuestro pueblo en su maravilloso 
marco arquitectónico de nuestras ciudades vinclnales sin verse en ta 
necesidad de "'CARICATURIZARLO PARA HACERLO 
EXPRESIVO" sino antes mejor sabiendo descubrir en sus rudas 
líneas faciales TODA LA SALVAJE BELLEZA Y LA PUJANZA 
DE NUESTRA RAZA! IFUE UN PLASTICO ADEMAS DE 
SER UN POETA! ese artista q uc fué un precursor, estaba sin 
embargo encadenado a una exi.slencia ílsica miserable, que día por día 
le recordaba su llltimo fln. ¡ Por eso muchas de sus obras destilan 
secreta amargura, por eso la tristeza ing~nita de nuestro pueblo tuvo 
en él a su mejor Intérprete ! 

Estando pues tn.n vinculado el hombre y el artista resulta clara y 
tcnnin•ntc l• IMPERIOSA NECESIDAD DE SER UN HOMBRE 
HONESTO PARA PODER SER UN ARTISTA HONESTO 
TAMBIEN. Y la honestidad del artista podemos cumplirla en los 
postulados siguientes: 

Introspección propia p:i.ra descubrirse como un vcn:Sadcro artista, y no 
como un simple diletanti. Esto que parece trivial o iníantil es sin 
embargo un punto básico. El descubrirse a sf propio es el eterno 
problcnta del hombre y esccnclalmcntc del artista. 

He aquf una aftnnación cruel pero es necesaria: .. AQUEL QUE NO 
SE DESCUBRA ARTISTA QUE SE RETIRE DEL CAMPO. ES 
MEJOR SER UN BUEN BURGUES QUE UN ARTISTA 
IMPROVISADO."" 

"El artista nace y no se hace'" dice un viejo refrán verdadero como un 
axioma. Esto es, el impulso creador principia en nuestra má.s tierna 
edad con una creación que estalla en explnsioncs de alegrfa 
(admiración) ante el mundo que nos rodea, sigue en un afán 
Incontenible de reproducción (inspiración) de ese mundo físico y 
moral que nos subyuga y cuya contemplación absorbe nuestras 
mejores horas: a estos dos sigue la 'CREACION ARTISTJCA" 

El misterioso campo de nucs1ra vida interior, la belleza ffsica en toda 
su plenitud, una hermosa n1añana,, un alardccer 1nclanc61ico, el canto 
de las fucntcs, la misteriosa paz de una ermlL3 abandonada, el amJr y 
la piedad de una madre, la honda tristeza de un labriego miserable y 
rudo, toda la historia, todo el universo, es fuente inagotable de 
emociones que arrancan de nuestra mano Uneas, fonnas. palabras, 
notas que 1radueen con emoción y LA DAN A LOS DEMAS PERO 
SIN CUIDARNOS DE l.DS OEMAS. Poco nos importa que sea 
escuchado nuestro grito de sana emoción, las mas de las veces no lo 
será y sin embargo, nuestro afán continuar' imperturbable 
obedeciendo a un inevitable impulso interior. 

EJ impulso de admiración es tan humano que Horacio arumó que "d 
dfa qlU! el hombre no st! admire habrd tkjado ~serlo'". 

Ese amor a Ja belleza, ese 11.nhclo de interpretación, ese afán de 
pcñcccionamicnto en nuestro lenguaje llámese forma, color, sonido, 
para expresar nuestra emoción, ESO ES LO QUE SEl\IALA LA 
ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DEL ARTISTA. ¡ EL 
INDIVJOUO QUE NO SIENTA ESTO O QUE SINTIENOOLO 
UNA VEZ CAREZCA DE LA CONSTANCIA Y VALOR PARA 
PODER SENTIRLO SIEMPRE. ESE INDIVIDUO NO SERA 
NUNCA UN ARTISTAI 



'Pero después de sospechada nuestra naturaleza, (ese nuestro divino 
legado), debemos coo mas rucrza que nunca hacemos dignos de él. 
EL DESCUBRIR NUESTRO ANHELO NO SIGNIFICA 
HABERLO CUMPLIDO. Ser! preciso desarrollar una paciente y 
larga labor de educación, de preparación, aprender a hablar, que en 
ouestro terreno SIGNIFICA APRENDER LA TECNICA DE 
NUESTRO ARTE PARA DESPUES SABER EXPRESARNOS. 

Y este camino es difícil y est! sembrado de escollos que oos 
parecerán insuperables .•.• 

¡ LA TECNICA NO SE IMPROVISA 1 

El dominio de la forma y del color SOLO SE ADQUIEREN 
DESPUES DE UNA LARGA Y PACIENTE Y PROFUNDA 
OBSERVACION DE LA NATURALEZA, NUESTRO UNICO 
MAESTRO INICIAL Hasta que el ojo penetra y dcscntrafta del 
complicado conjunto del mundo visible Ja forma característica, la 
síntesis, la esccncía del individuo o de la cosa y después, adiestra su 
mano para n:producirla, para interpreta.ria plásticamente o 
dcscriptivamcntc y más adn cuando conlinlia aftas quizá trabajando 
hasta rcaliur la estiliución, la abstracción máxima de esa forma o de 
esa idea, JI ASTA ENTONCES repito, PUEDE DECIRSE QUE, EL 
ARTISTA POSEE UNA TECNICA. 

¡ QUE EL ARTISTA ES UN MAESTRO EN SU 
ESPECIALIDAD 1 

Volvamos a escuchar al maestro Caso: Hror ~to, dice, la tic/Jea no 
es en el adiestramienlo de la mano del pianiJra. del ojo dt:l pinlor o 
del sen1ido muscular del acr6bala, SINO EL RESULTADO DE UN 
EJERCICIO CORPORAL O INrELECTUAL PROLONGADO Y 
ESCABROSO para lograr sacar al organismo humano de los 
caminos por donde ordinariamJ!nJc marcha orienldndolo hilcia los 
nuevos rumbos de la acci6n arlfsrica. 'EL GENIO SE //A DTCllO 
EN UNA LARGA PACIENCIA" y agrcgarctnos nosotros: No hay 
INGENIO SIN TECNJCA ". 

Seguirá a continuación la elección del Lema íavorito, mejor dicho, 
será simull.1.nco y más mln, no será una elección sino un:i. gestación 
inconsciente y lógica de un ideal que constiluye el "Jcit motiv" de 
nuestra aspiración creadora. 
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Este es un punto trascendental en el fuluro social del artista, De su 
acierto depende en grande parte el éxito o el mis rotundo fracaso por 
cuanto a la aceptación fácil de la obra por el pllblieo y quizá su 
catalogación enlre lus obras de primera, segunda, o tercera categoría. 
PERO NO DEBE CONSTITUIR EN NINGUN MODO UN 
MOTIVO DE PREOCUPACION O DE DESFALLECIMIENTO. 

Nuestra obra, a despecho de las ideas predominantes, de los gustos al 
día, sea esencialmente "literaria" en pintura o escullura o 
scnci113mcntc "plástic:iº". deberá seguir solo los senderos de nuestro 
gusto personal. TENEl\.IOS EL ll\tPRESCINDJllLE 
DEBER DE SER SINCEROS CON NOSOTROS 
l\llS?\-IOS Y AURASAR CON VALOR Y llONRADEZ 
LA S~SDA POR LA CUAL SOS LLAMA SUESTRA 
CAPACIDAD. 

He aquf pues resumiendo, las tres rases más importnntcs del camino 
del Arte: 

l' Una Introspección que nos defina de u:na vez nuestra verdn.dcra 
posición en un campo tan privilegiado, aceptando con serenidad el 
fallo de Ja suerte. 

2' Siendo este 111limo favorable, trabajar incansablemente, para 
adquirir la maestrfa en nueslros recursos de expresión. 

3' Definir claramente las carnctcrfsticas de nuestra especialidad, 
dcscubir nuestro propio camino. 

TODO ESTO CUMPLIDO A BASE DE LA MAYOR 
HONESTIDAD, DE LA MAXIMA MODESTIA. 

Cualquier arrogancia nuestra como artista es luego analizada frfa y 
íatalmcntc por la critica sana y si se descubre su falsedad, el veredicto 
es terrible y la sanción es superior a la muerte. 

Nada de auto-bombos, ni de auto·clasificación, nada de creerse 
merecedor al aplauso unánime, a la consagración prematura. ESTA 
Y AQUEL VIENEN SOLOS A SU DEBIDO TIEMPO, 'LA OBRA 
POR SI SOLA HABLARA", nos dice ese inmenso maestro Rodín, 
dochado de virtudes artísticas y humanas. 

Nada de potftlca personal encubierta con la máscara de un ataque a 1as 
ideas. 

En Arte podemos docir como Pilatos: "¿QUI ESf VERlTASIT 

Siendo pues una actividad esencialmente subjetiva no podemos 
establecer un solo patrón que mida la superioridad de una doctrina 
arUstica. 

La escena de ta Historia del Arte nos presenta una Hnca sinuosa: 
altas y bajas, máximos y mfnimo.'l, sucesión de parábolas o Senoidcs 
fatales, que nos marcan un eterno n:i.ccr, culminar y perecer de 
escuelas, 

Epocas de gestación, épocas de madurez y culminación, épocas de 
dcca:lcncia. 

Del cxt\mcn cuidadoso de estos fenómenos deberíamos sacar una 
grande cnscftanza: EL IDEAL ARTISflCO ES VARIABLE COMO 
LOS INDIVIDUOS PERO COMO ELLOS TAMBIEN ESTA 
SUJETO A LEYES INMUTABLES DE EQUILIBRIO. 

Cuando~ olvidan los principios y se desenfrena el gusto hasta llegar 
a lo complicado y falso, a lo "efectista" a lo "amanerado" cuando en 
una palabra se pierde la sinceridad Inicial, el arte cae fatalmente en la 
dccadcnci:t. 

La critica hace palpables en la historia de Ja creación artfstica 
grandes leyes que la prcsidcn: leyes que son (sortcis). 

LA J~HTAClON (El artista debe imitar 11 ta naturaleza). 

LA SELECCION (El arti.'lta no debe imitar a la naturaleza, solo debe 
escoger i>us car11.ct.eres n14s podero¡¡os o esenciales y los más 
ordenados). 

LA SIMPLIFICACION (El artista debe destacar el carácter oculto en 
la realidad) 

LA SUDLIMACJON O TRASCENDENCIA (El artista debe 
perfeccionar los elementos escogidos elevándolos a la ealcgorfa de 
ideales). 

LA CONCENTR.ACION (El nrtista debe hacer converger lodos los 
elementos escogidos, simplificados, perfeccionados a 1 
resplandecimiento de los caracteres que él quiere expresar. Paro esto 
el artista deberá observar dos leyes fundamentales de la creación 
wtistica) 

LA EXPANSION Y LA PROPORCJON Por Ja expansión, el 
artistn debe desplegar podcrosamcnt.c todas sus racultadcs estéticas. 



La obra de arte no será vigorosa si no alcanza de una sola vez y con 
vigor todas 1as íacultades estéticas del hombre. Para esto el artista 
debe orrcccr a cada una el elemento que reclama: la VERDAD o la 
inteligencia. El bien a la VOLUNTAD, las emociones a la 
sensibilidad. 

Para alcanz.ar pujantemente estas facultades de los demás hombrcJ, 
EL ARTISTA DEBE CULTIVAR LAS SUYAS PROPIAS EN 
GRADO SUMO. 

Por dltimo, al seguir la proporción, el artista debe desarrollar todas 
su1 íaculladcs estttlcas pero con su jcrarqufa invariable y exigencias 
variables del objeto: proporción just.a entre las FACULTADES y 
entre LAS FACULTADES Y EL OBJETO POR EXPRESAR: 
PROPORCION ENTRE LAS FACULTADES, PROPORCJON 
ENTRE LAS FACULTADES Y EL OBJETO" 
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Y estns leyes nos dan al menos Idea de la seriedad y trascendencia de 
la creación artística, pero es indudable que solo de su aplicación, 
unida a la investigación de los antecedentes pcrson:iles que antes 
apunlé podemos concluir la seriedad e importancia de una obra, de 
una labor. Cualidades positivas de superioridad absoluta entre la 
creación de uno y otro artista son casi Imposibles. de enconlrDt. Aqu( 
como en la mayor parte de los hechos de nuestra existencia, nueslrOs 
juicios son "PUNTOS DE VISTA", "COLOR DEL CRISTAL 
CON QUE SE MIRA". 

Además la (ndole·cminentemcntc espiritual de la actividad artística, 
su papel al lado de ta ciencia y de la moral, su generación 
palpablemente divina, obliga a sus oficiantes los artistas a procurar 
elevarse a un nivel digno de t.al actividad y por tanto SOBRESALIR 
POR ENCIMA DE LAS MEZQUINDADES DE PARTIDO, 
PASION Y EGOISMO. 

Recordad que el artista es el obrero mejor del mundo, que ama su 
trabajo y sirve con ti un imperativo trascendente. El artista, d!cesc, 
ESTA MAS CERCA DE OJOS. LUEGO DEBE SER GRATO A 
LOS OJOS DE DIOS. Dios es el ideal supremo de toda ballcl..ll. 

Todo lo que el artista imagina de bondad, verdad y belleza se 
encuentra en Dios. Una cosa será mas bella en la medida en que más 
rcneje las pcríecciones divinas. Ln idealización es pues una 
ascensión. 

El Arte puede y debe ser instrumento del bien. Por cuanto que es el 
sentimiento su campo principal de acción por eso es lógico que se 
ponga al servicio de los m:\s altos ideales y doctrinas de la 
Humanidad como su mejor porta.voz. 

El arte es distinto de la moral por cuanlo que sus fines inmediatos 
son diícmltcs: el primero tiende a producir ta emoción eslftica en el 
alma por la expresión de lo bello, la monit tiene como fin la práctica 
del bien. 

Pero el arte no es independiente de la moral, mejor dicho, la moral 
1burca en su misión al arle tambitn desde el momento en que 
representa el orden esencial de las cosas, el fin llltlmo. NO 
PUEDEN COEXISTIR DOS CONCIENCIAS: LA DEL 
HOMBRE Y LA DEL ARTISTA. 

Et arte debe respetar la moral, NO ATACARLA. Debe rcspclar ta 
natu111leza del hombre, conservar en el desarrollo de las facultades 
estéticas el orden normal, no exaltar los sentidos a expensas del 
esplritu, no actuar SOBRE LOS SENTIDOS SINO PARA 
ALCANZAR AL ESPIRITU. 

De otro modo íalla 11 su deber. FALSO O INMORAL NO 
PRODUCE LA EMOCJON ESTETJCA, PUES REBASA LOS 

LIMITES DE LA VERDAD Y DEL BIEN, CHOCA A LA 
RAZON Y ESCANDALIZA A LA CONCIENCIA Y ASI EL 
PLACER ARTISTICO QUEDA DEFRAUDADO. 

El arte no puede contentarse con una mentalidad respetuosa. 
Ninguna obra artlstica puede contentarse con una neutralidad 
respetuosa, puesto que toda obra de arte actt1a sobre el alma del 
espectador o del auditor y no se puede actuar sobre tos demás m4s que 
en bien o en mal, pues ning11n arte Ubre es moralmentc lndiíercntc. 

El arte debe pues servir a la moral. La moral representa el fin 
11ltimo. El arte como todo lo demás solo es intermedio con relación 
a eUa. 

Ahora bien, toda condición de UN MEDIO ES SERVIR. El arte 
debe pues prestar a la moral un concurso positivo, directo o indirecto 
perfeccionando la naturaleza humana por el contacto de la belleza 
~ 

E1 arte despoja al alma a 1as preocupaciones egofstas, puesto que la 
emoción estética es dcsinlcrcsada. Eleva al alma al comunicarle los 
nobles scntimienlOs y grandes ideas que expresa. .. ADMIRAR ES 
CASI IMITAR". 

El espectáculo del orden que encierra despierta hasta en nuestro 
cuerpo posiciones mas dlgn:is y tn3.S bellas. 

Las grandes épocas del arte en el mundo han coincidido siempre, 
invariablemente con los grandes perlados religiosos de la Hum.anidad. 
El indestructible deseo del mis all!. no dejará de inspirar 11 hombre 
ennntc sobre el planeta, en busca de alguna cosa: SU VALDR, SU 
IDEAL Y SU ARTE 

Y respecto a las conquistas de ta Humanidad en el afán incontenible 
de los hombres hacia el dcscubrinúento de la verdad, LABOR, LA 
UNICA QUIZA, QUE VALE LA PENA EN NUESTRA 
MISERABLE EXISTENCIA, ha tenido su mas aliado y mejor adn 
SU VERDADERO PRECURSOR EN EL ARTE 1 "El Instinto de 
to bello ha precedido siemple y lógicamente en el alma de los 
hombres al razonamiento de lo verdadero, como en el nirto, el 
instinto atávico precede a ta razón madura ... 

EL ARTISTA ADIVINA LO QUE LA MULTITUD SOLO MAS 
TARDE PDDRA COMPRENDER. EL SENTIMIENTO NUNCA 
PDDRA SER REEMPLAZADO p0R LA RAZON, NI EL GENIO 
PDR EL NUMERO. 

Y si juzgamos al arte como testigo de la vida de los hombres, 
diffcilmente hallaremos un historiador más ameno, mas profundo 
mas imparcial y mas verldico. 

Se ha dicho y con razón a propósito de la arquitccturn. QUE LA 
INCONSISTENCIA DE SUS PIEDRAS SERA SIEMPRE MAS 
SINCERA QUE LOS MEJORES LIBROS DE LOS HOMBRES" y 
esto se puede decir tambicn con absoluta certeza de la pintura y de la 
escultura. Ya antes se dijo que por sus obras puede conocerse al 
individuo y ahora alladiré que por ellas puede conocerse también a su 
tiempo. ¡ Relación maravillosa esta. que exije pan cumplirse solo 
una condición ! 

¡LA SINCERIDAD! 

Siendo Ja obra del artista, lógica con el tiempo, cst.llrá a cubierto de 
enorcs y egoísmos. 

Volved Jos ojos al pasado de nuestra historia, de la historia de todos 
los pueblos y hallareis que los artistas fueron los 11nicos seres 
realmente honrados entre la multitud de los hombres de entonces 



ocupados en "defender sus intereses. componer sus gestos, preparar 
para el PORVENIR LA MENTIRA OFICIAL DE SU 
EXISTENCIA". 

"Debemos exigir la sinceridad en los artistas siquiera en el instante 
en que,crcadorcs lncooscicntcs y puros, hacen la mejor ofrenda de su 
corazón ... 

Y para conseguir esta sinceridad deberá el artista sacudir toda 
influencia personal ajena. 

¡ Cerrar sus ojos a la obra de los demás, erguirse allaneros contra 
toda imposición de doctrinas y de sistemas 1 . ¡ SER EL ANTES 
QUE NADA ! Olvidarse de la óltlma revista leida, del novelista de 
moda, del óltimo filósofo imperanle, del triunfo o del fracaso de 
detcnninndo compaftcro de ruta. 

Este terrible peligro amcnau a cnda paso la PERSONALIDAD que 
es sagrado tesoro del artista. La labor de los maestros de arte debiera 
ser simple y cxclusivamcn~c de iniciación en los primeros pasos del 
"motier'', de la "ltc~ica" y si acaso, como rectificador de rumbos, no 
señalando precisamente la mela del discfpulo que él mismo no puede 
adivin:ir sino capcnndo los golpes del oleaje, enderezando la nave que 
cabecea y se inclina a babor o estribor, a riesgo de hundirse, 
equilibrándola siempre pero nunca dirigiéndola. Papel muy difícil 
en verdad pero cuyo estricto cumplimienlo salvará Ja vida de las 
academias QUE AUN QUERA1'.10S O NO POR AHORA, EL 
UNICO REFUGIO SEGURO DE LA VERDAD Y DE LA 
SERENIDAD EN EL ARTE. PUERTA SEGURA DE 
CONSTANTE RECTIFICACION Y ABRIGO. OUARDIAN 
CELOSO DE LA UNIDAD ESTETICA EN UN PAIS QUE 
COMO EL NUESTRO, ESTA EN PLENA GESTACION DE SU 
CARACTER Y POR ENDE SACUDIDO POR LOS VIENTOS 
MAS CONTRARIOS Y MAS DEMOLEDORES. 

Labor muy dificil y larga serla analiiar lo que deben ser las academias 
de utc en el tiempo que vivimos. Dejemos a personas mas doctas en 
estos asuntos investigar dichos asuntos, por ahora solo nos creemos 
faculto:idos a "intuir" a sostener "LA IMPERIOSA NECESIDAD 
DE UN OLVIDO MAYOR DE LOS HOMBRES Y DE LAS 
IDEAS AJENAS Y UN CULTIVO CADA VEZ MEJOR DE LA 
PROPIA PERSONALIDAD" como lloica medio de salvar el arte 
nocional del terrible naufragio que lo amenaza. 

1 MENOS PROMELITOS Y MAS INICIATIVA 1 

1 MENOS EGOISMOS Y POLITIQUERIAS Y MAS TRABAJO 1 

¡ MENOS VANIDAD Y MAS JUSTEZA EN LA APRECIACION 
DE LAS propias capacidades, reconociendo la limitación personal 
con honrado impulso de mejoramiento 1 

¡ MAS PROFUNDIDAD Y SOLIDEZ Y SOBRE TODO, MENOS 
PRISA! el camino es largo y difícil y debemos scnlar bien un pie 
antes de adcJanlar el otro ! 

¡Huid del rrcstigio de Ja publicidad, que es fugaz.y es mentiroso! Os 
halagará y cmbriagarA solo para echaros de sí lo antes posible como 
un bag111.0 al cual se Je absorbió todo lo que de bueno podía donar. 

Para tcnninar, os recuerdo el bello geslo del Pobrecito de Asís: 

¡ Hay que salvar el templo del arte que se derrumba y es preciso para 
ello toda nuestra abnegación, todo nuestro desintcrés, toda nuestra 
existencial 
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Para eso es preciso de.~pojnmos prime~ de todo lo superfluo, de todo 
lo vanal, de toda mentira y presentar nuestro pecho desnudo de 
egol'.smos como pic.dta angular del nuevo edificio del arte de maftana. 

llagamos arte a fuerza de ¡ AMOR y de m4s VERDAD 1 

Vicente I\.fendlola QJ 

1 Conferencia dictada aproximadamente en 
1931 
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HEMISFERIO 

LA ENSEÑANZA ARQUITECTONICA 
EN MEXICO 
Pon VICENTE ,1/END/OL,-J 

e UANIJO 11or ln\·itnciún de n1I excp)en
tc y c111to nn1i~o el aeiior Ger1n(111 lte
Y•'.'4 Jtelunn ncer,té l'Hcrihir uu nrtfcnlo 

puru cKUl yn preKt ii.:indn 1((•\·h~tn Hnhrc un 
tema nrquih•ct(uiit·o, l·onfieKo que 110 e111•011· 
lré ufugún 11H11t1to 1¡t1P He npnrtnl'n un poco 
de In Rendn de 111 1~1'icnir11, 1'111it·n que por 
nhorn pnn~cr Jntrrl'Knr n nueKtroK 1¡111•ridoH 
colcgnH. JlurP th•rn110 11ue i.:unrtln 111111 pl'n· 
runtln triRh'7.n 1·11y111111 1•11 dt•KihtHii'111, ni t'o11-
te1n11lnr el ¡u111nru111u 1¡ue In 11r11uitt•ctur11 1le 
nnrHtrn l'11tl'in prt•sentn, ¡111rticulnr111t>11h• 1111 
nneKtrn c11¡1itnl. 1':1 pniMnje no 11nt•1le t11•r 
ntÚH drMo)ndur Ki Jo jlll'.f.:'UlllOM 1•011 t•nfl•rn i111-
pnrrinll1lu1l n In hiv. tlt•I l'o1u·1·pto qne 11nK 

forjurnoH 1'ohl't• In .\r1paih•t·l11rn cun111lo uuM 
Jnuv.untoK por loK diCicilt•H lnlJ('rintoH t)p n1ll'M· 
trn prore~U111. 

Lle~nn1nM hu1·1· ~o niio~ n loM n1nlll':tlt•M tlt> 
la Acnd1•1ni11 dt• Han· CurlnM, l'OllHeit!Ufl.'M 

de piHnr t•I púrlit•o ili• 1111 ft•111plo cl1
0
\

0 11 t·ol1o 
eflrnrinl t•ra In lu•lh•z11 o u1Jo11de cnn111lu uw
noK Mt! rr111lln pll'ilo Ji11111l'JJ1lje n nnt•Hll'n 
Rentirnit•nlu .\' u 1111PH1l0n t•111uciún. Ll11¡.::llr 
hastn lnH 1n11•rlnH tlt> C'"1l' te111plo, tn1¡iouiu en 
Jos 1u:1pirnnlt•!<oi 1111n HitU·l'rn i11l'li11n1·ic'111 hnrin 
lnR lh•llaH .\l'l<'N, unn JIHl'tii•ulnr Ht•111dhili
dnd ruús o 111PJ10K 1•1hu•n1ln pero yu Jll'l'Íl't·ln
n1<'nl<' 1lt•Ci11i1la Jun·in tocio In que fllL'HC nr· 
th·hlnd <'Ht~t it·n. 

Co1uti1h!rf1hn1110!'!, prohnhlt•u11•nte tle rnodo 
<'qn.h·o1•111lo Hl'¡.t1'111 1•1 t•rih•1·io JUutlt•rno, q1u• 
Rl l'll l'Ml' plnnh•I ihn1110M n 1ropt•znr l'on pro· 
bll'JllllM clt' rnrftC'ter utilitnriHtal de ._.011¡..¡b1tPll· 
C'fn flld1•11. rnrun In Hnn todoit loH prolilcnlltH 
que rnn In rt"Hiith•ra·ia dt• n1at1•rh1IC"ot y 1'11 11tl
Jiznrl611 Ht! n•lnciunnn t•HtOM t'Srollo.::, Hi n1o1i 
podin ll:unl1rHt:•lt•H, 11111·11 n1u•Mtru Hl'd dt• liht•r· 
t111l y th~ l'l'l'nt·ibn, 1•r1111 Hin l'IUlinr~o el Hul1H
trnll11n 1•0111Jit•i1111ul 1• int'\'itnhle tle hnlu for- . 
u1n y d(\ to1lu l'l'l';l('iC111 ruturn. Re llDH dL•t•ln 
por nUl'HfrnM 111n1•Mlruit 1¡111' l:t prot1•Hlil11 1h•I 
nrqnitc.•1•to por 1•11:11110 u MU r11iz e¡..¡pirituulht· 
tn, l'l'n ¡uth·irnonic,i 1•x1•l111d\·o tle clertn '1•IJ1sc 
de intlivid11nM 11111·i1lnH y 1>tlu1•ntlnM t'HJll'cinl· 
1n1•nft• P!lrn t•l c11M1•. 

NnM nsegurnbnn tnmiJlf.n, que totloa lns 
problemns CiR"il'oa, snbstrntnm o t'HflUl'leto 
Ine\·Itnble Ue nnestrn nrth·idn1l, ernn 1111•1111· 
Jnrea de ot1·1u1 proí<'Miouea 1¡11e llncinu do 
cJJoM to1ln Ftll napirnclóu y folllL Hll Cinnlidutl, 
quednnt.lo rl'le~udoH pnr lo tnnto u nu pinna 
de 111{1s fÚl'il ncl'l'Hihillt1ntl ¡111rn In 1-:rnn 11111· 
ea, pnrn l'I luimhre C"o111(111. 81• noM hnrht t•n· 
tender J•or t'MUM 1nn"Mtl'f1M, r¡111• Jos prnhl1•111HK 
de lnM J11Htnh11•lnnt•M MnnilnrinM, 1•htctrlt•nM, 
etc., que lnH dlHpoHi1•io11rK t 1Mtruct11r11leM ~· HllH 

c(~lenloR, nsl 1•111110 to1loM lnM fnrtort'M CIHh'oH 
que de unn o dr otru 111nn1•rn i11trrrlt•nr11 t•n 
Ja J1r{1cticn tlt> nnt•Htrn pr11í1•siú11, Prnn :u·ri· 
drntc i,1npn1·tn11t1', hu•ludihh•. fll'l'O rn1111·n 
constitulnn In \'rrdntll't'll finnlhlnd 1Je nut•M· 
trn \·i1ln dt>11i1·n1lll rHt•nclnhnt>nte ni 1•11Jth·o 
de nu1•strn Hl'n1dl1ili1hul y d1• UUC'Hfl'o 1•:(plri
tn de c.·rt~nribn • .\Ni He UUH hl:r.o 1·ret•r 11ue lu 
proícHií111 dt•I Ul'IL,.ltih•ctn t'OlllO totln 1u·th·l
dnd C'Hléfit•n t•ru JIUJIL'I L'llMi l'Xt'IUHlrn 1h~ 11111\ 
ariMtocrnein dt•l peru-uunit·ntu y t)C'I Hl'ntiruil'U· 
to y pnrn rnl't'l'l'erlo i.e 110H exi¡_:i1•1·1111 uiin11 y 
niios de udil•Klruruiento tle uut•MtrnH 111111111H, 
de nuestra \0 ii.ií111, tle nueHtrn irnngiruu•ibu. dt' 
nuestro EiCUtido de la pro¡io1·1·i1';11, dt• 11111•11· 

tro dh1('crnhuiento l'ntre Jo trh·i:1l y lo \"Jl· 

lioso. 
y en CMIP l'lllllillo lnrgu y llZUl''OHO, "t'ÍJllOR 

q11en1nrse 11111ehns ,·oJuutndrs, perecer 11111-
1•h11s 1•Hpt•r1111r.n:-i, 111nlo¡.::rnt·He 111t1t•hoM t11lt•u· 
to¡.; 11111·11 111•¡.:-ur ni ÍÍl11tl tic Ja nll'ln Mula· 
nit•nll• ho1ul11·1•H 1·01uo el nrquitt•L·to lrn111u•I 
Jtuurte, el 111·1p1iH•<•to .\ntuuin Hin1M lh•1'-
1·111Jo, PI urt¡nitel'fo .Jesí1K .\c·e\·etlo, t•l Ul'tJlll· 
l1•1·lo J·~tl11nr1lo llncetlo :r ,\1·lw11, el 111·c¡11itt•t .. 
tu )ó\'tll'l'il'O lln1·ÍMl"lll, eic .• \'('J'thlllt•J'Olt llHtl'llH 
1•11H·e uosotr·nK por Hll e.\:1¡11hdtn f.lt•11Hi11lli1ln1l,. 
HU i11t1111Juhl1• Mnlihlurln. Hn ¡.::l'Hfo 1·1•Ci1111do 
.:r Mii profunda 1•1ilturn en tudo.-1 loH l'1t11111011 
del ,\rle. 

lluchoH c)e PlloH hnlitnn llt•gn1Jn n Mil ultn 
Nitinl tlt.>Mpu(•H de uun Jll'l'J111rn1·i611 ¡.:lorioHu 
1•11 111edinM t·on¡p Pnl'IH y Hn11111 y Higuitirn-
1!1111 11arn 111u•Mt1·11M 1nir11tlnH unht>lnuh•H \'t•r· 
dudernM rnetnH J111uh1o!oC!l"• cuyo <·111111110, 111111 



npre11tun10~ u Keg-uit·. Y de esta ntnnei-n, RC· 
i:uros tle nneRh'u cle\·ntln 111isiún hicimos 
de nuestros estudios tres pnrteH, tres run~os 
n saber: 

1' Ii:I eHtudio •profu1Hlo, lento y dificil 
de lns tnnterins de In con1pordci611, de In eren· 
cl<111, ("nfinn1niento de nneHtrn He1udhilidtul, 
de nuestra percepciún, ndieHtrnrniento de 
nueHh·oH senticlos JHtrtic11lnr111ente de nues· 
tra ,·h1tn y de nuestro tnclo huccr flcd-0B 
con10 deciu y pre¡.:onnhn nuestro inolYidnhle 
IO:duurdo Concbn.) 

~1<¡1 10:1 ejen.•ieio 1le loH 1nedioH fiAÍCOH pnrn 
la rl•Uli7.ncibn l]p nueAlra rrl•nciún: nnálh~is 
de lnH r<•Hh.;tencinH, ('ÍtlcuJoM ele lnM l'-"ln1c· 
turnH, clo1ninin de In 1nnterin para el exClu· 
Hh·o Ker\·icio 1le nueHttoH i1leuleH de forni:1 y 
Ue expresifJn. 

31 10:1 1·111·iquechnientu de nueHtrn cultu· 
rn, tnnto rn el entupo de In lO:Htétlcn con10 en 
el de In ciencia l'll µenernl. 

Toilo l'Hto M' ('0111plet11ha con el cAtudio 
de· Jn Jll'UKll tic )U!-1 fiJUlllZlll-11 )os JlfL'HUfJlleS· 

tos de H\'UlúuN, el "cu1ncrciu" ele nuestra 
profcMIÍJ11 que l'ntonccH no llcnnhn ('Onlo nito· 
rn de 11uuln f•x1·lul-li\'o lnH nrnhh·ionefi: clel nr· 
tJUÍh•t•lo y 1¡11e Ju u¡..::uu11t(lhn111os t•o1110 nlgo 
iut•\'llnhlc 1111e noK !!lnhn u In tierra y nos 
JICl'IUitln 14(1)0 \•h•ir. 

l'nra <'I 11ritnl'ro de cMIOK 1·11ng:11K, el de Jn 
c1·1•nclt111 () CfllllJUIMÍcic'in, IJllt'llllllllOH lllt(>StrnH 
Jll'KlllÍlllH y l'flllKlllll0'4 tltll'Kll'UK C"'JlllltluH llo· 
bliuluK )IUl'hl•N y 1liUK Jar¡..::014 HOhl'l' 'º"' tnblc· 
roH, 1•x11rin1il110H 11111•t1lro t•111·(1111t•n 1•11 In MO· 
ll•tlntl de lllll'Hll'o~ l'lll'ICl'l'llK o "upnrtu1loM11 

n 
lnH l'llllll'H ÍllÍIUOH HOlllCl.itloK 1'11 lnH prnchnH 
rl'pt•11ti11HH 1111•11s11nlt•s, pruchnK qnc for1un· 
hnn n )11¡.¡ \'t•r.Jndl'l'flH nr1¡ui1t•rlo1-1 y t•lilni· 
nnhuu u luH 110 vlL•i.titloK. Y t•o1no 111·ppnruci(111 
1111rall'ln upr1•111lilno!-I loi-1 ""l'l'l'eloM tic la 1111111· 
1•hn n1•11a1·el:11ln, 111•1 t•roquiH 111 rnrhí1n y Ut· 
11iv.. 1h•I ru~g:Hl'o 1le 111 ¡1l111nn Cuentl', tic la 
príu•tit•11 nnll• ,Jos yt•!"us rhh~icos y t~I tnodclo 
dt>s11111lo \'h·o 1·011 11111t>st1·os tlt! In tulla tlo 
]ft.•rrún. (i1•1ltn·i11H, ~luft•o llt!l'reru, 17.llJ.tUi· 
1·1·e, l'l~. l}nt•dnu \'h·n1-1 en n1i 1nl•1norin hlH 
Jnr¡.:uH \'t•ln1htK alrt•tleilnr 1h•I qut•riclo )l:tnllr· 
lí1n 1 t.unrte, Hig:uicndn ron n11v"'t1·nil pn¡iilni; 
1•1ul~·lt•to:HlíH• lo,.; uto\'ilnil~nlus dl' Rll n1ano 
,·e1111:1tla. c1<• HllH 1ll'doH rig:ldnH Jll'l"O ncnl'icia· 
1lnl't'M, lll'lllll•IO!" •h· llll ilt•>it'OllllllUtl pinrel y 
jug:11111lo Ja "¡.:oulh• 1l't•uu" n un Cu:rtlo t¡ue 
•lnha 111nhh•11lt• 11 uuPslt·os Jll'O)'l't•toH, o n un 
''plnfo111J" que t'1'1~or1lnhn a 'l'ilo¡ialo. 

;. \' 11111~ tlt•t•ir 1Je Jos 1nn¡.:iMtruh•1-1 hor1·011t'li 
dt• Pnul lJnhnii-1 ,\' ch• ~lnc<•do y ,\rt!hc\l· 1•11 
IHJhrt•s llC' t•111·lnN ~111~ snt•nbnn de sus nh~ltn· 
tlns holfiilloH, pnrn l'l'HOh'l'I' autC' t10Kotros en 
treK ¡.:olpeK ch• pltuun ful'ntc í'l i:aterrndor pro
hlc•11111 11t• Jos l'jt•s 1h• un \'C.1:4lihnlo l'Dll cuhnn· 
llllK O llll'llillH Ullll'MI J'llK? 

\~ Jo°t! 1101' huela (•s1•ut·hur hul.'nn 1n1íKh0n 
pnrn trulnr 1h• ufl1111r el .-cntitlo 1le In Jll'O· 
pn1·t•lúu ,\' 1•1 h111•u J.tllNlo. Y Nt• uuH hnpouln 
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n. In nsidnn lec.•turn de los clíudcos ">' tle 1oK 
C'o11tempor(u1cos, y ni final, tle los ;rn 11ucns 
nh11u11os t111e h1g1oesnhnn ·ni p1nntel apenns 
descollnhnn 1los o treH por p:enernclún que 
tnl'reciernn el tllctndo lle "probnhleH nrqui· 
tí'ctoM de yerdnd". I~l resto dcRtrlpnhn o AC 
pérdfn en ln n1nRn nn1jnln1n dl' loM ¡.:rh1ei;, 
de Jos del ofic.•io, de loR "chnruhet•os''. 

En cnnnto nl Mc¡.:1111110 rnngo de 1•Mt11dioR 
"fh;icoM" cuns.tltuycron pnrn nosotroM lo qne 
creo nún que tlehe ~r: 1n·ocí'1li1nientoK 1le 
ren1iznci6n ,-.. 1·cl;.11lero¡.¡,, <~rindoM n uueKll'o 
11er\·ic.·io c¡ne nunen tlclU'rún g:ohernnr n In 
for1nn ex1·eMh·n1111•nte Nlno tnn súlo hnrrrln 
posible. Y, Min l'lllbnr¡.:u, entrt! 11oi;;otr11H fii.tll· 
rnron n1(1N tle trrK 111w ,h1u•c11 honor n ln!I 
Cil'ncins <•xnctni-1 )' cnyn expet•nlnriún fisit·o· 
111nten11'1ticn loH hn t>lt•\·11110 n nltnrnM hnnnr· 
..CRiblí'A COJllO el nr•1nlh•rto LulH ]". n.ni7. )' 
el nrquitC"cto )fnnnel 'l'orreH .Torijn. t•l nr· 
qnitecto \~llln¡.:r{1n Onrt·in, el nrqnitcctu !\lo· 
un¡.¡,terio, el nr1n1itl•cto CnlderiJu, (•tt·. t•ll•. 1-:Ke 
fné el n1l'11io Pll <Jlll' uhre\·n1110N ,\' ni cnnl Me 
1lC'bi6 el 11rh11er brote de rt.•\·ol11ciu11n rh~n101 
4Je 1lepul'Ul'it'in t¡ne 111nrcú loH nfioK Celicefl tic 
10:!0 a 111!!8, re\·ol11t•io11nriM1110 ·CJlll' pn1•1Jo 
J'>iutetiznr en palallrn11 lil"l'\"l'i-1, 1·011111 1•1 th'N· 
pertnr clel "nncionuliH1no",· tlt•I "n1exh•n11h1· 
'n)o" en contra clrl enropchnuo do111i11nntc 
cn1no """piritn, y 1h~ In 11u1110 Kueltn. llh1·1• y 
hi\hil, de In st'U!-!ihili1l111l nfin111l11 rontrn 1le 
ln ri~itlez, tle lu tieMnrn de In 1'(1¡..::ln, tll'l eotn· 
¡16.l'J :.· c1c1 doble \leeiuwl ro. 

l'ero hun <·n1ni11nd11 loM nfio~, ~· rl puno· 
rnu1n uctunl ('IJ In 1•11Refinnzn 1h~ In n1·11nih•t•· 
tnrn í'K 1lh·er1-1d .r ¡1ot•o 111·01nell11)01'. Co111n t•n 
tntlo 1110,·hniento 1·eno\·nclor, Hl' qniHo llt•¡.:nr 
111u~· lt>jo~. 81! lll'lll'Ú 1111t~ In tét·nit•n purn, 
ll('~nuiln, lo 1'1'11 ti111o "" nrqnltl't't.urn. l2ne 
el oficio t>Ktnliu por 11111•hnn tle llt Cl't.'ttl'it1t1. 
lTemoH c1111í111111i1l11 Jn1111•11tnhlmnl•nle n In 
teorln CIMicn tic luN ,·ihrnl'io111•14 ron In eo111· 
posicié1n de Be1•lho\·cn, n la c1ulrnicn lit• loH 
coloreH t•un In plntnrn tic \rt~U1:rA¡Ul'Z o l•I 

ttn•co, ni ofit·io tle picnpedrern t•on 111 t•Ncnl· 
tnrn. n Jo ~liµuel . .\ngel o (~p(Jlni. (~ret•nu1K 
que exhibir lnH c>~¡nelctos <'Hlrncturnh•H .V los 
intestinoK de unn· c.•nKn (drcnnjt•H) cK hnl'er 
nn111itcctnru. Y lo que es peor uí111, 1•11 1n1í'H· 
trn cn1•enl'ill lle 01·i¡.:inalillad, copianH1N de 
n!\0 iRtns iunerh·nunH "prorec.lhnicntoH" n "1110· 
dnN•'. trntn1uit•11t11s de KUpí'rrlt•it•M in¡.:(•nio. 
KnM, hncl'lllOH 11111 lnbnrhunos ('011 In t•KI rut·l U· 
ru, C.'NCOlltlie111lo loH llJIOYOH \'el·tit•ttleH th•t.r{tK 
de un \"t•ntnnnl corrido, o \'nln1110N excc1-11\"ll· 
ln('ntc uun lo!-111 No¡.¡,tenl1ln t•n 1o1t1 nn•11io "ºt 
uun. 1lióbil 1•olun1nn n1etí1lit-'1t Jllll'll dur In 
/'!CllHncl(ln de un cqullihrlo itnpo1-1ihle. li:H 1.'!· 

ch', hncc>1noR "falK<•dndeK" tnn reprobnhh•s 
como los pt•oi·t•H "lmrroc¡t1iM111os" tlel ~i¡.:lo 
.x\~111, Hin J1l'¡.:ur n lguulnr Hiqulern MU grn· 
ciu )' HU u1e¡.:rln. , • 

Pero, lo J.:1"11\'e 'no l!H e1:10 ._olnu1ente: to1Jo 
eHto eHtá tnuy bien HI eo11Mid<•r11n10K solo t•o· 
1110 prohlc11UlH .. nJ·(1ultcl0 té1nlcoH l!"R eu¡.¡,nH·Jnlrn 



obreroR. el tnlll'r, In fúbrica. Sabemos Jos 
nrquiteclo!t que, juzgndo:l n ia luz de In pu· 
rn función, podemoM nicrupnr. a los edificios 
en tres grandes cntegorins: . 

a). LoR que cumplen simplC1nente·In "ne· 
ceHldnd rlsica" o "biolbgicn" d.; ~IÍ.ergn~ ni 
hombre o a la colectivillnd ·atendiendo soln· 
mente n Rtt comodidad, n Kn r:inlubridnd y en 
loH cu6.les todo otorgnmiento en bien del 
aRpecto CM una coKn prohihitln como un ncce· 
11orlo intll. Ejemplos: In t•nsn. elemental <lel 
obrero y cnmJK'sino de In h1rimu cntegorin, 
el taller, la bodega, el cuartel. 

b). Los que, cumpliendo nmplinmeute 
con eRn neceMldnd bio16glcu, tienen un espl· 
ritu HUI i.::l'ne1•i>1- 1¡ue ex¡11·eHa1-, un nlµ-o que 
)CH olOl'J.l'IC nohh•?.n, cnrf1cter, qne no pncle· 
rnoM dejar olvhlnlloR y qne nnnqne quernn1uH 
ocnltnrln, tH! t•!n'nparú. \".g.' In cnsn indh·i· 
dunllatn o i·t•Hiclenciu, In t•Hcueln, el hospital 
y Jn cltulf'n, In oficina y el edifico con1er· · 
clal, etc. J•:n todos cMtos hny una necesitlnd 
<le cnpncldn1l, \'entllnclbn. viHunlldnd, nucli· 
cil111, etc., que dt'hemoR cnrnplir de modo erl· 
ciente; pero tn1nblén hoy un eRpiritu, una 
peraonnlhlncl, oigo que loR diRtinguc de Jos 
dernftR :r· que ff'nen10!' que exprcKnr muchas 
veceR. ron nn ¡wq11Pi10 Hncrlrif'io cll' la Unen, 
de la RUIJerficle y Rin prrjndlcnr rn nndn n In 
funcll1n rnnterlnl del ed~fh•lo, que cllgn n loH 
cuatro \'lentnH 11nr en Rn interior RC piensa. 
RC trnhnjn, Kr t·urn, ~r. J:ohien11l en In cacnln 
más noble poMlhlc • 

• Juzgando progrt'Hi\·n1ncnte los edificios 
de l'Rln guiRn tropcziunoR con unn Herie nR· 
eend<'nfc de 11rnhlcmnR en loR t•unles In rnn· 
cUut ftRlcn \'11 11t•Knpnrerirndo en importnncin 
purn ceder Kll lttJ:nr n In nccesldnfl rHpiri· 
tuul; los l'jl'1nploK \'h'OK de e~tu \'Crclncl ptH'· 
den ~er: el rnnt-·l'o, 1•1 n1111itoriun1, In cnRn lle 
i.::ohh~rnn, el h•ut1·u, Ju hihlioft>t•n p(1hlit·n, hnH· 
tn rt•nu1tnr 1•1111 1•1 ·fí'ntplo, prohlt>rnn éste 
liltirno en el cunl In uecesitlnd de olr, \'Cr y 
1·t•H¡1ll"nr bien. eon insigniCicnnteK compurn· 
1)0M ''ºn Jn ele\'n1llHhna funci(n1 eHpiritunl 
tJlll' Hjgniticn n1~estro .1H·cr1•u1nicnto u I>ios, 
u111•Htrn clevnciiln lutHtn HU nugnHtu trono. 

J~n c(1Kplde de estoH problemnH nrquitec· 
t(1nil·oH está Mei1n1ndn por In turnbn y ter· 
rninn nirosnrnente con el 111on111ncnto co11111e
n1or11th·o en el que In ueel'Hitlnd fh.¡icn des
n1111rece del todo nute In huportnncin de HU 
slgnirirndo n1ornl. Y nl1ol'n n1e pregunto, 
;,n díinde \'llntos a l'IH'nntrnr arquitectos que 
111u•clnn entendt•r dl' t"HtOH 1Htiriul.'f pruhll'rnuH 
Mi en In Dl'tunl 1'"'nl'ultncl tle Arquitecturn Hn 
dt•~t·nitln lo n1011úmentnl y Hi no Ke ejercita 
nunca rnAtt In Menelbllndcl, HI uo RC educn Ja 
h11hilillnd tle obser\•ncif1n y de ejecución? Es· 
to último no t1C conS{'¡.::uirá t•on In enHeiinnzn 
tlhln de lns artes del dihujo y del n1odelndo, 
ni eon In l'XJlOSici<1n brillnuh• de In fliHtorin 
d<'l .Arte, sino con nli:o 111(11~. con In Rnturn· 
rlón tll'I ntnhlcnte t~t·olnr ron In ntmóM(ern 
1•,..11irllunlletn por t'Xl't>lr1u•h1, dí'jnncto un 
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poco la excesiva atención n los 'problCmns 
ffsicos que están hncientlo de nneRtroM CRCO· 
1nre& aprendices de un oficio puramente me· 
c611lco, seguidores de Jn llnen dr. menor re· 
eiRtencio, mntnndo todn In hnenn simiente 
que indtfdablemente trnjeron ni ingresar ·a 
ln Escuela con el ltnimo clr. c1-cnción que bu· 
llln en sus espfritus, y que tienen que ver 
sacrificados en el servicio ele una columna 
rfglda o de un excnRnllo bien instalado. 

Y como los problemRM nnotndoe, a pesar 
de lnR condiciones socinleM ,,. econl>mlcne que 
J)n!\·alecer611 después de In J::UCl'ra, no loR ve· 
remos desnpnrecer Mino ndquirir mayor im· 
portnncin, ya que In hecnto1nhe nos cetú 
Reilnlnndo derroteros mÍls trnHcendentnles, y 
entonces no tendrfl )[éxit•o nrtiatas copncl· 
tnclos para interpretar y 1·t~solver csoK pro· 
hlen1M porque Jn Escuelll cine fué emporio 
tle scn.timiento ee ha dejado nrrehatnr el ce· 
tro por los Jnetitutos politécnicos y lnH Acn· 
deinlns entre quleneM Rnponen que alcnnza 
111111 \'idn pnrn poder sei· nrqultccto e lnge· 
n iero a In vez. 



Expresión Gráfica del Arquitecto 

Digno Seftor Director de nuestra Facultad. Presidente del 
Seminario de Artes de Representación de nuestra 
Universidad, maestros, compañeros míos, discípulos y 
todas las personas que nos honran con su presencia: 

De todo corazón agradezco esta manifestación de cariño de 
ustedes y particularmente de mi querido maestro , que 
realmente es mi maestro, el Maestro con mayúscula Sr. 
Francisco Centeno; ya sabía que de él no podía esperar más 
que gentileza, nobleza, pero yo no he hecho nada que valga 
la pena merecerlo, solamente quererlo a él como maestro y 
compafiero y honrarle como lo honran muchos, teniéndole 
como un símbolo y como un guía. 

Pasando a materia, el tema que vamos a tratar, jóvenes, 
seftoras y señores, es accesible a todo el mundo • No 
necesitamos penetrar en las profundidades del pensamiento 
filosófico, sino que es de tal modo objetiva la necesidad 
que se nos presenta de la belleza, que sería obvio , sería 
repelición de motivos comunes, sería cosa de todos los días 
querer hablar de lo que la Estética ha sido y es, a través de 
los alias. 

Sabemos que existe la belleza y lo sabemos de un modo 
intuitivo, casi no es necesaria Ja especulación filosófica 
trascendente¡ no necesitamos acudir a Platón o a Aristóteles 
• o a la Escuela de Atenas, ni siquiera a los grandes 
dialécticos como Hegel o Kant, para saber que existe Ja 
belleza. La belJeza la llevamos dentro, es una de las 
propiedades inherentes al hombre, una de las características 
humanas es amar lo bello. 

Acuérdense ustedes que son tres las manifestaciones que 
norman la conducta del hombre desde que ha aparecido en Ja 
tierra y por las cuales podemos juzgarle. La única 
distinción o gradación que podemos aceptar de Jos hombres 
en general, es a través de tres puntos exclusivos: su 
pensamiento, su sentimiento y su volición • No hay 
ning\ln antecedente humano, ninguna actividad humana que 
pueda superar esas tres, son las tres, las únicas que nos 
permiten colocar a los hombres, a los individuos, en 
grados; no es el dinero , no es el poder; no es más que el 
pensan1iento, el sentimiento y la voluntad. y de ellos. 
probablemen1e el más grande de todos es el sentimiento; 
porque el pensamiento se afina, se educa, se puede adquirir; 
en cambio el sentimiento nos viene al nacer, es un don 
divino y nuestra axiología o conducta, consecuencia de los 
dos; es también lógico suponerla. buena, cuando los 
principios han sido magníficos. 

Pero e..;10 que nos parece cosa de todos los días, cosa tan 
natural pensar, sentir y querer; cuando se medita y se 
adentra en ellas, se les encuentra terriblemente difíciles, por 
sencillas, son difíciles. Y una de ellas particularmente , el 
Ane. Se han dado mil explicaciones del Arte. Yo recuerdo 
cuando daba mi ci'i1edra de Estética en la Universidad 
Latinoamericana, acudía a libros y mi'is libros. encontrando 
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no menos de veinticinco definiciones de lo que es el Arte. 
Ya vereis si es difícil definirlo. 

Algunos lo toman como, digamos, a modo de secreción 
punto de vista materialista; otros como un misterio divino.' 
otros, como simple producto del medio. El filósofo francés 
Hipólito Taine hablaba de la influencia indudable del 
medio en la creación artística. Definiciones y mi'is 
definiciones. Lo cierto es que al Arte tal vez no podamos 
jamás definirlo de modo absoluto, porque es una flor rara, 
es una flor que nace donde menos se espera; mucha'i veces 
en los peores medios de orden físico, étnico, religioso o 
moral, surge una expresión estética completamente 
inadvertida, completamente inesperada. Pero ah( esti'i el 
Ane y nosotros los arquitectos, gracias a Dios, tenemos 
que vivir continuamente consultando, oyendo, escuchando 
al Arte mismo; haciendo una vivencia del Arte. 

Para poder afirmar esto último- que tal vez. a alguno de los 
compañeros, especialmente a los jóvenes parece extraño-, 
quisiera platicar un momento sobre el porqué creo que el 
arquitecto debe ser un hombre sensible a todas las cosas, ser 
un poco artista. No es absolutamente riguroso aquello de 
que el artista nace, no, puede nacer la inclinación hacia eso. 
Pero el artista tiene que hacerse y se tiene que hacer en una 
vida entera dedicada al trabajo. 

Decía Augusto Rodio, el nunca bien llorado maestro, el 
gran escultor, el Miguel Angel de nuestros tiempos como 
se le llama, que el obrero que da el ejemplo de trabajo en el 
mundo, es el artista, porque es el hombre que trabaja día y 
noche , sin horario fijo , sin salario fijo, sin prestaciones 
de ninguna naturaleza .Trabaja simple y exclusivamente 
por el placer del trabajo. 

El placer cs1ético ·U otra definición de Estética·, la 
"emoción estética'' es el premio justo que recibe el artista 
por lo tanto lo recibe nada más mientras ejccu1a la obra. 
Después, premios. dinero, honores, probablemente no le 
den Ja felicidad que ya recibió él cuando ejecutó la obra.Por 
éso también nuestro nunca bien llorado maestro 
Antonio Caso, definía el Arte como" la finalidad sin fin. 
desinterés puro". Y yo quisiera llevar al corazón de todos 
ustedes y a su mente , profundamente, las palabras del 
Maestro Caso: "finalidad sin fin", "arte desinteresado"; así 
lo afirma en la obra magnífica que él escribió • que tal vez. 
sea la obra maestra de su vida :"La exislencia como 
econonúa, como desinterés y como caridad" .En ella analiza 
nuestra vida como seres animales (biológica), nuestro 
desinterés (como artistas) y como caridad. religiosa. Para el 
maestro Caso ahí es1aban los tres pun1os capilales en la 
vida del hombre y en su centro, el sentimiento, como un 
tesoro. 

Ahora me dirán ustedes que a qué viene tanta perorata sobre 
el sentimien10 y el arte y los arquitectos. 

Vamos a pensar un poco: 
¡,Qué es el arquitecto? o mejor dicho:;.Qué es la 
arquitectura? 
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En ésto me van a pennJtir ustedes que recuerde las palabras 
de nuestro querido maestro Don Federico Mariscal, que de 
todas las que yo he encontrado son las más acertadas en 
nuestro tema."Et arquitecto-nos decía el maestro Mariscal· 
tiene como única misión construír la morada del 
hombre". "Entendiendo por morada todo aquello que Jo 
cubre como una prolongación de su vestido" .La casa; 
naturalmente que hay tantas casas como actividades 
humanas existen¡ la casa para dormir, comer, vivir, la casa 
para curar, la casa para divertimos, la casa para estudiar, la 
casa para ejercitar la cultura física, la casa para adorar a 
Dios y nuestra última morada .... la tumba. 

Todas estas son casas, son moradas y naturalmente son 
heterogéneas y diversas, como son heterogéneas y diversas 
las actividades humanai;. /,Pero, qué es la ingeniería'? ¡,Qué 
cosa es el ingeniero? Y el maestro Mariscal nos 
contestaba:"el ingeniero tan noble, tan necesario, tan 
importante en nuestra vida, es totalmente diíerente" .El 
ingeniero construye , sí, por un accidente, por una necsidad 
puramente íísica, tapar un dinamo, cubrir un motor, 
conducir el agua,entubarla,etc.Una presa es una obra de 
ingeniería, así como una planta de luz eléctrica o la cubierta 
d\! un enorme transformador.Por lo tanto, para el ingeniero, 
la casa, las cuatro paredes, el techo, son accidentales y 
simplemente suficientes, no necesita et ingeniero más que 
la utilidad, la eficiencia.Pero nosotros tenemos otro tipo de 
casa , de morada, nosotros trabajamos con la casa quieta , 
con la casa en equilibrio; las trabes. las losas, los apoyos, 
aún cuando según la física moderna nuclear son en sí 
universos en contínuo cambio y movimiento, a la escala 
que nosotros las contemplamos y las usamos ..... están en 
perfecta quietud. Porque las íuerzas que alH dentro están 
encerradas en la trabe, en las columnas; las hemos 
dominado, hemos igualado sus momentos, hemos evitado 
esfuerzos secundarios, hemos realizado su 
equilibrio.Trabajamos con la estática. no con la dinámica. 
El ingeniero, cualquiera que sea su actividad, trabaja con la 
dinámica, con el movimiento, con la transformación ...... Y 
estas palabras del maestro Mariscal, a pesar de que han 
pasado Mos, me las repito y no encuentro nada mejor para 
explicarme la diferencia entre el ingeniero y el arquitecto. 

Muy bien, pero el arquitecto tiene que realizar muchas casas 
de tipo diferente, de acuerdo, como dije antes, con la 
diversidad de las condiciones o de las necesidades humanas. 

En este pizarrón he agrupado las edificaciones, sólo algunas 
de las muchas que nosotros tenemos que hacer; las he 
jerarquizado, las he awupado de acuerdo con un porcentaje 
en dos de sus aspectos, su aspecto físico o material y su 
a~pecto no físico- no quiero llamarle espiritual aún cuando 
uhí lo escribí asf porque es un poco comprometedor y en 
realidad, espfritu es otra cosa, pero con ésto es la no 
materialidad, quiero decir. lo que el hombre encierra en su 
vida que no es físico. No será por demás que recuerde a 
ustedes que nuestra vida hun1ana está formada de dos clases 
de actividades fundamentales. las actividades de orden 
vegetativo. animal: comer.dormir y mulliplic;irse; y las 
actividades de orden no físico, de orden de relación: pensar, 

sentir y querer. Entre ellas hay otras que se les llama de 
orden vegetativo también , aún cuando inconscientes en 
cierto modo .... las del gran simpático, como respirar, 
parpadear, et latir del corazón,etc. , aquellas que no son 
conscientes .. 
Sobre las no materiales, continúa discutiendo la filosofía: 
¡,cuál es su origen?¡,En donde rad.Jcan? Se han hecho 
disecciones de cadáveres y no encontramos el 
poensamiento. A veces, con un cerebro pequei\o, se piensan 
cosas grandes y hay gentes de enorme cabeza que piensan 
muy mal. 

El afecto, el sentimiento o ta pena, decimos, que nos 
enferma el corazón, pero se han abierto coraz.ones y no se 
ha encontrado ahf nada, nada que pudiera ser el afecto.el 
amor, el odio, etc. y lo mismo digo de la voluntad ;,Dónde 
está la voluntad'? y , sin embargo, son tres entidades que 
todos los días palpamos , casi locamos, que no podemos 
dar un paso sin toparnos con un problema de ésos. A esas 
tres llamamos espíritu, por darles una denominación; su 
causa, su origen, su esencia, mantengámoslas todavía en 
misterio esperando que con los anos vayamos poco a poco 
descubriendo su verdad, pero ahora, bástenos llamarle 
espirituales o no materiales. A esas necesidades materiales 
o no espirituales atañen cieno tipo de arquiteclura. el taller 
,la fábrica y la celda carcelaria; en el taller mecánico 
tenemos necsidades físicas que cumplir: espacio suficiente 
, luz, ventilación, seguridad no solamente de que no se 
desplome, sino seguridad de que no vaya a morir et obrero 
con un choque eléctrico o con un gas venenoso.Entonces el 
color aquí juega un papel que no es belleza sino necesidad; 
pintar de rojo el cable de alta tensión o de amarillo el tubo 
de gas venenoso. Ahí se consigue la eficiencia en el 
trabajo, se vn a producir y no se concibe et despilíarro, ni 
un centavo. ni un minuto en una moldura o en un color 
superfluo.Eficiencia pura , visión pura. La cárcel, ni se 
diga: vamos a castigar; el ser que está ahí no debe morir, 
porque no podemos permitir que se muera si no lo merece; 
pero tiene que estar en las peores condiciones posibles 
porque se le va a castigar; entonces, no podemos pensar en 
belleza alguna en una cárcel.Todo ahí es físico. 
La casa obrera en la que hay seres humanos. niños que 
necesitan vivir con alegría, pero que las condiciones 
económicas no permiten darles un albergue mayor que 
algunos metros cuadrados.Además, las fabricamos en serie; 
pero tenemos que darle a la pareja ésa y al niño • lo 
indispensable para medio vivir ...• Ahí debe haber alegría, 
sr. un 10 % de alegria que le podemos dar con un tiesto de 
nares, con una jardinera o con un meuo cuadrado de césped 
y sobre todo, con color; ahí sí el color, que será 
únicamente el desperdicio o la" lámpara del sacrificio"' que 
dijera Ruskin deben1os permitimos. 

Seguimos después con los mfls importantes: 

El hospital y la escuela: 
Los arquitectos que me escuchan, los alumnos • todos 
saben lo dificil que es el problema del hospital y de la 
escuela. El término funcional en este caso sí es 
perfectamente lógico y necesario. Un hospital tiene que 
funcionar por si solo. Es una máquina que tiene que 



desplegar y desarrollarse para curar. No es un hospital para 
"bien morir" como en Ja Edad Media, sino un hospital para 
sanar; y todo lo que se necesite para sanar al individuo debe 
estar ahí; y naturalmente, con Ja preocupación económica 
por excelencia. Porque un metro cuadrado más de 
construcción es una cama menos. Se rigen los hospitales 
como ustedes saben según la necesidad médica. Según las 
estadísticas médicas a cierto número de camas por 
individuos, ele. Pero tambíén el ser humano se va a curar a 
base de alegría y de bienc:star. No se le puede encerrar en 
una pieza gris, obscura, negra, se le da el color verde que es 
además terapéutico, se Je dan ventanas al jardín, enred.ldcras, 
ele, qué se yo, todo sin alterar un mínimo las condiciones 
físicas para el buen sanar. 
En la escuela lambién Jos seres humanos que ahí van, 
muchachos, jóvenes , deben sentirse al aire libre también, 
no con ventanas para distraerse, pero sí con ventanas por 
las que penetre un poco más de Juz, Ja necesaria y quizá, 
una rama de árboles que se asome por la ven1ana,que alegre 
un poco a aquellos muchachos. Las hóras de recreo son 
necesarias, para qué repetir Jo que usledes saben has1a el 
cansancio. La escuela es uno de los problemas 
arquitectónicos más dificiles por que eslá en el justo medio 
, en que no podemos darle todo ni quitarle lo 
minimo.Tencmos que dar Jo suficil!nte, licne que funcionar. 
Esta palabra moderna bien aplicada en este caso. 
"Funcionar", 80% de materia y 20% de espíritu en hospital 
, escuela y deportes. 

La oficina puede ser por ejemplo, desde Ja de una 
inspección de policía, Ja de una demarcación a la que no 
podemos pedir belleza porque es odiosa desde que cntran1os 
en ella hasta el edificio del Senado o hasta el Palacio 
Legislativo. o la embajada en Ja cual ?>.1éxico y todos Jos 
países del mundo van a representar a su pueblo en el 
extranjero, teniendo que expresar la cultura del pueblo , 
su nobleza, su espíritu. A decir verdad , es un caso que 
liene necesidades físicas limitadas. Qué difícil es esle 
problema y realmenlc no lo tenemos solucionado en 
México, sino en épocas pasadas, en el proyecto del 
Palacio Legislativo, que desgraciadamente tuvo que ser 
interrumpida su construcción, convirtiéndose años más 
tarde en lo que conocemos como Monumento a 1 a 
Revolución. Posiblemente pudo haber sido un bello 
edificio, como !'iicue !iiiendo bello el de Bruselas, B~lgica o 
en cieno modo, como fué el Reich de Berlín, pero no lo 
vimos terminar. Recuerdo la generación de ese palacio que 
exigió Ja presencia de muchos arquitectos dirigidos por el 
viejo maestro 1-.1..Besnaro, quien inclusive se llevó a 
algunos cs1ucfian1cs a pcñeccionarse a Ja ciudad de Paris. 
Recordamos aún los dibujos en las paredes de San Carlos 
en Jos cuales pudimos apreciar todo el esfuerzo y sacrificio 
que significaba esa obra, todo es1ud.iado desde el conjunto 
hasta el úllimo detalle. Desde los leones que iban a rematar 
el arr.1nque de la escalera hasta el águila que iba a coronar 
Ja rúpula; Jos bellísimos leones los vemos todavía en la 
entrada del bosque de Chapul1epec, y allá en el momumento 
a la Raza, la maravillosa águila, bella, único detalle 
valioso de ese horrible monumento. 
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Se estudió íntegramente aquel edificio. Ahí había mucho 
espíritu, desgraciadamente en una época ya decadente y que 
sin embargo, hubiera sido elocuente pues revelaría J.is 
manifestaciones completas del siglo XIX. 

Seguimos nuestro análisis con espectáculos , desde el cine 
hasta el palacio de Ja ópera. 
Saben ustedes que el cine es la sala de fiestas en Ja cual no 
vamos nosotros más que a ver y a oír, no a ser vislos. 
Mientras más obscuro se vea el recinto, será mejor la vista 
del espectáculo. Por éso ahí yá no hay molduras • casi no 
hay decorados. por lo menos en Jos modernos. Un poco de 
color y se acabó~ Mas bit.!1 cortinas obscura-., la luz que se 
enciende es sólo para salir y entrar con seguridad. 
Qué distinto del problema de la ópera o del teatro iraliano 
o del francés, sobre lodo el italiano en el cual las plateas 
que rodeaban a la sala eran apl<l'i para que las damas fuesen a 
exhibir sus joyas, sus peinados, sus veslidos y se podían 
es!ablccer relaciones de platea a platea en los entreactos; 
eran en cierto modo Jugares para eslar, un Jugar social. 
Nue.i;tro palacio de Bellas Arles. con sus enonnes defectos y 
fealdades tiene siquiera sinceridad. es un edificio adecuado al 
tipo de teatro que el Gral. Díaz necesitaba para México que 
era en cierto modo, una corte europea, en miniatura y un 
poco falsa, pero vivíamos en una corte. En ese edificio, la 
sala de espectáculos que debería ser el Jeit motiv del teatro, 
se reduce a la mínima expresión para convertirse todo él , 
en salones, en foyers, en salas de fiestas, de bailes, cte. En 
este sentido el palacio de Bellas Artes sí es1;'i adecuado a su 
Liempo, a su necesidad y a su programa. 

Qué distintos son los teatros del siglo XIX. En Paris se 
encuentra un maravilloso ejemplo de edifico 1catral: el 
teatro de Ja Opera de Gan1ier. Ustedes saben , lo han visto 
quizá o Jo conocen en fotografías; es un obra tan complcla 
y resuelta tan ín1egn1mente que mereció el honor su 
arquitecto de tener su estatua ahí, en la portada. El único 
caso que yo sé de un edifico en el cu;1l se levanta un 
monun1en10 a su nrquheclo. 
Pero han can1biado los tiempos, las s<1la de ac1os o de 
espcc1áculos, es otra cosa. 

Pasemos r.1pidan1cnte al 1ná.'> grave: de: todos: el 1cn1plo, la 
casa de Dios, la casa para adorar. Ahí las cosas se nos 
complican. ;, Qué condiciones físicas tiene el templo? 
Capacidad, porque la iglesia cristiana no es como el templo 
griego al que podían entrar tan sólo dos o tres saccrdolcs, 
no , ahora es el pueblo entero quien debe llegar al tcn1plo 
a orar, pobres y ricos, enfcrn1os y sanos. Para ello 
necesitan1os capacidad, mucha capacidad, mucho espacio, 
poca luz, porque la iluminación puede distraer al que ora, 
no es apta la luz intensa para meditar, audición perfecta y 
visualidad perfecta, ele. Condiciones físicas elementales e 
inevitables que se reducen al mínin10 co111paradas con la 
maravillosa necesidad nlorJI del templo: existencia de Dios, 
esencia de Dios y providencia de Dios, tres problemas 
filosóficos, teológjcos , dificilísimos de resolver en cuya 
explicación se han enfrascado millares y nlillares de 



pensadores de todos los siglos , especialmente desde el 
cristianismo hasta nuestros dfas. Y yo les prgunto a 
ustedes honradamente. /. Hemos, no sólo en México, sino 
en todo el mundo, realizado el tipo de iglesia que valga la 
pena 1 ;,podemos decir honradamente , porque inclusive yo 
soy reo de ese delito, que podemos presentar un solo 
templo moderno que pueda equipararse a las maravillosas 
catedrales góticas de los iglos XII , XIII7 Un Laon, 
Chartres, Nimes, Amiens, Colonia, Nuestra Seftora de 
París, Santa Gúdula. Burgos, etc. ? No , no voy a 
preguntarles porqué, porque sería materia de otra plática 
larguísima. sobre todo de filosofía del arte. de arquitectura: 
porque fueron templos que expresaron Ja unidad cultural por 
excelencia; tal vez pocas épocas en el mundo han tenido 
tanta cultura: el medioeval, mal llamado gótico, poseyó 
unidad de pensamiento , de voluntad y de sentimiento 
expresados con la piedra, que según Dubufe son oraciones 
que se levantaron a Dios. No hemos respondido a esa 
necesidad que subsiste en nuestro medio y que esperamos 
que siga subsistiendo, la necesidad de orar cada vez más 
urgente y más imperativa. entre más nos debatimos en las 
miserias y en los errores de la vida moderna , más 
necesitamos resolver nuestra espiritualidad; y el arquitecto 
no ha resucito una catedral, en nuestros tiempos, que valga 
la pena. Caemos en la necesidad de resolverla con detalles 
raros, exóticos, con formalismos, jugamos con las formas, 
con la materia, pero el espíritu brilla por su ausencia, 
aunque en esencia la iglesia no ha cambiado, es más, ella es 
eterna.Yo recuerdo, en algún congreso de arquitectos. que 
hubo hace pocos afios acerca de las iglesias mexicanas, la 
Mitra mexicana nos envió a un sacerdote delegado, quien 
nos dió una auténtica rcgai\ada que merecíamos todos. Nos 
dijo con toda la cortesía propia de un ministro de Dios: 
señores, la Mitra agradece el esfuerzo de los arquitectos 
mexicanos, pero les recuerda que la iglesia es eterna y que 
no puede estar sujeta Ja forma de una iglesia a las 
eventualidades de la moda o al capricho o a la rivalidad entre 
un arquitecto y otro; la iglesia no es individualista, tiene 
que ser totalitaria. Fue una llamada de atención para que no 
sigamos haciendo cosas raras y para que meditemos más 
profundamente en la verdad filosófica de una iglesia como 
arquitectura. 

Siguiendo con nuestro análisis: la tumba. /, Qué es una 
tumba?. Es una caja hermética, un lugar para que el cuerpo 
se descomponga. uiste, es verdad, y por lo tanto, la 
necesidad física se reduce a que las miasmas que 
desgraciadamente parten de él, no infecten al medio 
ambiente : que el cuerpo "quepa", porque no Jo vamos a 
encoger como en las ollas primitivas de Ja prehistoria; 
vamos a extender al muerto con una comodidad que ya no 
necesita pero que a nosotros, Jos vivos, nos satisface. 
Seguridad sólo por la salud pública, pero fuera de éso, ;, 
qué es Ja tumba? Todo espíritu, recuerdo, amor, veneración, 
tristeza para siempre, una sed de eternidad. de inmortalidad 
• Después de las pirámides egipcias, creo que no se ha 
hecho nada en el mundo que valga Ja pena. La tumba de 
Cecilia Metella en Roma , pues es un castillo feudal, el 
Pere Lachaise de Paris, romanlicón, con esculturas de gran 
calidad; ni hablar del cementerio horrible de Génova que 
Jos turistas ven- los turistas no preparados- y que 
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desgraciadamente no tiene nada que valga la pena. El 
problema Tumba queda tcxlavía como una interrogante paca 
el a.rquitecto. 

Y después, el Monumento. ;,Qué es el Monumento? Yo 
anoto tres tipos de monumentos, por ejemplo, el 
monumento llamado Arco de Triunfo, por el que pasaron 
las legiones; única necesidad ffsica: que no se caiga y que 
sea suficiente; el que no es arco de triunfo, sino que es 
forma pura, simple y geométrica, corno un obelisco, la 
estela; en la que todo se vuelve expresión de forma, 
espfritu, en este caso la escultura tiene mucho que ver; ahí 
la anécdota, el relato histórico tienen su lugar, pero ¡qué 
dificil es darles expresión en piedra! 
Llegamos al otro tipo que es el escultórico, bueno, me 
dirán, éso no es arquitectónico. Sin embargo. sí lo 
es.Porque la escultura como no sea el "bibelot" que 
colocamos como artCculo decorativo. el monumento para 
una plaza, para un espacio exterior. necesita del arquitecto, 
ya sea aunque sólo físicamente para sujetarse, establecerse. 
pero sobre todo ideológicamente, formalmente. para hablar 
de valores trascendentes a través de la creación de formas. 
Seguramente deberá ser una integración entre el a.rquitecto y 
el escultor. 

Y ahora, retomemos a la carrera de Arquitectura. Gracias a 
Dios nuestra carrera está mejor. nuestra escuela presenta 
ahora un panorama diferente del que a mí me tocó vivir, 
porque a pesar de lo agradable que era nuestra vida en la 
escuela, nuestros caminos estaban equivocados. 
Heredábamos una influencia de arquitectos italianizantes y 
afrancesados que nos imbuían forma, forma. forma exterior. 
poco lógica, preciosista pero deleznable al fin, sobre todo, 
faltaba sinceridad. adecuación al medio, consulta al medio y 
éso terminó afortunadamente cuando yo finalizaba mi 
carrera, gracias al esfuerzo de un arquitecto que nos honra 
todavía con su presencia, Pepe Villagrán. quien unido a 
otros compañeros, especialmente discípulos suyos de gran 
inquietud, entre los cuales me parecería ver todavfa a un 
Domingo García Ramos. a un Cuevas, por no mencionar 
más que a los más importantes, enfrascados en una lucha 
titánica para enderezar caminos y purificar los sistemas 
educativos de nuestra escuela, consiguiendo que de entonces 
para acá date la buena arquitectura que ven ustedes por todas 
panes, el edificio comercial, Ja escuela, el hospital. la casa 
habitación etc. han ocupado un Jugar de honor dentro del 
ámbito de la arquitectura internacional. ;,Pero, y Jo que 
sigue7 1.Quién lo va a hacer? ;,Quién lo va a realizar? Ellos 
cumplieron con su deber, llegaron a su límite, pero de 
entonces acá temo que mucho hayamos perdido. Yo no veo 
todavía en mi escuela una cátedra dedicada a la preparación 
del espíritu y no es culpa de nadie, es culpa de los 
programas educativos que está.o en vigor en todo el mundo • 
no sólo en México, pero a los cuales hay que opaner una 
necesidad evidente, la necesidad espiritual , y en este caso, 
quisiera yo levantar mi voz de súplica, sobre todo ahora 
que tenemos tan magnífico director, porque da gusto 
mencionarlo por su gran capacidad, sus antecedentes y sobre 



todo por el esfuerzo que vemos que a diario realiza. 
mejorando, luchando, rodeándose de grandes colaboradores 
como son los maestros de composición. tanto maestros 
titulares como sus ayudantes y que están realizando una 
verdadera labor de purificación en la composición 
arquitectónica; sin embargo.yo no veo en elJos un maestro 
de monumentalidad y he dicho la palabra de una vez: 
monumentalidad. La palabra monumentalidad es muy 
elástica. muy difícil de explicar, pero es evidentemente 
existente. Hay muchos programas que nos quedan 
pendientes por resolver, los hemos intentado. no Jos hemos 
resuelto; he hecho este análisis, jóvenes, con todo el 
respeto que me merecen mis compaf\eros maestros. Yo 
desearía infiltrar muy profundamente en el iinimo de ustedes 
Ja convicción de que no es la escuela la única que les va a 
dar esa preparación, quizá toda una vida no bastara; deben 
comenzar a luchar desde ahora mismo con el fin de hacer.;e
digámoslo con tcxla franqueza- de hacerse artistas y •... no le 
tengan miedo a la palabra artista; el artista nace, sí, pero 
también se hace, también el esfuerzo cuenta, el "hacer 
dedos" como decía nuestro inolvidable maestro Concha; 
"hagan dedos. muchachos, eduquen sus manos como el 
violinista educa su sensibilidad para pulsar la cuerda del 
violín, como el pianista ejecuta ejercicios con sus manos, 
¡hagan ustedes ejercicios con los dedos y con el lápiz, 
cnsénense a expresarse!" 

Y ahora hablo de la palabra expresión. ;,Qué es la 
expresión? Expresión: necesidad de aquellas multitudes de 
necesidades arquileclónicas que tenemos que realizar. cada 
una de ellas con una cara distinta. Son como individuos 
cada una de estas necesidades. Cada edificio es un individuo 
que necesita una cara propia y tenemos que dársela los 
arquiteetos. desde los primeros garabatos que hacemos en el 
papel, no con1amos para hacerlo más que con volúmene.'i, 
lfneas. colores. etc.El maestro Centeno. 
brillantfsimamentc. en la última cátedra que nos dió aquí. 
nos habló de los tremendos problemas • largos y difíciles 
del dibujo constructivo y de sus anexos básicos. las 
matemáticas. geon1etria descriptiva, etc. y ahora yo nada 
más tocaré • brevemente et otro aspecto; el aspecto ya no 
matemático sino sentimental, formal, atacando el problema 
de la línea. del claroscuro,del color, del volumen, 
porque ...... , recuerden ustcdes,tenemos que trabajar en tres 
dimensiones. 
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/,Qué dibujos usa el arquitecto? Mejor dicho:¡, Qué lenguaje? 
He dicho a mis alumnos constantemente que el único 
lenguaje que tenemos obligación de hablar a la perfección 
los arquitectos es el dibujo y ningún otro.El dibujo es 
nuestro medio de expresión. Dibujar no podemos evitarlo. 
Desde que entramos a la escuela, hasta que nos morimos 
hay que dibujnr; entonces. hay que saber dibujar. Y 
;,cuántos dibujos integran la obra del arquitecto? Yo les 
diría a ustedes que comienza el problema desde el programa; 
el clien1e nos llama y nos pide algo, una casa, sobre todo 
una sei\ora que desea una residencia; claro está que sabrá 
más o menos la.'i necesidades pero no las sabe coordinar. 
porque no es arquitec10; le toca al arquitecto decirle a la 
sefiora: sei\ora, está muy bien lo que usted me pide, pero 

no en el orden que me lo pide, estas cosas que llamamos 
habitación, salas de estar, sa1as para comer, servicios, etc. 
tienen su adecuado lugar , lógico y funcional. Entonces el 
arquitecto se convierte en un ordenador de programa, el 
primer dibujo comienza para et arquitecto en la lista de las 
cosas ordinarias, luego en el garabatito aquel de cuadritos 
rojos o de circulitos con líneas que es el programa 
relacionado, el partido escrito, el proi;rama escrito pero ya 
con un embrión de solución, es el primer dibujo realmente, 
los subsecuentes serán los dibujos con mugre, perdónenme 
el término y también con dedos, con muchos dedos. con 
lápiz plomo muy suave y goma de borrar y mugre también, 
la mugre pinta, encimando papeles, papeles calca para ir 
moldeando nuestra forma desde el principio en tres 
dimensiones dibujadas, es decir. en per.>pectiva: ¡qué bueno 
que siempre comencemos a dibujar en perspectiva!; que las 
grandes ensefianzas del maestro Centeno las puditramos 
transportar a un medio más suave. ya no matemático. de 
sentimiento. sintiendo lo que nos enseñó. pasarlo al papel 
con una sola medida porque el arquitec10 siempre usa 
medida, pero en este caso, la medida es la escala, es una 
pequeñísima rayita que ponemos en el primer croquis a un 
milímetro por metro. que es el primer partido de una futura 
construcción y este garabalo, encimándolo una y otra vez, 
con el papel de calca encima y encima. lo vamos 
mejorando, lo analizamos, lo ·distorsionamos y casi 
siempre, con10 decía el querido maestro Don Manuel 
ltuarte, volvemos a la primera solución, cosa rara, extroiña, 
pero sucede, después de mil croquis, volven1os casi siempre 
a la primera in1uición, intuición no reflexiva pero que 
conlenía la verdad. 

Pasamos al dibujo al que yo llamo croquis de resolución 
esquemática de mancha que ahora presentaré a ustedes, 
algunos que conseguí de mis alun1nos. más bien de mis 
compalicros; el Arq. Hurtado Serrano me presentó uno 
admirable, otros compaí'ieros como Arroyo y demás me 
presentaron un mon1ón de croquis en los cuales yo 
encuentro la génesis de la gran arquitc..-ctura de México.En 
aquellos kilos y kilos de papel de calca es1{1 la ciudad de 
México, realizada en el taller de los arquitectos. 

El siguiente paso es el lenguaje para hablar con el cliente; 
el cliente no entiende esos garabatos, hay que presentarle un 
dibujo realizado a una escala mejor, digamos de cinco 
milín1etros por 1neuo o de un centímetro por me1m- eso lo 
saben todos los arquitectos o los dibujantes-. Esto ya lo 
entiende el cliente, pero qué difícil es que lo sienla si no le 
presentan ustedes un buen apunte perspectivo a color si 
es necesario. Ahí comienza la expresión a color, porque 
nosotros trabajamos no con la abstracción. sino con el 
realismo más absoluto, porque estamos parados en la tierra 
para h;icer cosas que se van a realizar pcrspectivamente. 
Entonces necesitamos una cosa que el público en1ienda, 
realís1no puro, no abstracción, por eso debemos ser desde el 
principio veraces. Después, habiendo sido aprobado el 
proyecto.vienen los dibujos a escala, más larde los 
cálculos constructivos y finalmencc, tos detalles 
constructivos, el lenguaje ya no es para el cliente, sino para 
el albai\il, el carpintero, etc. Tres lenguajes, el primero, 
para nosotros, el segundo para el clien1e y el tercero para el 



ejecutor: como ustedes ven, son tres aspectos distintos de 
nuestra profesión arquitectónica, de nuestro dibujo 
arquitectónico. Hasta ahí podía quedar más o menos 
terminada la misión del arquitecto, nuestro papel¡ pero no 
para ahí, somos amantes de la belleza y somos 
investigadores del arte y somos "turistas cultos",. perdón la 
frase..queremos ser" turistas cultos ". entonces necesitamos 
cámara fotográfica, sí, pero desgraciadamente, la cámara 
fotográfica no enseña lo que nosotros queremos, no analiza 
y sobre codo , no define ni subraya lo que nosotros 
deseamos ver en una catedral gótica, por ejemplo; hay cosas 
que el natural engana u oculta y que el ojo perspicaz del 
arquitecto y su sensibiJidad ya adquirida advierte lo que 
produce no ver las cosas, sino "escribirlas". esto es, 
dibujarlas, entonces es el dibujo del turista, del arquitecto 
turista, es el relevé del que habla nuestro querido maestro 
García Lascuráin. 

¡,Cuántas veces tenemos que al restaurar una obra, tenemos 
que medirla y dibujarla. etc, '1 Pero sobre todo, gozar del 
espectáculo estético ,senorcs: el placer estético que nos da 
solamente la adquisición de la habilidad para ver y para 
dibujar. Eso es todo Jo que yo quería decirles. 
Analizar así el problema de la expresión del arquitecto, 
como ustedes ven, tiene muchas facetas, pero 
fundamentalmente, una gran necesidad: dominar la forma, 
manejar la línea, la sombra y el color, por éso se empena 
tanto la Dirección insistiendo en que en nuestra carrera se dé 
más ensenanz.a de arte; la técnica suficiente la tenemos' yá y 
muy buena pero ahora un poquito más de aquello que 
llamó el maestro Caso, desinterés, amor a la forma. amor a 
la belleza; solamente así seremos arquitectos completos, y 
recuerden. jóvenes. es un honor ser arquitecto: yo hubiera 
querido tal vez ser médico o un brillante abogado, pero no 
hubiera sido tan feliz como lo soy siendo arquitecto, no 
bajo el punto de vista económico porque la hemos pasado 
todos gracias a Dios bien , hemos vivido con holgura, 
inclusive, con derroche, pero no fue nuestra finalidad, y 
sobre todo, hemos vivido felices dedicándonos a una labor 
noble y grande como es la arquitectura. 
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Ustedes han emprendido un camino- me refiero a los 
noveles, a los que comienzan su carrera-, de los más bellos 
que puede el hombre aspirar a tener, el ser arquitecto. Pero 
vean ustedes que el ser arquhecto requiere una vida entera de 
sufrir. no podemos perder un minuto de nuestra vida. Jo que 
se pierde no se repone jamás y cuando es uno viejo, siente 
más las horas perdidas. 

Entonces, el futuro de ustedes como futuros arquitectos es 
muy grande, tienen ustedes que ser unos magníficos 
técnicos y completos anistas y toda una vida dedicada al 
estudio. 

Sin embargo, no los quiero" espantar": mi papel ahora debe 
ser el de demostrarles que todo se puede hacer, con voluntad 
y tiempo¡ tiempo es lo que necesita el arquitecto, tiempo y 
amor por esas cosa.o;¡, 

Lleven ustedes siempre, como ya les he dicho, un 
cuadernillo en su bolsillo y un lápiz "suave" y vayan por 

los caminos de Dios dibujando todo lo que vean; verán 
ustedes lo que sentía nuestro poeta González Martínez 
cuando decía:" en recónditos himnos la canción de la línea". 
Esa es la belleza moral aplicable a ta arquitecrura; pero el 
compromiso .es grande, dificil, ¿pero, es realizable'/ Sí, 
comenzando en nuestra escuela.! 

Conferencia del dia 15 de Julio de 1963. 
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CONFERENCIA DICTADA CON MOTIVO DEI. INGRESO DEI. ARQ. VICENTE MENDIOLA 

A LA ACADEMIA DE LA HISTORIA·. EN OCTUBRE DE 1970 

SR. PRESIDENTE. 

HONORABLES MIEMBROS DE LA ACADEMIA DE LA 
HISTORIA. 

SERORAS Y SERORES: 

Agradezco proíundamcntc el allo honor de ser admitido como 
miembro de esta ilustre Academia, así como la satisfacción de 
poder dedicar a todos ustedes respetuosamente este ensayo cuyo 
tema, .. La Historia de la Facultad de Arquitectura", que es además 
un humilde homenaje a la secular Academia de San Carlos, que 
rundadacn el siglo XVIII como hija lcgftim:i de la de San Fcm11r1do 
de Madrid, ha sido la primera celdilla de la cual nació la ahora 
Inmensa y noble Facult:id de Arquitectura de ta Universidad 
Nacional Autónoma de lo.1txlco. 

Al rcsci\ar la vida de la Academia de San Carlos, comprobamos la 
tcor(a de llipólito Tainc sobre la influencia inevitable del medio 
ambiente en la producción del arte, ya que fue un espejo que reflejó 
la historia de nuestra Palria en sus programas y en sus resullados. 

El ya famoso filósofo Fulton Shcen en su "History of 
Phitosophy", nos habla del 1.cit-geist, "el espfritu del tiempo" que 
ha presidido las eulluras a través de los siglos. Asf, nos dice, el 
espíritu de 13 dcmocraci3 y del amor a Ja bcllc7.a informa toda la 
vida de Grecia, el dominiu y Ja sensualidad explica la civili7.ación 
de Roma, el pruíundo misticismo cristiano de la Edad ~fedia, 
expresado por una verlical cuyos extremos son el Ciclo y el 
Infierno, el Renacimiento dci¡plaz.a a Dios y concentra toda su 
preocupación en el Hombre. Su espíritu fue el Humanismo desde 
el siglo XIII al XVII. 

~tas tarde el espírilu cortesano explica la dorada época de los 
Luises. como las convulsiones y luchas por la libertad y la 
dcmocrocla dan su sello al siglo XIX. 

A la lut de estas idca1, el siglo XX se define ya como el siglo de 
fas masas, del socialismo y de la economía. 

As{ también dentro de las limitaciones de nuestro horizonte, Ja 
Escuel:i de San Carlos y en ella la arquit.cctura, refleja los gustos 'J 
necesidades de cada una de las etapas del devenir histórico de 
~1éx.ico, 

Nuestra cultura hispánica arranca del siglo XVI, en el cual los dos 
problemas fundamentales a que se enfocó Ja arquitectura fueron: la 
consumación de la conquista (problema militar) y la evangelización 
de los indios (problema espiritual), que explican la creación de los 
atrios y bóvedas almenadas y la existencia de los conventos Y 
capillas abiertas. 

La rcl:l.liva paz del siglo XVII, la nacicnLc riqueza de las haciendas y 
de la mineda, auspician la construcción de nuestras catedrales 'J 
universidades. 

El esplendor del siglo XVIII rcaJiz6 el milagro de los altares 
churriguerescos y In proliferación de los palacios scnoriales d~ la 
Nueva Espafta. 

Pero la humanidad se cansa al fin de una modalidad y la cambia 
pronto por su contraria, y al finalizar el siglo XVUI, siglo de la 
fundación de nuestra Academia. abandonó el barroco y adoptó el 
neo-clasicismo grandioso, pero austero y fria. 

En el año de 1778 cx.islfa ya en México, capital del Virreinato, una 
Casa de Moneda de la cual era grabador mayor Don Gcrónimo 
Antonio Gil y superintendente Don Femando José Mangino, 
quienes hnbfan fundado unas clases.de dibujo para sus grabadores. 

En virtud del interés demostrado por tos alumnos el señor 1'.1angino 
resolvió pedir ni virrey la creación de una verdadera Academia de J.3..1 
Artes Nobles con el modelo de Ja de San Femando de ~1adrid. 

Con fecha 12 de sepliembrc de 178 t aprobó el virrey la idea y dio 
cuenta al rey don Carlos 111, quien por cédula del 25 de diciembre de 
1783, ordenó la fundación, abrifndose las clases solemnemente el 
dfa 4 de noviembre de 1784. 

Se nombró desde luego una junta de notables que la administrara. 
La nueva Academia enseñarla la pintura. el grabado, la escultura y 
la arquitectura. Fue su primer director don Gcrónimo Antonio Gil y 
sus primen1s maestros el pintor Cárcamo, el pintor Vallejo, 
llegando además de España el arquitecto Velázquez, el escultor 
Ginfs de Aguirrc y el pintor Cosme de Acuña. 

Ellos constituyeron por tanto el pie veterano de la que mfis tarde 
seria nuestra gloriosa Academia de San Carlos. 

La casa que ocupó la Academia es la misma que hoy ocupa la 
Escuela de Artes Plásticas, entre las calles de La t-.toncda, Rnldán, 
La Soledad y Ac:idcmia, adaptindosc para ella el antiguo llospital 
del Amor de Dios y anexándole una casa particular. t-.1ás tarde fue 
dignificada dándole su actual físonomra por el señor arquitet:to 
Cavallari, allá por 1845, y dcspufs, en este siglo, por los 
arquitectos Manuel y Carlos ltuanc. 

Las cátedras de arquitectura, de modo bien dcíinido, alcanz..von su 
apogeo con la llegada a f...1éxico del escullor y arqui1ecto Dnn 
t-.1anucl Tolsá en 1791. Con este arquitecto llegó también el 
pintor Jimcno y ambos imprimen un sello sui gfneris al arte de 
nuestra Palria. 

A f\.1fxico volvió, c;:on c:Hos artistas, el gusto por el neo-clásico, 
que ya habfa dcj:ido sus frutos primeros en el siglo XVI. 

Este estilo, llamado también borbónico, comen7..6 a edcndersc más 
allá de la capital, hasta la provincia. Las formas que lo 
caract.crizaron son las mismas que en El Escorial usó y perfeccionó 
Juan de Herrera, bajo Felipe 11. futaban recientes la!l eJ1;cavacil1ncs 
de Pompeya, y los escritos de \Vinclr:.clmann, que anali1.aron y 
ensalzaron tanto los monumentos y concept.os sobre la bellc1.n 
greco-latina y renacentista. 

Pero ?-.1anucl Tols.1 lcs supo dar una personalidad diícrcntc a lns 
órdenes clásicos, los vigorizó y simplificó, en ocasiones dándoles 
un tratamiento adecuado a In piedra cxistcntc en nuestro sucio. 

Los temas desarrollados más usuales fui.!ron templos, 3ltarcs y 
residencias o palacios civiles. Como escultor que era, Tnlsá logró 
una intci.'fación adecuada de las formas esLUtuaria.'i a la arquitectura. 
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Ejemplos de esta nueva modalidad son: el n:matc campaniforme de 
las torres de nuestra Catedral con sus balaustradas de creación ciento 
por ciento tobiana y sus estatuas algo bcminesca.s; la cíipula 
bclllsimn de la misma catedral que rompe con todo lo tradicional; el 
Palacio de Mineña, con soluciones atrevidas como el encastre de 
las columnas dóricas en la rachada, la novedosa curvatura de Jos 
arquitrabes en los intercolumnios del patio principal y los 
hermosos vasos que con las balaustradas destacan el sello personal 
del maestro. 

Hubo, sin embargo, algunos errores cometidos al calor del 
entusiasmo por las nuevas rormas, como el subsliluir muchos 
antiguos bcllfsimos altan:s churriguerescos del siglo XVIIl, por 
fríos altares columnarcs de madera pintada de blanco y oro que 
rompían la unidad estiUstica de nuestros templos. Y a este error 
no escapó el gran arquitecto y escultor que fué Tolsá, 

Otra de las grandes reali1..11ciones de Tobá como escultor fue, como 
todos sabemos, la esbtua a:ucstrc de Carlos IV, que es considerada 
por la crítica artística tan \'&liosa como el Marco Aurelio del 
Capitolio en Roma; el monumento al general Collconi, de 
Verrocchio, en Venecia y el Gattamclata de Donatcllo en Padua. 

Pronto el neo-clásico se impuso en México y trascendió hasta Ja 
provincia. Obras neo-clásicas son el templo de Loreto, el de San 
Pedro y San Pablo, el de Porta Coelli, La Encamación y el muy 
bello Colegio de Miner{a. Obra de Tolsá es el Hospicio Cabai'Jas, 
en Guadalajara. 

En el Bajfo, desde San Juan del R!o hasta La Piedad de Cabadas, 
dejó la Impronta de su estilo el arquitecto, pintor, escultor y 
también escrilor, don Francisco Eduardo Trcsguerras, casi un 
autodidacta, cuyas obras muestras son El Carmen, en CeJayn y la 
Caja del Agua, en San Luis Polos!. 

En Guanajualo el intendent~ Riafio proyecta y construye Ja 
Alhóndiga de Granadit.as. También dcTresguerras, en Quertt::uo, se 
lcvant.an Tercsitas y la Fuente de Neptuno. 

Ni Riano, ni Trcsgucrras estudiaron en San Carlos, pero fue su 
inílucncfo. indudable Ja que extendió pronto el gusto por el neo-
clásico en lodo el pafs. · 

Estos primeros aftos de la Academia conocen de la producción 
pictórica de Alconcdn, soldado insurgente, y aparecen cuadros de 
simbolismo patriótico de gran candor, as! como algunos retratos de 
penonajcs de nuci.lra Independencia. 

El espíritu dominante en csla etapa de nuestra Academia rue: en 
arquitectura, lo monumental, dentro de las formas greco-romanas; 
en pintura y escultura, el retrato y el simbolismo político
religioso. 

Desgraciadamcnlc, las con"ulsioncs político-guerreras de nuestra 
Patria entre 1810 y 1824, obligaron ul cierre de la Academia de San 
Carlos. Quedaron por largo tiempo sus talleres y galcrCas 
abandnnados, y las obras de arte que por Cédula Real llegaron de 
Italia, se destruían por erectos de la humedad. De este triste 
abandono nos hablan elocuentemente el ministro Poinsctt y Ja 
scfK>ra Calderón de la Barca. 

Esta situación cnmbió hacia 1834, año en el cual don Xavier 
Echevcrrfa y el ministro Baranda se proponen salvar a la Academia 
creando una lotería especial cuyos ingresos se destinarían 
exclusi\'amcnte al sostenimiento de San Carlos. 

Bajo el gobierno de don Antonio López de Santa Anna se 
contrataron los servicios de don Petcgñn Clavé y del escultor Vitar, 
quienes llegan en 1846 a hacene cargo de las direcciones y 
enscilanzas de pintura y escultura n:spcctivamentc. Quedaba, sin 
embargo, &CA!r ala la dirección de arq uitccturn. 

El seftor CJa\'é y el seftor Vitar marcaron una época muy 
representativa de los gustos de su tiempo. 

Ambos venían de Barcelona en donde, igual que en toda Europa, 
prevalecía el post-rafaelismo. Ea pintura el tema era b(blico de 
preferencia, el dibujo impecable de gran realismo, sin estilización 
ninguna. los colores eran sua\'es, medio tono sin vivacidad alguna, 
Ja técnica era "sobada'", borrándose a menudo la pincelada con el 
"blcro", brocha ancha que se pasaba a golpccitos sobre la pasta alln 
rresca, sobre todo en las carnes, que adquirfan asf un tcnura de 
tcn:iopelo. 

Et scftor Cla\'é encontró magnfficos discfpulos entre los cuales 
destacaron Salomé Pina, Santiago Rcbull, Gutiérrcz, Sagrcdo, 
Monroy, Rnmírez. Sobre ello impuso don Pelegrln su Uránica 
escuela, tes dió el tema, les esbozó la composición, les preparó Ja 
paleta y les retocó el cuadro, dando como rcsultdado el Igua
lamiento entre todos ellos, que perdieron su peBOnalidad. 

El lloica alumno por entonces que escapó a csb desdichada tir.anfa, 
fue don José ~farfa Ve lasco, porque era alumno de Landesio, pero 
su mejor y llnico macslro era la naturaleza. 

En 1847 In carrera de W"quitccto se hacia en cuatro al\os y seglln nos 
informa don Manuel Francisco Alvarcz, comprendía matcm4ticas, 
dcscripli\'a, estereotomía, dibujo del naluraJ y arquitectónico, 
mecánica y composición. 

Fueron alumnos distinguidos de este perlado los sef\orcs Accrreca. 
Anzorenn, O'Gonnan, Rincón y Miranda, Hcrcdia y Rodrfguez 
Arrangoity. Este dllimo había sido alumno del Colegio Militar de 
Chapullcpcc y asistió n Ja defensa heroica del Castillo el 13 de 
septiembre de 1847, cayendo prisionero. Al concluir la guerra 
ingresó a In Academia de San Carlos para continuar sus estudios de 
arquitectura y por su aprovechamiento mereció ser pensionado a 
Europa et ai\o de 1854. En 1846 salieron también pensionados a 
Europa los hermanos Juan y Ramón Agca y Vicente Casarfn. 

Diez anos después, los arquilectos mis destacados eran Manuel 
Delgado, Vicente Casarfn. Enrique Griffón, l.Drenzo de la Hidalgll, 
Viccnle Manero, Juan Cardona, Vicenlc HeTI:"dia, Manuel Rincón, 
Juan y Ramón Agca. José Maria Rego, Venlura Aleerrcca, Luis 
Anzorcna, Manuel Méadcz. José Maria Coru!s. Buslillos, Somera 
y Glll'gollo y Parra. 

En 1855 la Junta de Gobierno resol"ió nombrar director de 
Arquitectura, recayendo la elección en el senor don Xavier 
Cavallari, quien llegó a México en no\'Íembre de 1856. 

Fue Cavallari originario de Palenno, estudiante del Colegio de 
Jesuitas y mas tarde titulado como arquiteclo, ingeniero ci\'il, 
geólogo y arqueólogo, en la Universidad de Gol.inga. Aureolado de 
gran prestigio llegó Cavallari a México. 

La llegada de este maestro a San Carlos, si bien impulsó y 
organizó hábilmente los estudios auldliado por Gnrgollo y PlllT3, 
marca sin embargo el arranque de una futura y ncrasta conrusión 
entre las cam:ras de arquitectura e ingenicrfa civil. Es cierto que el 
desarrollo de la nación exigía la preparación de prorcsionistas en los 
ramos de ferrocarriles, puentes y Cilminos, pero por ramncs qui1:4 
económicas, se fusionaron sus estudios con los de arquitectura, de 



modo que de alU en adelante los nuevos egresados ostentaban el 
Utulo de Ingenieros Civiles y Arquitectos. 

La carrera doble se hacía en un al'lo preparatorio y seis 
proíesionales. 

Esta dualidad de estudios es, a mi entender, la causa del cspfritu 
rfgldo y matemático que impregna casi todas las realizaciones de 
esta época, el abuso de la regla y el compás, el constante reducir 
lodo a las recetas "viñolcscas" en el emploo de los órdenes clásicos. 
Una repetición monótona de entre-ejes en rachada y de 
superposición de pisos separados por comizuctos o entablamenlos. 

Una. simple revisión de lo poco que Santa Anna o Mari:ino Arista 
lograron rc:ilizardc obras cdmo íue El Volador, las ampli:iciones al 
Palacio Nacional, la estación del Ferrocarril Mexicano, y algunas 
residencias y casas de comercio al1n existentes, nos dan cuenta de 
esta época nefasta. 

Santa Anna encomendó al arquitecto De la Hidalga un proyecto 
para un monumento a la Independencia en la Plaza Mayor, 
habiendo presenta.do éste un proyecto consistente en una columna 
corintia compuesta, sobre cuatro basamcn1os que rivalizaban en 
altura tDlal con la columna misma. Conjunto pesado, sin gr:icia y 
sin escala human:i. 

Otro ejemplo elocuente de csld:i época desdichada fue la fachada del 
Teatro de Santa Anna, fria y rfgida como ninguna, no obstante que 
su plantas( rcspondfa adecuadamente a su función. 

Como consttucncia de ese error de prognun.a hubo una deserción de 
alumnos que obligó a separar francamente los arquitectos de los 
Ingenieros. 

Tocó 111 gobierno del señor don Dcnlto Juárez, en 1867, expedir la 
ley de separación de las dos carreras, debiendo hacerse la de 
lngcnicrfa civil en ~1iner!a y la de arquitectura en San Carlos, que 
desde entonces se llamará Escuela Nacional de Dellas Artes. 

Los alumnos exclusivamente nrquit.cctos, según don Francisco 
Alvarcz. fueron: Eusebio Sosa, Felipe Castafleda, Francisco 
Gonz41cz Cos(o, Vicente Reyes, Junn Anza, Emilio Dondé, 
Antonio An7.a, Francisco Rangel y José Collaso, en el periodo 
comprendido de 1867 a 1880. 

Entre 1880 y 1900 salen de las nulas alrededor de treinta nuevos 
n.rquit.cctos, de los cuales destacaron por mas conocidos, f\1ariano 
Lozano, Espinosa y Villar, Luis O. Anzorena, Francisco M. 
Rodrigucz., f\.1anucl Gorozpc, f\1anuc1 Torres Torija, Ignacio 
Alterrt'CD, Daniel Jiménct. de la Cucst.a, Samucl Chivez:. Tomás 
Cordero, Piña y Aguayo, Ortega Filio, Ccrc1.o y Galán, Gcnaro 
AlcorU y Nicolás f\1ariscal. 

Fue la época de la erección de algurios monumentos importantes, a 
snbcr, el monumento a Cristóbal Colón, el monumento a 
Cuauhtémoc, la exedra monumental de Chapullcpcc, y de varios 
ministerios y ediíicios costosos, como el Palacio Cobi:í.n, los 
cuales denotan ya una mayor libertad de composición, m4s forma, 
menos rigidez y un empico mayor del fierro csuuctural. 

Indudablemente las Oltimas exposiciones de París y Londres nos 
hacfon llegar sus novedades :i través de las revistas iluslradas o de la 
experiencia visual de los pcnsion:idos; "Les Mcdai\lcs .. , el "lnlime 
Club .. , "La lluslración Ibero Amrric:ina", cte. croo devoradas por 
los alumnos de arquitectura; la nueva Torre Eiffcl, el Pabellón de 
Cristal, y sobre todo el naciente Art Nouveau de París, comenzaban 
n cambiar el gusto de las gentes. 
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La 1;0rrientc francesa venía subslituycndo poco a poco a In cscuct:i 
italiana en la composición. 

El Paseo de la Reforma se iba poblando de rcsidcnci:is del mis 
exquisito sabor Luis XVI, o Segundo Imperio y se introducía con 
ellas un elemento arquitectónico nuevo y completamente exótico 
pn.ra México; la cubierta tipo Mansard, rematando las bellas 
fachadas de cantera. 

Estos nuevos techos inclinados ostentaban lucamas, chimeneas y 
vasos decorativos; estaban recubiertas de pizarra natural o de tejas 
de plomo con molduras y a veces con barandales de auténtico 
bronce. 

Desde luego estaban completamente fuera de tono en nuestro clima 
y rompfan bruscamente con las tradiciones cspaflotas de nuestra 
ciudad, pero el propósito era imitar a Paris y por cuanto al Paseo de 
la Reforma convertirlo en nuevo Campos Elíseos. 

Adn podiamos contemplar, hasta hace po1;0, esas indudablemcnlc 
bellas casonas de Limantour, De Teresa, de Braniff, ele. La pri
mera, bárbaramcntc "tumbada'", que no demolida, para dar paso a 
engendros anodinos y más absurdos que aquellos que substituyeron, 
que a lo menos lenfan bcllc1.a y alta calidad. 

Hubo también exageraciones y barroquismos que no se pod(:in 
1;0mparar con los del siglo XVltl a saber, entre otr.ls fach.:tdas, la de 
la esquina de f\1arconi y Tacuba, adn cxistcn1c. En la Avenida 
Juircz, cnírcntc del l-lcmiciclo, podemos contemplar una residencia 
multicolor -piedras grises, verdes, rojas y blancas- y en ~1adcro, la 
joyerla La Esmeralda, recargadas de ornamentaciones pero sin la 
gracia y composición del churrigucra mexicano. Podemos 
considerarlo neo-barroco. 

En esta imitación de lo francés se llegó a la copia servil aunque con 
calidad, de ediíicios enteros de Parí~ como el edificio de La Mulua, 
ahora ocupado ptlr un banco, en la esquina de ~ladero e Isabel la 
Católica, edificio monumcnt=al, bello a no dudarlo, realizado lodn 
en mirmol blanco de Cnrrara, pero en contras1c vivisimo con el 
Templo de La Pnlfesa que sf es nuestro por tr.idición y de los más 
bellos de l:i capital. 

A esta época corresponde la introducción dcsdii;hada de un estilo de 
ornamcnlación hendida, como si fuese esgrariada, que 
complementaba malamente ni empico de cornisas, capiteles, 
fronloncs y acrót.cra.<t griegas en lamentable contubernio. 

Ejemplos típicos de este pésimo gusLO a que llegaron algunos de 
nuestro<; arquitecto!, es el templo de San Felipe en ta Avenida 
Madero. contraste vivlsimo del maravilloso S:m franciM:O del i.iglo 
XVIII que se levanta a su lado, y et Musco de Sanb ~!.iría. uno 
románico y el otro nco-hcltnico. 

Tendencia visible de esos d[as fue el afán de importar a nuestro 
suelo ya no sólo lo francés, sino todo lo de otro ... países de Europa, 
de Esludos Unidos o del Asia misma, 115[ como la rcrrn-docción de 
formas y parlidos que pertenecen a un rasado histbrico de la 
arquitectura mundial. 

Por ello vimos levantar en nuestras nuevas colonias tic Santa 
María, San Rafocl, Roma y Juárcz, iglesias bi1.anlinas, románicas, 
góticas, fachadas de residencias en estilo mudéjar, \Cncciano, 
salmantino, cte.; ejemplos, 13 iglesia bi1.antina en la calle de Sania 
Maria la Ribera, La Sagrada Familia, iglesia gótica en la calle de 
Praga, iglesia románica en la colonia Roma, ca. .. a en la e~uina de 
Antonio Caso y Vnllarta y ediíicio enfrente en estilo gótico· 



flamenco, la Sexta Demarcación en estilo "Chateau Blois", cte., 
CIC, 
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Todo este renómcno se explica por una sed de igualamicolo a todo 
lo extranjero, un azoranúcnto ante mundos casi entonces des
conocidos por nosotros y una Ignorancia u olvido completo de 
nuestras tradiciones. Asf saludaron al nuevo siglo XX y 
recorrieron diez a6os mis de su primer tercio hasta 1910. Sin 
embargo, a pesar de esas desviaciones, brillaron con talentos 
indiscutibles en el campo de nuestra prorcsión los arquitectos que 
se recibieron en San Carlos en 1899 a 1905. Eslos fueron: 
Ignacio de la Hidalga y Vallejo, Manuel Robledo y Guerra, Carlos 
Ui1.o, Luis G. Olvcra, Enrique Fcmá.ndez., EmHio Sola, Mauricio 
Campos, José Luis Cuevas, Nicolás del ~foral, Enrique de la 
Llera, Femando Partero, Alberto Urbina, Federico E. Mariscal, 
Ramón López. de Lara, Carlos Peña, Luis Mangino, Atronso 
Pallares, Rafael Goycncche, Pablo ~1'orcno y Voytia, Guillermo 
Pallares, Edmundo Zamudio, Manuel Cortina Gnrcfa, Luis E. 
Rufz, Jeslls Acevcdo, Manuel y Carlos Ituartc. 

Es indudable que al oldo de muchos de ustedes algunos de estos 
nombres sonarán como viejos amigos o conocidos proresionlstas. 
En efecto, esta lista fue priviligiada porque encierra auténticos 
valores en el arte de nuestro país, unos como creadores y otros 
como m:iestros de In más brillantc y limpia trayecloria. 

Un acontecimiento de proyección internacional provocará un 
vigoroso impulso a la actividad crc:idora de los arquitectos de 
nuestra Patria atln cuando los verdaderos ravorccidos con los 
puestos directivos fueron extranjeros. fl.fe refiero a la 
conmcmornci6n del primer centenario de la Independencia Nacional 
en septiembre de 191 O. 

El Gobierno del señor general don Porfirio Dfaz habfa preparado 
desde 1906 el programa de construcción de grandes edificios 
gubernamentales, monumentos, ele. La tendencia dominantc en las 
mentes de todos era In eurorei1..:ición de ~féxico y esto motivó que 
se invitase a arquitcclos extranjeros a presentar proyectos. 

Los edificios y monumentos fueron: el Palacio de Correos, el 
Pal:!.cio de Comunicaciones, el Palacio Legislativo, r-.tausolco a 
Juárc1 .. Columna de la Jndcpendcnci:i, cuyos creadores fueron 
Amado Boari de Correos; Silvio Contri de Comunicaciones; el 
franc6s Benard del Legislativo; llercdia, del mausoleo y don 
An1onio Rivas ~1ercado de la Columna de la Independencia, ambos 
mexic:mos. 

No obstante ser extranjeros algunos de ellos, establecieron talleres 
de composición y cti.lculo en los cuales tuvieron cabida muchos 
c5tudianles de ::uquitcclura y arquitectos ya rormados. Es mtis, 
algunos pasantes o :•a titulados marcharon a P;u-fs a los talleres de 
Pcrc Bcoard a desarrollar los proyectos del Legislativo. Entre estos 
se cucnt:in don Federico E. 1'.1arisc:il, don José Luis Cuevas, don 
1'.1anu1:l ltunrte, don Edunrdo ~taccdo y Arbeu, que más tarde 
ingresaron como catedráticos a nuestra Academia de San Carlos, y 
que como consecuencia lógica inlrodujeron el r:usto francés, 
entonces moderno, en la enseñanL'.1. de 13 arquitectura. 

El sello característico de esta enscflanza fue la mayor libertad en la 
composición y la tendencia monumental inspirada en las fonnas y 
partidos del Gran Pal:iis, del Pctit Pal:iis y del Puente Alejandro 111 
de PllffS, todos rcslos de la Exposición del ano 1900. 

Tocó a estos estudiantes de entonces llegar a ser los catedráticos 
mfls distinguidos que yo nkancé. 

Dado el carácter y programa de Jos edificios que ellos ayudaron a 
levantar, su contacto prorcsional con los escultores y pintores de Ja 
Academia rue continuo. 

Eslo probablemente ayudó al desarrollo en lo que toca a la 
composición, de un ca.mino más ronnnllsta y m!s libre. 

El proceso más o menos seguido por ellos y sus discípulos al 
componer, tanto en plantas como en alzados, era como sigue: 

Una vez analizado el problema y establecido el partido en planta, se 
hacían croquis o esquemas a mano libre, sin medidas, con la sola 
escala hum:ina en mente, con lápices suaves sobre papel 
transparente. Este proceso era particulamtente importante en los 
alzados, cuya fonna y proporciones se iban definiendo y afinando 
poco a poco, manejando el croquis como si ruese arcilla o 
plastilina, por la ductilidad y facilidad de cambios y enmiendas, 
hasta lograr Ja forma deseada. Asf como el escultor va modelando 
con sus dedos la pasta hasta ver surgir la estatua deseada, asf surgfa 
de los borrones de lápiz y con 13 ayuda de la goma. el alzado o 
rachadas buscados. Era un esruerzo de auténtica creación artJ'stica. 
Las medida!! venían dcspué!'i y con ellas la estructura que se somclfa 
al imperio de la rorma y no como ahora se hace, que primero se 
cuadricula et pupct (módulo) del cuaJ surge la estructura que impone 
sus lineamientos a In forma, que a caus3 de ellos resulta fríamente 
rígida. 

Por eso considero justo llamar a estos nuestros maestros verdaderos 
artistas en la más amplia y legitima acepción. 

Un detalle nos bosta para establecer la dircrcncin entre estas 
composiciones y tas precedentes de dos o más generaciones 
anteriores. En el pas11do ilialianizante las rachadas acusaban los 
diversos pisos por hileras de vanos hori1.ontales superpuestos, 
separándose un riso del otro porcomizucla11 o entablamentos. Si 
habla órdenes (pilastrns o colunmas), estos se interponian en cada 
piso, procurando por ortodoxia arquitectónica, colocarlos por orden, 
a saber. abajo, dóricos; en medio, jónicos y arriba, corintios o 
compuestos. 

En estos nuevos tiempos de princ1p1os del siglo hasta Jos 
'"veintes"', se ndoptaban motivos que agrupaban dos o más pisos en 
un sólo vano vertical, verdaderos ventanales monumentales 
separados por columnas empotradas, rematando con elegantes 
entablamcnlos y a veces con cartelas y cstdatuas. 

Generalmente una fachada se componía de un basamento 
nlmohadillado vigorosamente, un cuerpo centra] que abarcaba en un 
solo vano ues o mti.s pisos y un ático o cuerpo superior. 
Ejemplos: el cdincio del Banco de México, el edificio de Los 
Ferrocarriles, el edilicio de La Mutua. cte. 

LD est.a.tuaria sobre frontones o con10 cariátides, las balaustradas y 
los v:isos o rcmalcs aumentaban la monumcntalidad. 

Una pléyade de magnfficos arquitectos, grandes organizadores de 
obras, fundadores de grandes talleres como los de Ocnard, Laloux, 
Roisin en París, in.auguraron una ~poca de gran actividad 
constructiva como consecuencia del crecimiento rápido de Ja 
capital, que rue invadida por la provincia desplazada por la 
Revolución. Ellos rucron: 

Dcnj:imfn Orvai\anos. Luis ~1acGregor, José Gómcz Echcverrla, 
Manuel Ortiz Monasterio, Bernardo Calderón Caso, José Gon1.álcz 
Paehcco, Luis Caraza. Guillermo Zárraga, Manuel Cortina Garcfa. 



Como catcdriticos desarrollaron adcmis sus capacidades Edmundo 
Zamudio. Enrique De Garay, Martfnez del Cerro, Roberto Alvarez. 
Espinoz.a-llrlista consumado-, José García PrcciaL 

Corresponde a esta época entre 1920 y 1930 Ja erección de los 
primeros edlncios rascncielos de la capital. 

Ingresé a San Carlos en 1918. Si quisiera sintetizar en breves 
palabras aquella ~poca, dirfa: fue para nú la Academia de San 
Carlos mi verdadero hogar. 

1'-fis eompatlcros de la preparatoria provinciana habían venido 
también a la capil:i.1, pero ingrcs:i.ron a otras facultades, ,.,fcdicina, 
Leyes, de modo que de slibito me encontré solo y sin amlgos en la 
ya inmensa ciudad. Pero los nuevos compatlcras de Arquitectura, 
cspcciaJmcntc Jos de años sureriores, me brindaron una auttntica 
hcrmand:i.d. 

Recuerdo todavía los nombres de mis contemporáneos: Pasantes, 
Roberto Alvarcz Espinosa, Luis Prieto Souza, Silvano Palafu.11:, 
Ga.rcfa Preciado. De cuarlO afio Alfredo OJagary, Sánchez 
Carmonn, Alberto Mendoza, Manuel Gan:ía. Oc lcrccr año, Carlos 
Obregón Santacilla, Carlos Tardilli, José L6pez. Moc-tezum:i, 
Manuel EscaJ:inte y Ju:in Ga!indo, De segundo afio, Juan Segura, 
Vicente Urquiaga, Pablo Flores, Ernesto Buenrostro y Femando 
Dávila. De rrimcr ai'\o, José Vill:igrán G:i.n:ía, Eduardo Jimtnez del 
Moral y de la Cuesta. Roberto Or1cga, José Esrinosa García, José 
Mangino, Ju:in Lerdo de Tej:i.da y "-lanucl Chacón. 

En 1919, Eduardo Pliego, Salvador Escalanlc, Femando Cervantes, 
Higinio Nliñcz. 

En el año de 1920 sólo ingresaron dos alumnos: Gcrónimo 
Robleda y Francisco Dullman, siendo estas las carreros más cara.'i, 
quizá, de San Carlos, pues lOdos los nl\os de su carrera fueron los 
únicos en sus rcspectiv:is asignaiuras, pero su notable aprove
chantiento devolvió con creces el ga~lO que el Gobierno erogó en 
su educación. 

En 1921 y 1922 fueron nucstroio compal\erus Jorge Lerdo de Tejada, 
Luis AlvarJdo, José Albmán, Ricardo Ortega y José Beltrán. 

De Jos grupos cnnumerados correspondientes n loio años de 1918 a 
192-1, ai\os en que hice mi cmera profesional, quiero decir dos 
palabras. 

1ºodos los integrantes mencionados se distinguieron por su gran 
capacidad como estudiantes, su espíritu decididamcnre artístico, 
pero sobre ludo por su gran alegría. Nuestra vida estudiantil fue 
una constante fiesta. 

Fue la ~poc:i. en que se csL:lbkcen, ya organiz.:idas, !>1.S -no\·awas-, 
que se desarrollaban de puertas :!.dentro, en Jos patios del llamado 
.. anexo". Los .. perros'" se amarraban, se les dejaba en cueros y se 
les pintaba tol:ilmentc de los siete colores y al aceite. Un jurado de 
mayores dictaba l.i sentencia final que, adcm.1s de la corporal, 
eonsil.tía en un banquete colectivo. Banquete en que jam.1s se 
conúa, pues las cazuelas de arroz o el caldo volaban por los aires. 
Casi siempre notes y después del '"bautizo'' se decretaba el bai\o 
general sin res¡,cto alguno para nucslrns vecinos los pintores y 
escullares, que ternünaban por hacer causa común con Jos 
arquitectos. 

En cualquier dia, sin prctc.11:10 alguno, se organi:r.aban esos b:itlos y 
se acomrañaban cC'Jn lanzamiento de cohetes y tninadorcs, suspen· 
diéndose las clases y hucicndo partícipes a Jos transcOntcs de las 
calles aledañas. Varias veces intervino la policfa. Otras veces se 
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decretaba un bombardeo con resortcras o cerbatanas a los tin.xos y 
vidrios de la vecindad. Víctima corutuntc era el doc!Or Del Desque, 
pcrson:1 mayor, que a menudo hacfa rcclam3Ciuncs a l:i. Dirección de 
la escuela para el cobro de Jos daños. 

Otras lrll\'csuras maydsculas fueron las siguientes: 

Uno de nuestros m:is noLables maestros, el arquitecto Carlos La1.o, 
se dislingufa por su gran seriedad y exigencia. Duranle su clase no 
se ora un solo ruido u aira voz que no fuera la suya, 
panicularmentc al rroyccur las transparencias de J.a llislOria del 
Arte. 
¡ Cuál no sería su escándalo al ver proyectados en la p:intalla un 
"Mutt & Jeff', cuando anunciaba un Hermes de Pr3.dtcles o un 
Apoxiomcoo de Lisipo ..• ! 

Este maestro manifestaba una gran predilección por un mozo 
llamado Barragán, quien Je servía en clase, pero que empinaba el 
codo diariamente. Una mafian:i muy temprano, cierta comisión de 
alumnos le pidió al maestro que no diera In clase pues D:irrag.1n 
habla fallecido de una eongestión alcohólica y lo est:tbnn velando 
en otro s:i.16n. Apresurad:i.mente el muestro fue a ver u "'su amigo", 
pero dentro del cajón de m3dcra de tripa había un maniquí con las 
rup:i.s de Barragán. Lazo renunció. 

Otro maestro muy querido pero también \'klima de nueSlras 
bromas fue don Eduardo Conch:i, escullor renombrado y un hon1brc 
de gran condición humana. Al grito de ¡ Viva Lupc ! era ba/l.ado 
desde un pri1ner pi~o al e!i.cucharsc el ruido de su candado que 
cerraba el t:lllcr a su cargo, a las ocho en punto de la noche. 

Se destacaba como especialista en esas travesuras un grupo 
integrado por Juan Segura, Vicente Urquiaga, Pablo Flores, el 
"Pollo .. Lerdo y el º'Picorele" llucnrosiro. ¡Cuanlas veces los 
bajaban de !:is azoteas a donde corrlan desenfrenados en motociclcL:I 
por la." pendientes de los techos de la biblioteca! 

Y sin emb:irgo, creo que pocos alumnos como ellus en otras 
épocas se distinguieron pnr 5U aprovcchanlienlo y más tarde en la 
vida profesional como m:1gn!ficos arquitectos. 

Págioas y p:'iginas podrían llenarse con un anccdu1ario de Jos 
alumnos de San Carll1S, en Jos ui1os de 1918 a 1948, en que se 
cerraron sus pucrt.'.ls dcíinitivam.:ntc para la arquitcctur:i.. 

La nómina de maestros en este período de 1910 a 1924 estuvo 
inlcgrada por muchos de aquellos arquitectos que fueron a París a 
practicar en los talleres de Perc Bcnard. Don Federico E. "-larisc:il. 
don ~1anucl flu:irte, don Edu:irdo r-.t:iccdo y Arbcu en couipu.1oi..:iG11; 
Don Luis R. Rufz, en mecánica y estabilidad; don C.:irios Pe1'\:i en 
descriptiva; don Angel de Ja Pci\a en malen1.51ie.:i.s; don Carlos 
huartc en 1opogr.1fTa; don Juan ~1.:ulfncz del Cerro en dibujo de lu 
clásico; el pintor Luis G. Scrr.:i.no en dibujo del nalural; dun 
C;.irlos l..aro en historia del arte; don Francisco Ccntcn(l en 
eslerulomfa y perspectiva; Eduardo Concha, escultor, en modelado; 
don Arnulfo Cantú en materiales~ don Luis Cuevas en eslilo5 y, 
además, nuestra escuela se honró con la designación del arquitcclO 
Paul Dubois, francés, en las clases de composición de grado 
superior. 

Los program:is de composici6n seguían abund:1ndo en lem:is de lo 
monumcnlal y lo formal. Solamente se abordaban de vez en 
cuando problemas escolares y hospitalarios, pero desde 1915, un 
cambio comenzó a gestarse. 

Espero haber demostrado que desde la creación de Ja Ac:i.dcmi:a de 
San Carlos dominó en sus cnscihinzas y se proyectó hacia el 
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ámbito nacional una predilección a lo europeo, en sus tres 
corrientes: italiana, francesa y ecléctica. 

Había sido olvidada después de Tols4 toda hispanid~ y, no obstante 
estar a Ja visla atln el glorioso pasado colonial, en arquitectura no 
se Je tomó en cuenta. ni se Je comprendió seguramente. 

Pues bien, el triunfo de la Revolución Mexicana despertó las 
conciencias hacia lo auténticamente mexicano. Sólo que este gusto 
revivió muy lenlamcntc: y en forma titubeante: y aJgo equivocada. 

Ya en el campo de Ja cultura general del pafs, pero particularmente 
en el de las bellas artes, se investigaba y se comcauba a orientar Ja 
creación hacia lo auléntic:nnentc nuestro. 

Asf Ja mtlsica. después del afrancesamiento de Meneses, de Ricardo 
Castro, de Jordá o de Arellano, se revelaba mexicana en Manuel M. 
Ponce, en Julián Carrillo y en Silvestre Revueltas. Pocos aftas 
después en Carlos Ch.1vez también. 

U poesía europeizantc de Gutíém:z Nájera, de Amado Nervo, de 
GonzáJez Martfnez y aun Ja arcadiana de ~1anuel losé Olhón y 
Pagnza, dejaba lugar a Ja Suave P<itria de Ramón Lópcz Velarde y 
de Gonz.ález Lc6n, cantoreli de la provincia mexicana. 

Lu pintura, ya decadente en los llllos de 1900 a 1920, que araba en 
Jos campos del impresionismo y del ncoimpresionismo, del 
dadnísmo y del cubismo de Ja Escuela de Paris, habiendo 
abandonado hacfa tiempo el post·rafaelismo de Clavé y sus 
discípulos, volvía sus ojos a nuestro paisaje y a nuestra vida 
co1idiana. 

Para íortun.:a de México, Jlcgó a la Secretarla de F.ducación Ptlbllca 
un filósofo revolucionario, José Vasconcclos, y cn 1922 a 1923 
Uam:i. a Diego Rivera que vegetaba en París entre Ja bohemia del 
Quartier Latín, y le entrega Jos muros de la Secretarla a su cargo, 
de la Escuela Nacional Preparatoria, de Snn Pedro y San Pablo, 
para que desarrollara en ellos un lema social revolucionario, en 
grandes pannc.:aux pinbdos al fresco. 

La gran revolución rusa había triunfado en 1920 y Diego venía 
saturado de sus ide.:a5 que mezcló en difícil contubernio con las ideas 
sociales de nuestra Revolución. Diego Rivera tenía talento, pero el 
1cma y Ja lécnica no l.:a dominó desde el principio, y fuimos 
testigos de sus primeros fracasos en J.:1 Secrclarfa de Educación 
Pública en 1923. Poco a poco, y rodeado de alumnos como Pablo 
O'Higgins, Jcan Charlot y Fcrmfn Revueltas, culmina una obra que 
es el rundamenlo de la cscucl.J mexicana de la pinlura, que 
continuaron tan feli7.mentc losé Clemente Orozco, AJíaro 
Siqueiros, el Dr. Ali, O'Gorlll!ln, Anguiano, Ch.1vcz ~1orado y 
otros. El tema "Socialismo y Revolución Mexicana .. fue 
imperante. 

Con ese movimiento el gusto hacia lo nuestro trascendió hasta Ja 
artesanía, que rcscaL6 l.:a ingenuidad y colorido ancestrales. 

Oc ese movimiento sólo escaparon Rufino Tamayo con su 
lcndencia hacia la ab51racción y l.:a purez.:a del color, y Femando 
Leal, que orientó el lema de su pinlura hacia lo rcligioso, pero con 
acentos nacionales muy mcrilorios en sus murales del Tcpcyac. 

los viejos macstros de la Academia aceptaron el nuevo enfoque Y 
fundaron l:is escuelas de pinlura al aire libre, o simplemente 
volvieron sus ojos al p.:aisajc mexicano, como Gcrardo ~furillo Y 
loaquín Clauscll. 

La escultura también abandonó sus v1eJOS modelos de la 
Exposición de París de 1900 y desarrollaron temas. y técoJcas 
rcminisccntcs del gran arte de Ja talla directa, de Jo "redondo" y de 
Jo "prcc:ortcsiano... Destacados exponentes de este arte fueron 
GuiUcrmo Ru!zy Carlos Bracho. 

Los IU"Quitcc!os de San Carlos no podían quedarse a Ja zaga de eslc 
movimiento y comenzaron a desarrollarse programas de Jo 
"colonial", ya que no se encontraron un camino más definido a 
seguir, aun cuando lns fucn[cs de inspiración no eran sino hu del 
b.amx:o del siglo XVIII, ya que las del XVI y XVJI no nos eran at1n 
conocidas o familiare.s ha.sta 1932. 

Fachadas de tczontle, piedra y con hierros artísticos cubrieron 
nuestros muros de exposición semestrnl, distinguil!ndose por la 
belleza de sus composiciones Jos maestros Macedo y Manuel 
lluartc, ambos muy hábiles en Jos rcndus a Ja acuarela. También 
se dc~llaron proyectos de lo "popular", como pequeñas c.ipillas 
pueblerinas o fcria.s de mucho colorido. 

Los alumnos que más l!xito tuvieron en ese nuevo camino fueron 
Carlos Obregón Santacilia, Juan Segura, Vicente Urquiaga y Pablo 
Flores. Dignos de mencionarse fueron los proyectos 
primorosamcnlc dibujados y acuarclcados para Jos órganos del coro 
de una catedral, la escuela y biblioteca Cervantes de losé Villagr.tl.n 
y el centro escolar Dcni!o JuárczdeCarlos Obregón. 

Parnlel:uncntc a esta traycclorla nació en nuelitro propio taller de 
composición un repudio al dibujo demasiado exacto, a base de regla 
y compás. Eduardo liméncz de la Cuesta rompio con Ja rígida 
disciplina del trazo de balaustres inventando un proccdimienlo 
rapidísimo para representarlos. Eslc pequcfto dct.:allc era 
slnto~ico de una revolución que se gestaba y que tendría enorme 
trascendencia en el fulUro de nuestra arquitectura. 

Como veis Ja inquietud era grande, y el deseo por romper los viejos 
moldes era ya inconlenible. 

No quiero dejar de decir dos palabras acerca de la personalidad de 
algunos de aucstroli maestros de esa época ícliz de trnnliiCión. 

El arquilcclo Carlos Lazo eslá consagr.:ado como el primer maestro 
de Hisloria del Arte en la Academia y en In Facultad. Todos Jo 
recordaremos con gran respeto por su erudición y el lientimiento 
que supo poner en sus cálcdras. De porte serio, pero generoso, su 
exigencia en el cumplimiento del deber llegaba a lo tir4nico a 
veces, pero aun cntoncc:ii !'iU calidad hun13na y csp[tilu de ju~licia 
eran notorios. 

El :irquilccto los.! Luis Cuevas era lodo un gentleman inglés en su 
porte y ca su educación. Bastaría examinar una de sus obras 
principales ·el edificio de Ganlc Nº IS, esquina con 16 de 
Septiembre·, para apreciar el dominio que alcanzó en el manejo de 
las íormas rranccsas del llamado Estilo Luis XVI o fines del 
Renacim.icn!o r~és. ndapt.:ado a maravilla a lo!! partidos de planta 
moderna simélrica. En ese camino rue seguido muy de cerca por 
los arquitectos Marquina, Cortina Garcf.:a y Vérliz JJorncdu, a 
quienes se deben Jos mejores ejemplos de arquitectura residencial 
del Paseo de Ja Reforma. 

El maestro Federico E. Mariscal, nuestro decano en la profesión, 
ha sido, además de buen realizador, inmejorable prcccplor. Su cru· 
dición, de tipo filosófico, es poco comlln entre los arquitectos 
modernos. Su especialidad ha sido la cnsei\anz.a de la Historia del 
Arte, con proyección muy especial hacia la arquitectura mexicana. 
Fue un pionero en Ja inveslignción de Jos monumentos coloniales 
de nuestra Patria y por ellos íue un insustiluible consejero cuando, 



en 1930, se organizaron Jas Comisiones de Inventario por la 
Secretarla de Hacienda, que teniendo un fin programático esencial, 
en realidad sirvieron para dcscubircl asombroso arte del siglo XVI. 
Las que tuvimos la suerte de estudiar a su lado, adquirimos al 
conjuro de sus cnseñanzns una sensibilidad rara y dtil para 
identificar las íonnas características de cada siglo y de cada estilo 
desde el siglo XVI al XIX. Ha sido maestro fuera de la cátedra, 
también en la vida real profesional, que nos obliga a considerarlo 
como si fuese un verdadero padre y consejero. 

Don Manuel Iluarte, artista por excelencia, bohemio por su 
esp(ritu, maestro en la plástica por varias generaciones. Hizo 
estudios de pintor y de arquita:to, estudió en Parb al principio del 
siglo en el taller de papá Bcnard, y trajo a sus discípulos el gusto 
por la arquitectura monumental del Gran Palais, del Pctil Palais, o 
sea, de la ~póca monumental por excelencia a donde se conjugaron 
cscullura, pintura, arquitctura y muchas artes menores. Fue 
m1hico además, buen intérprete de Bccthoven y de Bach, pero su 
alma bochemia le impidió madurar una sola trayectoria. Algunos 
de sus discípulos debemos a él el amor y cultuvo de la acuarela, que 
manejó con singular soltura y riqueus de color. Su formación 
pictórica fue impresionista con influencias de la escuela espaftola de 
Ignacio Zuloaga, de Joaquln Sorolla y de Bcnlliurc de quien hizo 
una belUsima copia. Fue el más artista de los arquitectos de su 
tiempo. 

Don Luis R. Rufz deja en nuestra Academia un ejemplo diílcil de 
imitar. De formación matemática esencial, su actividad proícsional 
se confundfa a veces con la de un buen ingeniero civil. 
Simplificador de sistemas de cálculo, nos ensenaba procedimientos 
suyos para el desarrollo de marcos rrgidos o la solución fdcil del 
teorema de los tres momentos. En un viaje memorable que realiz.6 
a Yucatán, durante la travesra dió lecciones de navegación y lectura 
de los astros y, ya en tierra firme, reparó motores y explicó las 
ruinas mayas. Estn da magnffica idea de saber universal y, sobre 
lOdo, de su entrega pcnnancntc y desinteresada a sus alumnos. 

El arquitecto Francisco cCnteno, Profesor Emérito de nuestra 
universidad, como el maestro Mariscal, ha entregado su vida entera 
a la cnscfl.an7.a. en una disciplina mitad matemática y mitad artística: 
la descriptiva, Ja perspectiva y la cstcrcotomfa. Vertical en el 
cumplimiento de su deber, ha sido también preceptor en la vida real 
y sus cualidades docentes y de organización y mando, lo llevaron a 
la Dirección de la escuela y a Ja Rcctorfa como Consejero en varias 
ocasiones. 

Don Eduanlo Maccdo y Arbcu, desconcertante en su doble aspecto 
de hombre y de artista. Nacido en Ja opulencia. hijo del propietario 
del famoso Teatro Arbeu, pasó su vida entre bambalinas, viajó a 
Europa, se codeó con Jos grandes del arte allá y acá y su 
refinamiento fue exquisilo. Desgraciadamente, su desorden mcnta.1 
y su bohemia no le permitieron dejar obra material alguna, pero su 
imaginación le distinguió como uno de las grandes maestros en el 
ramo de la composición. 

Pablo Dubois, francés, héroe de las dos guerras, Caballero de Ja 
Legión de Honor, perteneció al grupo de arquitectos que vinieron a 
"-1éxico como participantes en las obras del Centenario, entre los 
cuales mencionaré a Lalou, Roisin y Balzac. "-1acstro de 
Composición se distinguió especialmente en sus grandes 
soluciones de plantas, desde luego dcnlro del más auténtico espíritu 
francés. Sin embargo, en su clase los programas se fueron 
inclinando a problemas colectivistas o gregarios, primer anuncio de 
lo que alln estaba por llegar. 

Don Eduardo Concha, escultor y no arquitecto, cnsef'l6 en mi 
liempo el modelado arquitectónico, lo decorativo vegetal princi-
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palntentc. Autor, entre otras cosas, de tos relieves desnudos de las 
fachadas oriente y poniente del Teatro de Bellas Artes, que realizó 
coo su hermano Manuel. Trató de educar nuestra sensibilidad táctil 
y sentir las superficies bajo la caricia de los dedos. "'¡Hagan dedos, 
muchachos!" era su frase favorita. Enérgico, pero paternal, dejó 
uo recuerdo en el corazón de todos nosotros. 

Don Luis G. Serrano, pintor que se apartó del camino bohemio de 
sus compai\eros, abandonando su obra de artista creador para 
entregarse por entero a la cnseflanza del dibujo del nalural a los 
jóvenes arquitectos. Educado en la escuela del realismo impre
sionista, enfocó sus especulaciones hacia la inlerprctnción de los 
valores tonales de la gama de los grises. Amanlc de la inves
tigación, ejecutó interesantes estudios sobre la representación de Ja 
vibración de la luz a base del'" divisionismo". Más tarde especula 
sobre Ja perspectiva curvilfnca o esférica, de la cual ha hecho una 
verdadera especialidad. Los nrquitcctos de la universidad le debemos 
mucho, ya que nos cnsefió a dibujar la figura humana con 
pcñección y gracia. 

Don Luis Cuevas inaugura la clase de Estilos, que dió con 
erudición poco común. 

Don Roberto Alvarcz Espinosa continlla perfeccionándola y se 
destaca como gran artista, con dominio pleno del croquis 
arquitcc16nico. 

Lino Picascño, no fue maestro sino enc:i.rgado de esa biblioteca de 
San Carlos, considerada como un:i. de las primeras de Am~rica por 
sus colecciones de estampas y sus libros de arte, verdaderos 
incunables. Don Luis ha pasado su vida entera entre sus libros y 
con paternal gesto ayuda y explica a los jóvenes arquitectos la 
riqueza de sus infolios. Su pasión por lo cl6sico, snbrc Lodo lo 
'"rom:i.no" , contribuyó no poco para cnscfiamos a comprender y 
amar ese glorioso pasado. Hablar de San Carlos y no mencionarlo, 
seria imperdonable. 

Por llltimo: 

A don Juan f\.1arUnez del Cerro debemos lo mejor de nueslr:i. 
preparación clásica. En su taller de relieves monumentales se 
revivió dfa a día Ja gracia y bclle1.a de las columnas, capiteles, 
basamentos del Pancnón, del Ercctcum, la pure1.a y proporción de 
la Cnncillcrfa de Roma o del Palacio Famcsio. 

Crea fundadamcntc que con su muerte desapareció para siempre la 
educación clásica tan necesaria para los arquitectos. Después de él, 
se mencionarán Jos órdenes pero ya nunca más se dibujaron. 

En el año de 1926, el que esto escribe ingresó como maestro en la 
Academia de San Carlos al lado del arquitecto José Villagrán 
Garcfa. A mi cargo estuvieron las clases de Composición de 
primer año, Composición Decorativa y Croquis de Edificios. Años 
después imparú la clase de Dibujo lll L>csnudo, cátedra que fundé en 
el mismo año de 1926. 

l..cs antecedentes de mi elección fueron nti decidida inclinación 
hacia las artes del dibujo y del color que experimenté desde muy 
joven en mi provincia natal. 

Hasta esos lugares llegaron a mis manos publicaciones ilustradas 
con las pinturas de Saturnino Herrán, de Lcandro Jzaguirre y de 
Germán Gcdovius. 

A mi llegada a la Escuela de San Carlos tuve la dicha de conocerlos 
personalmente, y al llegar al segundo año de mi carrera, me 
empeñé en recibir lecciones de desnudo y coloren sus talleres. Con 
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muchas dificultades conseguí del enlences director, el plnlar Maleo 
Herrera. el permiso necesario. previo examen que sustenté de yesos 
clásicos. 

¡ Cu!J no serla mi alegría al ser adnútido en la clase de Saturnino 
Jlcrriin, en el grupo de alumnos de su predilección, que fueron 
Romo, Rufz, Femándcz 1..cdcsma, D!az de Lcón y Tamayo 1 A la 
muerte de Herr4n, recibí clases de color con Mateo Herrera y, 
finalmente, de acuarela con Gonzalo Arguelles Briagas. 

EslOs maestros, unidos a la feliz asistencia de Manuel Jtuartc y de 
1..uis Serrano, me capacitaron para dar las clases de desnudo y de 
croquis de edificios en las técnicas de lápiz y de acuarela, a partir del 
:iño de 1926. 

La población escolar se había incrementado de prisa. no obstante 
que los grupos no pasaban de veinte a treinta much3chos. 

~fi memoria guarda con cariño los nombres de algunos de mis 
alumnos primeros: Marttncz Negrete, Lorenzo Fabefa, Guillermo 
Quintanar, Manuel y Luis Darbabosa, Benito Laguna, Garcfa, 
Pablo Lcuma, Luis Cuevas, Vicente Pineda, Juan y Femando 
Carlina, Jcslls Picascfio, r-.fanuel Gallegos, Armando Bravo, 
Guillermo Romo, Luis Enrique Rufz, Dcnjam(n Orvananos, Juan 
Lcgarreta José Trujillo, Augusto Pércz. Palacios, Luis García 
Rcmus, Enrique Yáñe7., Alfonso Hurtado, Alberto Velasen, José: 
Ribera Rfo, Shafik Kaim, Curios lcduc, Alvarcz. García, Bordes 
Vértiz, Camelio Castorena, Enrique de la Barra, Jorge Domfngucz, 
Antonio Ducoing, Fcrrcrn, Oarcfa Lascurfiin, Domingo García 
Ramos. Guillermo Gayón, Pedro Gorozpe, Alonso 1'-fariscal, 
r-.tcstrc, Moctezuma, Nifto de Rivera, Manuel Parra, Solano, 
Turres Ortega. Struck, Trevifto, Valcro, Enrique Arngón 
Etchcgaray, Carlos Lazo, llnldcrns, Margáin, Alían Arroyo 
Guljosa, Rivera Torres, Dishop, Emilio Méndcz Uinas, Francisco 
Ramfrez, Ramón Torres Quin1ero, Ralll Hcnr(quez, Enrique 
Langeseidl, Alfonso Agunyo, Gustavo Aguilar, Félhr; Sinchcz. 
Santfago Grcnham, Agustín t-.fonasterio, Alejandro Prieto, Pedro 
1'-foctczuma. J:Jimc llcrrasti, Pedro Ramfrcz. Vhqucz, José; Marra 
Guliérrcz. Vicente r-.tcdcl. Dcnlliure, Rodrlguc;r. Vb:carra, Alvaro 
Aburto, Agustfn Pina Drclnhoffcr, Ramón Marcos, Fidel Mcraz. 
José Umbarri, Emilio Gamboa, Abraham ~bludovsky, Agustín 
Chivcz, Curios Contrcras, llcmándcz de Anda y muchos más. 

Hacia 1930, un aconlecimicnto de gran tr.ns-cendcncia sacudió 
nuestra escuela y de él derivó la renovación total de Jos planes de 
estudio. 

Un grupo de alumnos de gran capacidad y mayor inquietud, se 
rebeló contra los sistemas imperantes y exigió el cambio de 
pmgram:&S y de sistem3Jl de cnscf\anza. 

Acababan de llegar a r-.féxico las primicias del libro de Le 
Courbusicr .. Ven: une architc.cture", cuyo slogan "la maison, une 
mnchlnc a vivrc", exigfa In "perfecta adecuación de la íorma a su 
función". Es decir, aunque un paco tardfa.mcntc, se imponía el 
racionalismo en fa nrquitcctura mcxic:ina. 

Por otra pwtc, el mundo se encaminaba hacia el socialismo, y los 
problemas del habiWl humano eran cada día mis gregarios. 

'fodo ti pasado residencial y formalista se derrumbaba para abrir 
paso a Ja casa obrera. especialmente colec1iva; se hablan implan· 
lado, por primera vez, las clases de urbanismo a c:irgo de los 
arquitectos Carlos Con1rcras y José Luis Cuevas, y se pensaba ya 
en los planos reguladores de ciudades y regiones. 

Todos estos jóvenes eran alumnos de José Villagrán y en su taller 
explotó Ja primera bomba causante de esta revolución. 
Reconocemos a Vi113gr4n como el padre auténtico de esta 
renovación. 

Esos alumnos fueron: Mauricio Campos, Tru-jillo, Gonz.álcz 
Aparicio, De la Mora, Luis Cuevas. Juan Lcgarrcta. Juan 
O'Gorman, Enrique Yiiftcz y Carlos Lcduc, entm '>lros. 

A ellos, pues, todo el reconocimiento de las nuevas generaciones de 
arquitcclOs. 

En nuestras aulas se comenzó a comentar a Frank. Uoyd Wright. 
Richard Neutra, Sullivan, \Valtcr Gropius, ~fies van de Robe, 
Alvar Aal to, Osear Nicmaycr, cte. 

Pronto se cambió el sistema de composición libre por el módulo, y 
Jos nuevos programas en los talleres de composición fueron 
hospitales, escuelas, fábricas, colonias obreras, cte. Desapareció, 
por lo menos del primer plano. toda monumcntalidad. Al 
regionalismo y a lo tradicional iba a substituir un principio de 
universalidad. 

De 1936 a 1949 se cambió y amplió nota-blcmcntc el mlmero de 
m3tcrias para Ja carrera de arquitccto, siendo la siguicnle la lista de 
asignalur3..'> obligatorias. 

PRl?-fERO, SCGUNOO, TI:RCERO Y CUARTO AftOS Dl?: 
Historia de la Arquilcctura. Iniciación a la Arquitectura. 

PRIMERO, StOll?\'00 Y Tl!RCC:RO DI!: 
Análisis de Programas. Curso Superior de Tcorfa. 
Urbanismo. 
Mat.cmá1ica1, ~fccánica, Estabilidad, Cdlculo de Edificios. 
r-.1atcrialc1 y Proccdinúcntos; · 
Dibujo del Natural. Educación PlásUcn. 
Gromctrla Descriptiva, Perspectiva y Topografía. 
Composición. 

PRL'1ERO y sr:om:oo DE: 
Instalaciones. Espcci!icaciones. 
Presupuestos y Avalllos, Organi7..ación de Obras. 
Iniciación a Ja Composición. 

Todo esto en cinco aftas de estudios. 

El considerable mlmcro de alumnos, la ya pcqucftn capacidad de Ja 
escuela de San Carlos y la resolución de edificar por ífn, la Ciudad 
Universitaria, in1puso el cun1bio de la FacuJLad a su nueva sede en 
la Universidad Nacional Aul6noml en el afio de 1954. 

En 1953, los llltimos alumnos que estudiaron en San Carlos 
fueron, entre otros: 

AUolin.i Laek. Cesarte, Ortiz Lnjous, Gon7.álcz Cama.rcna, García 
FormcnU, 1'-fijan:s, Wickers, Escalante, Gonzálcz de Codo, José 
Navarro Gutiérrcz, Emilio Carrera, Alvaro Aburto, Ricardo Rojas, 
Dávila, E:nrique Vaca, Murillo, Luis Accvcdo, Rodoiío Alcacer. 
José ~fanucl Gutiérrez, Gracicla Artola, 1'-f.artfncz. del Cnmpo, 
Carios Santos Vallejo, Carrillo Becerril, Garíias, Kuts, Vicente 
Gand!a, Luis Gil, Luis Ortiz Macedo, Langenschcidt, Amndor. 
José Antonio Priani, Ramón Torres, últimos que tuvieron la dicha 
de vivir entre aquellos venerable! muros de San Carlos. 

Toca a los arquitectos Sordo r-.1adateno, ~fario Pani, Alonso 
Mariscal, José Villagrán Garcla,Junn O'Gonnan, Femando Pineda. 



Augusto Pércz Palacios, Enrique de la Mora, Gonzálel."Rcyna, 
Eugenio Pcshard, Garc(a Ramos, De la Torre, el honor de proyectar 
y realizar la gran Ciudad Universitaria, que marca el primer 
antecedente francamente moderno-gregario de la arquitectura 
mexicana. 

La nueva Facultad de Arquilcctura ocupa una cnonnc Arca dentro de 
la Ciudad Universitaria. Su asislcncia pudo ser casi ilimitada y fue 
posible multiplicar y n:petir los talleres que se constituyeron en 
otras tantas escuelas de arquitectura, pero regidos por una sota 
administración. 

Era din:ctor el arquitecto Alonso M:uiscal, de quien en lo personal 
guardo un recuerdo de gratitud y cariño, pues con él reanudé mi vida 
universitaria interrumpida por largos diez años. 

Los primeros alumnos que inauguraron las aulas de la nueva 
Facultad fueron, entre otros: Juan Luis Laris, J. J. Dfaz Infante, 
Rat11 Turu, Luis Serrano, Gustavo Trcvifio, Francisco Trcviño, 
Reynoso, Gandara, Challet, Hcmdndez Valdés, González 
Moclezu'ma, Boniíax, Za.vala Luna, Schiavoni, Rnngcl, Sada, 
Tomn.ssi, Vclá7.quc7., Lita Mcndiola Gómcz, Marfa Luisa Aburto, 
Ana Loria, Laura Obregón, H~ctor Almcida, Agustín Arroyo, 
Cnrola Lagunes, Lilia Turtott, Dcrtha Gan::fa. 

En el afio de 1947, por causas mil, abandoné la cátedra y dejé la 
escuela. Me evité asf la pena de vcrl:i. morir. 

Había pasado en ella veintinueve afies de mi vida, asistí al 
nombramiento de directores arquitectos y at dejar sus aulas, el 
cuerpo de profesores de artes plásticas, compañeros y umigos, eran: 

Lcandro 11..aguirrc, José Tovar, Joaquín Clauscll, Fennfn Revueltas, 
Alfredo Ramos Martfnci.. Germán Gcdovius, Francisco de la Torre, 
lgnncio Asilnsolo, Romano Guillemfn, Fcrnández Lcdcsma, 
Carrillo Garicl, Clemente Orozco, los Hermanos Gardul\o, Luis O. 
Serrano, José Coria, SóMenes Ortega, Eduardo Solares, Femándcz 
Urbina, Pastor Velá.1.qucz. 

A la vez eran profesores de la Facultad de Arquitectura Federico E. 
Mariscal, José Luis Cuevas, Carlos La1.o, Juan r-..1artfnez del Cerro, 
Francisco Centeno, Carlos Contrcras, Antonio G. ~1ul\o7., Enrique 
de Gnray, Carlos Pcl\a, José Gómcz Echcvcrría, r-.fanuct Ortiz 
Monasterio, Dcmnrdo Cnldcrón Caso, José Villagrán Garc!n, 
~fnuriclo Campos, Enrique del r-..foral, Albarrán, José Crcixcll. 

En el afio de 1958 fuf llamado nuevamente a la Facultad, ya 
entonces en In nueva Universidad Autónoma de r-..f~xico. 

Era director el arquilcctn Alonso r-..fariscnl y me encar~6 dar las 
clases de Historia de la ArquilCCLura y los tres cursos de Dibujo del 
Natural. El nllmcro de alumnos era considerable. Sólo en mi clase 
la asistcncin pasaba de doscientos. 

Los programas de estudio eran ya difcrcnlcs, más jugosos y más 
adecuodos, desde luego, n nuestros dias. 

Funcionaban trece talleres, que eran otras tantas escuelas de 
arquitectura, cada uno con todo el equipo de maestros. 

He aquf, muy sinteti1.ado, el nuevo prorama de estudios: 

DEPARTAMENTO DE TEDRIA 
Orientación vocacional 
El hombn: y el medio 
Teoría del discflo (romposición) 
1"corfa de la Arquilcctura 
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Tcorfn superior de la Arquitectura. 

DEPARTAMEITTO DE URBANISMO 
Primero y segundo de urbanismo 
Primero y segundo de diseño urbano 
Ciudades prehispánicas y coloniales 
Planificación de escuelas 
Planificación de edificios comerciales 
Conjuntos de habitación 
Evolución y desarrollo de la Ciudad de M6xico 

DEPARTAMEITTO DE HISTORIA 
Historia de ta cultura 
Conceptos fundam::ota.Ics del arte 
Primero y segundo de historia de la arquitectura 
Historia de la arquitectura en México 
México 1 y México 11 
M6xico 111 
Problemas sociales, económicos y potilicos de f.1éxico 
Tcorfadel arte 
Historin de la arquilcctura cspaftola 
Arquitectura prehispánica 
Arqui~ctura del Virrcynato y México lndcpcndicnlc 
Arquitectura contemporánea. 

DEPARTAMEITTO DE ESTRUCTURAS 
Matemáticas 
Estática 
Resistencia de materiales 
Primero, segundo, lcrcero y cuarto de cstructurns 
Cimentaciones 
Disci'Jo de Esuuctura.s 
Laboriatorio de modelos 
Cascarones de concreto 
Cálculo sfsmico 

DEPART AMEITTO DE CONSTRUCCION 
Adecuación de la arquitectura al medio fisico. 
Malcriales 
Primero, segundo, tercero y cuarto de procedimientos de 
construcción 
Primero y segundo de instalaciones 
Primero, segundo y tercero de organización de obras 
Primcro,scgundo, lcrcero y cuarto de gcometrla descripliva 
Estcrcotonúa 
lluminnción y luz 
Acll.slica 
Clima artificial 
Programación de proyectos 
Supervisión de obras 
Pn:íabricación de edificios 
Reconstrucción y rcmodclación de edificios 
Costos 
Primero, segundo y lcrccro de dibujo del natural 
Dibujo lécnico 
Técnicas de representación 
Tres talleres de discn.o 
Seis talleres de arquitectura 
Primero y segundo de arquitectura de paisaje. 

Fantástico programa. adecuado sin duda a las necesidades de nuestro 
pafs y en particular de nuestra capital de cusí nueve millones de 
habitanlcs. 



CONFEREUCIA SUSTENTADA lN LA ACADEfllA DE ARQUITECTURA POR 
EL ARQ, VICENTE t1ENDIOLA OUEZADA, EL DIA 23 DE OCTUliRE DE 
1985. 

, , , PERO MEDITAHDO UN POCO SOBRE LO QUE SIGNIFICA El PROBLE. 
HA AAQUITECTOHICO DE UN f'K>Nll"ENTO• VIENE A MUESTRA MENTE LA 
NECESARIA REFLEXION DE LOS PUNTOS DE COHTACTO QUE PUEDA TE• 

NEA O NO CON EL COMÚN DE LOS PROBLEMAS EDILICIOS, 

Nos DICE LA •JEORfA SUPERIOR DE LA ARQUITECTURA·. QUE LA DE
FJNICIOH MEJOR DE LA ARQUITECTURA ES: "'ARTE Y CIENCIA DE· 

CREAR ESPACIOS HABITABLES"J QUE C0110 DICE MUESTRO f'IAESTRO Y 
QUERIDO MIGO, VILLAGRAt~. COMPAflERO Y AMIGO, "'(0/10 TODA AC
TIVIDAD HUMANA, LA ARQUITECTURA SE RIGE POR VALORES", OUE -
SON JtRARQUfASJ QUE LOS VALORES AROUITECTONICOJ SON PRIMERO 
QUE NADA, UTILIDADJ ES BUENO QUE FIJE/105 BIEN ESTO: SEC.Utl 
DO• RESISTENCIA, TERCERO, ECONOMfAJ Y LUEGO VIENEN LAS ADAf 
T.llCIOllES DE LA fORHA AROUITECTONICA AL MEDIO FfSICO, CLIHA, 

SUELO, AL MEDIO SOCIAL Y AL MEDIO TEMPORAi. O DE LA EPOCA, 

PENO EL llECtJO DE OUE SEA LA UTILIDAD LA PRIMERA, EL PRIMER 
VALOR IMPORTANTE DE LA ARQUITECTURA, OUE YA DESDE VITRUDIO 
VIENE AARASTRANDOSE A TRAVlS DE LOS SIGLOS, NOS HACE "EDITAR 
UN PDC.O, SI REALMENTE EL MONUMENTO C01'4MEMORATIVO PUEDE LLA• 
MARSE ESPACIO HABITABLEJ PUES, OBVIAMENTE, NO HABITAMOS LOS 

HOl'41JM[IHOS, 

LA AcADEHIA DE LA LENGUA, NOS DICE OUE LO MOl'4Uf1EIHAL SE APLI 
CA EN AR1;1UI TECTURA A "TODA OBRA RELEVANTE POR SU PROPORCl011, 
SU HOBLEZA, SU TRASCENDEHCJA• Y QUE TAHBlt.1'4 SE APLICA A OTRAS 
ARTO, ESPECIALH!:NTE A LAS OBRAS MAESTRAS CE LA LITERATURA, 

LA "GSICA Y DEl'IAS, 

TAHBltN DECIHOS QUE SOH HONU11ENTOS, CUANDO ESTOS TRABAJOS 
EXCEDEN LO COHÚN, COHO CUANDO [L OUIJOTE DE CERVANTES O 
LAS OBRAS DE LEON TOLSTOI, ETC., NOS DEMUESTRAN QU[ HAN 
El(CEDIOO TODA LA NORHALIOAO llUKANA, HAN PASADO A UN CAMPO 

Y A UN VALOR DE ABSOLUTA TRASC[llOENCIA Y ES A t.STOS A OOH 
DE TAMBl(ll SE APLICA El T(R/'11NO DE LO HOll\Jf'1ENTAl., PERO 
VAHOS A VER QU( COSA ES UN HONUHENTO COtlHEHORATIVO: HE 

PERMITEN. ALGUNO DE USTEDES HE HA oroo HABLAR YA DE [STO 
ALGUNA VEZJ PREOCUPADO YO POR EL PROBLEMA OE LA BELLEZA Y 
SOBRE LA AFIRKACIOll DE MUESTRO COMPAÍIERO V!LLAGRAN, ouE -
AflAHAllA QUE EL VALOR ESTtTICO EN ARQUITECTURA OBEDECfA A 
UNA SIHPLE CASUALIDAD, Y NO PRECISAMENTE COHO UNA NECESIDAD, 
HE PUSE A INVESTIGAR, DE tsTo HACE UNOS CINCO Allos. CADA -
UNO DE LOS l"ROBLEHAS HAS IMPORTANTES EDILICIOS, JUZGADOS A 
LA LUZ DE DOS PAR~ETROS, DE DOS CAAACTEflES: UNO DE ELLOS 
ES SU F(SICA, SU HATERIAJ Cl OTRO• SU EXPRESIÓN: NO DIGO -
BELLEZA, PARA HO CAER EN LAS ARTES LIBERALES, VA/'10S A LLA
MARLE, SIHPLEKENtt, Cll:PRESION. REVIS[ LOS KAS IMPORTANTES 

"PROBLEKAS AROUITECT0N!COS COHENZAl'400 POR LA CAACEL, LA CEL• 

DA OCL PRESO OUE OBVIAMENTE, SIENDO DE CASTIGO, SE SUPONE 
OUE ES LO PEOR DE 11'4COH001DAD Y DE FEALDAD, SOLO QUE TIENE 
LOS VALORES FISICOS INEVITABLES, LOS DE LA PERMANENCIA O SQ 
BREVIVENCIA DEL PRESO QUE NO ES UN CONDENADO A MUERTE• PERO 
TODO LO PEOR QUE PUEDAN USTEDES IMAGINAR, SE LE DA C0/'10 CA$ 

TIGO A LA CELDA, 

VA1'tDS ASCC1'401CNDO POCO A POCO El/ EL 11.NALISIS Y EL PORCENTA
JE ÓuE YO ENCUENTRO ES DE CIENTO POR CIENTO EN FfSICA. EN 
MATERIA y CERO POR CIEHTO EN ESPIRITU, PERHITANMF: LLA11ARLO 

EN ESTE CASO, ESPfRITU• 

SIGO ADELANTE EN HI INVESTIGACIOH PASA1'4DO POR EL TALLER Mt
cANICO, y TODA LA ARQUITECTURA 11'4DUSTRIAL EN LA CUAL EL OBRE 
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RO DEBE TffABAJAR CON COHOOIDAD, COtf SEGURIDAD, CON ALEGR(A, 
Y ALEGR(A SIGNIFICA UN POCO DE COLOR, TANTO HAS QUE ES UN 

PROBLEMA INEVITABLE, OUE NO PERMITE ESPACIOS MAYORES SINO • 
REDUCIDO A LAS CIRCULACIONES MAS IMPORTANTES Y SI EL COLOR 
SE PUEDE USAR, SERfA EN ESTE CASO, SOLAHENTE UN ROJO PARA 
UN CABLE DE ALTA TENSHIN O AMARILLO PARA UN GAS VENENOSO, 
L0.0NJCO DE COLOR QUE PODRfA/'105 TENER EN UN TALLER HECANIC01 

LO DE11.lS SON PROBLEMAS DE BUENA ILUHINACl!1N, ETC. [N ESTE 
CASO YA TENGO UN DIEZ POR CIENTO DE EXPRESION, DE ESPfRITU 
Y UN NOVENTA POR CIENTO DE FISICA, • 

SIGO ADEl.ANTE CON EL AHALISIS DE EDIFICIOS COHERCIALES A TO
DOS LOS NIVELES, DE OFICINAS P0BLICAS~ DESDE LA OFICINA DE 
POLICIA OUE ES lAHBltN LO PEOR QUE PUEDE HABER, PASO POR LA 
CASA OBRERA Y EH !STA HE ENCUENTRO CON UN PROBLEHA HUY GRA• 
VE, LA CASA OBRERA TIENE NIAOS Y LOS NIAoS SON SERES MUY SA• 
GRADOS OVE DEBEN CRECER CON ALEGllÍA, CON SEGURIDAD, CON UN 
POCO DE BELLEZAJ NO HAY DINERO PARA Uf/A CASA OBRERA BELLA PE 
RO POR LO HENOS PODE/'IOS ADICIONARLE UNOS TIESTOS DE FLORES 6 

UN JARDINCILLO Y EL COLORJ EL COLOR ES BASJCAHENTE INDJSPEP:f 
SABLE EN UNA CASA OBRERAJ ANI EL PORCENTAJE NA SUBIDO A UN 
70X DE rrslCA y A UN 3Cll: DE ESPfRITUI y PARA NO CANSARLOS A 
USTEDES, LES REFIERO R.APIDAMENTE AL PROBLEl'\A HOSPITAL, OUE 

SE PARECE HUCHJ AL PROBLEMA UNIVERSIDADs USTEDES SABEN BIEN 
OUE EL PROBLEMA HOSPITAL PARA UN ARQUITECTO, ES TAL VEZ, EL 

HAS COHPLICAOO, EL HAS DIFICIL. CON HIL RE<IUERIMIEHTos. CON 
HILES DE LIMITACIONES. ETC,. POR EJEHPL01 CIRCULACIONES DO

BLES, UNAS St.PTICAS, OTRAS AStPTICAS, JERARQUIZACl0N DE LOS 
ELEHCIUOS QUE FORHAN EL PROGRAMA, DESDE LOS ELEHE1'4TOS P0Bl 1• 
CDS QUE PUEDEN SER, EL AUDITORIO, EL VEStlBULO, LAS OFICINAS, 
El FICHERO Hl':Dlco. ETC •• PARll EllTRAR DESPuts A LO INTIMO QUE 

SON LAS SALAS DE ENFERHOS EN LAS CUALES El'4CONTRAMOS RESfRIC• 
CIONES ?REHENOAS DE VOLUHEN, DE ESPACIO, ETC,, PERO ESE PRO· 

BLtKA TAN DIFICIL QUI;. ES EL 'itoSPllAL f"llliE UN l'HOBLUU. P~l
COL0GICO HUY IHPORTANTE. EL ENFERMO DEBE cuRARst. liO E~ ll 
HOSPITAL DE LA EDAD f.EDIA AL CUAL VAN A •BIEN HORIR• LOS EN· 
FERHOS, SINO [L HOSPITAL EN El CUAL l.A RECUPERACION S( CON
SIGUE A llASC OE. TRANQUILIDAD, DE PAZ Y TAMBllN OC Al(GRfA¡ 
ES HUY IHPORTANTE PARA LA RECUPERACION DEL El'4FtRHO El ESTAR 
TRANQUILO, EL ESTAR COllTE1'4TO, Et4 UN HOSPITAL NO PUDtHOS TE• 

NER CLEH.ENTOS AROUITECT0NICOS ORNAMENTALES O DECORATIVOS, -
QUEDA LIMITADA ESTA POSIBILIDAD DE EXPRESl0N A JARDltlES, A 
FLORES, A COLORJ SABEHOS QUE EL COLOR VtRDE ES TERAP[UTICO, 

EN LAS .lJCEAS ABIERT.-.s. EXTERNAS, OE!lE llAf.lER LUZ. AL[C.RfA. 'º 
LOR, ETC. C:N El PROBLEMA DEL hOSPITAL• YO EllCU(HTRO UN 50:. 
DE FfSICA Y UN 50:;, DE EXPRESION, O DE ESPfRITU. [su.Mas {N 
LA JUSTA HITAD, BUENO, E:STO ES RELATIVO, PERO ARRIBA DE ES
TE PROBLEMA DEL HOSPITAL, llE HALLADO EL tlAS GRAVE Y DIFICIL 
DE TODOS, ES El TEMPLO, DE TEMPLO DE CUALOUIERA COHFCSION, 
PARTICULARMENTE LA CRISTIANAJ EL PROBLEMA RELIGIOSO ES UH 

PROBLEMA APOLOC.[TICO, TIENE TRES CAPITULO$ ESENCIALES: Ell:IS
TENCIA DE Dios. ESENCIA DE DIOS y PROVIDEtlCIA DE DIOS OUE El 
ARQUITECTO DEBE RESOLVER CON PIEDRA, KADERA, lAORILLO, ETC. 

IQu[ PROBLE/'\A TAN DIFICIL PARA TODOS LOS MIOUITECTOSJ PARA 
LLEGAR A HACER UNA BELLA IGLESIA O Ut/A GRAtl IGLESIA, DESPU[!o 
DEL COMPROMISO TREHEHDO DEL ROn.ANICO o DEL GOTlco. SINO TENE 
HOS EH EL AROUITECTO EN PRIMER LUGAR UN ESPIRITU RELIGIOSO, 
UN MANEJO PERFECTO DE LA FORHA, ETC., PUES ES MUY DIFICIL LQ 
GRAR EL OBJETl\101 LOS VALORES FfSICOS OE UN TEHPLO Sf. REDU
CEN A CAPACIDAD, HUY AMPLIA CAPACIDAD, A RESISTEl\CIA, A POCA 
ILU'111'4ACl0N PORQUE LA Pllf.SENCIA DE LA OBSCURIDAD ES APTA PA• 
AA REZAR. MEDITAR Y Ul'4A HAG1'4fflCA AUDICION PARA ofR LA HÜSI• 
CA SAGRADA, LOS COROS O LOS REZOS1 COHO VEN, 1'40 ES NADA~ LO 
HAS IMPORTANTE DEL TEHPLO, LO ttE HE1'4CIONADO YA, ES EL PROBlf; 
MA APOLOC.lTICO OE LOS TRES GRADOS QUE SE APLICA A LA lJIVll1I • 
DADI POR [$o DA PENA EH EL MUNDO ACTUAL QUE TENGAMOS TAN PO· 
CAS IGLESIAS QUE VALGAN LA PEtlA, DESDE LUEGO, SI EN UNA 
IGLESIA PERDEMOS LA ALTITUD, HEHOS PERDIDO LA HITAD DE LA E! 
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PRESIOHJ PERO DESPuts DE LA IGLESIA HE HALLA.Do, HE EHCOHTRA-

DO LA TlJHBA. LA TUl'1BA ES OTRO DE LOS HAS GRAVES PROBLEMAS 
ARQUITECT0HICOS OUE PODEKOS MENCIONAR Y AFRONTAR, PORQUE DE$ 
Puts DE LAS PIR.l.ttlDES DE EGIPTO QUE SE DICE POR LOS flLOSo
fOS DEL ARTE, OUE SOH LA EXPRESION PERFECTA DE LA ETERrl!DAD, 
DEL EQUILIBRIO Y DE LA PERMANENCIA, NO HEMOS ENCOHTRADo HI 

SIQUIERA EN LAS CULTURAS POSTERIORES y AÍIH Etl LAS KODERNAS 

UNA TUMBA OWE VALGA LA PUIAJ ESTAN LLENOS LOS CEMENTERIOS 
DE Gt:NovA. DEL PERE LACHAISE. DE r~NT11ARTRE. ETC .. DE COSAS 
CURSIS, DE COSAS RIDfCULAS, DE COSAS FALSAS. 

l0ut ES PUES UUA TUMBA? LA TUMBA ES U'IA CAJA HERMtTICA POR 
CUANTO A FUNCIOH. A LO Flslco. QUE NO SE DESTRUYA PARA QUE 

HO l.ASTlt'IE LA SALUD, QUE NO SE DERRUMBE tH NADA, POR LO DE
HAs, USTEDES SABEH l'IEJOR QUE YO, ES AttóR, RECUERDO A NUES· 
TROS SERES DESAPARECIDOS, UNA ASPIRACION LE ETERNIDAD, UNA 
PRESENCIA CONTINUA DE LA IJ.IVINIOAD, PARA H( ES El PROBLEMA 

HAS SERIO. MAS PROFUtlDAMENTE IMPORTANTE DE TODOS LOS AROUI· 
TECTONICOS; y TAl'\POCO HEM(!S ENCONTRADO DESPUES DE LAS PIRÁH( 
DES NADA QUE VALGA LA PENA, 

EL Clt.TIKO CAPITULO ES JUSTAMENTE, EL HONUMENTOJ EN El MONU-
MENTO CONHEttORIATIVO, QUE TODAS FRASES, TODAS ESPECIES EN
CUENTRO YO L\ CULP11NAC10tl DE UN PROBLEHA HUY DIFICIL PERO -
t'IUY IMPORTANTE QUE ESCAPA YA A LA DEFINICION DE LA ... ROUITEC 
TURAJ YA NO ES El MONUMENTO CONMEMORATIVO UN ESPACIO HABI
TABLE, PORQUE NO tlOS VAMOS A t'IETf;R EN UN MONUl1EtfTOJ ttAY Al• 

Gunos t'IONUKENTOS QUE PUEDEN TENER ALGO DE ESPACIO. POR EJE"
PlO.- El ARCO DE TRIUUFO OUE TIENE MITAD DE ESPACIO INTERNO y 

LA MAYOR PARTE DE ESPACIO E~TERNOJ F~ERA DEL ARCO DE JRIUN

ro f'ODRfAHOS lEt1ER [L CENOTAFIO. QUE ES UNA GRAtl TUHllA TAl"l· 

Blt:N, PERO El MONUMENTO CONHEHORATIVO ES FOllMA PURA, FORl1A 

PURA RODEADA DE ESP ... CIO ABIERTO, DE ESPACIO EXTEPIOR, Y ES 
TAN IMPORTANTE EL ESPACIO EN UN HONUHEIHO, OUE, COMO lO VE· 
HOS EN llXICO. Ell EL •CABALLITO .. DE (AllLOS IV, ll;FLUYl DE -
TAL 11000 EL ESPACIO EXTERIOR QUE PUEDE t1ATAR LA OBRA DE AR
TE. 

(UMlllO El "CABALLITO• ESTUVO COLOCADO El/ IA PLAZA A LA QUE 

FUE DESTINADO, NADADA Etl UN MJ.RAVILLO~O lSPACIO, ENTRABA A 
ESCALA CON LA CATEDRAL Y CO,I El PALACIO• SE MOVIÓ DE AHf AL 
PASEO DE LA REFOR11A Y DURANTE TODO EL T 1 (/'IPO DE LA lPOCA DEL 
SR. GRAL, DfAZ TUVO PETRAS EL FA110SO EDIFICIO, LA MANSION DE 
LIMANTOUR OUE FUI! UflA BELLISJhA ODRA. TIPO NEOCLÁSICO FRAN
ct:SJ ESA MARAVILLA. OC EDIFICACIÓN LA TUMOAllOlj, 110 LA DERRI· 
DllRON, LA TUMDARON TORPEMBUE A GOLPES, NI SIQUIERA TUVIERON 
EL CUIDAOO DE llUMERAR LAS PiEDRAS f'ARA PODER REPRODUCIRLA Y 
LAS REJAS MARAVILLOSAS LUIS )(VI ESTAt¡ AHORA EN EL ATRIO DE 
LA IGLESIA DE CUAUHTITLAN, 

(UANDO SE DCRRICA [L fiOfllJM[/;.TO O lOHICIO OE Llt1AfHOUR QUEDA 
EL "CABALLITO~ FLOTAt1DO EN UN INHCNSQ ESPACIO EXTERIORJ YA 
NADIE LO VOLVIO A VER, PASlBJ.MOS EN COCHE, llE PRISA Y POCA 

GENTE LO CONOCIO, NADIE SE PODfA llETENER A ADMIRARLO• AHf E$ 
TA UN E.JEHPLO PERFECTO DEL DAÑO QUE llACE UN MAL ESPACIO A LA 
OBRA DE ARTE; POR LO lAtHO. CONOICION PRlllCIPAL, ES QUE SE 
TENGA UN HAGNfflCO ESPACIO EXTERIOR. 

PARA HACER Ulf MOffllMENTO. EL ARQUITECTO REQUIERE ESTAS CONOI• 
CIONES: EN PRIMER LUCAR. CULTUR .... CULTURA UNIVERS ... l IUST0RJ 
CA PllRTICULARMCflTC. Y PROFUl•OA; SEtiUNDO, UN POCO DE IHACilN! 
CION. Y TERC[RO. SOBRE TODAS LAS COSAS, UH HAllE.JO PERFECTO • 
DE LA fORP1A, 

(OMO DECIA tfUEStRO QUER
0

ltio MAESTRO CONCHA: "HACER DEDOS, MU 
CHACHOS, HACER MANOS, REALIZAR FOR11A"J ES EL PAPEL DEL AR· 
QUITECTO, AUTl!NTICAHEIHE ARQUITECTO•ARTISTA.; ENTONCES EL AR• 
QUITECTO DEBE SER UN ARTISTA, EN CIERTO MODO, PARA PODER RE! 
LIZAR 110NUMENTOS, 

Los MONUMENTOS MAS COMUNES A TRAVEs DE LA HISTORIA SON: PAft 
TIENDO DE EGIPTO Y RAPIOAMENTE, El OBELISCO, LA PIRAt1IOE1 EN 

·t1ESOPOTAHIA, SOLAMENTE LOS P10NUMENTOS A GUDEA O A SARGON PUE 
DEN LLAl1ARSE MONUMENTOS COtlMEP10RATIVOS, 

IJUIERO REPETIR QUE MAY DOS TIPOS DE MONUMENTOS; LOS OUE SE 
DEDICAN A GLORIFICAR A UNA PERSONA NOTABLE, SABIO, ARTISTA, 
SANTO Y AQUELLOS OUE NO TIENEN PRECISAMENTE INDIVIDUALIDAD, 
SINO SON SIMPLEMENTE SIMB0LICOS Y EN t:STO INCLUYO A TODOS LO& 
MONUMENTOS QUE SON SOLAM.ENTE ARQUITECTONICOS V CASI NADA ES· 
CULTORICOS, COMO VEMOS, EL PRlt'IERO VA AVANZANDO A TRAVts DE 

LOS SIGLOS. YA LLEGAHOO A GRECIA, HALLAMOS LO MAS BELLO, LO 
HAS IMPORTANTE DE LA EXPRESION ARQUfTECT01flCA BELLA¡ LA ES
CULTURA GRIEGA. USTEDES LO SABEN. es LA ÜNICA QUE HA ALCANZA 

DO EL GRADO DE SUBLIMIDADJ LA CLASlflCACION QUE llACU10S EN 
NUESTRAS ESCUELAS DE ARQUITECTURA, DE LA ESCULTURA GRIEGA 
TIENE ESTOS CAPfTULOS: PRIMER GRUPO, FORMA PRIMITIVA, COKO 
LA "XOANA·. LA "GARGONA". El "DORfFORO"J EL "DoRlrORO .. VA 
ES UN HO/HIMENTO Al Hl!ROE DE LAS JUSTAS, DE LOS .JUEGOS QUE YA 
SE CELEBRABA!!: El "OORIFORO" ERA PRIMERO UN POSTE CON UNA 

BOLA., DESPUtS FUf Ull INDIVIDUO COll CIERTA "RECETA" PAllA SU • 
COLOCACION. SU fORHA. El Plt DERECHO AVANZANDO, EL llRAZO RE• 
COGIDO, LA MIRADA ALTIVAJ CADA PUEBLO DE GRECIA LEVANTO UN 
MONUMENlO A SU HlROE OLfMPICOJ DESPU~S ENCONlRAMOS EN LA ES
CULTURA CRIEGA, LA ESCULTURA CLASICA DEL PERIODO DE TRANSI• 
CION QUE CORRESf'ONDE AL "DISCÓBOLO DE ,jlRÓN", ... L "AURIGA DE 
BRONCE", ETC., LUEGO EL CAPITULO ETAPA CLASICA QUE CORRESPO/'f 

OL A LOS "Af'OLOS". "VENUS". ETC. EL CILTIMO CAPITULO ES EL 
CAf'fTULO DE .. LO SUlll..IHC"; ESTA SUBLIMIDAD NO LA ... LCAl1l0 • 

/nflGUNA ESCULTURA DE LOS TIEMPOS POSTERIORES Y CORllESPONOE 
EXCLUSIVAMUITE A LAS OBRAS DE flDIAS, DE PRAXITELES, DE SCQ 
PAS Y DE LISJPO. [STA CALIDAD ELEVADISIMA DE LO SUBLIME. HA 
PERMITIDO QU[ COt4SIDEREHOS A GRECIA COMO LA t'IAS GRANDE CREA

DORA OE FOllMA DELLA. 

lA FORMA ÚTIL TIEt1E IHPORTAflCIA COMO EN TODA ARQUITEClURA, 
PEllO EL ESPACIO AROUITECTÓ,llCO GRIEGO ES PEQUEÑO, CASI ES 
ELEMENTAL; EL TEMPLO GRIEGO NO[!; PARA MULTITUDES, SOLAM[(! 

TE DEBEN CAl!ER Attl, LAS VESTALES Y SI ACASO, El SACCROOTCJ A 
PESAR OE ESTA FALTA DE ESPACIO, LA ARQUITECTURA GRIEGA, El -
TEMPLO Ell fORMA PARTICULAR, SE CONSIDERA COMO UN MOllUMENTO, 
Ull MOllUMEllTO RODEADO DE Ufl CORAN ESPACIO EXTERIOR, Y 110 LES -
yoy A ENSEflAR A USTEDES NUEVN1ENTE ~STO QUE LO SABEN f',[JOR 

DuE YO: EL CUIDADO QUE EL ARQUITECTO GRIEGO tuvo P.-.RA LA -
CREACIÓN DE LA. FORMA, LA. PROPORCION DE SUS ELEMENTOS YACA· 

BAOos. 

(OMETIO El PECADO DE COLOR[AR, DE DAR COLOR AL MARNOL, DEBI
DO A LA INFLUENCIA TREt'l[l!OA DE LA LUZ, A LA MOLCSTIA DE UN 
CIELO TAN CLA.RO COl10 EL DE GRECIA, EN ML"XICO TENEMOS ESE 

EJEl1Pt..0 TA11BllN. CUANDO El SAGRARIO f",[JROPOLITANO SE LLtrlA 
DE ORNAMENTACION CON LA LUZ MARAVILLOSA DE NUESTRA CIUDAD; 
EL BARROCO DEL SACORARIO NO TIEtlE /1AS Fll•ALIOAO out RO/'\PER 

LA LUZ. 

Butt10, SIGUIENDO NUESTRA ELABORACION. PASEMOS A ROMA, ROMA 
ES Hl.JA LEGITIMA DE GRECIA Y CORACIAS A ROMA, llEMOS COllOCIDO 
LAS OBRAS f'IAESTRAS DE LOS GRANDES ESCULTORES DE LA A/ITICUE~ 
DAD, MUCHAS 0

0

E ELLAS, ORIGINALES Y OTRAS '!UCtlAS1 COPIA.DAS, 
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PERO EL l10Hllt1EHTO COHHEHOAATIVO lllOIVIDUAL YA LO INAUGURA EL 
RotlANO, HAY OUE IR A LA VILLA BoRGttESE EH RoHA PARA ADMIRAR• 
SE ANTE LOS BUSTOS EllCANTADORES OE LOS Cl:SARES ROt\AHOSJ ES 
UH ARTE AUTÍHTICAHEHTE REALISTA, OE UNA AUTl:NTICA PERFECCION 
Y TAHBll:N CON UN POCO DE PATHOS, PATl:TICA. LA HONUHENTALI• 
DAD EN f\oHA. PASANDO POR EL ARCO OE TRIUNFO. POR LA CoLUHNA 
TRAJANA Y DEM.ls, SE ENCUENTRA EN EL CinAN RETRATO ROKAHO, POR 
CUANTO CABE A LA ESCULTURA, 

RECORDEHOS AL t1ARCO AUREL 1 o, DEL (AMP I DOGLI o, QUE SE CONS 1 Df; 
RA COMO LA PRIHEAA ESTATUA ECUESTRE VALIOSAJ Y A PROP0SITO 
DE ÍSTO, RECUERDO A USTEDES, OUE NUESTRO "CABALLITO" ESTA • 
COllSIDERADO POR LOS ESTETAS O FILOSOFOS DEL ARTE, COHO LA 

CUARTA GRAN ESTATUA ECUESTRE tolAGNIFICAMEHTE BIEN l!HERPRET~ 
DAJ EL PA111E.RO ES EL l".A.ACO AURELIO, ANTEAIOAMEHTE ALUDIDO, 
DE AUTOR DESCONOCIDO, EL SEGUNDO ES EL liATTAHELATTA OuE ESTA 
EH El ATRIO DE LA IGLESIA DE SAN ANTONIO EN PADUA, EL TERCE· 
RO EL (OLLEONI., QUE ESTA EH VENECIA. DEL VEAROCHIO Y EL CUAB 
ro. OUE ES NUESTRO "CABALLITO"J DEBEMOS SENTIRNOS ORGULLO
SOS DE QUE EH l1íx1co TEHCiAl't-OS LA CUARTA ESTATUA ECUESTRE MAS 
BELLA DE CIENTOS Y CIEtlTOS DE ESTATUAS QUE EXISTEN EH EL HU!i 
DD. 

PERO VOLVIENDO AL TEHA. TEllEl'IOS ADE ...... S DE LA ESTATUA INOIVl
DUAL. LA ESTATUA ECUESTRE, REPITO, Y LUEGO VIENEN LAS MAS 
GRANDES COHPLICACIOHES COMO SON lA EXCEDRA, PARA TtlU'ltllAR lN 
EL HAUSOLOJ YA GRECIA TUVO El l'IAUSOLEO DE HALICARNASO¡ DES• 
GAACIAONIENTE, EH HUESlAOS DIAS, LOS MAUSOLOS SON "PASTELES 
DE BODA". RECUERDEN USTEDES El HORRIBLE t10NUMENTD. EL HAUSO· 
LO QUE ESTA A LA ENTRADA DEL FoRO EN LA CIUDAD DE RoKA. DEDI 
CADO A V(CTOR t'.AtlU[L y,,. BUENO. MAY TANTOS "'ENCilNDAos". SI 
AS( SI SE LES PUEDE LLAMAR. "'ENGENDROS" EN LA ESCULTURA Y EN 

LA ~HIJf1EHTALIDAD, 

PERO VAHOS A VER A l:Cx1co. out PAPEL REPRESENTA EH t.A EJECU-
CIOH DE ..0/IUHEllTOS. PERt'llTAtiN'. AEMOHTARt1E HUY RAPIDAHENTE 
HASTA LA [POCA PRECORTESIAttA¡ RECORDEMOS OUE Al.LA [N EL PRE• 
CLASICO. llA BRILLADO LA CULTURA OLHECA¡ LA CULTURA OUl[CA 
NOS HA PRESENTA.DO LAS CAl>EZAS COLOSALES, /IEGROJOES, DE OAI· 
GEN COf'WlETAl'IENTE DESCONOCIDOJ tSE ES UN ARTE REALISTA, TAL 
VEZ SEAN RETRATOS, llO l.0 SAl>Et10S, PERO ES UN ARTE ESTILIZAN· 
TE, COLOSAL, DE ORIGEN DESCONOCIDO, TAL VEZ NEGROIDE. TAL· 
VEZ AFRICANO, 

llAS TARDE, DENTRO DE LAS CULTURAS PR[COATESIAHAS TAHBlf:N, 
ENCONTRAMOS LOS COLOSOS DE Tul.A. SOBRE LOS COLOSOS DE Tu-
l.A.. VOY A PLATICAR UNA AllÍCDOTA OUE PUEDE SEA IHPOATANTEI 
CUANDO ESTUDIABAl'\OS A EGIPTO, Vl/10S t.IUE EH LA. l:POCA DE RAM· 
SÍS 111. LOS N0RDICOS. LOS H1PERB0LIOS INVADIERON A GRECIA, 
ARRASARON A LOS PORIOS, SE LANZAROH AL WJI. EN n:.m:os Dt VE
LAS PARA LLEGAR A EGIPTO. PERO UNA CALMA MARIHA LOS DETUVO A 
LA tHT'-0 DEL UEDITERRAHEO. RAAsEs 111 SALIO A C0/1.llATIRLOS EN 
BARCAS DE REt'IOS, NO DE VELAS Y CON FLECHAS Y ARCOS, NO ESPA.· 
DAS CORTAS COMO LAS QUE TRAIAN LOS NORDICOS OUE SERIAN LAS 
PRlt1EAAS HUESTRAS DE LA. "EDAD DEL HIERRO"• ENTONCES, CON ESA 
CALMA MARINA. ílAMsl:s LOS DESTROZO y ÍSTOS SOll LOS FILISTEOS 
DE LA BIBLIA. out A. NADO. GANARON LA ORILLA DEL ASIA IE.NOR, 
ESTABLECl[NDOSE EH El AHGULO DE GuAZA. BUENO PUES, LOS GRA· 

BADOS EGIPCIOS, HAS BIEN, LOS RELIEVES EGIPCIOS QUE DEHUES• 
TRt.N ESE EPISOOIO Y OUE SE ENCUlNTRAN Elt LOS TE/'\l'LOS, NOS • 
'1UESTRAN UNOS TIPOS DE GUERREROS, UllOS DIBUJOS DE GUERREROS 
IDl:NTICOS A LOS GUERREROS DE Tul.A. COH EL PETO EH FORMA DE 
MARIPOSA Y CON UNA CORONA DE PlUt1AS EH FORMA CIRCULAR, 

lCut HISTlRIO llAY EN tso? lOuí RELACION Elll STE ENTRE AQUELLOS 

HIPERBOLEOS. Y NUESTROS HABITANTES DE TULA7 

No SE PUEDE TODAVIA SABER NADA AL RESPECTO. Los QUE OCUPAN 

TULA HAN SIDO UllA DE LAS OCHO TRIBUS HA.tlUATLACAS QUE VINIE· 
RON POR A~OS Y A.~OS PEREURINt.HDO HASTA ESTABLECERSE EN EL (k 
~RO DE LA ESTRELLA Y HAS TARDE, EN ESE LUCiAR QUE SE LLAHA TU 
LA, AHt TENEMOS YA, "ONUHENTOS COW'IEtWRATIYOS, OBVIAHEHTE 1 
DE UN ARTE ESTILIZA.NTE, GEOMl.TRICO, tlONUHENTAL. 

YAS TARDE Y PARA IR DE PRISA, PASANDO POR LOS TOTONACAS y LOS 
Hl 11.TECOS ZAPOTECAS. LLEGAl".OS A VERACRuz. y u. ARTE DEL VERA• 
CRUZANO, EL ARTE DEL "'BABY Ft.CE• QUE LE LLAHA:1, ES UH ARTE • 

PATl:TICO, ES Ull A.ATE ESPIRITUAL., ES UN ARTE OUE PUDIERA RIV6 
LIZAR CON LA ESCULTURA GRIEGA TAHBltN. 

BuEHO. PERO HONUHlNTALMENTE, TENEMOS QUl LLEGAR ttASTA LAS [$ 
TELAS HAYAS¡ LAS ESTELAS HAYAS SON LIBROS DE CllONOLOGfA, NO 
St.BEMOS HADA DE LA HISTORIA DEL HA.YA, SOLAH!HTE fECkAS OUE 
FUERON ANOTADAS f.N ESAS BELL(SIHA.S ESTELAS OUE ENCONTRAMOS 
DESDE VERACRUZ, Ct!IAPA.S, HASTA GUATEHALA, O LAS ESTELAS COt'IO 
LAS DE HONDURAS QUE SON ObRAS MAESTRA.$ DE UN A.urtNTICO BARRO 
CO, SON RELIGIOSt.S Y SON CRONOLOGICt.S, ES UH ARTE EXOUISITOJ 
EL ARTE HAYA SOBRE TODO CUANDO RECIBE LA INFLUENCIA TOLTECA 
EN LAS COLUKllAS QUE SOSTIEtlEN EN UJo.t1AL LAS PUERTAS DE LOS p~ 
u.c1os. NOS HUESTRAN YA UNA t10Hut1EHTALIDAD EN LA EllPRESION 
DE LAS COLUMNAS OUE SON SERPIE!lTES COMPLETAS, 

bRINCA.HDO A lA CULTURA t'lAYA., LLEúUEl'IOS A LA CULTURA AZTECAJ 
LOS AZTECAS SON Lt.PIDARJOS POP. CXCELENCIA, MAi/E.JAN LA PIEDRA 
COt10 NINGUIJO, CON LA TlCHICA OUE LLAHAHDS DE "TALLA DIRECTA"¡ 
EH AQUEL ENTONCES NO HABfA EL MODELADO AClUAL OC LOS ESCULTQ 
AES: EN BARRO PARA PASARLO AL YESO Y LUEGO AHPLlflCARlO A 
LA PIEDRA O AL t\ARHOL, A.HI LA TALLA ES A.UTtlHICAMENTE PERFE' 
TA,Y A.Hf HAY CIUE ADMIRAR LA ALTISIMA CALIDAD DE SU REPRESEN• 
TACIOH QUE ES Sll'\BOLICA SIEt1PREJ UNA AEPRESENTACl011 RlllGIQ 
SA POR EllCELENCIA, SON CABEZAS Dl SERPIENTES, SON CAllCZAS DE 

VIU~lS. lit .. ETC. EL t.RIE MAS Gf1At1Dl DE AMERICA POR LO QUE 
TOCA A. LA. TALLA DE LA PIEDRAJ PERO VAHOS ADELANTE. A LA [PO• 
CA DE LA CONQUISTA, A t.A lPOCA. ESPt.ftOLA. 

COATÍS NOS DE.JA UN RECUERDO Ell lExcoco. LA FAMOSA COLUHNA A. 
LA out AMARRABA sus tlAVES. DESPU[S DEL SITIO DE t'lXICOJ ES 
UUA COLU11NA FRAt1CA11ENTE RDl'IAHICA, AHI ESTA YA EL ARTE ESPA
tlot.. EH 0TUt1BA. FRENTE AL CONVENTO. ENCONTRAMOS LA.MENTABlE
t1ENTE DESTRUIDA, UNA PICOTA¡ ES UNA COLUl1NA ORNAMENTADA BE· 
LLISIMAHENTE PARA AZOTAR A LOS REOSJ \!EH. DOS MAHIFESTACIO• 
NES YA ESPAÑOLAS¡ PERO SIENDO EL ARTE ESPAÑOL, SOBRE TODO 
El DEL SIGLO XVI, PAOFUNDAHEHTE RELIGIOSO. lout ENCOHTRAHOS 
EN EL CAMPO DE LA AELIGIOH SOBRE MONUMENTOS? Ho CNCONTRA.'105 
CASI NADA, SALVO LOS SANTOS INTERIORES DE LA.~ IGLESIAS llUE NO 
SON l'\ONuME1nos. NO HAY PROPIAHENTE RETRATOSJ TENEMOS# SIN 
E/1RARGO, UN ELEMENTO BELLISIHO QUE ES LA CRUZ ATRIA.LJ LA • 
CRUZ ATRll<L ES UNA. JOYA ESCULT0RICAJ HAY CIEHlOS Y CllH10S 
DE CAUCES EN LOS CEllTROS DE LOS ATRIOS DEL SIGLO XVI. LA • 
(RuZ ATRll<L Qu[ USTEDES CONOl::EH es UN CUERPO DE FDflHA TRA.DI• 
CION.AL, DE BRAZOS CILINDRICOS TDTALt1EHTE CUBIERTOS CON RELlf; 
VES DE LA PASIOH DE (RISTO Y A VECES, EN EL CRUCERO, PRESEH· 

TAN LA EFIGIE DE UN JES0S ADHIRABLE'1ENTE TALLADO, 

Altl EtiCUENTAO yo, REA.l/1ENTE, EL VERDADERO HONU/1fNTO CONMEHQ 
Rt.TJVO ESPAilOL DEL SIGLO XVI, TAL VEZ YA SEA LO ONICO, POR-
QUE, COMO REPITO. TODO LO DEfiAS, O ES EL ESTOfAt>O GUATEHALTt;. 
CO DEL SIGLO XVI 11 O ES LA TALLA DE MADERA DE LOS SAMIOS llEL 

SIGLO XVII, 

BRINQUEMOS Al SIGLO XIX1 AHf YA TENEMOS El. PRIMER GRA.K ESCUI. 
TOA .. DON MANUEL loLsA. NO REFIERO LA. HISTORIA QUE TODOS USlt 
DES CONOCEN, fOLSA LLEGA A Ml:XICO EH 1781, 1783 Y REALIZA LA 

OBRA MAESTRA OUE ACABO DE MENCIONAR, EL "CABl<Lll lO", Ut 110• 
NOR DE CARLOS IV, PERO ADCHAS DE íSO. HA HETIDO SUS MANOS EH 
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LA TERMINACIÓH DE CATEDRAL, EN LAS FIGURAS HERMOSAS QUE RE!'\! 
T'AN LAS TORRES Y SÓBRE TODO, EN LAS TRES°FIGURAS DEL "RELOJ 

CENTRAL, DE LAS CUALES. NOS DECIA DoN FEDERICO r..t.RISCAL, LA 
DE LA ESPERANZA, ES UHA OBRA DIGNA DE FIGURAA EN LA MEJOR E:i 
TATUARIA GRIEGA, Attl SI HAY ESCULTURA, AHI HAY UN ARTE LAPl 
DARIO DE PRIHERA CALIDAD, 

l\As TARDE SE DERRUMBA. AQUELLO POR LA GUERRA DE INDEPENDENCIA, 
CUANDO floRELOS BOMBARDEABA ACAPULCO, SE CONSAGRA LA CATEDRAL, 
Afio DE 18ll!, QUE MARCA PARA NOSOTROS EL FIN DE LA GRAN AROUl 

TECTURA COLOHIALl LO QUE SIGUE DESPuts. ES EL CAOS, NUESTRA 
PATRIA SUMIDA EH LA POBREZA, Ett LA INSEGURIDAD, EH LAS GUE

RRILLAS, EH LAS REVOLUCIOUES1 EH LAS IN\IASIOHES EXTRANJERAS, 
HO PODIA DARSE EL LUJO DE HACER OBRA VALIOSA. SIN EMBARGO, 
SE CONl'\EHORA A LOS H(ROES DE LA lllDEPENDENCIA EH TODOS LOS 
PUEBLOS DEL PAfS, HAY ALGUNAS ESTATUAS DE HIDALGO HORRIBLES, 
FEAS. PERO !lAY ALGUHAS VALIOSAS¡ EL PROBLEMA DE LA JCONOC.RA 
FIA, POR LO QUE TOCA A LOS H[ROES. ES DIFICii ... / YO LES VOY A 
PLATICAR BREVEMEHTE UNA AH(CPOTA CUE ME PERMITIO CONOC[.11 EL 
VERDADERO RElRATO DEL SR, lllDALGO, 

(N EL ESTADO DE GUAtlAJUATO, EH UN BAZAR, SE ENCON1R0 UNA PLti 
CA DE LAl111iA OUE PtrtTO UH ESPAÑOL, .-.MIGO DEL SI!. llJDALGO, DI 
RECTAMENTE DI: [L CUANDO GOBERH0 tiu.-.NAJUATO¡ ESA PLACA LA 
COPIO EL PINTOR HERRERA Y AltORA SE EllCUENTRA EN EL f'.u!'.EO DE 
LA ALttONOIGA DE tiRAliADITAS; llAY OUE VER EL lllOALGO TOTAlMCH 
TE DISTIHTO DEL OUE NOS HAH HEREDADO LOS 1cot10GRAFQS¡ ES UH 

HOl'l!IRE MORlNO, DE OJOS VERDES, SIN UN PELO CASI EH LA CABEZA 
HAS ,.QUE LAS GRlflAS f'OSHRIORES, LOS PELOS MUY l:SCAsos. CARGf. 
00 DE ttat\BROS, NO OSSTANTE QUE 110 ERA UN VIEJO, TENIA 53 
ANos. OJOS DE PICAR-O. OJOS TREMEtlDAMEllTE. PROFUHllAMEllTE VIVO~ 

l.IUl MAHIFIESIA!i SU tl:MPERAME:HTQ, SU l!llAVURA, SU CULTURA, Su 
lffOUIETUll. 

Pues ltlLH. ll AHO lH. 18!.a. EN LA LIUDAD DL fOLU(A Sl LEVANIA 
Ull l'IOllUMElllO A llllJALGO¡ ESTE MOUUMEtno ES EL RETRATO FIEL 
OUL ACAllU DL MUICIOUAR, SE tHZO POR OlllJCtl IJ[ UH SACUHIOTE, 
CL SR DE LA PILDRA, DE IEUANCIHGO; ESA f IGURA estuvo EN 
lOlUCA, LA RtllRARON EH LA [POCA DEL C.RAL. DIAl Y AllORA VOL· 
VIO A 1EHAl1Cll1GO A DOhDl USTEDES PulDEH ALMIRAR1A A LA CNTR.-, 
DA DE LA CIUDAD¡ ES uu lllDALGO ·oc LEVI u.·. (011 LA CARll PC!! 
FECTAM[Nll IC.UAL A LA out:: AC1'1!0 DE MENOOllAR. 

POR LO OU[ IOCA A l.ORELOS, TAMBl[N OTRO 11[ROE COllTltlUAMCNll 
GLORIFICADO Y RCPRESEt1TADO, TNIBl(N HA SIDO Dlf!CIL EN ICOl1Q 
GRAFIA¡ NO Hl1tl10S REALMENTE MOllUP',[NTO A l".oRELDS OUE VALC.A 
LA PEtlAI ALLA EN s.-.11 CRISTOBAL ECATEPEC ADOllDE fu[ FUSHADQ, 
ltE VISTO Ul4A MASCARILLA OUE LA 11.-.CEN PASAR COMO LA MASCARI
LLA MORTUORIA llEL SR. tk:tRELOS¡ NO ES POSIBLE cut SEA VERDAD. 
PORQUE f°ORELOS ERA UH FASCINEROSO, ERA UN BANDIDO A OUIEN 111! 
BIA, DEBIA HACERSE DESAPARECER DE INMEDIATO. LLEGO A LAS 

LAS TRES DE LA TARDE Y A LAS CUAlltO YA [STAllA UiTCRRADO. 

(..Qul[N IBA A ttACERL.E. U~A ~~SCARILLA MORTU.-.RIA? NADIE. ENTOfi 

CES 110 HAY lllllGUHA MASCARILLA DE ESA CARACTERISTICA, r.AiclMl 
LIANO MAllDO LEVANTAR Ell LA PLAZUELA DE GuARDIOLA Ell LA CIU
DAD DE r.txlCO, UH MOUUHttlTO A /".ORELQS¡ ES.E MONUMENTO A /"1:1Rt 
LOS FU[ PASADO Dl:SPU[S A LA PLAZUfLA CUE SE lNCUEtlTRA EllTRE 
LAS IGLESIAS Ol LA SANTA VERACRUZ Y SAll JUAN DE DIOSJ Y A MI 
ME COMISIONO EL Gol!IERNO PARA TRASLADAR ESA ESTATUA A LA Av~ 
NIDA DEL TRABAJO .. AL ORIEllTE DE LA CIUDAD, LA TRASLAD[ CON 

UN MIEDO CERVl\.L; YO COMEHZAbA MI cMl.RERA APE!IAS Y ?10 SABIA -
CO/'IO COMPORTARME. Tuve EN MIS MANOS EL VEPDAOERO RETRATO DEL 
SR. l'.ORtLOSJ l.Y PORQU[ EL 'IERDADERO RETRATO? PUES PORQUE 

·EN ACUEL ElllOUCES VIVIA COMO ú[llE.RALlslMO loEl'UMUC.(110 AlllUll
TE, HIJO DEL !\[ROE, ERA GENERAL DE l>KIHILIAllO Y llUl!IERA RL 

PELADO, HUBIERA RECt1AZAOO LA ESTATUA Y HUtllERA DICHO OUE NO 
SE PAllECIA A su PADRE; EllTOllCES. NO TEllEMOS MAS auE ESAS 
DOS EFIGIES REALMENTE VALIOSAS DE LOS l\(ROES DE LA INllEPEN• 
DEllCIA. PERO HAY CIEllTOS DE HIDALGOS Y CIEHIOS DE l'AJRELOS, 
MUCHOS DE. ELLOS, ITALIAHOS, OTROS HAL HECHOS, ETC, 

(ONTll;úA EL SIGLO XIX Y COMIENZA A APARECER OTRO llPO Dl MO· 
NUHENTO, LLEGUEMOS A LA GUERRA DE LOS AMERICANOS, LA GUERRA 
DEL ~7¡ Altl TENEMOS UN MOllUMENTO CONMEHORATIVO DIFERENTE, 
ES UN PEDESTAL t\OllUMEHTAL, REMATADO POR UH VASO VOTIVO CON 

SOLAMENTE LA lllSCRIPCION DE LOS H[RDES. [STOS LOS TENEMOS EN 
(HURUBUSCO, EH Cl\.SA l\ATA Y ADEMAS DE [STOS, LA ESTELA DE CH6 
PULTEPEC; COMO V[H, ESTOS tlONUM[HTOS NO TIENEll FIGURA HUMA
NA, SON MOllUMENTOS PURAMENTE AROUITECt0111cos. ALGUNOS BELLl
SIM"'1E!ITE BIEN PROPORCIONADOS. (OMO VEN, YA TENEMOS OTRO TI 
PO DE HOtruHENTO HE>llCAllQ, 

t~s TARDE ENCONTRA110S. E.N LA tPOCA DE SANTA ~NA, aut. HABIA 
FIEBRE POR HOllUt'.EIHALIDAD, PERO NO TErlfA "ROUITEClOS CAPACES1 
NO OBSTANTE, A S"NTA ANNA SE LE DEBE RECONOCER LO ÜNICO BUE
NO QUE tllZO EN SU VIDA, llABER REABIERTO LA ACAllElllA DE SAN -
CARLOS OUE HABIA SlllO CERRADA POR CAUSAS DE LA INDEPENOEHCIA, 
EN EL AÍIO CE lll.I AllRE LA ACADEMIA E IMPORTA MAESTROS E>ltRANJt 
ROS, EUROPEOS. COMO POR EJEMPLO. (AVALLAR! y tstos MAESTROS 
TRABAJAll YA COH LA APOUITECTURA MONUMENTAL, EN ttOllOR DE SAN· 
TA f,.rmA. SuKGE UN ESCULTOR, Vil.AR, CASI DE LA CALIDAD DE TO\, 

lOLSA OU\Ell HA ltCCHO Ull t\AGNIFICO RETRATO DE SAtllA AtiNA• PE· 
RO QUE, OBVlAMEtlTE, ESTA ARRUMBADO E.N UU RINC0H tUALOUIERAJ 
PERO YA HAY Ull AHTE y HAY Ull ARTE flOltlCAMENlE REALISTA O SEA 

lJUL lL ESl•fRllU lJE L ... [POCA, lS lSlNCIALMLNIL, POH LO UUl 
TOCA AL AHIL ESCULT0AICO O HUNltt1EtllAL, Ull ARIC REAL ISfA, Ull 
AfllE úlOM[TRL(Q, UN ARIE DE l'l[DRA o DE HAHMOL! Ere. 

lLEt,AMOS A LA [POCA DL 1910; SE ACERCA LA CllEBHAC10H llll 
CtrHEllARIO y EL SR. Gl!AL. DIAZ tl[CLARA OUl rt.ioco DEllE sus 
úLSGllACIAS AL SIGLO XJX, A LA FALlA llE CULTullA, "auE A f'o(xl· 
CO tlAt OUE ACULlURANLO Y A LA FRAHCESA",,, Y llU10S VISIO C0· 
MO S[ f'OliLO LA CIUDAD IJE MUNUMlNlOS fllAHtAMUlll fHANClSE~, 
PAl!ISl[ll':.(!;, [L PAS.LO or LA !:(FORMA NOS l'RLSEllTA TODAVIA 
ALC.Ul•OS. Ol LO~ MOLIELDS, l'OR EJUIPLO, LO Oul [S AtlOHA LA CAM!!_ 
RA OC COMERCIO, [<;LA ÚlllM.\ CASA VALIOSA Dt LA [POCA POllfl· 
RISTA, LA lllZO l:AnuLL CoRt LUA, lllH[ -MAW:,ARO~ y UtlA IAllA 

f.ltOUISllA EN LA PIEDRA, PUES ESE ~;~lt\CO flU[ IBA llACILNOO 
COMO OTRO PARIS VA CREANDO LA HOtlUM(NTALIOAD, OTRA VEZ; EL 
PASEO DE LA REFORMA QUE. SE tllZO POR ORDEN DE LA [MpfflATRIZ 
CARLOTA, SE LLENA OE ESTATUAS Etl LAS CUALES TRABAJA D[ MODO 
MUY ESPE:CIAL, CttUCtlO COtiTRERAS¡ tlO TODAS SON DE [L, l'lRO 

LAS MEJOllES, SI SON SUYASJ LAM[IHABLEMEllTE ESAS ESTATUAS 110 
LL[C.Atl AL TAMAfiO "HEROICO"¡ LLAKAMOS TAMAÑO "ttlROICO• A LA 
flúURA DE VEZ y MEDIA EL TAl'lAflO HATURAL Y AH1 SON CASI DE 
TAMAÍIO NATURAL, SlN EMDARGO, HAY QUE ADMIRARLAS POROUE SOH 

~:uy D(LL.AS. llAY Ouf llE~PEt.-.R LA MANO l'\ARAVILLOSA DE CHUCHO 

CONTRERAS. 

HACE EL MONUMENTO A Cu.-.uHt(ttoc. ú.. t1011uMENTO A CuAur11[m>C 
ES OBRA DE Ull INGENIERO, PAPA DE llUESTRO COl"IPAflERO Y Al11GO 
DON EDUARDO J1M~H[Z 0(L r'1;1RAL V DE LA CUESTA¡ ESTE SENDA 
LEVAllTA UH ltORRlfli.E PEDESTAL, Ull PEDESTAL ESCALONADO OUE 
QUIERE SER AZTECA, OBVIAH(NlE lUUJ'IOCADAME1'1E EN SU'S FORMAS, 
lllTERPRETA!iOO EL ARTE AZTECA l/IVLNlA UNAS COLUMHAS con FALO!) 
HES Y SOBA( TODO LA SUPERPOSIC1011 DE CUBOS,, ES UllA $0LUCl0N 

fRAllCAMElllt. lm;tt1UA1 l'Ll\J lS.lA kll'J.IADU LSL l'Ll1L'>IAL t-<•11 llllA 
BtLLISIMA ESTATUA uuE SE !JEBE AL [S(ULTOll Nu11ui.-.. l A ESTAIUA 
GRANDIOSA DE CUAUHltMoc. LO MISMO out LOS RELIEVES OuE ORNA• 
MENTAN EL M011UMEllTO EÑ SU PARTE lllFERIOR. 
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EH'LA [POCA DEL SR, (iRAl.. DfAZ SE LLEVA A CABO LA ERECCIOH 
DE LA COLUMHA DE LA lllOl!PENDENCIA; A MI HODO DE VER, LA OBRA 
HAS BELLA DE TODO EL PASEO DE LA RE.FORMA; CON UN CONCEPTO Efi 
TERA11EIHE AFRANCESADO, PARISIENSE, PERO DE ALTfslKA CALIOADI 
POR CIERTO OUE LAS ESCULTURAS. SALVO l.AS DE 11.lRHOL BLANCO -
QUE SON HORRIBLEMENTE CUASIS Y QUE PROeABLEHENTE LAS HETIE· 

RON A LO CILTIMO, 

ULTIHO. TAL VEZ DIJO EL GRAL, llfAZ "'FALTAN LOS HlROES AQUI •. 
0RIGlllALKENTE, EL PROYECTO SEGUR,.,..oENTE NO TENIA HAS OUE LAS 
FIGURAS DE BRONCE QUE SON BELLISIMAS, LA FIGURA DEL ANGEL 

ARRIBA Y LAS ORHAl'IENTACIOHES OUE HIZO TAHllllH NUESTRO MAES
TRO Et>uAROO CONCHAI ME REFIERO A LAS CABEZAS DE LEON, A LAS 
BRAGAS. A LOS LAURELES. Ere •• ENTONCES. ESA OBRA DE DONAN
TONIO RIVAS f'.ERCADO LA DEBEMOS CONSIDERAR COMO LA NÜHERO U/'fO 
DE TODAS LAS OUE SE HICIERON EH ESA [POCA, fRAHCESA EXOUISI• 

TAr1E.NTE INTERPRETADA, COH BUENAS ESCULTURAS DE ALZATJ, ETC. 

DON ANTONIO SE HABfA EDUCADO EH PARIS EN LECOLE DES BEAUX 
ARTS Y OBTUVO LO OUE SE LLAl'l0 EL GRAN PREHIO FRANC[S IGUAL 
AL GffAl't PREHIO DE RoMA¡ AHORA lo TENEMOS OLVIDADO PERO FUE 

UN SEflOR ARDUITECTO. 

DESPU[S DE LA COLOHHA, ENCONTRAHOS OTRO HONUMENTO DE ESA l'.PO 
CA PORFIRIANA, COMO ES EL MONUHEllTO HEMICICLO A JuAREZ, HO· 
RRIBLEHENTE HAL RESUELTO, HAL PROPORCIOllADO Y LtS VOY A DE• ' 

RECUERDA UÑ EHPUJE, SUGIERE UN EHPU.JE AUNQUE NO EXISTA TAL, 
AHf NO EXISTE PORQUE HAY UNA TRABE DE HIERRO QUE LO ESTA RE• 
SISTIENDO, Y COMO DECfA JOHN RUSKIN: "LAS COSAS NO SOLAMEN· 
TE DEBEN RESISTIR SINO DEBEN DECIR QUE ESTAN RESISTIENDO•. 
Es LA FAMOSA LAHPARA DE LA VERDAD, LA L.l.HpAAA DE LA FUERZA, 
DE LAS •s1ETE LA!owARAS DE LA ARQUITECTURA. QUE TODOS UST[D[S 
CONOCEN. ENTONCES, EN [SOS APOYOS VERTICALES ESTA FALTANDO 
UN MACH0H QUE RECIBA EL MEPWE, AUNQUE NO EXIST_., POR ESO • 

LE fiEMOS LLAHADO LA "GRAN GASOLINERA"' Y LO 0HICO QUE VALE EH 
ESE HOtlUMENTO, HAY OUE RECONOCERLO, SON LAS ESCULTURAS HAGHJ 
FICAS QUE HIZO llt.IVERIO JiAATfNEZ 'f OUE REPAESENTAH A LOS OBRE; 
Ros. YA REVOLUCIONARIOS y CON UNA FACTURA FRANCAMENTE HODER· 
NA, ESTILIZANTE Y COLOSAL. 

LAl1ENTABLEHENTE OLIVERO f'IURIO POCOS DIAS OESPU(S. SIN EHBAR• 
GO, EL HCINUMENTO Attl ESTA y SIGUE SIENDO UN /'1AL RECUERDO DE. 
LA AEVOLUCION MEXICAllA, TODO TIENE HENOS DE REVOLUCIONARIO, 

PARA NO CANSARLOS A USTEDES. ABREVIO DICIENDO. OUE OESPuts 
SE HA VENIDO EN NUESTRO PAIS UNA GRAN CANTIDAD DE OBRAS QUE 
OUIER[N S[R MONUMENTALES, ALGUNAS AUTlNT ICAHEN1E ABSTRACTAS, 
PASO EL REALISMO DE 1..A lPOCA ANTERIOR A DON PORFIRIO DIAZ, 
ENTRARON LAS INFLUENCIAS FRANCESAS ARf ffOUV[AU Y LUEGO COl'lllf 
ZO LA [POCA DEL RACIONALISMO AROUl1ECT0NICO, LA ARQUITECTURA 

l"IONUHUHAL RACIONALISTA, G[0/'1tTRICA, VACfA O COll FIGURAS 
COMO tAS llll f:ONUH[NTO A LA r.ADRE 0[ ORTIZ f'.ONASTERIO .. OUE 

CIR foQRUU(: LAS COI UHHAS, OUE ESTAH BIEN lflTERPRETADAS tJEN· SON Ut UllA EXPACSION AUTfNTICAH!llT[ ABSTRACTA, LA OBRA ES DE 
TNO Dtl ESIHO DORICO GAIEr.o. ESTAN MOPHADAS [/ICIMA DE LOS VILLAGNAU; PUEDO MENCIONAR OTROS HUCllOS PERO CANSARLOS A us· 
RESl'AlDOS Dl LAS BAUCAS, ES DECIR, O[ ESAS GRADAS OUE OUl[R(N TCDESJ lt4Y CIENTOS Y CIENTOS DE EJ(l1PLOS, TAN SOLO HE f'\ENCIQ 

SER BAttCASJ EN TODO ESE MONUMENTO CORSI NO ENCONTAIJ'IOS PIADA 
OUL VAl.GA, NI LA ESCULTURA TAMPOCO, TODO ES llANATO Attf • SOL.-, 
liENH SE SALVA LA TRIBUNA CENTR.Al RCSUEL IA CON UN PAR Ot UQ 
NCSJ es OBRA DEL ARQUITECTO llERHllA y DESGRACIADAMENTE. [L 

VERDADERO AUTOR OC LA PRIMERA BUENA SOLUCIÓN, /'IANUEL IHMRfE 
SuFAIO Utl ENGAfw. LE OUITAROll EL TRAllAJO. 

SIGUEN SURColENOO FIGURAS Ell LA [POCA DE PORFIRIO DIAZ. TEl•E 
HOS roA EJEMPLO. LAS REPRESlllTACIONES DE COLOH. OTRA VEZ EN 
EL PASEO DE LA RLFORHA, TEN(HOS UN hOHltlhlt.MtNTE FEO HONUMEtt 

JO RESUCLTO COtl DOS CUERPOS, Y Ul/A FIGURA, BUENA LA FIGURA 
CSCULIORICA¡ PLRO, LCIS FRAILES OU[ COMPLETAN 'i.A COflPOSICION 
SON MAJORES OUE COLON MISMO, COSA QUE ES COMPLETAHENTE ILOGJ 
CA. MUY BUENAS ESTATUAS, AISLADAS, SENTADAS EN SUS SITIALES 
PERO EN PAQPORCl0N MAYOR QUE EL H[ROE QUE ESTA ARRIBA, 

[.UfNO, ESTAMOS EN DECADLNCIA AROUITEC.TÓHICA, Tf/IEMOS MUCHA 

INFLUENCIA DE GENTE QUE llO ES ARC!UITECTO Y OUE, OBVIAl'IENTE, 
ttA DEJADO AHI SU HOELLA PARA TODA LA VIDA. 

[H 1911 lRIUNfA LA fiEVOLUCl0tt Y SE DEfd~UMllA El GOBIERNO, UN 
f'K)NU/'IENTO OUE IBA A SEA EL EDlflC.10 MAGNIFICO DEL PALACIO 
lEGl!ILAllVO y QUE se DEBE, SEG(I~ P.ARECE A BERNARD. rut DES
TRUIDO POR DEMAGOGIA, POR EL ODIO REVOLUCIONARIO HACIA LO -
PORFIRIANO Y SI NO FUERA POR LA PRESENCIA DEL f";UllSTRO PANI 
uuc SALVO LA cC.ruLA, ttUBllRA DESAPARECIDO TOTAUl[NTE LA ES
TRUCTURA. EL SIL C.RAL, 0bRlr..0N OULklA VE/10EALA COMO CHATA• 
ARA, se SALVO LA COPULA y S[ LE ENTREGO A NUESTRO COMPAÑERO. 
CARLOS 0BREG0N QUE HIZO UN \"ERDADERO "'TOUR DE FORCE"' PARA LQ 

"HAH ALC.0 tKlllUM[NIAl, NO LO Catl~lr..Ul0 Y ll~ VOY A llltlR f'UH 

UUC NO LO CONSIC.UIO; SE SUPOHE OUE EN CIERIO MODO ES Ull Aíl 
CO DE TRIUNFO, Y UN ARCO DE TRIUNFO tiO SE DESAllROLI A JAMAS 
CON ARCOS DE CINCO CENTROS, SINO COll ARCOS DE MEDIO PUNTO. 
ENTONCES, LOS ARCOS SON TEARIBLEHEIHE MALOS y TOOAVfA LA • 

FLACURA O FLAYUE2A OUE PAESE/'HAN [STA ACENTUAllA POR LAS LI· 
NEAS NEGRAS, POR LAS CUALES REPI 110 CARLOS AOUHl.A IHPNC· 
SION, Toco ARCO AOUITECTOS y COMPAN[ROS, EN sus EFECTOS p¡OS 

NADO LOS OUE A MI HOPO DE VEA SON LOS MAS VALIOSOS, LOS ti.A.$ 
REPRES(HTAT 1 VOS, 

EN NUESTRA REPOllLICA ttEHOS VISTO SOBRE TODO OESPU[S DE LAS 
0LIHl'IADAS, LLEl'IARSC EL ANILLO PEAIF[RICO DE MUCNAS CBRAS 
ABSTRACTAS, ALGUUAS bELLAS O&VIAHEIHC, GEOH[TRICAS, PERO EL 
MENSAJE QUE EL HONUl1ENTO DEBE OAA, NO LO. ENCONTRAf\OS AHf, 
No SE OLVIDEN USTEDES QUE TODA OBRA AROUI TECT0HICA COMO TODA 
OBRA ARTfsTICA, EN LO G[NERAL, TIENE DOS ELEHEIUOS FUNOAHEN· 
TALES: FOAHA Y H[hSAJ[, [N ALGUNAS NO CUENTA EL KE:NSA.JE, 
COMO EN LA PINTURA. CUENTA LA FORHA: Et• OTRAS, es INEVITA· 
BLE Y Ell EL MONUMENTO CONHCMORATIVO, EL MENSAJE SIGNIFICA, 
YA SEA UN MENSAJE HEROICO, UN MENSAJE RELIGIOSO O SIMPLEH!N· 
TE. UH ME~SAJE ARTISTJCO, 

TENEMOS OBRAS MODERNAS COMO LAS DE GOERITZ, AHI SI, CON TODO 
RESPETO, SU SENCILLEZ GEOlilTRICA, POR EJEMPLO, LAS 4.LA11AOAS 
•TORRES DE SAT(LITE"', OUE SON A 111 110DO DE VER UNA VERDADERA 
INSPIRACJON, GE0t1[TRICO, t10DERNO Y CON EL APOYO DEL COLOR, 
ENTIENDO QUE TAHBl[N LUIS DARRAGAN ENTRO A TRABAJAR CON GoE• 
RITZJ AC.TUAUU:IHE VEHOS EH EL PARtlUE DE CHAPUl.Tt.PEC., 11UY CER 

CA DE Los PINOS, LEV'ANTARSE UN HONUMENTO RARO. GEOKl:TRICO .. 
DE GOERITZ1 AHI si FALTA, A /'11 MODO DE VER, LA [llPRESIOU DE 

LO OUl ESTA DICIENDO, TENEKOS OUl Ell ESTE CASO, SOLAMENTE At! 
MIRf\R LA FORKA GE0~1[TRICA, EL COLOR y EL CLAAOSCURO Y HADA 
MAS, 
A110RA ~l. CREO QUE YA LOS hf CANSADO A USTEDES t1UCtt0¡ Dt 10 
OOS HOPOS, VEN QUE ~l'.XICO ESTA PERFECTAMENTE BIEN NEPRESEN· 
TADO EN EL CAMPO DE LA HOl1UHENTALIOAD Y QU[ OEBEKO'I RECORDAR 
A tlUESTROS ALUl'lt10S DE LAS ESCUELAS DE ARQUITECIURA, QUE EL 

PfiOBLEMA DE LA l'IOl1UMEt1TALIDAO CS El MAS DIFICIL DE TODOS LOS 
PROBLEMAS AAQUIHCTONICOS Y QUE PARA QUE UN AROUlllCTO PUEDA 
SENTIRSE VERDADERAMENTE Utf BUEN AUTOR DE HOl'tUMCNTOS, DEllE" REll 
NIA LAS CUALIDADES out ACABO DE MENCIONAR A USTEDES HACE UH 
MOMENTO; PRIHERO. UNA GRAN CULTURA, LO MAS UIHVERSAL OUE st 
PUEDA, SOBRE TODO HISTÓRICA O AELIGIOSAJ SEGUNDO, UN DOMINIO 
PERFECTO DE LA FORMA, Y TERCERO, UHA IHAGINACIOll VIVA, t:REA· 

DOAAJ PERO SOBRE TODAS LAS COSAS, UNA AUT[NT ICA KAlllLIDAD HA 

• 



NUAl, O SEA, UH VERDADERO ARTISTA, 

l.AMEPtTABlEMENTE EN NUESTRAS FACULTADES DE ARQUITECTURA, VO 

NO VEO QUE EN LOS TALLERES DE DISEÑO, BUENO TAL VEZ ESTOY 

EQUIVOCADO, PERO NO HE VISTO, REALMENTE NO HE VISTO QUE EN 

HUCHOS DE ELLOS SE PROYECTE UH MONUMENTO, BUENO, NI SIQUIE

RA UNA IGLESIA, /'OREN QUE EL PROBLEUA RELIGIOSO SERIA BELLI• 

Sl/'10 C0/'10 TEP1A PARA RESOlVERJ LA FORMA EH UNA ESCUELA DE -

AROUI TECTURA,. PERO SOBRE TODO, EL HONUKENTO, NO ABORDAN NUEi 

TAOS 11AESTROS CON SUS ALUMNOS, OTRA VEZ, ESTE MARAVILLOSO 
PROBLEMA DE LA HONUMENTALIDAD, 

UNA VEZ PLATICANDO, PIDIENDO A USTEDES PERDOH POR HI LARGA 

PERORATA LES PIDO TAMBIEN LICENCIA PARA PASAR UNAS CUANTAS 

IHAGEllES, BREVES, R.1.PJDAS. SOH RECORDATORIOS RESPECTO A LO 

QUE EXPUSE DEL ARTE PRECORTESIANO; AOUl TIENEN USTEDES UNA 

ESTELA HUY BELLA, TOLTECA; LA PALABRA TOLTECA, SE SABE, • 

QUIERE DECIR :ARTISTA", Y ESTAS FORKAS SON o*.UT[PttlCAHENTE DE 

ARTISTA, EL CllAC tí:IOL, QUE ABUNDA EN YUCAT.lN Y TAHBl[N EN 

OTROS LUGARES DEL PAIS¡ AQUf si EXISTE EL VALOR UTILIDAD Out 
NO llABfAMOS ENCONTRADO EN LOS DEl1AS, POROUE HE OLVIDABA DE· 

Clll.LES A USTEDES, OUE LOS MONUMENTOS COtU1EMORATIVOS A OUE HE 

ACABO DE REFERIR, NO TIENCN NlllGUHA UTILIDAD, C0/10 NO SEA 

UNA UTILIDAD PUMA.MENTE lllEAL, IDEOL0GICA, ESPIRITUAL, Aoul 

TIENEN USTEDES UH (HAC f.OOL OUE sr SIRVIO PARA SOSTENER LOS 

ESTANDARTES EN LOS TEMPLOS o PALACIOS MAYAS y TOLTECAS. Aout 

ESTA EL EJEMPLO DE ESOS COLOSOS OuE COMO REPITO, ME RECUER

DAN MUCllO LOS GRABADOS A LOS RELIEVES EGIPCIOS DE LOS HIPER

B0LEOS; AOUf ESTA EL DCIALLf. DE ELIO:; CC!I SU MARIPOSA O ES· 

CUCO DE FORMA DE MARIPOSA EN EL P[CHO Y LA COROllA DE PLUMAS 

Etl LA CABElAJ ARTl: t1IERAT1co. ARIE ltEROICO. ARTE ESTILIZAN• 
TE, ARTE, GRAN ARTE P[TREO,,,, 

UllA ESTELA.,, illlREH OUE HERJ"IOSURA DE ESTELA! Í,S UN RELIEVE 
BELLl51110, 

EL RELIEVE, EL ARTE DEL RELIEVE ES l,\L VEZ DE LOS MAS DIFICJ 

LES, Í.ECUERDO QU[ El MAESTRO (OtiCtlA PtOS DECIA CONSTA!ITEMEPt• 

TE OUE APRENDl[llAMOS A HACER RELIEVE y "out HICl[AAtlOS Dtoos• 

O SEA, OUE SINfl[RA.110S LA "FORMA" DEbAJO DE LAS YEMAS OE LOS 

DEOOS1 LOS RELIEVES llUE HACIA (OllCUA ERAN BELLISll10S y [STO, 

PUES ES UH EJEMPLO DE LO QUE ES UH BUEN RELIEVE, PEAFECTAHEtt 

TE COMPUESTO, CON POllDERACION DEL ESP,\CI01 UNA bUENA COtlPO

SICIOH, EH llH RELIEVE, SIGNIFICA, CDHO EH ESTE CASO, OUE lA 

FORHA HUKAHA DEBE LLEtlAR CASI TOTA.LMEIHE EL ESPACIO EH OUE 

SE CNCU[NTRA, o SCA, 110 DEJAR ttuECos EXCESIVOS, 

LA GRAN PIEDRA DE T11oc, DE UNA TtCHICA DE LO OUE LLAHA Vt

LLAGRAN, LO l~PTICO, f.HCANT,\llOR; SE OICE OUE fU[ LA PIEDRA 

DE SACRIFICIO: .. "º lO SABE11os. LO CIERTO ES OUE COMO PIEDRA 
ESCULPIDA, ES Ot PRIMERo*. l'IAGNITllD, 

IAS lllld'llNIEl> (;0LOSAL[S DCL TtttrLo r.11.yoR; Et (\11 TO '*' lA SfR 

f'IElllE Fu[ CONSTANTE [NlRE lOS AZTECAS, PEAO HAY UNOS EJtl1··· 

PLAAES AZTECAS, EJEMPLARES DE SERPICNTES UUE EST.lN EltROSCA· 

DAS O ANUOAOAS EN LA CUAL, SUS CUERPOS CILfHDlllCOS lSTAN -

APLASJAOOS POll LA PRESIOH, LO <.UAL REVELA UH REALISMO 'Y UhA 

NATURAL OBSERYACION, f[RFECTA, PERO [STOS SON, C0110 V[H USlt; 

OES1 
0

ESTILIZ,\CIONES, ESTILIZAtlOllES MONUMlhTALES. 

IA VENUS MElllCAl1A, LA (OATLICUE, out ES UNA COMPD:.ICION fUIC· 

MAL EllCESIVAl"IENTE ABSTRACTA, FORMADA DE MUCllOS EL~MEllTO:O EH· 

TRE LOS ouE llOHINA LA MUERTE y EL MAIZ .. El CORA.lOtl DE LOS S#i 

CRIF ICIOS. LA SERPIEllTE OUE <.OROHo\ A MAllERA DE CAbEZA, lA ce 

LAVlRA CENTRAL, ETC,, Ef[,, UffA FORHA CÜBICA, PESADA PCAO 

f'\UY llELLA BAJO EL PUNTO DE VISTA EXCLUSIVA.MENTE PLASTIC.O, 
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AliORA ENTRAMOS A LO QUE 'YO CONSIDERO COHO LOS VERDADEROS HO

NUMEHTOS ESPAítoLESI LA CRUZ DE ATRIOI [STA SE ENCUENTRA EN 

EL CEMENTERIO DE SAtl JosE EH CUAUHTITLAN. OLVIDADA y OESCO

ffOCIDAI l0PEZ ~·.ATEOS SE LLEVO UffA COPIA DE ESTA A TEPOTZO· 

TLAN, A tU /'1000 DE VER, ES DE LAS HAS BELLAS CAUCES OUE tlU· 

80 Eff El SIGLO XVI. Aout ESTA LA COPIA OUE lOPEZ fiATEOS 

MANDO HACER EN fEPOTZOTLAff, 'YA UN POCO PERFECCIONADA, 

LA (RUZ DE AC.OLl'IA.ff, CON Uff ENCANTO OE RELIEVE DE LA CARA DE 

CRISTO EH EL CRUCERO 'Y LOS EXTREMOS DE LOS BRAZOS C0/'10 UNA 

ESPECIE DE fL.AHIGEROS OUE SOH FRAHCAHENTE AZTECAS, 

LLEGA/"IO$ A NUESTRA OBRA HAESTRA. EL •tABALllTO". Toco ELO· 

GIO ES lffCITIL, TODOS, TODOS USTEDES LA CONOCEN, LA ttAPt APRt 

CIADO V LA HAN SENTIDO; Y PtOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE QUE 

HAYA SIDO C.OllSIDERADA cono LA CUARTA EPt VALOR DENTRO DE LA 

ESCULTURA ECUESTRE¡ AHI LA TIEHEPt EN SU HUEVA UBICACl0NJ 

QUE DEMUESTRA C°'10 NACIO PARA ELLA L' OBRA DE ARTE ffUEVAMEtl 

TE, CUA.lll!O TE/lllt1DO Ull FOllOO, SE REDUJO EL ESPACIO [XTERIORJ 

EL f'EOESfAL, SOBRE 1000, ES OTRO HOHUMEHT01 HAY OUl ANALIZAR 

COMO ARDUITECTOS LOS ELEMENTOS FORMALES DEL PEDESTAL: El Dt 

RRAME SUPERIOR, EL CORlllZL't:LO, El GOTERO, LA MOLDURA DE SOS· 

TENIHIENTO, LOS TABLEROS Y LA BELLfSIHA MOLDURA DEL PEDESTAL, 

DE MANERA OUE IAHBl[H, EL r'lDESTAL ES UNA OBRA MAESTRA. 

Aoul TEllEMOS A TRES GUERRAS, ESE RARO EJ[tll'LAR OE ARC!UI TEC

TO DtL CUAL NO SE HAN ENCOllTRAOO DETALLES DE OUE ttAVo*. PASADO 

POR NUESTRA Ac.-.oEMIA; QUE Fu[ Ull AUTENTICO AUTODIDl\CTA, UPt 

ARTISTA C011PLETO, CON LA ÍlNlCA OtFICIEtlCIA DE CUE TRABAJO A 

UllA ESCALA PEQUEÍlAJ LA GUERRA DE INDEPENDENCIA., LAS LIMITA• 

CIONES DE SU Tlt:MPO, ECONOHICAS, SODRE TODO, ltiPIOICRON QUE 

[L LLEGARA A LA MONUMENTALIDAQ OUE TUVO f:ANUEL fOLSAJ SIN 

El'IDARGO, MIREtl QUE GRACIA, DEllTRO DEL ESTILO HEOCLASICOl PES 

l'lfTANtlf RECORDAR UllA AH[COOTA QUE USTEDES SEGURAM[NJE YA CO· 

PtOCEHI NOSOTROS TUVIMOS MAESTROS FRANCESES EH LA ESCUELA, 

El SR, GRAL, DfAZ l'IANOO TRAER A ROISSANT, A DEGLANO, A BAL

ZAC y A Duao1s. YO ALCANC[ TODAVIA A OIJBOIS y A DuBOIS NI) LE 

GUSTABA LA ARQUITECTURA MEXICAllA, LE LLAMABA ~AllQUITECTURA 

DE FANTASfA'" Y TANTO MOLESTABA/"IOS Al MAESTRO HASTA QUE NOS 

COllFESO QUE LO out A E.LLE GUSTABA HUC!tO ERA: LA CCIPULA DE 

LA CATEDRAL DE l:t,<1co. DE TOLSA, LA (AJA DEL AGUA DE SAN luis 

Potosi y LA PLAZA DE GUADALUPE, OUE ES Utl ENCl\NTO, DE TRES • 

GUERRAS Y LA IGLESIA DE LA PROFESA, LO CUAL CUIERE OECIR, A 

PESAR DE QUE EL MAESTRO EXAGERABA SU DESCONTENTO, QUE SON -

OBRAS H,\[STRAS PERFECTAS, 

EL MOHUMEIHO A JUAREZ.- DE HEREDIAJ Attl PUEDEN VER LO QUE 

ACABO DE COMENTARI ESAS BANCAS POR SU SITUACION ltlCLIHAOA 

se ES TAN VOL TEAHDO HACIA A TRAS POR EL PESO DE LA COLUl'INA, ES 

Ull ERROR: lPORou[ NO BAJO LAS COLUMHAS llASTA El PISO DEJO 

LAS BANCAS, DIGAtlOS LOS ASIENTOS, EPt LOS IHTERCOlJ.il'U'llOS? To

DO lO DEMAS ES UNA CURSILERIA COKPLETA.. 

l.A COUJMllA DE LA ltlDEt'ENOENCIA, RlP110 QUE LA$ FiGuMAS lllAH 

CAS LAS ENCUENTRO SUPERPUESTAS A l'.tL TIMA llOllA, fUlRA DE ESCtl 

LA, COMPLETAMENTE Dl'.!llLESJ LO FUERTE All( SON LAS FIGUMAS 

DE BRONCE V LA FIGURA DORADA Ot ARRIBA; PERO ESTA CONCEPC1011 

OuE OBVIAMENTE NO ES l'IUV ORIGlll.AL rutsto QUE HAY Ui EL HUNDO 

OTRAS, COK<> LA DEL 14 DE JULIO Etl_ PARIS, C0/10 Lo*. COLUMNA lR~ 
JANA Ell ílOMA Y DEBO REFERIRME RESPECTO A LA COLl#'INA, QUE ES 

UNA FALSEDAD AROUITECl0NICA PUESTO OUE, UNA COLUMHA ES UN 

ELE11lNTO OUE SOSTIEllE,. QUE CARC.A; Y ESTAS COLllMllAS QUE ll[HO:O 

tow.oo COKO EJEMPLO~ r.o CARGAN HADA, TANTO 11.ls cu-.NTO IJUE 

SON HUECAS, PERO ESTA LICENCIA SE LES PERDONA POR LA BELLEZA 
QuE llAti ADQUIRIDO. 
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ESTE HORRENDO t\ON~ENTO, FALTO DE SILUETA Y DE PROPORCl{Ht, 
LES AECOHIENDO LOS R[LIEVES INFERIORES• 

AHI ESTA "LA GASOLINERA•, AHORA NOTARAN USTEDES, CREO YO, 
LO QUE ESTOY DICIENDO, lA FALTA DE SOST(N, LA fAl.TA DE RESI$_ 
TENCIA DE LAS COLU'VtAS, ASI COHO LA BELLEZA DE LA COPULA y 

LA BELLEZA DE LAS FIGURAS DE 0LIVERIO f'ARTINEZJ ESAS LINEAS 
NEGRAS ACABAN DE "ECHAR A PERDER" DIGAHOS EL CONCEPTO DE RE
SISTENCIA, 

Attf TENEtlOS EL MONUMENTO A Jos E. l".A, VELASCO EN su T 1 ERRA NA
TAL. lEl'IASCAl.TZIHGO, OBRA BASTANTE RECIENTE, PERO QUE DA Pli 
HA DECIR, LOS INDITOS DE ESE PUEBLO, CUANDO VIERON QUE LLEG,! 

BA LA FIGURA DEL ARTISTA, DIJERON OUE ERA CARRANZA, IMGINEft 
SE ouE. ERROR! Sus COTERR.lHEOS NO SABfAN OUIE.N HABfA SIOO EL 
CJlAH PINTOR Jost ro\. VELASCO. 

OTRA OBRA PORFIRIANA DEBIDA AL ARQ. YILAR ES Esto. QUE ES UH 
POCO 11EJOR, QUE EL OTRO.t'IO/IUHENTO A COLON.•• 

Al10ffA TO HE CALLO PORQUE TA SON OBRAS M(AS, SOLAMlNTE EllPUf1 
llRE. A DÓNDE ESTl.H y ouE. SIGlllFICAN, 

ESTO ES EL MONUMEtHO AL fE.STRO EN LA CIUDAD DE TOLUCA CON 
LA C0LABURAC10N DE NACHO ASÚNSOLO Ell LA ESCULTURAJ RECUER· 
llA LA VIDA DEL MAESTRO DESDE OUE EPITRA A LA ESCUELA EN PLE
NA JUVENTUD REPRESENTADA POR LA ilELLEZA DE LA MUJER IZOUIER• 
DA HASTA QUE TERMINA SU VIDA DESTRU([XI, ACABADO. ARRIBA UN 
VASO VOTIVO, Esto FUE. MI PRll'IEAA OBRA AAOUITECTOICICA OUE TU 
VE EN MIS T l lMPOS1 POR C1 ERTO OUE flACIID ASUNSOLO, A MI HODO 

DE VEA. HA SIDO EL l'IAS GRANDE DE LOS ESCULTORES OUE t.t111co 
HA TENIDO EH LOS ÚLTll'IOS AMlS, HA HABIDO HUCHOS Y MUCHOS 
TRABAJAROH CONMIGO, YO RECUERDO A llACllO ASÚNSOLO, AL LLAMADO 
CllAHACO URBINA, A t'.ANUEL CEllTURIOU, A ERNESTO lAl'IAAIZ, A 
JUAN 0LAC.UfBEL, A f:ANUEl SILVA, A LORENZO RAFAEL, A CRUZ, -
ETC, TOOOS ELLOS KAH TRABAJADO PARA Hf, DE W.ltERA OUE HE CO· 
NOCIDD SU CAHINO, !l[ APRECIADO SUS CUALIDADES y i;E. APRENDIDO 
HUCllO, 

ESTE HOIHJMENTO LO ltlCIHOS ltl EL ANTIGUO COLEC.10 flL.ITAR, ALLA 
EH lACUUA. ES OllAA Dt IGNACIO AsúNSOLO. LA rART[ AROullECTO
NICA. PUES, ES CASI NULA, SON VALIOSAS [.(CLUSIVAMENTE LAS fl 
C.UAAS DE LOS HE.ROES, 

ESTE HONUMENTO LO lllCE EN TOLUCA A Ju.lREZJ ES EL TIPO DE Ex
CEDRA, DE llNA FOllHA CUR\IA, BASTANTE ELE11EfHA1. EN SUS ELEl1EH
TOS, LAS COLUl'INAS, COMO V[N, NO TIENEN CAPITEL, ES El TIPO • 
DE COUJKNA '"TAPAJIA" QUE TIENE SU ANTECEDENTE EN EL HAUSOLO 
o [JO [l 111roc.to DE f!t.Ntll·ttASSArt Eft EGIPTO, o '.HA, UNA COLUM
NA POLIC.OMAL, DE SECCION POLIGO!olAL, SIN CAPITEL y SIN BASE .. 
~A OBRA ESCULTORICA ES DE JUAN 0LAC.UIBEL, 

Urt PROVECTO CUf. NO SE. RLALll0, El. HJNU11UHO A 1 A f.Al.lfll LUN 
hACllO AsúNSULO, Dl~Elt OUE ESTA HlCllO EN J'lRIDA, YO NO LO HE 
VISTO, 

Estos ltAN SIDO .. ROYECTOS QU[ "lSIAt4 EN lL PAPEL~, NO llAH SI 

DO REALIZADOS¡ PRll'l(RAS IDEAS PARA UN OBELISCO TAHblE.N A LOS 
lilROES DEL &17, 

ESTE XIOSll.O HUHIJt'\E.NfAL LO LEVANTE. EN LA PIEDAD DE CA&AOAS, 
DENTRO DE US FORMS CLASICAS, HA GUSTA:lO y SE ttA SOSTUll001 
EL AHo PASADO, HI ÚLTIMA OBRA AROUITECT0NICA FU( ALGO PARECJ 
Do A !STO PORQUE EN CIUDAD CiuznAN. SIENDO YO Al'llGO DEL PRESJ 
DENTE tuHICIPAL. AHIGO DE HAS DE CUARENTA Af4os. HE LLA.!10 PA
RA HACERLE TRES HONUMENTOS EN LA PLAZA CENTRAL¡ LOS OUERIA 
t'IOOERNOSJ Lf. DIJE, VAHOS A VER A DONDE VAH A SER, f:f: LLEVA 
AL JARDIH CENTRAL Y HE ENCUENTRO CON LA CATEDRAL, NEOCL.lSICA 

BELL(SIHA Y CON TODOS LOS PORTALES ALREDEDOR DE UN CLASICO 
PURO, ARCOS DE MEDIO PUNTO CON ARQUIVOLTA y.COLUMNAS TOSCA• 
NAS MUY BIEN PROPORCIONADAS¡ LE DIJE A HI A111GO¡ "!lo HAGAS 
OTRA COSA OUE ROHPA LA UNIDAD AMBIENTAL, CONSERVA LA fORHA 
H-EOCLASICA V TE GARANTIZO QUE LOS MILLONES DE PESOS QUE TE -
VAS A GASTAR TE VAN A DURAR MUCHOS Aí«>S, EN CAMBIO, LO HODEB 
NO. PUEDE SER QUE DENTRO DE POCOS Afias. LO DERRUMBEN. As1 No! 
CIO ESTE MONUMENTO. 

LA f'IUY CONOCIDA DIANA CAZADORA¡ BREVEl1ENTE LES DIR( A US1E
DES LA HISTORIA DE ESTE HONUMEMTO, 

YO TRABAJABA Ell PETP0LEOS t'.EXICANOS CUANDO EL ESCULTOR 0LA
GUIBEL, A QUIEN VO NO CONOCfA, FU! A VISITARME PARA PEDIRl'IE 
CONSEJO PORQUE DoN f.ANUEL AVILA CA/"IACHO LE ttADfA ENCARGADO 

OUE HICIERA UN MONUMENTO EN EL PASEO DE LA REFORMA, 08VIAMEN 

TE LE PREC.uNTt A ouE. 11EROE. PUESTO QUE AQUELLO ERA UNA SE.
CUELA HISTORICA. No, DIJO, PRECISAMEl'iTE NO QUIERE DON tiANUEL 
HADA lllSTORICO Sll40 ALGO ENTERAMENTE Offl!AHENTAL. loOllOE? 
EN LA ÚLTIMA GLORIETA, JUNTO A CHAPULTEPEC; PUES OBVIAHENTl 
UllA FllEllTE; AS! NACIO EL CONCEPTO DE FUENTE1 SE INSCAl810 
EN SU CDo'U'OSICION.lN UN TRIANGULO IS0SCELES. EN EL CUAL ES
T.lN ltlSCRITOS LOS VASOS OUE DESGRACIADAMENTE EL DEPART"'1ENTO 
(ENTRAL LES KAHDÓ POllER ESOS PRETILES DE PIEDRA PARA OCULTAR 
EL AGUA, EL AGUA IBA A RESBALAR Ell AQUELLAS ONDULACIONES, O 
Stl\, OUE lOS VASOS IBAN A SER HUCUO MAS LIGEROS Y REMATADA 
El TiUANC.ULO CON LA FIGi.JRA, UNA FIGURA OUE TOOAVfA NO ESTABA 
DETERt'llN.l.OA, 

-Yo NO SAll(A out FIGURA lllA YO A PROYECTAR¡ RECORD( QUE EH 
VERSALllS, FRANCISCO 1 HABIA INHORTALIZAOO A DIANA DE POI· 
Jl[f;S CON LA FIGURA OE DIANA CAZAOORAJ CUAtlDO YO SE LO PRO• 
PUSE A JUAN, t'.L INHEOIATAMEHTE DIJO¡ "UtlA DIAflA CAZADORA", 
A Hf NO HE c.usTO HUCHO LA ACTITUD DE LA FIGURA, QUE ES HUY 
BELLA, PERO LA ACTITUD IJ[ 110VIMIENTO [/l LA FIGURA LE CUITA 

ESTABILIDAD¡ VO HABfA PROYECTADO UHA FIGURA fRAHCAMENTE -
BIEN ArOYAOA, PERO AH( EST.l, HA AGUAllTAOO LQS AÑOS; HASTA 
AttORA PARECE out NO DEL TOPO MAL. 

LA FUENTE DE Pe. TROLEOS, CUANDO LA [XPROPIACIOll PETROLERA SE 
REALIZO, SE f'Et.iSO EN C.LORIFICARLA, FU( &ON ANTONIO BERH00EZ 
DIRECTOR PE PETROLEOS !'.lXICANOS A OUIEN PRIMERO SE LE OCU• 
ARIO MAllDAR HACER ESTE HONUliENTOl ME PIOIO OUE ltlCIERA UHA 
S!NTESIS DEL PROBLEMA, OIGAMOS, SINDICAL U OBRERO OUE (STO 
SIGNIFICABA, ENTONCES, REPRESENTO EH EL CENTRO A LA INDUS
TIRA PETROLERA ENTREGANDO A LA PATRIA EL PETROLEO, LAS DOS 
FIGURAS OUE LE FLANQUEAN SON, EL OBRERO J(CNICO y EL OBRERO 
MANUAL y PERDOtlEN LA REVEL.ACION, SOMOS JUAN 0LAGUl8EL y su 
SERVIDOR QUIENES POSAMOS COMO MODELOS: ABAJO SE ENCUENTRA 

EL OBRERO Sl!illlCALlZADQ ENINlúANOO LA bUllLIAl.I o 'Wll•IA.,.tA Lll 
LA LEY DEL lRAilAJO A UN POBRE CAMPESINO lll AQULLLAS LAllTU 
DES.o LA CONCEPCION CCMPLETAt'l!NTE ASIKi:TRICA LE l!IO MOUlJINI• 
DAD, NO FU( llECESARIO LEVANTAR EL OBELISCO Y PARlt:f. OUl TAH 
BIE.11 HA RlSISTIDO LOS Aflos. POR LO HENOS, NO l'I( to llAH TIR! 

OO. Aoul TIENEN USTEDES. LA SILUETA DEL OTflO LAOO, [SOS -
OBREROS out ESTAN PERFORAllOO, FUEROtl COPIADOS POR JuAN OlA

GUIBEL ALLA EN POZA RICA¡ SON HUCllOS DE ELLOS, NEGRITOS, • 
MUY FUERTES; AOUf ESTA EL DETALLE CENTRAL. 

Es PROBAilLE Quf EL ARO, r.EHOIOLA SE REFIERA AL MONUMENTO 
A LA r.AZA" 

••Es PROBABLE QUE EL ARO. r.I11DIOLA SE REFIERA AL /10NUHEHTO A 
COLON EN LELLAVJSTA. 
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ESTE FUE EL PRIMER CROQUIS, EL PRll1ER ESQUEl1A PARA LA CREA

CION DE ESTE MOHUMEtlTO. SE TRATA DEL fi>NUMENTO A LOS Nlf1os 
H[ROES EN GUADALA.JARA, ESTE t'.OHUl1ENTO LO ECHO A PERDER EL SR. 
GoBERNADOR, PORQUE [STE NO FUE EL PROYECTO ORIGINALI EL PRO
YECTO ORIGINAL ERA UN OBELISCO, UN ALA DE AVIÓN HUY FINA Y 
HUY ALTA, SIN NADA ARRIBA, ABAJO, EL GRUPO ESCULTÓRICO, REA· 

LISTA1 PERO EL SR, GoNZALEZ GALLO DIJO QUE NO CONCEBfA Nlll
GUNA ESTATUA DE LA PATRIA QUE NO TUVIERA A UNA MUJER, A UNA 
PATRIA Y HE CONVIRTIÓ ESE OBELISCO EN UN PEDESTAL, LO ECHO A 

PERDER, PERO AS( TRABAJAMOS LOS ARQUITECTOS, SIEMPRE BAJO -
LAS PRESIONES O ECONOKICAS O GUBERllAMENTALES O DE OTRO TIPO; 
POR CIERTO QUE LA FIGURA DE ARRIBA ESTA INSPIRADA EN UNA SE

f«>RA HUY BELLA, TAPATIA, r.IUE NOS KANoO EL C:OBERNADOR. • 

Uff HOHUHENTO A LA f;,.RINA OUE /lO SE REALIZO, SE HIZO LA KAOUE 
JA, POR CIERTO QUE EL PROYECTO FUE REALIZJiDO POR TARRAC, UNO 

DE LOS GRANDES ESPAROLES QUE LLEGARON A t.Ex1co. 

EN PuEBLA, EN EL AfiO DE Ci3, PARA CONM[HORAR EL SITIO GLORIO· 

SO DE LOS FRANCESES, ES DECIR, LA DEFEtlSA DE LOS llEXICANOS, 
GLORIOSA, NACIÓ ESJA FUENTE. EL AUJOR DE ESTE COtUUhTO ES• 
CULTÓRICO FUE. TAMARIZ, [RNESTO TAMARIZ. POBLANO A LA VEZ' 

1 A~ F 1 GURAS DE ÁBAJO RErRESllHAll A l OS SOLOADOS Y A LAS SOi., 
llAOL¡¡As DE AQUEL EllTOlltls. ES UllA FUENTE QUE CSll. ARRIBA DE 
LOS CERROS DE GUADALUPE y LolnTO; AOUI ESTAN LOS llETALLES, 
El SOLDADO DE LINEA, LA SOLDADlRA Y KI DIBUJO, MI PERSPECTI • 
VA OAIGINALJ OTRO GUERRILLERO, OTRO HAS Y LOS INDIOS DE ZA
CAt'OAX ILA, 

EN PACHUCA, ltGO. LEVANTE. ESTE t1011Ul'IENTO QUE PUSE EN MAliOS DE 
(AllLOS &RACHO, UHO DE LOS MEJORES DE SU TIEMPO TAHBl[llJ (AR
LllOS bRACttO [AA FRAllCAMENTE MODERNO¡ LE DEJE. PLENA LIBERT'-0 
DE COl1POSICION NADA MAS LE PEDI CUE FUESE UN t1URO DE FORMA 
ANGULAR REHATAOO POR LAS FIGURAS; NACIO ESTE t10Nllt1ENTO A LA 
INOtPEllllf.NCIAJ LES VOY A CONTAR UNA AN[CDOTA TRISTE DE ESTE 
MDNUHEflTO: 

(ARl.ITOS CRACllO "Ct1PINABA El CODO" HUY A MENUDO Y LA OBRA NO 

All'ANZABA y EL SR, GOBCllNAOOR LE PUSO LA CIUDAD POR tARCEL. 
ªPID TE V.AS OE PACHUC.A HASTA QUE NO ACARES, PORQUE ESTAS PO
NIENDO A TRABAJAR A TUS CANTEROS Y YO LO QUE QUIERO, ES LA -
11ANO Ol (ARLO~ BRACl10". 

(ARLllOS lJftACllO TOHAPA TODA LA NOCltE, EAA BORRACHITO DE "eu
R[AU" Y NATURAlMEIHE Af1AU[CfA CON UNA SITUACl0tl ESPAllTOSA. 
UNA VEZ OUE CSTABA TALLANDO LA FIGURA DE ARRIBA, SE NOS CAYO 
EN LA FUENTE, lsE IMAGltlAN USTEDES? ESTABA REALMENTE EN LO 
OUC LLAt1A1'10S REALMENTE "LA CRUDA"• EL CALOR QUE (STO PRODU
CE, EL RESFRIADO QUE SE SIENTE Y LU[C.0 EL AGUA llELADA DE PA• 
CHUCA, LE 010 UNA PULl10NIA Y SE NOS ESTABA HURIENOO, PERO -
Ett f'fN, At1' [~TA LA OllRI\ PE BR•CllO, QUE [5, COMO VEN, UNA -
OBRA MASIVA, FRANCAHENTE MODERNA. 

[L E5CULfOR f~NUEL SILVA HIZO ESTA FIGURA EN HONOR DE J.ELCttOk 
0CAMPO EN EL LUGAR EN OUE FUE FUSILADO EN TEPEJI DEL Rfg, 

OTRO PROYECTO: LA VICTORIA DE SAKOTRACIA EN EL PARANINFO 
UtHVERSI TARIO Ol LA CIUDAD DE IOLUCA, 

0TAO PROYECTO; UNA 8ASILICA PARA LA VIRGEN DE C.uAOALUPE EH 
EL LUGAR Ell Qul VIVfA JUAN DIEGO¡ NO SE REALIZO, 

EH GUADALAJAAA, DESPuts DEL f.ONUMENTO A LOS HtROES. SE HE 
ENCOKENDO L.t. COllSTRUCCIOll DEL PALACIO l.utUCIPAL, UNA DE LAS 
POCAS OBRAS CON LAS OUE YO DUED( REALM.EtllE SATISFECHO; EN
FRENTE DE ELLA, LE\IANTA.KDS ESTE t10NUMENTO QUE SE LLAMA "Ro• 
TDNDA DE LOS tklt1BAES ILUSTRES", COMO VEN, ES UH CONCEPTO -
UN POCO CLJ.s1co. PERO t10DERNIZADO. LA t11SHA COLUf'UIA TAPATIA 
OUE NO TIENE Gl.LIBO, NO TIENE CAPITEL NI BASE, UN ENTABLA• 

t'.ENTO CLASICO Y TOTALt1ENTE ABIERTO, 

ESTOS SON DIBUJOS, NADA MAS DIBUJOS DE UN CONJUNTO MONUMl~TAL 
DE •[L OBRERO MOVIENVO AL t1UNDO•, 

LA LLAKAOA ~l~SCARILLA DE l'.ORELOS", QUE LAMENTABLEMENTE, TAR 
DE SUPIHOS QUE NO ERA VERDAD, SIN EMBARGO, ESTA l"IASCARILLA 
DUE ES COPIA DE LA QUE ESTA ALLA EN SAN (RJST08AL, LA COLO

CAMS Eli UNA EXCEDERA EH EL FRENTE D[L LUGAR¡ ESTA OBRA ES 
DEL ESCULTOR JUAN (Ruz. 

[STOS SON LOS PROYECTOS DE FUENTES OUE IBA A REALIZAR EL -
ARO, EMILIO CARRERA, LAHENTABLEM.ENTE NO FUERON REALIZA.DAS, 

ESTE PEDESTAL ES EL DEL t10NUHEHTO AL PADRE ALCALDE EN GUADA
LAJAllA, TIENE UNA SOLA VIRTUD, PERDONEN POR MI POCA HODESTIA: 

E. UI, PEDESTAL DE PLANTA CUADRADA, SI USTEDES LO VEN DIAG-0-
NALHENTE, TIENE ESTE ANCHO Y SI lO VEN DE FRENTE, TIENE ESTE 
OTRO ANCHO o SEA. QUE HAY UNA TREM.ENDA DIFICULTAD EN ~EsbL
VER LA RELACION ENTRE EL PEDESTAL Y LA ESTATUA QUE VENGA ARRI 
BA, O SEA QUE EL PEDESTAL IDEAL, SER(A EN ESE CASO, CILIN.DRl 
COI AQUf TIENEN USTEDES llfflA ESPECIE DE CILlflORO UI EL CUAL 

ESIAN INSCRITOS LOS ÓllDUil!. LlA~ICDSJ ES UNA OBRA NEALiZADA 
EN GUAOALAJARA EN HDUOR, conu DIJE ANTES. DEL "PAlllll ALCAL
DE", 

UN MONUHENTO QUE rio SE fllALIZO. (11 HONOR DEL SR. 1:...11cRo. EN 
EL PASEO DE LA REFORMA, 

LA fuENTE Df. LOS DE!'ORrts E.U LA AVENICM INSURC.ENIEs. QUE HI
CE PARA EL SR. DoN Jost: DE LA LAl"IA EN l9ll2. 

OTRO PROVECTO 110 REALIZADO •• ,, 

APENAS SE VE ALLI. ARRIBA, CL NUEVO KIOSKO NEOCLASICO DE CIU
DAD GuzHAN QUE REALIC[ RECllNTEMENTE. 

EL l'.ONUMCNTO A LA bANDlRA E.ti ESC t11Sl10 LUGAR, NOTEN QUE lL 
PEDESTAL DE LA BANDERA f.S Utl TRDllCO DE COLUMNA CORINllA COh 

CANALADURAS. Attl EStA EL 111os110 A DISTANCIA. DETALLES DEL -
HISt'.O; OTRA VEZ LA P.oTOllOA DE LOS HOMBRES ILUSTRES EN GuADA· 
LARAJA¡ AL FOHOO EL PALACIO ruNICIPAL QUE YO REALICE PUES 

ES TODO. SEf;ORES, Y MUCHISIMAS GRACIAS, 



" Los doce frailes franciscanos llegados a A~rica en 1525 uf 
como los frailes dominicos y agustioos arribados poco despu~s. 
hablan extendido yá su obra evangelizadora CD el Aoáhuac y 
lcvanlado mis de cincuenta conventos, cuando se inició apenas la 
criatianlzación metódica del Valle de Toluca ocupado por lres 
lribus principales, los maUatzincas, los otomlcs y los maz.a-huas. 

El máito de esta aanta cruzada corresponde casi totalmente al fraile 
Andds dC Cutro, llamado el Apóstol de los Matlatzinc:u. La causa 
y detalles de su llegada a América, la describe el eminente 
historiador Don Miguel Salinas, del modo siguiente: 

Los frailes de San Francisco celebraban periódicamente una reunión 
a la cual U amaban "Capítulo General ", integrada por 
representantes de todas las Provincias y CusLodias del mundo. Esa 
reunión se efectuaba en diversas ciudades. 

Para el Capltulo que se congregó en Mantua en 1541, la Provincia 
del Santo Evangelio envió como representantes a Fray Jacobo de 
Testera y a Fray ~tart!n de Hojacastro. El primero obtuvo en 
Mantua la alta investidura de Comisario General para Todu lu 
Indias. cargo que duraba seis aftas, era superior al de Provincial y 
d11ba derecho para visitar e inspeccionar todas las Provincias Y 
Custodias del Nuevo Mundo. Alg4n tiempo después, este 
Comlsariato General se dividió en dos, uno para México y otro 
para el Pcnl. 

Tenninado el Caprtulo de Mantua, Fray Jacobo se apercibió a 
regresar a la América. Inspirado por su gmeroso pensamiento, de 
apóstol y obligado por su elevada lnvestldura, pasó por Espalla 
para rcclular una legión numerosa , dispucsla a despreciar los 
peligros del clima y del viaje con destino a América, entre los 
mfnimos hijos de San Francisco, dispuestos también a vivir una 
vida de extrema pobreza y a praclicnr muchas virtudes, sacando de 
la ldol::itrb. a millone1 de seres para llevarlos al seno de la f~ 
cristiana. Reclutó ciento cincucnt4 misioneros, pasó con ellos el 
océano, y al nn llegó al Andhuac. Entre esa falange de 
evangcli.z.adores, vlno a P..téxico, Fray Andrés de Castro. 

A ~I se debió Ja fundación del primer convento de la ciudad de 
Toluca, del cual sólo restan fragmentos de la Capilla Abierta, la 
Iglesia de la Tercera Orden y la de la Santa Veracruz. aunque la 
mayor parle son ya del siglo XVIII, pero se levantan en terrenos de 
aquel sanlO Jugar. 

Dentro de ese enorme ámbllo del ex convento de So.n Francisco, en 
et sitio destinado a cementerio y contigua a Ja Tercera Orden, se 
kvantó la actual Catedral. 

Primer proyecto de Catedral: 

Hacia ¡g50, siendo Gobernador del Estado, Don Mariano Rlva 
Palacio y Guardián del Convenio de San Francisco, el M. R. P. 
José Ruperto Caslillo, surgió la idea entre algunos vecinos de 
Toluca, de construír una nueva iglesia parroquial, pues la que 
existta, dccfan, ni por su estilo ni por su capacidad, estaba a la 
altura de una capital del Eslado. 

Fueron consultados los arquiteclOs Aranda y Robles Pezuela sobre 
ta conveniente ubicación del nuevo templo, pero surgió la 
indecisión al final y no se llevó a cobo el proycclO, retirándose las 
aportaciones de dinero. 
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Se¡undo proyecto de la Catedral: 

En 1866, siendo Arzobispo el Ulmo. Sr. Don L4zaro de la Garza y 
Ballesteros, visitó Toluca y el entonces Cura P4rroco Sr. Merlín, 
volvió a considerar el proyecto. 

El Sr. Arzobispo concedió el permiso y 1c Inició la demoliclóa de 
Jos edificios existentes, entre los cuales, debe haber habido a1guno1 
de valor, pero que cntoncca, no podían esUmarsc por Ja lgooraocia 
indudable de las personas que Intervinieron. Los restos o 
fragmentos se ~galaron a alguaas Iglesias del contorno. 

Esa demolición debe haberse inJclado en 1867, época a la que 
co~spoode la apertura a ex?t;nsas del convento, de Ja calle nueva 
llamada sucesivamente, Porfirio Díaz, De la Concordia, BeU.sarlo 
Oomfngue:r. cte. 

El segundo proyecto fué cncargodo al Sr. lng. Aguslln Carrillo, 
pero al ser presentados los planos al consultor, no fueron 
aprobados. por lo que se volvió a ejecutar un tercer proycclO. 

Tercer prO)'ecto de Catedral: 

Ejecut.ldo por el Sr. Arq. Francisco Rodríguez Arangoity, 
recientemente llegado de Europa. Este a.rquitecto fué, scgdn 
sabemos, cadete del glorioso Colegio P...filltar de Chapu!Ccpec y 
participó en el combat.c del 13 de septiembre de 1847 en contra de 
Jos norteamericanos. Cayó prisionero, segdo reza la inscripción 
existente en el antiguo Monumento de Chapultcpcc. Despu~s 
Arangoity marchó a Europa para estudiar en Italia la carrera de 
arquitcclO que hubo antes iniciado en San Carlos. Anlngoltyrcnllz6 
algunas obras en Tatuca como la Casa Barbabosa, el Antiguo 
Palacio de Justicia y la C4mora de Diputados, todas ya 
desaparecidas. 

El 12 de mayo de 1867, se colocó la primera piedra de la Catedral 
en un lugar ccrc11Do a la puerta de la Tercera Orden. El maestro de 
obras designado fué el Sr. Francisco Morales. 

En septiembre de 1875 el Sr. Don Jacinto S4nchcz. persona de 
gran piedad y prestigio, organizó una junta de vecinos para la 
rccoudación de fondos, recayendo la elección en los Sres. Joaqufn 
Cortina, Luis Sobrino, Joaquín Caraza y Jcslls Moreno, ayudados 
por quinientos colectores más. La cuota fué de un centavo 
semanario. 

El dfa 5 de octubre de 1875, si: celebro una Misa "c.antuda", con 
''exposición del Santísimo'" y gran sermón, bendiciéndose los 
materiales acumulados. 

El proyecto Arangoity constaba de cinco naves longitudinales, con 
eje norte sur, a saber: 

Una nave m.:iyor ccntrnl, dos naves angoslas como ambulotorios y 
dos series de capillas extremas cuyo eje era perpendicular al eje 
central. 

La sepnración entre la nave mayor y Jos ambulatorios se hacía por 
una sucesión de columnas de orden corintio, cuya distancia de eje a 
eje era de 2.80 metros, que daban al templo la imagen de una 
iglesia basilical como las de San Pablo y San Lorenzo Extramuros 
en Roma. El nllmcro de capillas era de cinco por lado y al final de 
ellas, se iniciaba el gran crucero. En el crucero, se desplanlaban los 
cuatro machones que sustentaban la cllpula. Estos machones 
estaban a su vez fraccionados en cuatro partes separadas por un 



verd:idero ttínel crucifonnc. Al fondo, sobre el eje mayor. se alzaba 
el presbiterio de planLa scmicin::ular también, coo columnata como 
excedra. La cdpula era de las llamadas "dobles". es 
decir,ioteriormcnte era semiesférica y exteriormente era parabólica. 
Su discfto estaba inspir:ido en la ctípula del Panthcóo de Parfs. es 
decir, de dos tambores, uno mayor, inferior con peristilo, y otro 
menor que recibía el cimborrio. 

La separación entre los dos tambores está acus:ida por una terraza 
circundante con balaustrada. con su correspondiente entablamento. 
El tambor superior, de menor diámetro, ostenta ventanas 
rectangulares que iluminan el arranque de Ja bóveda. en tanto que en 
el tambor h1ferior mayor, se abren las grandes ventanas que 
iluminan la parte baja de la ctípula. La bóveda es semiesférica y 
sostiene como remate final, la estatua del Santo Patrono de 
Tatuca. 

En cuanto a la fachada. fué concebida en dos pisos con tres 
cuerpos, el central, m~s ancho y m~s saliente, y los dos laterales, 
remetidos. En el central saliente, se abren las tres entradas 
principales del templo, en forma de arcos de medio punto con 
cuatro pares de column:is corintias alternantes, que reciben el gran 
entablamento corrido, del cual, arrancan otras tantas columnas en 
el piso superior. En los cuerpos inferiores laterales, sólo hay 
nichos nanqueados por columnas aparcadas también. Estos laterales 
sólo tienen un piso y su unión con el cuerpo alto central, se 
verifica por dos grandes ménsulas que daban a la Catedral, el 
aspcclO comGn a Jas iglcsiasjesuftka.s de París. 

En el proyecto Arangoity, tanto el cuerpo central inferior como el 
central superior, esLaban coronados por frontones circul.arcs. 

En el cuerpo central superior, se abre Ja ventana del coro, 
nanqueada por nichos laterales. La fachada acusa la diferencia de 
alturas entre la nave central mayor y las capillas, apreciándose 
cuatro grandes bol:uelcs a cada lado del templo que reciben los 
empujes de Ja.s bóvedas. El crucero está. acusado por un gran cuerpo 
cúbico con grandes óculos semicirculares. A cada lado de este 
crucero se abren dos puertas de acceso al templo desde la calle 
lateral. Estas entradas son suntuosas, con columnas corintias, nrcos 
semicirculares y rcqueftos frontones. Las capillas están acusadas 
por gruesas mcdia.i¡ muestras y su iluminación se hace a través de 
cinco óculos semicirculares id~nticos a los del crucero. 
Finalmente, se aprecia en el proyecto una gran cs~alinat.'.l al frente 
que salva la altura de más de dos metros con relación a I~ ca!le. De 
este proyecto solamente se construyeron los elementos s1gu1cntcs: 

En la fachad:1 principal un alto muro que scrvfa de respaldo a los 
órdenes de la plan1a baja. En éste muro yá encontramos los 
pcdcsl31cs de las columnas con su correspondiente base. También 
los nichos Jalcralcs ,bien acabados, en cantera. En la nave mayor 
sólo se hicieron los arranques (plinto y base) de las colu1nnas 
b:isillcalcs. Estaban cad terminadas (sin techar algunas} lls diez 
capillas laler:1lcs, ·rero sus entradas presentaban una solución de 
base de columnas muy ajena al estilo corintio. Sospecho no fueron 
dirigidas por Arangoily. Las capillas yá oslentaban l:U ventanas 
semicirculares que las iluminaban que llamó medios óculos. 
Tenían yá su arquivolta bien labrada. Del crucero sólo el muro 
circundnnlc. De Jos machones que sostendrían Ja cúpula ,casi su 
mitad en altura. Eran de mugnffico aparejo de piedra. Del 
presbiterio encontramos el muro circundante, correspondiente a la 
futura exccdra, con peristilo; aunque de ésta no había nada en 
absoluto, 

Estos eran los tlnicos clemcnlos arquitectónicos que el suscrito 
encontró cuando se hizo cargo de la continuación de la obra. 
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El piso existente era un montón de escombros, mucha piedra 
labrada; entre todo ésto, algunos fustes de columnas románicas, a 
todas luces, pertenecientes a Ja primitiva fundación franciscantt del 
siglo XVI. 

Al costado suroeste de esta ruina. se alzaba majestuosa Ja bella 
fachada de la Iglesia de la Tercera Orden. 

Cuarlo proyecto 

CREACION DEL OBISPADO DE TOLUCA. Por letras 
aposl6licas de su Santidad Pío XII dadas a conocer por el Delegado 
Apostólico Monseñor Piani en julio de 1950, fué creada Ja 
Diócesis Toluccnse. 

En abril de 1951, fué solemnemente consagrado primer Obispo. el 
señor Arturo Vélcl. Martlnez.. A dicha ceremonia inolvidable, el 
suscrito asistió acompanado del scnor Arq. Federico E. Mariscal, 
entonces Decano de la Facultad de Arquitectura y muy querido 
maestro. En elocuentes palabras, el recién elevado a Cardenal, 
seftor Daño Mirandtt, hizo brillante exposición de la verdadera 
significación de un Obispo y después el Excclcnlfsimo scñorVélcz 
hi7..o uso de la palabra, arrancando lágrimas al auditorio que se 
hallaba reunido en el improvisado rccinlo. Al final di:I solemne 
acto, el scilor Vélei., desde la puerta central de la futura Catedral, 
dió la primera bendición a su pueblo. 

Pocos días después, el suscrito fué Humado pnr el excclcntlsimo 
señor Obispo para encargarle un nuevo proyeclo para la futura 
Catedral de Toluca, con la expresa recomendación de que se 
respetase totalmente o casi toda la obra existente, interrumpida 
desde hacía largos años. Algunas semanas después se presentó a su 
consideración, una serie de croquis con las posibles soluciones 
arquitectónicas. En el álbum monumental que se conserva en el 
Obispado constan estos esquemas en los cuales estaba ya la 
simiente de la aclual Catedral. 

La autori2.11ción gubernamental para la reanudación de las obras fué 
expedida el 4 de agosto de 1948 por Ja Secretaria de Dienes 
Nacionales en oílcio número 124950 y se notificó al señor Obispo 
con fecha 8 de octubre del mismo año, en oílcin • l ·4758 ex. 
362.513022 de la Dirección de Gobernación del Gobierno del 
Estado de l\téxico. 

El examen de Ja form:is yá existentes, y la producci<in de las 
mismas, nos confirmaron en Ja conveniencia de continuar la 
Catcdr:il en el estilo Neoclásico Corintio Compuesto, eslilo al cual 
podemos relacionar toda la obra. Las cnracterfsticas del proyecto Y 
Ja obra rcalil.ada son las siguientes: 

Planta cruciforme Ja1ina, compuesta por cinco naves de norte a sur, 
con crucero, ábside, girola, capillas laterales {ya existentes 
entonces), dos grandes torres gemelas, una grJn cúpula y triforium. 

La nave central núde de centro a centro de las columnas laterales, 
17.20 m. Naves paralelas a las columnas, (ambulatorias) .de S m. 
Las columnas que dividen la nave central del ambulalono están 
espaciadas 8.40 m. de ccnlro a centro, medida resultante al 
suprimir por orden del señor Obispo dos columnas de cada cuatro. 
Estas columnas son corintias compuestas, desplantan ni rus del 
piso general, pero están integradas a un machón cruciforme ~on 
cuatro pilastras en sus ejes. En realidad no son colu1nnas, sino 
pilares. Sobre éstos corre un cntablamcn!o de 2.00 m. d.c altura 
(arquitrabe, íriso, comisa) a Ja allura de 10 m,. que ~sel nivel del 
triforium y del arranque de grandes arcos de medio punto con 
arquivolta clisica. Encima del entablamento, una balaustrada de 



tipo francés, que con los arcos menciono.dos consUtuyc un 
verdadero bnlcón pnra In gente en las grandes solemnidades. En la 
cnbeeera norte y en la no.ve mayor, este triforium se amplla y 
llegando hasta In fachada principal, constituye el bajo coro a donde 
se ha insla!ado el órgano sobre una alla plataforma. El vestíbulo 
del templo o nartcx, abajo del coro, y tiene en lugar de arcos como 
los laterales, cuatro columnas corintias que se contintlan en el alto 
coro. Estas columnas atlas reciben a su vez un gran balcón o 
tribuna alta que culmina en un tfmpano que reflejan\ el sonido del 
órg:mo. En esta cabecera norte del templo se encuentran, en planta 
baja, los tres grandes arcos de la entrada principal y al nivel del 
e.oro, los tres ventanale5 con emplomados, unos de los cuales, el 
ccntntl, reproduce et famoso cuadro de los Hermanos Van Eyck que 
representa a Santa Cecilia, cjccu1ando al órgano, rodeo.da de 
ángeles cantores. 

Et lriíorium se interrumpe al iniciarse el crucero y desemboca a 
dos grandes tribunas que se destinarán a palcos de honor en las 
grandes solemnidades. Estas tribunas se apoyan también en 
rilasr.ra.s corintia.ot y en una de ellas. 13 del lado oriente, desemboca 
la gran escakra que desde el crucero a lravés del lriíorium. conduce 
al coro. En el crucero se levantan los cuatro apoyos de la cllpula y 
sus arcos torales: son torres huecas de 3.S x 3.5 m. y en ellas 5e 
:ipoyan dichos nrcos, en grandes "cul de lamp", dejando las 
corrcs¡mndientes rechinas, en fas cuales desucan los allos relieves 
de Jos cuatro Angeles Miguel, Gabriel, U riel y Rafael. 

EJ crucero est! techado con bóvedas de cai'Jón y de arista y como el 
gran c:u'\ón de la nave central, est! lambién, ornamentado con 
casetones. Sólo que cslas bóvedas del crucero tienen su eje mayor 
paralelo n aquella nave central, lloica manera de dotarlas de la 
altura neccsarfa para alojar la bclUsima port:i.da del Templo de la 
Tercera Orden, reliquia del viejo Con\·enlo desaparecido; templo 
que será el Sagrario de la Catedral. A estas naves liltcralcs del 
crucero se accede de las calles adyacentes a través de cuatro grandes 
puertas con arco de medio punto. 

En 13 cabecera sur de Ja Iglesia Catedral, está el presbiterio, de 
planta semicircular, rormando una verdadera excedra con doce 
columnas toscan:H y girola posterior. Sobre esta girola, se 
construyó, hacia la parte posterior, el fo,lusco Religioso, con acceso 
desde la S:i.crisUa. Es le presbiterio se levanta casi dos metros sobre 
el piso de las navcs,ostenta el trono obispal y se accede n él por 
medio de nncha escalinata y dos pequeñas escaleras laterales. Una 
balaustrada limita su ámbito. 

El alllt mJ.}'Or csli colrn;:ado prccisanlCnt.! en el ccnllo del crucero, 
debajo de Ja cllpula. Es de m.1rmo1 blanco su mesa y de mirmol 
rojo sus bases, que soo dos pequefta.s columnas románicas de 
mánnol rojo bclllsimo, Jo mismo que su escalinala. Eslc a.lt:1r rué 
donado por el conocido caballero toluqueño, Don Germán Roth. 

Olros aliares construfdos exprofcso, se admiran en las capillas 
primeras inmcdialas al crucero. Dos son Loscanos y dos son 
jónicos, de lipa francés; están realizndos con mármoles 
policromos. 

Los ultnrcs n:stanles son originales de los siglos XVJI y XVIII, 
ndapllldos no muy acertadamente a su nueva ubicación.Debido a sus 
dimensiones proyectadas para su tiempo, no fué fácil acomodarlos 
ni nuevo ámbito y cualquier ndiiumenlO,les hubiera quitado su 
identidad. Se colocaron pues, con la noble inlcnción de 
conscrvurlos. 

En una de las copillas (lado oriente) se conservó un ali.ar de nudera 
aparente con aplicaciones doradas, que provenía de la primer fábrica 
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del afto de 1867 al 1900. No tiene estilo clásico definido y alglln 
dfa será preciso cambiarlo. Cerca de este altar también del lado 
oricntc, existía yá otro altar, ése sf, aulénl..ico neoclásico del siglo 
XIX , que se conservará. Enfrente de uno de estos allarcs, hay una 
reja colosal. pero sin pureza de estilo; es la l1nica reja existente en 
la Catedral y recomiendo sea, alglln dfa, retirada. 

La fachada principal noru: hacia la plaza central o cfvica de la 
ciudad, conserva los elementos del proyecto Arangoity pero 
purificados por el suscrilO. Consta de tres cuerpos, el central más 
saliente: de los dos laterales y además más elevado.El cuerpo central 
tiene dos niveles o doble altura. Contiene los tres entrejes 
principales usados en pla.nla baja, acus:i.dos por las Lrcs puertas 
monumentales con urcos de medio punto, arquivolta e impostas 
clá.sicnmcntc molduradas. 

El cuerpo superior corrcnpondientc, lleva las tres grandes ventanas 
que iluminan el coro; dejando un espticio amplio nniba de sus 
comizuelos en el cual se dispusieron tableros con altos relieves de 
los e5Cudos obispales. 

Entre cslOs vanos, se levantan las columnas corintias apnrcadas con 
un tol:ll de ocho en an1bos pi5os, Estas columna" tienen sus 
rcspcclivos entablamentos y sus pedestales; éstos en el piso aho, 
son simples dados cl1bicos que interrumpen ta balauslrada de los 
b:i.kones. Este dispositivo de forma de balcón servirá alguna vez, 
para que la má:dma autoridad eclesiástica pucd:i dar su bendición al 
pueblo. De cualquier modo, es un elemento que da dignidnd y 
proporción humana al conjunto. 

Las columnas inferiores descansan sobre pedestales de be11o 
moldurado. Y precisamente esle elemento fué el que det.cnninó el 
estilo que deberíamos escoger para el monumento. La historia es la 
siguiente: 

Cuando el Ex.cc\cnlfsimo Seriar Obispo Vflcz Marlfncz. me hizo 
el honor de elegirme como arquitecto para la terminación de la 
Catedral, me fijó un pla7.o perentorio para presentarle los primeros 
croquis o esqucnus del futuro proyecto. Carecíamos aún de madera, 
andamios,etc. para poder hacer el relevé de lo existente. 

En una simple silla, subf hasta el borde superior de esos pedestales 
que miden un poco menos de 3 m. y ndverU que contentan ya 
labrada, la base de la futura columna, compuesta por las molduras 
clásicas: bngueta, listeles, escrn;:la, toro y plinto. f\.1edf el diámetro 
del ruste inicindo y rcsull.6 ser de 80 cm. 

Reflexioné que si el seflor ArquiteclO Rodríguez Ar;1ngoily que los 
construyó conocía bien el estilo neo-clásico; y, recordando al 
Vignola, la futura columna deberla ser de 8.00 m. medidos ha.~ta el 
borde superior del capitel. Cuando se inició la obra y labré la 
primera columna, el borde del muro de fondo de la cilada columna, 
muro ya existente, correspondía exactamente a la coln más 8.00 
m.; el dato nos coníirmaba que el estilo de la column;1 era 
inevitablemente, un corínlio compuesto (roma.no) y con este 
descubrimiento quedó sellada para siempre la compo~ici6n gcncral 
de la futura Catedral, que sería ex.clusivamente una Catedral 
Corlnlia Jmpcrial Rom:ina y asf la hemos proyectado. 

Continuando nuestra descripción de la fachada principal, diremos 
que Jos cuerpos Jat.erales más remetidos que el central, ostentan 
también cualro pares de columnas id~nlicas a las centrales y en Jos 
entrepaños intercolumnares, hay nichos en nllmcro de cuatro, 
coronados por guirnaldas. Estos nichos ostentan ahora estatuas 
provisionalmente ejecutadas, que alglln dfa, deben ser eambind:is 
por auténticas obras de nrtc. 
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Los cuerpos superiores de estas columnas laterales, son 
verdaderos contrafuertes ciegos que corresponden a los pasillos de 
acceso a l:ls torres, con las cuales ligan al nivel, su comisa de 
arranque. Como son muy salientes respecto al paramento de las 
torres, han permitido colocar también ahf, provisionalmente, 
cslatuas, que recomiendo respetuosamente, sean repuestas alglln 
dta, por algo superior. 

Finalmente la facltada principal esl.1 coronada por un hinmfrontc 
rectangular, respaldo del frontón «:ntral y sosttn del reloj, coronado 
también por balaustradas. 

Nuestra Catedral tiene dos torres, cada una de tres cuerpos, los dos 
inferiores, cllbicos, de casi 8.00 m. por lado y el superior, como 
paralclcpfpcdo, de sección octagonal que sostiene un cupulln de 
g4Jibo parabólico y un remate piramidal. Sobre éste remate, que ha 
sufrido algunas c:rfticas acervas aunque justificad as, debo aclarar que 
est.1.n equivocadas sus proporciones y mal interpretadas por el 
entonces capataz de Ja obra. Fueron ejecutados cuando el suscrito 
viajaba por Europa y ya no fué posible corregirlas. 

El proyecto original de estos remates, era una lintcmilla cilíndrica 
con comizuelo y un cupuHn semiesférico coronado por esfera y 
auz. 

El existente, aunque de perfil cscorialcnsc, adolece de la falla de 
cilindro, elevándose la pirámide directa y bruscamente, de la 
bóveda. 

El suscrito ha rogado al ExcclenUsimo Scflor Obispo, me permita 
corregirlo , de acuerdo con mi proyecto original. ~1c ha hecho el 
favor de autorizarlo y espero poder realizarlo para eviwnos yá, las 
censuras constantcs de los colegas arquitectos. 

El segundo cuerpo cllbico ostenta unos remat.cs c~orialenscs que 
ínlcntan ligar el paramento del cuerpo con el último cilíndrico. 
Entre estos rem:ites piramidales, hay balausl.radas. 

Cuando se pueda corregir el remate de la ctlspide a que me refiere 
en el pl1rrafo anterior, corregiremos también Jos vanos linalcs que 
no deben ser rectangulares sino semicirculares, como acusa el 
ritmo general en todos Jos claros, puertas y ventanas de la Catedral. 

Las bóvedas de las naves, se acusan claramente al cxt.crior de modo 
csC.'.llonado, como corresponde a su diferente altura. La nave mayor 
recibe luz por los óculos poligonales con fuerte derrame y moldura 
circundante que sólo se puede apreciar a gran distancia. 

La fachada lateral correspondiente a las capillas, prcscnt.a 
solamente las ventanas que iluminan a aquellas. y que tienen 
forma semicircular y grandes dimensiones, abiertas muy arriba del 
nivel de Ja calle. Entre ventana y ventana ,caen las bajadas 
pluviales y rué necesario ocultarlas en angostas medias muestras 
con su respectiva comisa. 

Esta fachada Liene su pretil horizontal en toda Ja cxt.cnsión de las 
nave mayor, pero, al llegar al crucero, se levanta como gran 
tlmpano scnúcircular, acusando la bóveda de caMn que cubre dicho 
cje. Un gran óculo circular ilunüna dicha bóveda. 

Esta fachada lateral remata en imporumtc comisa y en balaustrada 
corrida, interrumpida por m:aci1..os. 

El ábside se acusa ni exterior con gran bóveda semiesférica y su 
tambor com:spondicnle. En ésic se abren las ventanas que darán luz 
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al Musco Religioso. Las nervaduras labradas exteriores, 
corresponden a las nervaduras interiores del ábside. 

En cuanto a las fachadas opuestas en el lado poniente del templo, 
no han podido ser terminadas, debido a que en su tll3yor parte, 
están obstruídas por tos predios comerciales que invaden a Ja 
Catedral y que en fecha no lejana ,probablemente, scrjn 
recuperadas para ella. 

Nuestra cúpula esl..i. inspirada ciento por ciento en la gran ctlpula 
del llamado Panthcón de Parfs. Asf lo habla prcvb;to el arquitcclO 
Arangoity y respetamos su proposición; sólo que en Jugar del 
peristilo equidistante que tiene la de París, yo creo prudente y mh 
interesante, colocar las columnas unidas por paredes con 
balaustrada intermedia. Así, ésta nuestra cllpula tiene también, dos 
cuerpos o tambores, uno pequeño, de trece metros de diámetro y 
que sobresale como tambor superior y otro mayor ,como de veinte 
metros de diámetro, que constituye el pcrfstilo , produciendo una 
terraza circundante desde In cual el espectáculo de la ciud:id es 
imponente. 

Los altos venl.'.lnales de medio punto del tambor inferior en nllmcrn 
de do«:, allcman interiormente con medias muestras corintias con 
bases y capiteles. Arriba de los ventanales se abren ventanas 
rccl.'.lngulares lloicas que se :iprecian desde el exterior en el tambor 
superior. 

En el llJTanquc de la cúpula, sobre una gran cornisa, corre una 
balaustrada circundando tuda el lamOOr. 

La bóveda que cubre la c(ipula es un casquete semiesférico de 6,S 
m. de radio, con nervaduras. Desde éste casquete arranca la gran 
linternilla cilíndrica constituida por un haz de columnas 
paralclcpfpeda.s, que a su vez. sostienen Ja cupulilla final donde se 
asienta una estatua de San José con el Nli\o Jesús, Santo Titular 
de la Ciudad de Toluca. Esta estatua es de 6 m. de altura y fué 
ejecutada por el conocido cu:ultor Ernesto Tamari1., 

íundida en hermoso bronce de color venloso. A propósito de la 
estatua, rindo justo homcn:ijc a nuestros obreros, que al mando del 
maesi.ro de obras, Rodnlío Renedo y su hermano, subieron a bra1..o 
limpio dicha gran figura h:iciéndola pasar por el centro del tambor 
lintcmilla, sin más equipo que un elemental monta cargas. Las 
empresas a las cuales se invitó a presentar proposiciones para su 
monlaje, dcslst.ieron de la tarea o quiidcrun cobrar un altísimo 
precio, dado lo peligroso de la maniobra. 

La altura total de Ja Calcdral es de 60 rn. aproximadamente, a 
partir dd nivel de la calle ,eitactamcnte en el eje de la cúpula. 

Y ya que a dimensiones nos referimos, diré que las medidas del 
Templo ~fáximo de Toluca son: 

Ancho de la nave central de centro a centro de los pilares: 17.20 
m. 

Ancho de cada ambulatorio: S .00 m. 

Ancho de las capillas: 6.00 m. 

Ancho total del predio contando el espesor de muros: 45.00 m. 

Largo: Alrededor de 90.00 m., sin contar con Jos anexos, sacristfa 
y dependencias, atrio, escalinatas ca fachada ,ctc.,etc. 



El atrio se cxUende hacia el norte hasta Ja calle que circunda Ja 
Plaza Central o Cfvica de Tatuca. 

Hacia el oriente. basta el límite de la plaza rccientem:nte creada a 
expensas de la antigua calle de Bclisario Domingucz ,yi 
dcsapan:cida. 
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Las nuevas c:dgcocias urbanísticas tal vez nos obliguen a 
suprimir toda limitación física como barda..rcjas,etc .. aunque de 
alguna manera ,ac respetaran los limites de la propiedad 
caledtalicia. 

Ultimamente se ha erigido por las Autoridades Gubernamentales, 
una estatua del Santo Varón Primer Evangelizador de Totuca , Fray 
And~s de Castro, idea mngnCfica que merece nucsuo aplauso. Era 
de desearse sin embargo, que estuviera más hacia el atrio de Ja 
Catedral y se le quitara la hierba que la oculta casi, mejorando al 
mismo tiempo su ahor11 pobic pedestal de simple aplanado de cal. 

Con esa estatua y una gran cruz. atrial de tan bella tradición 
~xlcana. estarla completo el proycc:to de la Catedral de Toluca. 

La estructura y elementos conu-uclivos del templo fueron: 

Cimentación de piedra brasa en antlguos muros (ya existente). 

De concreto en nuevos muros y columna. 

De piedra cantera en Jos machones que cargan los aicos de la nave 
mayor.(La raztin de cate 1istema. que se llama "Cimientos 
Romanos'", es la carencia absoluta que habla al principio de Ja 
obra, de cemento, varilla y agregados; co cambio ,abundábamos en 
piedra labrada de magnUicacalidad, piedra que parece por su durez.a 
y constitución, casi. un granito). Est.1 cimcnución consiste en 
o.n:os de medio punto o rebajados .invertidos con la necesaria 
runpliación en su base.El empuje que producen los arcos "da la 
vuelta" al transmitirse a la cimentación. Hánsc comporta.do 
perfectamente hasta ahora y no hemos lamentado fisuras o 
asentamiento alguno. 

Las columnas y machones que cargan la nave mayor son 
cruciformes de sección, y llevan en et naclco, una columna 
cillndrica .. z.unchada", es decir, de concreto armado hclicoidal.mcnte. 

Los arcos correspondientes al triforium fueron ejecutados en 
cantera cortada o "ado.,·el:Jdos"'. 

Las comisas Licnco grandes trabes de concreto como alma, en la 
cual se empotran las piedras de revestimiento. 

Las bóvedas de caftón y arista de las naves y crucero están 
roportadas por grandes arcos metAiicos (arcos armados de acero). Su 
pendle es de casi 2.00 m. y su ancho de casi 80 cm. o un poco 
mis. Estos arcos están recubiertos de concreto y piedra artificial 

Los pavimentos del lriforium son tosas de concreto a.poyadas en 
nervaduras del mismo material (Vigas T). 

La cdpula está estructurada en concreto armado, tanto sus 
tambores como sus bóvedas, y revestida de piedra en su totalidad. 

Las columnas de la capula (Peristilo) son labradas tot.4hncntc en 
Clltltcrla. 

Las balaustradas de la cdpula llenen Ja base y ta tapa de piedra 
natural y Jos balaustres de concn:to. 

Lo• grandes machones que sostienen la cópula en el crucero , 
están estructurados en concreto y revestidos de piedra natural y 
artificial. 

La fachada principal está totalmente labrada en cantera natural y 
debo rendir un sincero hom:oajc a Jos maestros que supieron 
interpretar a maravill:t lns formas cl!sieas; todos ellos trabajaron 
bajo la din:cción del sellar Zcnaido Flores y su ayudante Pachcco. 

Lamentablemente vinieron épocas de crisis económica p:ira el 
Obispado y el Excelentísimo seaor Obispo se vió en la necesidad 
de abatir costos y acelerar la construcción a base del uso de pic.dra 
artificial. Con cita se concluyeron las torres • el reloj. y Jos 
n:vestimientos laterales. Sin embargo , yA en los óllimos tiempos 
, se pudo alternar con piedra laminada de Temascaleingo y de 
Tlalpujahua. Los elementos de piedra artificial fueron ejecutados 
por el señor Juan Ramin:z.. 

El scnor Ramircz. es el autor de tas estatuas existentes en las 
fachadas y en los altares .Fueron cjccut:ldas por el sistema de talla 
dírccl4, es decir, se omitió et empico de modelos pn:vios en barro 
o plastllina como generalmente acostumbraban hacer los 
escultores. El scf\or Ramirez tambldn completó en madera y 
dorados los elementos faltantcs o de ajuste necesario en los a1larcs 
antiguos o sea, del siglo XVII y XVIII, que se adaptaron. 

Finalmente los maestros de obra fueron: al principio el seaor 
Florentino Arz.atc y después huta su tcnninacidn 101 hermanos 
Rodolfo y •....•.. 

Abono de modo especial la capacidad desplegada por ellos. 

Hago muy especial mención y con profunda gratitud , de ta libertad 
que el ExcclcnUsimo Sct'lor Obispo ae sirvió concederme en el 
desarrollo del proyecto y la dirección de ta obra ad como de su 
confianz..a. en reciprocidad y conciente de mi responsabilidad, puse 
todo mi mejor cmplcño y capacidad para la elaboración del 
programa y de los proyectos. 

Ya expliqué el por qué se prefuió el estilo clásico y dentro de fl, 
el llamado Corintio 

Compuesto. 

Es un estilo que une a su belleza y racionalidad su perennidad. Ha 
resistido el embate de los siglos en el mundo entero y me atrevo 1 
asegurar que se seguirá usando o consultando cuando pase est:a 
racha actual de invención loca de formas arquitcct6nica.s que nada 
tienen que ver con Ja racionalidad de Le Corbusler o la tcoda 
superior del uwcstro mexicano el arquitecto José Villagrán Garc(a. 
El slogan de Le Corbusicrquc dice: FORMA ADECUADA AL\ 
FUNCION no es sólo aplicable :il moderno sino también al 
clásico y 1 todas las expresiones arquitectónicas de la hislOria 
cuando se desarrolla.ron de a.cuerdo pleno con el medio ffslco, 
social y temporal, con honradez.y verdad. 

No pretendo creer que estuvimos del todo acertados, tanto portas 
limitaciónes humanas como por las vicisitudes vividas a lo largo 
de los 27 atlas que abarcó la obra. 

El clásico, con ser universal, está aujcto Inevitablemente a la 
interpretación personal del ejecutante, en este caso , el obrero 



, 

mexicano y más atl.n a Ja clase del material que se emplea y que en 
nuestro caso pasó por las contingencias de coslo, escasez y prisa. 

La tradición del neoclásico que México recogió desde el siglo XVI 
y de modo especial en principios del siglo XIX con el arquiteclo 
Tolsá, al llegar el apogeo de este siglo XIX ,suírió alteraciones 
y decadencias que se aprecian en toda la producción de los 
arquitectos y discfpulos de Cavallari en tos tiempos de Santa Anna 
y Julrez. Y a ellos perteneció el arquitecto Don Francisco 
Rodrfguez. Arangoity iocvitablem;otc , detalle que observa en el 
parUdo de su proyecto al cual estuvimos necesariamente atados 
desde el principio con la conservación obligada de clel:Dl:ntos que ~I 
dejó ya construidos. 

Por otra parte como dijimos al hablar del medio, y éslo se nota en 
Ja intcrprct.leión de los capiteles corintios compuestos, la mano del 
tallador mexicano imprime su sello como a sus artesanías, sello 
que tenemos que n:spctar, que no podemos evitar y que hará de 
nuestra Catedral, una Catedral toluquea.i.. Ese sabor popular, ni el 
mismo arquitecto Arangoity pudo eludir, como muestran sus 
capiteles y sus frontones en las otras edificaciones que realizó CD 

DUCStra Ciudad. 

¿ Pero, cómo llegó el clásico hasta nosostros 1 

La hisloria del Arte nos dice que nació en Grecia {Corintio del 
Olimpción de Atenas), pasó a Roma (Templo de Castor y Potux o 
el JdpitcrCapitolino) y de ahf a Francia ( Malson Carré de Mines) 
o al oriente (Baalbcc), (Petra). 

Toda la ~poca del Renacimiento de Italia es c14slca con los 
arquitectos Brunclleschi, Albert!. Guiberti, Sansovino, 
Bramantc,ctc. De Italia welvc a Espa1'111 y a Francia. En &te país 
le inicia en el Louvrc de los Mcdicis y los Valois y sigue. aunque 
abarracado. en Vcrsallcs y Fonta.incbleau. 

En Espalla se biíurca hacia dos corrientes: el plateresco y el 
purista. 

Machuca. Covarrubias, Siloé, Bartolom6 Ordótlcz. ~te 111timo 
clásico por excelencia. Lo. catcdnll de Granada es el gran ejemplo 
del clásico del siglo XVI. 

Luis de Vega transíorma el Alc4z.ar de Madrid en un palacio 
renacentista por orden de Carlos V, recordando al Alclur de 
Toledo. 

El profesor Calzada oos dice que el precursor inmediato de Herrera 
(el Bramante de Espataa) fué Juan Bautista de Toledo, arquitecto, 
escultor y matcm4tico, que en Italia habfa sido nada menos que 
aparejador de 1"figueJ Angel en San Pedro. En Italia saboreó las 
obras de PcruccJ. Sansovino y Palladio. En 1SS9 Felipe 11, desde 
Gante ,mnndóle venir a Espana. pues querfa un arquitecto de 
purismo acrisolado. 

Toledo inicia el gran Monasterio de El Escorial• pero Felipe 11 lo 
sustiwyc por el gran Hem:ra (el Viejo); en 1563 Herrera modifica 
los proyectos dejando su impronta aultntica en la fachada principal 
y en el gran templo. Renuncia a todo ornato y se apega a la 
corriente clasicista de Bramante. 

De Herrera he querido tomar la íorma de nuestros remates 
piramidales CD la Catedral. 
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A M~xico llegó el neoclásico desde el siglo XVI. Recordemos .que 
los frailes evangelizadores construyeron sus conventos e Iglesias 
siguiendo cinco estilos a saber: Romlolco ,Plateresco, Gótico 
Isabelino, Mudejar y Clásico; ~stc: dltimo a veces tan puro como 
en la gran puerta a la Sacristía en nuestra Catedral Mebopolitana. y 
después, manierista en las bcllbimas portadas del 4bside de la 
misma. debidas segtl.n parece, al arquitecto Mora, colaborador de 
Hcm:ra en el Escorial. 

En 1783 se funda por Carlos 111 la Academia de San Carlos y con 
tal motivo, llega el escultor y arquitecto Manuel Tolsi a impartir 
algunas c4tcdras y pronto deja sus huellas de gran arquitecto CD las 
torres de la Catedral Metropolitana, en el Colegio de Mlnerla y en 
la bcllfsima cl1pula de la misma Catedral. Tolsi ea ctúico por 
cxa:lcncia. 

Lamentablemente la Guerra de Independencia impidió continuar esa 
trayectoria del buen estilo Clásico y ninguno de los gobiernos 
desde Victoria. Arista, Santa Anna hasta Juárcz pudo dejar algo 
que valiera la pena, agravándose la situación cuando Santa Anna, 
al reabrir la Academia de San Carlos permitió que salieran mitad 
ingenieros y mitad arquitectos sus estudiantes. 

El seftor General Dfaz a pesar de sus indudables IIM!ritos como 
estadista y como soldado de la Patria, en sus dltlmos tiempos y 
con el afán de hermosear nuestra Capital haciendo de ella un nuevo 
Parfs, se olvida de los arquitectos mexicanos, ayuda ciegamente: a 
los ingenieros militares e importa técnica y arquitectos eJ.lJanjeros, 
ilalfa.cos. franccscs,etc. y ademis encargó a llcnud el proyecto del 
Palacio Legislativo, permitiendo y éso se le aplaude, que los 
estudiantes mexicanos fueran a París a desarrollar los planos del 
Palacio proyectado,, eligiendo a Don Manuel ltuartc, a Don 
Eduardo Maccdo y Arbcu, a Parccro, a Cuevas, etc, 

Producto de ésta época son entre otros, el antiguo Palacio de 
Comunicaciones, Ing. Contri (proyecto equivocado en planta, íucra 
de propon:ión humana en sus balaustradll! altas, pero de magníficas 
técnica constructiva). 

Fueron umbién construidos el Correo Central. de bcllfsima 
fachada salmantina pero de pan.ido equivocado, debido al iuJiano 
Boari; el Palocio de Dellas Artes, absurdo pastel de bodas CD estilo 
Art Nouveau, del mismo Ualiano,ctc. 

Pero en todos estos nuevos edificios se Impuso el clásico (salvo en 
BeUas Ancs donde sin embargo, se recordó la propon:ión el4.sica en 
las columnas, pero con elementos formales Inventados y 
recientes). 

La capital se cubrió de bellas casonas en el Paseo de la Reforma y 
colonias alcdanas, algunas valiosas como la casa Ununtour que 
podfa figurar con honor en Parfs mismo. En esas casonas imperó 
el clásico un poco francés. Con ésto se dió bastante unidad 
arquitcct.ónica y calidad a nuestra capital. cualidades que ahora ha 
perdido totalmente por la "invención' .. que no creación de muchos 
arquitectos IOOdemos. 

Cuando la Revolución Mexicana nos hizo comprender a MéJ.ico, 
surgió un movimicnlO de mexicanización de la arquitectura, 
tomando como modelos a los monumcnlos coloniales del siglo 
XVIII, cayendo Jamcntablcmento en la arqucologfa y fachadlsmo 
hasta la purificación iniciada por el maestro José Villagrán Garcfa 
en 1937 con base en su Teoría Superior de la Arquitectura. Pero 
esta purificación duró hasta los años de 1940, dcspu~s advino el 
caos. 



En To tuca hubo una gran producción de neo cllsico popular en las 
cuu o rcaidenclas (Calle de Alma. esquloa Hidalgo y Avenida 
Villada, antiguo Portal de Riscos bá.rbaram::alc dcmolldo,etc.). 

La Catedral de Toluca no cst4 del todo terminada, aQn cuando lo 
faltantc e1 de menor importancia. Como humanos, hemos 
cometido errores y carga.do coa la rcsponsabilJdad de los crron:s 
ajenos. como los citados de los rcmatea o llntemlllas de las torres, 
Iu esculluru en fachada, los vanos rcctangularc1 del dltimo 
cuerpo de las mismas torres que iba a ser en arco y no 
plllabanda.ctc.ctc.pcro he rogado al Exc.cJenUsimo ~or"Obispo. 
me permita corregirlos oportunamente para evitar Ju censuras 
locales, y me lo ha ofrecido. Espero tcocr vida bastante para poder 
cumplirlo. 

Sólo me resta para terminar, rendir un homenaje de gratitud y 
sobre lodo de admiración hacia el ExcelenUsimo Scftor Obispo 
Don Arturo Vélcz Martinez que ,sorteando Ju vici.situdcs y los 
infortunioa durante largos 8001, ha viato coronados sus esfuerzos 
al ver casi terminada la obra de su vida. Muy cerca de él he sido 
testigo de au eDCfBÍa, af4n, grandísima voluntad y enfrentado con 
él, también a veces , la crftica malévola. 

El Estado de México y sobre todo Toluca debe devolverle con amor 
y devoción lo que él ha entregado de su vida a su Liern natal. 

Tatuca. marzo de 1978. 

Vlccnlc Mendlola QucudL 
Arquitecto 
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APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA CATEDRAL DE 
TOLUCA 

(Período de abril de 1951 a agoato de 1970) 

Los problonas a qlU! ~ enj'renlaron kn conquistadora upall.olu 
dapuh de la loma de la gran Tenochtill.dn./uerors la COIUIUn«Wn 
de la conquista del Anáhuac y la cristianizaci6n de /qs indios. 
Problemas nülilar y upiritual rupectivmMnu: aan att!ndu los 
domin.iós turiloriak.s para la corona de Espa& y conquistar mds 
almas para el reino de Cristo. 

El prima-o oua el militar.Qigi6 la con.s1ruccü5ndefortalamen 
lie"a '1 mar, de .. Rollos '"de Yigilancia, de atrios almenados, de 
IMlplru tambUn provistos de camlnos de ronda. a1mauu y CtUda.r 
de guardia como Tepeaca. Puebla. 

El ugundo problema de fndol« upirilual motiv6 la solicitud a 
Espaifa de misioneros. 

Los primeros clbigos que llegaron con Cortú cumpliuon tareas 
casi acWsivamenie caslrerues o de gobio no ecksúistü:o general. 

Toc6 /k\lar a cabo la ewmgelit1JCión dt! los natura/u a tru 6'dctu 
religiosa.r: los franciscanos, los dominicos y los agustiMs, 
habiendo llegado los primeros representados ~n las personas de 
Fray Pedro de Ganle, hamanodeCarlos V, FrayJ11andeAltora y 
Fray Juan de Tecto, quim.u u apo.ra&Jaron en T#!ZCOCO ya que las 
ruinas e insalubridad en que q~d6 reducida la gran TenochJitldn. 
no permitieron su instalación en ella. 

Estos varonu comenzaron por erigir la Capilla abierta aún 
aistenJe y se aprut01'on a apreNÚr el idioma nahua// hablado y 
exrilo para prMü:ar y traducir sus rezos. 

PosJeri.ormcnJe. en J 52S, embarcaron en San Lú.car de BarrtuMda 
con dutino a nuestro país, docefraila franciscanos cuyos nombres 
eran : Fray Martfn de Valencia, Fray Francisco de Soto, Fray 
Manfn de la Corulfa, Fray JlllJllSuárez, Fray Antonio de Ciudad 
Rodrigo, Fray Toribio de Benavt!J'IJe (Mololinfa). Fray Garcla de 
Cisn.eros, Fray Juan de Fuensalida, Fray Juan de Riba.r, Fray 
Francisco de Jimin.ez, Fray Andris de C6rdova y Fray Juan de 
Palos. 

A pié. desca/ios y despids de wia navegaci6n ch mds de tres 
~es, caminaron /a.J suenJa kgu.a.r qiu met/Uva enlre Veracr&U y 
M~. (C...,,as). 

Dividfanse en grupos para evangelizar en contornos di! veinle 
kgwu. 

Mtls tarde llegan nuevos frailes a unirse a los doce en la heroü:a 
tarea de la cristianiuu:Wn, pateneci.emu a dos 6rdenu diferenJu, 
los agustinos y los dominicos: Jos primeros bajo la direcci6n de 
Fray Alonso de la VeracrflZ y los segundos de Fray Domingo de 
Daanzos. 

A twestra ciudad de Toluca toc6 ser evangelizada por Fray Andrú 
de Casrro, lkgado al pafs en 1540 y mlll!rlO en 1567. Este .Janlo 
var6n/wtd6 el prinU!r convenio en Toluca el año de J5SO y lo 
tuminma otros religiosos hasta 1585. 



El Valle de Toluca desde los monJu de las Cruces hasta 
Taximaroa y di!sde la sierra de Queritaro hasta la falda del 
Zinanlicall y cerros de Tenango, estaba poblada por los In.dios 
maJlallzinctU y mazahuas, cuyo Cacique Coiosin o Collzin, cedió 
al venerable Castro, el sotar en que ahora se lellanJan lo.r templo.r 
de la Tercera Ordm, laSan.ta Vuacna,Los Portaluy laCa1edral 
en eonstnuxi6n. 

La superficie tolal del predio era de m4.f de 22000 m. 2 y tenla 
por lfmitu, al norte la calle Real 'J la actual Plaza de Armas o de 
Los Mdrtires, al sur la calle de San Francisco, al este la calle del 
Mafz y al oe.ste, la calle de Riscos, según la nomenclalura del siglo 
XIX y les dolos qlU! consigna el emin,enie escritor Sr. Colln, qukn 
a su vez ,los toma del historiador Nicolás ú6n. 

El plano m4s anziguo aistenle parece ser del ailo de 1834, en el 
cWJJ apartte el Convenio en .ru totalidad. 

Al correr de los atios y como con.recuencia de las leyes de 
RefO#'ma,fueron demolidas mJleh.a.r construcciones qut! inJegraban 
el Convenio para dar naclmkn!o a las calles nuevas (hoy Deli.sario 
Donúnguez). al nuevo mocado, la Cdmara de Diputados y parte 
de los Parla/u. 

Pu.edenaúnconzemplarse los Templos de la Tercera Ordca consu.r 
anaos, el Templo de la Sanla Veracruz, el Sagrario ( hoy 
Archivos de la Cámara de Diputados), las ruinas anaas a la Sta, 
Veracru: y frag~ntos de la primera Capilla Abierta de estilo 
romdnico. En cuanto al estilo de la Sta, Veracruz y la Tercera 
Orden , ambas pertOJLcen al estilo barroco del siglo XVIII. 

Pri!Mr proyecto para el nuevo 
Templo 

"/lacia t!!l año de 1850, siendo Gobernador del Estado de },fbjco el 
Sr. Don Mariano Ri"a Palacio y Guardidn del Convenio de ~an 
Francisco, el Muy Reverendo Padre Fray Josi Rupeno Carr1llo, 
su.rgi6 la idea enlre algunos ~cinos di! Toluca tú conslru(r una 
iglesia parroquial pues la que existfa, ni por su estilo (sic), ni pOI" 
su capacidad utaba a la altura de la.s aigencias de una capital del 
Estado"(Nico/As León), 

El que isto escribe, difiere de esta opinldn , pun seguramt:nle _la 
vieja iglesia deU haber sido una magnífica mu.esl~a tkl est11f1 
rCJmJJnico- gótico del s1°glo XVI, a juzgar por lo que aun se aprecia 
de su capflla abierta y de la puerta de la a sacrislfay de la Tercera 
Orden. Sdlo que ,enlont:u si! ignoraba o se meno.preciaba todo lo 
que no fuese de acuerdo con el decadenle siglo XIX.en Europa, 
descon.ocilndo:rl! todo el esplendor del arte del siglo XVI en 
Afbico. 

Fuuon con.sullado:r los arquilecios Aranda y Robla Pauela :robre 
la conveniente ubicación del nucl!O templo , pero surgid la 
in.decisión al final y no se llcvd a cabo el proyecto, reJirdndose las 
aportacione.s m dinuo. 

Sesundo Pro1ecto para el Nue110 
Tt!mplO. 

Mds tarde, en 1866, siendo Anobispo de la Art¡~ididcesis el 
/Ilmo. Sr.Dr. Ldzaro de la Gana y Ballesteros. vuu6 Tatuca Y 
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siendo enJonces Cura Pdrroco, el Sr .Merlfn, se vol11id a 
considerar el prUJeclO. 

El Sr. Arzobispo concedi6 t!l permiso y se inici6 la donollci6n de 
lo exis1en1e, repartilndosl! enJre los templos pobres di! ÚJ regi6n. 
frasment~ arqu.ilectdnlcos del antiguo temple. 

Enlre lestemplosftZllOl'ecitkucon esa repwticúm, se enclUnlra el 
de San Pedro Alllopan. 

Ful el Sr. /ng. Don Agu.stfn Carrillo, el alllor del proyecto, pero 
al ser preseniados los planos al consultor, no fueron aprobados, 
par lo cual fui encargado un IJl.leVO proyecto al Sr. Arq. Don 
Francisco Rodrfgua Arangoity, recil!nJ~e lkgado tk Italia. 

Este arquitecto habla sido alumno del Colegio MiUtar de 
Chapubepec, donde ttYIW parle en ÚJ hl!roica defensa del Castillo el 
/3 de Sl!ptiemhre di! 1847, donde cayt:S prisionero al lado del~ 
alumno.r en el Jardfn Dolánico. Más tarde, /Id alumno di! San 
Carlos. 

Despuú de la invasi6n norteamuit:ana. las condiciones deplorables 
en que qu.ed6 Mbico, lo obligaron quizd a estudiar en Italia, 
donde tll!!'TmiMsu carrera di! arqWJeao. 

El Gobierno de !fcnimiliano k encargó varios proyectos; algunos, 
de particulares, los realiz6 en Toluca, como la planla baja de la 
casa de los Sres. Darbabosa,frenle a la Plaza de los Mdrtires. 

Final~nle, le fui encargado el proyecto de la nueva Caledral, 
procediendo a ÚJ dmwliciM de gran parte de le que CarrUlo habla 
lewmJado. 

El 12 de fl'llIJO de 1867, se colocd la primera piedra en un lugar de 
ÚJ obra, cercano a la puerta túlTemplode la Tercera Orden. 

El maestro de obrtU, Francisco },forales fui el ejecutor de los 
primeros trabajos ql.Lt! conlin.uarlan. con gran knlilud y sucesi11as 
inlurupcione:r. 

En septil!mhre de /87S, el Sr. Don Jacin10Sdnchn.pusona muy 
piadosa, organizó una Junra de connotados 11ec1nos para la 
recaudacidn de fondos ,recayendo la elcccidn en los Sres. Joaquln 
Cortina,LuiJ Sobrino,Joaquln Caraza yJesds }.forenn, ayudados 
por quinientos colectorl!s md.r. La cuo1a /id de un ceniat10 
semanario. 

El d(a S eú! octubre de /875 se celebrd JlllO Misa, can1ada, con 
aposición del Sanllsimo Sacramt:nlo y sermón , bendicitndose 
losmateri.aluacum.ulados. 

El nuevo proyecto del Arq. RodrfglU!Z Arangoity tkne ciN:o naves, 
una mayor, al cenJro de 17 ~Iros de ancho, dos más angostas, 
,as; ambulalorios, una a cada lado y /tu dos úlrima.s, alrem.a.s, 
ocupadas por cinco capillas separadas por 1ruuos gruesos , pero 
intercomwiicadas entre sf f'O' medio de graruks purla.r. 

Entre la navt! mayor y los ambu/alorin..<t hubo una fila tú: columnas 
corintias compuestas, espaciadas 2 .80 m.; cenJro a centro, que 
daban al templo el aspecto di! temple basilical como San Pablo 
Extramuros y San Lorenzo Extramuros de Roma. 

El IOlal ancho de la CaJedral es de 45 m. libres. A conlinuacidn.de 
la nalle mayor estaba el cru.cero con cdpula y W'I dbs1de 
semicircular en la cabecera. La cúpula era soportada por cuatro 



granda machones, cada uno formado hasta cima allurapor cuarro 
l'nl1Ch.ona pequiios. La nave mayor ua os el proyecto, tk doble 
altwa (20 m. aproiimadam.enJe) y estaba cu.biuta de bóveda de 
caMn , corriendo con igual forma y diJ.Mnsionu a formar el 
auc<ro. 

úu navu latera/a o copillas estaban cuhú:rtas por b6vedas de 
caMn. transversales a la nave mayor y a wa poco más de la mitad 
tú la altua tk úta. Estas bóvedas se ligaban enlre st por 
contrafuotu .qu daban al templo un aspecto reminücenttt th las 
iglesitujendtasfrancum del siglo XVII/. 

La cl1pu/a delproyeaoArangoüy era de dos c~rpos. md.r grtvlik el 
inferior y rodeado tú coliunnas corintias (puistilo) en llWnero de 
veinticumro, coronadas por un entablamen10 qu soportaba ol1'as 
tantas estatWJS. 

El cuerpo superior era un I0/11b« con ven/anales f'f!Ctangularu y 
soportando el cimborreD s~fbú::o, remaJado jina/ma¡Je por una 
colosal estatua. 

La fachada principal ostenlaba columnas corintias por par u en 
número de diecislis en la parte baja y s"lo ocJw en la parte 
superior: utd coronada por un pcqiu/fo frcmJ/Jn triangular • tres 
únicas puertas de medio punto , ccntral1Mnle situadas, 
iluminarlan el coro. 

Los entrepalios el1lre columnas estdn ckcorados por nichos y 
tabluos. 

El cuerpo superior tú la fachada liga COt1 la fachada inferior, por 
malio de dos mJnsulas, una a cada lado, que acaban de complelar 
aq~/ aspecto de tonp/ofrancb, como Val de Grace enParls. 

La fachada lar eral pre.sen/a un gran pallo, liso, con-~ienle a las 
copillas, q~ reciben luz pOI' cinco grandes arcos de tnl!dio pwtlo , 
muy elevado con respecto a la calle. 

Finalmenle, el dbside presenta una girola con cinco venJanas de 
~dio punlo, 'J remetida, soporta una cúpula qu cubre el 
presbilerio. 

En las fachadas del cr~ero, e/evadM como laprincipal,presen.ta 
dos p~rtas morwmeiJ.a/u coronadas por fronJonu y con columnas 
a cada lado. 

Gran escalinata corre en/renie de la fachada principal y dos 
escaJinalas pequeñas. dan occao a las p1i1er1as laleralts awnciadas. 

El conjunlo"" deja de su grandioso ,a pesar de la/ea maqllela qu 
.u liizo sin la supervisi6n del arquilecto .autor del proyecto. Las 
proporciones están falseadas totalmenle en la maqueta 
mencionada, pero tengo motivos para creer que el Sr. Arq. 
Arangoity era un perfecto conocedor del estilo tvolásico, al cual 
sujet/J su proyecto, 'J los pocos e/emL!n/OS que subsisten del 
edifu:io qu'll comt:m6 y que he procurado conservar, como son 
algunas molduras y las /Ja.res de las columnas de fachada y sus 
pedutalu, confuman mi a.ruto. 

Del proyecto del Sr. Rodrfgwz Arangoity s6/o se construyeron las 
partes siguien1u: muro de fachada. con puertas de medio punJo y 
basamentos de las co/U111n.f<l corinlia.r, ITlllros circulanles /aleraks, 
mwo curvo del dbslde, lnJlTOS inlermedios entre capilla y capilla , 
atfren1e de cada capilla se adosaron columnas corinlias de poca 
altura, qu reciben arcos de medio pllnlo formando la portada 
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mon.umental; pero diduu co/UlnnlU után mal conttbidtu. Su.fuste 
es dupropocion.ado y sus bases no son corintias. Segur01Mnle no 
la.r hizo Arangoit'j,· algunas capll/asfuuon techadas con b6veda de 
cal16n sin qiustarse a una Igualdad obso/1110 en.tre sf. 

En la nave mayor D1Conrrl in1ciada.r las cohunnas que recibirlan lar 
Mvedas principales. espaciadas 2.8() m. de Cen/ro a cenJro,pero os 
su mayor parte , s/J/o tenían el p/inJo, la base )' algo menor de 
J.OOm. de/JLrte.Su talla era perfecta. 

En el crucero estaban comenzados los machonu tú apoyo de la 
cúpula /lo.na una altura nomayorde4.00 In. 

Para donolu e.stos machones/uuon necesaritu varial semanas de 
intensa labor por muclun obreros, pus a pesar de ser piednu y 
ma.cla de cal 'J arena, parecían /techas de concreto armado. 

En lafachada lateral oriel'lle ,s/Jlofuron termbttJ.diu las}ambaJ: y 
arcos ck las cual1'o purtas monunwnlalu 'J los venJOTUJ/u de 
ITlftÍio punJO que iluminan las capillas. 

Los pisos qiudaron de ti.erra 'J monJones de basura, acumulados en 
cien allos, sembrados de canJeras en brillo 'J semi/obradas por 
doquier. Enlre estos ttscombros, halM alglUVU ba.us y columnas 
rOll'ldnicas del siglo XVI; qu. se han recogido 'J preservado 
cuiJodosamenre como rellquias del pr'imer convenio. 

CreacWn del Obispado tú To/uca. 

Por /.etrcu apost/Jlú::m tk Su San1idad Pfo XII ,dadas a conocer por 
el Sr. Piani, Delegado Apost/Jlico, enjulio de 1950,/id creada la 
Di"cesis To/u.cense. En abril de 1951, /ui solemnemente 
consagrado su Primer Obispo, el Excmo. Sr. Arturo Vilez 
Martln.ez. A dicha ceremonia inolvidable, el que úto escribe 
asisti/J, acompañado del eminenre arquitecto Don Federico 
Mariscal, Decano de la Facultad de Arquilectwa J maestro ITIU'J 
qum,Jo. 

Ambos ~scuchamos las elocu.enles 'J sabias palabras del Excmo. 
Sr. Darlo Miranda G6mez, actual Arzobispo de Mhico, 
reci.enlemen1e elevado a la digrUdad de Cardenal, quien nos explic6 
la verdadera significacWnde /atarea, dura y huokade un Obi.rpo. 

Escuchamos tambitn las palabras del Sr. Arturo Vi/.ez MartfMZ, 
nuevo Prelado de nuestra tiara nalal .que arrancaron lagrimas a 
todos los circunstantes. 

Pocos días dupub, ful invitado por el Excmo. Sr. Vilez para 
estudiar un rwevoproya:topara la IW.t:lla CaJ~ral de Toluca. con la 
reco~ndaci/Jn especial de conservar en lo posible, la obra ya 
e:d.stenle iniciada ,hace casi N:lllenla alfos. 

La autorización gubunamenral para la n:anJkJacWn de la obras de la 
CaJtdral habla sido dada el 4 de agosto de )!)48 por /a Sr/a. de 
Jlacienda, Direcci/Jn de DieMS Nacionales en Oficio 12-4950. 
Este permiso /Id notifu:ado al E.xcmo. Sr. Obispo con/echa 8 de 
octubre del mismo olio de 1948 en oficio 201-1-4758 
apJ62.5!J022 de la Direccl6n de Gobernac1"M del Gobierno dt:I 
Es lado tú Múleo. 

Tercer proyecta para la Catedral. 
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De inmediaJo se hicieron los uludios del nuevo proyeclo que 
flU!ron pruenlados t!nforma di! croquis, al Sr. V4ler para su 
aprobaciM en mayo di! 1951. 

Para su. elaboraciónerapra:isorn.edir loe.:dstenle, puosecarecfa 
de andamios, escaleras y ayuda humana., por lo cual, el suscrito 
bas6 su.s proporciones en la apra:iaci6n ck los diárru!lros de. las 
columnas accuibld en fachada. 

Sien.do, como bien se sabe, el "orden" (columna, fuste y 
enlablamt:nlo) el alma principal de la composición (en alzado) di! 
lo cLirico; la IU<lida del didn!Ltroy la forma de las molduras de la 
base daban la paula para fijar losallurasy el "estilo" di! la nueva 
[Jbrica. 

Si el di/mu!tro era de 0.80 rn. y la base corintia, el orden debería 
su corintio cornp~to con &ma allura de 8.00 m. hasta el capitel 
inclusive , y con todo y entablamcnlo (2.00m.), el rnwo ya 
conslru.ldapor Arangoity deberla teMr 10.00 m. de altura total, al 
llegar con la nueva colwnna al borck di! dicho muro la cinta marcó 
aactMU!nte 10.00 m. como se habfaprevi.sto, lo cual demostraba 
que el Arq. Rodrfguez Arangoity era un cldsico perfectoLa 
CaJedrat .fer fa ncocld.fica CtWinlia, mej« aún, hureriana. 

Los primer cu croquis pruemados participaban 1U1 poco del aspecto 
de kuigluiasneocLiricosfrancuoscomolade. Val de. Grace o la 
de la S°'bona. 

Dupuh, por rec~ndaci6n superior, se agregaron ku dos tMres 
tradidonolu. 

El nuevo proyecto tietu! las caracterfsticas siguienJes : 

Planta de crur latina, nalle mayor de 18.00 m. de ancho con dos 
pasillOJ de 5 ,OOm. uno a cada lado, qlU! dan acceso a las diez 
capillai ya cxistenJes. 

Dt:bojode la nave ma:yor, a u.naprofu.ndidod de 4.00 m . . , se alojan 
las criptas. 

La utructuraci6n del pav.irn.ento de la nave se hizo por rn.edio de 
muros de piedra brasa, lransversalmenre con.rrru(dos a dande se 
apoyan las trabes de concreto que soportan el pavimenlo tk la nave 
y tt:eho de las cripta.J ,a .su. vez. 

Este pa11Un.t!l'l10 J¿ ni.ir mol negro y blanco, cstd apoyado sobre losa 
de conacJo armado. 

QIU!da ast di..,idida la nave en salones que permitieron ser 
aprovechados corno criptm con la colocaci6n de nichos 
rectangulares, verdaderas cajas de 100 por 50, por 50 cm.r. 
aproximadamenle. lA estructura par1icular de estas cajas es de 
muros ck tabique y losa di! concrdo delgados, que en conjunto, dan 
la impruWn de gran colmena. 

El toldo ha sido revestido de mtumoles negros y blancos, tanJo m 
el/rente como en el pavimento de los pasillos resullafllu. 

El mlmero actual es de 1200 criptas y se proyecta instalar algunas 
mtú en las naves laterales del crucero destinadas a los Sres. 
Obispos de la D1'6cesis, 

El acceso a los salones y pasillos de las tumbas en la nave mayor 
esld por alwra. en forma provisional, hasta tanJo se pueda lerminar 
el crucero, pero su \lentilación ya es ,casi perfecta. 

En lugar de las columnas de la nave mayOI', t!.spOCiadas 2.50 m. en 
el anliguo proyeclo, hay macho~s de secci6n cruciforme 
espaciados 8.40. a.ac. En cada una de sus cuatro caras, estos 
machones tieM una pilastra corinlia que al nivel + 10.00 m., 
recibe un entablemento, hte marca o acusa el "triforiu.m" o 
ambu/alorio superior, a cu.yo ,Uve/, las pilastras se 1ransforman. en 
arcos de medio pllnlo con ba/aJJstrada, que en con}unlo, constituyen. 
balcones que se abren hacia la nave mayor. 

Este triforium, serd u.n elem.e.nto de gran u.rilidad en las grandes 
solemnidades, pu.a duplica prdcticamenle ,la capacidad de la 
CaJedral. 

En la cabecera norte dt! la nave, este triforiu.m constituye el bajo 
coro, habiendo 1U1 segundo coro para el órgano y los canJoru de la 
orquesta. CillCO metrOJ más arriba del ,Uve/ del triforium. 

En el crucero se proyectaron los apoyos de la gran cúpula. Estos 
apoyos son columnas hu.ecos de 3.50por1.50 de sección y allura 
de 29.00 m. dt!I cu.al arranca la cúpula. 

Eslos apoyos esldn ligados entre st, por grandes arcos de medio 
punto y pechinas. 

Al de."edar, se encuentran los nalleS qlU! forman la cruz latina , 
cubiertas por bóveda.r de caMn corrido y de arista , con altura 
igual a la de la nave mayor. 

A estas naves laterales.se accede tambiln por cuatro puertas con 
arco de medio pu.1110 y proporciones colosales que dan al atrio y 
callu odyaanle.s. 

En la cabecera sur y sobre el eje longitudin.al ,esrd el presbiterio de 
planta semicircular con un ¡nristilo toscano en su parte baja y gran 
muro ciltndrico arriba con cubierta en forma de casquece csftrico. 
Este muro de fornía de la Catedral, ostentará un Cristo 
monumental y a stLS lados, nichos para imágenes, alternando con 
los ventanales que iluminarán la Sede Episcopal ,colocada en el 
lugar de honor del presbiterio y al .SO m.sobre el ,Uvcl general del 
umplo. 

Ei peristilo estd rodeado por una "girola'".a troves de la cual, se 
llega a la .sacristía. 

Esta saeristfa estd situada en sitio conriguo al crucero y estd 
precedida dt! una amplia esr:alua quecONluce a la Sala d&ITrono y 
al ~tu.seo, situados en un primer piso. 

El aliar mayor, OC"f'ard e:uu:tam.enle el punloccr.!ral abajo de la 
cúpula. Es1d concebido como una gran mesa de mármol sobre dos 
columnas loscanas·románicas y el todo se levanta sobre u.na 
plataforma circular rodeada de gradas y a un ni111d de 1.50.m.sobre 
el piso general. 

Al crucero se comunica la igli!sia de la Tercera Orden, cuya bella 
portada indfgena pnpular del .<riglo XV///, se ha corucr\lado, 
incorpordndola corno un medio retablo, a la Catedral. 

La decoración interior de la i'glesia es sobria, como corre.spon.de al 
estilo neo-clásico. Sobre los ari:os yá mencionados de la nave 
mayor, hay medallones con alias relü:ves de Jso evangeli..flas y por 
encima de ellos. arrancan sobre wws "cuis de lamps. "("cul de 
lamp" se llama enfrancls a la pean.a) los arcos torales que ruiben 
la bóveda ck gran cañón. 



Esta b6veda, as( como todas las del cruaro, los arcos qiu reclbt!n 
la ci1pula y la scmi.t!sfera del presbiterio, están ornamenJados con 
grandes "casetones", irupirados en los de la.JTermtU o m los del 
PantMon ~ Agripa de la ciudad tk Roma. 

Ademd.r tkl altar mayor, u han proyectado aliar u en las capillas 
lateral.u de la nave mayor, en el estilo tMrico romano alternando 
con el j6nico ( tipo Tulkrfas). 

llm:ia el crucero, u asoma, el triforium. convertido en dos grandes 
tribUNU monwnatJaks sobre pilares corintios, tkstk las cuo.ks, se 
podrd asistir al Oficio Divino y por su posici6n privilegiada, 
p"'1emru llamarlas "tribunas di! honor"'. 

A esttu tribunas, lo mismo qiu al triforium y por dllimo a las 
torres, u accede por una escalua monumental qlU! arranca del braw 
oril:nle tkl crucero, 

La fachada principal o norte de la Catedral, conservard los 
H~amienlos generales bdsicos del proyecto Arangoily, con sus 
6rdenes corintios compuestos, pero en el proyecto fin.al, estos 
&-deles se extimden a todo el ancho /renle, allernando con las tres 
pUL!rtas cenlrales princ1'palcs, con los vcnlana/u de honor, situados 
en el eje mayor, y con nichos en /aparte baja qUL! llevarán figuras 
tksantos. 

El cuerpo cettlral remata oa u.n/ronl6n triangular qlU! ostenta en 
alto relieve, la AscaicüSn del Señor. 

El todoremala con WI reloj.A cadil lado de la fachada, u levantan 
la.J torres de secci6n cuadrada en sus dos cuerpos inferiores y 
seccüSn poligonal en el tercero y a/timo. Estdn coronadas por un 
cupulln de gajos. Alrededor de este dllimo cuerpo, las torres llevan 
rDnlJ/es en/onno. de p~ulos de tipo escoriaknce. 

Grandes ventanales dejan asomar las grandes campanas y las 
esquilas. 

A cada lado de estos untan.ates, y como única decorm:ián, hay 
pilastras roscana.r qlU! reciben los t!lllablamt:nros qut! uparan en/re 
si .a los cut!rpos de las lo"es. 

Estas torres se hablan proyectado anleriorm.ente con cWJtro 
cuerpos, o sea, m'1r elevadas, pero el andlisis de sus cargas y el 
examen tk la resistaicia del terreno, n.o pumilieron elevarlas más'. 

LA fachada lalual es de gran sobriedad. Sólo presenta los grandes 
ventanales que iluminan las copillas J los Nojos de buey 
.. ,.colosalu qu.e iluminan el cru.cuo. 

Dos grandu machol'IU que reciben los empujes de las naves y las 
dos plU!rtas de acceso lateral, constituyen sus únkos elementos 
arquiJectOOU:os. 

La capula ha sido inspirada en la del Paniheon o Iglesia de Sta. 
GcnoYnJa, , en París .que a nuestro parecer, es la már bt!lla dentro 
del estilo clásico, a excepción de la de San Pedro de Roma. 

Consta de dos cuerpos. El inferior, de mayor didmetro llevard un 
~ri.stilo de veinlicuaJrocolumnos toscanas, apareadas, balaustrada 
y terraza circunvolante. El superior, más angosto, sostendrd el 
cimborrio de generatriz semi circular. Estard coronada por una 
estahla colosal de bronce del palrono tk la ciudad de Toluca, Señor 
San Jos¿, 
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La abura total hasta la estatua inclusive, sud de cincumta J siete 
metros apraximadamt!nle. 

Estos son, a granda rasgos, los elementos que constitu1en el 
proyecto de la Catedral qlU! se utd llevando a cabo y cuyos 
trabajos tú edifu:cu:l6n se iniciaron el mismo aJlo de 1951 de la 
consagraci6n del Exmo. Sr, Obispo v¿1ez Martina. 

Al principio de las obras, no conldbamos con Aferro J cemt!!nlo, 
pero en cambio, abundaban las piedras ocwnulada.r de tianpo arrd.r 
unas, otras, recuperadas de la viejo/dbrica. llabta sufu:ienl#! arena, 
cal y nwy poca madera. 

El si.stema constru.ctivo adaptado en lo .sucesivo, serta piedra tallada 
con alma tk hiuro J de concreto. 

Pero tk momenlo, y dada la premura /uL necesario salvar los 
grandu claros enlre las columnas o machones de la nave mayor 
que al ser oumenlados.presentoban problemas de consideración en 
sus esfuerzos, por medio de arcos invulidos o "romanos"' talladbs 
en canJera. Con este procedimienJo u hicieron los cimienJ.os de la 
MYe mayor qlU! hasta el presetlle no han acusado falla ninguna. 

Los 1nacho11es que de ellos arrancan con pla11la o seccl6n 
cruciforme, pudieron estructurarse en concreto armado, con 
columNJS zunchadas y de ah/ as adelante, ya se pudo conrinuar con 
el sistema mixto de concreto J piedra y de acero, piedra y 
c011Crt:10. 

Los arcos torales son de acero estructural/Ol'rados de piedra, las 
b6vedas sora lo:JtU de concreto sobre viguetas de acero y r~tidas 
con case Iones de conado. 

Los apoyos de la cúpula son verdaderos Jorres hJU!COS, armadas en 
concreto y /orradt:u con chapa de caniuta. 

Al nivel de+ 19.55 m.arrancan los arcos/al.sos tk acero, que asu 
vez.dependen de ocho grandes tra~s de cu:ero qut! son las qiu 
vedaderamenJe, reciben todo el peso de la cúpula, JJOO tDl'W!lada.J y 
lo transmiten como carga vertical, sin empujes peligrOStn hasta 
las torres o apoyos. 

Sobre esos arcos /al.sos y trabes enunciadas, desplanlard la cúpula 
propiamente dicha, cuyo tambor serd de concreto, el peristilo de 
piLdra caillera y el cimborrio, tk arcos de metal recubiertos de 
concrdo y piedra lamintJda. 

La construcción a lraves de sus veinle altos yd o punto de 
cumplirse. ha ido JXllandO por perfodos de grandes dificulla.Ms 
flsicas y econ6micas, puo jomlu se ha suspendido. 

El estilo adoptado neoclárico u Jª poco conocido, tanto de 
musiros, arquitectos j6venu, conw de los operarios, sobre todo 
de los talladores de piedra. 

El que ¿sto escribe,ha tropezado constanlemente con lo follo de 
dibujanles y obreros qu.e cooperen en la ejecucüSn de los dibujos o 
planrillas. y ha sido necesario, ejecutorios personalmente, 
dibujando los detalles o tamaiio natural ,sobre los muros mismos. 

Már ardua ha sido Ja Werpretm:Wn tk las formas ucult6ricas que 
debieron haber sido de calidad tol.sonian.a, pero ¿Slo ha pernütUlo 
respetar el sabor ingenJUJ de lo mexicano. Sin embargo, al final de 
Ja obro sud conveniente y as/ lo ha ofrecido el Sr. Obispo, cambiar 

' 
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Los arcos toralu son de acero utruc1uralforrados de pWa. las b6veda.s 
son losa.J de concreto sobrl! v;gUl!ltu de acuo 7 rl!Vl!Stülas con CQSdona 
di! concrdo • 

Los apOJOS di! la crlpu.la son verdaduas torra ~ctu, armadas en 
cona doy fotTadas con chapa de canlerfa. 

Al nivel tÚ + 19~5 m.arrancon los arcos/a/sos de acero, qlll! a su 
ver.dependen de ocho grandes trabes de acero qu.e son las qlll! 
vudaderamoile, rec;ben todo el peso di! la cúpula, 1300 toneladas y lo 
transmUen como carga vertical, sin empuju peligrosos hasta las torru 
oopayos. 

Sobrl! ~os arcos falsos y trobu enunciadas, desplontard la cúpula 
propÚlmmle dicha, cuyo lambor sud de concreto, el peristilo di! piedra 
canlera y el cimborrio. de arcos de nutal recubiertos tÚ concreto y 
pkdra lmúnada. 

La constriu:ci6n a trt111u di! SIU veinle a/los )'di a pu.nlo cú cumplirse, ha 
ido pasando por perlodo.r de grandes di[u:u.ltadufúicas y econ.6micas, 
pero jamds S#! ha suspendido. 

El estilo adoptado neocldsico es ya poco conocido, tonto de nuestros, 
arqu.ilectos j6vmn, como de los operarios, sobre todo de los tallador u 
lkpiedra. 

El qlll! úto escribe,h.a tropezado CDILftantemente con la falta de 
dibujan1u y obreros que cooperen en la ejecu.ci&n de los dibujos o 
planlil/as, '1 ha. sido nece$0TiO, ejecUlarlos pusonalmenJe, dibujando 
lo.r detalles a tamaJlo natural ,sobre los muros mismos. 

J.16.s ardua ha sido la inlerpretaci6n de las formLJs e.sculr6rica.s qlll! 
debiaon haba' sido de calidad tol.soniana, pero úto ha permilido respetar 
el .sabor ingenuo de lo maicano. Sin embargo, al final de la obra serd 
convenienJe y as( lo ha ofrecido el Sr. ObLfpo, cambiar algu.NU escu.llu 
ra.t de fachada, sobre lodo , las de los nichos de la parid baja. 

El proceso ckúico ha sido skmpre el de hacer primho un modelo en 
ba"o o en pla.stilina , vaciar luego en molcks de 'jl!SO, y de hlos, sacar 
un vaciado que scrvird de modelo para , amplíf~ado.pasarlo a la piedra 
concompds. 

LAs ucultureu que astenia la Catedral, no han sido modeladcu 
previamenle, sino talladas sobre el yeso como .si fucu madera y úto ha 
hecho imposible, supervisarlas. 

IA.r obras nunca han sido suspendidas, a puar tú las a veces diflclles 
c¡,.cWIUlancitu ~01iÍ.Ji1Üca.i por la.s que el Sr. l'tú:z ha a1ravesado. Poca 
ayuda ha r«ibido, puo no obslanlt, .sw prop6slto u firme y su celo 
grande, ha permkido continuar , aunqu..e lenlamenle, los trabajos. 

/lacia 1954 se utru.ctur6 la nave mayor que en 1960 es1aba, cubierta; en 
/9SS se erigkron las torres: en 1960-05 se /.evanlaron los apuyo.r de la 
cúpula y en 1969, se termJnaron las estruclu.ras de las bóvedas del 
crucero. En brn.ies semanas, llegardn las fomuu tuldlicas de Jos arcos 
qu sostienl!11 la crlpula , qu.e sudn colocados tan flll!go terminemos los 
colados de las ba.su. Sobre de úta.r, tkbo decir lo siguicnle: como las 
pmu03 inevitables en su. colado, las dejó apuestas nuu:ho tWnpo a la 
inremperie, juzgamos someterlas a pruebas de resistencia. Esleu se 
verificaron por el laboratorio especializado nacional y los cdlcu.los 
slsmicos /IU!ron hechos por el Sr. Arq. Bossa. Los res1.1.ltados fueron 
salis{actorios por fortuna, y con plena coefuznza hunos podido conlilluar 
su trabado. 

Ahora, con mejore.s elementos materiales hemos podido formular un 
ca!Mdario tk obras, que si lodo va bil!n, pumilird 'l1l!T' tertrúnada la Obra 
gruesa general, inclu.lda la crlpu.la.1!11pocom4.sde dos años. 

La obra de la cúpula u algo diflcJI y mu.y peligrosa por su. altUl"a y 
oiguo el espacio en qUI! SI! mueven los trabajadores,· por l.so, tomard su 
tlempo, pero no obstante.con la adopc1'6n del sistema meldlico • 
acortaronru mucho su tiempo. 

Ademá.r de las vici.situ.du normales y los apremios económicos, hemos 
sufrido la crUica acerba, la incomprensi6n'j la du.da.Puo, laf1rmna del 
prop6silo en el Sr. Obispo Vila Martfna,su celo que nunca desfallece 
y la buena vo/Wllad qlll! todt» ltDnos puuto en la obra, son un blUll 
cwg1.1.Tio de pronra terminación.. 

Confuunos poder ver la culminaci6n de la magna construcci6n y, 
t!.!puamos que elpu.eblo th Toluca sepa tl'judar al Excmo. Sefior en su 
prosecuc;6n, y aquilaten las generacion.es futuras , el esfuerzo 
sobre/uunan.o que significa su realizaci6n, 1Uja del amot" y del sacrjficio. 

To/u.ca, agosto de 1970. 

Arq. Vlcent~ Mtndiola Qutzada. 
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DE LAS MEMORIAS (1900-1940) DEL 

ARQ. VICBNTI! MBNDIOLA Q. 

Mis nrfgrnrs 

El origen de nuestra familia y por tanto de nuestro apellido 
Mendiola parece estar cz::1. el pueblo llamado Mendiola. verdadero 
barrio de la ciudad de Vitoria, provincia de Alaba. en tierras 
vascongadas. Pio Baroja en su "Gula del pais Va.seo" dice: 

A Sancho el sabio, di! Navarra, k mrajo la posición del put!blo en 
una llaniua que hab(a sido freclllnle escenario de victorias 
guureras. En el siglo XIII la ciudad se defendió va/erosamenle 
con1ra Alfonso VIII de Ca..rtilla, qiu acabó por Ollrar oa ella, pero 
honrando la valt!rosa re.si.stcncia tk los vicrorianos, k confvmó sus 
fueros. En el siglo XIV perdió su autonomía por pacto kcho con 
la coro11a de Castilla, enlre la Cofradía tk Arriaga y Alfonso XI. 
En ese 1nis11w siglo soslu.vieron en sus alrededores enconados 
encuenJrw Don Pedro el Cruel y Don Enriqlll! tú Trastamara. 

En el siglo XVI hubo el alzamicnlo de los Comuneros y un 
ejbcilo la silió a la.r &den.es del Conde de Salva1ierra. Estl!Juma 
ftfcuviqiu di! Lora, aniqui/6 a los rl!bl!lde:r, haciendo decapitar 
pdblicamenJI! CI Viloria, al Jefe principal Gonzdkz rk Ber:rona. 

lul!go en la Guerra di! Independencia, Vitoria fui uno di! los focos 
tk las guerrillas paJril>licas, Don Francisco Xavil!r /.1 ina coruiguitS 
alll dar dos golpes de mano sobrl! los convoyes franceses. El 
pri~ro conJra el /.fariscal J,fa:rsena, en el propio guerrillero 
dt:1ut.10 al coronel Lafi.tle y en el segundo en qUI! muri6 De.slanden, 
Secretario del ReyJosl Donaparte. 

Pero el md.r cikbre tk lodos los recuerdos históricos di! Vitoria l!S 
el rk la baralla dada en sus alrededores el 21 dl!junio de 1813, que 
acabó con el reinadodt:JoSt! Donaparte. Terciaron en aquella lucha 
ingleses, españoles y portugueses, mandados por Lord lVellington 
y Graham, conlra los franceses di"rigidos par el Al arisca/ Jourdan y 
el Genl!ral Reille, en presencia del Rey Josl. Todos se batieron 
con bravura y consiguieron la t.1ictoria y re.se alar un gran botín que 
se lle't.laba tk Espalia el Rey Jostcn su equipaje. 

He transcrilO csLas palabrns con orgullo por pertenecer mi casta a 
esas tierras gloriosas de nuestra t-,fadre Patria. 

En el !lltimo viaje que rcalic~ a Espall.a coooc( este pueblo de 
Mcndiola. Está si1utldo al pié de un Nevado de Garbea. Tiene una 
pcqucfta iglesia Románica como del siglo VIII con alta torre de 
planla cuadrada cubierta con cuatro aleros de leja. 

En cuanto a nuestro origen. aquf en México, se encuentra en el 
pueblo de Sullcpcc al surdcJ Es1:ido de 11.féxico. AlH, exac1amentc 
aJ entroncar la nueva carretera con la primera calle del pueblo 
enfrente del llamado Convento, se alza zuln la vieja casa de Ja 
familia ~fendiola, adonde nacieron y vivieron mis Uos, mi padre Y 
quizá también, Jos abuelos. 

La vida de la familia por su religiosidad y su posición rrslca, 
estuvo ligada íntimamente a Ja vida de ese Convento. En su 
bautisterio, en Ja pila alU visible aún, se bautizaron todos, en su 
cementerio se enterraron algunos. 

La imagen del Convento dirierc un poco de los Conventos del 
siglo XVI. Las columnas de los corredores son verdaderos pilares 

ae planta cuadrada con pesado capitel Toscano y alto parapeto 
abrazando el ruste hasta casi la mitad de su altura. Por esos 
corredores debe haber correteado mi padre cuando nifto en sus 
travesuras o atravesado quizá revestido con su roquete y h4bilo de 
monaguillo, hacia la Iglesia. 

En sus archivos pnrroquialcs pcñcclamcntc clasificados y cuidados 
he cocontrado el acta de Registro Civil de mi pad:c. 

La casa de mis padres enfrentc del llamado Convento, es de dos 
pisos. con techos de teja, grandes voladims, balcones de madera que 
dan al sur,con t.icnda!I en Ja planta baja y las habitaciones ladas en 
el segundo piso. Enfrente de Ja casa la calle so ampHa como 
pcqucfta plazuela y en mitad del arroyo existió una fuente pequeña 
que yo alcancé a conocer. Allí iban mi padre y sus hermanos a 
sacar el agua para la casa. Ahora ha desaparecido. Al llegar la 
cam:tcra, Ja rucnla rué bárbaramente demolida, en parte, para pasar 
la carretera que comunica con Toluca. ........ . 

Manuel Gómez fue un caballero en toda la extensión de la palabr.i. 
muy pulcro, honrado, inteligente y sobre todo de un corazón de 
oro. Fue mi tutor desde 1914 que ingresé 11 la Escuela de 
Agricultura hasta que terminé mi carrera de Arquitecto en 1924. Su 
hogar fue mi refugio en Jos tiempos acingos de la Revolución y él 
fue mi consejero. Después mi grande amigo como lo había sido 
de mi padre que siempre tuvo predilección por él. Concha, que 
hacía de ama de ca.i¡a, fué un poco dura de car4ctcr aunque conmigo 
bond.tldosa y servicial. 

El S de febrero de 1957 se promulgó Ja Constitución Política de Ja 
Repllblica. Era Presitlcnlc Municipal de Sultepcc el Dr. Garcla, 
abuelo de esta familia Gómcz que acabo de describir. Mi abuelo 
Viccnlc que fue en los ai'\os anteriores también Presidenlc, ahora 
era el Secrelru'io del Ayunlamicnto de Sultepcc. A ambos tocó 
pues el promulgar en su Distrito el Bando con mllsica. banda de 
guerra. cohetes, cte ...... . 

Sullcpcc aunque liberal en algunas genlcs era sin . embargo 
dominante su catolicismo y por lo tanto se senUa hendo por Ja 
idcologla gubcmllJllcntal .......... . 

A mi abuelo le ofrecieron varias veces volver a servir al 
Ayuntamiento, pero desechó siempre la aceptación. El abuelo 
Vicente nació en el ailo de 1826 y como hemos dicho quedó 
huérfano de padre muy peque/lo. Sus Uos malcmos, los Pércz 
MucC()o, eran dueños de la Hacienda de Ayuquila en el Estado de 
Guerrero y desde luego, gente de mucho dinero. Al quedar Vicente 
huérfano, desearon adoptar a Vicente pero su nudre Teodora se 
opuso causándoles un serio disgusto que motivó que la 
desheredaran, dejando sus bienes a Ja Iglesia. ......•. 

Cuando Vicente cumplió dieciocho aftas volvió a Sultepec y vivió 
al lado de su hcnnana 11.farfa, cas.tlda con un hermano del Prócer de 
In Reforma que por su calidad humana todo mundo conoció como 
el "'Inmaculado Saavcdra .. , que con Guillermo Prieto. Mclchor 
Ocampo, Ramón Guzmán, cte., siguieron sic1np1e a.l Sr. Don 
Benito Ju.i.rcz. A los vcinlisietc ni\os de edad vuelve Vu:cnte a la 
Capital para recoger a sus hennanos y a su madre trayéndolos a 
Sultepec en 1851 ........ . 

Mi abuelo Cosme nació en Sta. Marfa Tarimoro México, el ano de 
1821 Debe haber cursado sus esludios primarios en la Ciudad de 
Tolu~ Desde pequcfto vivió en Toluca en el seno de la íanúlia del 
eminente abogado Don Hilarlo García, casado con Manuela 
~1oreno, lía de Cosme. Este abogado, a quien en Tatuca le 
llamaban el "'Licenciado Pollero", pues seglln parece, cobraba sus 
honorarios en aves de corral, huevo, cte., íué el que educó 
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realmente a mi abuelo. En 1845 debió ingresar a la Facultad de 
Medicina en México, terminando su carrera hacia 1846, cuando 
comenzaba la guerra con los Estados Unidos. 

FuE por mucho tiempo el dnico médico de ta región, abarcando en 
sus visitas los pueblos de Tultcpec, Tu1Utl4n, Sta. Bárbara, 
Melchor Ocampo, San Lorenzo, cte. Desde luego Tcpotzotl4n de 
donde era originaria su esposa Magdalena. ....... . 

MAGDALENA FRAGOSO (mi abuela materna} 

Ignoro la fecha de su nacimiento, peco cuando muen: en 1908, debe 
haber contado no más de sesenta ml.os. Coloco su nacimiento 
hacia 1848. A ella sf tuve Ja dicha de conocer. Era de corta 
estatura. menudita.. muy bonita, con el pelo muy negro y rizado. 
Entre las gracla.s que Je conocf fue el conocer Ja lengua NáhuaU, en 
ta cual le pude o(r varias veces departir con tu indias en El Oro. 

Hay un antecedente importante: cuando ella fundó su casa de 
huéspedes, vino a alojarse en ella mi tfo Primitivo, hermano 
mayor de mi padre, que fué nombrado Vicario de Cuautitlán. Mi 
podre Mnrtiniano vcn(a a saJudarlo en alguna ocasión y entonces 
conoció a mi madre con la cual se casó all:\ por el atJo de 1896. Mi 
padre ocupó como diremos. varias oficinas de Renlml en el Est:ado, 
primero Sullcpcc, luego Chalco, Lcnna y al f(o El Oro a donde 
llegó hacia 1902. 

La familia nuestra y4 compuesta de mi hermana Lota, Esther y yó, 
nos reunimos con mi padre en El Oro en 1903 y alH mi abuela 
Magdalena vivió a nuestro lado cinco años, muriendo el afio de 
1908 v!clima de una pcrioonitis. Era una vicjecit:a de cuento. Muy 
amorosa con nosotros, sobre todo con Lola y Esther a quienes 
cuidó de modo especial. Recuerdo que en el lCrriblc incendio del 
Palacio Municipal de El Oro el ano de 1905, para librar a las 
nlftas del honur y del peligro, se alejó de la casa nuestra. a gran 
distancia. hacia Jos trigales donde pasó la fña noche cuidando a 
Lo lita y 11 Esther. Fue enterrada en el nuevo Cementerio de El Oro. 
ocurando la segunda tumba al lado de la de la Sra. madre del Dr. 
Del Toro, D.E.P. 

MARTINIANO FlDRES MENDIOLA (mi podn:) 

Nació en Sultcpcc, México el 2 de enero de 1870. Fue el séptimo 
hijo de una numerosa familia. Sus padres fueron Vicente y Petra. 
Sus hermanos. Primitivo, Trinidad, lgnacia, Amada, Nat:alia y 
Juan. Transcribo unos apuntes que a petición mía rcdact.6: 

"N~t el dos de enero de 1870 en el minaal de Sullepec. }.láico, 
,'f/t>rufo el :rlptlmo t.1dstago del malrimonlo de Don Vicente 
}.(endiola Plrez y doña Petra Flores. JI ice mis primeras lelras en el 
mismo pueblo de Sullepec, siendo mi principal maestro el Sr. 
Don Juan Valle. 

Apremiado sin embargo por la necesidad de ayudar al swtenlo 
familiar y particu.lar~nle a los utu.dios de mi hL!rmano PrinUtivo 
en el Colegio Clerical Jruefino de /;féxico, primero, y despub Jos 
de mi hermano tnl!nor Juan en la Escuela Nacional Preparatoria, 
tuve que suspender mis estudios. En1oncu ingresé como 1neri!orio 
en la Adminislr~Wnde RenJasdel Estado de mi pueblo. 

Alcancé despuls por mis apti!u.des y conducta algunos ascensos en 
la misma oficina hasta qu.e meses despu.ls pasé a ocupar la 
Contadurfa de la Adlninirtraci6n de Renlas en Chalco, México, 
bajo las6rd~ del Sr. Don Mariano Quiro:, caballero en toda la 
«epci6n de la palabra, con quien desde enlonces me ligaron lazos 
de afecto imperecederos hasta reconocerlo como un segundo padre. 

Fu por Ollonca cuando visi!ando a mi humano sacerdote radicado 
en Tultepec, conoct a mi futura esposa Raquel que t.1ivta en 
Cuauti!ldn con su madre la Sra. }.f agdalena Fragoso t.1iuda ya de su 
aposo el Dr. Cosn'U! Quezada,. a qu.kn yo no conocl. 

La silu.aci&n. de ambas "era aflk:tiva, pu.u desde mediados de 1882, 
cuando Raquel contaba diez aiios, murW su papd dejando cuanJiosa.s 
deurlm conrraldas por negocitu mi.nuos. 

Deseosa do/la Magdalena de salvar su. hu edad, pu.ro su rancho del 
Peral en manos de su hermano Don Ram6n Fragoso q~ la dupoj6 
de todo, incluyendo algUllOS terrenos contiguos a la actual carreJera 
que llllt! Cuauti1Mn con Tepoiolldn. 

Consovoba enpropWLJd solammle la casa .rilWJda inmedialamuiJe 
al norte del Templo Parroquial de Cuautillán qlU! :re t.1W obligada a 
vender dl!S\le:nlajosamente a .rw propio.rparienles". Hasta aqu( to 
escrito por mi papl. 

En 1896 contrajeron matrimonio mis padres Martiniano y Raquel 
el mes de octubre en la parroquia de Tacuba, D. F., en cuya 
ceremonia ejecutó el órgano su primo, et gran artista Amulfo 
Vivero, para quien guardo caritioso recuerdo. Ignoro quién ofició la 
misa, pero pudo ser su hermano Primitivo. El matrimonio se 
establece en Chalco. 

El día 18 de marro de 1898 nace mJ hermana Ma. de los Dolores y 
et 7 de mano a las once horas, en 1900 vengo al mundo. Et 
mismo dfa de mi nacimiento recibe mi padre su ascenso a 
Adnúnistrador de Rentas del Estado. El nombramiento es firmado 
por el Sr. Gobernador del Estado, seriar general Don Vicente 
Vitlada. Dccta mi papá que yo le había traído la buena nueva.. fu( 
bautil.ado en la Parroquia de Chalco el día 14 de marzo, siendo mis 
padrinos mi t!o el Padre Primitivo y la Srita, Luz Quiro7.., hija del 

, Jefe de mi padre, La.o querido, Sr. Mariano Quirol.. 

En 1901, mi padre es nombrado Administrador de Rentas en l..crma 
y se translad11 con toda la familia a esa población. Ese mismo afto 
de 1901 mucre en Sultepec mi abuela paterna, Petra Flores y mi 
abuelo Vicente pasa a Tenango del Aire para vivir bajo et cuidado 
del Padre Primitivo, su hijo mayor, pero pasa una temporada con 
nosotros en Lcrma donde prcci5amenlc en el jardin contiguo a la 
plllTOquia me enseria a dar mis primeros pasos. Después se va a 
Tcnango a donde mucre el año siguiente. 

Nuestra familia en Lcrma estaba constituida por mi abuelo 
Vicente, mi padre Martiniano, mi madre Raquel, mi abuela 
materna Magdalena. Lela mi hermana mayor y yo. El afta de 1903 
es comisionado mi padre para fundar la Administración de Rentas 
del Esta.do cn el mineral de El Oro. En tanto se establece. tronsludu 
a la familia a la ciudad de Toluca. En esta ciudad ocupamos una 
vieja casa situada en ta esquina de la calle de Guerrero (hoy 
Marcios) y la avenida Vil lada. De nuestra estancia en Toluca sólo 
rceacrdo muy vagamente que mi madre y mi abuela nos llevaban a 
Uila y a nú a jugar con un aro a la alameda principal. 

El afta de 1904 pasamos a vivir a El Oro definitiv111Dcnte. El afio 
anterior mi padre al llegar a aquel mineral se alojó en una casa de 
huéspedes de una íamilia Cisncros. AIU conocimos a sus dos 
hijas, Ana Luisa y Emmu, que de)pués fueron nuestras primeras 
amiguila.s. El contraste para la vida de mis padres fue algo brusco. 

Toluca. aunque tranquila, era má.s bella, más organizada. El Oro 
era un pueblo que nacra. feo, sucio, con casas de madera, adobe, 
tejamanil o teja. Hab(a crecido desordenadamente, sin plan urbano 
ninguno. carente de toda clase de comodidades y servicios, pero 
habfa mucho dinero, Dinero que no pudo dejar ni una buena 
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escuela ni un buen hospital. Sin embargo, habfa una reducida 
sociedad, profcsionistas. industriales, comcrcianles, ele., de buena 
cuna y buena cducacióo que formaban un grupo especial en sus 
costumbres, fiesta, actividades sociales. 

Recuerdo haber asistido a Jos bailes oficiales que se celebraban en 
el salón de honor del Palacio Municipal o en el Teatro JuArcz. En 
esos bailes, Ju damas Jucfan ricos vestidos, pieles y joyas 
ímlsimas y los &cflorcs trajes de etiqueta. Las damas olOrgaban las 
piezas por bailar por rigurosos carnets. Se celebraban también 
paseos al campo, generalmente al bosque llamado El OcotaJ. AIU 
se comfa y se bcbla delicadamente. Pero nunca se mcz.cl"' aquella 
sociedad con Ja llamada "plebe"'. 

Mi padre, por su posición oficial y por su evidente educación, y 
buen lrato, era motivo de atenciones y pn:fen:ncias, siempre muy 
n:rpctado y bien querido. Adn recuerdo con carifto los nombres de 
sus principales amigos, mas o menos en un orden cronológico. A 
todos conocf y algunos Jos considcr6 como mis amigos tambifn. 

Roberto Robles, Dr. José del Toro, Dr. Gregario Denítcz. Sr. 
Tilghman, Prof. Farfán, Sr. Devereau (minero), Dr. Ignacio 
Munoz, Sr. Alfonso Loya, Sr. Luis Pons, Pedro Pons 
(comerciantes franceses), Juan Wa (abarrotero de nacionalidad 
china) don Carlos Ll, paisano y socio de aquél, Mr. Hoylc (gerente 
de minas), Dcmardioo Ramírcz, (Presidente Municipal de Ja época 
Poñlriana), M11nucl Ortiz (compadre de mi padre, cervecero), 
Mclchor Ocampo (nieto del prócer Juari.sta), Leopoldo Guadarrama, 
(notario), Hnos. Gutiérrcz (comerciantes), Hermanos Gasea 
(comerciantes), etc. ele. 

El Mo de 1905 una terrible desgracia ensombreció la vida de El 
Oro, El incendio del antiguo Palacio Municipal, bello edificio 
norteamericano, de madera, lo cual, unido a la escasez de agua, 
hizo que se consumiera totalmente. Adn conservo la imagen 
imponente de aquel holocauslO. 

En ese incendio pereció el colega de mi padre, Sr. Manuel Lópcz 
Guerrero, que corrió a su oficina para salvar los fondos y al caer la 
escalera quedó alrapado en un segundo piso. Recuerdo su silueta 
negra con fondo rojo de este hfroc de su deber, que pedftt a grilOs 
ser salvado. Nadie pudo hacerlo y murió horriblemente quemado. 
A la maftana siguiente, sólo se le reconoció por un dedo de su 
mano asido ailn a la pct.aquilla de los fondos. 

Mi padre hubiera corrido quizá igual suerte, pues corrió con el 
mismo propósito, pero afortunadamente, un guardia lo impidió 
juslO en el momento que se desplomaba la escalera. 1 Bendito sea 
Dios 1 

Como mi padre era muy estimado en las compaftfas mineras y en 
El Oro se carecía de buenaj habitaciones, la compal1í11 minera La 
Esperanza le obsequió una bonita y 11mplia casa de madera tipo 
"buogallow" que h11bitamos desde 1907 a 1910 en que pudo mi 
padre construlr dos casas. La vida transcurría para mi padn: con 
facilidad, sin grandes preocupaciones, querido y respetado de todos. 
La familia cn:cfa. Ahora éramos cinco hermanos: l..ola, yo, 
Esther, Roberto y Magdalena. 

Uegaroo las festividades del Primer Centenario de la lodepcndcocia 
y a mi padre como importante funcionario Je tocó integrar la Junta 
de Celebraciones. A El Oro llegaron personalidades como el 
general Pota vieja, embajador de Espai\a y el embajador de China 
Imperial. Al primero acompai\ó mi padre en algunos eventos y al 
segundo, un ~laodarín, lo alojó en nuestra propia casa. 

Pero era palpable la ioquicllld política en nuestra patria. Hasta El 
Oro llegaron los primeros rumores de la revolución por explotar. 
El staor Don Francisco J. Madero lanzó el Plan de San Luls y en 
noviembre Aquiles Serdán ca.fa bajo las balas de un esbirro, 
Cabrera. 

Como mis estudios primarios no tcnfao a donde rcalizanc, fu( 
enviado a Toluca con mi hermana Lota. Pronto se nos unió mi 
madre y mis hermanos. Mi padre quedó un tiempo más en El Oro. 

Al triunfo de Madero mi padre fue trasladado con el mismo cargo a 
Totuca. La vida iba a cambiar radicalmente para nosotros. Bajo 
Jos gobiernos del Sr. ~ledina Oardufto y su sucesor. mi padre 
ocupó la Adminislracidn de Rentas. El dcscooccnto contra el 
gobierno Maderista, se manifestaba de modo muy especial en 
Toluca que siempn: fue rcac.cionaria. 

Por cierto .que en un mitin político el Lic. Lcopoldo Rebollar, 
amigo de mi padre y muy parecido a et en su ffsico, produjo un 
discuno ofendiendo a la Revolución Maderista ("La borracMra 
maderisla ..• ") y al termin11r, Ja policla trató de detener a mi padre 
coofundi~ndolo con Rebollar. Costó trabajo demostrar el error y la 
intervención de algunos amigos salvaron a mi padre. Rebollar 
huyó a Ja Capital. 

En febrero de 1913, mi padre y un grupo de sus m4s fntimos 
amigos, los scftorcs Lic. Francisco Agraz, Lic. Maurilio 
Castorena, Lle. Mclchor Ocampo, Lic. Carlos V~lcz y Manuel 
G11rcfa Rendón, planearon un viaje de placer a la Capital. Se 
alojaron en el Holcl Coliseo, pn:Ccrido por los lOluquenos. Al d(a 
siguiente se preparaban para salir a desayunar cuando comenzó el 
lrnqucleo de las ametralladoras y ta metralla cr.izaba el ciclo de la 
Ciudad de México. Había comenzado la Decena Trágica. 

Corriendo alcanzaron el n:staurant del Jockey Club (hoy Sanbom's) 
a donde poco enconll'llron de comer. Permanecieron encerrados Jos 
diez días hasta que et 18 de febrero fue asesinado el Presidente y el 
Vicepresidente, se hizo la paz y mi padit: y sus amigos pudieron 
volver a Toluca dando un gran rodeo por ferrocarril hasta CelayL 

El nuevo gobierno emanado del cuartelazo, rcspclÓ a mi padre en 
su empico. 

En 1914 fu( becado para hacer ta carrera de Ingeniero Agrónomo 
Hidráulico y man:ho a M~xico para ingresar en la E.'iCUcla Nacional 
de Agricultura. Los Estados Unidos bombardearon Vcracruz el 21 
de abril. El Presidente cspó.reo Victoriano Huerta militarizó todas 
las escuelas, aunque Agricultura ya era militarizada. Ordcoa que 
salgamos los cswdiantcs a batir al invasor. 

Comunico a mi papá mi entusiasmo para incorporarme a la 
expedición armada bajo el mandato del Jng. Tamariz, Ministro de 
Agricultura. Entonces se pone de manifiesto el gran patriotismo de 
mi padre en una belUsima carta en la cual me ex.harta a cumplir 
con mis deberes de mexicano. MI padre siempre supo inculcamos 
el amor a la Patria. 

Estalla la segunda revolución Carrancista con el Plan de 
Guadalupe, después de grandes batallas triunfa. En el Estado de 
México ocupa 111 gubcmaturn el Gral. r-.foralcs y Malina. M 1 padre 
es deslitufdo de su cargo injustamcnlc pues su labor nunca fue 
poli ti ea. 

Con su desempleo oueslra familia cayó en la pobreza. Mi padre 
tuvo que aceptar un humilde empico en un rancho propiedad de un 
gran amigo suyo suizo-alemán, don Germán Roth. Recuerdo a mi 
padre levantándose con el alba y en carrito de dos ruedas emprender 
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en pleno invierno la ruta hacia el rancho. Alguna vez. yo pude 
acampan.arlo. Estableció además un expendio de aceites en nuestra 
casa que atendía una persona amiga. 

Asf transcurrieron lo• aflos 1915, 1916 y 1917. Este ano fue 
tcnible para nosotros. Pobreu. y cníermcdad. Mi madre estaba 
gravemente enferma. Fue necesario trasladarla a la Capital para ser 
operada por el sabio doctor Gonl.álcz Castañeda, paisano de mi 
padre. Mi padre no pudo acompañarla y me comisionó a mI para 
hacerlo. El dfa 2 de enero de 1917 fue operada mi madre, 
precisamente el día del ooomistico de mi padre, dfa que otros aoos 
era una fecha de grandes festejos f amlliares. ahora el más triste para 
nosotros. Mi madre regresó más grave y el d(a IS de junio murió. 

Murió cuando la posición de mi papá comenz.aba a mejorar 
económicamente. Sucedió que un paisano suyo, el general 
AgusUn Millá.n ocupó la gubcrnatura del Estado. Los 
Sultcpequenses formaron a su derredor un bloque poHtico 
encabci.ado por Don Francisco Pérel. Carvajal, pariente nuestro. 
Como resultado mi padre fué electo diputa.do al Congreso Local. 
Salió triunfante y nuestra situación mejoró obviamente. 

Entretanlo, yo terminaba. nú preparaloria y fu( becado para hacer 
mi carrera en la Academia de San Carlos. As( comenzó la 
dcsintcgrución de mi hogar. Mi hermanita menor resintió mucho la 
falla de mi madre, no obslanlc que mi hermana Lolita, mi t{a 
Am:ullta y lodos ta colmaban de cuidado. Contra.jo una grave 
enfermedad. Mi hermana Loli1a se casó, yo dejé el hogar por mi 
estudios, la familia se desmoronaba. 

El afto de 1920 el general Obregón traiciona a su jefe Carranza, se 
levanta en armas y el Presidente se ve obligado a abandonar la 
Capital y trasladar su gobierno a VcracruL Mi papá, como 
diputado del régimen Cnrranclsta se ve en el compromiso de partir 
con Millán hacia Vcracrui.. 

Una. ma.llana recibo e¡ aviso de su llegada a la E~tación de Colonia. 
Voy a la estación y llego al carro en el cual se encontraban todos 
los diputados di:l Estado de México con el General Milláo, Le 
llevo a nú papá refrescos, café, cte., pues no se podían bajar por no 
perder su asiento. Me ful a mis clases en San Carlos y volvi a la 
estación. El tren aL1n estaba. Al medio d[a llevé a mi papá algo de 
alimento. Me retiré a mi escuela. Regresé por la noche y todo 
estaba igual. Asl transcurrieron tres días. ~1ientras tanto el 
enemigo ganaba terreno. La impedimenta oficial ( el tesoro 
nacional, los archivos, cte.) detuvieron la salida. 

Cuando al fin echó a andar el tren, no pudo llegar más allá de 
Espcranu. En Aljives, el General Guadalupe Sánchel. atacó los 
trenes. En el combate murió el Gobernador ~1illán. Los diputados 
quedaron abandonados. Carranzn dc~idió a IC'ls civilc!I y al Colegio 
~tilitar. Abmdonó el convoy y a cabatlo salió acompañado de su 
csl.ndo mayor hacia la sicrr.i de Puebla. Lo que siguió me lo refirió 
el Coronel Ntlñcz, secretario o ayudante personal del Sr. Ca.rr.ut7..a, 
y es como sigue: 

.. Llegamos a Tlaicalanrongo a las 1res de la madrugada. Allf 
sma1aron las cabvla.t de bdfago y caballas en qlll! deberla aln}ar.se fa 
comiliva. Al Sr. Presidente y a Jos dos ayudanJes nos asignaron 
una caballa y nos dieron u11 cabo de llela. El Sr. Carranza no 
pertnilW encenderla y en plena oscuridad se ocost6 en d suelo él y 
a coda lado noso1ros." 

'"A las cinco de lamaiiana comenz6 la ha.lacera. Tiraban al derredor 
tk ÚJ cabaña conamLlralloJoray a ras del siu!lo ,a un ml!lro y a un 
~lro cincucnra, para que nadil! escapara. Corrí hacia el jefe y lo 
encontrl en agonía" 

Entre tanto, mi padre y algunos eompai'\eros atravesaron a pie la 
enorme distancia hacia Puebla. No volvf a saber de él. Me hice 
cargo de mis hermanos que hablan quedado en Toluca. 

Pasó casi un mes. Una noche me vino a ver el Sr. Francisco Pérez 
Carvajal que se hab(a escapado del tren cuando estaba alln CD 
Colonia. (No obstante que era compadre del Gobernador Mili.in). 
Me dijo: "Vicente, tu papá vive y esld en Mbico, pero hasta 
maJ1alla por la noche vendré por t( y le llevaré a buscarlo". 

A la noche siguiente me llevó al hotel San Carlos a donde encontré 
a mi padre acostado cD un camastro, enfermo, con sólo un 
pantalón. Sin saco ni chaleco, con el pelo y la barba crecidos. 
Habfa perdido hasta los anteojos y el sombrero. De inmediato y 
con todas las precauciones necesarias, pues estaban muy vigilados, 
me lo llevé a mi cuarto de estudiante. Por varios dfas comió de mi 
plato y durmió en mi cama. Pero estaba a salvo. Gracias a Dios. 

Cuando la situación mejoró, pudo salir 11 visitar a sus amigos y 
consiguió un empico de contador con lB Casa 1..oi.ano. Pudo 
entonces ayudarme. Pronto trajimos a la familia y en una pobre 
vivienda nos n::unintos todos. Por segunda vez. mi padre corrió un 
grave peligro por culpa de la poHtiea que él tanto odiaba. 
Comeni.a.ba pues, otra nueva vida con las estrecheces 
consiguientes. 

t-.1.is hcrm:inas Loia y Eslherciia conr;iguicron un empleo. f\1cnena 
entró a trabajar a un despacho que habfomos fundado en cns11 del 
Arq. Guillermo Ortega Hay, mi compaftero. 

Poco después y por rccomcndoción de su grande amigo el cspai'lol 
Don M11nucl del Castillo, el prutotiPo de un cabnllero castellano, 
nú papá ingresó como empleado a la fábrica de papel de S:in Rafael 
(en las Caldas del lxllacfhuatl), Hasta 11llá se lrasladnb:i en un 
trcnecito a temprana hora y regresaba por la noche. Ta.rea muy 
cansada, tanto mtis que los gerentes, cspai'lolcs, don José de la 
~!acorra y don Paulina Bcmot, de los cuales dependía, no se 
parecían mucho al Sr. del Castillo. 

El país se p¡icific6 y mi padre fue llamado nuevamente a servir al 
Estado de M~xico como Administrador de Rentas en Otumba y en 
Cuautitlán. Olvidaba decir que antes de ser Diputado mi padre hab[a 
escalarlo hasl:!. el puesto más alto en su auténtica carrera hru:cndaria. 
Ocupó por poco tiempo "' de Direclor General de Rentas, como 
quien dice, el f\1inlstro de Hacienda. En cada una de estns 
poblaciones de Otumba y de Cuau1itlán, mi padre tuvo que 
establecer su hogar ....•••• 

El a!'lo de 1924 obtuve mi titulo de arquitecto y me ca!>t con Maña 
Luisa .....••.. f\ti padre quiso mucho a Maria Luisa al darse cuenta de 
sus vinudes, inclusive en los wios que siguieron, ha!;ta su muerte 
en 1954. 

Para ternúna.r su biografia, quiero hacer un:i semblanza de mi 
padre. Desde muy joven se distinguió por su gran sentido de 
responsabilidad. Suspendió sus estudios para sostener a sus 
hermanos mayor y menor. Obtuvo sus ascensos paulatinamente 
debido a su inteligencia y su honradcL Cuando fue a..cendido al 
puesto de Administn1dor de las Rentas del Estado. dió pruebas de 
sus elevadas cualidades, lo cual se prueba porque aún las facciones 
enemigas o contrari~ a sus w1tcccdcntcs politkos lo respetaban en 
su puesto. Mi padre tenía fama de una gran visión sobre los 
problemas haccndarios. 

Aunque desgraciadamente, como tengo cxplicadn, por ayudar a su 
padre no pudo hacer una carrera, de hecho no le fue indispensable. 
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Extrajo de la experiencia del diario vivir una fi.losorra sencilla pero 
litil para comprender los problemas de la existencia. Fue afable. 
sencillo, sereno, muy caritativo hasta llegar a quitarse el pan de la 
boca para darlo al necesitado, 

Si cuando joven y por el espíritu reinante de su tiempo podía haber 
sido un liberal, un poco positivista (que era lo corriente en los 
medios intelectuales y en la educación de la juventud), nunca perdió 
del todo su fé. 

Sin ser un gran observante. yo rur testigo de su profunda devoción 
a la Santísima Virgen de Guadalupe. AIÍn conservo la imagen que 
de Ella heredó de sus padres. Tal vez los muchos sufrimientos que 
padeció avivi;iron esa CE. Tcnfa mú.imas admirables que a menudo 
oos enseftaba, como: 

Hijo, me dccfa, "procura dormir lran.qu.ilo y so6o lo permile el 
lutimonio di! una buena concimcia" 

.. Pocos hombru aguantan la.t ali u.ras sin maremse ... (refiriéndose a 
la frecuente claudicación moral de los funcionarios). 

"En un di.Jgu.slo o u.n allercado, qu.e la úllimapalabra quede en lu. 
conlriJv:anJc". 

Con nosotros fue enérgico pero justo y comprensivo. Jamás le ol 
decir una mala palabra. Recuerdo de una ocasión en que él y yó 
lb amos por los portales de Toluca en plena revolución Carrancista. 
Encontramos a un coronel revolucionario npcllidado Basurto, 
amigo suyo. Lo invitó a tomar una copa pero rehusó aceptar por 
Ja temprana hora y por mi presencia. El coronel Je dijo: "tu hijo 
a un hombre, que enlre con nosotros y se acostumbre'". 

Entre pero me sen~ un poco lejos de su grupo, no tanto que oyese 
su conversación. El coronel comenzó a proferir groscrfas pero mi 
ptufrc lo escuchaba en silencio. E1.aspcrado el militar le dijo 
"Nano, ¿pCNqu.i no hablas como yo?" y mi padre sereno y calmado 
le n:spondió: "Yo también /a.r si decir, pe.ro no las necesito pu.es 
nualro idioma no las necesita". 

Nunca se quiso mcz.clar en polhicn, pero In mala suerte siempre Jo 
empujaba hacia ella. 
Cuando yo jugu6 para Senador por Toluca y pcrdC, mi padre me 
rcgafló y me dijo: "/lijo, en polllica lodo se vale, menos 
pcrdu ........... . 

LA SE!llORA RAQUEL QUEZADA (mi m.ld"') 

Como dije antes, mi m.:idrc nació el 29 de junio de 1872 en 
Cuautitlán. Hija legítima del Dr. Cosmc Qucz.ada y de la Sr11. 
Magdalena Fragoso. Conoció a mi padre cuando 6sle visil.6 a 5U 

hermano el Padre Primitivo. Contrajeron tn3trimonio en 1896 en 
Tacuba. D. F. Acompan.6 a mi padre a todos los distritos a donde 
era c.omisionado. Procrearon siete hijos a saber: P..fa. de los Dolores 
en 1898, Vicente en 1900, Esther en 1904, Roberto en 1906, 
Magdalcnaen 1911,Flora en 1913yRaquclcn 1915. 

No tuvo una gran instrucción pues quedó huétfana muy pequefta. 
Sin embargo, hizo sus primeras letras en CuautiUán. LcCa bien y 
su escritura era correcta y muy cuidadosa. Siempre fue muy 
piadosa, devol3 perpetua del Sagrado Corazón de JesO.s. De 
carácter dulce, amnblc, sencillo. Por azares de la vida sufrió 
mucho. Era vigorosa., toda una matrona romana. 

Cuidó con absoluta enlrega a sus hijos. Fue una mujer de hogar. 
Nunca gustaba de participar en eventos públicos o sociales. Hufa 
de los lujos. Era diffeil de intimar con cualquier amiga. A sus 

pocas amigas las supo elegir. Su moralidad fue absoluta. Era 
muy exigcnle en la educación de sus hijas a quienes vigiló muy 
csb'Ccharncntc. Tuvo mucha entereza anle la advcn:idad. Fue fiel y 
devota de su esposo. Era el 4.ngel de nuestro hogar .....•.• Murió al 
medio día de un 15 de junio de 1917 •..... 

Habiendo narrado Jo que supe de mis antepasados, mi lugar 
probable del origen de mi familia en Espafta, cte., creo llegado el 
momento de escribir algo sobre mi propia vida, .....• 

Nacl en el pueblo de Chalco, Estado de M6xico a las once de la 
maftana del 7 de mnr7.D de 1900. Mi padre era el Receptor de Rentas 
del Estado y precisamente el dfa de mi nacimiento recibió su 
ascenso al puesto de Ad.ministrador de Rcnta.s del Estado, por lo 
que solla decir que yo le había tra(do la buena suerte ....•..• 

En abril de 1900 cuando yo cumplía cuarenta dfas de nacido, mi 
padll' recibe ón:lcocs de trasladarse a l.crma con el mismo cargo. Lo 
acompafiaban mi madre Raquel, mi abuela Magdalena y mi 
hermana mayor Lota. 

En 1901 mucre en Sultcpec mi abuela paterna Petra. ~fi padre 
emprende acompaftado de su hermano Juan. un penoso y apresurado 
viaje a caballo hasta Suhcpcc tratando de alcanzar con vida a su 
madre. Bajo unn terrible tormenta atraviesan las faldas del Volc4n 
de Toluca "a mata caballo", pierden una cnbnlgadurn que 1levab11n de 
repuesto y llegan al pueblo solamente al sepelio. Con tan doloroso 
motivo, trae a vivir con nosotros a su pndn: Vicente. 

En Lcrma mi 11.buelo me ensena a dar los primeros pasos en el 
jardfn enfn:ntc de la iglesia Parroquial. Poco tiempo nos acompa6a 
el abuelo, pues su hijo mayor el padre Primitivo, plirroco de 
Tcnango del Aire, lo lleva a su lado a donde en 1902 mucre a su 
vez. Su tumba está precisamente cnrrcnte de la fachada de la 
Iglesia. 

En el mes de noviembre de 1902 es nombrado mi padre como 
fundador del Distrito Rcntfstico de El Oro de Hidalgo. Mientras se 
puede insLálar en su nucvu t:argo, lraslada a la familia a Toluca, 
ocupando una casa en la esquina de Guerrero y Avenida Villnda. 
Por fin en el afto siguiente nos reunimos con 61 en dicho 
mineral. ..•...... 

En El Oro, ocupamos una vieja casona de muros de adobe y techos 
de tejas. El Oro era en aquel tiempo un pueblo pcquello, feo, 
nacido por el auge s!ibito de sus minas. Sin un planlcamicnto 
lógico, con conslr\lcciones de adobe o de madera, sin belleza ni 
valor arquitectónico alguno. 

Su cascríu tendido en l~ faldas de dos grWldes y alws c.:nos, el de 
Espcr.mza y el de San Juan. Terreno accidenbdo terminando en un 
extenso llano hacia el norte. Esta llanura llegaba hasta la 
Cordillera de Querétaro y Gunnajuato por donde cruz.a el fcrroca.'lil 
de Ac4mbaro. Las calles empedradas o de tierra. Pocas bnnquctas 
estrechas. No hab!a drenajes, ni mucha agua, siendo ésta turbia. y a 
veces contaminada con los desechos de las minas. 

Cuando llegamos no hab!a en la población alumbrado eléctrico. 
Ningdn vchfculo como no sean carros de dos rucdns para recoger la 
basura. El pueblo tcn!a tres plazas. Una, la má.s w1tigua Olamada 
de Guadalupe) enfrente de la Parroquia. Ou-a pe.quena en la primera 
mina de San Juan. Esta con una vieja íucntc y 1:1. primera calle 
l!pica de un mineral: una pulquería, una cantina, un empello, cte. 
La tercera plaza. la mayor, era el verdadero centro comercial. Muy 
amplin, plana pero rodeada de calles muy inclinadas, AlU estaban 
Jas O.nicas casas de dos pisos, comercios importantes, un llnlco 
hotel, cte. A esta plaza desembocaban cinco calles: La de la Cruz 



Verde, la de San Juan , la de la Luz del Día. la de la Hacienda Vieja 
y la de la Parroquia. a doode había otro pcquefto hotel y un buco 
colegio de mo11jas. La plaza mayor por muchos afias no ostentaba 
ning!ln árbol ni jardín alguno. 

En la calle de la Cruz Verde, muy empinada, estaban Jos mejores 
comercios, de propietarios americanos (Casa Wilson) y de chinos 
(La casa de Juan Wua). Un buen club y billares y un mal hotel. 
Al fondo de esta calle, en su parte mis elevada, se coostruy6 la 
cstncióo del ferrocarril. Este ferrocarril era la lloica comunicación 
fácil con el resto del Eslndo. Sus locomotoras de enorme y ancha 
chimenea. pesadas y muy potentes., tenían sus cuarteles y talleres 
en el cerro del Retaje. El ferrocarril era propiedad de las compai'Jfas 
mineras. Sus vagones muy grandes y más bellos que los 
nacionales. Coocctaba este ferrocarril con el ferrocarril nacional que 
va a Morclia. 

Casi a la orilla poniente de la población se levantaba el Palacio 
Municipal, t1nica buena arquitectura. ConslTUfdo en m:.idcra al 
estilo "bungallow" de cua:!quicr casa del oeste nmericano. En el eje 
principal ostentaba un pórtico con gran escalinata y un gran 
frontón en su ático. Este buen edificio se incendió el ai\o de 1905 y 
fue sustituí do en 1909 por otro de cal y canto con manzard y dos 
torreones. Su imagen maUsima era de un estilo Porfiriano 
pésimamente proyectado por un ingeniero Garbea. compadre del 
scftor Presidente Municipal don Demardino Ramfrcz, veterano de 
las revoluciones Lerdist:u. Pero a pesar de todo, era de buen 
material, a prueba de incendios. 

En este palacio ocupaba la oficina de mi padre el ala poniente. 
Muy cerca de este edificio las compafi{as mineras levantaron una 
casita para el Juez de Letras. A un lado de ésta, también 
conslluycron una casa de mayor tamaao que obsequiaron a mi 
padre. Eran ambas casas de m:idera con techos de lámina. ventanas 
de cortina o elevador. Tenía un pórtico con dos columnas y una 
escalinata. Como estaba pintada de color rojo y blanco le 
llamamos la "Casa Colorada". Flanqueada por dos espacios 
abiertos, uno conduda u la cocina y el otro mi padre lo transformó 
CD UD bue a jnrdfn. 

Su partido era de dos crujfos longitudinales a cada lado de un largo 
pasillo angosto que servía de distribuidor a tudas la.~. habitaciones. 
La crujfa ponientc estaba ocupada por la so.la, una rC"cámarn y una 
temz.a. La crujfa oriente lo estaba por la rccám:ira principal, de 
proporciones medianas y la recámara ffillyor. El exlremo sur 
ostenlaba el comedor y la cocina. Una de las recámaras~ habililó 
como bafto, pero no lCnía instalación de agua ninguna. Allí mi 
madre calentaba el agua con una calcntudera de lámina en fonna de 
gran cafelera que llenaba de carbón y metía en la tina. Antes de 
ocupar esta nueva casa habíamos habitado, como creo haber 
nllmldo, una casona más pueblerina. de muros de adobe y techo de 
tejas de barro a la que denominarmJs "La casa de lejas". A esta casa 
llegué de escasos cuaU'O afies de edad y ali{ transcurrieron tres al!.os 
de mi niñe:t. De aJU arrancan mis primeros recuerdos. 

Uno de estos recuerdos es el de mi abuela Magdalena que una fria y 
triste tarde en que mis padres fueron a alguna visita. se quedó al 
euidndo de Lola mi hermana y de mf, jugando a la" tiendita .. ante 
una mesa cubierla de un pafio rojo y lotalmenlc llena de mis 
juguetes. Esa tarde sentí por primera vez uoa gran soledad y una 
gran tristeza ........ . 

Alguna vez llegó a nuestro lado un paricnle, tro de mi padre, 
llamado Wcnccslao, de oficio sastre a quien mi padre instaló en un 
cullftito al fondo de un gran corredor. Ali! realizaba su oficio. 
Muy enfermo yá, después murió y aunque trataron de ocultar el 
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triste suceso, trascendió y fue mi primera doloro1a 
experiencia ••••••• 

Esta casona constaba de un pcquefto vesUbulo, una sala, uo 
comedor, una cocina y dos rcctmaras. Su fachada principal daba 
hacia Ja calle sur y la posterior a un amplio patio. Esta fachada 
tenla una larga galcrfa o corredor que se abría al norte y desde la 
cual yo contemplaba un iomenso llano árido que tcnninaba en la 
estación del ferrocarril nacional de Acámbaro y los muy lejnnos 
montes de Querét.lro y Guanajuato. 

Más cercano, hacia el oriente, vera extasiado el cerro de San 
Nicolás con una hermosa arboleda que yo crcla seria otra alameda 
como la que recordaba nos!Algico haber conocido en Toluca y a 
donde sólo quedaba el recuerdo de mis carreras detrás del aro, cuando 
mi madre y mi abuelita nos llevaban a mi hermana Lola y a mí de 
paseo. 

La gran recámara rccibfa luz del norte y en ella dormía 
apaciblemente mi pequeña hennanita Esther recién nacida, mientras 
yo I~ espantaba las moscas por mandato de mi madre que entretanto 
litvaba la ropa en el citado corredor. Esas son las más lejanas 
mcmoriu a Jos cinco años de mi edad. 

En 1907 acudf por prilncra ve?. a la escuela. Fue la escuela 
Parroquial que fundó el Sr. Cura Peñalo1.a, persona muy querida en 
el pueblo. EnU'é a parvulilns como se le llamaba entonces. siendo 
mi pri~er rnae.\lro Don Roberto Robles, de muy grata 
mcmona ...••••• 

El afi.o de 1908 ocupamos la nueva casa que las compañías mineras 
construyeron para mi papá. Est.i casa, de mayores proporciones 
como tengo dicho ya. Los recuerdos ligados a nuestro nuevo 
domicilio paso a referirlos más o menos cronológicamente 
otdcnados. 

En ese ano u.sistfa lº al colegio oficial para cunar el ¡cgundo ano 
de primaria. He dicho algo de la llegada de JuaniLa U111TUeta prima 
de mi papá. Su esporo Emilio y sus hijos Adclina. Luz. Aristeo 
y Anita, ocupt:.ron una vivienda cercana. Aris1eo, primo mio, 
asistió tamt::ién a la misma escuela oíicial. Esla escuela se 
encontraba al fin.il de una culk que después serla la cam:t.era a 
Toluca, Al fondo, al norte de eslD. calle se lc\•anlaba un verdadero 
Cotlage inglés, a donde se alojab11n los altos directivos, gerentes 
de las minas. Le llamábamos la Casa Blanca. Rodeada de 
hcrmososjarrlines, llnicos cultivados en El Oro. 

Como las escuelas oficiales estaban muy cercanas a csla casona, 
nosotros los muchachos, nifios y niñas, nos colábamos a 
hurtadillas para atravesar esos hermosos jardines aoorLando así la 
distancia a nuestras casas. Los numerosos gansos aJU existentes 
nos pcrse!tufan como perros bravo.o;, pero lográb.1.mos burlarlos a 
despecho de los mismos jardineros. Atravesábamos de inmediato 
un puente de madera y llegábamos a otra casona lW1 bella como Ja 
anterior que conocíamos como la Ruleta. 

Un dfa vimos a un tlachiquero que cxlrafa de algunos magucyes el 
aguamiel por medio de un acocote. Como hacía mucho calor le 
pedimos nos diera a beber con aquel insuumcnlo indfgcna cuya 
boca obstrula con un dedo. Para que el líquido oo ~e derramara 
introducla su dedo negro de mugre en nuestras bocas. En un 
momento nos dimos cuenta de que le habramos lavado la mugre 
con nuestros labios y horroriz.ados echamos a correr. 

Uo dfa nos llevaron a pascar a los cxten~os llanos de Tultcnango. 
El sol era intenso y cuando llegué a mi casa con una sed espantosa 
y bañado de sudor, antes de saludar a mi m:ldrc corrí a la destiladera 



y empiné un j11.m> de agua helada. Eran las doce del dfa. Durante 
la comida comencé a sentirme con fiebre. Uallllll'On al Dr. Bec:ítez 
y diagnosticó una pulmoora doble. En nuestros dfas, en pocas 
horas o d[as los antibióticos me hubieran aliviado. En aquellos 
tiempos pa~ más de un mes en cama entre la vida y la muerte. La 
sabiduría del Dr. Benftez venció a la enfermedad. Pero para tomar 
las medicinas era condición inevitable que Juanita Barrueta fuese a 
conlarmc cuentos. Esos cuentos eran precisamente los del gran 
Christian Aodcrsen que toda mi vida me hao proporcionado las 
horas de lectura más encantadoras. 

El ano de 1917 la Revolución acabó con el pueblo de El Oro. La 
gente emigró, las minas dejaron de u-abajar y la miseria. se 
cnscOOrcó de aquel riqufsimo lugar que allá por 1908, fuera el más 
importante productor de oro y plata en América. superando scgt1n 
declan, al mismo K.londike de Alaska. ...... 

A pesar de fa riqueza de El Oro, nunca se fundó oficialmente una 
escuela decente. Al grado que un peluquero de apellido Santoyo, 
fundó en el palio de la pulqucrfa una aula en la cual asisU al final 
del segundo ano. Es realmente muy Jamcn1.abte que en el mineral 
de El Oro que tanto dinero produjo, no se pensó jamás en fundar 
una escuela oficial digna de su riqueza. 

En esa pulquería se levantó un cuarto redondo que serviría de aula y 
los alumnos pasábamos entre borrachos y por debajo del mostrador 
para llegar hasta nuestra aula. Hasta el proresor, un Sr. Gargollo, 
llegaba ya bien bebido desde temprano. Naturalmente no duré 
mucho en ella. Recuerdo que en esa escuela conocí a dos futuros 
buenos amigos míos. El después abogmdo not.o.blc, procurador de 
justicia y gobernador Interino del Estado, José Ma. Gutiérrcz y a 
un buen amigo Miguel Gómcz.. ....... .. 

Su phu:lta ccnlral era un simpático jardincito, con gr:indcs Arboles 
y muchas flores. El cUma de Tcmnscalcingo es templado y mas 
bien caluroso. José Maria y Antonio se esmeraban por hacerme la 
vida agradable, desde temprano iban por ml a ln casa. Salíamos del 
pueblo hacia el campo. Sembradíos de maíz, cebada, ele. Muchos 
peones del campo empinados en los zureos, las scmcntcr:is o dclrás 
de los primitivos arados tirados por bueyes. Campos regados con 
el agua clara de la pn:sa o toma de agua como la llamaban. Para 
mis asombrados ojos 11.qucllo era un paraíso. Jamás hab[a tenido 
noción ninguna de las siembras y de las cosechas. 

Un elelo lntensnmente azul, montañas cubiertas de 
4rboles y cruzadas por riachuelos anuentes del gran 
Rlo Lcrmn que bordea la población. Vida bucólica, 
pastoril, llena de encanto. AIU reclbf mi primer 
conlacto con la naturaleza y seguramente allf nació 
mi admiración y amor por el paisaje. 

Olros dfas me llevaban los muchachos Ruiz al Colegio Principal, 
un seminario ya famoso. De él habían salido por siglos grandes 
valo~ del sacerdocio. Recuerdo los padres Rui.z, uno de ellos gran 
arzobispo. Los padres de apcUido Ch11.pzuro, Vicente y FeUpc. El 
primero, párroco por aftas de El Oro y el segundo de luenga barba, 
era un venerado saccrdot.c de altísima calidad y verdadera santidad. 
Además conoc{ a un buen rector. 

La vida del pueblo giraba alrededor de la iglesia y conventos. 
Arqultectónicamc:ntc sólo valla el templo con una Imagen del siglo 
XVI. Esta iglesia dcsaparcccria tres 11.i'los después por el lcrrible 
terremoto de 1911. Cuando el tiempo era lluvioso jugábamos en el 
comedor de nuestra casa con soldaditos de plomo o trenccitos que 
habfa traído conmigo. Alguna vez me llevaron a las alfarerías o a 
las tallas en madera, donde exlstian verdaderas pcquci'las esculturas 
de un buen artista lugareño. f\.1uchns mai'lnnas después de nuestro 

272 

bafto, sallamos con mi madre y hermanos a pascar a la campifta y 
vnlvfamos más tarde a tomar un gran desayuno. 

Esos d[as fueron de auténtica paz. y felicidad para nosotros. Pero 
llegó el momento de volver al mineral. Vinieron con nosotros los 
hermanos Ruiz acompaftados de su Rector y alguna ocasión 
bajamos al fondo de las minas de Esperanza o del Retaje. Qui! 
lejanos están ya ésos mis mejores aftas de mi niftcz.. Al finalizar el 
afta de 1908 mi papá determinó construir su propia casa. En 
realidad comenzó a levantar dos casas casi en el extremo de Ja 
población muy cerca de las dos barrancas que se atravesaban para ir 
al Pueblo Nuevo. 

Mi pru1rc mismo se delciuiba haciendo sus proyectos. Una Ja 
ocupamos bn:ves a.ti.os. Tcnra dos niveles y su extremo norte ya 
estaba en pleno declive ....•.. , 

El menor de tos hermanos fué mi gran compaftcro de juegos. 
Marcos. Con él aprcnd[ a construir carritos con ruedas que nos 
regalaban en las minas. Me cnscftó a fabricar también rcsortcras. 

En esa casa nueva vivimos las fiestas del Primer Centenario de la 
Independencia. Era el llltimo afio de la presidencia del General Don 
Porfirio Díaz. Era el Presidente Municipal o jcíc poHtico un 
veterano de las Guerras Lcrtlbta.s, el coronel Bcmardino Ramfrt:7., 
padre de dos buenos nmigos míos, MAximo y Jcsós. Hasla El Oro 
llegaban ya los ecos de la nnciente revolución de Madero. 

En la misma casa pasamos el terrible sismo de 1911 que destruyó 
los templos de Acambay y el del inolvidable pueblo de 
Tcmascalcingo. En el templo de Acamb11.y cayeron los muros de 
la nave aplastando a los fieles que asistian a la misa de las siete de 
la mañana. 

Como hacía mucho frío en Et Oro, dormía yo al lado de mi papA. 
A las siete sentimos que nucslra cama se dcsti1..aba casi un metro a 
cada lado y el foco se balanceaba como un incensario. Fué 
espantoso. Este sismo coincidió con la entrada triunfante de 
Madero a la capital y el vulgo culpaba a Madero de la hecatombe. 
El Sr. general Diaz había salido ya expulsado del pafl, 
embarcándose en el barco lpir:mga rumbo al puerto de El Havrc. 

Olvidaba referir un aeontccimicoto que nos sorprendió al final de 
las fiestas famosas del Centenario. Para esa celebración. casi todos 
los países del mundo enviaron embajadores, pues el sellar 
Presidente Dfaz gozaba de fama y admiración mundial. El Imperio 
de la China envió un mandarín. 

La colonia china de El Oro era numerosa y muy rica y solicitaron 
al emb3jador que visitase esta póbl3ci6n. Pero El Oro carecía de 
hoteles o residencias a la altura de su rango. Mi papá tenia grandes 
amigos chinos: El Sr Juan Wa y Cario• Li. Estos scf\orcs, ricos 
comerciantes, le suplicaron alojase al mandarin en nuestra cas11.. 
Llegó a.que! embajador. No hablaba ni "J" de cast.cll:ino pero lo 
acompaftó siempre Carlitas Li. Mis padres se esmeraron en 
hacerles la estancia grata y nosotros los velamos con los ojos 
abiertos. A sen.as nos hadamos cnt.cndcr. 

Al fm volvieron a su país. Meses después llegó a nuestra casa una 
grande caja llena de frul3s chinas raras, juguetes de madera, marfil y 
papel, abanicos, sedas, cte. Pagaba con gratitud nuestro hospedaje. 
A11n recuerdo su extraño atuendo: larga b11.ta de seda de muchos 
colores, calzado con la punta vuelta hacia arriba, bonete negro con 
larga pluma de pavo real y permanente abanico en la mano. Desde 
luego, larga coleta. 



Por aquellos días fue fundada una buena escuela por la iglesia 
protestante. Era una casa coa aleros de teja. pero bien c.onstru(da. 
En una casa vecina se adaptó un tapanco. Total, dos aulas. El 
di.Jcctor fue Don Sixto Avila y otro buen maestro era el sciiordon 
Carlos Martlnez, alumno del Instituto de Guanajuato. Allf me 
mandó mi pap4 a estudiar mi taccro y cuarto ali.os primarios. Mis 
compaftcros fueron: Carlitos Meléndcz. Miguel Gómcz, Paul 
(norteamericano) y también mi primo Aristeo Barructa. Habfa 
mujc:rcs también, las hermanas Ana Luisa Cisncros, Maña Luisa 
Ocampo y su hermana. Aftos después, famosas intelectuales y 
escritoras de teatro en la capital. En esa escuela c.omcncé o estudiar 
inglés. Otro buen catedrático, Don José Luis Vclasco también 
pastor protestante, a quien recuerdo con verdadero carillo. Hab(a 
pláticas religiosas, b!blicas, pero yo no las escuché. 

P8111 conmemorar las fiestas del Centenario el maestro MarUocz 
escribió un drama patriólic.o que tituló "Los Ignorados". Los 
actores fuimos los alumnos de la escuela cuyo nombre era "Escuela 
Metodista Benito Juáre:i.". En ese drama yo actué como "El 
teniente Mendiola", vestido ridículamente con uniforme kiilc.i, 
cachucha y polainas de hule negro. El tema del drama CJ'il la guerra 
de intervención francesa. completamente fuera de lugar en esa 
conmcrmración 

Con este acontecimiento me despedí de El Oro. No habfa escuela 
en ese lugar para continuar mis estudios de la primaria superior y 
mi padre determinó que mi hermana Lota y yó deberíamos ir a 
Toluca. 

En aquel momento ya habitábamos la segunda casa que mi padre 
construyó contigua a la anterior. De esa casa guardo memoria de 
las fiestas que se realizaban con motivo del onomá.slico de mi 
papA. Eran organizadas por los amigos y empicados de su oficina. 
Desde muy temprano habfa gran movimiento en el hogar pues mi 
madre comenzaba desde hora temprana a preparar el banquete del 
medio día. Hacia las dos de la tarde llegaban los mt1sicos y la.s 
cajas de vinos. Algunu veces mi papá importó vinos franceses 
que llegaban en pequeftas barricas desde Burdeos. Los chicos 
tramas encargados de embotellar y etiquetar las botellas con su 
nombre. Por la tarde comenzaba el baile y llegaban más amigos. 
La fiesta terminaba en la madrugada. 

Recuerdo adn los nombres de los grandes amigos de mi padre que 
testimoniaban cada ano su afecto y su respeto. Eran entre otros: 
Don Manuel Ortiz, Don Maurilio Castorena, el presidente 
municipal, el juez de letrns, Amulfo Viveros, Manuel Garrido, 
Lcopoldo Guadarram:i., Luis Pons, Gumersindo Guadarrama, 
Salvador Gordillo, Juan Gamboa, el seiior Aguado Escalona, el 
profesor Morales, José Téllcz Vigucras, Emilio lllllTUcta, Juan 
Sánchet., Dr. José del Toro, Dr. Gregario Benftez. Dr. Ignacio 
Muftoz. Uc. Eduardo Gardufto Soto, Carlos Ll. el gerente Hoyle, 
el profcwr Uzaro r.1uooz, cte. cte. 

Fue sln duda la mAs feliz época de la vida de ml papá, pero fué la 
111tima,,pucs aunque en Tatuca tuvo épocas de cierta bonanza, eran 
otros tiempos, mas diflciles, en plena revolución y con muchas 
carencias. Pero en toda.s partes donde mi padre se cstablec(a, era 
objeto de gran rcspelO, de distinciones, de profundo y sincero 
cari.Oo. Para m( fue la despedida de El Oro, el fin de mi juventud, 
de mi primera juventud, de las primeras ilusiones y de una 
au~tica felicidad. 

Después comenzarla mi peregrinar, mis primcra.s decepciones, ta 
pérdida de mis padres y de mis hcnnanitas pcquei'las. Comer e 1 pan 
ajeoo, padecer las carencias y sobre todo, la pérdida del calor 
maternal y ta paz de un hogar. Tomamos mi hcnnana y yo el tren 
a Toluca y llegamos a la casa Nº 34 de la calle de Pedro Asccncio, 
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casa habitada por el Sr. Francisco Herrera, su esposa Mañanita, su 
suegra también Mariana y sus hijos Néstor, Francisco, Fell'.clta.s, 
Manuel y Eduardo. El alma se nos encogió al ver esa casa vieja. 
pcquefta. fea y obscura. 

Eran tas cinco de la tarde y pronto las sombras de 1a noche 
aumentaron nuestra tristeza. oramos risas en el patio y vera.mes 
caras de chicos que husmeaban y se burlaban de nosotros. El Sr. 
Herrera era ya un anciano. Era veterano de las guerras de la 
Intervención Francesa. El Sr. HCJ'TCl'8 era diri:ctor general de Rentas 
del Estado y por lo tanto, jerárquicamente era superior a mi padre, 
quien ali.os después ocuparla a su vez ese puesto. 

Desde la cocina, línico comedor, nos llamaba Marianita para cenar. 
Una triste vela iluminaba la mesa. Después ella nos conduela a 
los hijos y a mi hermana y a mí hasta nuestro dormitorio, siempre 
con la dnica veta que portaba. La.s tinieblas nos volvían a rodear. 
Yo lloraba en mi cama af\orando a mi madre, a mi padre y 
hermanos y la ategña y esplendidez de nuestra vida en El Oro. En 
aquel hogar nuestra vida habfa sido feliz. Ahora nos sentíamos 
muy desconsolados y tristes. 

A la maftana siguiente me llevó el hijo mayor Néstor o 
inscribirme a la escuela primaria superior anexa al famoso Instituto 
Científico ':J Literario "Porfirio Dfaz". Me había comprado una 
gran cantidad de libros que pcdfa mi nueva escuela. Eran lo menos 
diez libros. Nunca habla tenido tantos. 

Mi maestro eran don José BcmaJ, oriundo de CapulliUán, amable 
pero un ta.oto serio y enigmático. El director, don Manuel Navas. 
El enorme salón aula semi sombño, sólo rcclbfa la luz de la tarde 
por ventanales muy altos. Habla un gran patio semi clásico con 
balaustradas. A las once de la maflana nos sacaron • recreo. Cada 
momento mi tristeza crccla. el recuerdo de mi madre y hermanos se 
presentaba c.ontinuamcnle a mi pcnsam1en1o. Por fin me arrinconé 
en un ángulo del gran patio y romp( a llorar. Se acercaron dos 
muchachos: Atenógcncs y Alberto García, me preguntaron la 
causa de m1 pena y consolándome me invitaron a jugar. Fueron 
para siempre mis primeros y grandes amigos en Toluca. 

Recuerdo que de toda la gran cantidad de h'bros que me compraron, 
el que siempre gustaba de leer era la Historia Universal de 
Seignobos. Fué en él en quien tuve por primera vez la visión del 
mundo, de sus civilizaciones, del arte universal. Un enorme 
panorama de la cullllra que por primera vez conoc(a. 

Como nuestra vida en la ca.sa del Sr. Herrero no era nada agrad:i.blc 
para m1 hermana y yo, escribimos una carta a mi madre rog~dolc 
que cuanto antes viniese a reunirse con nosotros. Al fin una tarde 
fuimos a la estación del ferrocarril a esperarla. Uegó ac.ompa:flada 
de mis hermanos Esther, de siete anos de edad y Roberto de cinco. 
Magdalena venfa en bra7ns de una pilmama, con escasos dos ar.os. 

Desde Juego buscó mi mad~ una casa y pronto la encontró en la 
calle de Constituyentes. Duramos poco en ell.:a y nos cambiamos a 
la casona que en la avenida Villada habfamos ocupadu cuando 
fbamos camino de El Oro provenientes de Lcrma. Era una vieja 
ca.sa de dos pisos. Nasal.ros ocupamos la planta baja. Sólo tenfa 
una grun n:cámaru, un comedor y una cocina. En la planta alta 
vivfa la familia Lcgorrcto. Un abogado, su esposa y sus hijos, 
uno de ellos, el mayor serra ma.s tarde un gran amigo y compa:flero 
mfo en la prcparaioria. alcanz.ando el cargo poUtico de diputado. 

Cambiamos una vez. más de domicilio, ocupando una casa en la 
calle de Allende. En esta casa vivtamos el ano de 1911 cuando el 
famoso cometa Hallcy apareció en el finnamcnto. Este fue un 
extruordlnario suceso en la vida de nucsuo planeta. Su ntlcleo era 
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una estrella más luminosa que V-cnus y su cauda alcanzó a cubrir 
más de la mitad del ciclo de ToJuca. EJ vulgo decía que este cometa 
hab!a tra!do la revolución y las guerras de Los BaJcancs. preludio de 
la primera guerra europea. Mi madre nos levantaba a la media 
noche o a la madrugada para observarlo. 

Hubo tremendos augurios. Sobretodo en el mes de marzo a mayo 
en que se decía que la tierra atravesarla su cauda y toda vida se 
extinguirla en nuestro planeta. Hacia el fin del ano se alejó 
nuevamente y ya casi era difícil observarlo. Estábamos tan 
acostumbrados a su presencia en nuestro ciclo que nadie le hacía 
caso. Casualmente existe en el mwco de Chapultcpcc un cuadro 
del famoso pintor mexicano don José María Velasco que alcanzó a 
conocerlo. 

La revolución había r.riunfado y el nuevo gobierno Maderista 
trasladó a mi padre a Toluca con igual cargo oficial. Era 
Gobernador del Estado un buen ciudadano toluquense. el Sr. 
Medina Garduno, indusbilll muy estimado. Mi padre volvía puCJ, a 
acompadamos. 

En 1913 habla yo tcnninado la primaria superior en la Escuela 
Marcios con un magnUico director y maestro, Don Luis Flores, de 
tan canas proporciones que era casi un eo:u:iito, pero de gran 
carácter y talento. En aquellos dfas se fundó un Instituto 
Preparatorio titulado Instituto Rébsamen. Habfa sido establecido 
por la alta sociedad de Toluca. Sociedad muy cerrada y exclusiva 
para los hijos de los ricos. Y aunque yo no lo era, mi papá me 
insaibió en él. 

Estaba ubicado en la calle de Vicente ViUada en una vieja casa 
adaptada. E.na el director el Sr. ingeniero don Emilio Baz. a quien 
mJ padre hab(a sucedido en la Administración de Rentas de Toluca. 
El Sr. Baz era un hombre muy distinguido, alto, grueso, de pelo 
cortado" a la brush", ya muy canoso, de anchas espaldas, 
encorvado, muy enérgico. 

El cuerpo de maestros esluvo integrado por la Sra. Sara Prada 
viuda de 8117.., cuftada de don Emilio, que cnsctlaba el francés. Della 
y muy dislinguida, rcalmcnLc con ella aprendimos ese bello 
idioma. La Srita. Carolina Romero era la maestra de español, Don 
Manuel Navas sub-direclor, don Ouslavo Daz (ahora famoso 
doctor), nos daba matcmálicas y don Luis Villcgas, recién llegado 
de MoreUa, fungfa de prefecto y maestro de trabajos manuales. 
Con él h:icfamos objetos de alambre. Era un art.ist.l de la pintura 
aJ óleo. Mas tarde como diré, seña mi primer profesor de pintura 
al óleo. Antes del Sr. Villcgas nunca había lcnido un verdadero 
maestro. 

En el Instituto Rébs:imcn conocf nuevos compatlcros, rodas como 
dije. pertcnccicnlcs a Ju familias más ricas de Toluca. Ellos 
fueron los hermanos Henkel, Roberto, Eduardo y el menor cuyo 
nombre he olvicfado. Sus pOOrcs fueron ducnos del fcrroc.miJ de 
Tcoango-Toluca. del ferrocarril Toluca a San Juan de tas Huertas, 
el Molino de Harinas La Unión, la f!brica de vidrio y la mayor 
parte de las nccioncs de la Ccrvcccrfa de Toluca. 

Otros campaneros fueron: Daniel Cossfo Villcgas, anos después 
eminente sociGlogo en la Universidad de México, Jcst1s Barrera. 
hijo del conocido fabricante de preparados de carne. Lorcnw 
S~nchez, ele. Este Colegio Rébsamcn no duró mucho tiempo. 
Antes de un afio desapareció. 

En ese at'io de 1913 obtuve una beca del Estado para ingresar en la 
escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria de la Ciudad de 
México, ubicada en Popotla. En realidad nunca se me consultó. 
Mi padre pensaba como todo mundo entonces, que en el campo 

estaba el futuro de México. Ya el líder del sur. Emiliano Zapata 
había inscrito en sus banderas el lema "Tierra y Ubcnad". 

Pero para ingresar a dicho plantel. era obligado presentar un 
examen de admisión de matemáticas, gcografia. inglés y lengua 
nacional y precisamente en un tal InsUtulo Rea que tenla la 
exclusiva. As[ pues, mi padre comisionó a un empleado de la 
Administración de Rentas, don José Téllcz Vigucras, adcmb uno 
de sus amigos predilectos, honrado y muy 1CrVi.:ial. para que me 
llevase a México y me internara en dicho Instituto. 

Guardo un pésimo recuerdo de ese colegio. Ocupaba una vieja casa 
en la calle de Los Héroes, cercana al Templo de San Femando. El 
donnUorio era un tapanco ruinoso. el comedor y la cocina sucios y 
Cnlcos componentes de lo que llamaban Internado. Abundaban lu 
chinches, los moscos y toda clase de alimaf\as. La cnsctl.anza era 
encomendada a un solo profesor y como pn:fccto un joven grosero 
y detestable. 

El Sr. Téllcz Vigucras me dejó en él, sumido en la m!s profunda 
tristeza. Cuando a Ja manana siguiente se fue a despedir de mf, se 
alarmó de mi aspecto. La cara hinchada por los piquetes, los ojos 
rojos por el llanto. Pensó que estaba yo enfermo y se lo fuf a 
contar a mi inolvidable tutor, el Sr. don Manuel Gómcz Gan:ra. 
primo de mi papá y oriundo también de Sultcpce. Este set'lior corrió 
a vcnnc. Yo no tenía más que trisleza y piquetes. 

Al fin se llegó la fecha del examen que tuvo lugar y! en la Escuela 
de Agricullura. Afortunadamente pasé con éxilo la piucba y una 
maftana, Manuel me fue a inscribir. En la Dln:cción habfa ya un 
grupo de aspirantes con quienes cntab16 conversación. Uno de 
ellos era nortcfto. Particularmente me interesó un joven de 
dieciocho atlas llamado Enrique A. Fierro, nacido en Guaymas, 
Sonora. hijo de armadores de barcos pesqueros. Este muchacho 
serla mi mejor compaftcro, mayor que yo, fue en realidad mi 
hermano y mi prolcctor en aquella vida azarosa que como diré, nos 
esperaba en ese lugar. 

La Escuela de Agricultura, (antecedente de la actual Chapingo), era 
un cslablccimiento militarizado. Ocupaba el casco de una antigua 
hacienda de San Jacinto. Pero de la hacienda sólo quedaban una 
huerta y unos garitones. Un anexo de la capilla de Santa. Merced de 
las Huertas en la cual se inslaló la cnfenncrfa. 

El régimen en la escuela era militar y muy rfgido, Yo era el 
soldado 102, 3a. Compatlfa, 41 Pelotón. Nuestro uniforme del 
diario era de kald, la gorra también. El uniform: de gala era negro. 
Levita y panl:llón, con franjas azules. La gorra de gata en de pano 
y terciopelo. 

Hacíamos guardias.Cada mes en los terrenos de la hacienda o m el 
dormitorio •imaginaria".Ese dfa de guardia dormíamos en la 
·prcvcoci6n", sobre tablas de dura madera, con nuestros uniformes 
puestos y las fornituras (correas, cinturón y lalf para el mamu.n o 
bayoneta) Nuestras armas eran primero fusiles máusser alemanes y 
después, máusscr japoneses. De vez en cuando hacíamos 
simulacros de guerra, en tas fiestas patrias desfilábamos por las 
calles de Mfxico en uniforme de gala. Había lrcs compatUas. Yo 
como dJgo, pcrtcnccfa a la tercera. 

Materias de la carrera eran teóricas (matem4tleas, física, lengua 
nacional, cte. Nociones de z.ootccnia. prácticas de horticultura y 
agricultura). La hacienda era inmensa. con establos, gallineros y 
caballerizas. Las aves eran íinfsimas: Wyandotte, Lcghorn. 
Bantam, japonesas, c:onchinchinas, criollas. Los caballos eran 
andaluces, árabes, ingleses y criollos. El ganado bovino lo 
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formaban toros sementales suizos, Jersey, holandeses. Vacas y 
cameros. ScmbrábllmOs y cosechábamos. La comida era abundante 
y muy sana. En el refectorio, las mesas de los alumoos eran 
dobles y en las cabeceras se sentaban un teniente o un soldado de 
primera, un sargento o un cabo. 

Todo se rcgfa por toques de cometa. Desde la madrugada (cinco de 
la maftana en verano y seis en invierno) se nos despertaba por un 
toque de diana, muy bello por cierto. Se tocaba reunión a las siete 
u ocho, pas4bamos lista. se nos leía la Orden del Dia, (guardias, 
servicios, cte.) y se tocaba a desayuno. Igual cosa al mcdiodhl y 
por la noche. A las ocho comenzaban las clases. Todo en orden de 
fonnación. Llamada a clases y llamada al salir de clases. A la.s 
diez de la noche se tocaba silencio y todo mundo, menos los de 
sc:rvi.cio de guardia, se iban a dormir. 

Recuerdo a algunos de mis compafleros de pelotón: Enrique A. 
Fierro, Enrique Reyna, Cota, Villarrcal,"El Grillo", Barranco, el 
Jefe Maruboto, el Jefe de la CompalHa, el teniente Lattundo, cte. 
Algunos externos como Alberto Leduc, Uorcntc, cte. 

Habfa dos directores, uno civil de apellido Figucroa y uno militar, 
de nombre Jos~ Mantero la que oslcntaba el grado de Coronel en el 
cj&cito. M&gn!lica banda de guerra cuyo jefe era el sargento Vargas 
y Angel Montoyn. 

Enlt'Ctaoto la revolución incendiaba todo et norte del pa(s. El 
gobierno de Victoriano Huerta se bamboleaba. Eran díu agitados, 
inseguros. Habfa un clima de terror en ta capital. 

Una iarde estibamos en clase de matemilicas, cuando ~onó el clarln 
con toque que nunca habfamos conocido. Era et llamado de 
'"generala" que sólo se escucha en una gran emergencia, un grave 
peligro. El maestro nos hizo salir precipilAdamcnle. Corrimos al 
Armero para tomar nuestros fusiles y formados en la calzada 
central, ofmos la orden superior. Estaba ya ntU el general Ignacio 
Bravo, que tenfa fama de un verdadero sanguinario. Dijo: 'Se~ 
dt! subleYOI" el 21 Batallón de Caba.ller(a en 'f acuba 'J ustedes, como 
soldados que son,piu:s han jurado bandera. tienen la obligación de 
salir a combalirlos". Luego echó mano de los alumnos que habfan 
entrado de guardia ese db. 

Afonunadamcntc a mf no me tocó cnlonccs. Al poco tiempo 
vimos llegar a los compal\cros conduciendo awdos a media docena 
de soldados de linea en completo estado de ebriedad. Se les propinó 
una tanda de golpes con Ju fumituras huta baflartos en sangre. 
Fueron encerrados en el calabozo. Minutos después llegaron 
desaforados un teniente y un sargento que siendo jefes habfan 
abttndonado su culll'tcl. Inmediatamente fueron aprehendidos y 
Bravo ordenó fuesen fusilados sin formación alguna de causa. 
Ucgó un pelotón de soldiu!os de llaca, condujeron a los infelices al 
paredón en que ejcn:itábamos el tiro al blanco. 

No se les di6 liempo de nada. El teniente obsequió su caballo a un 
prefecto de apellido Lanundo, as{ como su cartera para que se la 
entregase a su madre. El sargento apenas se podfa sostener en pie; 
matcrialmc:ntc deshecho. El teniente quiso hablar, pero las balas lo 
acallaron. 

Nuestras compai'lfas fueron obligadas a presenciar el fusilamiento 
con vista a la derecha. Dcspues desfilamos anle los cadAvcrcs que 
mosunban haber sido muertos con balas expansivas. A las ocho de 
la noche todo habfa terminado. Consumá.basc asf otro crlm.en del 
"chacal" Victoriano Huerta. Una vc:z: que rompimos filas. la mayor 
parte de los alumnos abandonamos la escuela, huyendo por el Rlo 
Consulado y Santa Maria hacia México. 

Yo llegué a la c:isa de mi tu1or Manuel Gómez. El general 
Justiniano me recriminó considerando que yo era asfun ck.scrt.or, lo 
cual pod.fa traerme consecuencias. Sin embargo, yo no regrcs~ esa 
noche a la escuela sino hasta el dfa siguiente. Comenzó la 
desintegración del planlel. No hubo mb clases y puMiamos los 
días sin hacer nada. 

Una noche, salimos del comedor e.orno a las nueve y oimos golpes 
en la reja de entrada (la Prevención no cx.istfa más). Dimos 
blasfemias. Eran tres soldados revolucionarlos a caballo. La 
Revolución llcgab:i a la capital. Volvimos a huir, llevando unas 
pocas pertenencias en tas fundas de las almohadas. Me prcscnlh a 
mi tutor pidiendo hospedaje. 

Sin embargo, a la maftana siguiente to~ el tranvfa y ya vestido de 
paisano me asom6 a la escuela. Lo que vf fu~ espantoso. En los 
campos de basc-ball cantidad de mujeres y soldados hablan hecho 
fogatas. Se esi.aban comiendo nuestras hermosas y fintsirnas aves 
de corral. Hablan a\lzado sus yeguas con nuesuos cabaltos pura 
sangre. Las reses hab[an sido devoradas. Todo un ejército de gente 
desarrapada, sucia, llenaba el pl:mtel Rcgrc¡é desconsolado y me 
iostal~ definitivamente en la casa de la familia Gómcz. esperando 
que hubiese modo de regresar a mi hogar en To\uca. En estos dfas 
un acontecimiento extraordinario en mi vida se iba a realizar. 

Dcspuéi de los combates de Et Ebano, Celaya, cte., a donde el 
Ejército Federal fue aniquilado, las fUcrl.115 revolucionarias llegaron 
a Tcoloyucan y se dispusieron a entrur triunfantes a la Ciudad de 
México, 

Much.:i.s veces contemplé atravesar las calles a camiones con cajas 
de armas y parque nuevecitas para ser entregadas al ej~rcito 
Villista. Victoriano habfa huldo con selllJlnas de anticipación hacia 
los Estados Unidos. Yo andaba vagando por tas calles de la capital 
cuando supe que esa manana harfan su entrad11 lriunf11l las fuerzas 
Carrancistas, Villistas y Zapatistas, por primera y Ollima vez 
unidas. 

f\.1e Instalé en la esquina de Platero~ y San Juan de 
L.ctrán por donde tendrinn ror:iosamente que dtsOlar. 
La ¡:ente me acorraló y no pude moverme en el 
transcurso del dio. Contemplé a mi sabor el 
espcct4culo mas grandioso qulzli de mi vida. 

El primer jefe Don Venustiano Carranza vestido con un traje de 
corte militar pero sin insignias, sombrero tejano. Noble figura. 
Tras de él en briosos caballos sus generales, entre los que dlslingu( 
a Lucio Blanco, Francisco Murgu(a, Aguslfn ~1ill!, Coss, 
MaylOrcna, Alvlll'O Obregón, Villanca.l, Pablo Gon1.á1c:i, {Obregón 
y Gonz.álcz se consideraban como los inmcdialOs en impartanela), 
Benjanún Hilt, Eduardo Hay, Don Jcsds Cami.nza, sus hijos, cte .• 
etc. 

Después venia Francisco Víllacon un ridfculo uniforme de general 
federal con un kcp( que no le cntr.ib:i. en su Ct'lbe?.oLll. Ma~nUicos 
caballos. Sus jefes subalternos, entre los que destacaba el gran 
militar ex-federal y magn[fico artillero Don Felipe Angeles, su 
segundo, Gustavo Duróo Gonzá.lez. heroicos vencedores de los 
federales en Zacatcc:u, y por 4ltimo, los asquerosos z.apatisW, 
indios puros, de cnlz.ón blanco y camisa, con sus cananas cruzadas 
en el pecho, su carabina 30-30 y su enorme sombrero de palma 
lleno de estampas religiosas. Guarachudos y sucios. Caballos 
nacos. 

Al frente de los Zapatistas, Emilinno Zapata y Eufemio Zapata, 
montados en briosos caballos y vestidos de charros. Emiliano con 
traje gris. sombrero de peluche gris con toqui11a y botonadura de 



plata. Su hermano Eufcm.ío Zapata en igual atuendo, pero de traje 
negro con sombrero negro y botonadura dorada. Lo que m!s me 
admiró fue la magnffica artillería Villista y los indios Yaquis 
marchando al compás de un pandero y con flechas y arcos como 
armamento. Varios civiles desfilaban como el gran filósofo José 
Vasconcclos, el ideólogo de la Revolución, Luis Cabrera. cte. 

Se dirigió el cortejo hacia el Zócalo y el Palacio Nacional, en 
donde se hicieron retratar Zapata, Villn,, Vasconcclos, en tomo a la 
silla prcsidcociaJ. ¡Cómo si sentarse en ella significara el ideal, la 
meta de sus luchas! Todos aparentemente hermanados y juntos 
saboreando las mieles del triunfo. Ocuparon cuarteles, invadieron 
restaurantes a donde comfan sin pagar un solo centavo. Pero en 
una semana todo• estaban peleados. Todos eran enemigos entre s(. 
Sólo la figura noble, austera, venerable de don Venustiano 
Carranz.a y de Don Felipe Angeles destacaban entre Ja chusma. La 
Revolución habfa triunfado. 

Este maravllloso espeetécuto quedaré ¡:rabada en mi 
memoria para toda la vida. 

Empezaron los atracos, las violaciones, Jos asa![os, la violencia y 
la ambición. Los palacetes poñtrianos del Paseo de la Reforma. las 
mansiones de Limanlour, Braniff, cte. fueron asaltadas. Pocas 
semanas después todos se hablan distanciado. 

Francisco Villa nunca abandonaba sus m:nes estacionados en la 
Estación de Tacuba. Una tarde acompaflé a cuatro compatkros de 
Agricultura, a conocer a ese famoso guerrillero a quien en verdad se 
debió ta derrota final del Ejércilo Federal. Llegamos hasta unos 
cuantos pasos de él. Estaba sentado en el estribo de su carro 
particular, con fina ca.misa, un zarakoff en la cabezota. anchfsimas 
espaldas, chaparreras muy altas, un par de pistolas en el cinto. 
Imponente, de aspecto feroz, mirada desconfiada. Y o 
vcrdadcramcnle tuve miedo de accn::armc a menos de diez metros de 
~l. 

Emlllano Zapata tampoco se alejaba mucho de la Estaci6n de San 
Láz.aro; hospedado co un hotelucho de quinla. clase sobre la calle de 
Moneda. 

Sólo Carrnnza, con dignidnd, se estableció en el centro de la 
Capitnl.Se nombró Presidente provisionnl a Eulalia Gut.iérrez, pero 
nadie lo respetaba. Pronto fue sustituido por otros dos mis 
decentes: Roque Gonzálcz Gnrza y Lagos Ch4zaro. 

Poco después, buscando Ja unificnción se estableció la famosa 
Convención de Agua~ealientcs. Allí !<1! sesione! fueron 
tormentosas, escandalosas. Se cruzaban insultos pcnonales, se 
sacaban las pistolas. 

En un Incidente notable, Soto y Gama, un revolucionario culto, 
valiente de izquierdn extrema, insultó a la Bandera Nacional. 
Muchos desenfundaron su revólver y le apuntnron, pero nadie 
disparó. Como reparación todos fumnron en otra Bandera Tricolor. 
Joya histórica con las firmas de todos los grandes per..onajes. 

Carranza dignamente se abstuvo de asistir siempre. Pero Villa, 
Zapab y sus generales rcaliuron escandnlosas sesiones discutiendo 
los problemas de la Nación, poniendo énfuis en Ja tierra. Pero en 
realidad lo que en ellos brillaba era la ambición por el poder. 

Al fin se disolvió, los Villistas se fueron al norte, los Zapatistas 
al sur. Sólo Cll!'fanza se mantuvo firme en el centro. La lucha 
comenzó de nuevo. Villa asaltó Colombus, incendió, mató, robó y 
huyó. Los Estados Unidos enviaron, con la anuencia de CBJTanzn, 
la famosa expedición punitiva al mando de Pershing, que después 
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mandaría las tropas americanas en Europa. Pero Cue vergonzosa su 
indtiJ tentativa.Villa lo observaba desde las montaftas de 
Chihuahua escondido en una cueva. Pero estaba ya desprestigiado. 

En esa época, 1915, habla yo vuelto a Toluca. Esta ciudad estaba 
ocupada por los Zapadstas. Yo reingrc~ al Instituto CienUfico y 
Literario a continuar mis estudios preparatorios. Gobernaba el 
Estado el doctor Gustavo Baz que había sido mi maestro en el 
Instituto Rébsamcn en 1913. La historia de su incorporación a tas 
tropas revolucionarlas la escuché de sus propios labios. Héla aquf. 

AJ ser asesinado el Presidente Madero. el 22 de febrero de 1913, 
Baz era estudiante del primer afio de Medicina. Baz. como muchos 
estudianles de la Universidad, celebraban sesiones revolucionaria.s 
en contra del Gobierno del chacal Huerta. Un domingo, Baz, muy 
bien vestido, se encaminaba al centro de Ja ciudad, cuando se 
encontró con un campanero quien le informó que estaban ya 
fichados por el gobierno y serían apresados y seguramente muCJ1os. 
Y le dijo: "Escapa lo anJes posible". 

Baz tomO el r.ra.nvra de Xóehlmitco, al llegar a ese Jugar compró un 
poco de quinina. bicarbonato, ricino, et.e., y a pie se internó en el 
Ajusco. En Topilejo se encontraban las avanzadas zapalistas a las 
cuales se propuso incorporarse. De momento fue hecho prisionero 
suponiéndolo un esp(a. Se Identificó declarándose n:volucionario y 
además, médico. 

Casu.almente estaba muy enferma una hija de Gcnovevo de la O. 
Este le pidió a Baz que la curase y Baz sin muchos conoclmicnlOI 
a!ln y juzgando que la cnfcnna podía estar pallldlea o con amibu, 
le administró los medicamentos llnicos que llevaba. La chica sanó 
y Daz fue nombrado médico del ejército Zapatista, Se habla 
salvado y comcn1.ó su carrera en la Revolución, con el grado de 
Coronel. 

Un dfa se fue a la ciudad de Toluca ya ocupada como digo, por Jos 
Zapatist.as. Tomó el tren y al llc~ar a Ja estación escuchó vivas y 
cohetes. Ajeno a lo que pasaba. se bajó de Incógnito y a pie se 
eocamJnó al centro de la ciudad. Al llegar a los portales saludó a 
un amigo que Je dijo: -¡Cómo, Guslavo! ¿No lt! distt! cuenla dt! 
qut! le /~ron a recibir con música y cohele.r? Eres el GolNrnador 
del Estado. As( inició su not.:lble carrera política. Fue uo 
mngnffico gobernante. Mantuvo a raya a los bandidos, rccst.ablcció 
el orden. Fue una providencia para el Estado. 

En 19JS y 1916 estudié el segundo y el tercer al"Jo prcpara!orio. 

A pesar de Daz, se su~dlan hechos la.nM:nlór.blcs. Una m1tñ11na. un 
ni1'o pobre voceaba la Prensa que llegaba tardíamente a Toluca. 
Era pren~ del bando contrario y el niño no lo s.abfa. Es mis, el 
nin.o aquel seguramente ni sab!a leer. Era jefe de ta guarnición de Ja 
Plaza un auténtico b:tndido, el feroz. Inocencia Quinlanllla 
{Quintanfas se llamaba a sf mismo). Es1e bandido se dió cuenta de 
que aquella criatura voceaba la prensa contraria Lo cogió por el 
cuello, lo arrastró hacia la pared próxima y le formó Cuadro para 
fusilarlo. El pobrecito se arrastraba por el suelo llorando y 
suplicando. 

Afortunadamente el senor Baz se encontraba en el Palacio 
Municipal cercano y con Ja pistola en Ja mano corrió hacia 
Quintanilla, y arriesgando su vida, le puso el revólver en la sien y 
le dijo:-"¡Rt!tira la lropa o le muere.r/".Quintmlilla obedeció pero el 
nifio murió del trcmcodo susto. 

Los indios zapatista.s se pasaban el dfa tirados en los portales. 
Siempre coa su carabina 30 30 a su lado. Comiendo lo que las 
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viejas chimoleras les vcndfan y¡ ay de aquel que los rozaba siquiera 
1 Era hombre muerto. 

Asf las cosas, una tarde aslsU al salir del tnsUtulO a la casa de un 
compaftero y gran amigo, Alejandro Jrigoyen, en las calles de 
Aldama. AJU tomábamos café, escuchábamos un piano que tocaba 
una de sus herma.nas y hacían o tetan versos algunos. Esto duraba 
de seis de Ja tarde a nueve de la noche. 

Pero una tarde se me fué el santo al ciclo. Me dieron las diez de la 
noche. Vivía entonces en la calle de Constituyentes, cerca de la 
preparatoria. SaU volando e inadvertidamente pasé enfrente de la 
puerta del llamado Cuartel del 35 Batallón. La noche estaba oscura. 
pues la luz pl1blica no cxistia. De pronto oigo un estentóreo grito 
¿Quiin 11i11el Me eché a temblar. Salió un indiano cochino y con 
gran sombrero. Era el jefe. Me echó una lámpara sorda a Ja cara y 
me dijo: ¿QWJ.n uu y tJ dónde 11as? 

Temblando Je contesté: Soy interno del Instituto y me voy a 
donnir. -PUl!s Mrgalt!· y me alcanzó un puntapié. Salf corriendo y 
no volví por ese lugar en mucho tiempo. 

Otro sucedido es éste: En la capital Ja gente morla de hambre. El 
comp:iñcro arquitecto Jorge Domfnguez me refirió que su mamA lo 
mandó muchas ocasiones a cortar verdolagas silvestres de la 
banqueta para comer. 

Un día un joven periodista se fué a Toluca a pie para comer. Se 
presentó al cuartel general de Quintanilla ofreciendo sus servicios, 
ya que sabía leer y escribir. El segundo de Quintanilla era una 
mujer, tan bandida como él. Le decfan "La Coronela". Coincidía 
con esto la partida de Quintanilla a El Oro para combatir al general 
Elizondo. Quedó "La Coronela" al frcnlc de las uopa.~ de Tolucn. 
Los jefes celebraron su nombramiento con un banquete en el hotel 
San Carlos. E Invitaron al periodista. "La Coronclu" coqueteó con 
él todo el tiempo. 

No íaltó quien se lo contara a Qulntanilla a su regreso. El general 
se enfureció. Cogió al joven del brazo y Jo invitó a tomar unas 
copas al bar. Y dicen que te soltó estas palabr<1s: "Conque 
jo11cncito me cstds birlando a mi no11ia? Esto Jo 11amos a 
arreglar ... S<1có la pistola, la anuirtilló y mandó apagar Ja luz. 
"Vamos a jugara la ruleta rusa" y acto continuo comenzó a hacer 
girar el revólver sobre la mesa hasta que se disparó. Cuando 
encendieron la luz el periodista ya no estaba. A gatas se había 
escapado y seguramente no paró sino h:ista México. 

Una tarde como a las tres, los Carrancistas de Elizondo meticton 
una locomotora de vía angosta por la vfa de los tranvfas de 
mulil:lS, desde la estación del ferrocarril hasta el Jardfn de los 
Mártires, disparando a diestra y siniestra con ametralladora. 
Atacaron el Palacio de Gobierno en el cual se cnconU'aba todavla el 
C:Obcmador Baz acompaiUdo de su ayud.mle, un buen am.igo m!o y 
compaflcro del Rébsamcn, Felipe Aldana que era su secretario 
particular. 

Valiente y dcscspcradamcnlc, ambos corrieron disparando hasta 
alcanz.ar sus respectivos caballos que tenían permanentemente 
alados a un Arbolen Ja espalda del Palacio, enfrente de un hotel 
llamado Atncha. Hay una versión, se dice que galoparon toda la 
tarde hasta el pueblo de Coatcpcc ni pie del Volcán donde había un 
grupo de zapatistas. 

Pero el seflor Baz me dijo que en realidad se escondió en una gruta 
que se contempla a!l.n en el cerro del Calvario. Y que ya de noche 
salieron a Coatcpcc. Tal vez por ello el señor Baz. quiere ta.oto d 
lugar y durante su segundo periodo de gobierno adornó y arregló 

con esmero y cariño ese cerro llamado de Oviedo. Ahora es un 
hcnnoso bosque que cubre el cerro. 

Hab[an dos soldados zapatistas a quienes mi madre daba un taco 
todos los dfas a través de la cancela de la casa que habitábamos 
todavía en el nllmcro 35 de Ja entonces calle de Mina (ahora 
avenida Marcios). La casa existe lodavfa. En un piso alto vivfa un 
norteamericano, Mr. Bird. 

Pues esa tarde trágica de la entrada de Elimndo, se presentaron 
aterrorizados los dos soldados a gritar pidiendo asilo a mi madre. 
Ella ya no pudo ayudarlos pues hubiéramos corrido grave riesgo. 
Se hablan despojado de sus cananas y íusiles. Deben haber perecido 
en ese asalto. 

El scftor Coronel Baz otorgó a mi papá por sus relevantes méritos 
de funcionario honrado y muy capaz, el cargo de Director General 
de Rentas del Estado, que marcaba el pináculo de su verdadera 
cam:ra hacendaría. Esto significó para la familia el poder contar 
con algunos alimentos, por ejemplo, por su alto puesto tenía 
derecho a adquirir un:i carga de mafz, un saquito de café, un poco de 
piloncillo y mucha leche, as{ como un poco de harina. Levadura 
no habfn, pero mi madre hac(a unas tonitas de harina y con 
levadura de pulque las horneaba. Eran duras como piedra, pero 
comibles. Como el café era un lujo, ella se ingeniaba y nuestro 
café con leche no tenía café, sino piloncillo que le daba la 
apariencia del café y lo endulzaba a la vez. Toluca siempre tuvo 
magnifico pan y tortillas. 

Por el hambre reinante en la capital. muy a menudo mJ casa se 
llenaba con huéspedes, que haciéndose pasar como parientes, se 
quedaban semanas o meses comiendo a costa de mi familia. 
Principalmente fueron dos: un t.al Jcslls de la Ganna, muy viejo, 
que se hada pasar como tio de mi papA. Lo cual no era cierto. 
Paisano sí lo era, mas repulsivo, de mal c:uáctcr, sin educación. 
Lo llnico que le debemos era el comprar el pan de la merienda. Mi 
hermana Lola y yo le llamábamos "De Ja Gamarra··. Otro y éste sr 
muy simpático y auténtico pariente fue un scflar Samucl Gómez. 
Trcjo, hermano de una famosa partera llamada Rosita. Parientes 
ellos sf, por parte de mi madre, 

Samucl habla sido un Periquillo. Fue mnrino, guarda faros. Noche 
a noche durante In cena nos conlaba sus aventuras en el mar. Yo 
lo escuchaba embobado. De sus relatos sacaba yo temas para 
dibujarlos o acuarclarlos. Yo creo que a él debo mucho de mj 
carácter romanticón. Sus rclntos y los libros de Salgari llenaban 
mi cerebro de fantasfas. A propósito de acu11n:las olvidaba quizá 
decir que desde la cdnd de seis anos dibujaba en El Oro, h:ibicndo 
sido mi maestro un pinlOr de olla que decoró el TcauoJudrcz.de ese 
Jugar. 

En Toluca desde 1913, mi papá, viendo mis inclinaciones me puso 
un mejor m:iestro, el scflor don Luis G. Villegas, padre de mi 
amigo y alumno, el arquitecto Vfctor Manuel Villcgas. Ene 
señor, oriundo de ~1orelia, ~fiehoacán, llegó a Tatuca como 
proíesor del Instituto Rébsamen a donde, como dije, hice mi 
primer año preparatorio. Me ensenó a copiar estampas al óleo, pera 
a él debo una gran cosa: el oficio de la pintura al aceite y la 
idcnlificnción del color, es decir, me ensenó a copiar con exaclilud 
los tonos del color, y ya es mucho. Y ya que he tocado el punto de 
mi primera cla..c de pintura, debo mencionar también a los diversos 
maestros de ese bclllsimo a.ne al que he dedicado gran parte de mi 
vida. 

Como dije. ingresé al Instituto Científico y Literario de Toluca el 
año de l 9JS. Entre mis más queridos maestros debo mencionar al 
pintor don Isidro Mmtfncz que nos enseñaba a dibujar. Había en la 
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escuela muchos modelos de cartón imitando al yeso. Perfiles 
griegos y romanos, hojas de acanto, cte. Enm los modelos p&J11 su 
clase. La ~cnlca de 11!.piz de una graduación media, que 
aplicábamos milímetro a mili metro como hacen los retocadores de 
fotografIL Ttcaica imoótona y de resultados mediocres. 

El maestro MarUnez (Martinltos le llaml!.bamos) hab(a sido 
alumno becado en Ja academia de San Carlos en la época de don 
Pclcgrfo Clav~ Nos dec(a haber sido alumno de don Santiago 
Rebull. Por él tuve las primeras noticias de tao ooble escuela. Eo 
ocasiones nos invitaba a visitar su estudio al ple del llamado 
Calvario. En los muros colgaba cuadros, copia de los graodcs 
macsb"Os. Academias se llamaban con aquella ltcnica preciosista. 
Rafaclcsca. Textura tan pulida que no se velan tas pinceladas que 
eran borradu a base del llamado hiero (brocha redonda de pelo de 
coocjo). Las pinturas quedaban como aterciopeladas. Poco aprendí 
de pintura y mucho de dibujo. 

En la Escucl:a Nonmt pnra varones daba dibujo uo sel'ior don 
Fabi!n L. Cuenca, de extracción muy humilde. Poco hábil, con 
igual procedimiento que Martlnitos, pero no s~ qu~ csp(ritu 
dominaba en sus composiciones, un tanto cu~is pero un poco a lo 
Diego Rivera o a lo Rousscau. Pintura ingenua, populochcru, que 
si le hubiese tocado estar mas cen:a de Diego, quizá. se hubiesen 
enlCndido un poco. 

Otro de nús primeros maestros fue el senor Don Eduardo Alva y 
Monroy. Su oficio era realmeote de fotógrafo, eoscftaba sin 
embargo dibujo a Upiz. con la misma ~cnica de un retocador de 
fotografías. Realmente como digo, rué el scftor Villcgu a quien 
verdaderamente debo más de la verdadera pintura. 

En la ciudad de Toluca siempre ha existido un modesto pero 
valioso cultivo de las bellas artes. pero especialmente de la 
literatura y de la mllsica. Principalmente en el medio estudiantil 
se organizaban a mcoudo grupos de artistas en ciernes o simples 
"dilctanti". 

Por aquellos dlas de hambre en la capital, llegó un individuo 
e-.lrafto, estrafalario. Se dec(a pintor de la Academia de San 
Carlos. Se llamaba Ramón Lópcz. de aspecto raro, larga y 
descuidada barba terminada en punta como un cuerno, moreno 
1marillcnto, con un traje raído, zapatos viejos y un chambergo 
lleco de agujeros. Larga melena negra cafa en sus mejillas. 
Bebedor y fumador. Se pasaba las horas en los portales buscando 
amigos que le invit.a.scn a beber y a comer. 

Un gr.i.ndc amigo m!o, el Sr. don Antonio Henrfqucz, bohemio 
también pero de buenas costumbres y mejor aspecto, me presentó a 
Ramón. Yo lo interrogaba constantemente sobre la Academia, la 
historia del arte, los secretos de la pintura, cte., 4vido como estaba 
yo de ese mundo al que alglln día accederla. 

Su obra (de 1.6pez.) era desconocida. Occfa que rcaliz.aba un gran 
friso con los volcanes de nuestra patria. Jamis lo conocimos. 
Pero sus charlas denotaban una buena cullura. Recuerdo que una 
\'Cl. le pregun~: ¿Con qld color u hago un cil!lo claro y Wpejado? 
?i.1e contestó: El ciclo no solo tiene azul sirio mil colorcJ md.f. 
Me quedé en ayunas. Después he comprendido el alcance de verdad 
en sus palllhras. 

Era sin duda Ramón un art.ista, pero fue víctima de la bohemia que 
acabó con tantos talentos del siglo XIX. Una cosa admiré en él, 
su modestia y su realismo. No comulgaba mucho con los 
vanguardistas. Después, cuando pude llegnr a San Carlos, supe que 
fue un scflor. He conocido fotograf!as suyas en grupos de maestros 
y alumnos, rcvclindoseme que fue conocido entre el gremio y 

respetado dentro de su cxtravaga.nte indumentaria, Rindo 
respetuoso homenaje a su memoria, pues fue a travfs de él como 
me anticipé en el ambiente del arte en la Academia de San Carlos a 
donde ingresarla et ario siguiente. 

Otro artista de San Carlos (escultor) llegó entonces a Toluca. era 
primo de Antonio, hijo del famoso revolucionario Andrés Malina 
Hcnñquc:r. y hermano de otro polftico extrtvagantc a quien 
llamaban Napoleón el Pcquefto. Este dltimo era un hombrecillo 
casi enano, con un pcnnancnte puro co la boca que para su estatura 
n:sultaba ridículo. Por aquellos días ya daba yo clases de dibujo y 
pintura a dos pe~onas. La hijita del Lic. Lcopoldo Rebollar y la 
hermana de Antonio. 

El cscuhor Malina se moíaba de mf porque no segufa los 
lineamientos de la Academia. de San Carlos, que obviamente 
dcsconoc(a. Cuando el Mo siguiente pude ingresar a San Carlos, 
me enteré que ese escultor de nombre Renato Malina no valfa tres 
cacahuatcs. 

Ese afio de 1917 cayó sobre mi familia la peor desgracia. Mi 
madre murió el d!a 15 de junio a consecuencia de un terrible cáncer. 
Ya desde el primero de enero de ese fat.fdico alr.o, se agravó. Los 
médicos de Toluca se declararon incompetentes para salvarla. Mi 
padre acordó enviarla a la capital para &c:ropcrada. Yo la acompaM. 
Nos alojamos en la casa de mi tutor Manuel Gómct. Garc(a, 
pariente muy cercano oucstro que en ese triste acontecimiento se 
portó como uo hombre lleno de caridad y de esplritu de servicio. 

El cirujano famoso don Oont.alo Castancda, paisano de mi padre y 
de gran prestigio, Ja intcrVino el día dos de enero, precisamente el 
cumplcanos de mi padre. Esta fecha que por toda la vida era d(a de 
regocijo, en nuestro hogar ahora era lristlslmo. Solo se le practicó 
una "raspa" y declaró el ~dico que oo habfa nada más que hacer. 

Lo peor era demás que mi padn: cst:iba sin empleo. Paslibamos 
penurias. Yo trataba de ayudarle. Realizaba dibujos, pintaba 
tinacos en una flibrica de unos compafteros m!os, los jóvenes 
Franco y Gana, trabajo que obtuve por mediación del querido 
doctor Gregario Dcn!lez., de quien he escrito algo. MAs que por mi 
capacidad fue un acto de caridad de su parte. Hacía yo retratos 
ampliíicados para mi maestro de inglés, pintaba t.cloncs de teatro, 
ele. Con los pocos dineros que oblen(a pod(a apcnu comprar 
algunas medicinas para mi madre. Medicinas ya inlltilcs 
totalmente. Cuando regresé con mi mamacita, muy grave y!, 
n:iogn:sé a la preparatoria a cursar el llltimo año. 

Por cierto que guardo un triste recuerdo. Todas las tardes 
aeompaflaba yo a mJ madre a rezar el Rosario en la capilla de Los 
Dolores, muy cerca del Instituto. Cu!oto fervor, cu4nta n:signaci6n 
mostraba ella consciente de su próximo fin. Poco a poco íué 
agravándose hasta no lcvantanc mú. 

El dla caton:e nos llamó a su Jecho y se despidió de sus hijos y de 
mi padn:. Inmediatamente entró en agonía. ¿Cómo pude yo tener 
la entereza necesaria para no estallar?¿ Cómo pude aguantar el 
llanto cuando en el carro fllncbre acompal'Jé sus despojos al 
cementerio al lado de mis compa!icros, entre los cuales destacó el 
eminente poeta Horacio Zllt!.iga? 

Pronto se cumpllrfln setenta anos de ese terrible d(a y entre mAs 
años pilSan, mUs falta nos hace, más amor siento por ella, pero 
también un profundo arrepentimiento por no mostrar ante ella mi 
vuelta a mi fé católica que iba yo perdiendo poco a poco y ante lo 
cual ella luchaba con denuedo. Era yo un pobre Ignorante, un 
muchacho vanidoso, ofuscado por el ejemplo de mis maestros del 
Instituto. Todos, o la mayor parte de ellos , diciéndose 
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positivistas; habla yo cafdo en Ja indiferencia o en el agnosticismo 
más cstllpldo. Ni las cnsell.anzas de mi madre ni Jos consejos de 
mi lío el Padre Primitivo lograban hacenne cambiar. 

Ahora que como diré en su oportunidad, gracias a mis compaflc:ros 
de carrera. he logrado recuperar mi f~. Ahora que me siento un 
sincero creyente. sicnlO profundo dolor al rcc.ordar que mi santa 
madre no pudo contemplarlo. Pido fervorosamente a ella que me 
perdone, que me ayude, que fortaleua mi f~. encomendándome a 
sus oraciones para que Dios Nuestro Sci'lor afirme mi credibilidad y 
que ella sienta la satisfacción de mi auténtica conversión. 

En 1917 llegó a ocupar la Gubematura de mi Estado el seftor 
General Don Agustfn Milito, oriundo de Tixcatitlán, pueblo 
cercano a Sultcpec, la tierra de mi padre. Con tal motivo, los 
sultcpcqucnccs formaron un bloque polltico a su derredor. Hacfa 
cabeza de ese grupo un primo de mi padre, el scl'Jor Francisco Pércz. 
Carbajal. Algunos lanzaron su candidatura para integrar la 
diputación local y entre ellos mi padre, quien jugó por CuauliUán. 
Desde luego designó a su suplente que resultó ser mi Uo Cosmc 
Quezada. La.s reuniones pollticas tenían lugar en la casa de Pancho 
Pfrez. como le llamaban. casa ubicada en la esquina de la avenida 
Independencia y avenida Juárcz. Noche a noche era sitio de reunión 
de polfticos y parientes. Allf se tomaban acuerdos, se hac(an 
dcalgnacioncs, en una palabra, ali[ se gobernaba tanto mas que 
como el seftor Millán era soltero, ali( mismo vivió ho.sla que 
contrajo matrimonio. Su esposa era una bello. dama llamo.da 
Guillcrmina. 

Era esa casa sitio de tertulias diarias. Muchachas bonitas, artisw 
de todas clases, polJticos, funcionarios, etc., cte. Yo era asiduo 
concurrcnle. Conocf a los hijos de Pancho que n:sultaron ser mis 
primas y primos. Estos chicos eran: Bemabé Pércz Carbajal, hijo 
natural de Pancho, Guillermo, Arturo, Maria de Jcs11s, Isabel, cte. 
MI padre fue elegido como candidato a la Legislatura. Salió cleclO 
y su situación cambió radicalmente. Desgraciadamente, mi madre 
no a!canz.ó caa bonanza. 

Pronto et scftor Gobernador Mili.in se percató de mis aptitudes 
como dibujante y pinlOr. Esto me valió obtener una beca para 
continuar mis .estudios en la capital. Igual que yo, otro primo, 
Rubéo Osuna, obtuvo una beca para el Colegio ~filitar. Con 
nosotros fueron becados varios alumnos distinguidos del lnstitulO 
Científico y Literario del Estado. Entre otros, ellos fueron: mi 
primo Aristeo Barruet.a ?-.icndiola, Rodolfo Sámano, Rupcr10 
Varón. Enrique Garcfa Gonz,álcz, en total alrededor de ocho jóvenes 
vinimos a Mfxico a continuar nuestra cancra. 

Por aquellos dfas un grupo de insliturcnsea poetas en su mayor 
parte. editamos un magnffico periódico ilustrado que llamamos 
"JUVENTUDw. Los principales n:dactorcs fueron: el poeta 
llorac:io Zút\iga. el poela Enrique Camiado, Luis G. Ortiz., ~1.:inucl 
Rodríguez. y como ilustradores Josti Aguado Escalona y yó. Dos 
palabras acerca de ellos. 

Horacio, joven de diecisiete aftas como yo, se distinguió por su 
alta preocupación cullural. Magnifico escritor, ganó mas de veinte 
"Flores Naturales" en sendos certámenes tanlO nacionales como 
internacionales. De refinada educación, destacaba por su seriedad, 
aunque de carácter un poco agresivo. Con todo et mundo peleaba, 
quiz.á yo fu{ su 11nico amigo con quien no tuvo nunca querellas. 
Su estilo literario era inspirado en la pocsfa de Rubéo Darlo, de 
Francisco Vill3CSpcsa o de Enrique Rodó. 
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Una vez. que atN:ó en el periódico al licenciado Antonio Berumcn 
Sein. secretario del Gobierno, éste lo invitó a su oficina. Al entrar 
lo comenzó a golpear, le quitó los lentes. arrojó su cartapacio por 
el balcón, y lo pateó del modo m!s salvaje. 

Otra ocasión, se encontró con un compaftero nuestro, Fernando 
Medina. Este lo llamó a voces:-Horacio, Horacio, le gritó. Y 
ZlliUga, sin hacerle caso, le dijo: -No l7U! interrumpas, vengo 
P""an<W .... (1)-

Otro poeta tan grande o quiz.á mayor que Horacio, fue Enrique 
Camiado. Un poco mayor que nosotros, su poesfa fué romántica, 
de gran sentimcnt:l.lismo, cxquisil.3., bellfsima. Conservo como un 
tesoro en mi biblioteca sus libros de versos. Entre ellos destaca 
como genial su pocsfa "Canicas". Horacio era intelectual, Enrique 
cra iodo coniz.ón. 

Los demás eran figuras de segunda. Esa revista alcanzó fama. se 
vcndfa mensualmente. Tenla excelente papel couché, Impresa a 
dos tintas, con folOs y grabados. Su fndole era mas bien artfstica 
y social. Mi participación en ella como caricaturista, influyó 
mucho para que el Gobierno me concediera una beca en Mfxico. 

Un acontecimiento importante fue la celebración anual del 
aniversario de la muerte de Benito Juárcz.. He dicho ya que Toluca 
era contrastada. Por una parte, de una religiosidad profunda y por 
otra, sobre todo en nueslm Instituto, de un liberalismo a.scendtado. 
Ambos. fanáLicoi.. 

Desde meses antes se nombraba un Comité encargado de programar 
y organizar los festejos (pues más que luctuosos, eran eventos 
festivos), Este comité recababa fondos, hncfa viajes a la ciudad de 
México para invilar a los elementos Intelectuales, poéticos y 
musicales que vendrían a Toluca a participar en el evento. Esta era 
una gran velada literario musical con la cual culminaba la 
celebración. 

Esa noche era de gran gafa. Estrenibamos las mejores galas y la 
velada era como Ja consagrución pllblica de los valores inlelcctulllcs 
o artfsticos toluquei'ios. Con este acontecimiento y con la 
publicación de "'Juventud", terminaba por mi parte mi vida 
estudiantil en la provincia. Llegaba diciembre y me aprestaba a 
partir a la mcuópoli u terminar mis estudios. Dejaba en Toluca el 
bcndilO cuerpo de mi madre, mi querido padre y mis hennanltos. 
Mi hogar, mi juventud, mis primeras ilusiones, mi1 primero• 
amores, mis primeros grandes amigos. Mi vida tomaba diversos 
giros. 

Una frfa mai'ianade enero de 1918 tomf el tren rumbo a mi nuevo 
destino y no niego que derramé amargas 14grimas en el trayecto. 
Eramos ocho muchachos, conocfamos mal la capital. Un gran 
compatlero y amigo, el despufs médico, Maclovio Caskuena, noli 
serviría de "cicerone". A fl encomendamos la larra de insLalamos 
en a!guna casa de huéspedes. En aquel tiempo todas las facultades 
universitarias estaban en el centro, alrededor de la Catedral. Los 
estudiantes vivfan casi todos en los barrios del norte de la ciudad. 

Nos instaló en un "cuarto redondo" del Ng 69 de la calle de 
Donceles. Petates y colchones, caja.s de embalaje eran todo nucslm 
mueblaje. Pasamos la primera noche y a la mai\ana siguiente nos 
despertó el tecleo de miquinas de escribir. Pasamos un espejito por 
debajo de la puerta divisoria y contemplamos bellas piernas 
femeninas. Eran empicadas de un bufclc de abogados. ¿Qui!: 
fuimos a hacer ahf1 Al enlcrarse el titular de la oficina de nuestra 
presencia, nos corrió de ahf, pero como \colamos pagada la 
mensualidad, no pudo desalojamos del edificio pero nos instaló en 
un cuarto en la azotea. 
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Maclovio inclusive nos recomendó tomar nuestros alimcnlOs en 
una casona de varios pisos en la esquina de Donceles y BoUvar. Era 
la casa de hu&pcdes de una sctiora cspatiola,, totalmente ocupada 
por estudiantes de varias facultades. Ahf por la ridícula suma de 
cien pesos mensuales se nos servirían las tres comidas. Incrcfble, 
pero cierto. 

La misma maliana siguiente a nuestra llegada, cada uno de nosotros 
fuimos a inscribimos a las escuelas elegidas. Y aqur referiré algo 
inaudito. Me inscrib( a Ja Escuela de Medicina. En aquel entonces 
no habla ninguna investigación de nuestras aficiones, capacidades, 
aptitudes, cte. y como Ja mayoría de mis pailanos iban para 
mddicos, yo seguí su ejemplo. 

De la profesión de arquitecto yo no sabfa nada. En la ciudad de 
Toluca habfa un solo arquitecto, el Sr. don Carlos Hall, inglés de 
origen, un caballero completo, ya algo viejo, pero trabajaba como 
ingeniero municipal y jamú me acerqué a ~I ni me importaba qué 
hacia. 

La matiana de mi ingreso a Medicina no hubo adn clases hasta las 
doce horas en que se llevó al anfiteatro. El olor era espantoso, los 
cad4vcrcs guardados en gabelas desde el ai'Jo anterior, lOdos 
remendados e inyccudos infectaban el ambiente. Yo saU 
despavorido y asqueado. Coni a la casa de mi tutor Manuel G6rncz 
Gan:fa y le dije que eso no era para mi, que mi elección era 
equivocada. Entonces su hermano, el general don Justiniano 
Gómez, catedrático del Colegio de Chapultepcc, al olrmc le dijo a 
Manuel: "Lleva a Vic1:n1~ a San Car/o$. Yos¿ qut!dibuja bastan/e 
y lo inscriba m la carrua tú arquiudo" ¡ Bendita elección 1 

Desde el momento en que trasp~ el umbra1 de la Academia, al 
contemplar la Victoria de Samotracia. lllS Venus, las tumbas de 
Los Médicis, etc., me scnlf radiante de felicidad. Ese ern mi 
verdadero camino. No me cansaré de recordar con gratitud a 
JusliniQllO, a quien debo sin duda., mi porvenir. 

Los ocho muchachos continuamos unidos. Ambulábamos por la 
capital y a la hora de nuestras comidas cambiábamos impresiones 
sobre nuestr111 respectivas escuelas. Ninguno sabla qué era la 
arquilcctura ni entcnd(an qué iba yo a hacer en ese nuevo camino. 

Seguimos viviendo en aquel cuarto de la azotea en Donceles. Ah( 
nos sorprendió la famosa y terrible gripa espaOola que brotó como 
consecuencia de la primera guerra europea. Siete muchachos 
calmos enfermos y solamente uno, Rodolfo Sámano, quedó en pie. 
El nos atendió y como no ha~lfa dinero para médicos y medicinas, 
seguimos el consejo popular de curamos a base de tequila. 
Justamente en la esquina de Donceles y Bolivar se ubicaba la mejor 
tequilerfa Uam::i.da "De 1'1::i.r.riquc". La botella costaba algo asf 
como tres pesos. Bcbfamos por la mai'lana y por la noche. En 
una semana quedamos sanos y salvos, aunque muy débiles. Hasta 
el final un doctor, padre de uno de nuestros compaaeros, el Dr. 
Jonguilud, nos recetó tónicos pues nuestras comidas eran 
deficientes. 

En aquellos dfas mi papá me escribió diciéndome que una amiga de 
mi mamá, Ja Srita. Maria Herrera, acababa de establecer un 
comedor eswdiantil en las calles de Estanco de ~1ujeres, y le pedía 
que me invitara a tomar los alimentos en su casa. Pero como todos 
estábamos endeudados con la cspal\ola, no era posible abandonarla 
de sopetón. Además, era conveniente conocer el nuevo ambiente y 
comisionamos 11 compatiero y primo mfo, Aristco Barructa., a ir 
como" avanzada" a la nueva casa, 

te.egresó feliz. Al14 sf se conúa y se ponfa una canasta de tortillas 
a discreción. La casa de Donceles se vació. Y enlOnees el 
problema era que no había cupo suficiente, ni sillas ni vajilla. 
Pero se comfa. Ante tantas dificultades causadas por el ndmero de 
camaradas que trat4bamos de rcsolverla.sjuntos, acordamos por Jo 
tanto, separamos. 

Se formaron tres grupos: Uno integrado por Enrique García 
Gontálcz y Rupcrto Varón, 1e separó y fud a vivir lejos de 
nosotros. Por cierto que los dos murieron en esos dfas. Dos 
jóvcocs valiosos que sucumbieron adn aotes de iniciar sus carreras. 
El segundo grupo estaba formado por los dos hermanos Martfncz 
Gardufto, mi primo Aristco Banueta y alguien más. Estos se 
hospedaron en la casa de una familia muy honorable, de 1pellido 
Centeno. Y los tres restantes, RodolCo Sámano, José Aguado 
Escalona y yó, tomamos ouo camino. 

Después de probar algunos domicilios, nos instalamos en Ja 
llamada Privada del Reloj, en Estanco de Mujeres N' 35. (Hoy 
Costa Rica). Era una vecindad muy agradable, limpia y con treinta 
y cuatro viviendas ocupadas por gente muy decente. Nosotros 
ocup11mos un cuarto, en el NO 28, casa de una viejecita muy 
amable a quien llamábamos Aurclita. El atto estaba y4 muy 
avanz.ado y nuestras clases nos tcnfan absorbidos. 

Mis dos compllñeros de habitación estudi11ban Medicina y habfan 
atiborrado el dnico closct al cual estaba adosada mi cama, con una 
enonne bolsa con huesos hum::i.nos que los estudiantes de primer 
Mo de medicina sotfan comprar obligadamente. Llegamos los tn::s 
cstudi::i.ntcs como perfectos desconocidos, pero muy pronto fuimos 
objeto de simpatfas de todos los vecinos. Todavfa recuerdo los 
nombres de algunos de ellos que fueron nuestros mejores amigos. 
ellos fueron en orden a su ntlmcro de vivienda: 

Don Manuel L6pez., su esposa y sus dos hijas. Una de ellas de 
singular belleza a quien lodos conocfamos como la "Nena L6pcz"', 
de alrededor de quince afies de edad, alegre, graciosa. La familia del 
Sr. lng. Abraham Lozano, imporuntc funcionario de la Secretarla 
de Comunicaciones, su esposa Esther y sus hijitas Eslhcr y Lltin. 
Con ellos vivfa una joven tambi~n de quince ai\Os, también bella, 
Marfa Luisa Gómez Portugal, que como diré, serta mi esposa al 
correr de los o.ftos. En la pi.anta baja de su casa. habitaban los 
suegros del ingeniero Lozano, el ex.-Coroncl Adolfo Martfnez. su 
esposa Rosa.rito, sus hijos Roberto y Osear, y con citos un general 
zap::i.tistn, Agustfo Franco, de quien guardo también muy gratos 
n:cucrdos. 

Frente a ellos la familia Reta, con una hija también quinccai'lera 
llam::i.da Dolores. La familia de un notable polftico, el Lic. 
Aurelio Manriquc, que tanto honor dió a su tierra potosina, su 
p::i.d~ uo buen anciano y sus hcrnunas. La familia Capdevillc, un 
joven empicado en la í4brica de Moneda, de quien Cu( grande 
amigo, quien por ca.usas que ignoro, no pudo hacer carrera, pero 
cuya inquietud por todo saber, lo acercara 1 nosotros los 
estudiantes. Vivfa con sus padres, un par de viejos simpdtico1, 

Tres jóvenes de apellido Cortés Tcix.eira, uno, el mayor, pianista 
notable, el segundo abogo.do, y el tercero estudiante de medicina en 
la Escuela Médico Militar. Un espuñol llitmado Alberto Balscls, 
casado con Ja hija de la sei'\ora en cuya casa vivfamos, con gran 
simpatía, de carActcr un poco guasón. En la parte superior de su 
casa habitaba don Antonio LomcH, de Aguascallcnt.es, casado y 
con dos hijos, una 1etlorita de apenas unos catorce aftas que pronto 
fue la novia de nuestro compai'lero José Aguado Escalona, con 
quien se casarla afto1 después, y un jovencito. Eran nuestros 
vecinos más inmediatos con quienes más altcrn4bamos. Al fondo 
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de la Privada otro sctlor de apellido también LomcU. hermano de 
una maestra de milsica,, cte. 

Los primeros meses de nuestra estancia en México fueron como 
digo, bien tristes y dificiles, pero a1 llegar a dicha privada nueslro 
panorama cambió. La generosidad, la bondadosa acogida de los 
vecinos alivió nuestra soledad. Al fín teníamos amigos en esa 
gran ciudad hostil y egoísta.. Las "posadas" se celebraban con bailes 
en Jos que todos los inquilinos participaban. Yo en lo particular 
comencé a frecuentar aJguoa casa vecina. 

Un medio d(a ca que S3lfa yo a comer, enconué en el patio enfrente 
de la puerta de mi casa a tres muchachas que jugaban a la pelota. 
Una de ellas, Maña Luisa Gómcz. sobrina del ingeniero Lozano, 
me dló un pelotazo.Y ese pelotazo cambiarla para siempre mi 
existencia. Pronto nos hicimos novios. Rosarito, la suegra del 
ingeniero, su esposo el coronel Manínez. sus hijos, y el general 
Franco, me abrieron las puertas de su hogar. Fueron tan generosos 
conmigo que mereció Rosarito que la llamara "Mam4 Rosarito". 
En esa casona fea pero simpática que se llamó la Privada del Reloj, 
se fraguó mi destino. 

En febrero de 1918 ingresé como tengo dicho, a la Academia de 
Sao Cilrlos. Los primeros campan.eros a quienes conocí eran 
cuatro: José Villagráo Gilrc{a, Eduardo Jiméoez del Moral y de la 
Cuesta. Roberto Ortega y José Espinosa Gutiérrcz.. 

Los primeros maestros de quienes recibf clases fueron: Oc 
matemáticas, un ingeniero Oc La Pella y Reyes, pcquello de 
estalura, de una candidez casi infantil, paternal en su trato con 
nosotros. Descriptiva y est.creotomfa. don Francisco Centeno, muy 
joven aan. pero con grande prestigio. De eslrUclura malemAlica,, 
lógico, enérgico, pero muy jovial. De Estilos, al arquitecto Luis 
Cuevas, como de cincuenta llflos, muy delga.do y pálido, enfermo 
qulzA, su carácter era trisle, reservado, sencillo y un poco 
desilusionado. Pronto le cal bien cuando vió la calidad de mis 
dibujos a linta. Recuerdo Jos elogios que mereció un dibujo de un 
guerrero a. .. mo flechando caballos salvajes. No contaba con mucho 
prestigio pero yo lo quise y le guardé un profundo respeto. De 
Dibujo Arquitectónico (primera imagen para mf de las formas 
griegas y rom:ma.'i) el seftor arquitecto Juan Martinez del Cerro. A 
él debemos el conocimienlo de los elementos clásicos, del manejo 
del color a la acuarela. Nos hacía dibujill' a lápizeo hojas enteras de 
papel "cascarón ... 

Aunque ya cooocfa. yo desde muy joven lo que era una acuarela, 
jamts pude estimar sus dificultades y sus mftodos hasta que vf al 
tn3CSlro del Cerro manejar tan magistralmente el pincel en grandes 
"aguadas" co fondos sepia, brown ma.dder, tinla neutra, en tintas 
planas o desvanecidas. Obviamente, fue una de las materias que 
Uev6 con enwsiasmo. 

Macslro de Presupue~los y Avalúas, el arquitecto Josf GOmcz 
Echeverria. Topogratra la cnsetló el arquitecto Carlos llunrtc. Su 
tcmpcnuncnto era mis de ingeniero que de arquitecto. Nos llevaba 
a las Lomas de Tacubaya a aprender el manejo de un Tránsito o 
Teodolito. Un poco aburrida su clase,. pero el trabajar al aire libre 
me encantaba. Alguna olla ocasión nos dió clase en las ruinas del 
ex-Convento de la Merced. Por cierto que cada vez que Sbamos 
encontrábamos cantidad de huevos que las gallinas del barrio 
ponfan. Claro, muchas veces completábamos nuestro desayuno 
con ellos. 

Tal vez la más atractiva cáledra era la de la Historia del Arte que 
impuUa el eminente maeslro don Carlos Lazo. Hombre de 
profunda cultura., de gran sensibilidad para el arte. Era maestro en 
varios centros de ensenanza. Con él recorrimos en un viaje 
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imaginario loda.s las md.s antiguas culluras: La Prchlsloria,, el 
Egipto, Mesopotamia, Grecia prehistórica y CIAsica, Roma, etc:. 
Más tarde en olros alias veíamos el Románico, el Gótico, el 
Renacimiento, Siglos XVII y XVIII y un poco de la Modernidad 
que no era muy de su agrado ensenar. Al maestro Lazo debemos 
pnnon\micamcnte el maravilloso campo que era la arquitectura en la 
cual íbamos a cnlrcgar nucstrn.s vidas. Con l!I ademli.s tuvimos las 
primeras nociones de lo que es el arte y la csttlica. Sus clases se 
desarrollaban en la gran biblioteca de Sao Carlos que creó y cuidó 
por generaciones Don Uno Pica.seña de tan feliz memoria. El 
maestro usaba la cámara de proyecciones y las diapositivas eran en 
gran tamano. El más absoluto silencio deb(a reinar durante IU 
exposición que nos tenla absortos. 

La clase de Elementos de la Composición la daba el insigne. y 
nunca bien llorado el arquitecto don Federico E. Mariscal. Desde 
luego sólo se n:fcria a lo clásico, pues como di.R mas adelante, el 
cspúilu de nueslra escuela a partir de la l!poca porfiriana fue la 
cultura francesa del siglo XIX. Pocos maestros ha tenido nuestra 
profesión de tan amplio saber y de gran didáctica. Yo en lo 
personal t.cogo una inmensa gratitud para el sellar Mariscal, me 
distinguió como alumno, impulsó mi afición a Ja historia, nos 
hizo por primera vez apreciar las diferencias entre las carreras de 
Arquitecto y las diversas cnrrcras de Ingenieros Civiles, Militares. 
cte. 

El explicaba: El arquitecto debe ú.nlcamt!nle ,.esolver o crear los 
llamados ESPACIOS JIABrfADLES o llABrrAT. El a,.quitecto 
trabaja con lo que estd quit:to, en equilibrio, con la estitica. En 
catnbio, el ingeniero de cualquier ac1i11idmf sólo debe trabajar con lo 
que estd en movimien10, la dindmica, motores. mdquinas, etc, La 
E:Sencia de nuest,.a profesión decla, es la utilidad pe,.o con 
o.p,.esién. /lay casas que cantan, nos dccfa, casas que hablan y 
casas mudas. refiriéndose al llamado problema de lo 
'"FUNCIONAL". 

Forma adecuada a la función. Además, a él debemos el 
conocimiento racional de la arquitcclurn mex.icana, desde lu 
Pn:cortcsiano hasta el Colonial. Ya explicaré más tarde cómo y a 
dónde cnscftó lo que se tenla olvidado: el arte de la Colonia. 

Nucslro primer afio se com¡iletnba con la práctica del dibujo al 
nalural y con el modelado escultórico. El dibujo lo recibimos del 
pintor Don Luis G. Serrano, quien dedicó su vida entera a la 
enseftanza de los arquitectos abandonando casi totalmente a los de 
su gremio, es decir, a los pintores. El modelado lo llevamos con el 
grao escultor Eduardo Concha de quien podemos admirar figuras 
como los relieves femeninos de las fachadas oriente y poniente del 
Palacio de las Bellas Artes, as( como los bellos ornatos de la 
Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma. De 
carácter jovial, amuchachado pero en~rgico y exigenle.Su slogan 
era: 00//AGAN DEDOS MUCJ/ACl/OS 00

• Si hay oportunidad, 
rcfcrirf :Jlgun:ui: anécdous de todos mis muestres 11 quienes tanlo 
debo. 

El resto de alumnos a quienes ful conociendo eran: De segundo 
a.no, Jos jóvenes de mi edad Juan Segura, Vicente Urquiaga, Pablo 
Flores, Emcslo Buenrost.ro y Femando Dávila. Este grupo fue con 
el que mAs me identifiqué en toda mi vida profesional. 

El tercer afto lo integraban Jos muchachos siguientes: Carlos 
Obregón Santacilia, Carlos Tarditi, Jos~ López Moctezuma, 
Manuel Escnlnnte. El cuarto at'Jo solamenlc Alberto Mendoza y 
Alfn:do Olagaray. Como pasantes conocf a Auguslo PetricciolJi, 
Guillermo Zámlga Garcfa, Roberto Alvarcz Espinosa y Luis Prieto 
Souza. Poco tiempo despu~s ingresaron dos alumnos: Gerónhno 
Robleda y Francisco Bullmao. Es incrclble que toda una pléyade 



de maestros enseflasc a sólo dos. Hubo otros alumnos de asistencia 
im:gular como José Mangino, que al final no supe si terminó su 
camn. 

Ya que desgraciadamente no recuerdo de modo ordenado los grupos 
que integra.roa Jos aftos siguientes. quiero sin embargo, mencionar 
a Ja mayor parte de esos alumnos que obvio.mente fueron también 
mis contcmpodneos. Algunos como compalleros y otros como 
mis primeros alumnos cuando ingresó de maestro a Ja Facultad. 
Ellos fueron: los hermanos Ccrvantcs a quienes llamamos "Las 
Marquesas .. ; los dos hermanos Lerdo de Tejada. apodados "El 
Oallo" y "El Pollo"; Jos6 Albarrán y Pliego, mi paisano, Eduardo 
Pliego, también de mi Estado, Jos6 Beltrán, Luis Alvarado, 
Gustavo Saavcdra. Jesás Picaseflo, hijo de nuestro director de la 
gran biblioleca de San Carlos, don Uno Picasefto a quien m;.ordan! 
en su cportunidad otorgándole lOdo el honor que mcrccc. 

Quiero recordar un poco de la vida escolar que nos tocó conocer. 
Nucstru Jabort:1 comcniaban a las ocho horu, generalmente en Ju 
clases teóricas. Después pas.ibamos a Jos talleres de diseflo que era 
nuestro medio habitual. Lo1 maestros de Disetl.o solf:m asistir 
sólo por las tardes y sus correcciones se prolongaban hasta muy 
ali.as horas de In noche. Debo advenir que asistfamos a la escuela 
por amor, más que por deber. 

A menudo y stlbitamentc se dab11 Ja orden de "¡a banane!". 
Teníamos siempre en nuestros casilleros ropa vieja para 
cambiarnos, prestos a recibir o a arrojar cubetadas, sin respetar 
pintores o escultores c.on quienes convivimos siempre. Maestros y 
alumnos por parejo eran las vlclimas. El escándalo alcanzaba a 
veces tales proporciones que muchas veces los directores se vieron 
en la necesidad de acudir a los gendarmes para restablecer el orden. 

Cada afta se bautizaba a los de primer iogreso llamados "perros". 
Estos bautiros consistían no solo en el batl.o sino en la pintada de 
sus cuerpos desnudos. Los verdugos desde luego eran los alumnos 
del al'.io anterior y Jos jueces los de mayor antiguedad. No puedo 
oarrar como quisiera todas las ofensas que calan ¡obre Jos iniciados, 
pues algunas rebll!an lo detente. Dcspué.s del bo.utiz.a sallamos a la 
calle llevando a Jos novatos semi desnudos y en "cuerda". Algunos 
Jalaban bloques de piedra de medio mclro c!lbico, otros sus 
verdugos, ostentaban estrafalarios vestidos, cascos, gorros 
militares, espadas, fusiles, lanzas, escudos, cte. todos 
provenientes de la.s bodegas de los pintores. Alguna vez hubo un 
alumno (Pérez Palacios), que salió de hombre de las cavernas, 
desnudo con sólo una piel y un enorme glltTI>te en las manos. 
Bubas y cabellos largos. De todas las casas en el trayecto se nos 
arrojaba agua y recorríamos algunas<:allcs céntricas interrumpiendo 
el tráfico. 

Al dfa siguicntc "los perros" tcnfan que dta" un banquete al resto de 
sus compaftcros, banquete en que ninguno comfa, pues se convcrt!a 
en una batalla campal en la que los bolillos eran los proyectiles. 
El grupo que llevaba Ja iniciativa de todos los baftos, bo.utizos, 
cte., lo integraban Juan Segura, Viccntc Urquiaga, Pablo Flores, 
Ernesto Bucnrostro, Femando Dávils.. A este grupo Jo recuerdo 
con muchísimo carino por la gran amistad que a él me ligó. 
Puedo asegurar que m4s que mis propios compatleros de ano.ellos 
constituyeron mis más grandes amigos. Esto no significa que mis 
propios compal'leros de grupo no se Ue\·ascn bien conmigo, pero 
todos ellos tuvieron un carácter serio, reservado, demasiado moral, 
dclllJ!siado ordenado. Y yó cuando joven, ewi m4s alegre, m4s 
travieso, más mundano. 

De mi grupo guardo sin embargo una profunda gratitud para Jos 
cuatro que Jo integraban: José Villagrán García. EduardoJiménez 
del Moral, Roberto Ortega y José Espinosa Guliérrcz. Ellos, 
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como digo en su Jugar, se preocuparon siempre por volvcnne aJ 
redil católic.o. A ellos debo haber rccupc:rado mi fe y dso no llene 
precio. Sobre todo Pepe Espinosa a quien venero como si fuese un 
santo. Su misticismo, su generosidad, su cumplimiento de los 
deberes religiosos. sus consejos. ele., lo colocan muy aniba en mi 
recuerdo, en mi admiración, en mi gratitud y en mi carifto. Dios 
~che haberlo premiado. 

Para mf, la Academia fue mi verdadero hogar. Cada vez ful 
entendiendo mejor la índole de mi carrera. Ya desde el segundo a.Oo 
comencé a trabajar eQ talleres u oficinas de arquitectos y ganar un 
poc.o de dinero que buena falta me hacfa. pues mi beca era 
cortfsima. Todos Jos momentos libres que mis estudios me 
procun.ban, corría a Jos despachos en que trabajaba. 

Estos despachos fueron cspccialmcntc el de los ser.ores arquitectos 
Don Manuel Ortiz Monasterio (calle de Capuchlnu) asociado con 
don Bernardo Caldcrdn Caso. El despacho de Don Salvador Vértiz 
Homedo, en Ja caJle de Medinas, el de don Jos6 Luis Cuevas en 
Madero, ele. A estos mis jefes debo el primer contacto con Ja 
práctica de Ja profesión, sobre todo en el diseno. Mi cierta 
habilidad en el dibujo me abrfa fácilmente muchas pucrtu. 

Ya entonces María Luisa era mi novia con beneplAcito de mi 
familia. Nuestras relaciones duraron toda mi carrera y por ello el 
mismo dfn de mi recepción contrajimos matrin'°nio, el 25 de 
agosto de 1924. 

Olvidaba decir que en el despacho de Don Manuel Ortiz Monasterio 
y su socio el inolvidnble arquitecto Bernardo Calderón Ca.so, 
trabajaban también otros arquitectos a saber: Don Carlos 
Grecnham, de origen inglés, nacido en Triestc, Don 1o~ Oonzá.lcz 
Pachcco "Pachcqufn" e.amo le llnmábamos. Don Manuel GonzAlcz 
Rul, padre de Manuclito quien acaba de morir. 

Don Carlos Grcenham era todo un caballero inglés por su aspecto, 
su educación. Era igualmente apto como discftador y como 
caJculisw. Casó con una seftora BallescA. de las principales 
familias de México, y tuvo dos hijos, Carlos que murió muy 
joven y Santiago, actualmente uno de los mejores arquitectos de 
México. 

En cuanto a José González Pacheco, su historio. es muy triste. 
SoUer6n empedernido, tenía sin embargo, una novia hacia 
veinticinco años y constantemente Je recriminaban amistosamente 
sus campaneros para que se casase. " Yá lo voy a hacer", 
contestaba y "y.A comencé a comprar el "mcnaggc". "Ya comp~ 
un sillón Mortis". Era un ferviente católico y en el afta de J 926 o 
27 en que estalló la Rcvolucióa Cristera. fu6 aprchcndidn, con un 
amigo suyo, y asesinado, a ralz del asesinato del Presidente 
Obregón. Es seguro que Pachcco no 1uvo nada que ver con ese 
crimen, pero seguramente en alguna charla de caf6 pudo haber 
externado alguna opinión que Jo hundió. En lo personal, fue mi 
grande anúgo, y aan conservo un precioso libro sobre la obn del 
pintor italiano lrolli que me obsequió cuando me e~. Q.ED. 

Manuel Oonzález Rul era un hombre elegante, muy cuidadoso de 
su presencia. Muy calvo, iba sin embargo cada día a la peluquería. 
Todo el tiempo se le escuchaba cantando con buena voz lrozos de 
ópera. Todo un caballero y de una educación muy refinada. 

En el despacho de los arquitectos Monasterio y Calderón, pasé 
como cinco anos hasta poco después de mJ recepción. Recuerdo 
c.on respeto a Monasterio, pero con profundo cariño a Calderón con 
quien más me identifiqué. De carácter bonachón, alegre, muy 
sensato. A él debo magnlficos consejos prácticos en mi profesión 
y sobre todo en mi actuación en la vida. Por aquellos días casó 
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con una gran cantante y bella mujer, la scftorita Consuelo Cabrera. 
Tuvo dos hijos, después magn!ficos arquitectos. especializados 
como su padre, en el cálculo de estrUcturas, Bernardo y Luis, ahora 
mis grandes compaftcros y amigos. 

El al\o de 1920 está marcado en mi vida por un suceso muy 
importante. Mi padre y mis hermanitas viv(an en Toluca y yo 
como tengo dicho, vivía al lado de dos compaftcros después 
mEdicos, Rodolfo S4mano y José Aguado. Ocupábamos una 
vivienda alta en la llamada Privada del Reloj. 

Rodolfo Sámano y yo vivfamos de la pensión que por arreglos del 
Gobierno del Estado de México y la Fundación Torres Adalid se 
nos pagaba en la capital. Era una pensión demasiado exigua, 
cuarenta pesos al mes, con los cuales hacfamos milagros. Con 
ella pagábamos alimentos, renta y lavado de ropa. Es verdad que 
mi padre me ayudaba en ta posibk. pero en corta escala, pues con 
la triste experiencia que había tenido e.en su hermano Juan,'" me 
llevaba muy corta la rienda". 

Mi padre era Diputado local en mi Estada, perteneciendo al grupo 
polftlco del seflor General Agustín Millán, su paisano. Era 
Presidente de México, el gran revolucionario Vcnwtiano Carranza, 
a mi entender, el más honrado y patriota. inteligente y sobre todo, 
el mAs decente de la Revolución. Cometió sin embargo, un grave 
error. En su afAn de acabar con el militarismo que ahogaba al país, 
eligió como sucesor al ingeniero Bonillas, entonces su delegado en 
Washington. Un pcñccto desconocido en México. 

El general Alvaro Obregón, destacado militar se creyó con todo el 
derecho a ocupar la Presidencia. No obstante que todo lo debía a 
Carranza, se levantó en armas en su contra. Escapó disfrazado de 
ferrocarrilero y se estableció en el oriente del país secundado por 
muchos de sus compaftcros de armas. entre ellos un tal Guadalupe 
Sine hez,. de Veracruz.. Carranza creyó conveniente huír a Vcracruz. y 
establecer al141ugobierno. 

El Sr. don Agustfn Milldn era un leal amigo de Carranza y seguido 
de sus amigos y funcionarios del Estado de México, se vino a la 
capital en un largo convoy. Entre ellos mJ padre y todos los 
integrantes de la Cámara. 

Una maftana me habló mJ padre diciéndome que estaba a bordo del 
íerrocarril en la estación de Colonia. pero que no podía abandonar 
su lugar por temer de perderlo, pues iban todos a reunine con 
Carranz.a a Veracruz. Corrí a ta estación. En ella habfll varios 
trenes formados y listos para salir. Iban atiborrados de muebles de 
oficina, máquinas de escribir, archiveros, cte. y segufan llegando 
bolsas con dinero. La Tesorería de la Nación se trasladaba a 
Vcracruz. la nueva capital de la Rep11blica. Volvf al medio dfn y el 
tren parado. MI padre y sus amigos sentados o paseando en los 
pasillos sin atR:versc a abandonar el convoy. Les llevé café, frutas, 
cte. y me votv( a la escuela. Regresé en la noche y lo mismo. 
Los tn:ncs detenidos. Me fu( a casa y a la mañana siguiente volvf. 

El trcn yá había p.lrtido. Preocupado regresé a casa y peor at1n, la 
prensa decía que h:ibta sido volado con dinamita en la Villa de 
Guadalupe. Pensé que podía haber sido el tren en que iba mi padre. 
Afortunadamente. su trcn pudo pasar antes. De all( en adelante 
durante varios día.s no supe nada de mi padre. Me comuniqué con 
mis hermanitas y mi tfa Amada que con l..ola mi hermana, hac!nn 
cabeza de casa. 

Semanas después me habló un tfo, don Francisco Pércz. Carbajal,, 
que siendo presidente de Ja Cd1nara Local y comp:idrc del 
Gobernador Millán, al negar a la ciudad de f\.1éxico huyó 

abandonando el tren, a su compadre y a sus compaftcros. Sin 
embargo, a él debo las primeras noticias de mi papá. 

'Tu papd vive~ me dijo. ..Pero no puedo decirle ns.ir. pUC$ 
utomtn mlJ.J pu$cguido$, .. Ma/iaNJ. VOJ por tl a buscar/o•. A la 
noche siguiente me llevó al hotel de San Carlos en BoUvar. Ahí 
encontré a mi padre enfermo. Sin anteojos, sin saco, sin bastón, 
con el calz.ado roto, con barba crecida y pelo largo. Era un 
desastre, pero gracias a Dios vivía. En un taxi me lo lleve a mi 
cuarto de estudiante, en donde dumtió en mi cama. comió de mis 
alimentos y poco a poco se repuso de sus mates. 

Entre tanto, el presidente Carranz.a había sido asesinado en 
Tlaxcalnltongo, Puebla. 

Mi padre comenzó a salir y a buscar trabajo de contabilidad p8l11 
ayudarme a sostener a la familia. Recuerdo que empcz.6 a trabajar 
con sus antiguos y buenos amigos de apellido Lozano, en un 
negocio de autos. 

Yo scguf trabajando en el despacho de los artJ.Uitectos Monasterio y 
Calderón y conseguí algunos trabajos mds con el scftor arquitecto 
Vértiz. Homcdo. En el mismo edificio de Monasterio, tenfa su 
despacho el señor ingeniero don Federico M6ldez. Rivas que me 
aceptó como arquitecto de ta Secretarla de Educación. ahora a cargo 
del eminente maestro filósofo don Jos!! VasconccJos. Ml!ndez. 
Rivas era jefe del recién creado Taller de Construcciones. El 
conoc(a mi capacidad y me recibió con bencpl4clto. AIU 
trabajaban yá, mi compaf\cro José Villagrán Cian:(a, m.1 maestro 
Francisco Centeno, el arquitecto Benigno Zamudio y el arquitecto 
Femando Dávila. 

Las obras que proyectamos y realiz.amos en aquella Sccrcwfa 
fueron: La Biblioteca Cervantes, la Escuela Normal de Tacuba. el 
Estadio Antiguo, cte. 

Además de esos eompaf'leros trabajaban ingenieros, entre los que 
recuerdo a don Manuel R. Gómez.. gran matemático, el ingeniero 
Luis G. Gutiérrcz.. el ingeniero Luis Ciutiérrcz. Cancelo, este 61timo 
bisnieto de aquel don Juan de Dios Caftcdo, embajador en Londres 
en el Gobierno de don Antonio Lópcz. de Santa Ana, asesinado en 
México cuando ya viudo se hab(a establecido en México. Por 
cierto que LuisiLo, como le llamábamos, habla heredado muebles 
estilo Chippcndalc, cristal de Daccann, vajilla de plata senada y 
registrada en el Catálogo Mundial, óleos de tos mejores pintores 
ingleses, ele. Todo ésto lo dilapidó Luis. 

Todo este grupo de amigos, menos Viilagrán, formábamos un 
ndclco de gente alegre y paseadora. A las dos de la tarde solfa.mes 
salir a comer juntos. SobrcsaUa por su simpatía un amigo de 
nombre Laureano Batista, cuyos cuentos y su modo de contarlos lo 
hizo notable. 

Una mat1ana el Secretario Vasconcclos pidió a mi oficina que le 
envWen un arquiteelo que supiera proyectar en estilo Colonial 
Me enviaron a mí. El Sr. Vasconcclos me dijo: "//ó.game us1ed el 
proyecto de una venlana con forma$ del Siglo XVIII para la 
Escuela Normal. }.fe voy a come.r y regreso por mi dibujo... Me 
echó a perder mi sábado ... Me puse a dibujar y esperé al Secretario 
Vasconcclos. "}.fuy b1'en", dijo, me gusta. Y echando mano a la 
cartera ..... medió dos boletos para el estadio para ver et futbol. 
Pero tuve el gusto y el honor de Lratar a tan ilustre filósofo. 

En aquellos d!as Ci923), vimos llegar a Diego Rivera llamado por 
Vasconcclos para pinW Jos muros de la Secretada al fresco .. Diego 
se pcrdh& en el anonimato y la bohemia de París. Vasconcclos le 
pidió pintar la Revolución Mc~icana. Pero Diego no conecta adn 



la técnica del fresco y lo vimos echar a perder grandes espacios de 
muro. Poco a poro fué dominando Ja t6cnJca y ya en 1930 era un 
mac1b'o. 

Al correr de los afias he ido comprcadicado mejor a Vasconcelos, 
admirando sobre todas las cosas, su preocupación sobre el csprritu. 
Y aunque en muchas de sus actitudes ante Ja vida parece ser 
mundano, sensual, ele., nunca desmintió su preocupación 
religiosa. Ftu! un creyente, aunque part:ec haber inspintdosc en las 
reJJgiones orientales que sin duda estudió profundamente, 
desemboca. su pensamiento en la plenitud de su vida en el 
Catolicismo. Escribe Jibros sobre Jos Evangelios, habla del 
Pariclito y creo que fue! un hombre superior en toda Ja extensión de 
Ja palabra. 

Tuve el gusto de volverlo a ver anos más UU"dc y Je pedr me 
explicara algo del Existencialismo. En su Jugar me obsequió sus 
conferencias en Panamá, que conservo coma un tesoro. 
Vascoocelas fue el más culto de la Revolución. 

He referido cómo fue el éxodo del Gobierno de Camnza en mayo 
de 1920 y como dato hislórico quiero transcribir Jo que alias 
despu~s me relató el coronel Nóocz. ayudante del Sr. Carranza en 
cuyos brazos murió el Presidente. El sctk>r NóOez era encargado de 
Ja casa residencia del Sr. C&Tanza en Ja colonia Cuauhlémoc a 
donde nos conocimos. El relato es e.orno sigue: 

El ramoso Tren Dorado como se Je llamó por la cantidad de aro 
que transportaba, llegó hasta la estación de Esperanza. Allf fue 
rudamente atacado por el general traidor Guadalupe S4nchez. 
Durante el combate. el scOOr general Millán. gobernador del Estada 
de Mexico, bajó del coche para combatir. Y en el momento que 
pisaba el estribo, una bala lo hirió en la frente, muriendo al 
instante. 

Con su muerte, mi padre y sus compallcros de Cámara quedaron 
desamparados y sin cabeza. La derrota fué completa. Carranza 
1uvo que abandonar los trenes, despidió D todas Jos civiles y a Jos 
olumnos del Colegio lo.filitar. Quiso seguir hacia Ja sierra de 
Puebla tan soto con sus militan:s. Hacia las tn:s de la rrulft:uu1 y en 
medio de un terrible aguacero, llegó la comitiva presidencial al 
pueblo de Tla..sc:aJantongo. Ya tenían preparado alojamienlo en una 
cabaAa de oall.as y b.1Jago a donde deberla dormir con sus ayudantes 
Nl1ftez y otro mú. Se Je entregó un cabo de veta. El Señor 
Presidente se acostó en el sucio enfrente de Ja lloica puerta. Sus 
ayudantes, uno a cada lado. 

Todo era un plan preparado. A las cinco de la mat'lan.l una 
ametralladora barrfa por todos lados y a distinta altura. Ja cabana; 
N1ll1cz corrió hacia su jefe peto éste estaba agoniz:indo y la sangre 
lo ahogaba. Asf se consumó uno de Jos crfmenes mas odiosos de 
Ja Revolución. 

Mi padre y sus compaftcros emprendieron Ja caminata hacia 
Puebla. A pie, con mucha dinero en oro, pero sin cnconlrar una 
tortilla ea el camino. A Puebla fueron llegando los dispersos, cntn: 
ellos Jos alumnos del Colegio lo.filit:tr que don Vcnusti11no no 
pennilió que Jo acompallaran. Si hubiera permit.ido, le hubiesen 
protegido durante Ja madrugada. Mi padre volvió como tengo dicho, 
aunque en condiciones desastrosas. Una vez consumado el crt'mcn. 
Obregón ocupó la Presidencia, su mayor ambición. 

Sin embargo, una sala cosa creo que debe acrcdilirscJc: el 
nombramiento de un buen Gabinete, en el cual destacaba como 
figura de primera magnilud el Sr. Lle. Jo~ Vasconcclos, filósofo 
y magnífico Secretario de Educación, sólo comptUUblc a Don Justo 
Sierra y a Jaime Torres Bodet. 
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El ano de 1926, el arquitecto Guillermo Ztrraga, pasanlc cuando 
ingresé a Ja Academia de San Carlos, me llamó para invitarme a 
colaborar con él como jefe de Proyectos en una compat1ra 
constru.ciora que acababa de fundar. Se llamaba la era. La Urbana, 
S. A •• Coa sus grandes relaciones polítJcas había conseguido 
varios trabajos y enlrc ellos como primeros estaban dos edificios 
para las compafifas Telefónica Mexicana. Me encomendó sus 
proyectos y habi~ndole gustado mi trabajo, fuf nombrado CODXI 

digo, Jefe de su Taller. 

Habfa yo ingresado como arquitecto al Departamento Central. bajo 
Ja dirección de un gran amigo, el Sr. Jog. Cerdio. Pero ya casado 
como estaba,, necesitaba aumentar mis ingresos, tanto m4s que 
iniciaba Ja construcción de mi primera residencia en Las Lomas. 
En el despacho de Monasterio y Calderón, no vera yo ninguna 
mcjorla o:onónüca. 

La compllft!a La Urbana absorbfa cada vez más mi tiempo y me vf 
obligado por Zánaga a dejarlo todo para atender a su compadra. 
Entre las obras que alll proycc~ recuerdo: La Escuela Industrial 
Rafael Dondé, las lrcS Etc.u el u Agrl'colcs de Tcnmclngo, Salaiccs 
y Champuzco. Dcspu~s Ja Estación Central de Bomberos e 
Inspección de Policía, la residencia campestre del Presidente Calles. 
Ja lumba de su esposa, ele. 

Mi sueldo era magnífica para aquel tiempo, pero yo no me 
prcocup~ por guardar un centavo. Antes bien, casi cada atlo 
compraba coche nueva. Mi casa en las Lomas lba cn:ciendo como 
mi familia tambi~n. Dios Nueslro Sellar nos habla concedido ya 
tres hijos: Jorge, Jaime y Magdalena. 

Mis ingresos se muJliplicaban pues era yo arquitecto de Ja 
Secretarla de Educación bajo el gobierno del gran Vasconcclos a 
quien dedicaré alglln párrafo especial, era lambi~n como dije, 
arquilccto del Departamento. Z4.traga. con su car4cter absorbente 
me hizo renunciar a todos esos empleos para entregar mi tiempo 
completo a su compañía. 

Eran tiempos muy azarosos en Ja política del pals. En 1927 fue 
asesinado el general Obregón. Calles era el Jefe Máximo, Ja 
Revolución Cristera estaba en su apogeo. El país anua. Y Ja 
compatl.fa La Urbana que dependía casi exclusivamente del 
Gobierno, quebró. Guillermo Z!rraga sin consideración ninguna 
me cesó. Y un dra me coconlrc! sin empleo, sin ahorros y con UCS 
hijos. Construía mi c11sita y pag.aba oocbc nuevo. Terrible 
situación la mfa. 

Lo primero que se me ocurrió fue ir al despacho de mi maeslro y 
gran amigo, el seaor arquitecto José Luis Cuevas. quien habla 
manejado un gran capital de la familia Oargollo. 
Desgraciadamente, habla quebrado y aquel gran derpacho en que 
hubo veinte personas trabajando, estaba ahora totalmente so.lo. 
Unicamcnle el arquitecto Cuevas a quien encontn! en mangas de 
camisa resolviendo un proyecto. Le expres~ mi situación y le pedí 
trabajo. 

Me aceptó y puso en mis manos aquel proyeclO pMa un hotel en 
Acapulco. Inmediatamente me puse a trabajar y a las das de Ja 
tarde salí a 'oomcr. Al baj.ar Ja escalera del Hotel Ritz, en cuyo 
pcnlhouse cslaba el sellar Cuevas, me encontré a mi amigo y 
compañero el Sr. Arq. Manuel Gonzálcz Rul, quien 111mbi~n 
trabajaba con Ortiz lo.fonaslcrio. Le refcrf lo que me pasaba y 
consultando su reloj me dija:"Corra usted a Palacio-, bu.sque a .ru 
mautro el Sr. !ofariscal en la Direcci6n de B1"erw: Nacionale.r )' 
dígale que le dt a usted el empleo de arquitecto auxiliar al que 
renlU'ICi.i utamallana".Corrf, atravesé Ja PIDza de la Constitución 
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que se me hizo inmensa y afortunadamente alcancé a mi maestro y 
al log. Luis Azcué y Mancera quien estaba organizando las 
Comisiones de Inventario. 

En una maftana, gracias a Dios, resolví mi problema económico. 
Había sido una prueba terrible para mí, que nunca había sabido 
ahorrar un centavo. Desde entonces me volví mas cuidadoso con 
mis gastos. 

Esas Comisiones de Inventario se dedicaban a investigar el monto 
del Tesoro Eclesiástico de México. Pero como el Secretarlo de 
Hacienda era el gran Lle. Luis Montes de Oca, de excepcional 
cultura, en realidad lo que se estudiaba era el arte mexicano en su 
expresión como arquitectura religiosa. 

Fueron tres las Comisiones, la de Yucat.án y Campeche; la de 
Vcracruz, Puebla y Tlaxcala; y la del Estado de Hidalgo. A esta 
dltima se me asignó. Cada comisión esLaba constituida por 
ingenieros topógrafos, arquitectos, investigadores, íotógraíos y 
dibujantes. A mí se me encargó el estudio del bello convento de 
Metztillán y pueblos vecinos. Mi compañero de investigación rué 
un ingeniero muy capaz y muy simpático, del mismo pueblo en 
que nací, el Sr. Francisco Galana.Juntos nos trasladamos a 
Mctztitlán. 

El producto de esas investigaciones, figura en dos grandes libros 
que publicó la Secretaría de Hacienda y Crédito P4blico, en los 
cuales hay algunos dibujos míos. Si esas comisiones hubiesen 
continuado tendríamos ya la Historia del Arte de México. 

Mis estudios profesionales tocabrur a su no. En un despacho que 
establecimos don José A. Cuevas, nuestro maestro de Estabilidad y 
genial autor del edificio de la Loterfa Nacional. los compalieros 
Femando 0.6.vila y Pablo Flores en el S de Mayo (acwalmentc 
cafeterfa" La Blanca") realicé mi tesis cuyo tema rue una Parroquia 
para el Estado de México. Maria Luisa, que era mi novia. me 
ayudaba a veces a entintar mis dibujos. Por rrn el 2S de agosto de 
1924, presenté mi examen profesional. 

Fueron mis jurados los scftores arquitectos Federico E. Mariscal, 
Francisco Centeno, Luis R. Rufz, Carlos Peña y Bernardo 
Calderón Caso. 

El mismo dfa P..farfa Luisa y yo nos casamos. Bendijo nuestra 
unión el gran Jesuita Mooseftor Sepl11veda, por lo que el 
matrimonio se celebró en su iglesia de la colonia Anáhuac, cerca 
de la BuOica de Guadnlupc. 

Como la situación polltlca se había estabilizado después del 
asesinato del Presidente Carra.ni.a, mi padre pudo restablecer sus 
actividades libremente y ambos pensamos en traer a la familia a 
vivir en lll capital, coa lo cual nuestril economía familiar seria más 
íkiL ' 

Asf se trasladaron a esta capital. mi tfa Amadit.a, mis hermanitas 
Lola, Eslhcr. Magdalena y Raquelito, as{ como mi hcnnano 
Roberto. Nuestro primer domicilio estuvo en la calle de Mesones 
enfrente del antiguo Teatro Hidalgo, hasl!l que al casarme, establee{ 
mi hogar en las calles de Gonzálcz Ortega. El ai'lo de 1923 ingraé 
como también lo he dicho, como arquitecto de la Secretarla de 
Educación. 

El afio de 1926 fu( nombrado por primera vez maestro en San 
Carlos, al mismo tiempo que el arquHccto José Villagrán Garcla. 
Yo comencé dando clase de Croquis de Edificios y poco dcspu~s de 
Dibujo al Desnudo. Ful el primer arquitecto que dió esta clase a 
los alumnos de Arquitectura.As( pues, en esa época acumulé 
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empleos. Arquitecto de La Urbana, S. A., Arquitecto de Educación, 
Arquitecto del Ocpart.unento del Distrito (como Inspector de Obras 
y después como Arquitecto de Jardines). 

Pero cuando ingresé a la compaftfa constructora La Urbana, S. A .. 
Zá.rraga me obligó a renunciar a todos mis empleos para dedicar 
todo mi tiempo a su compad(a. 

El allo de 1931 estdabtccí un despacho con el arquitecto Emilio 
Méadez Llinas ca la calle de Rosales N' S. En ese despacho 
realizamos dos obras importantes: la Capilla Votiva en el Paseo 
de la Reforma y ta residencia del Lle. Ismael Palomioo en las 
calles de El P..1amc N° IS. El scf'l.or Palomino era un abogado 
extraordinariamente culto y bondadoso. 

Cuando pasaron algunos años me volvió a llamar. Mi socio 
Méndcz Ltinas había muerto. Acud( a su llamado y me lo 
encuentro muy gravemente enfermo, completamente solo 
(acompaftado nada más de una monjita enfermera). Me dijo: "Lo 
he llamado para q~ ~haga el proyuto de mi 1umba. Quiero q~ 
sea una copilla subturdnea a donde estaremos mis dos esposas. mir 
hijos y yo. Al fondo quiero un aliar con el cuadro d d 
Descendimiento de la Cruz de Rube11s, que le mostrard mi 
enfermera." Puse manos al proyecto y pocos días después volv( a 
llevárselo. Estaba con ti su hija, la viuda del banquero Guleu. Me 
presentó con ella y le explicó el motivo de mi presencia. Ella. 
con tono grosero le dijo: "'No 1ire.1 tu dinero. En esa tumba no 
cstarcnws lus hijos. yo por lo mcno.1, tcn.go mi tumba m el Pcre 
Lachaise de París". El viejo lloró y yo me dcspcd(. 
¡ Qué temple de hombre l ... 

El año de 1940 me encontraba alln en Bieocs Nacionales. Ahora el 
Secretario era el Sr. Don Efrafn Buenrostro, michoacano, polflico 
y parienle muy cercano del Sr. Presidente Cárdenas. Además de mJ 
empico en Hacienda hab[a yo rcalll.ado algunos trabajos afuera: La 
restauración de la torre oriente de la Catedral de Oaxaca, el mercado 
municipal para 1...a Piedad, Michoacán, el Monumento al maestro 
en la Ciudad de Toluca, ele. 

Quiero rcícrirme a ellos, pero antes quiero narrar un episodio 
inolvidable nccrca de uno de mis más queridos maestros de la 
Facultad, el Sr. Arq. Luis R. Ruii., gran matemático y verdadero 
ubio de cultura universal. 

Sucede que cuando me recibí, íuí a Tatuca para dar cuenta aJ 
Superior Gobierno de mi examen, ya que fuf pensionado por el 
Estado. Era Gobernador el Coronel Carlos Riva Palacio, pollLico, 
de mal caráct.cr, pero muy influyeote en en aquel tiempo. 

Me recibió con los pies arriba del escritorio, en mangas de camisa. 
En tono altanero me preguntó: "¿Qui qui.aes?" Le d( cuenta de mi 
recepción y le pcd( ayudarme. "Vt'te", me dijo ... Aqu( t'" Tolucn 
no se construye Mda" Me dcspcdf y al llegar a la puerta me llamó 
diciéndome: "Danos una conferencia de la materia q~ m4.1' le ha 
gustado de tu profesi6n. Eso serti el pr6ximo sdbado en el 
Instituto del Es1ado*'. 

Me eché a temblar. Yo jamás había hablado en piJblico y adcm4s 
no tenla yo lámpara de proyecciones ni diapositivas. El tema serla 
"La Historia de la Arquitectura", materia obviamente accesible a 
cualquiera. Pero sin proyecciones no se puede c~plicar. 

Fui a ver a mi maestro Ruiz. "Lo .iiento Mendiola, ~dijo. pero 
no tengo apara/o. Solo diaposi1ivas". "Pero aJwrila te lo fabrico". 
Uamó a su hijo Luis y le dijo que pidiera a su mamá un cartón 
vac(o de cervezas, un foco y su espejo de rasurar. Que trajera de su 
buró una lcnt.c que aunque rota. a11n servirla. De un tubo de tela de 



calca cortó un tramo e hizo un telescopio. Eran las nueve de la 
noche. A las dos de la maftana tenca yo una lámpara de 
prDJ"'iODCI. La pintó de negro y la envolvió en pcri6diC01.Estaba 
horrible, pero servía. Las placas crun de casi ocho centfmctros por 
lado. 

El sábado siguiente me: presenté en la sala de acros del Instituto de 
Tatuca. avergootado de mi lámpara y pidiendo a Dios que no 
hubiese corriente eltcbica. El salón estaba pictórico de amigos y 
funcionarios. A los veinte minutos se me quemó, pero ya había 
casi cooclufdo m1 plática. De esa charla salieron dos nuevos 
arquitectos: Manuel Barbabosa y su primo Luis Barbabosa, con 
eUos seriamos tn:s Jos primeros arquilcctos del Estado de M~xico. 

Aftas dcspu& me encargaron de constru!r o rcconstru!r un edificio 
nco-c:olonial p4l'I!. Estad!sUca Nacional en las calles de Ba!dc:ras. Era 
estrecho y solo contaba con dos pisos. Necesitábamos cuatro. 
Era lddispensable reforzar la.s columnas, pero si las encamisaba en 
con~to perderla espacio que ya de por d era muy estrecho. 

Acudí al maestro Ruiz en demanda de consejo. Me pidió las cargas 
tipo y con ellas me calculó los n:fu erzos de las columnas a bue de 
escuadras angulares y soleras corno estribos. Es decir, con ~íucrw 
metálico. Quise pagarle pues aquello era pagado por Economía. 
Rehusó y se indignó conmigo pues decfa que no era mi cliente 
sino mi maestro. Qué generosidad y qué ánimo para ayudar 
siempre. 

Cuando cump1i6 cincuenta anos de maestro, se Je ofrccl6 un 
banquelc en un restaurante contiguo al Bosque de Chapultcpec. 
Tomé Ja palabra y le correspondí a sus consejos haciecdo un 
panegírico de su vida, haciendo especial mención de su cultura 
filosófica, su sabiduría y su grande calidad humana. Creo que lo 
conmovf. 

Como fue hijo del eminente médico Luis Ruiz, cuyo nombre 
figura en una calle de la colonia de Los Doctores, algo o mucho 
debe habérsclc pegado de la ciencia médica. Por ello, nos dccfa, 
recibió a su primogénito en el parto y cuando murió presintió su 
fin. Estaba en su despacho y un hijo suyo, gravemente enfermo, 
era atendido por un médico, De rcpenle, se Jlevd Ja mano a} 
coruón y gritó a su hijo: "Dj a tu mam4 que baje eruegu.ida. Se 
~ha rolo la aorta y me quedan minuJos de vida." Una hora 
después estaba muerto. 

Su mayor ilusión fue ser director de Ja escuela, pero nunca lo 
consiguió. Su sabidurfa era universal y profunda, pero 
probablemente su desorden mental estorbó a su nombramiento. En 
un corrido que escribieron los alumnos sobre la vida de nuestra 
escuela, tocando la guitarra el entonces estudiante Camelio 
Ca.slOrcna, una estrofa dccfa: "En la Escuela de Arquilectos. un 
loco u presenJ6. Querla dar todas las clases. Ce111eno dijo que 
nó· ... 

Al ~cibinne, mis primeros trabajos propios fueron: Una casa de 
productos en Guillermo Prieto 82 con asesoría del compai\ero 
Femando 04vila., una residencia para un sdlor Parerltc en las calles 
del Dajfo con ascsoñadel compaflcro Luis Alvarado. 

Después, en 1928, el Oobicmo del Estado de México me encargó 
un monumento al M:u:srro para la hoy Universidad. Invité al gran 
cstultor Ignacio Asllnsolo, uno de Jos grandes artistas mexicanos 
de colDoccs. Manejnmos el concepto "El Maestro en la plenitud de 
su vida y el mismo en sus dlllmos ailos, acabado, enfermo y 
olvidado'._ 
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Desgraciadamente el amigo Asdnsolo bebía mucho y el b'abajo no 
avanzaba. El Ayuntamiento en pleno Jlegd a México y Jo 
acompafté al estudio de Nacho (como le llam4bamo1). No Jo 
encontramos. Su CJposa MireilJe comenzó a llorar. Mandó a 
buscar aJ escultor. Lo trajeron "de angeliro". Se dejó caer en un 
siUón y se quedó dormido rodeado del Cabildo entero, una docena 
de funcionarios. El sef\or Pn:sidente dijo: "~fendiola, 14 vamM a 
nscWJir su conJrato". ·"No lo haga usted, le ttpliqué. No hay otro 
escultor que supctt a Nacho. Yo me comprometo a hacerlo 
trabajar". 

Scgdn supe después, Mireille Jo amenazó de dejarlo, Jlcv.Andose a 
su dnico hijo Enrique, si no se corregía. De ahí ca adelante dejó de 
beber y su situación mejoró. Desgraciadamente vivió ya muy 
poco. Pocas meses después morfa su hijo en un accidente aéreo. 
Eso acabó con la vida de Nacho. quizá el m4s grande escultor 
mexicano de su tiempo. A él debo el hermoso busto en yeso de mi 
llllldre, de gran carácter, hecho sobre fotogratTas. La representa tn4s 
o menos de Ja edad en que la perdimos. En el Colegio Militar de 
PopoUa, Nacho me hizo las estatuas de los Cadetes Héroes de 
Chapultcpcc. 

Al concluir Ja compaflra constructora La Urbana, conUnui! en mi 
empico de Bienes Nacionales, así como mis cátedras en la 
Academia de San Carlos. 

Las clases que impa.rtl en San C11rlos fueron: Croquis de edificios, 
Composición y Dibujo del Natural. He dicho ya que hube de 
recibir clases de Desnudo del Natural en la clase del grllO artista 
Saturnino Herr4n y eso me permitió dar esa materia por varios 
&'\os en la Facultad. Alterné mis c4lcdlllS con algunas coofcreociu 
que dicté en algunos foros culturales, en Ja Academia de Ocograll'a 
y Estadística, en el Eslado de México, en Sao Luis Polosf. 
Guadalajara. en la U.N.A.M., en el JnstitulO Politécnico, etc. 

En 1935 la Secretarla de Hacienda me comisionó junto con el 
arquitec10 Juan O'Gorman para ttcorrcr Jas fronteras con Jos 
Estados Unidos y el JilOraJ del Pacífico a pastir de Sinaloa.Visilé 
MazaU4n, Guaymas, Tijuana, Tcc.atc, Mexicali, Sásabe, Nog.ales, 
S.an Luis Rfo Colorado, Algodones, Sonoila, Las Cruces, Ciudad 
Ju4rel., Zaragoza; Naco, Cananea y Guadalupe. Nuestro programa 
era investigar las necesidades aduanalcs, s:uiilarias, cte. 

La experiencia fue Cltil. Conocí Jo malo y lo bueno de las 
fronteras y como resultado práctico, se construyeron las Aduanu de: 
Tijuana, Tec.iue y se realizaron los planos reguladores de Ciudad 
Juárc~ Nuevo t.an:do, ele. 

A mi regreso fuf encaq;ado de proyectar y construfr cJ Hospflal 
Civil de Tampico que habla sido arrasado por un fuerte cielón.Vivl 
casi un ano en Tampico, Uev4odomc a la familia. Mi segundo fUé 
el sellar lng. Antonio Quiroga, el encarg.ado de 101 trabajos fué don 
Anastasia Alvarcz. un amigo inolvidable, Cllil y honorable. Uevé a 
trabajar conmigo al Sr. Coronel Adolfo Manfner., suegro del lng. 
Abraham Lozano, lfo de María Luisa, mi esposa. 
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